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2. Resumen 

La presente investigación que ha determinado como principal problema la prevalencia 

de metodologías tradicionales en la educación básica de la Unidad Educativa Quilanga 

aplicadas por sus docentes, tuvo como objetivo analizar la influencia de las metodologías de 

enseñanza en el desarrollo emocional y los procesos cognitivos básicos en niños de 4 años, 

teniendo en cuenta que para ello, se aplicó un estudio cualitativo, de alcance descriptivo y corte 

transversal, lo cual permitió aplicar las técnicas adecuadas para la recopilación de información 

a través de la entrevista semiestructurada a la docente, encuesta a 10 estudiantes, y ficha de 

observación. Los resultados encontrados determinaron que se aplica una metodología de 

enseñanza tradicional, lo cual ha ocasionado que ciertas actividades no potencialicen y 

desarrollen de manera adecuado a los estudiantes, ya que, se determinó que en memoria, 

percepción, atención y concentración se encuentran en un nivel medio bajo, dando como 

resultado que existe un desarrollo cognitivo general de nivel medio bajo, lo cual preocupa 

conociendo que la muestra es la totalidad de la población estudiada. Por consiguiente, se 

recomienda una entera capacitación e instrucción de nuevas metodologías de enseñanza para el 

personal docente con el fin de aplicar las mejores técnicas y actividades personalizadas que 

favorezcan notablemente al desarrollo cognitivo de los estudiantes como a su desarrollo 

socioemocional e integral. 

 

Palabras clave: Aprendizaje, Desarrollo cognitivo , Enseñanza, Infancia, Metodologías.  
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2.1. Abstract 

 

The present research, which has determined as the main problem the prevalence of 

traditional methodologies in basic education at the Quilanga Educational Unit applied by the 

teachers, aimed to analyze the influence of teaching methodologies on emotional development 

and basic cognitive processes in 4 years children, taking into account that for this, a qualitative 

study was applied, with a descriptive scope and cross-section, which allowed applying the 

appropriate techniques for the collection of information through the semi-structured interview 

with the teacher, survey of 10 students , and observation sheet. The results found determined 

that a traditional teaching methodology is applied, which has caused that certain activities are 

not adequate to enhance and develop students learning, since it was determined that memory, 

perception, attention and concentration are at a level medium low, resulting in a general 

cognitive development of medium low level, which is worrying knowing that the sample is the 

entire population studied. Therefore, comprehensive training and instruction in new teaching 

methodologies is recommended for teaching staff in order to apply the best techniques and 

personalized activities that significantly favor the cognitive development of students as well as 

their socio-emotional and comprehensive development. 

 

Keywords: Learning, Cognition, Development, Teaching, Childhood, Methodologies. 
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3. Introducción 

La investigación titulada “Desarrollo Emocional en Niños de 4 años: Metodologías de 

Enseñanza y Procesos Cognitivos Básicos en Educación Inicial de la Unidad Educativa 

Quilanga” aborda diversos aspectos fundamentales para comprender el contexto de cómo las 

metodologías implementadas en el proceso de enseñanza a los niños en educación inicial 

influyen de manera directa o indirecta en su desarrollo cognitivo, así como en su desarrollo 

emocional, ya que, de acuerdo a Pazos y Sánchez (2021) es una parte esencial para la formación 

de una personalidad que sea productiva en la sociedad, es decir, que mediante un desarrollo 

emocional y cognitivo el niño tenga una estabilidad que le permita enfrentar desafíos con 

claridad y determinación en los ámbitos escolares, laborales y familiares. 

La importancia de la presente investigación se fundamenta en conocer claramente si las 

metodologías que se están implementado en la Unidad Educativa Quilanga para los niños de 4 

años de edad o de la educación inicial, son fatores que directamente se encuentran relacionados 

con el desarrollo cognitivo y socioemocional, además, dicha realidad cursante permitirá 

establecer si es necesario aplicar cambios o innovar de manera más adecuada aquellas 

metodologías que permitan tener un desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta que 

existe la prevalencia de metodologías tradicionales, en donde el alumno es un receptor del 

emisor que es su docente, teniendo una participación limitada para desenvolverse dentro del 

aula. 

En este sentido, el desarrollo de la presente investigación favorecerá a la institución 

educativa en la manera de conocer si sus prácticas pedagógicas son productivas en la búsqueda 

de una educación de calidad para los niños desde edades tempranas, además, será una manera 

de proporcionar una fuente pionera para conocer si el desarrollo emocional y cognitivo de los 

niños es el adecuado, teniendo en cuenta que cursan los años en los cuales sus habilidades se 

encuentran en apto desarrollo, asimismo, es una guía fundamental para futuros investigadores 

que requieran ampliar la investigación mediante el contenido teórico y científico que se ha 

desarrollado. 

Por otra parte, la presente investigación ha considerado seguir las líneas similares de 

otros estudios como el de Abufhele (2021) quien profundiza la relación entre las emociones y 

el desarrollo cognitivo de los niños, esto desde la perspectiva de género, demostrando que existe 

una variedad de emociones como ansiedad, frustración y desmotivación si se presiona 

académicamente, con mayor repercusión en los niños inestables. De la misma manera estudios 

como los realizados por Fernández et al. (2021) y Encarnación (2023) se enfocan en que la 
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implementación de las metodologías adecuadas y especializadas o personalizadas para los niños 

en edades tempranas permiten un notable desarrollo de cada una de las habilidades y 

capacidades cognitivas y socioemocionales, lo que le brinda mejores oportunidades de 

desenvolvimiento y adaptación a los diferentes ámbitos de la vida. 

En términos de los objetivos que se propusieron en la presente investigación, se ha 

establecido necesario analizar la influencia de las metodologías de enseñanza en el desarrollo 

cognitivo y emocional de los niños de 4 años en la Unidad Educativa Quilanga. Así como 

también ampliar cada uno de los contenidos teóricos que permitan un mejor entendimiento 

sobre la temática tratada y que para el lector sea comprensible establecer una relación entre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje con el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. 

Finalmente, la presente investigación estará dirigida a una sola institución educativa y 

dentro de ella a un solo grupo de estudiantes (niños de 4 años en educación inicial), lo que 

determina que sus resultados no sean generalizados. Sin embargo, la relevancia de obtener 

información actual y precisa de una población puede ayudar a brindar información relevante 

sobre las prácticas educativas en la institución, lo que permita visualizar si estas metodologías 

son las adecuadas o se deben mejorar para el fin de una educación de calidad y a su vez permita 

el desarrollo integral de los niños del cantón Quilanga. 

Para guiar el desarrollo de la investigación, se formuló un objetivo general Analizar la 

influencia de las metodologías de enseñanza y los procesos cognitivos básicos en niños de 4 

años en la Unidad Educativa Quilanga durante el período 2023- 2024. 4. 

• Identificar las metodologías de enseñanza aplicadas por los docentes a los niños de 

educación inicial I y II de la institución educativa “Unidad Educativa Quilanga”.  

• Describir los procesos cognitivos básicos en niños de Inicial I y II de la institución 

educativa “Unidad Educativo Quilanga”.  

• Determinar la influencia de las metodologías de enseñanza y los procesos cognitivos 

básicos en niños(as) de educación inicial I y II de la institución educativa “Unidad 

Educativo Quilanga”. 

El objetivo de esta investigación es determinar con las metodologías de enseñanza 

pueden influir en el desarrollo de los procesos cognitivos básicos de los niños de educación 

inicial, tomando en cuenta el desarrollo emocional como consecuencias los bajos niveles de 

aprendizaje y bajo desarrollo cognitivo y dificultan  a los niños pertenecientes al contexto 

específico del fenómeno en el que se llevará a cabo el presente estudio. 
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4. Marco Teórico 

En función de cumplir con los objetivos propuestos el presente apartado de marco 

teórico está compuesto de tres puntos fundamentales que son: Antecedentes, Bases o 

Perspectivas Teóricas y las Fundamentación teórica conceptual que abarca cada una de las 

variables de estudio. 

4.1. Antecedentes 

Tomando el concepto de Encarnación (2023) el desarrollo cognitivo y las metodologías 

de enseñanza están relacionadas entre sí, debido principalmente a que estos factores permiten 

construir en conjunto la personalidad y capacidades de un niño en etapas tempranas y en etapas 

escolares básicas, por tanto, el desarrollo cognitivo por medio de potencializar sus destrezas y 

habilidades que a su vez pueden mejor con las debidas técnicas y herramientas que se imparten 

por parte de los educadores en el proceso de enseñanza. 

En este sentido, la presente investigación titulada Desarrollo Emocional en Niños de 

4 años: Metodologías de Enseñanza y Procesos Cognitivos Básicos en Educación Inicial 

de la Unidad Educativa Quilanga, debe ampliar la investigación con otros autores que han 

realizado estudios científicos similares, con el fin de ofrecer al lector y a otros investigadores 

un contenido teórico fundamentado. 

En primera instancia, a nivel internacional, Pazos y Sánchez (2021) en su estudio logró 

identificar que las practicas pedagógicas influyen directamente en el desarrollo socioemocional 

de los niños, esto debido a que ciertos métodos de enseñanza ocasionan en el niño distracción 

y desinterés de lo que están aprendiendo, además, los docentes que no utilizan practicas 

adecuadas también influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Para fundamentar 

sus hallazgos los autores utilizaron una metodología de naturaleza descriptiva y cualitativa, 

empleando principalmente la técnica de entrevistas semiestructuradas y un cuaderno de campo, 

lo cual permitió concluir que, la mejor manera de que el niño evolucione o desarrolle 

notablemente sus habilidades cognitivas y socioemocionales es que el docente implemente una 

metodología personalizada según corresponda la situación o las capacidades de cada alumno. 

En el mismo sentido, Amaro y Herrera (2019) en el estudio aplicado a un grupo limitado 

de niños en la ciudad de México, permitió conocer que mientras más pronto se instruya de 

manera constante al niño, puede generar un mejor desarrollo cognitivo. En otras palabras, los 

autores mencionan que, cuando un niño asiste a instrucciones de tipo académicas más 

posibilidades tiene de saber cómo enfrentar ciertas situaciones debido a que desarrolla de mejor 

manera sus habilidades, destrezas y conocimientos. Esto lo corrobora con la aplicación de un 
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Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil, el cual arrojó resultados superiores en los 

niños con inclusión educativa más temprana a diferencia de los niños que iniciaron más tarde 

el proceso de educación. 

Asimismo, Abufhele (2021) en una investigación profunda que abarca la relación entre 

las emociones y el desarrollo cognitivo de los niños, basado principalmente en la brecha entre 

géneros, demuestra que, ambos géneros (hombres y mujeres) presentan diversas emociones 

cuando se los presiona académicamente, es decir, el investigador descubrieron por medio de la 

prueba PISA que mide la reacción de los niños en soluciones a problemas de matemática, lengua 

y ciencias, concluyeron que existen factores como la ansiedad, la falta de motivación y 

autoeficacia para que los alumnos tengan un bajo rendimiento. Para mejor entenderlo, el autor 

determinó que los factores socioemocionales si influyen en el resultado o rendimiento 

académico de un estudiante, lo cual favoreció a que dichos resultados puedan servir de guía 

para políticas públicas que mejoren los procesos educativos con el fin de que un niño tenga un 

correcto desarrollo cognitivo. 

Los autores anteriores, en la perspectiva internacional han demostrado que existen 

ciertos factores que influyen directamente en el desarrollo cognitivo de los niños especialmente 

en edades tempranas, desde el rol de los docentes mediante las prácticas de enseñanza, hasta 

factores socioemocionales, esto ocasiona que un estudiante tenga un rendimiento académico 

bueno, o, desde el otro escenario un rendimiento bajo y poco interés por el estudio, siendo esto 

parte de las emociones que se reflejan como un mecanismo de reacción ante cualquier situación 

que enfrentan los infantes, es por ello, que cada uno de los investigadores anteriores mencionan 

que futuras investigaciones amplíen más el campo para descubrir que está ocasionando el bajo 

desarrollo cognitivo de los niños y proponer alternativas de solución que mejoren continua y 

progresivamente dichos escenarios. 

Por otra parte, adentrándose al nivel nacional (Ecuador), Morocho (2020) tras el estudio 

realizado en una Escuela de la ciudad de San José de Latacunga determinó que más de la mitad 

del alumnado investigado (niños entre los 5 y 6 años de edad) tiene niveles de deficiencia 

cognitiva, es decir, su desarrollo cognitivo basado en sus habilidades, capacidad de resolución 

de problemas de índole escolar, y sus destrezas no están acordes a su edad, este tipo de problema 

ha causado que la mayor parte de los alumnos tenga un rendimiento académico bajo. Por lo 

tanto, la autora concluye que es necesario que se implementen nuevas estrategias y actividades 

que permitan que los procesos cognitivos impartidos en la escuela favorezcan al rendimiento 

del alumnado especialmente cuando son edades tempranas en donde su formación conlleva gran 

parte de la personalidad que tendrán a futuro. 
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De la misma manera, el estudio realizado por Zambrano (2020) enfocado en el 

desarrollo emocional en la educación inicial, resalta resultados en donde las prácticas de los 

docentes deben ser cambiadas con el objetivo de que el estudiante aprenda a manejar sus 

emociones para de esta manera ser capaces de resolver situaciones que enfrenten tanto en el 

ámbito académico como en el personal, ya que, el implementar nuevas formas de enseñar, 

también influyen en el interés de aprender por parte del niño según la autora, sabiendo que 

existen las interconexiones entre el docente y el estudiante, así como entre los estudiantes es la 

manera más adecuada de fomentar la empatía y el trabajo en equipo, siendo la propuesta 

establecida por la autora la que permitió mejorar el reconocimiento de los niños frente a cada 

una de las emociones propias y de sus pares, lo cual ha generado un mejor ambiente para el 

desarrollo de las actividades académicas en la escuela e Educación General Básica Enma Vaca 

Rojas. 

Asimismo, desde la perspectiva de Romero et al. (2022) tras haber utilizado un estudio 

cuantitativo, descriptivo y correlacional, logró identificar que los niños entre los escolares 

poseen emociones que no son adecuadas o no se presentan con normalidad, esto debido 

principalmente a que las metodologías de enseñanza durante el periodo de estudio cambiaron 

significativamente, dicho cambio que procedió desde el inicio de la pandemia a causa de la 

Covid-19, la cual afectó a que los estudiantes deban asistir a clases desde sus hogares de manera 

virtual, además, los padres se convirtieron en los principales orientadores y guías de enseñanza 

para los niños, siendo este otro causal del desnivel de desarrollo tanto cognitivo como 

emocional, tales razones demostraron cierta dificultad en saber manejar de manera adecuada 

sus emociones, por lo cual, se generaron comportamientos agresivos (media=  8,79), ansiedad 

(3,85) y problemas de atención (14,06) que fueron los principales factores para el bajo 

rendimiento de los niños preescolares y de sus desarrollo normal emocional. 

Para terminar con el ámbito nacional, Yepez et al. (2023) en el estudio realizado a 

investigaciones científicas sobre las herramientas educativas que permiten un mejor desarrollo 

cognitivo socioemocional en estudiantes, basado totalmente en una metodología documental, 

descubrió que, cuando los docentes aplican métodos o procedimientos de enseñanza que se 

acoplen a las necesidades del niño, este tiene mayor posibilidad de desarrollar todas sus 

capacidades cognitivas, así como mantener un estado emocional adecuado que le permita tener 

empatía con sus pares, determinando que las estrategias como la observación, colaboración en 

equipo, los juegos, el teatro y el dibujo son esenciales para que el niño en edades tempranas y 

en etapas escolares iniciales desarrolle todas sus habilidades cognitivas, físicas y emocionales. 
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En el mismo contexto del ámbito nacional, cada investigación profundiza un análisis a 

cada una de las variables de estudio y su relación entre sí, sabiendo que los autores anteriores 

enfatizan que el proceso de enseñanza es un pilar fundamental para que el niño desarrolle 

adecuadamente sus habilidades cognitivas como socioemocionales, siendo esenciales para 

mantener un ambiente o entorno favorable para su rendimiento académico, socialización y 

enfrentamiento de situaciones adversas, todo en conjunto otorgándoles una perspectiva de 

personalidad adecuada para su futuro. Sin embargo, también recalcan que los docentes o 

educadores deben implementar prácticas educativas o procesos de enseñanza que vayan de 

acuerdo a las necesidades de cada estudiante. 

Por otra parte, en el ámbito local (Quilanga) aún no existen estudios enfocados en las 

variables de estudio, sin embargo, al ser parte de la provincia de Loja es necesario abordar 

ciertos temas que están relacionados a la temática. Uno de ellos es el estudio de Fernández et 

al. (2021) quienes al desarrollar su investigación en 11 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de 

la ciudad de Loja, determinaron que existen falencias en la capacidad de los educadores y 

educadoras principalmente en la generación de nuevas metodologías de enseñanza, lo cual ha 

influido en el desarrollo cognitivo de los niños, teniendo en cuenta que estos se encuentran en 

las edades de 2 a 3 años, las cuales son esenciales para la potencialización y desarrollo de 

habilidades, destrezas y sobre todo reconocimiento y manejo de emociones. La carencia de una 

planificación micro curricular es el principal factor que ha ocasionado conflictos en el correcto 

desarrollo cognitivo del infante. 

En este sentido, Torres et al. (2023) a través de la utilización de encuestas a los padres 

de familia y una entrevista a la docente, les permitió obtener datos relevantes sobre la influencia 

de la estimulación temprana en el desarrollo adecuado de las capacidades cognitivas, motrices, 

emocionales y sociales, además, de mejorar la habilidad de comunicación y empatía para con 

sus pares, enfatizando que una rutina basada en el modelo de juego para la enseñanza en edades 

tempranas, es fundamental tanto en las escuelas como en el hogar, ya que, permite la 

involucración de otros factores como el afecto, amor y cuidado de sus guías (padres y maestros). 

En otra perspectiva de la autora Encarnación (2023) el desarrollo cognitivo de un 

estudiante se refleja por las metodologías aplicadas en el proceso de enseñanza, es decir, una 

metodología dinámica y que permita al estudiante mantener el interés por lo que está 

aprendiendo, permite retener información lo cual a su vez le ayuda a rendir o resolver de mejor 

manera las tareas y problemas de ámbito escolar, recalcando que los experimentos didácticos 

ayudaron favorable y considerablemente durante su investigación al desarrollo de los niños de 

la escuela de Educación Básica José Ingenieros de la ciudad de Loja, ya que, antes de la 
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intervención tan sólo el 33% de los estudiantes tenían un desarrollo cognitivo alto, y, después 

de aplicar la nueva metodología pasaron al 66% de estudiantes a tener este tipo de desarrollo; 

siendo este, un estudio muy significativo principalmente cuando se ha aplicado de manera 

práctica la metodología de enseñanza, permitiéndole al estudiante ser más participativo y activo 

al momento de aprender. 

Las limitadas investigaciones dentro del ámbito local reflejan que en su mayoría aún 

prevalecen las metodologías básicas o tradicionales, las cuales determinan que el docente se 

convierte en la única manera de aprender, es decir, el docente explica y el alumno aprende, lo 

cual provoca en la mayoría de casos que los estudiantes en edades tempranas pierdan el interés 

en las aulas y mucho más en sus hogares. Por ello, los autores anteriores enfatizan que se debe 

aplicar nuevas metodologías de enseñanza, basadas principalmente en actividades dinámicas, 

participativas y personalizadas, lo cual ayude de manera muy favorable como lo han 

demostrado con sus estudios a incrementar el nivel de desarrollo cognitivo, sin dejar de lado 

que los niños deben aprender a manejar y reconocer sus emociones, así como a demostrar 

empatía con las de terceros. 

4.2. Perspectiva Teórica 

Con enfoque al cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, así como a 

su desarrollo aplicando las técnicas e instrumentos que permitirán conocer la realidad actual de 

las metodologías de enseñanza y su influencia en el desarrollo cognitivo y emocional de los 

niños y niñas de la Unidad Educativa Quilanga, se procede a analizar y dar una perspectiva 

teórica de un método que ha permitido que el niño(a) sea un participante activo durante su 

proceso de aprendizaje, como lo es la teoría de Montessori, siendo la más acercada a lo 

anteriormente mencionado.  

La teoría Montessori fomenta la autonomía, la independencia y el respeto hacia el 

niño(a), así como el aprendizaje a través de la experiencia práctica y sensorial, para fortalecer 

el desarrollo cognitivo, emocional, social y físico de los niños(as) (Hernández et al., 2021). En 

este sentido, la teoría de Montessori permite la creación de un ambiente de aprendizaje centrado 

en el niño(a), donde se promueva la exploración, la experimentación y el descubrimiento con 

el fin de fortalecer el desarrollo cognitivo ligado al desarrollo emocional de los estudiantes. En 

la aplicación de la teoría de Montessori en la Unidad Educativa Quilanga podría proporcionar 

un enfoque educativo holístico que no solo promueva el desarrollo cognitivo de los niños y 

niñas de educación inicial I y II, sino también su desarrollo emocional, social y físico (Manual 

del Método Montessori, 2019).  
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Adicionalmente, existe perspectivas o bases teóricas ligadas directamente a cada uno de 

las variables de la presente investigación, dentro de las cuales tenemos: La teoría de Piaget en 

el año 1952; la teoría o perspectiva socio-genética de Vygotsky en 1978; y el enfoque socio-

cultural desde el tradicional hasta el contemporáneo. Estas perspectivas teóricas han permitido 

conocer las verdaderas necesidades de los niños para un correcto desarrollo emocional, 

cognitivo y social. Para un mejor entendimiento se ampliará a continuación cada una de las 

teorías y enfoques mencionados. 

4.2.1. Las teorías Constructivistas 

Sus aportes desde los años 1890 hasta la era contemporánea ha sido vital para entender 

la perspectiva del desarrollo cognitivo de los seres humanos, atravesando diferentes etapas con 

complejidad. En este sentido Piaget en su libro “The origins of intelligence in children”, en el 

año 1952, recalca que el desarrollo cognitivo y emocional en los niños pasa por diferentes 

etapas: La sensomotora, que comprende desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, aquí el 

infante desarrolla sus sentidos y tactos para reconocer su entorno, y, la etapa preoperacional que 

va desde los 2 a los 7 años, en donde desarrolla habilidades motrices, físicas, de lenguaje, entre 

otras. La teoría de Piaget en la educación o proceso de enseñanza contemporánea según Benítez 

(2023) al basarse en que el desarrollo cognitivo se enfoca tanto en el alumno como el docente, 

esto permite que los contenidos impartidos en una clase sean resumidos con mayor claridad 

para el aprendizaje-enseñanza. 

Por otra parte, la teoría Vygotsky en 1934 con su publicación original de “Thought and 

Language”, la misma que describe el desarrollo cognitivo como algo que empieza con el 

convivir diario, es decir, para Vygotsky el entorno y el vivir diario de los niños es el factor 

principal para que desarrolle sus habilidades cognitivas. Es por tal razón, que esta teoría se 

denomina como histórica-social. De acuerdo con Sánchez (2019) la teoría de Vygotsky en el 

ámbito educativo es esencial para que surjan diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje, 

esto debido a que, al ser una teoría basada en la comunicación, interacción y pensamiento, les 

permite a los estudiantes desarrollar habilidades de empatía, trabajo en equipo y desarrollar sus 

capacidades para analizar su entorno y resolver situaciones que enfrentan a diario, tanto de 

manera académica como social. 

4.2.2. Las teorías del Aprendizaje Significativo 

Una de las teorías más significativas es la de Ausubel, que en 1963 con su publicación 

“Psicología del aprendizaje verbal significativo”, determina que el desarrollo cognitivo 

proviene de los conocimientos previos del estudiante y de los mecanismos que se implemente 
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en la etapa actual. Esta conjugación o perspectiva teórica permite entender que entre más 

temprano se inicie la etapa de instrucción educativa mejores resultados tendrá un estudiante, 

sin embargo, esto también depende de la interacción que se tenga, es decir, de las metodologías 

educativas que el docente aplique para enseñar de manera correcta a los alumnos, especialmente 

en edades tempranas. 

A partir de esta teoría, han surgido muchos autores contemporáneos que han conjugado 

la teoría de Ausubel con sus investigaciones propias, de las cuales destaca la de Ordóñez y 

Mohedano (2019) que determinan la relación directa entre el aprendizaje mecánico y el 

significativo, en este sentido, los autores mencionan que, la enseñanza a pesar de haber 

adoptado diferentes metodologías para potencializar significativamente el conocimiento de sus 

estudiantes, aún se debe valorarlo bajo esquemas de evaluaciones, esto no ha permitido en su 

totalidad que el estudiante se desenvuelva de manera libre, ya que, este tipo de evaluaciones los 

sumergen a mantener retención de información, en otras palabras, utilizar la memoria y su 

almacenamiento de los contenidos aprendidos para tener un rendimiento académico. 

A ello, se le suma la perspectiva de Moreira (2020) quien menciona que, el aprendizaje 

significativo utiliza los contenidos relevantes para su desarrollo cognitivo, es decir, cada uno 

de los conocimientos que adquiere el estudiante debe ser basado en un concepto claro y 

relevante, y, tener una representatividad para su uso en el convivir diario, además, que dicho 

aprendizaje adquirido pueda incrementarse con nuevos conocimientos que determinen un 

amplio y contundente sentido de lo aprendido. El autor destaca que Ausubel es uno de los que 

mayor representatividad tiene en el aprendizaje significativo, sin embargo, que además del 

entorno del niño, los conocimientos adquiridos y las evoluciones de los mismos son factores 

para un completo desarrollo cognitivo, así como para poder enfrentar desafíos en el transcurso 

de su vida. 

4.3. Desarrollo Emocional 

Para Heredia (2020) el desarrollo emocional comprende a la habilidad adquirida por una 

persona a lo largo de su vida, la cual le permite enfrentar diversas experiencias de una manera 

correcta, además, este proceso abarca múltiples dimensiones, manifestándose en el ámbito de 

los afectos, las capacidades cognitivas y las relaciones interpersonales, entre otros aspectos, en 

esencia, implica la evolución y maduración de las respuestas emocionales a lo largo del tiempo, 

influyendo en la forma en que las personas comprenden, expresan y regulan sus emociones en 

distintos contextos y situaciones. 
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En este sentido, se puede conjugar que el desarrollo emocional no solo se limita a la 

esfera individual, sino que también, demuestra la forma en que las personas interactúan y se 

relacionan con su entorno social y cultural, por lo cual, el desarrollo emocional se considera 

como un proceso dinámico y complejo, el cual se demuestra por el nivel de crecimiento personal 

y bienestar psicológico de una persona. 

4.3.1. Importancia del Desarrollo Emocional 

El desarrollo emocional no solo influye en el momento presente, sino que también 

establece las bases para logros a largo plazo, es así que se considera como la capacidad de tratar 

y comprender las emociones que una persona experimenta en diversas áreas de la vida, como 

en el ámbito académico, laboral y las relaciones interpersonales, teniendo en cuenta que a mayor 

éxito se generan mejores emociones, es por ello que, la competencia emocional para un 

desarrollo más sólido comprende en la adaptación continua y eficaz a los desafíos del entorno, 

lo cual permite enfrentar situaciones difíciles con resiliencia y madurez, evitando un 

comportamiento impulsivo negativo (Dormal, 2019). 

En contraste con lo anterior, Heredia (2020) determina que el desarrollo emocional 

deficiente, es decir, un mal manejo de las emociones personales no solo afecta el bienestar 

inmediato, sino que también tiene implicaciones más amplias, esto se debe a que la falta de 

habilidades emocionales puede estar vinculada con dificultades en otros aspectos del desarrollo 

personal, e incluso contribuir al deterioro cognitivo.  

Ambas perspectivas coinciden que la importancia del desarrollo emocional trasciende 

el ámbito afectivo, permeando de manera significativa en la calidad de vida, el rendimiento 

académico y laboral, así como en la salud mental y el bienestar general, por ende, la inversión 

en el cultivo de estas habilidades emocionales no solo mejora el presente, sino que sienta las 

bases para un futuro más sólido y equilibrado. 

4.3.2. Desarrollo Emocional en la Infancia 

Según Olhaberry y Sieverson (2022), el desarrollo emocional en la infancia se considera 

como una destreza que los niños y niñas adquieren de manera constante, esto les permite tratar 

sus emociones de manera adecuada, así como establecer interacciones positivas con sus pares, 

ayudándoles a obtener otras habilidades socioemocionales, este aspecto desempeña un papel 

crucial en la formación de los niños(as) que logran manejar sus respuestas socioemocionales de 

manera efectiva, además, son frecuentemente percibidos como competentes y más preparados 

para afrontar los desafíos de la realidad; por el contrario, aquellos que enfrentan dificultades en 
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esta área pueden ser etiquetados como problemáticos, lo cual resalta la importancia de abordar 

estas habilidades desde una perspectiva comprensiva y preventiva. 

Por otra parte, el desarrollo emocional según Simeón et al. (2021) también comprende 

al vínculo entre el infante y el educador, es decir, una parte importante del desarrollo emocional 

en los niños y niñas comprende a la educación impartida por sus docentes, debido a que estos 

deben fomentar un ambiente propicio para que los estudiantes establezcan relaciones 

significativas entre ellos y con aquellos que participan en su entorno es esencial, esta dinámica 

no solo contribuye a la creación de un clima positivo, sino que también se erige como un 

elemento fundamental en la construcción de sus aprendizajes. 

4.3.2.1. Etapas del Desarrollo Emocional. Los niños(as) van desarrollando sus 

emociones conforme pasan los años, teniendo en cuenta que las experiencias, convivencias y 

entorno influyen desde su nacimiento hasta la infancia y pubertad, por consiguiente, el vínculo 

inicial entre padres e hijos es crucial para establecer bases sólidas que les permitan convertirse 

en individuos independientes, con una autoestima saludable y una completa conciencia de sus 

emociones, como lo afirma González (2024), quien a su vez determina que el desarrollo 

emocional comprende algunas etapas, dentro de la primera denomina infancia temprana y 

primera infancia que consisten en: 

• Infancia temprana: Corresponde a la inclusión social, lo cual abarca la idea de tomar 

medidas para superar las limitaciones en la participación de todos los niños(as), es decir, 

se refiere a eliminar cualquier obstáculo que pueda afectar su capacidad para jugar, 

aprender y participar plenamente en diversas actividades. 

La etapa de desarrollo en la infancia temprana entre los 0 y 3 años de edad del niño(a), 

tambien presenta ciertas características, que de acuerdo a Zorita (2023) son: 

• Los bebés muestran emociones básicas como el placer y el malestar, esta última 

comunicada a través del llanto y la expresión motriz, a partir de los 3 meses, desarrollan 

la capacidad de distinguir y expresar emociones más complejas como la tristeza y el 

enfado. 

• Entre los 4 y 12 meses, los bebés experimentan un amplio rango de emociones, por 

ejemplo: a los 4 meses, comienzan a conocer la sorpresa y la alegría, mientras que la 

risa y una mayor expresión de emociones positivas se desarrollan entre los 4 y 12 meses, 

especialmente cuando se les juega; y, desde los 12 meses, empieza a manifestarse el 

miedo frente a estímulos desconocidos o inesperados, mostrando ansiedad y la 

capacidad de distinguir entre emociones positivas y negativas. 
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• A partir del primer año hasta los 3 años, los niños(as) comienzan a experimentar 

emociones como la timidez y la vergüenza, ya que, durante estas etapas del desarrollo, 

los episodios de frustración en los niños son comunes, se ven abrumados por emociones 

que aún no comprenden completamente y que se encuentra en todo el entorno que los 

rodea, su capacidad motriz y cognitiva también aumenta. 

• Primera Infancia: Es la etapa en la cual el desarrollo emocional de un niño alcanza un 

nivel en el que no solo puede empatizar con los demás, sino que también es capaz de 

comprender las consecuencias de sus acciones, se considera como la etapa, en la cual el 

niño puede imaginar formas de reparar el daño causado por comportamientos 

inapropiados o que puedan lastimar a otros (González, 2024). 

En este sentido, Abellán (2022) menciona que, la etapa de primera infancia se da entre 

los 4 a los 6 años de vida del niño, presentando las siguientes características de desarrollo 

emocional: 

• Entre los 4 y 5 años, los niños experimentan un avance significativo en su desarrollo 

emocional, esto se relaciona con un mayor dominio del lenguaje, son capaces de 

expresar y comunicar sus emociones de manera más articulada, identificando estados 

como la tristeza o el miedo y otras expresiones según el estado. 

• Durante el período de 5 a 6 años, los niños continúan su proceso de valoración 

emocional, lo cual les permite contextualizar y comprender mejor sus emociones, 

además, desarrollan habilidades sociales, aprendiendo a socializar y colaborar para 

alcanzar metas, aunque pueden experimentar competencia y frustración ante los triunfos 

o fracasos, por otra parte, el lenguaje se convierte en una herramienta fundamental para 

elaborar emociones y regular su comportamiento, aunque aún dependen en gran medida 

de la figura del adulto para alcanzar la calma y la regulación emocional, caso contrario, 

pueden presentar actitudes rebeldes o problemáticas que los desvinculen de sus círculos 

sociales.  

4.3.2.2. Emociones Básicas en la Infancia. Quintanilla et al. (2021), expresa que el 

desarrollo emocional empieza con la transmisión de las emociones básicas del infante, 

considerándose como las fundamentales para conocer si existe reacción a estímulos de cualquier 

tipo; dentro de las emociones básicas que el infante puede expresar se encuentran la alegría, 

tristeza, enfado, miedo, sorpresa, por ello, se describe cada una de las emociones básicas a 

continuación: 
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• Alegría: Es una emoción positiva y placentera que surge en respuesta a experiencias 

gratificantes, conocida también como felicidad, euforia, entusiasmo o satisfacción, que 

en los niños no solo contribuye al bienestar individual, sino que también fortalece los 

lazos sociales, permitiéndole crear conexiones emocionales con otros. 

• Tristeza: Emoción que se ocasiona debido a pérdidas, desilusiones o situaciones 

adversas, que afecta considerablemente al infante, la misma es fundamental para el 

procesamiento emocional y la adaptación a cambios en la vida. 

• Enfado(a): Corresponde a la emoción que se relaciona con la injusticia, frustración o 

amenaza en diferentes áreas de la vida, esta puede variar desde irritación leve hasta furia 

intensa, lo cual determina los límites y respuestas para afrontar situaciones desafiantes.  

• Miedo: Es una respuesta a la percepción de peligro o amenaza, la cual puede 

desencadenar respuestas fisiológicas para preparar al individuo frente a situaciones 

riesgosas, asimismo, superar los miedos mediante la exposición gradual es parte de su 

gestión emocional y más importante en etapas tempranas de vida. 

• Sorpresa: Surge ante eventos inesperados, cuyo efecto puede captar la atención y 

preparar al individuo para procesar nueva información, esta se relaciona directamente 

con el aprendizaje y la adaptación del niño(a) con el entorno. 

En este contexto, las emociones básicas, se encuentran interconectadas entre sí, además, 

se consideran complejas debido a que cada niño(a) es un mundo particular, es decir, sus acciones 

y la manera de demostrar las emociones son conforme a lo adquirido durante las etapas de la 

vida, por lo consiguiente, es fundamental comprender y gestionar estas emociones para que 

niño(a) tenga un bienestar emocional saludable que le permita desenvolverse y enfrentar cada 

situación correctamente, como lo señala Quintanilla et al. (2021). 

4.3.3. Importancia del Desarrollo Emocional en el Aprendizaje 

Según Heredia (2020), la importancia de que un individuo desde edades tempranas 

desarrolle una madurez emocional acorde, es fundamental para crear una personalidad que 

permita desenvolverse en todos los otros aspectos, en otras palabras, si un niño empieza su 

desarrollo respecto a la madurez emocional desde los primeros años, estará más preparado para 

enfrentar desafíos en los ámbitos como el académico, el social y el laboral en un futuro. 

En consonancia con lo anterior, Fernández et al. (2021) señala que el aprendizaje se 

considera como una parte fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas, por 

consiguiente, abordar el desarrollo emocional y su influencia en el aprendizaje, especialmente 
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en los primeros años de educación, es necesario para entender la relación entre estas variables. 

En consecuencia, se ha considerado los siguientes subtemas.  

4.3.3.1. Relación entre el Desarrollo Emocional y el Rendimiento Académico. El 

desarrollo emocional desempeña un papel crucial en el rendimiento académico de los 

estudiantes, principalmente porque las emociones que los niños y niñas perciben, procesan y 

responden a la información obtenida durante su proceso de educación, así como su entorno 

(docentes, compañeros, directivos educativos), influyen en su desempeño, en otras palabras, los 

estudiantes en los primeros años experimentan emociones que pueden generar motivación, 

entusiasmo y confianza en sí mismos durante las clases, lo que les permite participar 

activamente; sin embargo, las emociones negativas que se pueden generan en el estudiante 

como estrés, ansiedad, frustración y desmotivación, son determinantes en el rendimiento 

académico, especialmente cuando provocan reacciones como la desconcentración, baja 

retención de información y dificultad en la resolución de problemas, así lo señala Moreano et 

al. (2023). 

Asimismo, para Palma y Barcia (2020) el desarrollo emocional influye en las 

habilidades sociales y en la capacidad de los estudiantes para interactuar con sus compañeros y 

maestros; las habilidades sociales, como la empatía, la cooperación y la comunicación efectiva, 

son fundamentales para el éxito académico, ya que facilitan la colaboración en proyectos 

grupales, el intercambio de ideas y el establecimiento de relaciones positivas en el aula, esto se 

debe a que los estudiantes que tienen un buen desarrollo emocional suelen ser más capaces de 

regular sus emociones, manejar conflictos de manera constructiva y trabajar en equipo, lo que 

contribuye a un ambiente de aprendizaje positivo y productivo.  

En este contexto, las emociones son un factor que influye en el rendimiento académico, 

principalmente en la motivación para el aprendizaje, así como para generar habilidades sociales 

y desarrollo cognitivo, por tales razones, que se deben emplear estrategias y metodologías de 

enseñanza acordes a su edad y sus necesidades, lo que conlleve a un mejoramiento en su 

rendimiento académico. 

4.3.3.2. Estrategias para un Entorno Emocionalmente Seguro en el Aula. Las 

estrategias que permitan un entorno emocionalmente seguro en el aula están diseñadas para 

crear y promover el bienestar psicológico y físico de los estudiantes, las cuales se basan en una 

cultura de respeto, confianza y apoyo mutuo, y deben implementarse con el único fin de generar 

un ambiente favorable para el aprendizaje del niño(a), esto implica que deben enfocarse en el 

desarrollo sus habilidades cognitivas y socioemocionales, permitiéndole expresar sus 

emociones con empatía hacia sus compañeros, según lo señalado por Quevedo y Díez (2021), 
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además, destacan algunas de las estrategias más utilizadas para crear un ambiente 

emocionalmente seguro en el aula, las cuales son las siguientes: 

• Establecer normas y expectativas claras: Definir y comunicar claramente las normas 

de comportamiento y las expectativas de convivencia en el aula ayuda a los estudiantes 

a comprender qué comportamientos son apropiados y qué conductas no son aceptables, 

lo que contribuye a un ambiente ordenado y respetuoso. 

• Promover la empatía y la comprensión: Es necesario que el estudiante desarrolle 

habilidades como la empatía y comprensión mediante actividades que permitan tener 

una reflexión adecuada sobre las emociones y experiencias de los demás, ayudando a 

crear un sentido de comunidad en el aula y fortaleciendo las relaciones entre los 

compañeros. 

• Practicar la escucha activa: Los maestros(as) o docentes deben mostrar interés 

genuino en las preocupaciones y experiencias de los estudiantes, brindándoles espacio 

para expresarse libremente y ofreciendo apoyo emocional cuando sea necesario; la 

escucha activa ayuda a los estudiantes a sentirse valorados y comprendidos, además, 

permite que el niño(a) desarrolle la habilidad socioemocional fundamental para 

mantener relaciones con sus compañeros y con el docente. 

• Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo: Las actividades grupales y 

proyectos colaborativos son esenciales en el proceso de educación para que los 

estudiantes aprendan a trabajar juntos y alcanzar objetivos comunes, esto les brinda la 

oportunidad de desarrollar habilidades de comunicación, resolución de problemas y 

trabajo en equipo, al tiempo que fortalece los lazos sociales. 

• Integrar estrategias de regulación emocional: Enseñar a los estudiantes las técnicas 

de regulación emocional, como la respiración profunda, el mindfulness o la 

visualización, para ayudarles a gestionar el estrés, la ansiedad y otras emociones 

difíciles, estas habilidades les permiten a los estudiantes desarrollar resiliencia y 

afrontar los desafíos de manera más efectiva (Quevedo y Díez, 2021). 

Estas estrategias son fundamentales para crear un ambiente emocionalmente seguro en 

el aula, donde los estudiantes se sientan apoyados, respetados y capaces de aprender y crecer 

tanto académica como emocionalmente, contribuyendo así a prevenir trastornos como ansiedad 

y estrés. 

4.3.4. La Conducta y el Desarrollo Emocional en la Infancia 
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La conducta dentro de las aulas es un factor esencial en el desarrollo emocional y 

cognitivo de los estudiantes, mucho más en edades tempranas en donde para los niños explorar, 

conocer e interactuar con el medio que los rodea es fundamental para desarrollar habilidades 

que les permitan un desenvolvimiento adecuado, así como lo dan a conocer Vergara y Jama 

(2022), quienes además destacan que las interrupciones y distracciones dentro de las aulas son 

los principales ejemplos de una conducta disruptiva que ocasiona que los estudiantes 

imposibiliten su evolución de madurez emocional y cognitiva. 

En el mismo sentido, Santillán y Samada (2023) señalan que el mal comportamiento o 

la denominada conducta disruptiva, es una parte controversial al momento del proceso de 

aprendizaje y enseñanza, por lo cual, los docentes tienen la responsabilidad de reconocer cuales 

son los factores que ocasionan un mal comportamiento en los niños, para plantear acciones que 

prevengan conflictos, aseguren un ambiente escolar saludables para el desarrollo 

socioemocional y convivencia de los niños. 

Por otra parte, Tinitana et al. (2023) aclara que la mala conducta de los niños 

corresponde directamente a factores como el tipo de crianza de los padres, lo cual permite que 

el niño muestre un buen o mal comportamiento no solo en las aulas sino en su entorno diario, 

además, agrega que la conducta puede modificarse con la aplicación correcta de los estilos de 

crianza parental, los mismos que se deben establecer de acuerdo a las necesidades de los 

infantes. Esto lo corrobora Zambrano et al. (2022), con la diferencia que determina que también 

el ámbito escolar juega un papel fundamental en la formación conductual de los niños, llegando 

a la conclusión que una coordinación entre padres de familia y maestros es esencial para forjar 

una conducta adecuada que no solo permita una convivencia tranquila, sino que potencialice 

las habilidades socioemocionales de los niños, así como esto les ayude a desarrollar su nivel 

cognitivo o académico al poder trabajar tanto individual como colaborativamente.  

 

4.4. Metodologías de la Enseñanza 

4.4.1. Conceptualización 

Según Rochina et al. (2020) expresa que la metodología de enseñanza aplicada también 

al aprendizaje engloba un conjunto de estrategias y herramientas implementadas por los 

profesionales de la enseñanza con el propósito de consolidar el aprendizaje de los alumnos. Las 

técnicas utilizadas en el aula, dentro del marco de la metodología educativa, tienen como 

objetivo diagnosticar tanto las habilidades como las dificultades individuales de cada estudiante 

y responder de manera pertinente y adaptada a esas necesidades particulares. 
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Mientras que, para Rochina et al. (2020) la metodología de la enseñanza abarca un 

conjunto de técnicas y actividades estratégicamente seleccionadas por el docente con el objetivo 

de alcanzar uno o varios objetivos educativos, además, esta práctica docente no es arbitraria; 

más bien, se identifica y comparte dentro de la comunidad científica bajo una denominación 

reconocida. 

En este sentido, la metodología de la enseñanza va más allá de la simple transmisión de 

información, sino más bien se requiere de una planificación y aplicación de métodos que 

permitan a los estudiantes no solo adquirir conocimientos, sino también comprender, aplicar y 

relacionar la información de manera efectiva. Esta cohesión y la designación reconocida de 

estas técnicas dentro del ámbito educativo contribuyen a establecer estándares y a garantizar 

una base sólida para el aprendizaje significativo para los niños(as) en etapas iniciales de 

aprendizaje. 

4.4.2. Tipos de Metodologías de Enseñanza 

Para Llanga y López (2019) existen varios tipos de metodologías de enseñanza 

relacionadas tambien con el aprendizaje, es por ello, que se ha visto necesario explicar ciertas 

metodologías como: La tradicional y la constructivista (nuevas metodologías de enseñanza). La 

elección de metodologías de enseñanza desempeña un papel crucial en el desarrollo integral de 

los niños. Estas metodologías están diseñadas para abordar las características únicas de los 

primeros años de vida, donde el aprendizaje se produce de manera lúdica.  

4.4.2.1. Metodología Tradicional de Enseñanza. Según Galván y Siado (2021) la 

metodología tradicional en la educación inicial refleja un enfoque pedagógico arraigado en el 

modelo transmisivo, donde la figura del docente es central y los alumnos asumen un papel 

mayormente pasivo en el proceso de aprendizaje, este método se caracteriza por la transmisión 

unidireccional de información, donde el docente presenta los contenidos de manera estructurada 

y luego los estudiantes absorben y memorizan dicha información. 

En este contexto, la enseñanza tradicional está más orientados a recibir la información 

por medio del educador para luego ser evaluados mediante exámenes y pruebas que buscan 

medir el grado de retención y comprensión de la información por parte de los estudiantes. 

Es importante reconocer que, si bien la metodología tradicional puede tener sus 

beneficios en ciertos contextos, las prácticas pedagógicas actuales tienden a enfocarse cada vez 

más en enfoques más participativos y centrados en el estudiante, reconociendo la importancia 

de fomentar el compromiso activo, la exploración y el descubrimiento desde las primeras etapas 

de la educación (Galván y Siado, 2021). 
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4.4.2.1.1. Ventajas y Desventajas. Para Morales (2021) existen ciertas ventajas y 

desventajas en la metodología tradicional de enseñanza, esto debido principalmente al rol del 

docente como expositor y al del estudiante como receptor de información. Algunas de las 

ventajas y desventajas son: 

Ventajas: 

• La estructura y organización de la metodología tradicional se adaptan especialmente 

bien a la enseñanza masiva, permitiendo la difusión de conocimientos esenciales a 

amplias audiencias de manera sistemática. 

• Las clases son impartidas en el rol de docente explica y el alumno presta atención y 

anota, lo cual aseguraba que las clases sean de larga duración. 

• Es una metodología que ha permanecido durante siglos, y, que puede utilizarse para 

enseñar en todas las ramas educativa (Morales, 2021). 

Desventajas: 

• En muchos de los casos los niños(as) reciben la información del docente, sin embargo, 

su capacidad de retención en tiempos prolongados puede ser mínima, especialmente en 

casos donde el estudiante tiene dificultades de aprendizaje y atención. 

• Los docentes pueden ejecutar órdenes con respecto a la obediencia y disciplina dentro 

de las aulas, es decir, todos los alumnos deben tener la capacidad de atención y disciplina 

para poder aprender de la mejor manera, caso contrario su rendimiento se ve afectado, 

tras las evaluaciones del educador. 

• Los sistemas educativos bajo esta metodología de enseñanza están prediseñados, es 

decir, aunque los temas y tiempos cambien, las clases mantendrán el mismo proceder, 

docente explica, alumno presta atención. Esto conlleva a la no participación activa del 

niño(a) (Morales, 2021). 

4.4.2.2. Metodología Constructivista de la Enseñanza. Según Román et al. (2020) la 

metodología o modelo constructivista tiene un enfoque, en donde la tarea de aprender adquiere 

significado a medida que los estudiantes se comprometen en la construcción y apropiación 

activa del conocimiento y del mundo que les rodea, en otras palabras, el aprendizaje no se 

percibe como un proceso pasivo de absorción de información, sino como una experiencia 

dinámica donde los individuos interpretan, relacionan y dan sentido a la información en función 

de sus experiencias previas y su contexto.  

En este sentido, se puede determinar que la metodología constructivista permite en su 

terminología exacta la construcción del conocimiento como un acto personal, significativo y 
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contextualizado, el mismo que va más allá de la mera transmisión de datos, fomentando la 

comprensión profunda y la internalización de conceptos. 

4.4.2.2.1. Ventajas y Desventajas. De acuerdo con Morales (2021) la metodología 

constructivista tiene sus pros y sus contras al momento de ser efectuada en el proceso de 

enseñanza tanto para niños(as), adolescentes y adultos. Dentro de estos pros y contras están: 

Ventajas: 

• Se enfoca en la construcción del conocimiento mediante la práctica, incluyendo éxitos 

y fracasos, en lugar de basarse únicamente en información teórica y de contenido. 

• El docente, respaldado por el plan de estudios y la escuela, puede crear experiencias de 

aprendizaje desafiantes donde los estudiantes se vean motivados a buscar y construir 

conocimiento. Estas experiencias están diseñadas para no tener respuestas únicas, 

fomentando la discusión, el ensayo de diversas soluciones y la búsqueda activa de 

conocimiento por parte de cada estudiante. 

• El constructivismo posibilita que los estudiantes comprendan las distintas carreras más 

temprano al involucrarse en prácticas reales durante sus estudios básicos. Esto les brinda 

un sentido más profundo de lo que hacen y aprenden en su trayectoria profesional. 

• El profesor sigue siendo relevante, pero no es la única fuente de información; el 

estudiante debe buscar en diversos medios y experiencias para seguir aprendiendo. 

• El estudiante aprende de sus compañeros de clase o de sus pares,  sin dejar de lado que 

la construcción del aprendizaje es un proceso individual y se refleja en el desempeño 

personal, la interacción con otros y la producción colaborativa son elementos esenciales 

(Morales, 2021). 

 

 

Desventajas: 

• Es posible que las clases se limiten a ejercicios prácticos debido a restricciones 

logísticas, de material o presupuestarias, pero estos pueden alejarse de la experiencia 

real. Esto puede impedir que el estudiante desarrolle completamente su proceso de 

aprendizaje. 

• Resulta complicado motivar a los alumnos a investigar y leer para obtener 

conocimientos previos que luego se utilizarán en clase. La destreza y competencia en 

un tema están vinculadas a la determinación y compromiso del estudiante. Esta acción 

se dificulta aún más cuando el estudiante es de aprendizaje inicial. 
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• El sistema de educación y sistema de evaluación no permite aplicarlo a cada actividad 

que realice el estudiante, por lo tanto, no es posible medir sus capacidades, habilidades 

y desarrollo cognitivo de manera precisa, ya que, aún prevalece las evaluaciones por 

materias o ramas conjuntas (Morales, 2021). 

 

4.4.2.2.2. Tipos de Metodologías Constructivistas en la Enseñanza. La metodología 

constructivista permite tener varios tipos de enseñanza y aprendizaje, los cuales se detalla a 

continuación: 

• Aprendizaje basado en problemas: Se visualiza como la metodología que involucra 

la realidad con el aprendizaje, es decir, el estudiante recibe información real de una 

situación cursante en su entorno, a la cual debe investigar, analizar y resolver los 

problemas encontrados. Esto provoca un dinamismo en el proceso de aprendizaje, lo 

cual al estudiante le motiva y prepara para enfrentar cualquier adversidad (Guamán y 

Espinoza, 2022). 

• Aprendizaje basado en competencias: Se centra en el desarrollo y adquisición de 

habilidades específicas como pensamiento crítico, resolución de problemas, 

comunicación y liderazgo por parte de los estudiantes. En otras palabras, este enfoque 

permite que los niños y niñas desarrollen habilidades que les permitan incrementar su 

potencial empleando los contenidos teóricos aprendidos en una situación real (Villa, 

2020). 

• Aprendizaje basado en proyectos: Se considera como la metodología educativa que 

permite la constante evolución del estudiante, principalmente al involucrarse en su 

propio aprendizaje. En este enfoque el estudiante se vuelve una persona participativa y 

activa durante el proceso de aprendizaje, desarrollando habilidades que le permitan 

satisfacer sus necesidades de conocimiento y necesidades socioemocionales. Por tales 

razones, se considera como una metodología que permite una total autonomía en los 

niños y niñas al relacionar lo aprendido con situaciones de la vida fuera de las aulas 

(García y Pérez, 2018). 

 

4.4.3. Estrategias en las Metodologías de la Enseñanza 

Según López et al. (2022) las estrategias en las metodologías de enseñanza son aquellas 

que los docentes utilizan para mejorar, fortalecer, potencializar y desarrollar las habilidades 

cognitivas y socioemocionales de los estudiantes desde los primeros años de educación. Estas 
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estrategias deben ser aplicadas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, es decir, deben 

ser genuinas, personalizadas y motivadoras, lo cual permita que el estudiante mantenga su 

interés por el aprendizaje, así como permita que el docente sea un guía fundamental en la 

enseñanza especialmente en los niños y niñas.  

De la misma manera, para Quiroz y Delgado (2021) una estrategia metodológica 

comprende un conjunto planificado de técnicas, actividades y recursos utilizados en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Lo cual permita que se desarrolle la capacidad participativa y activa 

del estudiante, generando una confianza en sí mismo que lo vuelva protagonista de su propio 

aprendizaje. Asimismo, permite al docente ser guía, facilitador e impulsor de dicho proceso 

siempre tomando a consideración las necesidades de cada estudiante, logrando en conjunto un 

desarrollo cognitivo y socioemocional continuo, significativo y duradero. 

A continuación, se describen ciertas estrategias aplicadas en las metodologías de la 

enseñanza, las mismas que son: 

• Expositiva: Se utiliza principalmente para la transmisión de conocimientos y conceptos 

básicos, se puede denominar como la estrategia de conferencias, presentaciones, 

demostraciones o lecturas expositivas para que el docente pueda compartir información 

con los estudiantes. Es una de las estrategias más empleadas por los docentes, sin 

embargo, se debe limitar su uso debido a que el niño(a) se considera solo como receptor 

(Buñay y Cazorla, 2023). 

• Interactiva: Se utilizan técnicas como debates, discusiones en grupo, preguntas y 

respuestas, juegos de roles y actividades de resolución de problemas para involucrar a 

los estudiantes en el aprendizaje y promover su participación, considerándose una de 

las técnicas más contemporáneas que se implementan desde la educación inicial, escolar 

y superior (Sánchez et al., 2020). 

• Basada en proyectos: Se la considera como la manera en que los estudiantes aplican 

sus conocimientos y habilidades adquiridos en el aula para desenvolverse en el entorno 

real, principalmente en la resolución de adversidades o situaciones que requieran de su 

participación e involucramiento activo y constante, esta estrategia permite que los 

niños(as) interactúen y compartan de manera colaborativa y participativa con sus pares 

(Zambrano et al., 2022). 

• Descubrimiento guiado: El rol del docente es esencial en esta estrategia, su actuación 

como facilitador del aprendizaje permite que los estudiantes desarrollen habilidades 

cognitivas fundamentales para su crecimiento académico y personal, debido a que se 
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proporcionan pistas, preguntas orientadoras y actividades de exploración para ayudar a 

los estudiantes a construir su comprensión, analizar y resolver situaciones con 

pensamiento crítico y asertivo, por tales razones, se considera como una estrategia 

integral, es decir, para lograr el aprendizaje de los niños y niñas es fundamental que el 

docente realice actividades motivadoras que requieran la participación del estudiante, y, 

con ello lograr una autonomía que les permita enfrentar y resolver cualquier tipo de 

dificultad en su vida dentro y fuera de las aulas (Gámez, 2021). 

• Aprendizaje cooperativo: El docente debe asignar roles específicos a cada miembro 

del grupo, en donde la colaboración, la comunicación y el trabajo en equipo sean 

esenciales para lograr objetivos propuestos en las actividades curriculares, además, de 

fomentar el aprendizaje compartido, que a su vez desarrolla habilidades sociales, como 

también la corresponsabilidad de las decisiones tomadas en grupo de los niños y niñas 

(Pérez et al., 2021). 

En otra perspectiva, de acuerdo con Villamizar (2021) existen metodologías para la 

enseñanza en la actualidad que comprenden al rol de estrategias pedagógicas activas, es decir, 

son estrategias que permiten el involucramiento más activo del niño, con el fin de desarrollar 

sus habilidades motrices, mentales y socioemocionales. Estas metodologías activas son: 

• El juego: Consiste en una estrategia que potencializa las habilidades motrices y 

cognitivas del niño, de acuerdo con Manrique et al. (2021) esta estrategia permite que 

los niños desarrollen esas capacidades que se encuentran limitadas, es decir, al 

expresarse de manera abierta basada en una rutina o ejercicio que debe cumplir para 

lograr un objetivo propuesto, permite que el niño desarrolle su habilidad cognitiva y 

motriz, ya que, los ejercicios provocan reacciones de casi inmediata respuesta, por lo 

cual es necesario tener una comunicación con sus pares, un apego a los mismos, y, sobre 

todo un sentido de orientación y sociabilidad para lograr lo propuesto. El juego también 

corresponde a aquella estrategia que permite al niño poder reconocer, identificar y 

manejar las emociones frente a las situaciones o desafíos que está atravesando. 

• El ambiente: Considerada más como una herramienta que permita tener un escenario 

favorable para el niño al momento de realizar cada una de sus actividades cotidianas en 

el ámbito escolar, Pinargote y Fernández (2022) mencionan que se debe crear ese 

ambiente a través de las innovaciones metodológicas, las mismas que deben enfocarse 

en las necesidades de los niños, tanto de manera individual como grupal, adicionalmente 

destacan que, se debe brindar un espacio en donde las interrelaciones de los niños sean 

favorecedoras para el aprendizaje, para la empatía y para la solidaridad. 
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• Artes plásticas: Es una estrategia que permite al niño desarrollar la habilidad motriz y 

mental, especialmente en el sentido de creatividad y manejo de los materiales a su 

disposición, es por ello que, las artes plásticas basadas en materiales como plastilina, 

pinturas, marcadores, papel de colorear, etc., favorecen notablemente a que el niño 

tambien exprese sus emociones, además, que los docentes deben utilizar esta 

metodología con el fin de conocer a sus estudiantes y proporcionarles un espacio más 

personalizado que le permita desarrollar de mejor manera sus habilidades (Castro y 

Cuello, 2022). 

• La lectura y escritura: Es una estrategia que permite al niño desarrollar esa habilidad 

cognitiva relacionada con la diferenciación de términos conceptuales, además, de la 

capacidad de entendimiento y análisis frente a una situación cursante, es por estas 

razones que Ayala y Arcos (2021) recomiendan que la estrategia de la lectura y escritura 

debe aplicarse de manera cotidiana en las aulas, ya que, esto permite que el niño 

mantenga un interés creciente de aprender nuevas cosas, lo cual desarrollará sus 

habilidades cognitivas notablemente. 

• La música, baile y canto: Según Puetate y Mendieta (2022) la música, el baile y el 

canto son estrategias que permiten al niño desarrollar actividades de comunicación, 

coordinación, memoria y, expresión corporal y de lenguaje, dichas habilidades requieren 

que el niño mantenga un interés y disciplina constante, lo cual se logra a través de las 

metodologías de enseñanza del docente, en un ambiente favorable y con la proporción 

de materiales que puedan incluir y manejar de acuerdo a sus necesidades, asimismo, el 

conjunto de desarrollo de estas habilidades también influye en el desarrollo cognitivo, 

motriz y socioemocional, ya que el arte de la música, baile y canto, permite a los niños 

expresar todas sus vivencias como sus anhelos. 

• La tecnología: Una herramienta y metodología en el proceso de enseñanza que ha 

tomado gran importancia en la era contemporánea, para González (2021) la tecnología 

es una herramienta esencial en el desarrollo integral del niño, siempre y cuando se 

maneje de la manera adecuada y bajo la supervisión de sus guías principales (padres y 

maestros), esta herramienta les proporcionará un amplio campo de interacción, de 

descubrimiento y de motivación a la lectura. Por otro lado, para González (2019) la 

tecnología permite que el niño descubra una manera diferente de auto educación y auto 

motivación en un mundo globalizado y que se sumerge más en la incorporación de este 

tipo de herramientas para el convivir diario y para realizar las actividades más básicas 
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sean de índole personal, escolar y profesional. Sin embargo, en la perspectiva de Crespo 

y Palaguachi (2020) la tecnología es una herramienta que se debe considerar como un 

adicional al aprendizaje y enseñanza de los niños, ya que, esta puede volverse en la 

única manera de interactuar y desarrollar las actividades que necesitan ser resueltas bajo 

los propios sentidos y capacidades del niño. 

4.4.4. Importancia de la Innovación en las Metodologías de la Enseñanza 

Según Montoya y Castañeda (2021Pi) las metodologías de la enseñanza deben siempre 

estar en constante cambio, evolución e innovación, esto permitirá que el contenido impartido a 

los estudiantes sea interesante y flexible, es decir, que motive a los estudiantes a seguir 

aprendiendo hasta cumplir sus metas personales y profesionales, así como a cumplir un 

desarrollo integral (cognitivo y socioemocional) que les apertura mejor oportunidades en la 

sociedad, por tales razones, la inclusión de metodologías nuevas o de cambio y mejora en las 

ya utilizadas debe ser primordial para los docentes que son la principal guía de los estudiantes, 

dichas metodologías deben implementarse desde las edades tempranas para un mejor efecto 

positivo en los individuos. 

En este sentido, Fernández (2020) menciona que además de la innovación para la 

instrucción se debe también mejorar el estudio y reconocimiento de las necesidades 

emocionales del niño, en otras palabras, el autor determina que, tras la mejora de las 

metodologías de enseñanza, el desarrollo emocional en los niños también mejora, lo cual les 

permite tener una personalidad desde edades tempranas definida y estable, por lo tanto, es 

necesario conocer las necesidades del niño, para mejorar su autoestima, autocontrol y 

autogestión emocional, es decir, que el niño aprenda a reconocer y manejar sus emociones frente 

a los diferentes desafíos del vivir cotidiano lo cual se logra a través de las metodologías como 

la interacción, el juego, la música, la lectura y las interpretaciones (teatro). 

De la misma manera, Riera et al. (2022) enfatizan que, la innovación pedagógica no 

solo es una responsabilidad del docente, ni solo de las instituciones educativas, sino que abarca 

a toda la sociedad, principalmente a los padres de familia a través de brindar herramientas y 

recursos que los niños requieran para desarrollar su nivel cognitivo y socioemocional, además, 

de que estos sean guía constante de su evolución tanto como personas y como estudiantes. Este 

enfoque de la participación en la familia para mejorar las metodologías de enseñanza también 

permite que los padres de familia se involucren en el proceso de aprendizaje y enseñanza de sus 

hijos, proponiendo pedagogías didácticas innovadoras en base a las necesidades individuales 

de los niños. 
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Los diferentes autores tienen una similitud en la importancia de innovar las 

metodologías de la enseñanza, basadas en el uso de tecnología, juegos, actividades 

interpretativas, roles, etc., que permitan no solo incrementar las habilidades de los niños como 

estudiantes sino también como personas que a futuro serán un ente productivo en la sociedad, 

manejando adecuadamente sus emociones, siendo aptos en sus conocimientos y teniendo una 

vida de participación activa en las actividades personales, familiares, académicas y 

profesionales. 

4.4.5. Las Metodologías de la Enseñanza en la Inclusión Educativa y la Diversidad 

La inclusión y diversidad educativa, para Pincay y De la Peña (2023) es uno de los 

factores más importante en las metodologías de la enseñanza, debido principalmente a que, se 

considera como un derecho de los niños para de esta manera adquirir conocimientos que les 

ayuden a ser un ente productivo en la sociedad moderna, además, permite a que los docentes 

establezcan nuevos lineamientos y procedimientos personalizados para enseñar a los niños con 

capacidades diferentes. En este sentido, los autores describen que la inclusión y la diversidad 

educativa es más un derecho que una oportunidad para los niños y su desarrollo integral 

(cognitivo y socioemocional), además, es una muestra de tolerancia, de aceptabilidad y de no 

discriminación a los individuos que poseen características diferentes (identidad de género, 

capacidad físicas y psicológicas especiales, etnia, procedencia, etc.). 

En relación al párrafo anterior, Carrillo y Moscoso (2022) destacan que los gobiernos 

han implementado programas que establecen ciertas planificaciones que los docentes deben 

seguir para ofrecer una educación inclusiva y diversificada en todos los territorios, favoreciendo 

notablemente al desarrollo cognitivo y socioemocional principalmente de los niños con 

capacidades diferentes y con distinción de género. Las metodologías que los gobiernos a través 

de los Ministerios de Educación han implementado ofrecen una alta variedad de procedimientos 

de enseñanza, en los cuales se destaca la inclusión de tecnología, medios audiovisuales, 

materiales didácticos acordes a las edades de los niños, adolescentes y jóvenes, entro otras 

estrategias como la participación activa en música, teatro y danza. 

Por otra parte, Vazquez et al. (2020) y Roma (2022) determinan la gran importancia de 

implementar Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la educación de los niños 

con capacidades especiales y con diversidad de género. Las TIC permitirán no solo educar de 

manera correcta a los estudiantes, sino que brindarán información pertinente frente a los 

desafíos de aceptabilidad en un mundo moderno, esto a través de programas de educación para 

el manejo correcto de las emociones en edades tempranas, empatía y solidaridad. Es por ello, 



29 

 

que los autores afirman que es necesario que las metodologías de enseñanza vayan desde el 

punto inclusivo hasta el punto de diversificación, lo cual permita que en un futuro la sociedad 

no tenga ese término de “ser diferentes” sino sea un “somos iguales”. 

4.5. Procesos Cognitivos 

4.5.1. Conceptualización 

Para Silva et al. (2023) los procesos cognitivos básicos desempeñan un papel crucial en 

la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, debido a que estos procesos se dividen en 

componentes esenciales, incluyendo la percepción, la atención y la memoria, teniendo en cuenta 

que cada uno de estos elementos contribuye de manera significativa a la capacidad del individuo 

para procesar y entender la información. 

En este sentido, se puede mencionar que los procesos cognitivos básicos son funciones 

mentales esenciales que intervienen en el procesamiento de la información, fundamental para 

que los estudiantes adquieran, procesen y apliquen conocimientos de manera efectiva. 

4.5.2. Tipos de Procesos Cognitivos Básicos 

Los procesos cognitivos básicos como lo menciona Silva et al. (2023) corresponden a 

la percepción, la atención y la memoria, es por ello, que se ha visto necesario expandir y definir 

a que se refiere cada uno de ellos, entonces:  

• La atención: Se conoce como el estado de alerta, cuyo fenómeno multifacético puede 

dirigirse hacia diversos aspectos del entorno, en otras palabras, facilita la capacidad de 

seleccionar y priorizar ciertos estímulos mientras se descartan otros, conllevando a un 

estado en el cual el infante desarrolla habilidades en sus primeros años de vida mediante 

el aprendizaje o metodologías de enseñanza aplicadas, esto influenciado no solo por las 

características del entorno, sino también por las particularidades individuales, como los 

intereses y el estado emocional del mismo, por lo tanto, la atención dentro del proceso 

educativo es fundamental para el estudiante mantenerse alerta de los conocimientos 

impartidos por el docente, esto fortalecerá su desarrollo cognitivo básico y otras 

habilidades que le permitan desenvolverse de mejor manera en cualquier área de la vida 

dentro y fuera de las aulas (Manrique, 2020). 

• La percepción: Se considera como un proceso activo donde se extrae información de 

los estímulos, y se elaboran y organizan representaciones para atribuirles significado, 

cuyo proceso cognitivo se encuentra en la interacción física entre el organismo y el 

entorno a través de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto), el cual se convierte 

en el punto de convergencia entre lo físico y lo mental, permitiendo la interpretación y 
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comprensión del mundo que nos rodea a través de la experiencia sensorial (Roldán et 

al., 2020). 

• La memoria: Desempeña un papel crucial en la capacidad del cerebro para recibir, 

interpretar y almacenar información, siendo esencial para el desarrollo del aprendizaje 

y la construcción de la identidad individual, este proceso se manifiesta a través de 

cambios neuronales, especialmente en regiones clave como el hipocampo, donde la 

transmisión sináptica contribuye a la formación de recuerdos, además, la memoria no 

solo actúa como un archivo de datos, sino que también desarrolla la capacidad de 

comprensión del entorno y de la persona misma, puntos clave para el desarrollo del 

infante, por tanto, es un componente fundamental en la creación y consolidación de 

experiencias, influyendo directamente en nuestra capacidad para aprender, recordar y 

forjar conexiones significativas con el entorno y la propia historia (Duarte y Cañizares, 

2022). 

• Pensamiento lógico: Comprende a la capacidad del individuo, es muy diferente a la 

inteligencia, debido a que esta última se desarrolla conforme se adquiere conocimiento, 

mientras que, el pensamiento inicia cuando una persona necesita resolver alguna 

situación que se encuentra enfrentado. De acuerdo a Valecillos (2019) el pensamiento 

lógico es la manera correcta de resolver las adversidades o desafíos que se encuentra en 

el vivir diario, para lo cual se realiza un proceso desde la organización de las ideas para 

tener un enfoque más claro del suceso y sus causales, se pasa al análisis minucioso de 

la información recopilada o almacenada, y, se determina las posibles soluciones o 

conclusiones, en este sentido, el pensamiento lógico entonces se vería como la 

resolución a los problemas de una manera adecuada, conociendo claramente cuáles son 

las causas y efectos del suceso, en edades tempranas el pensamiento lógico se determina 

por la capacidad y desarrollo cognitivo del niño. 

• Pensamiento creativo: Al igual que el pensamiento lógico es algo que el ser humano 

posee como una característica más a su personalidad, sin embargo, para Monteza (2022) 

el pensamiento creativo si se desarrolla en conjunto con los conocimientos adquiridos 

por una persona, principalmente en las edades tempranas, esto debido a que los niños 

teniendo un parcial conocimiento de los objetos, lugares, personas, animales, etc., 

pueden crear un número variado de escenarios bajo su imaginación, entonces, el 

pensamiento creativo según el autor, se refiere a aquella capacidad del individuo para 

incorporar sus conocimientos (lado cognitivo), sus emociones y sus habilidades y 

destrezas psicomotrices en ideas originales y de su propia imaginación. 
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4.5.3. Desarrollo Cognitivo 

4.5.3.1. Conceptualización. Según Delgado y García (2022) se refiere al proceso de 

crecimiento y cambios en la capacidad mental que ocurren a lo largo de la vida de una persona. 

Incluye la adquisición de conocimientos, habilidades, percepciones, pensamientos y la 

capacidad para resolver problemas, dicho proceso abarca desde la infancia hasta la edad adulta 

y se caracteriza por el desarrollo de otras habilidades como la atención, la memoria, el 

razonamiento, la percepción y el lenguaje, entre otros aspectos, por tanto, el desarrollo 

cognitivo está influenciado por factores genéticos, ambientales y sociales, y es fundamental 

para el aprendizaje y la adaptación a nuevas situaciones en el entorno. 

Asimismo, el desarrollo cognitivo en el entorno escolar se fomenta mediante la 

organización y planificación de actividades de enseñanza que sean adecuadas para el niño(a), 

facilitando así el aprendizaje autónomo, es por ello, que se considera esencial que los docentes 

diseñen actividades que integren el fomento de aprendizajes y el desarrollo de las estructuras 

cognitivas, promoviendo cambios en la interacción intencionalmente mediada entre el niño y 

su entorno. Esto implica crear ambientes de aprendizaje diversos para estimular la sensibilidad 

del niño(a) hacia diferentes estímulos (Fernández et al., 2021). 

4.5.3.2. Etapas del Desarrollo Cognitivo. El desarrollo cognitivo representando un de 

los pilares fundamentales para que los niños y niñas tengan un mejor futuro a través de la 

adquisición y potenciación de sus habilidades, tiene etapas que de acuerdo a Rodríguez (2018) 

pertenecen a Piaget, las cuales son: la sensoriomotora, la preoperacional, la de operaciones 

concretas y la de operaciones formales. Para un mejor entendimiento de cada etapa se las detalla 

a continuación: 

• Sensoriomotora: Comprende al desarrollo tanto de la coordinación sensorial como de 

la motriz (movilidad), la misma que va desde el nacimiento hasta los 2 años de edad del 

niño(a), en esta etapa se experimentan muchos cambios y sobre todo reacciones de los 

niños(as) frente a situaciones estimulantes, principalmente por medio de sus 

movimientos físicos, teniendo en cuenta que al principio, sus acciones son 

principalmente reflejos innatos, como succionar y agarrar objetos, que con el tiempo, 

comienzan a realizar acciones intencionales y coordinadas para alcanzar objetivos 

específicos (Mina et al., 2023). 

• Preoperacional: Desarrollo del pensamiento simbólico y el lenguaje, la cual se 

establece desde los 2 a los 7 años de edad del niño(a), en esta etapa, los niños(as) 

muestran un aumento significativo en el uso del lenguaje y la capacidad para representar 

mentalmente objetos y eventos a través del juego simbólico, capacidad que refleja el 
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desarrollo del pensamiento representativo, además, los niños(as) tienen dificultades para 

entender conceptos abstractos y realizar operaciones mentales reversibles, 

adicionalmente muestran otras características importantes como el egocentrismo, que 

se refiere a la tendencia de ver el mundo solo desde su propia perspectiva y a tener 

dificultades para entender las perspectivas de los demás (Delgado y García, 2022). 

4.5.3.3. Factores que Influyen en el Desarrollo Cognitivo. Los factores que juegan 

un papel fundamental en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, se basan principalmente 

en el entorno de los mismos, es decir, toda particularidad de vivencia en la escuela, hogar, 

sociedad puede influir de manera positiva o negativa en el desarrollo del niño(a). Los factores 

más relevantes son: 

4.5.3.3.1. Factores ambientales. Estos factores principalmente se relación con el 

entorno del niño(a), es decir, todo lo que se encuentra a su alrededor puede influir negativa o 

positivamente al desarrollo cognitivo del infante (Damas y Gomariz, 2020). Dentro de los 

factores ambientales o del entorno existen aspectos específicos que influyen en el desarrollo 

cognitivo, estos son: 

• La escuela (instituciones educativas): Comprende al papel que desempeña las 

instituciones educativas en el desarrollo emocional de los niños y niñas en la educación 

inicial, ya que, al proporcionar un entorno seguro y afectuoso donde los niños(as) 

interactúan con sus pares y maestros, aprenden a regular sus emociones, practican 

habilidades sociales y reciben apoyo emocional, contribuyendo así a su bienestar 

emocional y al desarrollo de una base sólida para su salud mental a lo largo de sus vidas 

(Damas y Gomariz, 2020). 

• El docente: Corresponde al papel que realiza el educador en el desarrollo emocional de 

los niños y niñas en la educación inicial al actuar como modelo de comportamiento, 

proporcionar apoyo emocional, y crear un ambiente de aprendizaje seguro y 

estimulante, cuya capacidad para mostrar empatía, comprensión y afecto hacia los 

niños(as) influye directamente en cómo los pequeños desarrollan habilidades 

emocionales como la autoestima, la empatía y la resiliencia, además de facilitar un 

entorno propicio para la exploración emocional y el desarrollo de relaciones positivas 

con los demás, estableciendo así una base sólida para su bienestar emocional futuro 

(Esteves y Tandazo, 2021). 

• La Cultura: Se como el centro de procesos colaborativos, actuando como un medio 

para unir nuevos proyectos de base social, se considera como un vehículo que impulsa 

la dinámica, la transformación y el diálogo dentro de una comunidad, además, facilita 
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la canalización de iniciativas de cambio que involucran a toda la sociedad, 

permitiéndoles expresar sus preocupaciones, discutir y hacerse escuchar a través de 

diversas formas de expresión (Fernández, 2021). La cultura es un factor muy influyente 

para los niños(as) en etapa de desarrollo cognitivo, creando un pensamiento crítico, 

capacidad de resolución de problemas y la comprensión del mundo que les rodea. 

• La pobreza: Se considera como uno de los factores limitantes para que los niños(as) 

tengan oportunidades de desarrollar su conocimiento y habilidades, los niños que 

experimentan privaciones tempranas tienen más probabilidades de enfrentar 

dificultades académicas, retrasos en el desarrollo, problemas de comportamiento y 

emocionales, así como mayores tasas de abandono escolar, estas desventajas pueden 

persistir en la vida adulta, limitando las oportunidades de empleo, el logro académico y 

el bienestar general (Rodríguez, 2022). 

• Oportunidad de acceso a la educación: Es un problema muy habitual en la actualidad, 

ya que muchos de los niños(as) que no poseen la capacidad económica o que carecen 

de apoyo por instituciones públicas y/o privadas, se ven limitados a tener acceso a la 

educación, teniendo en cuenta que muchos de los países y regiones tienen como derecho 

principal el bienestar y desarrollo integral de los mismos (Castro et al., 2019). 

4.5.3.4. Importancia del Desarrollo Cognitivo. Según Peñaloza (2023) el desarrollo 

cognitivo en las edades tempranas es fundamental para formar una personalidad 

completa de los niños, es decir, desarrollar habilidades cognitivas, psicomotrices, 

psicológicas y socioemocionales en los niños permitirá que estos tengan una mejor 

estabilidad en los diferentes ámbitos de la vida, además, recalca que aquellas 

habilidades solo pueden mejorar a través del aprendizaje, y, para ello, se deben 

implementar las mejores metodologías de enseñanza, las cuales provengan del hogar y 

la escuela.  

Dentro de la importancia que tiene el desarrollo cognitivo en los niños de educación 

básica e inicial es la relación con el aprendizaje, con la adaptación social y la toma de 

decisiones, lo cual se explica a continuación: 

• Aprendizaje escolar y el desarrollo cognitivo: De acuerdo a Fernández et al. (2021) 

el aprendizaje es una de las maneras en que el niño desde edades tempranas mejora y 

desarrolla su capacidad cognitiva, motriz y socioemocional, es por ello, que el docente 

se convierte en uno de los principales actores para potencializar estas capacidades, la 

familia en el motor principal de su motivación a aprender y claro ejemplo de mantenerse 

en el interés constante del mismo, así como su entorno con los pares y las sociedad que 
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se convierten en un factor ambiental en la transformación de personalidad de los niños. 

Los autores tambien determinan que el docente debe planificar, organizar e implementar 

cada una de las metodologías de enseñanza más adecuadas para el aprendizaje de los 

niños, las mismas que deben mantener una evolución constante sin salirse del marco 

legal y constitucional de la educación continua, inclusiva y diversificada. 

• Adaptación social: Para Burneo (2019) el período de adaptación al ámbito escolar es 

un gran desafío para los niños, y más cuando están en los primeros años escolares, esta 

transición de un ambiente limitado como lo es el hogar a un ambiente totalmente amplio 

para su entendimiento como lo es la escuela, puede generar situaciones no favorables 

en el aspecto emocional, social y psicológico del infante, por tales razones, para la 

autora es necesario que los docentes a cargo de la educación preescolar y escolar 

establezcan metodologías de enseñanza basadas en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales que le permitan al niño manejar ciertas situaciones de la mejor 

manera, y, a su vez favorezca a la integración en un ámbito que durará gran parte de su 

vida y forjará las bases para una inclusión futura en la sociedad. 

• Estimulación temprana: Guzmán (2019) determina que la estimulación corresponde a 

aquellas actividades que una persona realiza para despertar en otra las habilidades 

cognitivas, físicas y motrices, en este sentido, la estimulación temprana está dirigida a 

los niños menores de 5 años, los mismos que atraviesan por una etapa en donde el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades permitirán tener un mejor desenvolvimiento 

en las actividades cotidianas, para la autora es de vital importancia que el docente o 

educador conozca claramente cada uno de los ejercicios que deben realizar los niños de 

acuerdo a su edad, con el fin de no provocar frustraciones que implique una 

desmotivación a aprender y a mejorar constantemente. En la misma perspectiva, Huepp 

y Fornaris (2020) mencionan que, la estimulación temprana como una herramienta para 

el desarrollo cognitivo, psicomotriz y socioemocional, debe tener en cuenta dos puntos 

clave: el primero, basado en las capacidades del niño, es decir, se debe implementar 

ejercicios y actividades acordes a la capacidad intelectual, física y emocional del 

infante; y, segundo, los conocimientos del docente o educador, que en este caso debe 

permanecer en constante capacitación debido a que en la actualidad se implementan 

tanto metodologías de enseñanza diferenciadas, como la utilización de herramientas 

materiales, audiovisuales y tecnológicas que favorecen al aprendizaje de los niños. 

4.5.4. Indicadores para medir el Desarrollo Cognitivo 



35 

 

Conociendo que los principales procesos del desarrollo cognitivo en los niños sus 

primeros años de vida y de escolaridad, según Villalobos et al. (2023) se puede evaluar en base 

a diferentes aspectos como la creatividad, el pensamiento, la inteligencia, el lenguaje y la toma 

de decisiones. Para ello, a continuación de detallará cada uno de estos aspectos y como se los 

puede medir en niños en etapa escolar inicial. 

4.5.4.1. Indicadores de Creatividad. Según Villalobos et al. (2023) son aquellos que 

en base a las habilidades de imaginación el niño puede crear, diseñar, planificar, organizar y 

plasmar una idea de manera concreta, además, este tipo de indicador permite visualizar la 

capacidad de análisis e interpretación del infante. Dentro de los indicadores de creatividad 

están: 

• Sensibilidad: Cualidad que el niño posee al momento de percibir su alrededor, esto con 

el fin de identificar el desarrollo de sus emociones y como las maneja. 

• Fluidez: El niño es capaz de generar muchas ideas con lo percibido en su entorno, sin 

dejar de lado su espontaneidad, expresión y agilidad a lo descubierto. 

• Originalidad: El niño crea ideas que no son únicas y que conllevan un propósito para 

él. Estas ideas por lo general concuerdan con situaciones que el niño cree que pueden 

servir a su entorno. 

• Elaborar: Consiste en la capacidad del niño para utilizar adecuadamente ciertos 

materiales o recursos a su alrededor y transformarlos en algo concreto (dibujos, objetos, 

figuras, etc.). 

• Diseñar: Habilidad para visualizar lo que el niño quiere hacer, es decir, el niño posee la 

habilidad de enfocar o describir correctamente su idea para transformarla en algo real. 

• Construir: Capacidad para ejecutar adecuadamente la idea plasmada con los materiales 

transformados, por lo cual, se considera como el indicador que permite determinar la 

capacidad de cumplir con lo planificado (Villalobos et al., 2023). 

4.5.4.2. Indicadores de la Inteligencia. Comprenden a la capacidad de resolver 

problemas y/o elaborar proyectos, productos, tareas o actividades de cualquier índole, las cuales 

son valiosas para el niño o su entorno (Morel, 2019). Para medir la inteligencia en los niños se 

basará en ciertos índices que se detalla a continuación; 

• Índice de Comprensión Verbal (ICV): Se mide por la capacidad del niño para retener 

la información, comprenderla y analizarla, para luego expresar verbalmente de manera 

entendible y coherente las ideas adquiridas. 
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• Índice de Procesamiento Visoespacial (IPV): Comprende a la capacidad del niño para 

comprender y analizar de manera razonable los objetos, imágenes y figuras. Teniendo 

en cuenta que su expresión no es verbal. 

• Índice de Razonamiento Fluido (IRF): Se refiere a la capacidad del niño para resolver 

situaciones o desafíos que se encuentran ocurriendo en su entorno, al mismo momento 

que comprende, analiza y razona adecuadamente. 

• Índice de Memoria de Trabajo (IMT): Comprende a la capacidad y habilidad del niño 

para procesar diferentes tipos de información simultáneamente, sin dejar de lado la idea 

principal, es decir, mide la capacidad de concentración, control psicomotriz y 

razonamiento lógico. 

• Índice de Velocidad de Procesamiento (IVP): Mide la capacidad del niño para 

coordinar mental y motrizmente las situaciones que se encuentra enfrentado. En otras 

palabras, mide el nivel de desarrollo cognitivo y psicomotriz frente a los estímulos 

visuales, verbales y físicos (Jiménez, 2023). 

4.5.4.3. Indicadores del Pensamiento. Comprende a la capacidad de analizar, razonar 

y reflexionar sobre las situaciones de su entorno, o, sobre las tareas que debe realizar en un 

tiempo y espacio determinado (Barba et al., 2022). El mismo autor determina que una de las 

maneras de medir el pensamiento es: 

• Pensamiento lógico: Mide la capacidad del niño para razonar en base a sus 

conocimientos adquiridos, es decir, el niño posee la capacidad de resolver desafíos en 

forma sistemática en base a lo aprendido, sean estos matemáticos, lingüísticos o de 

orden lógico sin complejidades. 

• Pensamiento crítico: Se refiere a la capacidad de reflexionar y dar un criterio coherente 

de lo experimentado o de la información adquirida, de manera espontánea pero 

coherente en su necesidad de aclarar sus dudas (Arancibia et al., 2022). 

• Pensamiento causal: Determinado por la relación entre causa y efecto. Mide la 

capacidad del niño para analizar si ciertas acciones pueden causar un efecto negativo o 

positivo, o, para determinar si es mejor su prevención (Pérez, 2020). 

4.6. Marco Legal 

En Ecuador la protección de los derechos de los niños y niñas para una educación 

inclusiva y participativa se establece en diferentes normativas, que permitan velar, cumplir y 

hacer cumplir dichos derechos, dentro de las normativas están: 
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4.6.1. Constitución de la República (2008) 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), conocida como a Carta Magna con 

referencia a la educación, en su artículo 26 menciona: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

De lo anterior se puede determinar que el Estado ecuatoriano garantiza la educación en 

todos sus niveles como un derecho pleno de la ciudadanía. Asimismo, en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), en su artículo 27 determina que: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación sin distinción es una garantía que el Estado ecuatoriano ofrece a sus 

ciudadanos como lo expresa el artículo anterior, en dónde la participación, equidad, justicia y 

solidaridad son esencial para el desarrollo de cada individuo en el aspecto académico y social. 

De la misma manera la Constitución de la República del Ecuador (2008),  artículo 28 

establece que: 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  

El artículo anterior garantiza el libre acceso a la educación lo que comprendería al 

cumplimiento de los artículos anteriores en donde el Estado ecuatoriano garantiza una equidad 

e igualdad y, el desarrollo integral de los ciudadanos. Estos artículos permiten tener el derecho 

de una educación sin distinción ni discriminación, además, de una educación de calidad. 

Por otra parte, la Constitución de la República del Ecuador (2008), a menciona la que 

la parte educadora es esencial para el desarrollo académico de los individuos, teniendo en 

consideración la libertad de elegir el tipo de educación. Esto lo afirma el artículo 29 y 30: 
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• Artículo 29. “El Estado garantizará la libertad de enseñanza [..] Las madres y padres o 

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

acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

• Artículo 30. “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

4.6.2. Código de la Niñez y la Adolescencia (última modificación 2022) 

El derecho a la educación es una garantía del Estado ecuatoriano determinado tanto en 

su Carta Magna como en el Código de la Niñez y Adolescencia (2003), que, en su artículo 37 

establece que: 

Artículo 37. Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 1. 

Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como 

del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 4. Garantice que los niños, niñas 

y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y, por lo tanto, se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 5. Que respete las 

convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, niñas y 

adolescentes. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

Asimismo, el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 38, que se refiere a los 

objetivos que tiene la educación y sus programas aplicados a la misma para el desarrollo de los 

individuos determina que: 

Artículo 38. Objetivos de los programas de educación.- “La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: a) Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescente 

hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo”. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 
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Por otra parte, las sanciones, prohibiciones y medidas disciplinarias que Código de la 

Niñez y Adolescencia (2003) establece para con males accionares de los planteles educativos 

como su personal docente y directivo, de acuerdo a los artículos 40 y 41 son: 

Artículo 40. Medidas disciplinarias.- “La práctica docente y la disciplina en los planteles 

educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; 

excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma 

de castigo cruel, inhumano y degradante” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

Artículo 41. Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos educativos la 

aplicación de: 1. Sanciones corporales; 2. Sanciones psicológicas atentatorias a la 

dignidad de los niños, niñas y adolescentes; 3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición 

personal del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes lo 

tengan bajo su cuidado. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

4.6.3. Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Inclusión 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Inclusión (2021) en su artículo 42 

menciona que: 

Artículo 42. Nivel de educación general básica.- La educación general básica desarrolla 

las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y 

adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para participar en forma crítica, 

responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La 

educación general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los 

que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en 

la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad 

cultural y lingüística. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2021) 

En relación a lo anterior, el nivel de educación inicial permite el desarrollo cognitivo, 

motriz y psicológico que prepara a los niños(as) para los desafíos académicos y sociales que les 

depara los siguientes niveles de educación como la básica general y el bachillerato, como el 

nivel superior. En este sentido, la LOEI en el artículo 47, inciso 1 menciona que:  

Artículo 47.1. “Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación 

formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de 

las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz”. (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2021). 
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La educación corresponde y es garantiza para las personas con discapacidad o 

capacidades diferentes, la cual debe acoplarse según las necesidades de los individuos con el 

fin de permitir un correcto desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotriz, como lo determina el 

artículo 47.1 anteriormente mencionado. Asimismo, de acuerdo a la LOEI en su artículo 48 que 

determina: 

Artículo 48. Educación para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con dotación 

superior.- Las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con dotación superior 

tendrán derecho a la educación especial correspondiente a sus capacidades. Se deben 

incluir, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas del 

Sistema Nacional de Educación, en sus diferentes niveles y modalidades, garantizando 

la articulación curricular, infraestructura y materiales acordes con su dotación superior 

y su pertinencia cultural y lingüística. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2021) 

El artículo anterior garantiza que la educación para niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos con capacidades especiales, en referencia a desarrollo cognitivo superior, deben tener 

los mismos derechos que los demás ciudadanos, además, deben las instituciones educativas 

implementar las metodologías de enseñanza más adecuadas para potencializar su desarrollo, a 

través de la vinculación y articulación con los organismos gubernamentales encargados de la 

velación de derechos para una educación libre y de calidad. 

4.7. Marco Institucional 

La Unidad Educativa Quilanga se encuentra ubicada geográficamente en el sector 

urbano de la parroquia de Quilanga, del cantón Quilanga, en la provincia de Loja. Es un centro 

educativo perteneciente a la Zona 7 (Loja, El Oro y Zamora) de Ecuador, su modalidad es 

Presencial en jornada Matutina, con tipo de educación regular y con nivel educativo: Inicial, 

Educación Básica y Bachillerato. La institución educativa que obtiene sus recursos para 

desarrollar sus actividades (sostenimiento) son de manera Fiscal, está en el régimen escolar 

Costa y se puede llegar al establecimiento de manera terrestre (Unidad Educativa Quilanga, 

2023). 

En base a las practicas pre profesionales realizadas por la autora de la presente 

investigación se determinó que existe una falta de motivación de aprendizaje por parte de los 

niños y niñas de educación inicial I y II en la Unidad Educativa Quilanga (ver anexo 6), teniendo 

en cuenta que el sistema educativo en Quilanga, al igual que en muchos cantones del país, puede 

ser múltiple en términos de calidad, enfocándose principalmente en las metodologías utilizadas 

para la enseñanza desde niveles iniciales en educación. 
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Quilanga al ser una zona con una cultura casi en su totalidad tradicional, mantiene esos 

rasgos que han influido en la manera de llevar la educación de padres a hijos(as), por ello, es 

necesario implementar estrategias diferentes en cuanto a las metodologías de educación, con el 

fin de brindar mejores oportunidades de desarrollo cognitivo y emocional a los niños(as) desde 

edades tempranas. Esto se puede lograr por medio de las intervenciones educativas, 

promoviendo la adopción de estas nuevas metodologías, la implementación de las mismas y su 

evaluación constante en los logros académicos de los niños y niñas de la institución educativa 

centro del presente estudio. 

Por tales razones, es esencial que en la presente investigación se exponga cada una de 

las metodologías educativas que mantienen los educadores de la Unidad Educativa Quilanga, 

con el fin de conocer si estas son las más adecuadas para un correcto desarrollo cognitivo y 

emocional de los niños y niñas que están cursando los primeros años de su proceso educativo y 

formativo. 
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5. Metodología 

5.1. Área de Estudio 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación, se ha tomado como institución 

a la Unidad Educativa Quilanga, ubicada en la calle Av., Loja de la parroquia Quilanga, la 

misma que pertenece al cantón Quilanga de la provincia de Loja. Cuenta con una estructura 

organizacional transparentada en: 

Visión: La Unidad Educativa Quilanga, para el año 2023 será́ una institución modelo a 

nivel distrital, con docentes actualizados e innovadores, con una buena infraestructura 

física acorde a los requerimientos de la comunidad; donde los estudiantes sean líderes, 

participativos, creativos, emprendedores; con los conocimientos necesarios para 

enfrentar los retos de la vida; con padres de familia y comunidad comprometidos para 

la mejora permanente en la educación de los estudiantes en la institución, capaces de 

enfrentarse a los desafíos de un mundo globalizado con la finalidad de formar 

ciudadanos/as ambientales y defensores de los derechos humanos para el buen vivir. 

Misión: Somos la Unidad Educativa Quilanga, una institución que forma íntegramente 

con humanismo a niños/as, adolescentes y jóvenes del cantón y la provincia; para 

conseguir ciudadanos críticos, responsables, solidarios, emprendedores, ambientalistas, 

habidos de conocimientos y capaces de enfrentar y solucionar los problemas que afectan 

a la sociedad actual. 

La Unidad Educativa Quilanga cuenta con una infraestructura construida a base de 

cemento, hierro, bloques y cerámica, la misma que se divide en tres bloques de un solo piso: 

Bloque 1, actualmente en estado de reparación por disposición del distrito de educación; bloque 

2, en el que se encuentran las aulas de educación inicial 1 y 2, preparatoria, básica elemental y 

básica media; y bloque 3, en el cual laboran básica superior y bachillerato. Los bloques cuentan 

con un total de 25 aulas, que albergan a todos los estudiantes. 

La Unidad Educativa Quilanga pertenece al Distrito 11D06 Calvas-Gonzanamá-

Quilanga, tiene un tipo de educación regular, y su sostenimiento es mediante el apoyo 

gubernamental o del Estado ecuatoriano, en otros términos, Fiscal. Sus labores académicas son 

de manera presencial y en horario diurno. 

La Unidad Educativa Quilanga cuenta con una oferta académica amplia que va desde: 

Educación Inicial, el cual se subdivide en Inicial I que abarca los niños(as) hasta los 3 años de 

edad, y, Inicial II que comprende al nivel con niños(as) desde los 3 hasta los 5 años de edad; 

Educación Básica, que se subdivide en Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y Básica 
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Superior; y, finalmente el nivel de Bachillerato. Además, cuenta con una planta administrativa 

conformada por el Rector y una Persona perteneciente al DECE, y, una planta de 31 docentes, 

de los cuales 13 son hombres y 18 mujeres, asimismo, hoy en día educa a un total 452 

estudiantes, siendo 218 hombres y 234 mujeres. 

A continuación, en la figura 1 se muestra la ubicación clara de la Unidad Educativa 

Quilanga: 

Figura 1  

Ubicación de la Unidad Educativa Quilanga 

 

Nota. Croquis obtenido de Google Maps. 

5.2. Procedimiento 

En el proyecto de investigación se planteó un enfoque cualitativo, más sin embargo, la 

necesidad de la aplicación de una encuesta que permita triangular la información conllevó a la 

aplicación de un enfoque mixto, en este sentido, de acuerdo con Johnson et al. (2006) 

“visualizan a la investigación mixta como un continuo en donde se mezclan los enfoques 

cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de ellos o dándoles el mismo peso” un 

enfoque mixto; al respecto Hernández-Sampieri et al. (2017, p.571) los diseños cualitativos son 

flexibles debido a que no existe una sola manera de presentarlos, es decir, la transmisión de 

datos mediante la recopilación de instrumentos se puede presentar de una manera sistemática 

que permita el abordaje de estadística cuantitativa adicional al análisis cualitativo. 

Además,  el enfoque cualitativo y cuantitativo permitió aplicar las técnicas e 

instrumentos para descubrir o identificar el tipo de metodología de enseñanza se aplica en las 

aulas y el nivel de desarrollo cognitivo básico que poseen los estudiantes de básica, esto a través 
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de entrevista semiestructura a la docente teniendo en cuenta cada una de las variables del 

estudio, además, se aplicó una encuesta para determinar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes y una ficha de observación abarcando los principales datos que permitan evaluar el 

desarrollo cognitivo de una manera general. 

En la presente investigación se empleó un alcance descriptivo, mismo que permitió 

caracterizar tanto las metodologías de enseñanza aplicadas por la docente y el desarrollo 

cognitivo/emocional de los niños(as) de manera sistemática y detallada, identificando patrones 

y tendencias, esto proporcionó una base sólida para la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

Asimismo, la presente investigación es de corte transversal debido a que se llevó a cabo 

en un tiempo determinado y su información correspondió únicamente a la población de estudio, 

con el propósito de conocer la realidad actual de la Unidad Educativa Quilanga en cuanto a la 

metodología de enseñanza y su influencia en el desarrollo emocional y cognitivo de los 

niños(as) de educación básica inicial I y II. 

Por otra parte, la presente investigación se consideró de tipo documental y de campo: 

de campo, debido a que se utilizó técnicas de manera directa en la población objetivo, por lo 

cual, se obtendrán datos cualitativos y cuantitativos para su respectivo análisis en relación a las 

metodologías de enseñanza y su influencia en el desarrollo emocional y cognitivo de los 

niños(as); mientras que, fue documental por la extracción de información de fuentes 

secundarias, como libros, artículos científicos, revistas, etc., que fortalecerán y fundamentarán 

la investigación. Con esta combinación se obtuvo una completa visión de cómo las 

metodologías utilizadas y aplicadas en la enseñanza por parte de la docente de la Unidad 

Educativa Quilanga influyen en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños(as) de 

educación básica inicial I y II. 

5.3. Métodos 

La presente investigación aplicó los siguientes métodos:  

5.3.1. Método Científico 

Según Tejero (2021) el método científico comprende a una estructura o procedimiento 

sistemático y ordenado para identificar, analizar y procesar un fenómeno existente en una 

población definida con el fin de descubrir la realidad existente, permitiendo establecer los 

efectos y causas del fenómeno identificado y así proponer mejoras o alternativas de solución. 

En este sentido, el método científico permitió realizar la identificación del fenómeno existente, 

estudiar sus efectos y causas en la población centro de estudio, y de esta manera procesar la 
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información obtenida referente a cada variable, además, se realizó una revisión minuciosa de 

documentación científica a través de artículos que contengan información de variables, 

específicamente de las metodologías de enseñanza y los procesos cognitivos. 

5.3.2. Método Analítico-Sintético 

De acuerdo a López y Ramos (2021) el método es una relación entre la comprensión del 

problema que ha sido desglosado, y, los resultados que se han obtenido al aplicarlo. En otras 

palabras, es útil para desglosar conceptos complejos y fomentar una comprensión más profunda 

y estructurada, lo que permitió procesar de manera técnica y científica toda la información 

obtenida, con el propósito de establecer la relación entre las metodologías de enseñanza y el 

desarrollo emocional y cognitivo básico de los niños(as).  

5.3.3. Método Inductivo 

Según Quesada y Medina (2020) “es una forma de razonamiento por medio de la que 

se pasa del conocimiento de cosas particulares a un conocimiento más general, que refleja lo 

que hay de común en los fenómenos individuales” (p.11). En este sentido, el método inductivo 

permitió partir de cada característica individual de los niños(as) a un panorama general de como 

las metodologías de enseñanza están influyendo en su desarrollo cognitivo básico y emocional.  

5.3.4. Método Deductivo 

El método deductivo se lo considera como aquel que desde el razonamiento parte desde 

una perspectiva o conocimiento general a otro de menor nivel (Perea et al., 2021, p.10). En la 

presente investigación este método favoreció para conocer las teorías relacionadas a las 

metodologías que aplican los docentes para evidenciar si son los idóneos para desarrollar el 

conocimiento y desarrollo emocional de los niños y niñas de educación inicial I y II.  

5.4. Población y Muestra 

5.4.1. Población 

Se considera al grupo o conjunto de elementos sean personas, animales, hechos y/o 

cosas que se utilizan para un mismo objetivo, considerando características, lugares y tiempo 

determinado (Pantoja et al., 2022), es así que, se consideró como población general a la Unidad 

Educativa Quilanga, la misma que cuenta con 432 estudiantes, siendo 234 mujeres y 218 

hombres.  

5.4.2. Muestra 

Comprende a la proporción sea aleatoria o con elección directa de la población general, 

de dicha muestra cualquiera de los miembros pertenecientes tiene las mismas posibilidades de 
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ser elegidos (Martínez, 2019, p.16). Para la presente investigación se consideró como muestra 

la población objeto de estudio a los niños y niñas que se encuentran cursando la educación 

básica inicial I y II, por lo tanto, la muestra a tomar en cuenta para el estudio son 10 estudiantes 

distribuidos de la siguiente manera: 4 en inicial I y 6 en inicial II, conformados en un solo 

paralelo. Para la recopilación de información se empleó un tipo de muestreo probabilístico, 

debido principalmente al tamaño de la población objetivo que será estudiada en manera total, 

además, la población objetivo comprende a 1 docente a cargo del paralelo mencionado, y, 

asimismo, se considera un total de 10 estudiantes. Como se lo detalla en la tabla 1, a 

continuación: 

Tabla 1 

Muestra 

Detalle Cantidad 

Estudiantes Inicial I 4 

Estudiantes Inicial II 6 

Docentes 1 

Muestra total 11 
Nota. Datos obtenidos de la Unidad Educativa Quilanga. 

5.5. Técnicas 

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon las siguientes técnicas: 

5.5.1. Observación 

Comprende a “contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida de 

las personas, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma” (Castro, 2021, 

p. 85). La presente técnica permitió de manera minuciosa observar el comportamiento de la 

población centro de estudio, en este caso, la participación de los niños como estudiantes y su 

interés por desarrollar cognitivamente, y la aplicación de las metodologías de la enseñanza por 

parte de los docentes y su efectividad en el desarrollo del niño, teniendo en cuenta que no se 

interviene de ninguna manera en el desarrollo del proceso educativo. 

5.5.2. Entrevista Semiestructurada 

Según Lázaro (2021) las entrevistas semiestructuradas permiten recolectar la 

información suficiente que ayude a comprender lo que se está estudiando, este tipo de entrevista 

requiere una muestra relativamente grande de participantes o comprender a un total de la 

muestra o población centro de estudio. En este sentido, la entrevista semiestructurada se aplicó 

tanto a la docente de educación inicial I y II, considerando las variables de estudio, 
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principalmente las metodologías de enseñanza, y cómo estas influyen positiva o negativamente 

en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños(as). 

5.5.3. Encuesta 

La encuesta se considera como la técnica para recolectar información de una población 

determinada, la cual es elaborada a través de un cuestionario definido y limitado a preguntas 

cerradas (Navarro, 2021). Para la presente investigación la encuesta fue esencial para obtener 

información de la parte esencial que son los niños, con relación a los procesos cognitivos 

básicos, los cuales determinaron si se encuentran en progreso o estancados debido a las 

metodologías de enseñanza que se aplican en la educación básica I y II de la Unidad Educativa 

de Quilanga. 

5.6. Instrumentos 

Los instrumentos que se consideraron para la presente investigación son: 

5.6.1. Guía de la Entrevista 

Según López (2021) la guía de la entrevista o guion se refiere al instrumento que recoge 

los temas que debe tratar a lo largo de la entrevista, los cuales deben abordarse de una manera 

sistemática y ordenada. Sin embargo, las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del 

entrevistador, así como deben ser de carácter abierto para la respuesta del entrevistado. En el 

contexto de la presente investigación el guion abordó cada uno de los temas de metodologías 

de la enseñanza utilizadas por la docente de educación básica I y II en la Unidad Educativa de 

Quilanga. 

5.6.2. Guía de la Encuesta (Cuestionario) 

De acuerdo con Feria et al. (2020) la guía de la encuesta se constituye como el 

instrumento que permitirá la aplicación de su técnica (encuesta), en la práctica. Teniendo en 

cuenta que debe estar planteada y dirigida con el objetivo de conocer la situación bajo opinión 

del encuestado, sin perder el contexto de la temática a investigar. En este sentido, la guía de la 

encuesta estuvo estructurada mediante las variables de estudio (metodologías de enseñanza y 

desarrollo cognitivo), la misma que fue dirigida a los niños de educación básica inicial I y II 

con el fin de conocer la realidad cursante en cuanto se refiere a la influencia de las metodologías 

de enseñanza y el desarrollo cognitivo básico, enfocado principalmente en las emociones 

acordes a la edad y año de educación de los estudiantes. 

5.6.3. Criterios de Inclusión 
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En concordancia con el objetivo general de la presente investigación, los criterios de 

inclusión correspondieron a: 

• Estudiantes que están cursando el I y II año de educación inicial en la Unidad Educativa 

Quilanga, durante el período 2023-2024. 

• Estudiantes que mantenga dificultades en el aprendizaje, basados principalmente en su 

desarrollo cognitivo a través de las metodologías utilizadas por el personal docente de 

la institución centro de estudio. 

• Estudiantes que bajo autorización de sus padres firmando el Consentimiento informada, 

han decido ser partícipes de la presente investigación. 

5.6.4. Criterios de Exclusión 

De la misma manera para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación, es 

fundamental aclarar que los participantes excluidos fueron: 

• Estudiantes que por decisión de sus padres no han sido partícipes de la investigación. 

• Estudiantes que aún cursando el año I y II de la Unidad Educativa Quilanga, no 

presentan dificultades de aprendizaje. 

5.7. Procesamiento de los Datos Obtenidos 

El cumplimiento de la presente investigación se desarrolló de manera sistemática, es 

decir, se desarrolló de la siguiente manera: La recopilación de información se realizó mediante 

tres instrumentos y/o técnicas: La primera fue la entrevista semiestructurada dirigida a la 

docente de la institución, la misma que respondió a 7 preguntas de manera abierta en un diálogo 

que permitió conocer sobre las metodologías de enseñanza aplicadas en la educación inicial I y 

II; la segunda que correspondió a la encuesta aplicada a los estudiantes, con el fin de determinar 

su nivel de desarrollo cognitivo basado principalmente en la atención, percepción y memoria; 

la tercera consistió en una ficha de observación, la cual arrojó información más concreta de las 

metodologías de enseñanza aplicadas para una triangulación de datos fortalecida. Las técnicas 

e instrumentos aplicados fueron dirigidos únicamente a los niños que bajo consentimiento de 

sus padres permitieron el estudio, y, a la docente responsable de la educación inicial I y II de la 

Unidad Educativa Quilanga. 

5.8. Triangulación de Datos entre Autores 

Según Jiménez (2020) la triangulación entre autores permite fortalecer de una manera 

válida los datos obtenidos en una investigación, esto a través de la utilización de técnicas y 

métodos que ayuden a determinar las causas y efectos de un fenómeno relacionado, es decir, la 
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triangulación de datos entre autores permite validar, sustentar y fortalecer la información de 

una investigación a través de otros estudios relacionados con las variables determinadas. 

Bajo este contexto, la triangulación para el tema principal de la presente investigación 

se determinó en la discusión, la misma que bajo el cumplimiento de cada objetivo se 

triangularon datos de la entrevista semiestructura, de la encuesta, de la ficha de observación y 

de otros autores relacionados con las metodologías de enseñanza y los procesos cognitivos en 

niños que se encuentre en etapas tempranas de educación. 
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6. Resultados 

6.1. Resultados de la Entrevista (Objetivo 1) 

Pregunta 1. ¿Qué estrategias utiliza para mantener el orden y la disciplina en el aula? 

Respuesta: “Las estrategias que, que utilizamos las docentes parvularias es de trabajo 

con actividades lúdicas mediante el juego el dibujo entonces, el niño toma interés para mantener 

la disciplina”. 

Análisis: De acuerdo a la entrevistada, las estrategias que se utilizan para mantener el 

orden y la disciplina de los estudiantes se basan principalmente en las actividades lúdica, las 

mismas que permiten implementar juegos y dibujos para mantener el interés del niño en sus 

tareas cotidianas. 

Interpretación: Las estrategias utilizadas por la docente son de tipo constructivista, es 

decir, se basan en implementar actividades en las cuales el niño pueda enfocarse en una tarea a 

través del juego o del dibujo, con el fin de potenciar sus habilidades cognitivas y motrices, 

además, involucrarlo activamente en la participación de tareas tanto individuales como 

grupales, lo cual permite claramente un ambiente favorable para el desarrollo socioemocional 

y cognitivo del estudiante. En este sentido, como lo demuestran Pérez et al. (2021) y Manrique 

et al. (2021) los enfoques se basan en el aprendizaje cooperativo y el juego respectivamente, 

señalando que la utilización de las mismas permite un desarrollo notable en los niños para 

potencializar sus habilidades sociales, cognitivas y emocionales. 

 

Pregunta 2. ¿Qué significa para usted el comportamiento inadecuado de los niños y niñas? 

Respuesta:  

El comportamiento inadecuado de los niños demuestra lo que es en el hogar con su 

familia y todo lo que es en el hogar lo viene a demostrar aquí en la escuela, ya que hay 

veces que son niños sobreprotegidos también vienen niños de hogares desgraciados y 

todas esas consecuencias se manifiestan aquí en la escuelita. 

Análisis: Según la docente entrevistada, el comportamiento inadecuado de los niños es 

una manera de expresar lo que viven, observan y aprenden en los hogares, sin embargo, 

desconoce o no responde claramente cuáles son los tipos de comportamientos inadecuados 

demostrados por sus estudiantes. 

Interpretación: El comportamiento de los niños y niñas según la docente se refleja de 

la convivencia de estos en sus hogares, esto podría tener relación a la “Teoría del apego” que, 

por lo expuesto por Peñafiel et al. (2023) es una de las conexiones que más influyen en el 
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comportamiento de los niños, es decir, las experiencias vividas en los hogares que es el entorno 

principal para los niños, se reflejan en cada uno de sus procederes en otros entornos sea de 

ámbito académico como social. Sin embargo, al no obtener respuestas claras por parte de la 

docente, no se puede determinar si existe un comportamiento adecuado o inadecuado de manera 

general, lo cual tambien ocasiona que la docente no pueda implementar estrategias que ayuden 

a mejor el comportamiento de sus estudiantes. 

Pregunta 3. ¿Cómo promueve el trabajo en equipo y la colaboración entre niños en las 

actividades? Ejemplifique. 

Respuesta: “Las actividades como ya le manifesté son lúdicas, en mi caso promuevo 

que las actividades se realicen en el piso poniendo yo como actor de los juegos donde ellos 

participan todos en esta actividad”. 

Análisis: El rol de la docente juega un papel fundamental para la participación y 

colaboración de los estudiantes, a través de su involucramiento directo en cada una de las 

actividades lúdicas que menciona utilizar de manera frecuente o cotidiana. 

Interpretación: El trabajo en equipo a través de las actividades lúdicas como el juego, 

es fundamental para que los estudiantes mantengan un interés en el involucramiento activo de 

estas actividades, rol que la docente permite realizar con frecuencia y que tiene claro que su 

participación o conexión directa con el estudiante, es esencial para el desarrollo o 

potencialización de las habilidades socioemocionales del niño. De acuerdo con Manrique et al. 

(2021) el juego como estrategia de involucramiento entre docente y alumnos como entre 

alumnos es un pilar que fortalece la interconexión socioemocional, lo que permite un mejor 

desenvolvimiento, expresión libre y desarrollo de habilidades, además, de la expresión de 

confianza entre alumnos y docente. 

Pregunta 4. ¿Qué estrategias utiliza frente a los conflictos que pueden surgir durante el 

trabajo en equipo? 

Respuesta: 

La técnica que más utilizo cuando hay un comportamiento inadecuado yo siempre tengo 

algo para estimularlos, les digo niño que se comporta bien tiene un premio entonces los 

niños por ganarse el premio modelan su carácter, cuando hay conflictos ya han 

modelado el carácter, ellos por más que vengan y armen un conflicto al inicio del año 

digamos después modelan mucho el carácter, pero siempre estimulándolos, la parte 

afectiva juega como parte fundamental en el desarrollo de los niños de 4 años. 

Análisis: La perspectiva de la docente para controlar una situación de mal 

comportamiento o conflictos entre estudiantes se basa principalmente en la estimulación previa, 
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es decir, el motivar a los estudiantes con un premio si tienen un buen comportamiento, permite 

que las actividades grupales se desarrollen de la mejor manera posible. 

Interpretación. Manejar los conflictos mediante la técnica de moldeado de 

comportamiento y refuerzo positivo como lo señalan Jaude y Monzalve (2024) es esencial para 

que el niño mantenga un comportamiento que evite los conflictos, y, por ende, que no ocasione 

un ambiente desfavorable para el aprendizaje de los demás niños, así como para que las 

actividades que involucren la participación grupal no se vean afectadas. Es por ello, que la 

docente realiza una de las técnicas más idóneas al momento de actividades grupales, la 

prevención de conflictos con la motivación y moldeamiento del comportamiento es 

fundamental para ejercer un carácter de autocontrol en los niños. 

Pregunta 5. ¿Cómo identifica los intereses y habilidades individuales de cada niño, niña? 

¿Para qué? 

Respuesta:  

Mediante las actividades que se realizan con ellos ya veo por ejemplo tengo que realizar 

actividades de grafo motricidad para observar que habilidades tiene el niño en el cual 

poner más interés para trabajar ya sea pintura a otros les gusta el armado, el entorchado 

ahí tengo que observar al niño y esto mediante la observación primeramente y con 

actividades grafo plásticas de acuerdo al gusto de niño. Y es muy importante lograr 

identificar estos interés y habilidades de los niños para preparar al niño para la vida, 

para su desarrollo es importantísimo, lo vuelvo a repetir por qué si él en las bases de 

inicial y preparatorio son muy importante para que él pueda desarrollarse y con estas 

habilidades para la escritura y para todo tiene buenas bases podrá desarrollarse. 

Análisis: La docente define que la manera de identificar los intereses y habilidades de 

cada niño(a) se realiza a través de la utilización de técnicas grafo plásticas, las cuales son de 

motricidad y cognitivas, basadas principalmente en la pintura, armado y entorchado. Argumenta 

que, es fundamental aplicar y observar que necesidades requieren los estudiantes para brindarles 

la oportunidad de mejoramiento en sus capacidades cognitivas y motrices, lo que les permite a 

su vez desarrollarse en un futuro en cualquier actividad. 

Interpretación: La identificación de las necesidades de los estudiantes es un punto 

clave para el desarrollo del mismo, en otras palabras, la docente al identificar las necesidades 

del niño puede aplicar técnicas que le ayuden a mejorar su coordinación motriz y cognitiva en 

el momento de realizar actividades que requieran su concentración y desenvolvimiento 

individual. En relación con lo mencionado, Castro y Coello (2022) determinan que la utilización 

de técnicas como las artes plásticas y/o grafo plásticas son fundamentales para que el niño 
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aprenda a manejar sus habilidades motrices y cognitivas, siendo parte esencial para su 

desarrollo integral, siempre y cuando estas técnicas sean empleadas de acuerdo a cada necesidad 

individual del niño. 

Pregunta 6. ¿Qué herramientas o métodos utiliza para evaluar el progreso de los 

estudiantes? 

Respuesta: Con este nivel se utiliza la técnica sería la observación, y el instrumento es 

la lista de cotejo es la más utilizada esto yo te puedo decir, también hay anecdotario donde 

nosotros prácticamente yo lo hago que tengo un libro donde un niño que no me trabajaba no 

pintaba y de pronto él ya puede escribo tal niños Juanito ese día tuve un logro ya entonces si el 

niño no saludaba no podía ensartar o qué sé yo armar un rompecabezas y ese día el niño lo logró 

se pone Pablito el día de  hoy 16 de mayo del año 2024 logro armar el rompecabezas esa es mi 

evaluación. 

Análisis: De acuerdo a la docente las técnicas de evaluación para determinar si los niños 

tienen un desarrollo cognitivo progresivo, primeramente la observación, la misma que le 

permite visualizar si el estudiante ha mejorado sus habilidades motrices al realizar actividades 

individuales; por otra parte, la docente utiliza el anecdotario, el cual le permite tener un registro 

de como cada estudiante ha mejorado, lo cual además le ofrece poder establecer otras técnicas 

o estrategias que le favorezcan a cada estudiante para su desarrollo integral; asimismo, la lista 

de cotejo que se emplea para registrar cotidianamente los avances o el progreso de los 

estudiantes a manera de evaluación de lo aprendido. 

Interpretación: La docente realiza la evaluación o progreso de sus estudiantes a través 

de tres técnicas fundamentales, tales como la observación, la lista de cotejo y el anecdotario, 

dichas técnicas le han permitido tener un enfoque más claro de las necesidades de los niños, 

tanto para mejorar su aprendizaje como para determinar su desarrollo cognitivo. Esto se 

relaciona a lo determinado por Fernández et al. (2021) que tras su estudio corroboró que una 

buena planificación por parte de los docentes permite un mejor desarrollo de las actividades en 

el aula, las cuales a su vez provocan un incremento en el desenvolvimiento y desarrollo 

cognitivo de los niños. 

Pregunta 7. ¿Qué modelo pedagógico aplica para el proceso enseñanza-aprendizaje?, Y 

¿Cómo lo hace? 

Respuesta: No me supo responder a la pregunta, ya que no tenía conocimiento sobre 

los modelos pedagógicos. 

Análisis: Desconocimiento de los modelos pedagógicos por parte de la docente. 
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Interpretación: Al existir un desconocimiento total de los modelos pedagógicos por 

parte de la docente, es esencial, que la misma se involucre en una orientación más profunda de 

cada uno, es decir, la docente necesita conocer los diferentes modelos pedagógicos existente, 

que si bien son una guía teórica, permiten tener un claro enfoque de lo que se necesita que 

aplique en su proceso de enseñanza, adjudicando claramente que estos modelos deben estar 

orientados a las necesidades de sus estudiantes, lo que le permitirá potencializar de mejor 

manera el desarrollo cognitivo, social y emocional del estudiante. 

Análisis e interpretación general de la entrevista: La docente muestra un 

compromiso con el bienestar y el progreso de sus estudiantes al emplear estrategias pedagógicas 

centradas en el aprendizaje activo y la observación continua, su enfoque en actividades lúdicas, 

el refuerzo positivo y la atención a las necesidades individuales de los estudiantes refleja una 

disposición hacia la diferenciación instruccional y el desarrollo integral de los niños. Sin 

embargo, su falta de familiaridad con los modelos pedagógicos podría limitar su capacidad para 

optimizar su práctica educativa, indicando la necesidad de una mayor formación y capacitación 

en este aspecto para mejorar aún más su efectividad como educadora. 

 

6.2. Resultados de la Observación 

Para abordar los resultados obtenidos a través de la Ficha de Observación, conociendo 

que es una herramienta fundamental para determinar a través de la observación directa las 

situaciones referentes al tema tratado, como en este caso, determinar qué modelo pedagógico 

está siendo utilizado por la docente de educación inicial I y II de la Unidad Educativa Quilanga, 

además, dicha ficha está enfocada en aspectos muy significativos que favorecieron al 

descubrimiento cómo el modelo pedagógico influye en el nivel cognitivo de los estudiantes de 

educación inicial. Por tanto, se procede a analizar cada uno de los objetivos propuestos en la 

ficha de observación, considerando que la misma fue enteramente responsabilidad de la autora 

de la presente investigación. 

 

Objetivo 1: Observar que estrategias utiliza para mantener orden y disciplina.   

Descripción: Las estrategias que utiliza la docente en el aula para mantener el orden y 

la diciplina son muy pocas, dentro de la observación se puede notar que la docente levanta la 

voz para que ellos se sienten y sigan una orden o les dice el que no se porta bien no los viene a 

ver la mamá. 
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Análisis: La docente utiliza estrategias basadas en un modelo autoritario, las órdenes y 

el llamado de atención contribuyen al control de la disciplina de los estudiantes. 

Interpretación: Utilizar estrategias basadas en un modelo rígido y autoritario en donde 

la voz del docente sea la única manera de mantener el orden puede ser lo menos indicado, por 

lo que, se determinaría que la docente no realiza técnicas adecuadas como el refuerzo positivo 

y moldeamiento de la conducta, técnicas que son las más adecuadas para la prevención de 

situaciones perjudiciales para el ambiente académico en edades tempranas. En relación con ello, 

la observación realizada discrepa totalmente con la pregunta 1 de la entrevista en donde la 

docente mencionó utilizar estrategias lúdicas basadas en juegos y actividades artísticas. 

Objetivo 2: Observar cómo se comparta el docente al mal comportamiento de un niño. 

Descripción: Cuando el niño demostraba un mal comportamiento la docente los gritaba, 

se comportaba de una manera violenta hacia a los niños como halarlos y los sentaba de mala 

manera cosa que el niño lloraba y ella les decía que son una malcriados y que, así como son en 

la escuela son en la casa. 

Análisis: Utilizar la violencia como alternativa de solución a los conflictos o mal 

comportamiento de los niños se vuelve una práctica muy común en el entorno de la educación 

inicial de esta institución educativa precisamente de la docente. 

Interpretación: La observación permitió conocer la realidad de las técnicas en cuestión 

de manejo del comportamiento de los niños, lo cual es preocupante ya que, utilizar alternativas 

como el autoritarismo y la violencia o contacto físico de la docente con sus estudiantes, es parte 

de la carencia de una capacitación continua de la educadora, además, determina el desapego 

total en relación socioemocional y afectiva que es parte fundamental del proceso de crecimiento 

y desarrollo de los niños. 

Objetivo 3: Observar cómo promueve el trabajo en equipo. 

Descripción: La docente durante el tiempo que se realizó el estudio a través de la 

observación, nunca promovió el trabajo en equipo conllevando a que las tareas fueran 

individuales. 

Análisis: La docente carece de una iniciativa y promoción de las actividades grupales 

o en equipo que permitan la colaboración entre estudiantes. 

Interpretación: Conociendo que el trabajo en equipo es una de las partes fundamentales 

para que los niños mantengan un vínculo continuo y cooperativo con sus pares, la docente 

carece de esta perspectiva fundamental para el desarrollo socioemocional y cognitivo de los 

estudiantes. Esto contrasta totalmente con la pregunta 3 de la entrevista, en donde la docente 
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manifestó que las actividades a través del juego jugaban una parte fundamental de sus prácticas 

pedagógicas. 

Objetivo 4: Observar cómo identifica los intereses y habilidades individuales de cada niño 

y niñas. 

Descripción: La docente no se interesa por los las nuevas habilidades que puedan 

adquirir los niños ya que su metodología es repetitiva todos los días lo mismo no cambia no 

hace alguna actividad para poder identificar y conocer los intereses y habilidades individuales 

del niño. 

Análisis: La docente se mantiene en su metodología de enseñanza, poco flexible y nada 

enfocada en las necesidades individuales de los estudiantes. 

Interpretación: La utilización de una metodología de enseñanza repetitiva y poco 

direccionada a las necesidades de los estudiantes, muestra un modelo tradicionalista, enfocado 

en el docente emisor y el alumno receptor, además, es totalmente contrario a la respuesta de la 

docente en la pregunta 4 de la entrevista. Es por ello, que mediante la observación directa se 

reafirma que la docente necesita involucrarse más de manera adecuada, optar por nuevas 

alternativas de enseñanza que le permitan brindar un mejor ambiente para el desarrollo 

individual y grupal de los niños de educación inicial. 

Objetivo 5: Observar que herramientas o métodos utiliza para evaluar el progreso de los 

estudiantes.  

Descripción: Dentro del aula de clase la docente utiliza herramientas como la ficha de 

observación y ficha de cotejo para poder evaluar el progreso de los estudiantes. 

Análisis: La docente utiliza las herramientas adecuadas para evaluación del progreso 

de los estudiantes. 

Interpretación: Es una de las observaciones que más se asemeja a la respuesta obtenida 

en la entrevista (pregunta 5), sin embargo, se debe implementar otros tipos de herramientas para 

conocer constantemente el progreso de los estudiantes, teniendo en cuenta que no se realiza un 

involucramiento de la educadora con los estudiantes de manera individual y personalizada. 

Objetivo 6: Observar que estrategias utiliza frente a los conflictos que pueden surgir 

durante el trabajo en equipo. 

Descripción: La docente frente a los conflictos ella lo único que hace es tratar mal al 

estudiante que se portó mal, y con palabras despectivas les dice, que es un niño que no sabe 

comportarse y que ya no les van a dar regalo el niño Dios. 



57 

 

Análisis: Se verifica que la docente mantiene técnicas inadecuadas para el manejo, 

control y direccionamiento del comportamiento de los niños, en un punto clave que para la 

docente es necesario acudir al tipo de violencia como la manipulación con sus estudiantes. 

Interpretación: La observación permite reiterar lo que se ha venido describiendo en 

esta ficha, en otras palabras, se observa que la docente no aplica las técnicas adecuadas para 

que el niño mantenga un correcto comportamiento dentro del aula y más con sus pares. Utilizar 

la voz en sentido de autoridad y el contacto físico o verbal inadecuado hacia los niños, puede 

provocar otros desenlaces negativos entre los niños, por tanto, es recomendable una total 

capacitación para la docente en donde las técnicas de control y manejo del comportamiento 

vayan más apegadas al refuerzo positivo y moldeamiento de la conducta. 

Objetivo 7: Observar que modelo pedagógico aplica para el proceso enseñanza-

aprendizaje, y cómo lo hace. 

Descripción: En base a la observación se pudo determinar que la docente utiliza un 

modelo pedagógico tradicional. 

Análisis: Mediante la observación las prácticas utilizadas por la docente para impartir 

sus conocimientos hacia los estudiantes se basan totalmente en un modelo tradicional de 

enseñanza. 

Interpretación: La utilización del modelo tradicional en ciertos aspectos es poco 

favorable para el libre desarrollo de los niños, debido a que no tienen un pensamiento crítico 

propio, no desarrollan habilidades como las de empatía y conexión con sus pares como con 

otras personas y no se desarrollan habilidades creativas libres. La docente carece de un 

conocimiento propio de otras metodologías de enseñanza más innovadoras que le permitan 

mantener un control tanto de los estudiantes como de sus conocimientos al momento de enseñar, 

lo cual provoca que las actividades sean repetitivas y poco motivadoras para los estudiantes, 

esto va en total desacuerdo con todo lo mencionado por la docente en la entrevista. Por tanto, 

se considera que el modelo tradicional utilizado en los alumnos de educación inicial I y II de la 

Unidad Educativa de Quilanga es totalmente desfavorable para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social de los mismos. 

 

6.3. Resultados de la Encuesta (Objetivo 2) 

Para abordar claramente el análisis e interpretación de la encuesta como principal 

instrumento de la recopilación de información para determinar el nivel cognitivo de los 10 
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estudiantes pertenecientes a la Unidad Educativa Quilanga cursando la educación inicial I y II, 

es fundamental considerar los siguientes elementos: 

• Guía de la encuesta 

• Estructura de la encuesta 

• Datos obtenidos en la Matriz general  

• Datos convertidos en la Matriz de contexto 

• Y Matriz de medición general. 

Con relación a lo mencionado anteriormente, se procede a exponer los resultados 

obtenidos en la encuesta aplicada, siendo:  

Tabla 2  

Matriz contexto el baremo de medición 

Siempre 3 20 60 45,01     -      60,00 Alto 
Frecuentemente 2   15 30,01     -      45,00 Medio alto 

Casi nunca 1     15,01     -        30,00 Medio bajo 
Nunca 0     0            -      15,00 Bajo 

Nota. Datos obtenidos de la matriz de contexto, a través de la encuesta. 

 

Explicación: La matriz de baremo de medición consiste en determinar el rango 

apropiado para conocer la realidad de la población de estudio, en este caso, al tener tres 

parámetros (siempre, frecuentemente, casi nunca) con una puntación de 1 a 3, descartando 

nunca que tiene 0 (columna izquierda), se procede a multiplicar por el número de ítems o 

preguntas (matriz general) que son 20, dando un resultado de 60 (columna central) a los cuales 

se debe dividir para 4 tipos de rangos (alto, medio alto, medio bajo, bajo) obteniendo que el 

lapso entre rango sea de 15 en 15 (columna derecha). La matriz de baremo de medición es 

esencial para relacionar los resultados obtenidos con un rango que permita conocer si se debe 

implementar estrategias en el proceso de enseñanza que desarrollen de mejor manera el aspecto 

cognitivo de los niños. 

6.3.1. Proceso Cognitivo Básico: Memoria 

La memoria como proceso cognitivo básico se refiere a la capacidad para aprender, 

recordar y forjar conexiones significativas con el entorno y la propia historia como lo estipula 

Duarte y Cañizares (2022). En este sentido, la encuesta arroja los resultados sobre la memoria 

como proceso cognitivo básico de los niños encuestados (figura 2) determinando que:  
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Figura 2  

Procesos cognitivos básicos - Memoria 

 

Nota. Resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta para medir el nivel de la dimensión memoria. 

Baremo de medición 0 – 4,5 nivel bajo; de 4,6 – 9 nivel medio bajo; 9,1 – 13,5 nivel medio alto; de 13,6 

– 18 nivel alto. 

Análisis: La figura 2 anterior, muestra que los estudiantes se encuentran en un nivel 

medio bajo y medio alto, con el 80% y 20% respectivamente, esto determina que de los 10 niños 

encuestados 8 se encuentran en nivel medio bajo, algo que anuncia un inconveniente del 

desarrollo cognitivo basado en la memoria. 

Interpretación: Los datos son claros al momento de determinar el nivel de desarrollo 

basado en la memoria, los niños presentan un nivel medio bajo, por posibles diferentes factores 

como las metodologías utilizadas por la docente, las cuales por medio de la entrevista y 

observación directa se concluyó que se utiliza una metodología tradicional, lo cual ha influido 

en que el estudiante presente dificultades de memoria, sea por el bajo interés de las temáticas 

de enseñanza o por el hecho de que no se aplican técnicas adecuadas para el mejoramiento del 

desarrollo cognitivo basado en la memoria. 

6.3.2. Proceso Cognitivo Básico: Percepción 

Conociendo que la percepción como proceso cognitivo básico se refiere a la interacción 

física del niño con el entorno a través de la utilización de todos los sentidos, permitiendo la 

interpretación y comprensión del mundo que nos rodea a través de la experiencia sensorial, 

como lo menciona Roldán et al., (2020). Por consiguiente, la percepción determinada en los 

niños de la Unidad Educativa de Quilanga, basado en la figura 3 indica que: 
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Figura 3  

Procesos cognitivos básicos - Percepción 

 

Nota. Resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta para medir el nivel de la dimensión 

percepción. Baremo de medición 0 – 4,5 nivel bajo; de 4,6 – 9 nivel medio bajo; 9,1 – 13,5 nivel medio 

alto; de 13,6 – 18 nivel alto. 

Análisis: Los estudiantes que se encuentran en un nivel medio alto en la percepción son 4 

representando al 40%, mientras que, los 6 restantes que abarcan el 60% se encuentran en nivel 

medio bajo. 

Interpretación: Los datos obtenidos a través de la encuesta demuestran que el nivel de 

percepción en los niños es considerado medio, es decir, los niños presentan un desarrollo 

cognitivo no adecuado para su edad, sabiendo que la percepción es una relación entre los 

sentidos y el entorno, se puede recalcar la carencia de técnicas adecuadas como las lúdicas para 

mejorar el desenvolvimiento de los estudiantes, especialmente en las habilidades motrices y 

psicoemocionales. El nivel de los niños en la percepción sugiere que es fundamental establecer 

nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje para mejorar o comenzar a desarrollar las 

habilidad y destrezas de los estudiantes, a través de una capacitación continua y fortalecida a la 

docente de la unidad educativa. 

 

6.3.3. Proceso Cognitivo Básico: Atención y Concentración 

Manrique (2020) menciona que uno de los procesos cognitivos básicos esenciales para 

determinar el desarrollo integral de los niños es la atención y concentración, debido a que esto 

permite conocer como el estudiante resuelve desafíos con lo aprendido, en otras palabras, 
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cuando un alumno mantiene un nivel adecuado de atención y concentración, le permite retener 

mayor información y acoplar la misma en desafíos que se le presenten, llegando a resolverlos 

de la manera más adecuada. En este sentido, la encuesta (figura 4) determinó que: 

 

Figura 4  

Procesos cognitivos básicos – Atención y Concentración 

 

Nota. Resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta para medir el nivel de la dimensión atención 

y concentración. Baremo de medición 0 – 4,5 nivel bajo; de 4,6 – 9 nivel medio bajo; 9,1 – 13,5 nivel 

medio alto; de 13,6 – 18 nivel alto. 

Análisis: El 50% de los niños encuestados presentan un nivel medio alto en su 

desarrollo cognitivo básico de atención y concentración, al igual que el otro 50% que se 

encuentran en un nivel medio bajo. 

Interpretación: Aun cuando existe igualdad en porcentaje de atención y concentración 

en los alumnos que se encuentran en nivel medio alto y medio bajo, los datos demuestran que 

no existe un correcto desarrollo cognitivo, principalmente cuando se discrepa con las respuestas 

obtenidas en la entrevista, mencionando su docente que sus alumnos mantienen una 

concentración y atención adecuada durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, 

al momento de medir su desarrollo cognitivo básico se demuestra lo contrario, lo cual permite 

establecer la falta de metodologías adecuadas que favorezcan notablemente al desarrollo 

integral del estudiante, a través de mantener el interés en las clases y actividades impartidas por 

la docente. 
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6.3.4. Medición General de los Procesos Cognitivos Básicos 

Adentrándose al contexto general del desarrollo cognitivo en los niños de la Unidad 

Educativa de Quilanga, se exponen los resultados obtenidos a través de la matriz de medición 

general, la cual comprende manera porcentual o cuantitativa los datos obtenidos del grupo de 

los 10 estudiantes, como se lo indica en la tabla 3 a continuación: 

 

 

Tabla 3 

Matriz de medición general 

Rango Medio alto Medio bajo Total, general 

15,01    -     30,00  5 50,00% 

45,01    -     60,00 5  50,00% 
Total, general 5 5 100,00% 

Nota. Datos obtenidos de la matriz de medición general, a través de la encuesta. 

Figura 5  

Medición general - Procesos cognitivos básicos 

 

Nota. Resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta para medir el nivel de los procesos cognitivos 

básicos. Baremo de medición 0 – 15,00 nivel bajo; de 15,01 – 30,00 nivel medio bajo; 30,01 – 45,00 

nivel medio alto. 

Análisis: Para un correcto análisis cuantitativo, es necesario tener claro los tres parámetros 

principales en los que se guio al momento de aplicar la encuesta, estos son: Primero, la 

memoria, cuyos datos generales determinan que los niños presentan un rango medio alto, 

considerando que sus puntos fuertes como la capacidad de retención, de retención e integración 

de la información son los que predominan este aspecto con puntajes que oscilan entre los 30,01 

a 45,00; asimismo, el parámetro de la percepción, presentan niveles entre medio bajo y medio 

alto, siendo 15,01 a 30,00 y 30,01 a 45,00 respectivamente, los principales aspectos que 
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dominan los niños son la capacidad de percibir, reconocer, elaborar y dar sentido a la 

información obtenida de manera sensorial y afectiva; finalmente, la atención y concentración 

en los niños se encuentra en un rango medio alto (30,01 a 45,00) en los ítems como la habilidad 

de atención y concentración, sin embargo, un rango medio bajo (15,01 a 30,00) se presenta en 

la culminación de las tareas cuando la motivación para hacerlo no es la suficiente. En este 

contexto, los niños presentan un desarrollo cognitivo básico de nivel medio alto, teniendo 

algunos puntos clave que se deben potencializar para incrementar dicho nivel, además, no se 

debe descartar que existen parámetros que deben ser tomados en cuenta ya que se encuentran 

en riesgo de ser una dificultad no superable para los niños como lo son la atención y 

concentración. 

Interpretación: Los resultados obtenidos muestran aquellos puntos favorables en el 

proceso de aprendizaje para los niños, contar con una habilidad de percepción y mantención de 

la información les permite tener claras las ideas sobre lo que está sucediendo en su entorno, 

sabiendo interpretar cada situación en base a sus conocimientos previos, así como la de integrar 

dicha información a su entorno es una manera de saber analizar y comprender lo sucedido, 

permitiéndoles empatizar con los demás para de esta manera involucrarse de manera activa en 

el aspecto sociocognitivo. Sin embargo, existen ciertas dificultades en el aspecto de atención y 

concentración que se deben mejorar, ya que, los niños al no contar con una motivación adecuada 

para realizar sus tareas cotidianas, prefieren no terminarlas por el simple hecho de que no es 

una actividad que prefieran realizar, por tanto, es fundamental que se involucren nuevas 

metodologías de enseñanza, concordando con la respuesta a la última pregunta de la entrevista, 

en donde la docente menciona no tener conocimiento de los modelos pedagógicos. 
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7. Discusión 

Para abordar la discusión es necesario aplicar la triangulación de técnicas, es decir, contrastar 

los resultados obtenidos mediante la recopilación de información con otras investigaciones 

similares o que arrojen datos importantes sobre las metodologías de enseñanza y los procesos 

cognitivos especialmente en niños que se encuentran en la educación inicial I y II de la Unidad 

Educativa Quilanga. Por consiguiente, se aplica la triangulación basada en la entrevista, 

encuesta y ficha de observación comparando sus resultados con otras investigaciones, cabe 

recalcar que es necesario hacer la triangulación por objetivo planteado. 

Objetivo 1: Identificar las metodologías de enseñanza aplicadas por los docentes a 

los niños de educación inicial I y II de la institución educativa “Unidad Educativa 

Quilanga”.  

La triangulación para el objetivo 1 se fundamenta en la entrevista y la ficha de 

observación aplicada a la docente de la institución educativa, encontrando cierta similitudes y 

mayores discrepancias en entre las prácticas realizadas y las declaraciones de la docente. Para 

un mejor entendimiento se detalla lo encontrado y lo que otros investigadores han determinado 

en sus estudios. 

En relación con las estrategias de mantener el orden y la disciplina en el aula, la docente 

menciona que utiliza técnicas lúdicas basadas en el juego y dibujos mostrando un enfoque 

constructivista, permitiéndole al estudiante fomentar sus habilidades motrices y cognitivas a 

través de actividades participativas activas, este enfoque lo respalda Pérez et al (2021) y 

Manrique et al. (2021) que mencionan que las actividades que involucren la interacción social 

y emocional, potencializan las habilidades cognitivas de los niños. Sin embargo, la observación 

directa mostró una realidad diferente, en la que la docente actúa con autoridad, es decir, 

levantando la voz y aplicando amenazas a los niños en cuanto a se refiere a no obtener ciertas 

recompensas si su comportamiento no es el adecuado, esta discrepancia entre la práctica y la 

declaratoria define que la docente aunque con conocimiento claro no aplica correctamente su 

enfoque en el proceder diario, lo cual provoca un ambiente de contraproducente para el 

desarrollo integral del estudiante, como lo señalan Gómez et al. (2020). 

Extendiendo lo antes mencionado, la percepción del comportamiento inadecuado de los 

niños, la docente lo atribuye a las dinámicas familiares, destacando la influencia de la 

sobreprotección y las dificultades en el hogar, esto para Peñafiel et al. (2023) se define como el 

apego en donde la importancia del entorno familiar es esencial en el comportamiento infantil, 

apoyando la perspectiva de la docente. Sin embargo, la docente no proporciona estrategias 
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claras para manejar estos comportamientos en el aula, ya que, la observación revela que la 

respuesta principal de la docente ante el mal comportamiento es la violencia verbal y física 

(halones), lo cual es preocupante para el desarrollo emocional de los niños, teniendo en cuenta 

que la falta de estrategias claras y efectivas para abordar estos comportamientos indica una 

necesidad de formación en técnicas de manejo de conducta basadas en el refuerzo positivo y el 

modelado de comportamiento, como proponen Jaude y Monzalve (2024). 

A lo anterior la promoción del trabajo en equipo y la colaboración, la docente afirma 

que utiliza actividades lúdicas en grupo y participa activamente en los juegos para fomentar la 

colaboración entre los niños. Sin embargo, la observación no corroboró esta práctica, ya que 

todas las tareas eran realizadas de manera individual, lo que discrepa con la idea de Medina y 

Peña (2021) ya que, enfatizan el juego como estrategia de involucramiento para fortalecer la 

conexión socioemocional entre los estudiantes, y entre estos y el docente, en consecuencia la 

falta de actividades grupales observadas sugiere una brecha entre la teoría y la práctica, 

indicando una necesidad de mayor coherencia en la implementación de estrategias pedagógicas. 

En continuidad con la discusión, en el manejo de conflictos en el aula, según la docente, 

se basa en el uso de estímulos positivos para moldear el comportamiento, premiando a los niños 

que se comportan bien. No obstante, la observación mostró que la docente recurre 

principalmente a gritos y tratos despectivos, lo cual contradice su declaración sobre el uso de 

refuerzos positivos, sabiendo que el moldeado de comportamiento y el refuerzo positivo son 

cruciales para evitar conflictos y mantener un ambiente de aprendizaje favorable (Córdova et 

al., 2021), práctica que la docente no sigue, lo que afecta negativamente el clima del aula y el 

desarrollo emocional de los niños. 

Por otra parte, en cuanto se refiere a la identificación de intereses y habilidades 

individuales, la docente indica que utiliza actividades grafo plásticas para observar las 

habilidades y necesidades de cada niño, lo cual es fundamental según Castro y Coello (2022) 

quienes afirman que las técnicas grafo plásticas permiten el desarrollo integral de los niños, 

pero deben adaptarse a las necesidades individuales. Sin embargo, la observación directa 

muestra que la metodología de enseñanza es repetitiva y no se adapta a las necesidades 

individuales de los estudiantes, lo que sugiere una carencia en la práctica docente sabiendo que 

incurriría en la limitación del desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes. 

En otro sentido, la evaluación del progreso de los estudiantes, según las declaratorias de 

la docente, utiliza la observación, el anecdotario y la lista de cotejo, mostrando un enfoque de 

planificación y organización adecuada para medir el nivel de mejora en los estudiantes, accionar 

que afirma Cruz y Valero (2022) como una buena práctica pedagógica a través de la 
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planificación y el uso adecuado de herramientas de evaluación, siendo en conjunto 

fundamentales para el desarrollo cognitivo de los niños. Sin embargo, la observación indica 

que, aunque se utiliza la lista de cotejo, no hay un uso consistente del anecdotario y/o una 

observación detallada del progreso de los niños, esto sugiere la necesidad de mejorar la 

consistencia y la profundidad en el uso de estas herramientas para una evaluación más precisa 

y útil, proporcionándole a la docente un mejor panorama para aplicar otras estrategias 

pedagógicas que le ayuden a potencializar las habilidades de los niños. 

Finalmente, el desconocimiento de los modelos pedagógicos por parte de la docente es 

una limitación importante, sin embargo, en la práctica observada se consideró como un enfoque 

tradicional, basado en la repetición y la autoridad del docente, por consiguiente, la falta de 

conocimiento en modelos pedagógicos limita la capacidad para aplicar prácticas más modernas 

y efectivas que puedan mejorar el desarrollo integral de los estudiantes, como lo señalan Gómez 

et al. (2020). Es por tal razón, que la docente reciba formación continua para actualizar y 

mejorar sus prácticas pedagógicas este enfoque pedagógico consistiría en un modelo 

Constructivista, es decir, claramente basado en técnicas de participación activa, permitiendo 

una educación más inclusiva y adaptativa a las necesidades de cada niño, con el objetivo 

principal de mejorar, potencializar y desarrollar las habilidades cognitivas y socioemocionales 

de los estudiantes. 

Objetivo 2: Describir los procesos cognitivos básicos en niños de Inicial I y II de la 

institución educativa “Unidad Educativa Quilanga”.  

La triangulación para el objetivo 2 se fundamenta en la encuesta y lo que otros 

investigadores han determinado en sus estudios, permitiendo conocer la realidad del desarrollo 

cognitivo de los niños tras las metodologías de enseñanza aplicadas en la educación inicial I y 

II de la Unidad Educativa Quilanga. 

En este sentido, en términos generales, la matriz de contexto revela los rangos de 

medición establecidos: "Siempre" (45,01 - 60,00, Alto), "Frecuentemente" (30,01 - 45,00, 

Medio alto), "Casi nunca" (15,01 - 30,00, Medio bajo), y "Nunca" (0 - 15,00, Bajo), este baremo 

permite clasificar el nivel cognitivo de los estudiantes en función de su frecuencia de respuestas, 

en consecuencia, se obtuvo que el 50% de los estudiantes se ubican en el rango "Medio alto" y 

el 50% en "Medio bajo" respectivamente. 

Los resultados anteriores muestran que, en la educación inicial de la Unidad educativa 

Quilanga, el 50% de los estudiantes están en un nivel cognitivo medio alto, lo cual contrasta 

con el estudio de Loor (2022), en donde el 92% de los estudiantes mostraron un nivel cognitivo 

bajo, concordando con el estudio de Coello (2020) que determinó, que tan solo el 1% de los 
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estudiantes se encuentra en un desarrollo cognitivo e integral alto. Este contraste se permite 

debido a que existen diferentes factores como las metodologías o estrategias pedagógicas 

aplicas en cada uno de los centros educativos, el uso de herramientas y actividades lúdicas 

diferentes permiten evidenciar que los estudiantes tengan o no un correcto desarrollo cognitivo 

e integral. 

Adentrándose a cada uno de los parámetros que se consideraron para la obtención de 

los resultados, se determinó que, en respecto a la memoria los niños de la Unidad Educativa 

Quilanga muestran un nivel medio alto, destacando la capacidad de retención e integración de 

la información, un resultado que coincide con Calle y Ruiz (2023) quienes demostraron que el 

uso de técnicas visuales y actividades prácticas mejora significativamente estas capacidades en 

niños de educación inicial, teniendo una aplicación en los docentes del 75%, es decir, cuando 

la mayoría de docentes aplican este tipo de técnicas se obtiene un mayor porcentaje de alumnos 

con desarrollo de la memoria favorable. Asimismo, Sánchez (2019) encontraron resultados 

similares, sugiriendo que los métodos de enseñanza que incorporan elementos visuales y 

prácticos tienden a potenciar la memoria en los niños en un 50% debido a que los niños en el 

centro educativo perdían el interés en periodos de tiempo muy cortos. 

Por otra parte, la percepción de los niños investigados muestra un nivel medio bajo y 

medio alto, destacando la capacidad moderada en percibir, reconocer, y elaborar información 

sensorial, este hallazgo se alinea con Buñay y Cazorla (2023) quienes encontraron que 

actividades sensoriales mejoran significativamente la percepción en niños de esta edad, ya que, 

del 61% que tenían una percepción de nivel medio y alto, pasaron a 89% tras la aplicación de 

este tipo de técnicas. En el mismo sentido, Arteaga y Rivadeneira (2023) también destacaron la 

importancia de las actividades sensoriales en el desarrollo de la percepción, mostrando que los 

niños que participan regularmente en estas actividades obtienen mejores resultados en pruebas 

de percepción tras la estimulación temprana, sin embargo, también recalcan que existe un grado 

alto de desconocimiento sobre estas prácticas pedagógicas por los docentes. 

Finalmente, en cuanto se refiere a la atención y concentración se situaron principalmente 

en un rango "Medio alto" en habilidades específicas, pero "Medio bajo" en la culminación de 

tareas sin motivación adecuada, lo cual corrobora Uchupailla (2023) mostrando que tan solo el 

44% de los estudiantes mantiene una concentración y atención a las actividades que los docentes 

imparten en las aulas, este aspecto es crítico y se ve reflejado en la falta de motivación debido 

principalmente a la carencia de formación continua en pedagogía moderna, ya que, es esencial 

para implementar estrategias efectivas que promuevan el desarrollo cognitivo y emocional de 

los estudiantes, como lo señala Fienco et al. (2024). 
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Objetivo 3: Determinar la influencia de las metodologías de enseñanza y los 

procesos cognitivos básicos en niños(as) de educación inicial I y II de la institución 

educativa “Unidad Educativa Quilanga”. 

El objetivo 3 que consiste en determinar la influencia de las metodologías de enseñanza 

y los procesos cognitivos básicos en los niños de educación inicial I y II de la Unidad Educativa 

Quilanga evidencia cómo las prácticas pedagógicas impactan directamente en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes, debido a que los datos obtenidos a través de observaciones directas 

(ficha de observación), entrevistas con la docente y encuestas a los estudiantes permiten un 

análisis integral de esta influencia. 

Por consiguiente, se observa que la discrepancia entre las metodologías declaradas por 

la docente y las prácticas observadas afecta significativamente el desarrollo cognitivo de los 

niños, teniendo en cuenta que la docente menciona utilizar técnicas lúdicas y constructivistas, 

la realidad observada en el aula muestra un enfoque más autoritario o tradicional o basado en 

la repetición continua de una planificación limitada, esta incongruencia sugiere que, pese a 

conocer estrategias pedagógicas modernas, la implementación efectiva de estas estrategias es 

deficiente, afectando negativamente el ambiente de aprendizaje y el desarrollo emocional de 

los estudiantes, como lo señalan Pérez et al. (2021) y Gómez et al. (2020). 

Por otra parte, la influencia de las metodologías de enseñanza en la memoria, 

percepción, atención y concentración de los niños es significativa, ya que, los resultados de la 

encuesta indicaron que la mayoría de los estudiantes se encuentra en un nivel cognitivo medio 

alto, especialmente en aspectos como la retención e integración de la información, sin embargo, 

se identifican áreas de mejora, particularmente en la atención y concentración, donde la falta de 

motivación y estrategias efectivas por parte de la docente resulta en una menor culminación de 

tareas, estableciendo un enfoque en el cual la motivación de los estudiantes es limitada, además, 

la metodología en donde la docente es el emisor y los niños los receptores sin participación 

activa afecta al desarrollo de sus habilidades cognitivas y socioemocionales, así lo determinan 

Calle y Ruiz (2023). 

En consecuencia, de lo mencionado anteriormente, el uso de actividades y técnicas 

lúdicas o basadas en un enfoque constructivista, aunque mencionadas por la docente, no se 

observan consistentemente en la práctica, lo que limita el desarrollo de la percepción y otras 

habilidades cognitivas en los niños, esta falta de consistencia entre teoría y práctica subraya la 

necesidad de formación continua para la docente, permitiéndole realizar una implementación 

más efectiva de metodologías basadas en evidencia que promuevan el desarrollo integral de los 

estudiantes (Buñay y Cazorla, 2023; Fienco et al., 2024). 
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8. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, las preguntas 

establecidas y que determinaron la relación entre las metodologías de enseñanza con el 

desarrollo cognitivo de los niños de educación inicial, así como el cumplimiento de los 

objetivos plateados en la misma, se concluye que: 

• Las metodologías de enseñanza aplicadas en la educación inicial I y II de la Unidad 

Educativa Quilanga no se asemejan a un modelo constructivista, sino más bien a un 

modelo tradicional, lo cual ha afectado notablemente al desarrollo cognitivo de los 

niños, especialmente en áreas como la memoria y percepción, teniendo un desarrollo 

medio bajo. La falta de coherencia entre las estrategias declaradas por la docente y su 

aplicación efectiva en el aula afecta negativamente tanto el ambiente educativo como el 

progreso cognitivo y socioemocional de los estudiantes. 

• El estudio realizado en la Unidad Educativa Quilanga revela un modelo pedagógico 

tradicional empleado y ejecutado por la docente de educación inicial I y II,  este modelo 

carece de la utilización de técnicas lúdicas y constructivistas, pasando de un modelo 

participativo y colaborativo a un enfoque autoritario y basado en las tareas repetitivas 

afectando negativamente el ambiente de aprendizaje y el desarrollo integral de los niños, 

que se convierten en un receptor dentro del aula. 

• El estudio de los procesos cognitivos en niños de educación inicial en la Unidad 

Educativa Quilanga, muestra que la mayoría de los estudiantes exhiben un nivel 

cognitivo medio bajo, que se ven afectadas por la falta de estrategias pedagógicas 

efectivas y motivadoras. Por otro lado, se identifican áreas de mejora los niños presentan 

un desarrollo cognitivo general que se encuentra en un rango medio alto, destacándose 

principalmente en las áreas de memoria y percepción. La memoria muestra ser su punto 

fuerte con habilidades predominantes de retención e integración de la información. En 

cuanto a la percepción, aunque varía entre medio bajo y medio alto, los niños 

demuestran una buena capacidad para percibir y procesar la información sensorial y 

afectiva. En la atención y concentración, presentan un buen desempeño general, pero 

con dificultades para mantener el esfuerzo en tareas que carecen de suficiente 

motivación, en conclusión, su desarrollo cognitivo es sólido, con áreas que destacan y 

otras que requieren estímulos adicionales para optimizar su rendimiento. 
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• El estudio realizado en la Unidad Educativa Quilanga tienen una influencia directa en 

el desarrollo cognitivo de los niños, especialmente en áreas como la memoria, 

percepción, atención y concentración, la falta de coherencia, el poco conocimiento y la 

inapropiada aplicación de las estrategias metodológicas en el aula afecta negativamente 

al proceso de aprendizaje de los niños, conllevando a un efecto negativo en el progreso 

cognitivo de los mismos. 
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9. Recomendaciones 

Teniendo claras las conclusiones y en busca de la mejora de la situación actual de los 

niños de educación inicial I y II de la Unidad Educativa Quilanga, se recomienda que: 

• Implementación coherente de metodologías pedagógicas modernas y adaptativas, a 

través de la capacitación continua del personal docente que permitan un enfoque 

constructivista y el uso de actividades lúdicas, ayudando a crear un ambiente educativo 

más estimulante y participativo, favoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes. 

• Implementar un programa de monitoreo y evaluación constante de las prácticas 

pedagógicas ejecutadas por el personal docente en la educación inicial, con el objetivo 

de asegurar la correcta aplicación de las metodologías constructivistas modernas, que 

permitan el involucramiento de los niños en las actividades dentro y fuera del aula, así 

como una verdadera retroalimentación continúa mejorando sus capacidades y 

habilidades cognitivas. 

• Evaluación formativa y personalizada, lo cual es crucial para mejorar la consistencia y 

profundidad en el uso de herramientas como el anecdotario y la observación detallada 

del progreso de los estudiantes, lo que a su vez proporcionará a la docente una 

retroalimentación más precisa sobre el aprendizaje individual de cada niño, permitiendo 

ajustes efectivos en las estrategias pedagógicas principalmente bajo el contexto de la 

colaboración y el trabajo en equipo, ya que, las actividades grupales son esenciales para 

promover y facilitar las oportunidades para el trabajo colaborativo entre los estudiantes, 

permitiendo fortalecer las habilidades cognitivas especialmente memoria, percepción, 

atención y concentración de los niños, así como para enriquecer su experiencia de 

aprendizaje mediante la interacción activa y la cooperación. 

• Para mejorar la situación actual, es crucial establecer intervención y/o propuesta de 

mejora, enfocada en la actualización de las metodologías pedagógicas contemporáneas, 

el manejo de conducta positiva y el uso efectivo de herramientas de evaluación 

formativa, además, debería incluir actividades lúdicas que permitan la colaboración 

entre estudiantes, el uso de técnicas sensoriales y visuales, y la creación de un clima 

escolar positivo y afectivo, dicha intervención no solo elevará la calidad educativa en la 

institución, sino que también contribuirá al bienestar emocional y académico de los 

niños, preparándolos mejor para los desafíos del aprendizaje y la vida. 
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Anexo 2. Consentimiento Informado 
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Anexo 3. Operacionalización de variables 
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Anexo 4. Validación de entrevista. 

 

 

 



89 

 

 



90 

 

 



91 

 

 



92 

 

 

 

 



93 

 

 

Anexo 5. Validación de la encuesta. 
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Anexo 6. Guía de entrevista semiestructurada 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EN LÍNEA 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTE DEL EDUCACIÓN INICIAL  

 

 

Estimada docente…….. , reciba un cordial saludo de parte de quienes conformamos la 

Universidad Nacional de Loja. La presente entrevista tiene como objetivo explorar tus 

experiencias y percepciones en relación con los procesos cognitivos. Tu contribución es 

invaluable para mi trabajo de integración curricular, correspondiente al título: Desarrollo 

emocional en niños de 4 años: Metodologías de enseñanza y procesos cognitivos básicos en la 

Unidad Educativa Quilanga, periodo 2023-2024. 

La información recolectada será absolutamente confidencial y formará parte del proyecto de 

integración curricular. Agradezco por dedicar unos minutos de tu tiempo para participar en esta 

encuesta sobre los procesos cognitivos básicos. 

GUION DE ENTREVISTA 

 

 

ITEMS 
PREGUNTAS 

1 
¿Qué estrategias utiliza para mantener el orden y la disciplina en el aula? 

2 
¿Que significa para usted el comportamiento inadecuado de los niños y niñas?  

3 ¿Como promueve el trabajo en equipo y la colaboración entre niños en las 

actividades? Ejemplifique 

4 ¿Que estrategias utiliza frente a los conflictos que pueden surgir durante el trabajo 

en equipo ?   

5 Cómo identifica los intereses y habilidades individuales de cada niño, niña? 

¿Para qué?  

6 
¿Qué herramientas o métodos utiliza para evaluar el progreso de los estudiantes? 

7 ¿Qué modelo pedagógico aplica para el proceso enseãnza-aprendizaje?, Y cómo lo 

hace? 
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Anexo 7. Guía de encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EN LÍNEA 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

Tema de 

investigación: 

Desarrollo emocional en niños de 4 años: Metodologías de 

enseñanza y procesos cognitivos básicos en la Unidad Educativa 

Quilanga, periodo 2023-2024 

Tesista: Samantha Carolina Castillo Cevallos  

Directora: Mgtr. Inés Catalina Villamagua Jimenez 

Docente encuestada:  

Nombre del niño/a:  

Fecha de aplicación:  

 

La carrera de Educación Inicial de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la 

Universidad Nacional de Loja, solicita gentilmente nos colabore con el llenado del presente 

instrumento (Encuesta), dirigida a la docente de la Unidad Educativa Quilanga, cuyo objetivo 

pretende recopilar información para describir el nivel de las nociones lógico matemática de las 

y los niños del nivel Inicial II, particular que permitirá comprender de manera científica la 

problemática y vislumbrar alternativas de solución.  

 

La información recolectada guardará estricta confidencialidad, y el tiempo aproximado de 

llenado oscila entre los 0h45 minutos. 

 

Por la favorable acogida, antelo mi agradecimiento. 

 

 

CUESTIONARIO 

Adaptado del instrumento de Careaga Belzart, Roberto (2000), en su versión original “Pautas 

de Despistaje Completa”. 

Nro. 

Ítems 

 

 

Criterio de evaluación 

Siempr

e 

Frecue

ntemen

te 

Casi 

nunca 

Nunc

a 

Memoria  

1 
El/la niño/o posee la habilidad de reflexionar para 

extraer conclusiones. 
    

2 El/la niño/o es capaz de retener información clara y precisa     

3 
El/la niño/o tiene la habilidad para reproducir la información 

clara y precisas. 
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4 
El/la niño/o tiene la habilidad de vincula conocimientos previos 

con temas de relevancia. 
    

5 
El/la niño/o posee la capacidad de Retiene información con 

contenido no verbal (imágenes, sonidos, sensaciones) 
    

6 
El/la niño/o) posee habilidad para aprender, recordar y forjar 

conexiones significativas con el entorno y la propia historia 
    

PERSEPCION 
Siempr

e 

Frecue

ntemen

te 

Casi 

nunca 

Nunc

a 

7 
El/la niño/o tiene la capacidad para reconocer tamaño de dos 

imágenes presentadas 
    

8 
El/la niño/o tiene la capacidad de elaborar y organizar 

representaciones para atribuirles significado. 
    

9 
El/la niño/o permite la interpretación y comprensión del mundo 

que nos rodea a través de la experiencia sensorial. 
    

10 
El/la niño/o posee la capacidad de captar y dar sentido de forma 

activa a la información 
    

11 
El/la niño/o posee la capacidad de   procesar y dar sentido de 

forma activa a la información. 
    

12 
El/la niño/o pose la capacidad de reconocer nociones espaciales 

básicas (arriba, abajo) utilizando material concreto. 
    

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN  
Siempr

e 

Frecue

ntemen

te 

Casi 

nunca 

Nunc

a 

13 El/la niño/o presta atención, cuando una tarea lo motiva.     

14 
El/la niño/o demuestra capacidad para mantenerse alerta de los 

conocimientos impartidos por el docente. 
    

15 
El/la niño/o tiene la capacidad de mantener la atención en algo 

particular o específico. 
    

16 
El/la niño/o tiene la capacidad poder estar concentrado entre 6 

y 15 minutos en actividades que se dan dentro del aula. 
    

17 

El/la niño/o tiene la capacidad de retener instrucciones simples 

y comprende el significado de las palabras durante las 

actividades dirigidas en el aula. 

    

18 El/la niño/o centra su atención durante una consigna.     

19 
El/la niño/o no presta atención, cuando la actividad no le llama 

la atención. 
    

20 El/la niño/o Termina el trabajo a tiempo (atención sostenida)     
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 8. Árbol de Identificación de Problema 
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Anexo 9. Certificado de traducción del resumen  
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Anexo 10. Guía de actividades de estrategias Metodológicas  
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