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1. Título. 
 
Propuesta de estrategias didácticas para optimizar la memoria en estudiantes de primer 

ciclo de la Carrera de Derecho de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, 2024 -

2025. 
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2. Resumen.  
 
El presente Trabajo de Integración Curricular denominado: Propuesta de estrategias 

didácticas para optimizar la memoria en estudiantes de primer ciclo de la Carrera de 

Derecho de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, 2024 -2025, tuvo como 

objetivo general: Diseñar una propuesta de estrategias didácticas para optimizar la memoria 

en los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Derecho de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa, 2024 -2025. Este estudio adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, 

transversal y diseño no experimental. Como técnica para la recolección de información se 

utilizó una encuesta estructurada aplicada a los docentes y se recolectó e interpretó los datos 

obtenidos de la aplicación de la subescala de Memoria del test RYAS. Los resultados 

obtenidos se evidenció que los docentes emplean diversas estrategias didácticas, aunque en 

su mayoría no están específicamente orientadas a fortalecer la memoria de los estudiantes; A 

través de la aplicación de la subescala de Memoria del test RIAS, se identificaron niveles de 

desempeño que reflejan la necesidad de reforzar este aspecto cognitivo en el proceso de 

aprendizaje; en respuesta a esta problemática, se diseñó una propuesta de estrategias 

didácticas con enfoque cognitivo, la cual integra metodologías activas buscan potenciar la 

memoria y el procesamiento de la información en los estudiantes. 

Se concluye que es importante la realización de la propuesta de estrategias didácticas para la 

optimización de la memoria ya que contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas 

esenciales para la formación académica universitaria, facilitando una mejor retención y 

aplicación del conocimiento; Además se recomienda la factibilidad de la aplicación y/o la 

utilización de la misma. 

 

Palabras clave: estrategias didácticas, memoria, propuesta de intervención. 
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2.1 Abstract. 
 
The present Curricular Integration Work denominated: Proposal of didactic strategies to 

optimize memory in first cycle students of the Law Degree of the Legal, Social and 

Administrative Faculty, 2024 -2025, had as general objective: To design a proposal of 

didactic strategies to optimize memory in first cycle students of the Law Degree of the Legal, 

Social and Administrative Faculty, 2024 -2025. This study adopted a quantitative, 

descriptive, transversal approach and non-experimental design. As a technique for collecting 

information, a structured survey applied to teachers was used and the data obtained from the 

application of the Memory sub-scale of the RIAS test was collected and interpreted. The 

results obtained showed that teachers use various didactic strategies, although most of them 

are not specifically oriented to strengthen students' memory; Through the application of the 

Memory subscale of the RIAS test, performance levels were identified that reflect the need 

to reinforce this cognitive aspect in the learning process; in response to this problem, a 

proposal of didactic strategies with a cognitive approach was designed, which integrates 

active methodologies that seek to enhance memory and information processing in students. 

It is concluded that it is important to carry out the proposal of didactic strategies for the 

optimization of memory since it contributes to the development of cognitive skills essential 

for university academic training, facilitating a better retention and application of knowledge; 

In addition, the feasibility of the application and/or the use of it is recommended. 

 

Keywords: Teaching strategies, memory, cognitive approach, strategy proposal. 
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3. Introducción. 
 

Los procesos cognitivos, especialmente la memoria, son fundamentales en la 

formación académica de los estudiantes universitarios porque demandan de un riguroso 

manejo de conceptos, teorías y normativas en el área de estudio. La memoria, entendida como 

la capacidad para almacenar, procesar y recuperar información, juega un papel crucial en el 

aprendizaje, ya que su desarrollo influye directamente en el desempeño académico y 

profesional; en este sentido, las estrategias didácticas emergen como herramientas clave para 

optimizar los procesos cognitivos y garantizar un aprendizaje significativo. 

La memoria, como lo describe Hebb (1949), se fundamenta en cambios estructurales 

permanentes en el cerebro, mediante la modificación de la efectividad de las sinapsis, en la 

cual generan cambios que potencian la conectividad neuronal y, por ende, la capacidad de 

procesar y almacenar información. Por otro lado, las estrategias didácticas, según Mansilla y 

Beltrán (2016), son estructuras de actividad que hacen tangibles los objetivos y contenidos 

educativos, conectando conocimientos previos con nuevos aprendizajes de manera efectiva. 

La enseñanza requiere de estrategias eficaces que garanticen el aprendizaje, según el tipo de 

enseñanza, se puede potenciar en estudiantes habilidades metacognitivas que les permitan 

desarrollar adecuadamente sus capacidades intelectuales para procesar la información y 

aplicarla en la solución de problemas en el entorno educativo o en la interacción social.  

En el contexto universitario actual, particularmente en la Carrera de Derecho de la 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa, de la Universidad Nacional de Loja, se ha 

observado que los estudiantes de primer ciclo presentan dificultades para desarrollar su 

memoria, lo que afecta negativamente su desempeño académico. Los resultados obtenidos 

mediante la subescala de Memoria del test RIAS en el periodo 2023-2024 han evidenciado 

niveles alarmantes de memoria, lo que refuerza la necesidad de implementar estrategias 

didácticas diseñadas con un enfoque cognitivo. 

De esta forma, este trabajo investigativo busca contribuir al desarrollo de los 

estudiantes universitarios mediante la propuesta de estrategias didácticas específicas que 

optimicen la memoria, se estima que, en un tiempo prolongado, este aporte no solo beneficie 

a los estudiantes de la Carrera de Derecho, sino que también contribuya al fortalecimiento de 

las capacidades cognitivas en el ámbito educativo superior. 
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En este marco, con la necesidad de superar las dificultades de memoria se plantea la 

pregunta de investigación: ¿Cómo puede una propuesta de estrategias didácticas de 

aprendizaje optimar la memoria en los estudiantes de primer ciclo de la carrera de 

Derecho de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa durante el período 2024-2025? 

A partir de ello, se formuló el objetivo general que es: Diseñar una propuesta de 

estrategias didácticas para optimizar la memoria en los estudiantes de primer ciclo de la 

carrera de Derecho de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, 2024 -2025 y los 

siguientes objetivos específicos: Describir las estrategias didácticas que utilizan los docentes 

de primer ciclo de la carrera de Derecho; Recoger los resultados previos de la aplicación la 

subescala de Memoria del test RIAS de los estudiantes de primer ciclo de la carrera de 

Derecho de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa en el periodo 2023-2024, 

verificando los niveles de memoria obtenidos en su respectivos puntajes; y, Presentar una 

propuesta de estrategias didácticas con enfoque cognitivo para optimizar la memoria en 

estudiantes de primer ciclo de la carrera de Derecho de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa. 

El trabajo de integración curricular desarrollado se alinea con todos los elementos 

metodológicos establecidos por la Universidad Nacional de Loja al contar con un marco 

teórico que respalda cada una de las variables de estudio con un nivel de rigor científico 

integrando información relacionada con antecedentes, conceptualización, teorías, modelos, 

clasificaciones, e instrumentos diseñados para facilitar la evaluación de dichas variables. 

De tal manera, es importante destacar que las estrategias didácticas son 

fundamentales en la educación, ya que estructuran y guían las actividades de aprendizaje con 

el fin de alcanzar objetivos específicos. De acuerdo con Tobón (2010), estas estrategias deben 

estar diseñadas para responder a las necesidades y características específicas de los 

estudiantes, promoviendo la interacción, el análisis crítico y el aprendizaje significativo. Por 

su parte, Díaz-Barriga y Hernández (2010) afirman que las estrategias didácticas no solo 

organizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también potencian la motivación y 

la autorregulación del estudiante. En cuanto a la memoria, Ackerman (2005) la define como 

el pilar que sustenta la continuidad del yo, permitiendo que las personas almacenen y 

recuperen información para comprender su entorno y actuar en él. Estos procesos cognitivos, 
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en conjunto, permiten a los estudiantes no solo adquirir conocimiento, sino también aplicarlo 

de manera efectiva en distintos contextos educativos y profesionales. 

De igual manera la investigación presento un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo, con un diseño no experimental y de corte transversal. Este enfoque permitió 

analizar los procesos relacionados con la memoria y las estrategias didácticas utilizadas por 

los docentes de la carrera de Derecho. Los instrumentos aplicados incluyeron encuestas 

dirigidas a docentes, las cuales permitieron recopilar datos sobre el uso de estrategias 

didácticas, así como la subescala RIAS para medir la memoria de los estudiantes. 

Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva, presentándose en cuadros y 

gráficos para facilitar su interpretación. La población objetivo estuvo conformada por 4 

docentes del primer ciclo de la carrera, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico 

de carácter intencional. 

Es por ello que en base a los antecedentes mencionados surge la propuesta “Memoria 

Activa: Desarrollando el pensamiento a través de la didáctica”, la cual busca ser un aporte 

significativo en la formación académica de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje más 

efectivo y un desarrollo integral en los estudiantes a través la optimización de la memoria. 

Finalmente, el estudio se realizó en la Facultad Jurídica, Social y Administrativa de 

la Universidad Nacional de Loja, durante el periodo académico 2024-2025. Los resultados 

permitieron identificar niveles medios en la memoria de los estudiantes, lo que fundamentó 

la propuesta de estrategias didácticas para optimizar este aspecto del aprendizaje. 
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4. Marco Teórico. 
 

El marco teórico de esta investigación se ha desarrollado en función de las dos 

variables principales que orientan el estudio: la memoria, como variable independiente, y las 

estrategias didácticas, como variable dependiente. Este apartado se fundamenta en una 

revisión exhaustiva de literatura académica, estudios previos y teorías relevantes, 

permitiendo establecer los conceptos, características y relaciones entre ambas variables 

dentro del contexto educativo. Cada variable ha sido abordada de manera individual para 

garantizar una comprensión integral y luego articulada en su relación mutua, destacando 

cómo las estrategias didácticas pueden influir en la mejora de la memoria de los estudiantes, 

específicamente en un entorno universitario, habiendo sido necesario realizar previamente 

una operacionalización de las indicadas variables lo que permitió construir de manera lógica 

y pertinente el marco teórico.  

La memoria, como variable independiente, se define como un proceso cognitivo 

relevante en el desarrollo del ser humano, que posibilita la almacenación y recuperación de 

la información, que según la teoría propuesta por Atkinson y Shiffrin (1968) del 

procesamiento de la información, la memoria se divide en memoria sensorial, a corto plazo 

y largo plazo, la cual existen factores como la atención, la emoción y el estilo de aprendizaje 

que influyen significativamente en el proceso de codificación, el almacenamiento y la 

recuperación de la información. 

Por otro lado, las estrategias didácticas, como variable dependiente, se abordan desde 

un enfoque pedagógico y didáctico, este apartado analiza los métodos, técnicas y actividades 

diseñadas para optimizar el aprendizaje y la consolidación del conocimiento que ocurre 

cuando la nueva información se relaciona de manera lógica y sustancial con los 

conocimientos previos del estudiante (Ausubel, 1968). A través de este análisis, se busca 

resaltar cómo una correcta selección y aplicación de estas estrategias puede incidir 

positivamente en el rendimiento académico y el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

4.1.Estrategias didácticas. 

4.1.1. Antecedentes. 

En este estudio, se pretende explorar a fondo la primera variable relacionada con las 

estrategias didácticas. Para ello, resulta indispensable analizar con detalle los antecedentes, 
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reconociendo los avances, tendencias y desafíos que permitan ampliar el entendimiento 

actual de la variable independiente del trabajo investigativo. 

A nivel Internacional, el estudio realizado por (Oseda, Mendivel, & Angoma, 2020) 

en la Universidad Nacional de Cañete, Lima, Perú; con su trabajo denominado Estrategias 

didácticas para el desarrollo de competencias y pensamiento complejo en estudiantes 

universitarios. La investigación partió del marco lógico y teórico del desarrollo de 

competencias y el pensamiento complejo en el sistema universitario mundial, en ese sentido 

la investigación tuvo como objetivo demostrar los efectos de la aplicación de las estrategias 

didácticas para el desarrollo de competencias y pensamiento complejo en la carrera de 

Ingeniería de Sistemas en una universidad pública de Lima provincias. La investigación fue 

de tipo aplicada, nivel explicativo, se trabajó con un diseño pre experimental. La población 

la conformaron por 325 estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas, y la 

muestra fue tomada no probabilísticamente por 23 estudiantes del X ciclo. El nivel de 

desarrollo de competencias fue porcentualmente del 74% y del pensamiento complejo el 

64,25%. Se concluye en base a las tres estrategias didácticas utilizadas (estrategia basada en 

problemas, estrategias de aprendizaje colaborativo, y la estrategia incorporada de las 

tecnologías de información y comunicación) con un nivel de significancia del 5% y un (p-

valor: 0,006<0,050) que se ha desarrollado favorablemente las competencias y el 

pensamiento complejo en los estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas 

en la Universidad Nacional de Cañete-Lima, Perú. 

Dentro del contexto Nacional, a nivel de educación superior, se encontró 

investigaciones realizadas por (Bravo & Varguillas, 2015) hacia los estudiantes 

universitarios, en la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Cuenca. Este artículo 

examina las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la Universidad Nacional de 

Chimborazo (UNACH) que dictaron la asignatura Técnicas de Estudio, durante el lapso 

académico 2014-I, en seis carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y 

Tecnologías. La fundamentación teórica determina que los maestros, en función a sus 

concepciones y prácticas en el aula, sustentan la elección de las estrategias didácticas en 

cuatro modelos que representan su forma de concebir el proceso didáctico: tradicional-

teórico; espontaneísta-reflexivo; tecnológico-pragmático; y alternativo- activo. 

Metodológicamente la muestra incluyó seis profesores. La información se recopiló a través 



 9 

de la técnica de observación. Los resultados determinan que las estrategias más utilizadas 

son trabajos grupales, proyectos, talleres, tutorías por pares y aunque con menos frecuencia, 

la exposición y la clase magistral. 

En contextos investigativos a nivel Local no se encuentran estudios que demuestren la 

aplicación de estrategias didácticas en los estudiantes a nivel universitario. 

Estas investigaciones resaltan la relevancia de tener en cuenta las diferencias 

individuales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. No todos enfrentan la educación 

de la misma forma, y aspectos como el género pueden influir en sus habilidades cognitivas y 

estrategias de aprendizaje. Esto plantea interrogantes sobre cómo las instituciones educativas 

pueden ajustar sus enfoques pedagógicos para responder a estas diferencias y apoyar a todos 

los estudiantes en alcanzar su máximo potencial. (Sinche, 2024) 

4.2.Didáctica. 

La didáctica entonces es una disciplina pedagógica encargada de dirigir y orientar el 

proceso enseñanza aprendizaje y este se pueda dar de la mejor manera, siempre teniendo en 

cuenta la población a la que va dirigida, la intencionalidad, lo que se quiere enseñar y lo que 

los estudiantes deben aprender, basada en un grupo de pasos e instrucciones que permitan 

orientar el desarrollo de las actividades. (Castillo & Sanchez, 2023) 

Dicho en otras palabras, esta ciencia de la educación como lo es la didáctica, tiene como 

propósito fundamental guiar y estructurar el proceso de enseñanza – aprendizaje, por medio 

de la focalización en las particularidades de cada educando, diseñando objetivos de 

enseñanza y esperando resultados eficaces en el mismo. Generando y propiciando 

instrucciones claras que orienten el desarrollo de las actividades académicas, de acuerdo a la 

realidad de cada estudiante. 

 Para Díaz Barriga A. (2009), El establecimiento de elementos que permitan discutir las 

supuestas deficiencias en los procesos de formación promovidos en el conjunto del sistema 

educativo constituye el núcleo de competencias de la disciplina de la didáctica, de suma 

importancia en el ámbito de la educación. “Diaz Barriga, caracteriza la didáctica por medio 

de varios elementos, como el docente, el alumno y las temáticas, en donde la didáctica se 

ocupa de la mediación entre docente, contenido y aprendizaje, estos elementos son 

fundamentales para el diseño y desarrollo de la didáctica. Dentro de la estrategia didáctica 
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encontramos fundamental todos los elementos constituyentes de la didáctica ya que son la 

ruta por seguir y dar sentido a las acciones que se realizaran en la estrategia didáctica.  

De acuerdo con Díaz, la didáctica se centra en analizar y abordar las supuestas 

deficiencias presentes en los procesos de formación dentro del sistema educativo, en sí, esta 

disciplina se destaca por caracterizar la relación entre los elementos importantes que son el 

docente, el alumno y las estrategias. La finalidad de la didáctica es ser un camino de 

mediación, la cual facilita el diseño y desarrollo de las estrategias educativas permitiendo 

que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean más efectivos, relevantes y adaptados a las 

necesidades específicas de los estudiantes. 

Por otra parte, "La didáctica es una disciplina teórica que se ocupa del estudio de la 

acción pedagógica, es decir, de las prácticas de enseñanza, y cuya misión es describir, 

explicar y establecer y enunciar normas para la mejor resolución de los problemas que estas 

prácticas plantean a los docentes", según Camilloni (2007).  La disciplina pedagógica 

conocida como didáctica se dedica a la mejora de todas las personas mediante la comprensión 

y transformación a largo plazo de los procesos socio comunicativos, así como la adaptación 

y el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Lo que define el autor sobre la didáctica es, que esta no es solo una forma de enseñar, 

sino que es la manera en que busca mejorar el proceso educativo incluyendo los procesos 

socio comunicativos, que estos se refieren a la necesidad de realizar un cambio profundo y 

sostenido en cómo se llevan a cabo las interacciones y la comunicación dentro de un contexto 

educativo y social; en este sentido, la didáctica se presenta como un campo que articula teoría 

y práctica, comprometiéndose con la mejora continua de la educación y con el desarrollo 

profesional de los docentes, así como con el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 La Didáctica contribuye a la expansión del conocimiento pedagógico y 

psicopedagógico ofreciendo modelos socio-comunicativos y las explicaciones más profundas 

de las interacciones profesor-alumno, así como el compromiso más contundente con la 

mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Castillo & Sanchez, 2023) 

Los educadores deben estar dedicados a evaluar y optimizar sus métodos de enseñanza 

de manera sistemática, asegurando así que el aprendizaje sea más efectivo y significativo 

para los estudiantes. La mejora continua se relaciona con la calidad educativa, ya que busca 
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implementar cambios que respondan a las necesidades emergentes en el aula y en la sociedad, 

promoviendo un aprendizaje adaptado a las realidades que se atraviesan. 

4.2.1. Definición de estrategias didácticas. 

Entender en profundidad las estrategias didácticas en el ámbito educativo y académico 

requiere una revisión detallada de la literatura web existente, esta no solo explora la 

definición de dichas estrategias, sino también su aplicación práctica y los beneficios que 

ofrecen en términos de mejora cognitiva, especialmente en la memoria, que gracias a este 

análisis, se examinará el papel de la didáctica en la enseñanza moderna, evaluando su 

capacidad para transformar los métodos ambiguos de aprendizaje en técnicas más eficaces, 

en las que se alinean con el funcionamiento del cerebro humano. 

Algunas de las definiciones de investigaciones son: 

Una estrategia didáctica es más que solo aplicar una técnica con un listado de 

actividades o tareas para llevar a cabo, (Mansilla y Beltrán p. 29) la definen de la siguiente 

manera: “La estrategia didáctica se concibe como la estructura de actividad en la que se hacen 

reales los objetivos y contenidos”. Esta estructura implica un proceso que nace desde un 

punto de partida, que son los contenidos de información, puede ser nueva o alguna 

información previa que las personas participantes ya posean sobre el tema; y de ahí, hasta el 

punto en que se espera llegar; es decir, hacer real el objetivo, el cumplimiento de lo que se 

desea alcanzar cuando se propone el desarrollo de una estrategia. (como se citó en Orellana, 

2016).  

Según Mansilla y Beltrán, en sí, una estrategia didáctica no se trata solo de implementar 

técnicas o actividades específicas, sino que representa una estructura organizada que permite 

convertir los objetivos y contenidos en algo tangible, esta estructura implica un proceso que 

comienza con ciertos contenidos informativos, que pueden ser nuevos o basarse en 

conocimientos previos que los participantes ya tienen sobre el tema; desde este punto inicial, 

se avanza hacia el logro del objetivo deseado, es decir, se busca concretar lo que se pretende 

alcanzar al implementar una estrategia didáctica. 

Las estrategias didácticas, tal y como las define Tobón (2010), las define como un 

conjunto de acciones que se planifican y ejecutan de forma ordenada para conseguir un 

objetivo concreto; por lo tanto, es un diseño de acción que el docente implementa para lograr 

el aprendizaje en el sector pedagógico. Es decir, son instrumentos de apoyo clave para la 
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enseñanza, incluyen una serie de pasos organizados para que se facilite el aprendizaje en el 

estudiante. No sirven únicamente como guía para el educador,  sino que también se puede 

adaptar a las necesidades de cada educando, promoviendo así un aprendizaje más dinámico 

y eficaz en el aula. En pocas palabras, las estrategias didácticas no son simplemente una lista 

de tareas, sino que constituyen un marco estructurado que guía a los educadores en su labor, 

promoviendo un aprendizaje más efectivo y significativo para los alumnos. 

(Roger, 2014) Expone que “enseñar es presentar y ofrecerles a los estudiantes 

conocimientos que aún no poseen; por lo que el acto de enseñar debe pretender que los 

conocimientos que adquieran los educandos sean útiles y de gran validez en su formación”. 

Lo que nos menciona el autor en el acto de enseñar, es ofrecer a los estudiantes nuevos 

conocimientos como el propósito principal y que toda la información que revisan sea 

relevante para moldear sus conocimientos. Este enfoque pone de relieve la responsabilidad 

del docente de seleccionar y presentar contenidos que enriquezcan la experiencia educativa, 

asegurando que los aprendizajes sean pertinentes. 

Para que un aprendizaje sea más duradero se deben aplicar estrategias didácticas que 

tomen como referencia los intereses de los educandos, estas estrategias deben ser organizadas 

en función a actividades que permitan la participación, reflexión, puesto que mantendrán 

despierta la atención y motivación en el proceso de aprendizaje. (Zaida & Lubis, 2021) 

La relevancia que se le da al aprendizaje en el uso de estrategias didácticas, es por medio 

de la conexión e interés personal y educativo, el contenido se vuelve más importante y 

significativo, relacionando aquellos aprendizajes con situaciones cotidianas, lo que se 

observará una motivación para aprender que seguido a ello se detecta una alta capacidad para 

involucrarse en el desarrollo de las actividades escolares, esta inmersión en el proceso de 

aprendizaje tiende a retener la información y desarrollar habilidades críticas. 

Las estrategias permiten la implementación de la didáctica para la enseñanza y 

aprendizaje planificados con los múltiples medios de representación y expresión; debido a 

que ofrece mejora en diversas actividades, herramientas, materiales de aprendizaje y métodos 

de evaluación; por último, motivan a los estudiantes a desarrollar sus competencias 

comunicativas dependiendo de sus capacidades (Álvarez & Chamorro, 2017).  

En referencia a las instituciones educativas, las estrategias didácticas que han sido 

empleadas en los distintos niveles de la educación en muchos de los casos no han tenido el 
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resultado esperado debido a los diferentes factores que se han comprometido durante el 

desarrollo de la enseñanza y aprendizaje. (Gutiérrez & Villafuerte, 2023) 

Esto implica que la efectividad de las estrategias didácticas no depende únicamente de 

su diseño, sino también de cómo se implementan y del contexto en el que se aplican, aquellos 

factores pueden ser dependientes o independientes unos de otros, como lo puede ser un 

compromiso estudiantil, el interés de los educandos, las expectativas familiares o el diseño 

curricular de las instituciones. 

4.3. Tipos de estrategias didácticas. 

Orientar al estudiante en la construcción autónoma de conocimientos, habilidades, 

competencias a desarrollar, valores  y  actitudes profesionales  plantea  nuevas  exigencias  

al  docente  universitario  que  trascienden  el  dominio  de  conocimientos, una motivación 

profesional intrínseca, de una compromiso moral del compromiso de la docencia hacia la 

utilización de habilidades didácticas, que le permitan llegar a los estudiantes con el contenido 

adecuado y el aprendizaje requerido. 

Al  respecto  Martínez,  Buxarrais  y  Esteban  expresan:  ...“Sin  embargo,  y  sin  dejar  

de  ser  un  transmisor  del  conocimiento,  creemos  que,  por  un  lado,  el  nuevo  docente  

es  el  profesor  encargado  de enseñar  a  aprender  la  ciencia,  de  enseñar  a  gestionar  

el  conocimiento  de  una  forma  significativa  y  con  sentido  personal  para  el  estudiante,  

de  crear  auténticos  escenarios  de  enseñanza  y  de  aprendizaje,  y  por  otro, es el 

encargado de imprimir a los contenidos que enseña el carácter ético que hará que el 

estudiante sea  un  experto  profesional  y  un  buen  ciudadano.  Se trata  de  que  el  docente  

se  comprometa  moralmente  con  su  tarea  formadora,  es  decir,  no  se  trata  de  ser  un  

experto  competente  sino  de  querer  serlo  y  comprometerse  a  serlo  de  forma  que  la  

acción  docente  no  se  limite  al  hecho  de  producir  ciencia  y  de  transmitirla  sino  que  

sea  una  acción  responsable  y  con  compromiso  ético  hacia  dicho  conocimiento”.  

(Martínez, Buxarrais y Esteban, 2002, p. 34, como se citó en González & González, 2006).  

Martínez, Buxarrais y Esteban sostienen que, aunque el docente sigue siendo un 

transmisor de conocimientos, su rol se ha ampliado, ya que por un lado, el nuevo profesor 

debe enseñar a los estudiantes cómo aprender la ciencia y gestionar el conocimiento de 

manera significativa y personal, teniendo la responsabilidad de crear auténticos entornos de 

enseñanza y aprendizaje; y por otro lado, el docente también debe infundir un sentido ético 
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a los contenidos que imparte, lo que contribuirá a formar no solo profesionales competentes, 

sino también ciudadanos responsables. 

La selección de una estrategia u otra es crucial, ya que puede incidir en el éxito o fracaso 

del estudiante y puede ofrecer a éste la posibilidad de interactuar en contextos y situaciones 

reales de aprendizaje, favoreciendo la adquisición de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y formación de valores guiándoles hacia una autonomía plena. Las estrategias 

didácticas, entendemos, deben potenciar entre los estudiantes distintos procesos, 

comenzando por los de búsqueda, análisis y selección de información y continuando con 

otros de más alto nivel como es el desarrollo, reelaboración y publicación de trabajos, ya sea 

en forma individual o en equipo, de manera que se fortalezca el trabajo colaborativo.  

(Cepeda, M., et al, 2010).  

Recogiendo lo más importante, se considera, que las estrategias didácticas deben 

estimular en los estudiantes una variedad de procesos, iniciando con la búsqueda, el análisis 

y la selección de información, y progresando hacia etapas más avanzadas, como el desarrollo, 

la reestructuración y la publicación de trabajos, tanto de forma individual como en equipo, 

lo que a su vez fomenta el trabajo colaborativo. 

Una estrategia bien elegida y de acuerdo a su contexto, asegura que las actividades, los 

recursos y los resultados se hayan modificado y adaptado de acuerdo a las diversas 

características de los estudiantes ya que determina el desenlace del aprendizaje y los objetivos 

alcanzados en el tema visto, esto a su vez viéndose incluido la motivación que permite una 

mejor atención y comprensión del texto que optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A continuación, se presentan un listado de estrategias didácticas: 

4.3.1. Mapa Conceptual. 

El término mapa conceptual fue propuesto por Joseph D. Novak en 1984. 

En su obra “Aprendiendo a aprender”, Novak y Gowin definen el mapa conceptual 

como un instrumento educativo, que permite elaborar una representación de relaciones 

significativas entre conceptos en forma de proposiciones; un recurso esquemático para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. (Valdés et al, 2006) 

Los mapas pueden ubicarse en varias categorías, según la aplicación a que se destinen.  

Considerando fundamentalmente las relaciones, pueden clasificarse en: 
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• Diagramas 

• Mapas mentales 

• Mapas conceptuales 

• Redes semánticas 

• Bases de conocimientos conceptuales 

Para Cañas (2018) Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y 

representar el conocimiento. Incluyen conceptos, usualmente encerrados en círculos o cajitas 

de algún tipo, y relaciones entre conceptos indicados por una línea conectiva que enlaza los 

dos conceptos. Las palabras sobre la línea, denominadas palabras de enlace o frases de enlace, 

especifican la relación entre los dos conceptos. Definimos concepto como una regularidad 

percibida en eventos u objetos, o registros de eventos u objetos, designados por una etiqueta.  

 
Figura 1. Un mapa conceptual que muestra las características clave de los mapas conceptuales. 

Los mapas conceptuales tienden a ser leídos progresando de arriba hacia abajo. 

Elaborado: Novak (1984) 

Un mapa mental se construye partiendo de una idea o término central, alrededor del cual 

se ubican las ideas relacionadas con la misma. A cada uno de estos conceptos descendientes 

se pueden asociar otros, Novak describe los mapas conceptuales como esquemas que 

organizan significados dentro de una estructura proposicional. Estos mapas pueden 

clasificarse en varias categorías, tales como diagramas, mapas mentales, mapas conceptuales, 

redes semánticas y bases de conocimientos conceptuales. 
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4.3.2. Mapa Mental. 

Según (Buzan, 1996) un mapa mental es un método de análisis que permite organizar 

con facilidad los pensamientos. Además, es un instrumento que te permite tomar notas, 

planificar tus pensamientos de una manera creativa a través de imágenes, uso de colores, 

símbolos, dibujos y palabras claves a modo de nemotecnia.  

Buzan (1996: 69) describe que tiene 4 características esenciales:  

1) El asunto motivo de atención cristaliza en una imagen central.  

2) Los principales temas del asunto irradian de la imagen central de forma ramificada.  

3) Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave sobre una línea asociada.  

4) Los puntos de menor importancia también forman ramas. Las ramas forman una 

estructura nodal conectada. (Mendoza, 2016) 

Buzan, psicólogo británico experto en inteligencia, desarrolló esta técnica en los años 

sesenta al notar que las notas lineales tradicionales no favorecían la memoria ni la 

comunicación efectiva. Inspirado por sus estudios sobre el funcionamiento cerebral y el 

procesamiento de información, diseñó los mapas mentales como una forma práctica de 

destacar y asociar ideas, maximizando el potencial del cerebro. Este método es clave para 

organizar pensamientos, mejorar la memoria y fomentar un aprendizaje más efectivo. 

(Peláez, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Figura 2. Mapa Mental 

Fuente: El Poder de la Inteligencia Social. Tony Buzan. 
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4.3.3. Role Playing. 

Moreno (1946) habla del "Psicodrama didáctico o pedagógico" describiendo su 

finalidad: "Mediante la interpretación de papeles se estudia la capacidad de un individuo para 

representar diversos papeles, como el de empresario o el de obrero no especializado en la 

industria". Moreno sostenía que entender a otra persona requiere ponerse en su lugar, lo que 

hace del role-playing una herramienta esencial para el desarrollo emocional y social. 

Los objetivos del juego de roles son los siguientes (Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad, Gobierno de Canarias, 2015b):   

• Fomentar un ambiente de estudio que estimule e incite a los alumnos a discutir 

un determinado problema.   

• Identificar a los estudiantes con el problema tratado, intentando que 

personalicen su tratamiento e instando a pensar en las actitudes que tienen que 

ver con dicho problema. De ahí que el role-playing sea muy beneficioso e 

interesante para tratar cuestiones morales y éticas (actitudes, valores, etc.). Y 

esta técnica es útil para trabajar las actitudes no solo en el ámbito personal, 

sino también en el académico y el profesional.   

• Ahondar en los aspectos más relevantes del problema tratado mediante el 

empleo de una metodología (distinta a la charla o a la lección magistral). 

Con respecto a las ventajas del role-playing, podemos decir que estas se traducen en 

general en una mejora de la atención, de la motivación y del rendimiento académico, como 

sugiere el estudio al respecto de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, 

Gobierno de Canarias (2015c):  

- La técnica del juego de roles es muy motivadora para el alumnado. 

- Además, posibilita la creación de un ambiente participativo, de diálogo y 

debate entre toda el aula, sobre todo si el docente logra que el grupo se sienta 

realmente implicado en el papel que representa en el role-playing.  

- Por otro lado, esta técnica aproxima al grupo a problemas de la vida real.  

- Por último, tiene la virtud de convertir el juego en dos productos distintos pero 

interrelacionados: forma de expresión corporal, emocional, psicosocial, etc., 

y herramienta de estudio, trabajo e investigación. 
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El juego de roles es una estrategia didáctica basada en la asignación de roles o 

funciones específicas a los participantes, permitiéndoles simular y experimentar la realidad 

desde la perspectiva de otra persona, esto brinda la oportunidad de comprender los gustos, 

afinidades, puntos de vista y experiencias. A través de la interacción en diversas actividades, 

se estimula la motivación, un factor clave en el proceso de aprendizaje; Asimismo, esta 

interacción, tanto con las actividades realizadas como con los demás participantes, fomenta 

un ambiente propicio para el trabajo grupal, promoviendo el intercambio de ideas y la 

colaboración mutua; de esta forma, el aprendizaje se enriquece con un enfoque empático que 

fortalece los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

4.3.4. Conflicto Cognitivo. 

Aguilar y Oktac (2004) indican que un conflicto cognitivo se relaciona con un estado 

de desequilibrio, que surge cuando un pensamiento que tiene un individuo entra en conflicto 

con alguna otra concepción que lleva el mismo individuo, o bien con el ambiente externo 

(opinión de un compañero, experimento, lecturas). Este proceso vincula necesidad de 

conocimientos y búsqueda de respuestas para lograr un equilibrio dentro del estudiante, se lo 

conoce como conflicto cognitivo. (Figueroa, 2019) 

Dicho de otra forma, el conflicto cognitivo ocurre cuando una persona siente una 

alienación mental porque algo que piensa o cree se contradice con otra idea que tiene o con 

algo que escucha o ve en su entorno, esto lo impulsa a aprender más y a buscar respuestas 

para entender y resolver esa contradicción, logrando así restablecer su equilibrio mental. 

Edgar Morín promotor de la teoría de la Complejidad, propone que uno de los saberes 

para el siglo XXI es aceptar la ceguera del conocimiento, esto conlleva que: “La educación 

debe mostrar que no hay conocimiento que no esté, en algún grado, amenazado por el error 

y por la ilusión” ( Morin, 1999 p. 6), esto podría comprenderse como la capacidad del ser 

humano de aceptar que lo que sabe puede ser verdadero o falso, lo que ayer fue valido, hoy 

no lo es; aceptar también que un área de saber no explica un todo y como consecuencia es 

necesario ir descubriendo esa complejidad en la cotidianidad con una práctica de reflexión 

constante. (Figueroa, 2019) 

En la investigación realizada por Morin, enfatiza que el ser humano debe aceptar su 

propia ceguera ante el conocimiento, que implica una capacidad crítica para cuestionar lo 

aprendido y reconocer que las verdades de se dicen hoy pueden ser refutadas mañana, es por 
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ello que en la educación, se debe fomentar en los estudiantes la capacidad de explorar y 

cuestionar diferentes conocimientos o mejor dicho, la información que reciben; el 

compromiso de esta continua crítica y reflexión del estudiante consolida el aprendizaje y este 

a su vez puede aplicarlo en su cotidianidad. 

En la didáctica tradicional, la pregunta cumplió el rol de indagar conocimientos 

adquiridos por el alumno. El conductismo redujo la pregunta a un instrumento que genera y 

refuerza las conductas   deseadas, como   respuestas   a   estímulos externos. La escuela nueva 

consideró la pregunta motivadora y movilizarte como una forma básica y central de la clase. 

Las preguntas empiezan a cumplir un rol central en las formas más activas de la enseñanza 

al promover y orientar los procesos cognitivos (Puig, 2016) . A partir de los aportes del 

constructivismo, y siguiendo la línea que inicia la escuela nueva, la pregunta didáctica 

empieza a cumplir diversos roles: indagar los conocimientos previos de los alumnos, generar 

conflicto, promover el establecimiento  de  relaciones  de  semejanzas  y  diferencias, facilitar 

la diferenciación progresiva y   la   reconciliación   integradora,   ayudar   a   conectar  los  

nuevos  conocimientos  con  los  viejos, garantizar la aplicación significativa de los nuevos 

aprendizajes. (Puig, 2016) 

Según lo mencionado por el autor, al analizar la evolución del uso de preguntas en la 

educación, señala que en la didáctica tradicional las preguntas se utilizaban principalmente 

para evaluar los conocimientos previos de los alumnos. El objetivo de usar preguntas en el 

aula es promover el aprendizaje significativo, pero no todas están diseñadas para lograrlo. 

Como herramienta pedagógica, las preguntas permiten evidenciar distintos niveles de 

conocimiento y fomentar habilidades cognitivo-lingüísticas, que, en el pasado, se daba 

prioridad a la memorización y repetición; hoy, el enfoque está en desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico y superior. (Josepth, 2018) 

Aebli (1988) sostiene que la pregunta es un método de enseñanza que no se utiliza en 

la vida cotidiana, pero sí en la escuela, y cuestiona la apreciación de Gaudig porque considera 

que parte de la premisa de que toda pregunta es una pregunta de averiguación.  Aebli sostiene 

que, junto a la pregunta informativa que sirve al docente para indagar lo que el alumno sabe, 

existe la pregunta didáctica de la que se vale para invitar a pensar, para agudizar los diferentes 

puntos de vista, para guiar el proceso de construcción de operaciones, conceptos, teorías; 
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preguntas que orientan el aprendizaje desde una situación de dependencia a un mayor grado 

de autonomía.  

Aebli (1988) señala lo siguiente: “La pregunta didáctica se ha mostrado así como uno 

de los más importantes medios  de  orientación  del  trabajo mental del alumno” (p. 313) 

(como se citó en Puig, 2016).  

Aebli sostiene que las preguntas son herramientas fundamentales para guiar el 

pensamiento del estudiante, ayudando a estructurar su proceso cognitivo, esto se alinea con 

la idea de que las preguntas fomentan la reflexión y el análisis crítico, elementos esenciales 

en el aprendizaje significativo. Cuando se estimula a la reflexión por medio de la pregunta 

didáctica, no solo facilita la adquisición de conocimientos, sino que también estimula 

habilidades de argumentación y explicación entre los estudiantes. 

Tipos de preguntas para orientar al diálogo. 

La variedad y tipo de preguntas que utilizará el docente depende de los objetivos que 

se haya planteado, pero siempre deberán ser oportunas y bien formuladas de modo que 

promuevan el intercambio.  

Las preguntas literales exigirán que el alumno ubique la información explícita en el 

texto.  Las preguntas inferenciales requerirán que relacione lo que en el texto está separado, 

lo asocie a la pregunta y, después, complete dicha información con conocimientos que posee. 

4.3.5. Resolución de problemas. 

Frazer (1982) considera que la resolución de problemas es un proceso que utiliza el 

conocimiento de una disciplina y las técnicas y habilidades de esa disciplina para salvar el 

espacio existente entre el problema y su solución. Efectivamente, la resolución de problemas 

podría concebirse como un proceso que conlleva una serie de actividades cuyo fin es la 

consecución de la solución. Tal definición resultaría aplicable a cualquier disciplina de las 

ciencias experimentales y estaría de acuerdo con la concepción deweyana del término. Sin 

embargo, el modelo de definición no establecería las condiciones internas que se desarrollan 

en el sujeto que resuelve el problema.  

En este sentido, la psicología gestaltiana concibe invariablemente la resolución de 

problemas como un proceso «productivo», donde el sujeto requiere de un período de 

«incubación» seguido de una repentina «intuición» mediante la cual reorganiza mentalmente 

la estructura del problema (Mayer 1977, como se citó en Sigüenza & Sáez, 1990) 
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En la enseñanza de las ciencias existen dos enfoques principales. Uno considera la 

resolución de problemas como un objetivo en sí mismo, mientras que el otro la ve como un 

medio para mejorar el aprendizaje. Este último enfoque sostiene que limitar la resolución de 

problemas a la aplicación de conocimientos o estrategias específicas desconecta el proceso 

de la construcción de conceptos y teorías; por ello, se propone utilizar la resolución de 

problemas como una herramienta para fomentar el desarrollo de habilidades, intereses, 

autonomía, responsabilidad y pensamiento crítico, permitiendo al estudiante abordar 

situaciones de forma independiente y reflexiva. 

No obstante, existen concepciones diferentes. Kempa (1986) considera la resolución 

de problemas como un procesado de información que tiene lugar en el cerebro del sujeto y 

que implica y requiere varias funciones de su memoria (memoria a corto plazo, memoria de 

trabajo y memoria a largo plazo). Según este modelo, el estudiante lee el problema y lo 

interpreta en términos de tareas que se solicitan e ideas fundamentales que se requieren. A 

continuación, el estudiante selecciona los métodos, estrategias y hechos que pueden 

conducirle a la solución. Por lo tanto, el sujeto ha de haber comprendido el problema y lo que 

en él se plantea, pero no conoce de manera inmediata la estrategia que le conducirá a la 

solución, habrá de seleccionar ésta entre un conjunto de ellas. Este es, probablemente, uno 

de los puntos más controvertidos del proceso de resolución de problemas que además hemos 

incluido en el significado de la palabra «problema». (Siguenza & Saéz, 1990) 

Kempa argumenta que la resolución de problemas no es simplemente una cuestión de 

aplicar técnicas o estrategias predefinidas, sino que implica un procesamiento cognitivo 

complejo. Cuando un estudiante se enfrenta a un problema, primero debe leerlo y 

comprenderlo, identificando las tareas y conceptos clave que necesita abordar, para que 

luego, debe seleccionar entre diversas estrategias y métodos que le ayudarán a encontrar una 

solución, este proceso requiere que el estudiante no solo comprenda el problema en sí, sino 

que también tenga la capacidad de analizar y elegir la estrategia más adecuada entre varias 

opciones disponibles. 

4.3.6. Estudio de casos. 

Stake (2005), dice que se espera que un estudio de casos abarque la complejidad de 

un caso particular, porque es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 
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singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. (Espinoza, 

2009) 

Según lo mencionado por Stake, la esencia del estudio de casos radica en su capacidad 

para explorar la singularidad de un fenómeno o situación, permitiendo a los investigadores 

adentrarse en las complejidades que lo caracterizan, esto tiene mucha relevancia ya que, cada 

caso presenta características únicas que pueden influir en su desarrollo y resultados. Al 

estudiar un caso específico, se busca entender cómo interactúan sus elementos dentro de un 

contexto particular, lo cual es fundamental para obtener una visión holística del fenómeno. 

Mucchielli, citado por St. Yves (1988), refiriéndose al estudio de casos, señala que 

consiste en hacer estudiar a un grupo durante una larga serie de sesiones diversas situaciones-

problema concretas presentadas con sus detalles reales, y así provocar, a partir del análisis 

efectuado, una concientización adecuada y exacta de la situación, después de una 

conceptualización experiencial, y finalmente, una búsqueda de soluciones eficaces.  

El estudio de casos no se limita a la mera observación, sino que se centra en el análisis 

profundo de situaciones concretas que los participantes pueden enfrentar; al estudiar estas 

situaciones en detalle, se busca que los estudiantes desarrollen una comprensión clara del 

contexto y los desafíos involucrados, permitiendo que los alumnos reflexionen sobre las 

circunstancias específicas y las complejidades del caso, lo que resulta en una concientización 

más profunda. 

La actividad pedagógica efectuada debe satisfacer un problema de manera óptima u 

objetivo: la solución de correcta. Enseñar a entender el problema, encontrar sus 

características, comprender esas características y poder reproducirlas para la solución de 

situaciones similares.  

En este método, los estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica 

básicamente sus habilidades analíticas, la observación, el diagnóstico y la argumentación, 

pero tomando en cuenta, que los estudiantes parten de los conocimientos adquiridos para 

alcanzar la solución, es decir, van de la teoría a la práctica.  

Para la correcta aplicación de este método, es necesaria la selección de casos 

relevantes y, además, perfectamente vinculados a la realidad, a efecto de que se logre ubicar 

al estudiante en la práctica profesional. (Espinoza, 2009) 
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Espinoza sostiene, la efectividad del estudio de casos como método educativo 

depende en gran medida de la elección de casos que sean pertinentes y realistas, en la que al 

seleccionar situaciones que los estudiantes puedan encontrar en su práctica profesional, se 

les facilita una conexión directa entre la teoría y la práctica, no solo enriquece su aprendizaje, 

sino que también les permite desarrollar habilidades prácticas que son esenciales para su 

futuro desempeño laboral. 

4.3.7. Debate. 

John Dewey (1910) define el debate como un proceso esencial para la educación y la 

democracia, en su perspectiva, el debate no solo es un medio para llegar a conclusiones, sino 

que también es una forma de interacción social que fomenta el pensamiento crítico y la 

reflexión. Dewey sostiene que el debate permite a los individuos confrontar diferentes puntos 

de vista, lo que es fundamental para el desarrollo de una comprensión más profunda y 

matizada de los problemas. 

Dewey enfatiza que el debate debe ser un proceso colaborativo en lugar de una mera 

confrontación, el diálogo y la discusión, los participantes pueden explorar ideas y valores, lo 

que contribuye a la formación de una comunidad más informada y comprometida. Este 

enfoque resalta la importancia de la experiencia compartida en el aprendizaje y en la 

construcción del conocimiento. 

Planteado de otra forma, el debate es crucial para el proceso educativo porque va más 

allá de simplemente llegar a un acuerdo; se trata de un intercambio enriquecedor donde se 

ponen a prueba diversas perspectivas, que fomenta a un proceso de colaboración, al 

desarrollar habilidades críticas, a una cultura de diálogo y respeto mutuo. Al confrontar y 

discutir diferentes puntos de vista, los participantes pueden ampliar su comprensión y 

enriquecer su aprendizaje. 

4.4. Enfoque teórico. 

4.4.1. Paradigma Psicopedagógico para explicar las estrategias didácticas. 

4.4.1.1. Paradigma Unificado. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1963) 

 En 1963 de manos de David P. Ausubel se enunció la Teoría del Aprendizaje 

Significativo, que continúa siendo tras más de 40 años un referente en la Educación, lo que 

demuestra la capacidad explicativa e integradora de esta teoría en lo relativo a los procesos 
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mediante los cuales los alumnos adquieren y retienen grandes cuerpos de significado. 

Además de su carácter integrador, ha resultado ser más práctica en su aplicación al contexto 

del aula, y ha generado estrategias concretas que lo facilitan. 

Comenzaremos con un breve resumen de las bases teóricas que sustentan esta teoría: 

Desde la perspectiva de Ausubel, para que el aprendizaje sea significativo, el nuevo 

conocimiento que se va a adquirir debe relacionarse con la estructura cognitiva ya presente 

en la persona que aprende de forma no arbitraria y sustantiva. 

No es arbitraria porque la interacción entre nueva información y estructura cognitiva 

del aprendiz, se realiza a través de ideas que sirven de anclaje y se denominan 

"subsumidores". 

El aprendizaje es significativo cuando existen estos subsumidores incluidos en un 

esquema conceptual claro y disponible en la mente del aprendiz. 

Que sea sustantivo se refiere a que lo que se incorpora del nuevo conocimiento es su 

significado, independientemente del código, medio o grupo de signos empleados para 

expresarlo. 

Pero, además, el nuevo conocimiento produce una transformación de los subsumidores 

a los que se ancla, modificando su estructura cognitiva que resulta más diferenciada, 

elaborada y estable, y haciéndola más significativa y quedando retenida en la memoria. 

Dicho de otra manera la Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel sigue 

siendo un pilar en la educación debido a su capacidad para explicar cómo los estudiantes 

adquieren y retienen conocimientos de manera duradera, lo más relevante  de esta teoría es 

su énfasis en la relación entre los nuevos conocimientos y los ya existentes en la estructura 

cognitiva del estudiante, haciendo que el aprendizaje no sea un proceso aislado, sino uno que 

transforma y enriquece la mente de forma continua.  

Además, es crucial lo que menciona Ausubel del aprendizaje significativo, ya que no se 

trata solo de memorizar información, sino de comprender y darle sentido, permitiendo a los 

estudiantes desarrollar una estructura mental más organizada y sólida. Esta teoría promueve 

una educación más reflexiva, donde el alumno es activo en su proceso de aprendizaje, un 

enfoque especialmente relevante en el mundo actual, donde se necesita adaptarse y 

reorganizar continuamente el conocimiento ante los cambios constantes. 
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Teoría de los modelos mentales de Johnson-Laird (1983): 

Esta teoría proporciona un marco teórico coherente para comprender los mecanismos 

de representación que emplea nuestra mente, lo hace desde una perspectiva computacional, 

y entendiendo como única la forma en la que los humanos procesan la información para 

adaptarse al medio. 

Se acepta que, si bien nuestra mente es asombrosamente compleja, los procesos 

cognitivos que se llevan a cabo en ella son limitados y diferenciables, por eso el 

funcionamiento de la mente pude entenderse mediante representaciones mentales (modelos 

mentales, imágenes y proposiciones) y los procedimientos computacionales que operan sobre 

estas representaciones. 

En la base de la Psicología Cognitiva, está además la idea de que los individuos no 

somos pasivos al medio que nos rodea, la información que recibimos del exterior no es 

captada directamente, sino que es procesada en base a nuestras estructuras de conocimiento 

y elaboramos una representación mental interna de la realidad. 

De esta teoría se desprende la necesidad de aproximar los modelos conceptuales 

(conocimiento formalmente construido y científicamente correcto) a los modelos mentales, 

para que el aprendizaje sea realmente significativo. 

El modelo conceptual (elaborado por la comunidad científica), es el instrumento de 

enseñanza para que el alumno elabore una representación interna mediante su instrumento 

de aprendizaje que es el modelo mental. Para ello el alumno debe atribuir significado al 

modelo conceptual facilitado. 

Aunque no es el objeto de la teoría, tal y como fue formulada, se pueden extraer de ella 

importantes consideraciones pedagógicas en la enseñanza de las ciencias (Greca y Moreira, 

1997 y Moreira 1998). 

Cuando se presenta un modelo conceptual a un estudiante, podemos diferenciar a 

grandes rasgos una serie de pasos en el proceso ideal: 1º El alumno debe considerar necesario 

entender el modelo conceptual. 2º Debe ser capaz de extraer aquellos elementos relevantes 

de los que no lo son. 3° Debe relacionar estos nuevos elementos con los que ya conoce y 4º 

Debe generar un modelo mental. 

Lo que nos menciona el autor esta teoría ofrece una visión coherente sobre cómo nuestra 

mente maneja las representaciones mentales, entendiendo que los humanos procesamos la 
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información de manera única para adaptarnos al entorno, aunque nuestra mente sea 

increíblemente compleja, los procesos cognitivos que ocurren en ella son limitados y 

diferenciables, lo que permite comprender su funcionamiento mediante modelos mentales, 

imágenes y proposiciones, sobre los que operan procedimientos computacionales. Desde la 

Psicología Cognitiva, se subraya que no somos receptores pasivos del entorno, la información 

que recibimos es procesada en función de nuestras estructuras de conocimiento, creando una 

representación interna de la realidad; esta teoría destaca la importancia de aproximar los 

modelos conceptuales, que son construidos científicamente, a los modelos mentales del 

estudiante, para que el aprendizaje sea significativo. 

4.4.2. Estrategias didácticas y Memoria. 

Leer y escribir son objetivos prioritarios en la educación primaria y, en el contexto de 

las competencias básicas, al final de esta etapa los alumnos han de poder leer textos propios 

de su edad de forma autónoma y ser capaces de utilizar los recursos necesarios para superar 

las dificultades que pueda plantear la comprensión de un texto. Para ello, durante la 

educación primaria, los estudiantes deben conseguir realizar una lectura, además de 

comprensiva, interpretativa (teniendo en cuenta la experiencia del lector) y valorativa. Para 

ello, tanto la memoria como las estrategias de aprendizaje tienen un papel muy importante. 

(Muelas, 2014) 

En relación a la memoria, teniendo en cuenta su modelo estructural, en muchas 

ocasiones, los alumnos tienen un déficit en comprensión lectora debido a que presentan 

dificultades en relación a su memoria sensorial, compuesta por los sentidos exteroceptivos 

(vista, gusto, oído, olfato y tacto). Al no llegar correctamente la información a los lóbulos 

correspondientes del cerebro, hace que no pueda ser codificada correctamente por los 

estudiantes, provocando que toda la información que llega a la memoria a corto plazo del 

alumno, tenga poco significado para él, haciendo que el grado de compresión lector sea bajo. 

(Muelas, 2014) 

Dicho de otra manera, defender la importancia de la lectura y escritura en la educación 

primaria implica reconocer su papel central en el desarrollo integral del estudiante. La 

memoria y las estrategias de aprendizaje son componentes esenciales para lograr una 

comprensión profunda y significativa del texto, al enfocarse en estos aspectos, se puede 
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preparar a los alumnos no solo para enfrentar desafíos académicos, sino también para 

convertirse en ciudadanos críticos e informados en un mundo cada vez más complejo. 

4.5. La Memoria. 

4.5.1. Antecedentes. 

En investigaciones Internacionales, se encuentra el estudio realizado por (Martinez, 

Gama , Sanchez, & Ruiz, 2020) llamado “La atención y memoria en estudiantes con baja 

comprensión lectora”, su objetivo general y único es mmedir el nivel de atención y memoria 

en estudiantes con bajo desempeño en comprensión lectora. Con un enfoque cuantitativo, 

diseño descriptivo; se aplicó el instrumento PROLEER y Neuropsi a una muestra de 93 

estudiantes, y de estos, se seleccionó una submuestra de 21 estudiantes con bajo promedio 

en comprensión lectora. En el resultado se expresa que nivel de las funciones cognitivas de 

atención y memoria en estudiantes con bajo desempeño en comprensión lectora, los 

resultados indican, que el 62% presenta alteraciones de leve a severa en las funciones 

cognitivas de atención y memoria 

En el territorio nacional (Zurita, 2020) en su trabajo de investigación el cual lleva de 

título, “ESTRÉS ACADÉMICO Y SU RELACIÓN CON LA MEMORIA DE TRABAJO 

EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS” desarrolló una investigación cuantitativa en 

Estudiantes del periodo académico septiembre 2019 – febrero 2020 de la Universidad 

Técnica de Ambato. El propósito de la investigación fue analizar la relación entre el estrés 

académico y la memoria de trabajo en estudiantes universitarios; del cual aplicó el Inventario 

SISCO y NEUROPSI. Los resultados demuestran que, de la población evaluada, entre el 31-

37% manifiestan un nivel alto de estrés académico en los tres niveles evaluados (físico, 

psicológico y conductual). 

En el ámbito local, los repositorios bibliográficos no proporcionan las fuentes 

bibliográficas físicas como las virtuales, a nivel local no proporcionan resultados relación 

con la variable del mejoramiento de la memoria en estudiantes universitarios, esto detona la 

carencia investigativa en este campo. 

4.5.2. Definición. 

Según Hebb (1949) citado por (Gutiérrez, 2013), la memoria debería asentarse en un 

cambio estructural permanente en el cerebro. Dicho cambio se lograría modificando la 

efectividad de las sinapsis ya existentes, por ejemplo, mediante el estrechamiento de la 
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conectividad neuronal que hace más eficiente la comunicación en las sinapsis implicadas en 

el procesamiento y almacenamiento de una información determinada.    

Los recuerdos modelan nuestras acciones, nos acompañan y nos dan sentido del yo. Sin 

recuerdos no sabríamos quiénes somos, cómo fuimos alguna vez, ni quiénes desearíamos ser 

en un futuro memorable, somos la suma de nuestros recuerdos. Nos proporcionan un sentido 

privado y continuo del yo; Aunque no son esenciales para la supervivencia, enriquecen 

nuestra vida cotidiana. (Ackerman , 2005) 

El autor establece que la memoria se basa en cambios estructurales permanentes en el 

cerebro, específicamente a través de la modificación de la efectividad de las sinapsis 

existentes, esto implica que cuando las neuronas se activan simultáneamente, se produce un 

fortalecimiento de las conexiones sinápticas, lo que facilita la comunicación entre ellas y, por 

ende, el procesamiento y almacenamiento de información. 

Para Morgado (2005) citado por (Benavidez & Flores, 2019) no hay memoria sin 

aprendizaje, ni aprendizaje sin memoria, lo que hace de la memoria una de las herramientas 

básicas para el aprendizaje, sin la cual aprender sería una tarea imposible. La memoria 

permite almacenar información y recuperarla cuando es preciso, permite revivir el pasado y 

evocar las sensaciones y emociones que experimentamos, y lo más importante, permite 

realizar acciones que aprendimos en el pasado y activar rutinas apropiadas al contexto. 

La interdependencia entre memoria y aprendizaje resalta la necesidad de comprender 

cómo funcionan estos procesos para mejorar las estrategias educativas, la memoria no solo 

actúa como un repositorio de información, sino que también modela nuestra identidad y 

experiencia al permitirnos aprender del pasado y aplicar ese conocimiento en el presente y 

futuro, este entendimiento es crucial para optimizar los métodos de enseñanza y facilitar un 

aprendizaje significativo. 

4.5.3. Teoría de la memoria. 

Teoría multialmacén de la memoria de Atkinson y Shiffrin. 

Richard Atkinson y Richard Shiffrin (1971, 1983) señalan tres etapas en el 

almacenamiento de la información o, también llamados, almacenes de memoria: 1) registro 

sensorial (memoria sensorial); 2) memoria a corto plazo; y 3) memoria a largo plazo. Los 

eventos externos, esto es, los inputs se almacenan en un primer momento en el registro 

sensorial. Este almacenaje es muy breve, siendo sólo una impresión inicial sobre el ambiente 
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externo. Estas experiencias almacenadas en la memoria sensorial son copias exactas de los 

estímulos externos (Klein, 1994).  

Estas estructuras no son fijas, sino etapas sucesivas del procesamiento de la 

información, la cual, después de llegar a la memoria a largo plazo, se puede recuperar y 

utilizar. 

Aunque existe un flujo permanente de información entre las tres etapas, todavía 

desconocemos si implican áreas diferentes del cerebro. 

Memoria sensorial (MS). 

Registra la información que proviene del ambiente externo (imágenes, sonidos, olores, 

sabores y el tacto de las cosas) durante un tiempo muy breve (un segundo), pero el suficiente 

para que esa información sea transmitida a la MCP. 

⁃ La MS explora las características físicas de los estímulos y registra las sensaciones. 

Los rasgos físicos de los estímulos, su forma, color, intensidad, son determinantes en 

el registro de la información. 

⁃ La capacidad de la MS es grande y existe un subsistema para cada sentido. La 

memoria icónica registra la información en forma de iconos (imágenes o figuras) y la 

memoria ecoica registra sonidos y palabras. 

La duración de la información depende del sentido. En la memoria ecoica la información 

permanece durante dos segundos, mientras que la memoria icónica guarda la información un 

segundo. Si la información que llega a la memoria sensorial no es transferida a la MCP, decae 

rápidamente. 

Memoria a corto plazo (MCP). 

La información almacenada en la memoria sensorial se transfiere en parte a la memoria 

a corto plazo, antes de pasar a la memoria a largo plazo. La función de la MCP es organizar 

y analizar la información (reconocer caras, recordar nombres, contestar en un examen, etc.) 

e interpretar nuestras experiencias. 

⁃ La información es codificada en la MCP sobre todo de forma visual y acústica, y en 

menor medida por signos semánticos. Es una memoria de trabajo que integra todos 

los conocimientos y recuerdos que importan en la situación presente y ante los 

problemas del futuro. 
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⁃ La capacidad de almacenamiento de la MCP es limitada, no puede retener más de 

siete ítems a la vez y eso si no se la distrae mientras los registra. Los recuerdos de la 

memoria a corto plazo se pueden alterar por nuevas experiencias. 

⁃ La duración temporal de la información en la MCP es breve, entre 18 y 20 segundos. 

Si la información se interpreta y organiza de forma lógica, puede ser recordada más 

tiempo. 

Memoria a largo plazo (MLP). 

La memoria a largo plazo contiene nuestros conocimientos del mundo físico, de 

la realidad social y cultural, nuestros recuerdos autobiográficos, así como el lenguaje y 

los significados de los conceptos. Aquí la información está bien organizada, facilitando 

su acceso cuando es oportuno. 

⁃ La información de la MLP es semántica cuando el material es verbal, y visual cuando 

se trata de figuras o gráficos. El código semántico permite establecer relaciones 

significativas entre la diversidad de conocimientos almacenados. 

⁃ La MLP tiene una capacidad ilimitada, no existen fronteras conocidas para la 

información que en ella se pueda depositar, pero no garantiza su recuperación. En una 

gran biblioteca, un libro descolocado es un libro perdido. También es crucial la 

organización de la información para su recuperación. Pero la memoria a largo plazo 

goza de una vida casi propia: lo mismo recuerda que olvida cosas involuntariamente. 

En cuanto a su duración, es una estructura de almacenamiento estable y sus 

contenidos se mantienen durante unos minutos, varios años o toda la vida del individuo. 

El modelo de Atkinson y Shiffrin es crucial para entender cómo funciona el 

procesamiento de la información en el cerebro, al dividir la memoria en etapas, permite a los 

investigadores estudiar cada fase con mayor detalle, conocer las características de cada tipo 

de memoria también tiene aplicaciones prácticas en áreas como la educación, donde se 

pueden implementar técnicas que favorezcan el aprendizaje efectivo, como el uso de repaso 

para transferir información de la MCP a la MLP. 

4.5.4. Tipos de memoria. 

• Memoria semántica. 

Según (Vivas, 2009) “La memoria semántica es aquella que nos permite acceder a los 

recuerdos de los significados de los conceptos, a la comprensión de esos recuerdos y a 
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disponer de todo otro conocimiento basado en ideas sin tener necesidad de recuperar las 

experiencias específicas en las que las obtuvimos.” 

• Memoria episódica. 

“Se apoya en la capacidad del cerebro para codificar, consolidar y recuperar información 

sobre eventos pasados.” (Gramunt Fombuena, s.f.)  

• Memoria inconsciente. 

Memoria implícita son los recuerdos básicamente inconscientes en que se basan 

nuestros hábitos perceptivos y motores. (Mordago, 2005) 

• Memoria emocional. 

La memoria emocional es el resultado del almacenamiento de la información que estuvo 

acompañada por factores de alarma o alerta a través de los cuales pudo fijarse con más 

facilidad. (Justel, Psyrdellis, & Ruetti, 2013) 

• Memoria procedimental. 

La memoria procedimental es la que almacena información relacionada a 

procedimientos y estrategias que implica las habilidades motoras aprendidas que nunca se 

olvidan como escribir, manejar, tocar el piano, entre otros, que son automáticas e 

inconscientes. (Arreguín, 2013) 

4.5.5. Procesos básicos de la memoria. 

Para poder memorizar o conseguir que la información que nos rodea y/o experiencias 

que vivimos lleguen a nuestro sistema de memoria pasa por una serie de etapas y/o procesos: 

Codificación: Este es el paso inicial en el que la información que recibimos se 

convierte en una representación mental. En este momento, la mente interpreta de inmediato 

la información que ingresa a través de los sentidos y, si prestamos atención a esta 

información, el registro que se crea será más completo y menos propenso al olvido. (Gramunt 

Fombuena, s.f.) 

Almacenamiento: Implica guardar y conservar la información de manera que 

podamos recuperarla cuando sea necesaria y utilizarla en el momento apropiado. Es 

importante acceder con regularidad tanto al conocimiento que adquirimos como a nuestras 

experiencias personales para mantenerlos almacenados en nuestra memoria. (Gramunt 

Fombuena, s.f.) 
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Inducido: Ocurre cuando, de manera involuntaria, ciertos recuerdos emergen 

repentinamente debido a un estímulo específico. 
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5. Marco Legal. 
 

El presente Trabajo de Integración muestra una explicación detallada de los 

fundamentos teóricos vinculados a la legislación que regula el sistema educativo en Ecuador. 

Esto involucra la identificación y consideración de disposiciones legales específicas, como 

artículos, leyes, decretos, normativas y resoluciones establecidas tanto en la LOES como en 

las directrices emanadas por el RRA de la Universidad Nacional de Loja. 

5.1.   Ley Orgánica De Educación Superior, Loes (2018). 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior consiste 

en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, 

a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme 

sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 

carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, 

en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más 

amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de 

apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de 

formación de educación superior; y, 
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j) A desarrollarse en un ámbito educativo libre de todo tipo de violencia. 

5.2. Reglamento Del Régimen Académico De La UNL (2021). 

Art. 212.- Inicio del trabajo de integración curricular. - Los estudiantes de grado podrán 

iniciar el desarrollo de su trabajo de integración curricular cuando hayan aprobado al menos 

el ochenta y cinco por ciento (85%) del total de horas de la carrera. 

Art. 213.- Inicio del trabajo de titulación de postgrado. - Los estudiantes de 

posgrado podrán iniciar el desarrollo de su trabajo de titulación cuando hayan aprobado 

al menos el cuarenta por ciento (40%) del total de horas del programa. 

Art. 214.- Duración del trabajo de integración curricular. - Para el desarrollo del trabajo 

de integración curricular, el estudiante de la modalidad presencial dispondrá de trescientas 

sesenta (360) horas; y, en la modalidad de estudios a distancia, dispondrá de 320 horas. 
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6. Metodología. 
 

La metodología utilizada tuvo como finalidad comprender el proceso de 

investigación, priorizando el enfoque en los procedimientos antes que en los resultados. Se 

consideró que podían existir tantas metodologías como diferentes formas y maneras de 

adquirir conocimiento científico y saber común, respondiendo de manera distinta a cada una 

de las preguntas y cuestionamientos planteados por la misma metodología (Maya, 2014). 

Este estudio adoptó un enfoque metodológico que integró aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas de recolección de datos y el diseño de la investigación. 

6.1. Enfoque de la investigación. 

El presente trabajo utilizó un enfoque cuantitativo, que, según Hernández, Fernández 

y Baptista (2014), se desarrolló a partir de un proceso deductivo, donde las hipótesis que se 

plantearon con anterioridad se verificaron a través de mediciones cuantitativas y análisis 

estadísticos inferenciales (Tobar, 2024). Se obtuvieron datos numéricos de las estrategias 

didácticas que utilizaron los docentes dentro del aula y también se recogieron los resultados 

de los niveles de la memoria que alcanzaron los evaluados. 

 Los datos obtenidos y analizados estadísticamente dieron paso al diseño de una 

propuesta basada en las estrategias didácticas, con lo cual se pretende dar un aporte a la 

población universitaria que presentó dificultades memorísticas. 

6.2. Tipo de la investigación. 

El tipo de investigación fue de alcance descriptivo, que, según Sampieri et al. (2018), 

tuvo como propósito principal describir fenómenos, características y comportamientos 

observables. Se describieron las características de una población con dificultades en el 

manejo de la memoria. En primer lugar, se utilizó el método descriptivo para analizar e 

interpretar los datos recopilados, lo que permitió comprender en profundidad los problemas 

específicos relacionados con la memoria en estudiantes universitarios. Este enfoque facilitó 

la identificación de patrones y tendencias en los datos recogidos, proporcionando una visión 

detallada de los fenómenos estudiados (Matos, 2008). 
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6.3. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación fue no experimental, es decir, no se manipularon 

deliberadamente las variables, sino que se observaron en su contexto natural (Kerlinger y 

Lee, 2002). Los datos se recogieron tal como se presentaron en la realidad, permitiendo así 

su análisis sin intervención directa. Cabe recalcar que este diseño considerado en la 

investigación de investigación llevó a elaborar y presentar una propuesta de investigación. 

6.4. Corte Transversal. 

El proceso de la investigación se llevó a cabo en un único momento y se midió en una 

sola oportunidad, de tal manera que se determinó el tiempo de ejecución, que en este caso 

fue en el periodo septiembre-febrero 2024-2025 en la carrera de Derecho. 

6.5. Linea de investigación. 

El tema de investigación se centró en la sublínea dos que establece: evaluación, 

diagnósticos e intervención psicopedagógica en dificultades, trastornos de aprendizaje en los 

diversos contextos y niveles educativos. Por lo tanto, el presente proyecto se procedió en el 

cumplimiento de la sublínea ya que se basó en los resultados de la memoria y para la 

intervención se presentó una propuesta de estrategias didácticas. 

6.6. Métodos de investigación. 

Para este estudio se utilizaron varios métodos complementarios: 

Método científico: Según Bisquerra (2012), este método implicó una aproximación 

sistemática al estudio de fenómenos, partiendo de la identificación del problema hasta la 

comprobación de hipótesis. Se aplicó en todo el proceso de investigación. 

Método deductivo: Se partió de teorías generales sobre la memoria y se buscó 

aplicarlas a un contexto particular: los estudiantes de primer ciclo de Derecho (Creswell, 

2014). 

Método Inductivo: Este método se utilizó para analizar casos particulares 

observados en los datos obtenidos del contexto educativo, como las respuestas de los 

docentes, y a partir de ellos, formular generalizaciones sobre la efectividad de las estrategias 

didácticas en la mejora de la memoria operativa (Cohen, Manion & Morrison, 2018). 

Método analítico: Permitió descomponer los datos obtenidos del RYAS y de las 

encuestas a los docentes, para comprender mejor la relación entre las estrategias didácticas y 

los niveles de la memoria (Babbie, 2020). 
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6.7. Escenario de la investigación. 

La investigación se llevó a cabo en la Facultad Jurídica, Social y Administrativa de 

la Universidad Nacional de Loja, carrera de Derecho; ubicada en la Av. Pío Jaramillo 

Alvarado y Reinaldo Espinoza, en el sector “La Argelia”, perteneciente a la parroquia San 

Sebastián, en el cantón Loja, inaugurada en 1975 y ofreciendo educación superior con 

especialización en Licenciatura de Jurídica durante 78 años. La fecha de aprobación CES fue 

el 03/06/2020, y esta carrera tiene una duración de 8 ciclos académicos. Su planta 

administrativa estuvo conformada por un director de la carrera, una secretaria, 32 docentes 

con títulos de maestría y personal de servicio; su estructura contó con 22 aulas por ciclo, 

entre 2-3 paralelos por ciclo, que recibieron un total de 736 estudiantes. Para la formación 

profesional de los estudiantes de reciente ingreso se contó con 3 paralelos para el primer 

ciclo, con un número aproximado de 97 estudiantes matriculados en dos jornadas, matutina 

y vespertina-nocturna. 

6.8.  Población y muestra. 

La población y muestra objetivo estuvo conformada por 4 docentes que imparten 

clases en el primer ciclo de la carrera de Derecho. Se empleó un muestreo no probabilístico 

de carácter intencional, seleccionándose a los docentes que conformaron el primer ciclo 

académico de la carrera por conveniencia de la investigación. 

6.9. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Según Bavaresco (2001), La investigación carece de sentido sin las técnicas de 

recopilación de datos, ya que estas permiten comprobar el problema en estudio. El tipo de 

investigación define las técnicas que se aplicarán, y cada técnica determina las herramientas, 

instrumentos o medios que serán utilizados. (Useche, 2019) 

Para el presente proyecto de investigación en cuanto a la medición de la variable. 

Encuesta: En el presente proyecto de investigación se aplicó una encuesta. Según 

Schulte (1998), la encuesta fue un instrumento de recopilación de datos rigurosamente 

estandarizado que tradujo y operacionalizó determinados problemas objeto de investigación. 

Inicialmente se aplicó una encuesta dirigida a los docentes de la carrera de Derecho, 

con el propósito de obtener respuestas sobre su experiencia y conocimiento respecto al uso 

de las estrategias didácticas. 
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Observación cuantitativa de resultados previos. 

Se utilizó como técnica para analizar datos medibles y cuantificables, observándose 

los resultados previos de la investigación realizada en la tesis titulada: Los procesos 

cognitivos básicos y la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la carrera de 

Derecho de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, 2023-2024; efectuada por Laura 

Jossebell Tobar Palacios. 

6.10. Procedimiento. 

Para el trabajo de investigación de titulación se estableció el siguiente procedimiento 

Primera fase. 

Se inició con la planificación de las actividades necesarias para cumplir con la 

formulación del proyecto de tesis. En esta etapa se seleccionó la documentación que 

conformó el marco conceptual para definir las categorías principales, subcategorías y las 

dimensiones correspondientes. 

6.11. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Tabulación.  

a.  Interpretación de datos. 

• Estadística descriptiva. Se calcularán las frecuencias y porcentajes de las 

respuestas de los docentes en la encuesta relacionada con la utilización de las 

estrategias didácticas en la optimización de la memoria, lo que permitirá hacer 

las respectivas interpretaciones relacionadas con el objetivo 1. 

b. Presentación de datos. 

• Cuadros estadísticos bidimensionales. Con la finalidad de presentar datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis, se construirá cuadros estadísticos 

en las que se considere las variables a investigar. 

• Gráficos de columnas y barras. En base a los resultados de los cuadros 

estadísticos se procederá hacer las respectivas representaciones graficas para un 

mejor entendimiento.  

6.12. Consideraciones éticas. 

En este proyecto de investigación, se adhirió a los valores y criterios éticos de la 

normativa de la Universidad Nacional de Loja. Se establecieron convenios con los directores 
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de las carreras involucradas para obtener la autorización correspondiente para la 

investigación de campo. 

La tesista respetó la autoría de los fundamentos teóricos consultados y evitó el plagio 

en todo el proceso de elaboración y realización del proyecto, siguiendo las Normas APA. 

Además, se presentó el consentimiento informado a los participantes, y se mantuvo la 

responsabilidad y confidencialidad con la población investigada a lo largo del trabajo de 

integración curricular.  
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7. Resultados. 
 

Resultados de la aplicación de la encuesta a cuatro docentes del primer ciclo paralelo 

“D” de la carrera de Derecho en la Facultad Jurídica, Social y Administrativa periodo 2024-

2025, sobre las estrategias didácticas utilizadas para el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes que optimizan la memoria. 

A continuación, se presenta el análisis de datos con su respectiva tabla y gráficos  

Objetivo I: Describir las estrategias didácticas que utilizan los docentes de primer 

ciclo de la carrera de Derecho. 

Tabla 1. Uso de estrategias didácticas en clases 

¿UTILIZA ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN SUS CLASES? 

 f % 

SI  4 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  4 100% 
Nota: Resultado de la encuesta a docentes de la carrera de Derecho, 2024 

Elaborado por: Salma Lourdes González Rojas 

Figura 1. 

Uso de estrategias didácticas en clases 

 
Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, se observa que el 100% de los 

docentes encuestados (4 en total) indicaron que utilizan estrategias didácticas en sus clases, 
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¿Utiliza estrategias didácticas en sus clases? %
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mientras que ningún docente respondió negativamente. Esto sugiere que todos los 

participantes reconocen implementar técnicas o herramientas didácticas en su práctica 

educativa, lo cual refleja un compromiso con la enseñanza efectiva y la intención de mejorar 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Esta uniformidad en las respuestas podría interpretarse como una cultura institucional 

favorable hacia el uso de estrategias didácticas. 

Tabla 2. Estrategias didácticas de uso en el aula 

Mencione tres estrategias didácticas que utilice en el aula 

Estrategia Didáctica F % 

a) Estudios de caso – 

Aprendizaje Cooperativo 

– Lecturas dirigidas – 

Recursos de las TIC 

4 100% 

b) Simulación – Clase 

Magistral – Trabajos 

grupales – Método 

socrático 

4 100% 

c) Exposición - Clase 

Invertida – Lecciones – 

Aprendizaje basado en 

Proyectos 

4 100% 

 Nota: Resultado de la encuesta a docentes de la carrera de Derecho, 2024 

Elaborado por: Salma Lourdes González Rojas 
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Figura 2. 

Identificación de estrategias didácticas en el aula 

 
Interpretación: Según lo indicado en la tabla 2 y la figura 2, se observa que los 

resultados obtenidos, muestra una diversidad de estrategias didácticas empleadas por los 

docentes, evidenciando un enfoque variado en la enseñanza, cada docente mencionó tres 

estrategias, lo que equivale al 100% del total de participantes por categoría. Este equilibrio 

indica que no existe predominancia de una estrategia sobre otra, lo cual refleja la riqueza y 

flexibilidad en las prácticas pedagógicas utilizadas en el aula. 

El Docente 1 prioriza enfoques prácticos y demostrativos, como el estudio de casos, 

la simulación y la exposición, estrategias que fomentan el análisis y la aplicación de 

conocimientos en contextos reales. Por su parte, el Docente 2 emplea métodos modernos y 

colaborativos, como el aprendizaje cooperativo, la enseñanza directa y la clase invertida, 

orientados a promover la interacción entre estudiantes y el protagonismo en su propio 

aprendizaje. El Docente 3, en cambio, utiliza estrategias tradicionales y grupales, como 

lecturas dirigidas, trabajos grupales y lecciones, que siguen siendo efectivas para consolidar 

conocimientos básicos. Finalmente, el Docente 4 integra tecnologías educativas con enfoques 

reflexivos mediante el uso de diapositivas, videos, el método socrático y proyectos, 

destacando una combinación entre innovación y pensamiento crítico. 
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En conjunto, estos resultados evidencian un equilibrio entre métodos tradicionales y 

modernos, lo que sugiere que los docentes adaptan sus estrategias a las necesidades del aula 

y a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Tabla 3. Frecuencia de uso de estrategias didácticas en el aula 

¿Con qué frecuencia utiliza estas estrategias en sus clases? 

Uso  f % 

Siempre 2 50% 

A menudo  2 50% 

A veces  0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 
Nota: Resultado de la encuesta a docentes de la carrera de Derecho, 2024 

Elaborado: Salma Lourdes González Rojas 

Figura 3.  

Frecuencia de uso de estrategias didácticas en el aula 

 
Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, se observa que, en cuanto a la 

frecuencia de uso de las estrategias didácticas, existe una distribución equitativa entre las 

respuestas “Siempre” y “A menudo”, con un 50% de los docentes en cada categoría. Esto 
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sugiere que la mitad de los encuestados utiliza de manera constante (siempre) las estrategias 

didácticas en sus clases, mientras que la otra mitad las emplea con regularidad (a menudo). 

Esta tendencia podría indicar un compromiso por parte de los docentes en la aplicación de 

estas estrategias, aunque con algunas variaciones en la frecuencia con la que las integran en 

su práctica educativa. 

Sin embargo, no se registraron respuestas en las categorías de "A veces", "Rara vez" 

o "Nunca", lo que podría interpretarse como un signo de uniformidad en el uso de estrategias 

didácticas dentro del grupo de docentes encuestados, ya que todos parecen recurrir a estas 

herramientas con una frecuencia significativa. Estos resultados podrían reflejar una actitud 

positiva hacia el uso de estrategias, pero también podrían indicar que algunos docentes no 

consideran necesario variar la frecuencia de su uso, lo que abre la oportunidad de explorar si 

este patrón está relacionado con la percepción de su efectividad o con la estructura del 

currículo educativo. 

Tabla 4 Impacto de las estrategias didácticas en el aprendizaje estudiantil 

Desde su experiencia como docente ¿Considera que las estrategias didácticas 

mejoran el aprendizaje de los estudiantes? 

Uso  f % 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total  4 100% 
Nota: Resultado de la encuesta a docentes de la carrera de Derecho, 2024 

Elaborado: Salma Lourdes González Rojas 

 

 

 

 

 

 



 45 

Figura 4.  

Impacto de las estrategias didácticas en el aprendizaje estudiantil 

 
Interpretación: Los datos indican que todos los docentes encuestados, es decir, el 

100% de los participantes, coinciden en que las estrategias didácticas mejoran el aprendizaje 

de los estudiantes. No se reportó ningún docente que tuviera una opinión neutral o en 

desacuerdo con respecto a este aspecto. Este resultado sugiere una clara aprobación de la 

efectividad de las estrategias didácticas en el proceso de aprendizaje, lo que podría reflejar 

una experiencia positiva generalizada en el uso de estas estrategias en el aula. 

Tabla 5. Conocimiento de los desafíos en la implementación de estrategias didácticas en el 

aula. 

¿Cuáles considera que son los principales desafíos al implementar estrategias 
didácticas en el aula? (puede seleccionar más de una opción) 

 # de Docentes % 

Falta de tiempo 3 75% 

Resistencia de los estudiantes 2 50% 

Falta de recursos 1 25% 

Falta de formación 0 0% 

Otros  1 25% 

Total  4 100% 
Nota: Resultado de la encuesta a docentes de la carrera de Derecho, 2024 
Elaborado: Salma Lourdes González Rojas 
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Figura 5. 

Conocimiento de los desafíos en la implementación de estrategias didácticas en el 

aula. 

 
Interpretación: Los resultados demuestran los principales desafíos que los docentes 

identifican al implementar estrategias didácticas en el aula. El 75% de los docentes, tres de 

los cuatro encuestados, consideran que la falta de tiempo es el desafío principal al 

implementar estrategias didácticas. Este desafío refleja la presión que sienten los educadores 

por cumplir con actividades académicas-administrativas, realizar todas las actividades 

planeadas y atender otras necesidades académicas dentro del tiempo limitado disponible. 

Esto sugiere que los docentes podrían estar luchando por equilibrar la enseñanza tradicional 

con nuevas metodologías que requieren un mayor compromiso temporal. 

El 50% de los docentes, dos de los cuatro, mencionaron que la resistencia de los 

estudiantes es otro desafío importante. Esta resistencia puede manifestarse en la falta de 

interés o motivación hacia las nuevas estrategias, lo que dificulta la efectividad de los 

métodos de enseñanza. Los estudiantes pueden sentirse más cómodos con métodos 

tradicionales y mostrar resistencia a las innovaciones pedagógicas que alteran su rutina 

habitual. 

El 25% de los docentes, uno de los cuatro, indicó que la falta de recursos es un desafío. Esto 

podría incluir la escasez de materiales didácticos, herramientas tecnológicas, espacio 

adecuado o incluso recursos físicos como el internet, lo cual limita la capacidad de los 
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docentes para implementar estrategias didácticas efectivas. Aunque menos frecuente, este 

desafío es significativo, especialmente si se considera el impacto que la tecnología y los 

materiales especializados tienen en las metodologías modernas. 

 

Tabla 6.  Impacto de las estrategias didácticas en los procesos cognitivos del estudiante 

¿Considera que una estrategia didáctica puede mejorar los procesos 

cognitivos como la memoria, en el educando? 

Respuesta  # de Docentes % 

Siempre 2 50% 

Sí, una estrategia 

didáctica bien diseñada 

puede mejorar los procesos 

cognitivos, incluida la 

memoria. 

1 25% 

Sí, porque permite 

desarrollar competencias 

para afrontar problemas de 

la realidad y potencia 

habilidades. 

1 25% 

Total  4 100% 
Nota: Resultado de la encuesta a docentes de la carrera de Derecho, 2024 
Elaborado: Salma Lourdes González Rojas 
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Figura 6.  

Impacto de las estrategias didácticas en los procesos cognitivos del estudiante 

 

 
Interpretación: Los resultados reflejan que, que siempre o sí, una estrategia 

didáctica bien diseñada puede tener un impacto positivo en los procesos cognitivos de los 

estudiantes, incluida la memoria. Las respuestas varían ligeramente en su enfoque, pero todas 

subrayan los beneficios de una enseñanza bien estructurada. 

Una de las respuestas destaca que las estrategias didácticas permiten desarrollar 

competencias esenciales para abordar problemas reales, lo cual potencia habilidades, 

destrezas y valores. Esto sugiere que, además de mejorar la memoria, las estrategias también 

tienen un efecto positivo sobre el aprendizaje integral y la capacidad de adaptación en un 

entorno cambiante. 
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8. Discusión. 
 

Los resultados de la presente investigación demuestran que las estrategias didácticas 

de enseñanza son muy importantes para impartir clases. Como señala Rosales (2007; como 

se cita en Díaz F. 1998) “Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un 

procesamiento más profundo de información nueva y son planeadas por el docente…” Son 

procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos a 

partir del objetivo y de las estrategias de aprendizaje independiente”.  

Respondiendo al primer objetivo que planeta: Describir las estrategias didácticas 

que utilizan los docentes de primer ciclo de la carrera de Derecho, conforme a los resultados 

obtenidos, todos los docentes encuestados indicaron que utilizan estrategias didácticas en sus 

clases, lo que refleja un compromiso hacia la enseñanza efectiva y la mejora continua de los 

resultados académicos. De acuerdo a lo que manifiesta Ausubel (1998), el aprendizaje del 

estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información. Por tanto, es básico conocer la estructura cognitiva del estudiante, no solo la 

cantidad de información que posee, sino además cuáles son los conceptos y proposiciones 

que maneja, al igual que el grado de estabilidad. (citado por Hernández. I. et al., 2015).  

Ausubel sostiene que el aprendizaje de los estudiantes no inicia en cero, ellos tienen 

una serie de conocimientos, habilidades, experiencias, competencias que pueden ser 

aprovechadas para su beneficio. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el estudiante ya sabe, el docente debe averiguarlo para orientar su enseñanza de manera 

consecuente.  

Guzmán & Marín (2011) señalan que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que el uso de una buena metodología, es en sí, un elemento importante que garantiza lograr 

el objetivo en la adquisición de conocimientos, este proceso implica un conjunto de 

actividades relevantes que deben integrarse en la ejecución del proceso educativo, sirviendo 

como una guía que organiza y da coherencia a la acción didáctica en el aula. Según los 

autores, la metodología determina aspectos fundamentales como el papel del docente, el rol 

de los estudiantes, la selección y uso de recursos y materiales educativos, la planificación de 

actividades de aprendizaje, así como la gestión del tiempo y del espacio, la cual establece las 

dinámicas grupales y la forma en que los contenidos temáticos son abordados. 
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Los resultados indican que hay ciertas estrategias utilizadas por los docentes que son 

los Estudios de caso, el Aprendizaje basado en Proyectos, Clase invertida y magistral, 

Recursos de las TIC, Simulación, etc. Esto concuerda con lo que indican González & Triviño 

(2018) en su estudio donde se muestra que los docentes utilizan una variedad de estrategias, 

incluyendo la reflexión crítica sobre su práctica, la flexibilidad en la adaptación de métodos 

según las características de los estudiantes y el contexto, y el uso de actividades diversificadas 

que responden a los intereses académicos y profesionales, contando con las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) como recursos clave en este proceso educativo. 

También se analizó que los docentes han recibido formación sobre el uso de 

estrategias didácticas; de estas se recopila la formación recibida en talleres, seminarios, 

cursos, doctorados y el apoyo en Inteligencia Artificial. Esto indica que los docentes son 

responsables al momento de investigar estrategias ya que se preparan y analizan qué 

estrategias utilizar para trabajar el tema que se va a tratar. Al respecto, Moreno, Rodríguez, 

Mera y Beltrán (2007) citado por Quelal (2020) presentan una similitud, ya que los docentes 

deben investigar y manejar muy bien la didáctica universitaria donde las estrategias 

didácticas son importantes porque esto llevará a un aprendizaje significativo. 

En lo que se refiere los desafíos que enfrenta los docentes para implementar 

estrategias didácticas, se evidenció como primer reto la falta de tiempo, siguiendo la 

resistencia de los estudiantes universitarios  y por último la falta de recursos. Las 

condiciones laborales adversas, como el exceso de trabajo y la falta de tiempo para planificar, 

pueden afectar negativamente la implementación de estrategias didácticas. Lepp et al. (2021) 

señalan que estos factores influyen significativamente en la capacidad de los docentes para 

ser mediadores efectivos del aprendizaje. 

Se puede destacar que las estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje cumplen 

una función clave en el mismo, confirmando que la implementación y aplicación intencional 

previamente planificada, facilita el mejor entendimiento a conocimientos nuevos y previos, 

promoviendo el aprendizaje significativo, esta planificación de estrategias hace conciencia 

en la labor docente universitaria desarrollando un proceso que atiendan a las exigencias 

cognitivas y contextuales de los estudiantes, esta práctica didáctica es respaldada por el 

anteriormente mencionado Ausubel quien refiere que el aprendizaje significativo está sujeto 
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y directamente vinculado con la nueva información que se relaciona con conocimientos 

previos. 

Continuando con el segundo objetivo, que señala lo siguiente: Recoger los resultados 

previos de la aplicación la subescala de Memoria del test RIAS de los estudiantes de primer 

ciclo de la carrera de Derecho de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa en el periodo 

2023-2024, verificando los niveles de memoria obtenidos en sus respectivos puntajes. 

Se determina que los niveles de memoria que se presentan en los resultados de la 

subescala del test RIAS, existen tres niveles de los cuales, el Nivel bajo con una frecuencia 

de 14 y un porcentaje del 48%; el Nivel medio con una frecuencia de 15 y un porcentaje de 

52%, en cuanto al Nivel Alto se demuestra que una frecuencia de 0 por ende el porcentaje 

representado es de 0%; la totalidad de los evaluados es 29 estudiantes que representa el 100%. 

(Tobar, 2024). 

De acuerdo con Abad-Mas y Etcheparedoda (2005), los primeros años de vida, la 

memoria humana se determina por ser principalmente sensorial. Más adelante, esta se 

fundamenta en el aprendizaje de conductas por medio de la repetición de aquellas con las que 

el niño tuvo un proceso exitoso. La reiteración de estas conductas, terminan convirtiéndose 

o formando parte de las adquisiciones esenciales de los estudiantes de primaria, facilitándose 

la adaptación a su entorno. Por último, se desarrollan los mecanismos necesarios que 

permiten adquirir datos, almacenarlos y evocarlos. De esta forma, se establece que el sistema 

de memoria está integrado por tres procesos (Portellano, 2005): 

Para poder llevar a cabo un proceso cognitivo complejo como lo es la memoria, pasa 

por ciertas etapas las cuales le permiten al ser humano memorizar y/o conseguir un 

mecanismo para recordar las acciones vividas. Según Gramunt Fombuena (s.f.) y Portello 

(2005) la Codificación, es el paso inicial en el que la información que recibimos se convierte 

en una representación mental. En este momento, la mente interpreta de inmediato la 

información que ingresa a través de los sentidos y, si prestamos atención a esta información, 

el registro que se crea será más completo y menos propenso al olvido. Almacenamiento, la 

cual implica guardar y conservar la información de manera que podamos recuperarla cuando 

sea necesaria y utilizarla en el momento apropiado; y por último la Recuperación. Es el 

proceso mediante el cual las personas acceden a la información almacenada en su memoria 

(p. 157). En conjunto, estos procesos posibilitan que recordemos experiencias pasadas, 



 52 

aprendamos nuevas cosas y utilicemos nuestro conocimiento almacenado para tomar 

decisiones y resolver problemas en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, la memoria es un 

componente esencial para nuestra cognición y funcionamiento diario. (Gramunt Fombuena, 

s.f.)  

Muñoz (2004) señala que los estudiantes suelen carecer de estrategias de aprendizaje 

consolidadas, lo que les genera dificultades para implementarlas. Esto afecta negativamente 

su comprensión lectora, su capacidad de memoria y, en especial, su desempeño académico. 

Por su parte, Beltrán (1998) destaca la relevancia de adquirir estrategias de aprendizaje en el 

ámbito escolar, describiéndolas como un concepto intermedio entre las técnicas de estudio y 

los procesos de aprendizaje, siempre que estén acompañadas de un propósito claro y una 

planificación adecuada. Según Weinstein (1982), las estrategias de aprendizaje implican una 

actividad cognitiva que facilita la adquisición de nuevos conocimientos al integrarlos con los 

previos del estudiante. Además, estas estrategias pueden mejorar la recuperación de 

información almacenada en el cerebro, siempre que se haya memorizado correctamente. 

Serra y Bonet (2003) las definen como contenidos procedimentales o "saber hacer," 

considerándolas habilidades esenciales para los procesos de aprendizaje. 

En retrospectiva, el análisis de los resultados obtenidos mediante la subescala de 

Memoria del test RIAS aplicado a los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Derecho 

pone en evidencia importantes aspectos sobre los niveles de memoria en este grupo. La 

predominancia de niveles medio y bajo, con una ausencia total de estudiantes en el nivel alto, 

subraya la necesidad de implementar estrategias pedagógicas dirigidas a fortalecer esta 

habilidad cognitiva esencial. Este diagnóstico no solo resalta una oportunidad de mejora 

dentro del contexto educativo, sino que también proporciona una base para desarrollar 

intervenciones específicas que potencien el rendimiento académico y la adaptación al entorno 

universitario. 

Los hallazgos obtenidos deben interpretarse como un llamado a la acción para que el 

sistema educativo primario, secundario y superior adopte enfoques innovadores que 

fortalezcan la memoria y las habilidades de aprendizaje, asegurando así una formación 

académica de mayor calidad y relevancia. 
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Por último, el tercer objetivo, se plantea presentar una propuesta de estrategias 

didácticas con enfoque cognitivo para optimizar la memoria en estudiantes de primer ciclo 

de la carrera de Derecho de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, denominada 

"Memoria Activa: Desarrollando el Pensamiento a Través de la Didáctica", tiene como 

objetivos específicos: Describir los fundamentos metodológicos de las estrategias 

didácticas con enfoque cognitivo orientadas a optimizar la memoria en estudiantes 

universitarios; Estructurar la propuesta en un documento que incluya actividades 

concretas, lineamientos metodológicos y recursos didácticos; Recomendar la aplicación de 

la propuesta como recurso didáctico para que los docentes puedan implementarla y manejarla 

de manera efectiva en el aula. El propósito de "Memoria Activa" es fortalecer la memoria en 

estudiantes universitarios a través de estrategias didácticas basadas en principios cognitivos, 

fomentando un aprendizaje significativo y duradero, la propuesta integra estrategias como 

mapas conceptuales, mapas mentales, role playing, conflicto cognitivo, resolución de 

problemas, estudios de caso, y debates, estas estrategias favorecen la retención, organización 

y recuperación de la información, potenciando el pensamiento crítico y la comprensión 

profunda del contenido académico. 

Esta propuesta es viable y aplicable en el contexto universitario, ya que proporciona 

herramientas prácticas y metodológicas que pueden ser utilizadas por los docentes en sus 

clases, favoreciendo el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
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9. Conclusiones. 
 

• Con base en los resultados obtenidos se evidencia que en el análisis de las estrategias 

didácticas utilizadas por los docentes del primer ciclo de la carrera de Derecho 

demuestran un compromiso hacia la enseñanza. Además, se identificó que los 

docentes reciben formación constante a través de talleres, seminarios y cursos, lo que 

refleja su interés en mejorar sus prácticas educativas; Sin embargo, enfrentan retos 

significativos como la falta de tiempo, la resistencia de los estudiantes y la escasez de 

recursos, los cuales dificultan la implementación plena de estas estrategias en el aula. 

• Tras la recolección de la información mediante la aplicación de la subescala del test 

RYAS muestran que una parte significativa de los estudiantes de primer ciclo de la 

carrera de Derecho presenta niveles de memoria por debajo de lo esperado para su 

edad y nivel académico. 

• En base a los antecedentes analizados, se implementó una propuesta de intervención 

mediante estrategias didácticas con enfoque cognitivo denominada “Memora Activa: 

Desarrollando el Pensamiento a través de la didáctica” Para mejorar le memoria de 

los estudiantes de la carrera de Derecho de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa en el periodo 2024-2025, estas estrategias están fundamentadas en la 

teoría cognitiva del aprendizaje, que subraya la importancia de la construcción activa 

del conocimiento y la organización de la información en estructuras significativas. 
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10. Recomendaciones. 
 

• Es fundamental implementar un sistema de evaluación continua que permita 

monitorear la efectividad de las estrategias didácticas implementadas, especialmente 

las orientadas a mejorar la memoria de los estudiantes, esto permitirá ajustar y 

personalizar las intervenciones de manera constante, asegurando que las 

metodologías se alineen con las necesidades cognitivas de los estudiantes y 

contribuyan al logro de los objetivos académicos de la carrera. 

• La universidad debe considerar aumentar la disponibilidad de recursos didácticos y 

tecnológicos para los docentes, con el fin de facilitar la implementación efectiva de 

estrategias activas de aprendizaje, ofreciendo materiales adecuados, acceso a 

plataformas de aprendizaje online y garantizar espacios físicos que favorezcan la 

participación activa, lo cual será clave para superar las barreras de tiempo y recursos 

que actualmente enfrentan los docentes. 

• Los docentes deben fomentar una mayor participación activa de los estudiantes 

mediante el uso de estrategias didácticas que involucren el pensamiento crítico y la 

organización de la información, se consideraría beneficioso ofrecer tutorías o 

actividades adicionales para los estudiantes con dificultades en la memoria, 

adaptando el ritmo y los métodos de enseñanza a las necesidades individuales. 

• Los estudiantes deben comprometerse más activamente en su proceso de aprendizaje 

utilizando herramientas que refuercen su memoria y retención, por medio del uso 

continuo de estrategias que transforman sus hábitos de estudio, participar en grupos 

de estudio o solicitar apoyo adicional en áreas donde presenten dificultades de 

memoria contribuirá a mejorar su rendimiento académico y a superar los desafíos 

cognitivos que se les presenten.
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12. Anexos. 
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Anexo 2. Solicitud de estructura coherencia y pertinencia. 
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Anexo 3. Informe de estructura, coherencia y pertinencia. 
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Anexo 4. Oficio de aprobación y designación de director del Trabajo de Integración 
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Anexo 5. Encuesta a Docentes de la Carrera de Comunicación. 
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Anexo 6. Certificación de traducción del resumen o abstract.  
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Anexo 7. Propuesta. 
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