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El presente trabajo monográfico se sitúa en el ámbito de las escuelas multigrado, las 

cuales son reconocidas como centros educativos en donde, niños de distintas edades y niveles 

cognitivos, comparten un mismo espacio denominado aula, generalmente bajo la tutoría de un 

solo docente. Así pues, la presencia de estas instituciones se convierte en una realidad en el 

contexto educativo ecuatoriano. No obstante, según diversas investigaciones, la formación de 

futuros docentes no es abarcada adecuadamente con referencia a estas escuelas, enfocándose 

en métodos y estrategias didácticas, que están dirigidos a otras modalidades educativas. Bajo 

este antecedente, surge esta investigación, que tiene como objetivo argumentar de forma 

bibliográfica, respecto a los métodos que proponen la estrategia denominada trabajo 

cooperativo, para desarrollar aprendizajes significativos en las escuelas multigrado. 

Con el fin de alcanzar el mencionado objetivo, se ha efectuado una lectura y revisión 

crítica de distintas fuentes bibliográficas organizando la información en tres capítulos, que 

abarcan los temas: el trabajo cooperativo, el aprendizaje significativo, las escuelas multigrado, 

también se ha hecho la interrelación y justificación entre los temas, a través del diseño de dos 

planificaciones, en las que se aborda la teoría necesaria, para reconocer que el aprendizaje 

significativo es posible en escuelas multigrado, bajo la adecuada preparación docente. 

De esta forma y mediante la investigación desarrollada, se puede determinar que el 

trabajo cooperativo logra ser usado como estrategia didáctica para el impulso de un aprendizaje 

significativo, en la medida que el docente relacione y aplique los métodos investigados con los 

materiales potencialmente significativos, a fin de que los estudiantes desempeñen actividades 

con base a experiencias previas, lo que les permite modificar su estructura cognitiva por medio 

de la resolución de problemas y proyectos, es decir, aquello que aprenden se convierte en un 

trabajo funcional. 
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This monographic work is located in multigrade schools which are recognized as 

educational centers in which children of different ages and cognitive levels share the same space 

called the classroom, generally under the tutorship of a single teacher; therefore, the provisions 

of these institutions become a present reality in the Ecuadorian context. However, according to 

various investigations, the training of future teachers is not adequately covered with reference 

to this educational context, focusing on teaching methods and strategies that promote the 

development of an adequate teaching-learning process with significant purposes. Under this 

background, this monographic research arises that aims to argue in a bibliographical way about 

the methods that propose the strategy called cooperative work, to develop significant learning. 

In order to achieve this stated objective, a critical reading and review of different bibliographic 

sources has been carried out to organize the information in three chapters, which cover the 

topics: cooperative work, meaningful learning, multigrade schools as well as the adequate 

interrelation and justification between the topics through two designed and exposed plans, in 

which the necessary theory is addressed to recognize that meaningful learning is possible in this 

context under adequate teacher preparation. This research led to the conclusion that cooperative 

work can be used as a didactic strategy for the development of meaningful learning, to the 

extent that the teacher applies the methods investigated with potentially significant materials, 

so that students perform activities based on in their previous experiences and new information, 

allowing them to modify their cognitive structure through problem solving and projects, that is, 

what they learn becomes functional work. 
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Introducción 

Actualmente en la sociedad se requiere que sus miembros tengan compromiso con los 

retos que se presentan, ya sean políticos, científicos, tecnológicos, educativos, entre otros, que 

marcan el rumbo de la misma, en ese sentido Aronowitz y Giroux (1987) en su investigación 

señalan que, vivimos en una sociedad que demanda la presencia de ciudadanos que puedan 

enfrentar el momento histórico actual, atravesado por el impacto del desarrollo de la 

información y el conocimiento en medio de la incertidumbre. En este escenario urge 

implementar procesos de aprendizaje que vinculen, cada vez más, el conocimiento con la 

realidad, en la búsqueda de alcanzar el aprendizaje significativo, ello lleva a repensar el rol del 

educador como mediador de procesos de enseñanza aprendizaje, así como de: “intelectual que 

propicia la transformación” (p. 177) 

Lo expuesto permitió identificar la importancia de incursionar con urgencia, en nuevas 

propuestas didácticas, que propicien un aprendizaje activo y significativo, mediado por el uso 

de métodos que prioricen estrategias de trabajo cooperativo para los estudiantes. A no dudar, 

esta posibilidad se vislumbró, a través de las oportunidades propias del aprendizaje basado en 

proyectos y el aprendizaje basado en problemas, cuyas raíces vienen del modelo constructivista, 

en tanto que su fundamento, se basa en el reconocimiento de los estudiantes como sujetos 

históricos y sociales, capaces de construir aprendizajes significativos, a través del trabajo 

cooperativo y de la interacción con la realidad. 

Así pues, con esa convicción, se situó la mirada de esta investigación en la modalidad 

educativa multigrado, porque esta, tal como lo señalan Torres (1995), Vargas (2003), Ames 

(2004), devela una realidad que en muchas ocasiones ha sido invisibilizada o considerada desde 

sus limitaciones, lo cual deja de lado las múltiples ventajas al validar sus potencialidades como 

resultado de su propia dinámica particular. Esta realidad motivó el desarrollo de este trabajo 

monográfico, que parte de la certeza que, las instituciones multigrado ofertan un servicio 

educativo, que puede incentivar el desarrollo de aprendizajes significativos, con la utilización 

de métodos como el Aprendizaje basado en problemas y el Aprendizaje basado en proyectos, 

los cuales usan el trabajo cooperativo como estrategia didáctica, para organizar y dinamizar, en 

el aula, el proceso de enseñanza aprendizaje, potenciando la diversidad existente en este 

entorno educativo. 

Ahora bien, es necesario conocer que esta investigación surgió a partir de la siguiente 

pregunta general: ¿Qué métodos promueven el trabajo cooperativo y potencian el aprendizaje 

significativo en el contexto de las escuelas multigrado? A partir de la interrogante y para dar 
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respuesta a la misma, se plantearon tres preguntas específicas: ¿Cuáles son los métodos que 

forman parte en el desarrollo del aprendizaje significativo a partir del trabajo cooperativo? 

¿Cuán importante es alcanzar el desarrollo del aprendizaje significativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? ¿Por qué es importante dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las escuelas multigrado con la utilización de métodos que promuevan el trabajo cooperativo? 

Estas preguntas dieron paso a la formulación del objetivo general: argumentar de forma 

bibliográfica sobre los métodos que proponen el trabajo cooperativo para desarrollar el 

aprendizaje significativo en escuelas multigrado; también y con la guía de las citadas 

interrogantes, se fueron planteados los siguientes objetivos específicos: 1) Argumentar de 

forma bibliográfica, sobre el aprendizaje significativo como objetivo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 2) Investigar sobre los métodos que proponen el trabajo cooperativo como 

estrategia para el desarrollo de un aprendizaje significativo. 3) Argumentar sobre la importancia 

de utilizar métodos que promueven el trabajo cooperativo en la realidad de las escuelas 

multigrado para procurar el desarrollo del aprendizaje significativo. 

De esta manera, el trabajo monográfico fue estructurado en tres capítulos. En el primer 

capítulo se pretende un acercamiento al trabajo cooperativo. El segundo capítulo caracterizó el 

aprendizaje significativo desde la visión de Vygotsky Ausubel y Novak y se complementó con 

nociones importantes acerca de este aprendizaje. Y en el tercer capítulo, situó a las escuelas 

multigrado como el escenario de este trabajo, y se han planteado dos ejemplos de planificación 

para el desarrollo de eventos educativos en el entorno multigrado, bajo los métodos de 

aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas, enfocados desde la mirada 

del aprendizaje significativo. 

Finalmente, en las conclusiones se ha resaltado la oportunidad de la modalidad 

multigrado, por sus características, para el uso de los métodos señalados, así como de la 

estrategia del trabajo cooperativo y por su intermedio el desarrollo de aprendizajes 

significativos, de habilidades sociales y autorreguladoras, imprescindibles para enfrentar el 

momento histórico actual. 

 
 

 
 

Capítulo I 

 
1. Trabajo cooperativo 
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1.1. Definición de trabajo cooperativo desde la perspectiva de diversos autores 

En el ejercicio de la educación, constantemente se han citado diversos enfoques como 

base de la práctica educativa, para procurar la consecución de aprendizajes significativos, sin 

embargo, las realidades de muchos contextos educativos develan el uso de un proceso didáctico 

que se centra en el docente y prioriza la memorización y repetición. “La preocupación por esta 

situación, ha llevado a varios didactas, a plantear estrategias metodológicas dirigidas a los 

docentes, las cuales buscan generar actitudes positivas frente al aprendizaje” (Terwell et al., 

1998) entre estas estrategias se encuentra el trabajo cooperativo que se ha abordado en este 

acápite. 

Cadoche et al. (2007) señala que, el trabajo cooperativo promueve una práctica distinta 

a la perspectiva tradicional, pues la participación responsable de los integrantes que conforman 

un grupo de trabajo y su motivación permiten cumplir tareas o metas. En el mismo contexto, 

hay quienes indican que esta estrategia responde a la corriente socio-constructivista, “porque 

fomenta una interacción cooperativa” (Narváez et al., 2011). En consecuencia, la condición del 

trabajo cooperativo es la interacción y el diálogo entre los participantes, cualidad que le aleja 

de la forma tradicional de trabajo en el aula. 

Entonces, el trabajo cooperativo visto como una estrategia o forma de llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje, brindando diversas oportunidades para aprender de forma 

grupal, y motivando a los educandos para que alcancen los conocimientos, con base a objetivos 

previamente establecidos. En este sentido, como expresa, Domingo (2008) esta estrategia deja 

atrás el rol del docente como centro del proceso y de los estudiantes como objetos de 

conocimiento, es decir, los estudiantes trabajen en conjunto con sus compañeros de aula 

esforzandose por sí mismos al realizar una tarea. 

Ahora bien, ha resultado pertinente, entre las definiciones del trabajo cooperativo, citar 

las siguientes, porque revelan la representación que esta estrategia tiene ante la percepción de 

diferentes autores y el valor que le dan, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, así: 

Pujolás-Maset et al. (2013) conceptualizan al trabajo cooperativo como, un aprendizaje 

estratégico fundamentado en la interacción entre grupos de compañeros, que se basa en el 

diálogo, que deja de lado, momentos competitivos, para en su lugar dar importancia al trabajo 

en equipo, por tanto, se abandona la estructura individualista y competitiva y se asume una 

estructura cooperativa. Al respecto Johnson et al. (1999), complementa lo expuesto al indicar 

que, el aprendizaje competitivo y el aprendizaje individualista son opuestos al aprendizaje 

cooperativo porque estos, no consideran el interés colectivo y el trabajo en equipo, es decir, 
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estos aprendizajes conforman una estructura personal para trabajar bajo sus propios intereses, 

sin embargo, el trabajo cooperativo se encarga de generar aprendizajes con el apoyo entre 

compañeros de un mismo grupo. 

De la misma manera, Johnson et al. (1999), Riera-Romero, (2011) lo definen como una 

estrategia de enseñanza o un recurso, que prioriza, en la estructura grupal, la diversidad de los 

integrantes y sus entorno, para generar aprendizajes colaborativos. 

Por otra parte, Ander-Egg y Aguilar (2001) conceptúan al trabajo cooperativo, como una 

estrategia que promueve el encuentro de personas con sus potencialidades, para alcanzar 

objetivos comunes, en un ambiente de camaradería. 

Mientras, Gillies (2014) y Slavin (2014) mencionan que, el aprendizaje cooperativo es 

una estrategia de enseñanza que impulsa la interrelación entre los integrantes de un grupo, 

quienes comparten el desafío de alcanzar una meta común. 

En palabras de Torrego-Seijo y Negro-Moncayo (2012) el impacto del trabajo 

cooperativo no se circunscribe únicamente al ámbito cognitivo, porque la dinámica que genera, 

mejora las relaciones sociales entre los integrantes de la comunidad educativa y fomenta la 

igualdad de oportunidades. 

Mientras que, Vilches y Gil-Pérez (2012) definen que el proceso de construcción de 

aprendizajes significativos demanda la incorporación del trabajo cooperativo ya sea como 

instrumento o recurso. 

En tanto, Guitert y Giménez (2000), García et al. (2001), Onrubia y Mayordomo (2016), 

argumentan que el trabajo cooperativo potencia valores que se explicitan en la solidaridad, 

reconocimiento del otro, en la tolerancia, respeto, y en el sentimiento de interdependencia 

positiva, los cuales se ponen en juego, al momento del trabajo compartido. 

De otra parte, Lata-Doporto y Castro-Rodríguez (2016) asocian al trabajo cooperativo 

con un conjunto de actividades que permiten aprender a planificar, razonar, debatir y se 

caracteriza por dar protagonismo a la utilización de la participación colectiva. 

Como se ha expuesto, todas las definiciones resaltan las oportunidades que brinda el 

trabajo cooperativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea como estrategia, como 

recurso o instrumento, y a no dudar, el valor más significativo es la posibilidad del encuentro 

entre estudiantes diversos, que asumen responsabilidades en función de acuerdos y dejan atrás 

actitudes individualistas y competitivas. 
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1.2 Características del trabajo cooperativo 

Desde la perspectiva de Johnson et al. (1999), el trabajo cooperativo posee las siguientes 

características: interdependencia positiva, responsabilidad individual y grupal, interacción 

promotora cara a cara, promoción de habilidades interpersonales y de grupos pequeños y 

evaluación o procesamiento grupal. 

 

1.2.1 Interdependencia positiva 

Johnson et al. (1999) argumentan que, la interdependencia positiva se genera en el 

momento en que los integrantes del grupo están vinculados entre sí y asumen que, el éxito de 

cada integrante depende del éxito de todos, porque hay conciencia de grupo, por tanto los 

objetivos no se pueden alcanzar de forma individual. Esta particularidad conlleva a que los 

integrantes del grupo reconozcan sus necesidades, potencialidades y debilidades, porque puede 

incidir en el cumplimiento del logro, “sin interdependencia positiva, no hay cooperación” 

(Johnson et al., 1999, p. 9). 

La visión de Azorín-Abellán (2018) sobre este tema, coincide con la expuesta, además la 

autora enfatiza que, el triunfo de todo el grupo está en la renuncia a los intereses individuales o 

personales. 

La interdependencia positiva se puede estructurar en las siguientes formas, la cuales están 

denominadas de la siguiente manera: Interdependencia positiva de objetivo; recompensa o 

festejo de la interdependencia positiva; interdependencia positiva de recursos y tareas (Johnson 

et al., 1999). Asimismo, se alerta que, cuando en el proceso educativo no se promueve 

estrategias como el trabajo cooperativo, a los estudiantes les cuesta mucho integrarse y entrar 

en una dinámica diferente de aprendizaje, en donde prima el diálogo, el respeto, la 

responsabilidad, en torno a una meta es asumida por todos los integrantes de un grupo. 

 
 
 

 
 
 
 

 
1.2.2 Responsabilidad grupal e individual 

De acuerdo con Johnson et al. (1999), la responsabilidad individual es condición para el 

cumplimiento de las metas trazadas por el grupo, y se refiere al desempeño individual del 

estudiante, el cual puede ser observado por los integrantes del grupo con miras a solventar el 

https://www.zotero.org/google-docs/?VlyHOx
https://www.zotero.org/google-docs/?515S2A
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apoyo que requiera para la realización de una tarea o actividad. Los autores citados argumentan 

que, los niños que trabajan bajo responsabilidad individual y grupal enfrentan de mejor manera 

su vida. De igual modo, Azorín-Abellán (2018) considera que el cumplimiento de 

responsabilidades por parte de todos integrantes es condición vital, para que el trabajo en grupo 

funcione por tanto la revisión de los aportes individuales se torna imprescindible. 

 
1.2.3 Interacción promotora (cara a cara) 

“Como un tercer elemento se encuentra la interacción promotora preferentemente cara a 

cara, este componente se da como consecuencia de una adecuada aplicación de la interdepencia 

positiva y pretende favorecer el logro de los demás en el equipo” (Johnson et al., 1999, p. 9), 

además el autor citado resalta la influencia que ejerce esta característica sobre las relaciones de 

compromiso e interés por el trabajo cooperativo, así como, sobre el reconocimiento de las 

potencialidades de los demás y conseguir los objetivos planteados de la clase. 

Azorín-Abellán (2018) indica que, la interacción promotora potencia que se reconozca y 

valide las potencialidades del otro que es parte del equipo. 

No obstante, la interacción cara a cara arroja ciertos resultados visibles para el docente y 

su posterior evaluación cualitativa del niño o niña, los cuales según Johnson et al. (1999) pueden 

ser 

lograr ayuda mutua efectiva, intercambiar recursos necesarios tales como la información 

y los materiales, procesar la información de manera eficaz, ofrecer realimentación para 

mejorar el desempeño posterior, desafiar las conclusiones y el razonamiento del otro para 

promover una toma de decisiones de mayor calidad y una mayor profundización y 

comprensión de los problemas que se están considerando, alentar al otro para alcanzar 

objetivos comunes, actuar de maneras confiadas y confiables, esforzarse para el beneficio 

mutuo, proporcionar un nivel moderado de excitación con bajos niveles de ansiedad y 

tensión (p. 14). 

Usualmente, estos resultados son visibles cuando los estudiantes facilitan y estimulan el 

trabajo de sus compañeros con la finalidad de desarrollar los objetivos en común para conseguir 

el éxito de todo el grupo, permitiéndoles la adquisición de habilidades y conocimientos para su 

aplicación en distintos contextos. 

 
1.2.4 Habilidades personales y de grupos pequeños 
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Johnson et al. (1999) y Azorín-Abellán (2018) sostienen que, el trabajo en grupos es 

posible si los integrantes demuestran habilidades de escucha, colaboración, manejo de 

conflictos y liderazgo, cualidades que deben potenciarse en todo momento, porque son 

imprescindibles dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y más en el trabajo cooperativo, 

el cual se desarrolla de mejor manera, cuando los integrantes del grupo las ejercen. 

 
1.2.5 Procesamiento o evaluación grupal 

En esta revisión bibliográfica, ha resultado necesario un acercamiento al procesamiento 

grupal, también definido como evaluación de forma grupal e individual. Por consiguiente, 

Johnson y Johnson (2014) indican que, el docente debe comunicar correctamente el proceso de 

evaluación a aplicar, para evitar interpretaciones incorrectas por parte de los estudiantes. Por 

ello, es importante reconocer los tipos de evaluación: “1) evaluación del aprendizaje individual 

o grupal; 2) evaluación entre iguales (coevaluación); y 3) autoevaluación” (Azorín-Abellán, 

2018, p. 186). 

Con la finalidad de una mejor comprensión, se abordaron los términos mencionados 

anteriormente con base a las ideas de Johnson y Johnson (2014) quienes señalan que: 

La evaluación individual implica reunir información sobre la calidad o la cantidad del 

cambio experimentado por un alumno, mientras que la evaluación en grupo reúne 

información sobre la calidad o la cantidad del cambio experimentado por un grupo en su 

conjunto. La evaluación la puede llevar a cabo el proceso, pero también los compañeros 

de clase y uno mismo. La coevaluación se produce cuando son los compañeros los que 

recaban información sobre la calidad y la cantidad del cambio experimentado por un 

alumno. La autoevaluación se da cuando una persona reúne información sobre la calidad 

o la cantidad del cambio experimentado por ella misma (p. 16). 

A modo de conclusión se puede indicar que, al usar el trabajo cooperativo, como una 

estrategia, no solo se potencian diversas habilidades en los estudiantes, sino se contribuye a 

fortalecer la inteligencia emocional en la medida en la que, el estudiante aprende a auto 

gestionar sentimientos y actitudes para beneficio personal y grupal. 

 
1.2.6 Habilidades interpersonales o grupales denominadas sociales, comunicativas o 

cooperativas. 

 

El desarrollo de Habilidades interpersonales o grupales, constituyen el pilar sobre el que 

se apoya, no solo, el trabajo cooperativo y sino la vida de cada estudiante. Un estudiante que 
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sabe escuchar, respetar, ser tolerante, trabajar en equipo, cumplir responsabilidades, sin duda 

está preparado para enfrentar la vida, de ahí la importancia de potenciar estas habilidades en el 

aula. 

 

1.3 Tipos de trabajo cooperativo 

De acuerdo a Jonhson et al. (1999), el trabajo cooperativo comprende de tres tipos: los 

grupos formales, los grupos informales y los grupos de base cooperativo. 

 
1.3.1 Grupos formales 

Johnson et al. (1999) señalan que: “un grupo formal son grupos de trabajo que funcionan 

durante un periodo que va de una hora a varias semanas, en estos los estudiantes trabajan juntos 

para lograr objetivos comunes asegurándose que se complete la tarea asignada” (p. 5). 

Domingo, (2008) complementa lo expuesto al indicar que los integrantes de un grupo asumen 

una responsabilidad para consigo y con el grupo. Cuando un docente utiliza este tipo de grupo, 

debe enfatizar en los objetivos que plantea alcanzar en la clase, además de promover y fomentar 

la interdependencia positiva en los estudiantes. De la misma forma, el educador debe estar en 

constante actividad de mediación. 

También, es necesario reconocer el rol de los estudiantes, ya que, poseen dos 

responsabilidades demostradas en los grupos formales: incrementar su formación y el de sus 

colegas, con la finalidad de alcanzar las metas compartidas, para ello, deben trabajar en 

conjunto. Además, el papel del docente, enfatiza que, en el ejercicio de su rol debe exponer los 

pasos del método escogido, priorizando las actividades que promuevan un trabajo cooperativo 

(Domingo, 2008). 

 
1.3.2 Grupos Informales 

El grupo informal al igual que el anterior son grupos pequeños de trabajo que asumen una 

actividad de enseñanza directa y temporal tal como: “una dramatización, un filme, una 

representación, entre otros, en el cual, el estudiante focaliza su atención para ejecutar y en la 

medida que la clase progresa los estudiantes crean sus propias expectativas, por lo tanto, se 

genera un ambiente de confianza entre ellos mediante el diálogo” (Johnson et al., 1999, p. 7). 

De la misma forma, Domingo (2008) coincide al indicar que, la actividad que se ejecutará se 

convierte en el centro de la acción del estudiante, por tanto, del aprendizaje. 

Onrubia y Mayordomo (2016) establecen que, el docente es un mediador del aprendizaje 

y su misión no es la transmisión del conocimiento. 
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1.3.3 Grupos de base cooperativos 

Los grupos de base cooperativos están centrados en un desarrollo a largo plazo y se 

conforman por un cierto número de integrantes permanentes; su propósito es ayudar a que sus 

miembros se apoyen mutuamente y tengan un rendimiento escolar alto (Johnson et al., 1999). 

Por ello, este tipo de grupo puede generar un nivel alto de responsabilidad individual y grupal, 

ya que, canaliza el esfuerzo individual demostrado en la ejecución de tareas y obligaciones, 

como parte de su compromiso con el grupo y con ello genera nuevas posibilidades de 

aprendizaje. De igual forma, Glinz-Férez, (2005) sostiene que, entre los integrantes de este tipo 

de grupos se potencia el afecto. 

En este punto conviene citar a Díaz-Barriga y Hernández (2002), porque en su aporte 

sobre trabajo colaborativo o cooperativo resumen lo abordado anteriormente, y sostienen que, 

gracias a esto, el aprendizaje se democratiza y potencia diferentes valores. 

 

1.4 Métodos que utilizan el trabajo cooperativo como estrategia didáctica 

Conviene iniciar este acápite, con un acercamiento a la definición de método y estrategia 

didáctica, en referencia a ello, Aguilera-Hintolholher (2013) en el ámbito de la investigación 

define al método: “como una serie de acciones sistemáticas que conllevan a descubrir y 

explicar un problema” (p. 86 ) En tanto que en el ámbito de la didáctica, Mattos de (1974) indica 

que: "Método es la organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y de los 

procedimientos más adecuados para alcanzar un objetivo de la manera más segura, económica 

y eficiente" (p. 81). En tanto Perez (2005) argumenta que, la estrategia didáctica es el conjunto 

de actividades, acciones y operaciones que permiten el cumplimiento del objetivo propuesto 

por el docente. 

Bajo este marco de referencia, se han considerado dos métodos, que toman al trabajo 

cooperativo como una estrategia, estos son: aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje 

basado en problemas. 

 
1.4.1 Aprendizaje basado en proyectos 

Para iniciar este subtema, se asume el planteamiento de García-Martín y Pérez-Martínez, 

(2018) para nominar con las siglas ABPt, al aprendizaje basado en proyectos. De otra parte, es 

pertinente indicar que, al revisar diferentes fuentes bibliográficas, se constató que el aprendizaje 

basado en proyectos es considerado de diversas maneras, así, hay autores que lo ven como una 
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estrategia, otros como una técnica, y hay quienes lo consideran como un método, en la medida 

que organiza un proceso para cumplir una meta, siendo esta última la conceptualización que se 

asumió en este trabajo, por lo que se habla del ABPt como método. 

El aprendizaje basado en proyectos tiene sus orígenes en el constructivismo, en los 

planteamientos de Lev Vygotsky, Jerome Bruner y John Dewey. Este último toma los 

argumentos que defienden el uso de problemas intelectuales y prácticos como medio para el 

desarrollo del proceso de enseñanza y el aprendizaje. (Dewey, 1929) Los aportes de Díaz- 

Barriga (2006) sustentan la afirmación de que el aprendizaje basado en proyectos posibilita la 

aplicación del conocimiento a situaciones de la vida y convierten al estudiante en sujeto activo. 

Según Trujillo (2015), el Aprendizaje Basado en Proyectos ABPt, es un método que 

permite a los estudiantes adquirir los conocimientos y competencias que se requieran, a través 

de la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas centrados en la vida real. Además, 

Cobo-Gonzales y Valdivia-Cañotte (2017) conceptualizan al aprendizaje basado en proyectos: 

“como un método que se desarrolla de modo grupal, por medio del trabajo cooperativo y que 

enfrenta a los estudiantes a situaciones reales y los llevan a plantear propuestas de solución” (p. 

5) 

En cuanto a sus características, según Muñoz-Repiso y Gómez-Pablos (2017) el ABPt 

debe estar centrado en el estudiante, adaptándolo a sus intereses y necesidades para generar 

motivación intrínseca y fomentar la curiosidad. Además, en este método es necesario la 

planificación y organización. De modo que, los contenidos y competencias tienen que estar 

definidos de manera clara, al igual que los equipos de trabajo, considerando diferentes niveles 

de habilidad y roles recíprocos. Asimismo, los autores indican que otra característica importante 

es la interacción y colaboración con el docente y entre los alumnos. De la misma manera, Ferrer 

et al. (2007) señalan que, otras características del ABPt: 

El aprendizaje práctico, el desarrollo de las competencias clave, la relación entre el 

aprendizaje en la escuela y la realidad, la oportunidad de colaborar con el fin de construir 

conocimientos y fomenta el trabajo interdisciplinar, la integración de saberes y 

conocimientos, provocando que se desarrolle de esta forma la competencia del saber hacer 

en un contexto determinado (p. 71). 

Según, Díaz-Barriga (2006) el aprendizaje basado en proyectos se desarrolla a partir de 

los siguientes pasos: 

1. Observar e identificar un asunto o tema de interés en revistas, libros, Internet, 

organizaciones, personas, etc. 
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2. Definir una pregunta que conlleve a una situación problemática por resolver. 

3. Plantear una hipótesis o suposición que sea capaz de ponerse a prueba. 

4. Delimitar un método de experimentación preciso y adecuado a la interrogante. 

5. Obtener y analizar las observaciones y resultados mediante la guía de un experimento 

controlado. 

6. Redactar las conclusiones del proyecto. 

7. Elaborar un reporte del proyecto, el cual puede ser por escrito, audiovisual o multimedia. 

8. Presentar y socializar el proyecto, así como de los productos producidos en él (p. 42) 

Además, es importante reconocer cuál es el papel del docente en este método pues: “En 

el ABPt el docente deja de ser un mero transmisor y reproductor de la cultura y los valores 

sociales tradicionales, para ser considerado un productor y facilitador del aprendizaje 

independiente y colaborativo del alumnado” (Rekalde-Rodríguez y García-Vílchez, 2015, p. 

222). De la misma forma, para Rodríguez-Sandoval et al. (2010) el docente desempeña un papel 

de mediador, el cual da recomendaciones, formula interrogantes, ayuda al grupo en el proceso 

de toma de decisiones permitiendo que el alumnado desarrolle su trabajo de manera 

independiente. 

Algo semejante ocurre con el papel del estudiante, pues Trujillo (2015) señala que, este 

se transforma en un sujeto activo en todos los procesos que engloban este método y deja de lado 

la actitud pasiva de una clase tradicionalista, para la adquisición de habilidades y conocimientos 

desde el reconocimiento de problemas reales. Asimismo, según Ching y Hsu (como se cita en 

Giraldo-Macías, 2019) sostienen que los educandos tienen la oportunidad de asumir más 

responsabilidad y autonomía del aprendizaje. Además, la retroalimentación de los compañeros 

tiene la capacidad de facilitar los procesos de aprendizaje de diversas formas. 

Por lo tanto, el trabajo cooperativo como estrategia posibilita que el método alcance el 

objetivo desde la interacción grupal (Díaz-Barriga, 2006). De la misma manera, el trabajo 

cooperativo, como estrategia, desde el ejercicio de sus potencialidades, viabiliza ABPt. 

Maldonado-Pérez, 2008). 

 
1.4.2 Aprendizaje basado en problemas 

Al igual que en el ABPt, en este método se asume el planteamiento de Díaz-Barriga 

(2006) para nominar con las siglas ABP al aprendizaje basado en problemas. 

Según Guitart (2011) el ABP tiene sus inicios durante los años cuarenta en la Universidad 

de Mcmaster acentuada en Canadá, este método se fundamenta en el trabajo individual y 

https://www.zotero.org/google-docs/?3k4sab
https://www.zotero.org/google-docs/?3k4sab
https://www.zotero.org/google-docs/?xSGa1u
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cooperativo por medio del análisis de situaciones   o problemas   basados   en la vida 

real. Asimismo, para Morral et al. (2002) este método se basa en un conjunto de actividades, 

que surgen a partir del análisis de hechos, casos o problemas, con el objetivo de integrar el 

conocimiento para plantear posibilidades de solución. 

Igualmente, para Díaz-Barriga (2006) el ABP la problematización de un hecho de la 

realidad es el detonante del aprendizaje, alrededor del cual se promueven un trabajo cooperativo 

de investigación que impulsa el análisis, para la resolución de la problemática inicial. 

Poot-Delgado (2013) y Rodríguez-Mesa et al. (2017) coinciden al resaltar que el ABP 

posibilita llevar la propuesta constructivista al aula porque propone la construcción del 

conocimiento con la participación activa de los estudiantes desde una experiencia de 

aprendizaje situado en la realidad. 

De su parte Díaz-Barriga (2006) señala que, si bien el análisis de una situación problema 

y la búsqueda de solución posibilitan la investigación y despiertan el interés en los estudiantes, 

la acción mediadora del docente, también es importante. 

Además, es necesario conocer y comprender los pasos del ABP, los cuales según Morales- 

Bueno y Landa-Fitzgerald (2004) son: 

1. Leer y Analizar el escenario del problema: tiene como finalidad que el estudiante constate 

su comprensión del entorno a través del diálogo del mismo dentro de su grupo de trabajo. 

2. Realizar una lluvia de ideas: los estudiantes generalmente poseen hipótesis o teorías 

acerca del origen del problema, o tienen los conocimientos para resolverlo. Por lo tanto, 

estas deben enumerarse y ser aceptadas o rechazadas, conforme se desarrolle la 

investigación. 

3. Hacer una lista de aquello que se conoce: se debe generar una lista de todo aquello que 

el grupo sabe respecto del problema o situación. 

4. Hacer una lista de aquello que se desconoce: se tiene que generar una lista con todo 

aquello que el grupo considera que se puede conocer para resolver la problemática. Hay 

distintos tipos de preguntas que pueden ser idóneas, algunas pueden estar vinculadas con 

conceptos o convicciones que tienen que analizar para resolver la situación. 

5. Realizar una lista sobre lo que necesita hacerse para resolver el problema: planificar las 

estrategias de indagación. En este paso es importante que en grupos de trabajo los 

estudiantes generen una lista de las acciones que deben efectuarse. 

6. Definir el problema: esto consiste en un par de declaraciones que manifiesten de forma 

clara lo que el grupo quiere resolver, elaborar, argumentar, corroborar o demostrar. 
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7. Obtener información: cada grupo delimitará, reunirá, ordenará, analizará y deducirá la 

información de distintas fuentes. 

8. Presentar resultados: el grupo presentará un escrito o creará una presentación, en la que 

se presenten las sugerencias, predicciones, deducciones o aquello que sea apropiado con 

respecto a la resolución del problema (p. 154). 

De igual manera resulta esencial denotar el rol docente en el ABP, desde la mirada de Poot- 

Delgado (2013) cuya mediación contribuye al éxito del método. De modo similar, para Díaz- 

Barriga (2006) cobra importancia el rol del docente como mediador, pues su actitud debe 

contribuir al éxito, entonces la preocupación por el trabajo, que cada grupo desarrolla y el 

apoyo cuando enfrentan dificultades es imprescindible. 

Al igual que el docente, los estudiantes desempeñan distintos roles dentro del ABP, los 

cuales son rescatados por Poot-Delgado (2013) y Díaz-Barriga (2006) quienes, en diferentes 

tiempos e investigaciones coinciden al resaltar que, es importante considerar los conocimientos 

previos que los estudiantes poseen, potenciar el trabajo en grupo y la participación activa como 

sujetos del proceso. 

A modo de cierre, conviene resaltar que el ABPt y el ABP promueven un aprendizaje 

experiencial, que conecta el conocimiento con la realidad, además los dos métodos centran sus 

miradas en la integralidad del fenómeno a estudiar, se fortalecen con el trabajo cooperativo e 

impulsan el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento, que posibilitan a los 

estudiantes enfrentar la vida. 

 
 
 

 
Capítulo II 

 
2. Aprendizaje significativo 

 

2.1 El Aprendizaje significativo desde autores reconocidos 

En el inicio de este capítulo, resulta pertinente preguntar ¿cuál es el reto que tiene la 

educación y el sistema educativo en la sociedad del conocimiento e información? Al respecto, 

Pérez-Gómez (2012) indica que, la educación no puede convertirse en una práctica estática, por 

el contrario, debe procurar estar a tono con las exigencias de la sociedad que está en cambio 
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continuo, por tanto, la educación, debe potenciar y desarrollar habilidades en los discentes para 

enfrentar este reto. 

Entonces, de acuerdo con el autor, la educación escolarizada no puede ser vista como un 

acto de transmisión de conocimientos o aprendizaje de piezas separadas de información, sino 

como un proceso de enseñanza-aprendizaje potenciador, en el que los sujetos interactúan 

(Pérez-Gómez, 2012). Este postulado invita a investigar sobre este proceso, desde la teoría del 

aprendizaje significativo. 

 

2.2 La teoría del aprendizaje significativo según David Ausubel 

Uno de los referentes del aprendizaje significativo es David Ausubel, Psicólogo y 

Pedagogo Estadounidense. Su teoría fue reconocida, alrededor de la década de los 70, como 

una alternativa al conductismo y al aprendizaje por descubrimiento, los cuales se encontraban 

en vigencia en esa época (Lazo, 2009). 

Ausubel (1983) afirma que el aprendizaje es un proceso complejo que no debe estar 

sometido al estímulo respuesta, por tanto, su obtención va más allá del hecho de modificar la 

conducta, puesto que está relacionado a una transformación en el significado de las vivencias 

que el estudiante posee. El autor recalca que: "el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enseñe consecuentemente" 

(Ausubel, 1983, p. 2). 

Asimismo, para Ausubel (1983) el aprendizaje se da por recepción o asimilación 

significativa del nuevo material y no por descubrimiento, de ahí que, este proceso demanda 

una organización lógica y secuenciada de conocimientos que promuevan la deducción, es decir, 

ir de lo general a lo particular o específico. Al respecto, Castejón-Costa et al. (2013) el 

conocimiento es producto de experiencias vividas mediadas por el lenguaje. 

Además, según León-León (2014) la acción docente de mediación adquiere un 

significado vital, porque asume el reto de propiciar que, el conocimiento nuevo se conecte con 

el conocimiento pre existente provocando un cambio en el significado de la nueva experiencia 

cognitiva del estudiante. 

Por lo tanto, un aprendizaje es significativo los contenidos: son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial 

y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno. (Ausubel, 1983, p. 2). 
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Es decir, en el proceso de enseñanza aprendizaje cobra importancia los conceptos 

preestablecidos que poseen los estudiantes denominados conocimientos previos, porque estos 

serán modificados por los nuevos conocimientos. 

Ahora bien, el conocimiento puede desarrollarse de distintas maneras, una de ella es el 

aprendizaje subordinado, en donde lo que se va a aprender se puede subordinar a una idea 

general denominado "subsunsor" que, ya está en la estructura cognitiva previa del estudiante 

(Ausubel, 1983). 

Al respecto, Moreira (2012) aclara el significado del término subsunsor como aquellos 

conocimientos previos que son condición necesaria, para el aprendizaje de nuevos 

conocimientos, que se vuelven significativos en la medida en que se genera una nueva 

estructura cognoscitiva. 

Moreira (2012), complementa lo expuesto indicando que: “tales conocimientos pueden 

ser de naturaleza conceptual, procedimental o actitudinal. Sin embargo, los subsunsores 

propuestos por Ausubel se refieren al conocimiento declarativo (conceptual)" (p. 33) 

Ahora bien, retomando el planteamiento de Ausubel (1983) es necesario acotar que, 

dentro de los subsunsores existen diferentes modalidades, de ahí que se habla de subsunción 

derivativa y correlativa: la primera cuando el conocimiento nuevo adquiere la forma de ejemplo 

y toma los conocimientos que ya existen, por tanto, actúa como refuerzo del conocimiento 

preexistente; la segunda, promueve una elaboración o modificación de los conocimientos que 

el estudiante posee. La otra forma a través de la cual se puede desarrollar el conocimiento es el 

aprendizaje supra ordenado, que hace referencia, a aquellos conceptos, que el estudiante posee 

y que son de menor nivel de generalidad que los que se va a adquirir; y finalmente se habla del 

aprendizaje combinatorio, que se produce cuando los nuevos conceptos sólo pueden 

relacionarse de forma general con los ya existentes (Ausubel, 1983, p. 10). 

Los autores consultados, indican que el aprendizaje significativo tiene lugar por 

diferenciación progresiva, esto se da cuando los conceptos presentes en la estructura 

cognoscitiva se van diferenciando cada vez más de los ya existentes, por un proceso de 

jerarquización de conceptos. Al respecto, Moreira (2012) indica que, este es el proceso de 

atribución de nuevos significados es por ello que, se sugiere que las clases deben partir de ideas 

generales. En tanto que la reconciliación integradora tiene como misión establecer nuevas 

relaciones superordenaciones, con los conceptos preexistentes para darles un nuevo significado. 

De acuerdo con Ausubel (1983) los dos procesos son simultáneos y necesarios, pero recalca 
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que, cada proceso está relacionado con el aprendizaje subordinado, es decir, que es mucho más 

común que el aprendizaje supraordinado. 

Así mismo, Castejón-Costa et al. (2013) rescatan tres condiciones para el aprendizaje 

significativo: 

a) La presencia de materiales significativos que promuevan relaciones sustantivas y no 

arbitrarias b) las ideas previas a relacionarse con las nuevas c) la disposición de los 

estudiantes que está ligada a la motivación y atención que debe presentar, aspectos 

relacionados con la sustancialidad e intencionalidad para que genere este aprendizaje (p. 

88). 

Ausubel (1983) argumenta que, el niño tiene la capacidad de relacionar de manera 

intencional el material que es potencialmente significativo con las ideas que se encuentran 

presentes en su estructura cognitiva. 

En referencia a la primera condición Ausubel et al. (1976), resaltan la importancia de usar 

material lógico y potencialmente significativo, que es mencionado como fuente de apoyo para 

la relación con el nuevo conocimiento. En correspondencia con lo expuesto es sugerente la 

siguiente afirmación: "Es importante enfatizar aquí que, el material sólo puede ser 

potencialmente significativo, no significativo: no existe libro significativo, ni clase 

significativa, ni problema significativo..., pues el significado está en las personas, no en los 

materiales." (Moreira, 2012, p. 8) En efecto, es el niño quien atribuye significados al material 

de aprendizaje y los significados atribuidos quizá no sean aceptados en el contexto en el que se 

encuentren, sin embargo: "el aprendizaje significativo no debe interpretarse como el 

aprendizaje de material significativo" (Ausubel et al., 1976, p. 7) 

La segunda condición, ha sido ya explicada, en tanto que en referencia a la tercera 

condición Ausubel (1983) en su obra titulada Teoría del aprendizaje significativo, plantea que 

la experiencia no solamente implica pensamiento por parte del estudiante, sino también, 

afectividad y se afirma que, si se llega a potenciar en conjunto, es decir pensamiento y 

afectividad, las habilidades, destrezas, conocimientos, valores y hábitos enriquecerán el 

significado de las experiencias que posee y contribuirá al desarrollo de un aprendizaje 

significativo. 

En este mismo sentido, Díaz-Barriga y Hernández (2002) señalan que lo afectivo es 

necesario en el proceso de formación de los educandos. 
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2.3 El paradigma de aprendizaje significativo según Lev Semiónovich Vygotski 

Conviene iniciar este acápite indicando que, el psicólogo ruso de origen judío, Lev 

Semiónovich Vygotski, al igual que Ausubel, cuestionó el aprendizaje basado en el paradigma 

conductista, porque consideró que la actividad cognoscitiva del sujeto no se concreta en las 

respuestas a estímulos, sino que, los transforma en instrumentos mediadores. 

Vygotski fundamentó su teoría en la afirmación de que el conocimiento es un fenómeno 

profundamente social, por tanto, el individuo interpreta el mundo gracias a la experiencia social. 

Lo expuesto se refuerza con la siguiente cita considerada premisa básica del postulado 

vygotskiano: “toda forma de actividad mental humana de orden superior es derivada de 

contextos sociales y culturales y la misma es compartida por los miembros de ese contexto” 

(Mota y Villalobos, 2007, p. 411) 

Según, Mota y Villalobos (2007) Vygotski reconoce que, esta experiencia social 

encuentra en el lenguaje su representación y este se convierte en una herramienta indispensable 

para el desarrollo del pensamiento. Por ello lo califica como un pilar fundamental del desarrollo 

cognoscitivo del niño. 

En este punto es fundamental conocer que dos son los postulados más importantes 

desarrollados por Vygotski: el andamiaje y la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) cuya 

comprensión siempre está asociada a un proceso de aprendizaje en colaboración con otros. 

Según Vygotski, cuando el sujeto busca el conocimiento, transita por diversas zonas. El punto 

de partida del aprendiz, se conoce como Zona de Desarrollo Real, en la cual, él, de forma 

independiente, da cuenta de su dominio; desde este punto inicia su tránsito al conocimiento e 

ingresa en la Zona de Desarrollo Próximo, en donde juega un papel muy importante la 

mediación del experto, quien crea las condiciones para que el aprendiz pueda llegar a descubrir 

el conocimiento y a interiorizar. Cuando esto ocurra el estudiante ha llegado a la meta, que es 

la Zona de Desarrollo potencial, en la que el educando ya no es un aprendiz, puesto que ya 

adquirió el conocimiento (Mota y Villalobos, 2007). 

A decir de, Mota y Villalobos (2007) “a través de la colaboración y la interacción con 

maestros, padres y otros niños, el niño construye de manera activa nuevas habilidades 

cognoscitivas” (p. 415). No obstante, Tünnermann-Bernheim (2011) resaltan que, uno de los 

objetivos a cumplir en el proceso de enseñanza aprendizaje es el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, en los estudiantes. 

Lo expuesto, lleva a precisar otro aporte de Vygotski, este es el andamiaje, que es definido 

como todas las “ayudas” temporales, ya sean estas: métodos, estrategias, los recursos y más que 
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utiliza el docente, dentro del proceso de mediación, con miras a que los estudiantes puedan 

llegar a construir el conocimiento. Vygotski (1995) indica que, un proceso de mediación se 

construye a través de relaciones positivas entre los actores del proceso educativo que 

indudablemente influyen en el proceso de aprendizaje. 

Finalmente queda claro que el proceso de aprendizaje, bajo lineamientos de Vygotski, en 

tanto busca la construcción del conocimiento, a partir de un proceso activo-colaborativo y 

mediado, contribuye a la transformación de la experiencia previa e inicial, en un conocimiento 

nuevo, sin embargo es muy importante ratificar el rol que juega el docente, quien en su calidad 

de mediador del   proceso de   aprendizaje,   puede   contribuir de forma contundente   en 

la resignificación del conocimiento, para lograr que efectivamente que el estudiante alcance el 

aprendizaje significativo. 

 

2.4 El aprendizaje significativo desde la visión de Joseph Donald Novak 

Joseph Donald Novak nació en Polonia en 1932 y sus estudios en educación los realizó 

en Minnesota Estados Unidos, sus contribuciones a la investigación giraron en torno al 

aprendizaje del ser humano y la representación del conocimiento (Terán-Viteri y Apolo- 

Loayza, 2015, p. 10). Novak tomó como referencia la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel y diseñó los mapas conceptuales, cuyo objetivo central es organizar, diferenciar y 

jerarquizar los conceptos y proposiciones fundamentales que conectan el conocimiento que 

posee previamente el estudiante con el nuevo conocimiento y de esta manera resignifica la 

experiencia de conocimiento inicial y la convierte en significativa. 

Para Novak (1991) la jerarquización de ideas permite realizar la función de anclaje mental 

de lo conocido con lo nuevo que se aprende. Novak et al. (1988) consideran que los mapas 

conceptuales se estructuran en base a conceptos que se relacionan y permiten la comprensión 

del fenómeno investigado por su capacidad esquemática. Ahora bien, a decir de, Zubiría- 

Samper (2006) los mapas conceptuales permiten sintetizar conocimientos tras la utilización de 

conceptos claves y mejoran la atención de los estudiantes. 

Según, Ausubel et al. (1976) en conjunto con Novak, señalan que, el desarrollo de un 

aprendizaje significativo es posible si los conocimientos previos son relevantes y pueden 

conectarse con los conocimientos nuevos, además se resalta que el estudiante debe estar 

motivado para el aprendizaje, de esta manera cuando el estudiante se enfrenta al conocimiento 

nuevo, actúa de inmediato, procesando la información recibida y seleccionando aquella que 
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puede asociarse con los conocimientos existentes. Es a partir de este proceso que el estudiante 

puede crear nuevas estructuras de conocimiento, fáciles de asimilar, reproducir y explicar. 

A raíz de lo abordado en este subtema, queda planteado el desafío que significa generar 

un aprendizaje significativo, lo que lleva a ratificar la necesidad de ver al proceso de enseñanza 

aprendizaje como un acto intencionado, que debe procurar potenciar a los estudiantes, para que 

alcancen conocimientos significativos a partir de recrear y resignificar los conocimientos 

previos. 
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Capítulo III 

 
3. Escuelas multigrado 

 
3.1 Definición de Escuelas multigrado 

Ames (2004) menciona que las escuelas multigrado son modalidades presentes en 

instituciones educativas que surgen a partir de distintas dificultades en torno a la posibilidad de 

acceso a la educación formal de amplios sectores de la población, además expresó y evidenció 

que la presencia de estas escuelas, es parte de la realidad educativa del mundo. 

De hecho, en el contexto ecuatoriano las escuelas multigrado son uno de los tipos de 

educación presencial ubicadas, en su mayoría, en la ruralidad, en zonas con poca densidad 

poblacional o amplia dispersión poblacional. Se caracterizan por tener varios grados bajo el 

cargo de un solo docente Por consiguiente, en este capítulo se ha investigado la definición y 

dinámica de las escuelas multigrado. 

Torres (1995) define a las escuelas multigrado como: “una escuela que reúne a los 

alumnos de diferentes edades y niveles en una sola aula, por lo general a cargo de un único 

profesor o profesor” (p. 86). De la misma manera, Guaranda-Vilema (2019) respalda a Rosa 

Maria Torres agregando que 

la escuela unidocente surge entonces (...) para llegar a una población dispersa, de difícil 

acceso a las mismas, forjando oportunidades y desarrollo educativo en los niños y niñas 

de estas comunidades, sitios o lugares; en donde un docente busca desarrollar 

aprendizajes en niños y niñas de varias etapas y edades escolares en una sola jornada de 

trabajo (p. 210). 

Asimismo, Vargas (2003) afirma: “que las escuelas multigrado son un tipo de escuela 

donde el profesor enseña a dos o más grados simultáneamente en una misma aula de clase” (p. 

10). 

De igual forma, según Montero (2002), las escuelas multigrado son aquellas instituciones, 

en las cuales los estudiantes de dos o más cursos están acoplados con un solo docente dentro de 

un aula de clase y cada uno de los alumnos sigue los contenidos especificados en base a sus 

experiencias y niveles de aprendizaje en el que se encuentran. El origen de estas escuelas está 

en la necesidad manifiesta de educandos que se ven imposibilitadas de acceder a educación en 

https://www.zotero.org/google-docs/?qyByN4
https://www.zotero.org/google-docs/?w7V3zw
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centros poblacionales, por la distancia que existe con los lugares de residencia y por sus 

condiciones económica precarias. (Hernández-Padilla, 2018). 

Igualmente, Rodríguez (2004) señala que, las escuelas multigrados son conceptualizadas 

como escuelas en la que un docente enseña simultáneamente a dos o más cursos. Asimismo, el 

autor las clasifica en dos tipos, las escuelas unidocentes, donde un profesor es el que guía el 

proceso de enseñanza de los estudiantes de todos los grados, y la escuela polidocente multigrado 

en la que trabajan dos o más educadores con todos los grados. 

Las definiciones expuestas resaltan la razón de ser de las escuelas multigrado, y su 

ubicación asociada a las áreas rurales en donde, generalmente se trata de un contexto 

caracterizado por la pobreza, condición que en muchos casos puede ser una barrera para 

desarrollar una educación de calidad (Vargas, 2003). En tanto que, Ames (2004) resalta las 

potencialidades que genera el trabajo en esta modalidad, desde la posibilidad de trabajar de 

forma individual y cooperativa entre distintos estudiantes. 

De igual forma, es importante señalar que, según Vázquez-Recio (2016) las instituciones 

multigrado han desarrollado con una función relevante a lo largo de la historia de la educación, 

debido a que dan respuesta a una comunidad, que, por sus circunstancias, no habría obtenido 

acceso a la educación con facilidad. Por lo tanto y concordando con Abós-Olivares y Boix- 

Tomas (2017) es necesario que, los docentes de las escuelas rurales tengan la oportunidad de 

desarrollar propuestas didácticas enfocadas en la enseñanza en conjunto para varios cursos, 

ampliando así las posibilidades de adquirir un aprendizaje íntegro y de forma activa por parte 

del estudiantado. De esta manera, la educación multigrado se visualiza como una manera 

natural de trabajar en conjunto con estudiantes de diferentes edades. 

Con el propósito de una mejor comprensión del tema, se tomó el criterio de varios autores, 

quienes señalan diversas características que posee una escuela multigrado, para posteriormente 

resaltar la posibilidad de desarrollo de un aprendizaje significativo mediante métodos que 

fomentan el trabajo cooperativo. 

https://www.zotero.org/google-docs/?bWdSID
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3.2 Características de una escuela multigrado ¿Cómo funcionan estas escuelas? 

 
 

3.2.1 La infraestructura de la escuela multigrado 

Vargas (2003), Rodríguez (2004), Miranda et al. (2017), Miranda-Calderón y Rosabal- 

Vitoria (2018) desde diferentes investigaciones realizadas en distintos países de Latinoamérica, 

coinciden al indicar que, las instituciones que trabajan con esta modalidad, en su mayoría, 

presentan una infraestructura deficiente, escaso equipamiento en las aulas de clase, lo que 

limita la posibilidad del desarrollo de la educación como posibilidad para la realización del 

principio de igualdad de oportunidades. Meza-Cruz (2004) considera que, una escuela 

unidocente será óptima, si posee algunas características educacionales y físicas, las cuales son 

fundamentales para el proceso de enseñar y aprender. 

Sin embargo, Recio-Gil et al. (2009) argumentan que, en países de otras regiones del 

mundo como España, las escuelas multigrado rurales están equipadas del mismo modo que las 

escuelas urbanas, lo cual posibilita el trabajo docente. Así, estas instituciones generalmente 

tienen una infraestructura con materiales propios tales como: bibliotecas, computadoras, 

materiales para educación física, entre otros. Además, algunas de estas instituciones poseen 

distintas aulas, canchas deportivas, patios, etc. 

Por otra parte, en Finlandia las escuelas multigrado tienen una infraestructura que 

responde su dinámica, además el gobierno financia asistentes escolares que apoyan el trabajo 

del docente, así como recursos pedagógicos como bibliotecas móviles, que fortalecen el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de estas escuelas (Juárez-Bolaños, 2012). 

 

 
3.2.2 La ubicación geográfica 

De acuerdo a Alvarado-Cruz y Maya-Betancourt (2009), las escuelas unidocentes se 

encuentran en lugares tan distintos que es complejo establecer un perfil de ubicaciones. Estas 

instituciones se localizan en márgenes de ríos, orillas de las playas, internadas en las 

montañas, entre otros lugares; todas con un atributo en particular, el cual es estar ubicadas en 

zonas rurales dispersas. Ames (2004)también señala una experiencia similar a la descrita. 

https://www.zotero.org/google-docs/?LcMlsA
https://www.zotero.org/google-docs/?RLcxjb
https://www.zotero.org/google-docs/?RLcxjb
https://www.zotero.org/google-docs/?PRiwaS
https://www.zotero.org/google-docs/?MbnQX8
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3.2.3 La diversidad 

Según Vargas (2003) la diversidad en un aula multigrado resulta un entorno atrayente 

para cualquier docente, puesto que mientras mayor sea la diversidad de los estudiantes se 

requiere de una planificación y organización meticulosa, con el fin de respetar y trabajar con la 

diversidad existente en cualquier clase multigrado. 

Al respecto, Castro-Miranda (2018) reconocen que la diversidad es una característica 

importante de las escuelas multigrado, la cual debe ser considerada para poder entender su 

dinámica. Los autores citados plantean que una forma para hacer frente a esta diversidad es un 

currículo integrador, que podría ser trabajado desde un enfoque constructivista. De la misma 

manera, según Boix (2011) la diversidad de un aula multigrado es una potencialidad que puede 

ser enfrentada a través del fortalecimiento del trabajo individual y grupal. 

En esta misma línea Santos (2011) y Boix (2014) coinciden al plantear que, la diversidad 

multigrado representa un potencial pedagógico gracias a su heterogeneidad, por esto los 

docentes tienen la oportunidad de promover una enseñanza diversificada basada en las 

necesidades de los estudiantes. Cabe destacar que, Mercado-Maldonado (2012) alerta sobre las 

dificultades que presentan los docentes al trabajar con la diversidad e individualidad de los 

educandos, que tienen su origen en debilidades en su formación profesional. 

En este sentido Galván-Mora y Espinosa-Gerónimo (2017) argumentan sobre el desafío 

que genera el trabajo en multigrado, pues en la diversidad particular del grupo o grado, se tiene 

que mejorar ciertas capacidades y habilidades para enfrentarse a los desafíos o problemas que 

se presentan diariamente. 

Sin embargo, según Torres (1995) estas instituciones están abiertas a la implementación 

de estrategias y metodologías que fomenten un aprendizaje significativo para construir paso a 

paso una escuela de mejor calidad. Finalmente Meza-Cruz (2004) recomienda que las escuelas 

unidocentes no debe ser considerada como una institución de menor calidad que una escuela 

completa o pluridocente, pues estas pueden brindar buenas oportunidades de aprendizaje. 

https://www.zotero.org/google-docs/?cgYOxw
https://www.zotero.org/google-docs/?nVtTpK
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3.3 La importancia del desarrollo del aprendizaje significativo, mediante métodos que 

utilizan el trabajo cooperativo, en escuelas multigrado. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, y según Ausubel (1983) el aprendizaje 

significativo se genera cuando el educando relaciona los contenidos a enseñar, de una manera 

no arbitraria y sustancial, con los contenidos que posee como base de su experiencia previa que 

se encuentran almacenados en su estructura cognoscitiva. Debido a esto, el docente se convierte 

en mediador de un proceso de enseñanza aprendizaje activo que busca el desarrollo del 

aprendizaje significativo (León-León, 2014). 

Asimismo, los autores revisados bibliográficamente enfatizan que, el aprendizaje 

significativo tiene lugar a través de una diferenciación progresiva, lo cual permite que el 

educando construya su propio aprendizaje por medio de un proceso de jerarquización de 

conceptos, partiendo desde una clase con ideas generales como lo sugiere Moreira (2012). 

Desde esta perspectiva, los métodos de enseñanza juegan un papel importante para el proceso 

de instrucción, desde una mirada no arbitraria y funcional del nuevo conocimiento, mediante la 

aplicación del trabajo cooperativo con actividades, problemáticas y proyectos cercanos a la 

realidad de los niños y su comunidad educativa. 

Sin embargo, según Torres (1995) las escuelas multigrado tienden a trabajar bajo una 

modalidad tradicional e individualista dejando de lado la múltiple diversidad presente en estas 

aulas, ante esto, el trabajo cooperativo es visto como una estrategia que presenta diversas 

oportunidades a través de sus métodos para aprender de forma grupal. Por lo tanto, gracias al 

trabajo cooperativo los educandos intercambian ideas, experiencias y conocimientos para 

construir significados mediante la premisa grupal fomentando un desarrollo del aprendizaje 

significativo con la resolución de actividades basadas en su contexto. (Moreira, 2012, Domingo, 

2008 y Melero y Fernandez, 1995). 

De otra parte, según Guaranda-Vilema (2019) las escuelas multigrado forjan 

oportunidades cuando el docente busca desarrollar aprendizajes bajo las metodologías que 

respondan a las necesidades de cada uno de los niños de estas aulas, esto se da para abrir paso 

al proceso de enseñanza aprendizaje que genere un aprendizaje significativo. 

Bajo esta posición los métodos denominados ABPt y ABP utilizan el trabajo cooperativo 

que, contribuye al desarrollo del aprendizaje significativo, puesto que la cooperación entre los 

integrantes de los grupos de trabajo, refuerza la comunicación, el empleo del lenguaje y las 
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habilidades, y activan los subsunsores, como condición indispensable para alcanzar un 

aprendizaje significativo (Ausubel, 1983). 

A continuación, se plantean dos ejemplos de planificaciones que se generan con la 

utilización de métodos expuestos, posteriormente se analiza la relación entre métodos, trabajo 

cooperativo y aprendizaje significativo. 



 

 

 

3.4 Propuestas de planificaciones, a partir del uso de los métodos denominados Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje Basado 

en Problemas, para desarrollar un aprendizaje significativo en el entorno de las escuelas multigrado 

 

 
 

3.4.1 Planificación número 1 - Área de Ciencias Sociales 

Datos informativos: 
 

Nombre del 

docente: 

Anthony Quiridumbay Asignatura: Ciencias 

Sociales 

Año 

lectivo: 

2021 – 2022 

Año de básica: Segundo – Séptimo Fecha:  Periodos de 

clases: 

4 

Título de la 

Unidad 

Básica elemental: Historia e Identidad 

Unidad 5: La historia de mi país 

Básica media: Seres humanos en el espacio 

Unidad 5: Origen y diversidad de la población 

Objetivo de la 

clase: 

Conocer y valorar la diversidad cultural 

de su comunidad, parroquia y cantón 

para apoyar la construcción de la 

identidad. 

 
 

Año de básica Destreza Método Contenido científico 

 
Básica elemental: 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

 

 
Distinguir y apreciar las actividades culturales 

(costumbres, alimentación, tradiciones, 

Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABPt) 

-Observación e identificación de un 

asunto o tema de interés en revistas, 

libros, organizaciones, personas, etc. 

 
Actividades culturales: 

Costumbres,  tradiciones, 

gastronomía, festividades, 

vestimentas. 
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Básica media: 

Quinto 

Sexto 

Séptimo 

festividades y actividades recreativas) de su 

comunidad, parroquia y cantón. (Ref. CS.2.1.9.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer y apreciar la diversidad de la 

población ecuatoriana a partir de la observación 

y el análisis de su alimentación, forma de vestir, 

costumbres, fiestas. (Ref. CS.3.2.12.) 

-Definición de una pregunta que 

lleve a una situación problema por 

resolver.-Plantear una hipótesis. 

-Delimitación de un método de 

experimentación preciso y adecuado 

a la interrogante. 

-Obtención y análisis de las 

observaciones y resultados. 

-Redacción de las conclusiones del 

proyecto. 

-Elaboración de un reporte del 

proyecto. 

-Presentación y socialización del 

proyecto, así como de los productos 

obtenidos con este. 

Diversas localidades: 

Parroquia, cantón, provincia 

y país. 

Análisis y Síntesis de 

información 

 

 

 

Diversidad de la población: 

Alimentación, forma de 

vestir, costumbres y fiestas. 
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Desarrollo de actividades: 
 
 

Anticipación: Básica Elemental y Media 

En este momento los estudiantes trabajan en todas las actividades: 

1. Los niños observarán las imágenes. (Ver anexo 1) 

2. Los estudiantes responderán las siguientes preguntas: 

Observa la imagen y describe lo que ves en ella. 

¿En qué actividad crees que están participando las personas que observas en la imagen? 

¿Cuándo se realiza esta actividad? 

¿Tú, has participado en esta actividad? 

¿De qué manera has participado? 

¿Por qué participas en esta actividad? 

¿Cómo fue tu experiencia al participar en esta actividad? 

3. Desequilibrio cognitivo: 

Esta es una actividad en la que se demuestra una tradición, las costumbres, la fe, de toda una población y así 

como el Pase del Niño hay otras festividades culturales que se celebran a lo largo del año y que convoca a la familia, a los vecinos, a la 

población en general y son festividades que se vuelven tradición dentro de un lugar. 

El desarrollo de esta clase, en la que se va conocer y apreciar la diversidad cultural de nuestro país, será a través del método 

aprendizaje basado en proyectos; para ello es necesario plantear el siguiente objetivo: conocer y valorar la diversidad cultural que 
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caracterizan al Ecuador. 

4. Para cumplir esta meta se plantea un trabajo para todo el grupo. 

Construcción : Básica elemental y Básica Media 

Primer paso: 

- El docente invita a trabajar con el tema: “La diversidad cultural de mi país”, y promueve reglas claras para el desarrollo de la clase, acto 

seguido, motiva a que todos los integrantes comenten las experiencias (actividad, costumbres: comida, vestimenta, música, etc.) que 

tienen de otras actividades culturales, en las que han participado. 

- Luego propone trabajar en grupos de cuatro estudiantes, que pertenecen a todos los niveles. Juntos identificarán la actividad cultural que 

concentra su interés. 

Segundo paso: 

- Luego revisarán documentación al respecto: material bibliográfico, fotos, con esa información definirán una pregunta que lleve a la 

situación problema por resolver: ¿Las celebraciones… fortalecen la costumbre gastronómica de la localidad? Y plantearán la hipótesis: 

las celebraciones…. fortalecen las costumbres gastronómicas de la localidad, para que no desaparezcan. 

Tercer paso: 

- Con el apoyo del docente definirán el método a seguir; para este ejemplo se opta por el método comparativo: en su desarrollo el grupo 

revisa el soporte bibliográfico sobre la actividad cultural que eligieron y verifican la información relacionada con las costumbres 

gastronómicas e indagan información sobre la historia de la práctica culinaria descrita. 

 
 

Cuarto paso: 
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- Analizar y establecer resultados: cumplido el paso anterior los integrantes del grupo argumentan sobre lo aprendido y verifican la 

importancia que tuvo o no, en el tiempo, la elaboración del plato de comida y cuál ha sido el cambio que se ha producido en su 

preparación y frecuencia. 

Quinto paso: 

- Elaboración de conclusiones: los estudiantes elaborarán conclusiones que toman como referencia la relación entre la elaboración de la 

comida para la celebración y la práctica comunitaria, además verificarán el cumplimiento de la hipótesis 

Sexto paso: 

- Elaboración del reporte: los estudiantes trabajan de forma colaborativa para generar el producto a presentar. 

Consolidación y Cierre: Básica Elemental y Media 

Séptimo paso: 

- Presentación y socialización del proyecto, así como de los productos obtenidos en este. 

- El docente mediará el proceso, aclarará dudas y resaltará ideas centrales. 
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3.4.2 Planificación número 2 - Área de Ciencias Naturales 

Datos informativos: 
 

Nombre del 

docente: 

Anthony Quiridumbay Asignatura: Ciencias Naturales Año lectivo: 2021 – 2022 

Año de básica: Segundo a Séptimo Fecha:  Periodos de 

clases: 

2 

Unidad Bloque curricular 2: Cuerpo humano y salud 

Bloque 3: Alimentación y salud 

Objetivo de la clase: Conocer la importancia de la alimentación 

saludable y la práctica de actividad física para 

mejorar su estilo de vida. 

 
 

Año de básica Destreza Estrategia metodológica Contenido científico 

 
Básica elemental: 

Segunda 

Tercero 

Cuarto 

 
Explicar la importancia de la alimentación saludable, de 

acuerdo a su edad y a las actividades diarias que realiza. 

(Ref. CN.2.2.4.) 

 
El método a usar es el 

Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) 

 
-Importancia de la 

Alimentación saludable. 

 
-La actividad física. 
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Básica media: 

Quinto 

Sexto 

Séptimo 

 

 

 

 

 

 

 
CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la actividad 

física, la higiene corporal y la dieta equilibrada en la 

pubertad para mantener la salud integral y comunicar los 

beneficios por diferentes medios. 

-Lectura y análisis del 

escenario del problema. 

-Realizar una lluvia de ideas 

acerca del problema. 

-Elaboración de una lista de 

aquello que se conoce. 

-Elaboración de una lista de 

aquello que se desconoce. 

-Desarrollo de una lista de 

aquello que se necesita para 

resolver el problema. 

-Definición del problema. 

-Obtención de información. 

-Presentación de resultados. 

 
-Beneficios de la higiene 

corporal, la actividad física y 

la dieta equilibrada. 

-Salud integral. 

Desarrollo de la planificación: 
 

Anticipación: Básica Elemental y Básica Media 

Todas las actividades de anticipación se desarrollan con el grupo completo partiendo de la indagación con preguntas generadoras: 

- ¿Cuál es tu comida favorita? 

- ¿Cuántas veces a la semana tomas refrescos envasados? 

- ¿Cuándo vas de paseo que refrigerio llevas? 

- ¿A quién le gustan las verduras y cuál es tu favorita? 
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- ¿Qué consumes en el receso? 

- ¿Cuántas veces a la semana realizas deporte? 

- Se enlistan las respuestas 

 
Desequilibrio cognitivo 

De estos alimentos, no todos son buenos para nuestra salud, a pesar de que son deliciosos pueden generar enfermedades muy graves. Les 

invito a trabajar sobre este tema. 

Construcción: Básica Elemental y Básica Media 

Para el desarrollo del tema se trabajará con todo el grupo en general. 

El docente apoyará en el desarrollo de los pasos: 1, 2, 3, 4 y 5 

Paso 1: Lectura del problema y análisis de su escenario: “El sobrepeso infantil, la otra cara de la malnutrición en Ecuador” (Ver anexo 1) 

Paso 2: Lluvia de ideas (Se reunirá a todos los estudiantes en un grupo general, para realizar la siguiente lluvia de ideas) 

- Tema: El sobrepeso infantil como problema 

- Lugar: Ecuador 

- Fecha: diciembre 2020 

- Datos principales: 

35 de cada 100 niños, entre 5 y 11 años de edad, tienen sobrepeso. Esto refleja mala alimentación debido al consumo de productos altos 

en azúcares y grasas, bajos en nutrientes, porque son más baratos. 

La dieta nutritiva cuesta $8,60. Dieta con productos procesados $2,50. La dieta alta en azúcares da una sensación de llenura, pero no 

aporta nutrientes para el desarrollo integral y es el origen de la obesidad. 

El sobrepeso es un problema estructural y refleja la pobreza. 
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Si no se corrige a tiempo, los niños podrán desarrollar diabetes, presión alta, problemas del corazón y enfermedades hipertensivas - 

enfermedades que son causa de muerte. 

Paso 3 y 4: Cuadro de listas relacionadas al tema 

 Tema: El sobrepeso infantil  

Conocimiento sobre el tema Desconocimiento sobre el tema 

- Que el azúcar engorda. 

- Que los niños no consumen. 

alimentos altos en nutrientes. 

- Que hay muchos niños con 

obesidad. 

- Que ser obeso es más económico. 

- Que la obesidad es un problema. 

- Que la obesidad desarrolla 

enfermedades que ponen en peligro la 

vida. 

- Que el gobierno prioriza la desnutrición 

sobre la obesidad. 

- Que es un tema estructural. 

- Que si no se trata a tiempo el número de 

niños con obesidad aumenta. 

Actividades para resolver el problema 

- Conocer más a fondo sobre la obesidad, causas, consecuencias y cómo evitarla 

a través de una adecuada alimentación. 

Definir el problema y obtener información 

- Investigar sobre el problema 

Presentar resultados 
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Paso 5: 

- El docente continuará con la motivación, para lograr que todos los estudiantes propongan actividades que busquen resolver el 

problema. 

- Luego de ello se conforman dos grupos de trabajo. Cada grupo incorporará niños de diferentes grados. 

- Cada grupo deberá nombrar un coordinador o presidente, que será el líder, que organizará al grupo para cumplir con el paso 6 y 7 

 

Paso 6: 

- Definir el problema y obtener información: el docente apoya con actitud de mediación. 

 
Paso 7: 

- Investigar: los estudiantes se acercarán al material bibliográfico generado para este tema, que estará agrupado para responder a la demanda 

de información dependiendo de la edad. El docente apoya con preguntas generadoras, para que los estudiantes puedan orientar su 

investigación. 

Paso 8: 

- Cada grupo presenta los resultados de su investigación: los estudiantes utilizan diferentes estrategias para presentar los resultados de su 

investigación en un espacio de socialización conducido por el docente o los estudiantes líderes de grupo. 

Consolidación y Cierre: Básica Elemental y Básica Media 

- El docente recoge las ideas centrales expuestas por los grupos, aclara dudas, refuerza contenidos importantes y cierra la clase. 



 

 

3.5 Análisis de las planificaciones a la luz de la teoría abordada 

 
 

En este último acápite, se han analizado las planificaciones propuestas y realizadas en 

torno a dos de las cuatro áreas del currículo: Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. La primera 

se desarrolla, a través de momentos compartidos y diferenciados, según los subniveles de 

educación básica, en tanto que, en la segunda se propone una planificación para todo el grupo 

sin considerar la división por subniveles; bajo el argumento de Santos (2011) para quien, las 

escuelas multigrado presentan una oportunidad para desarrollar el aprendizaje por contagio. 

La primera planificación utiliza el método aprendizaje basado en proyectos y sigue los 

pasos que este propone, para la construcción del conocimiento. De nuestra parte se incorporó 

los momentos para el desarrollo de eventos educativos: anticipación, construcción y 

consolidación. Entonces, se parte con el primer momento denominado anticipación, en el que 

se proponen acciones que buscan activar experiencias personales de los estudiantes, en 

referencia con costumbres y tradiciones en las cuales ha participado, luego se vincula lo 

expuesto por los estudiantes con el desequilibrio cognitivo. Con lo desarrollado se busca 

cumplir con el planteamiento de Ausubel (1983) quien enfatiza que, los conceptos previos que 

poseen los estudiantes sirven de base del proceso de asimilación y además posibilita la 

construcción del conocimiento significativo. 

El segundo momento se denomina construcción y sigue los pasos del método aprendizaje 

basado en proyectos. Como se puede observar en la planificación, el docente introduce el tema 

y organiza la estructura de los diferentes grupos para el trabajo. Esta acción encuentra su 

respaldo en Ausubel (1983) quien resalta la responsabilidad del docente en el proceso de 

aprendizaje, pues es quien debe conocer los contenidos a enseñar, para poder mediar, en el 

momento en el que los estudiantes buscan establecer relaciones cognitivas entre los 

conocimientos nuevos y los conocimientos previos que poseen. 

Como bien se ha expuesto, el método Aprendizaje Basado en Proyectos, promueve el 

trabajo cooperativo y la interacción entre los miembros del grupo, para cumplir los diferentes 

pasos, y alcanzar un aprendizaje significativo, pues como señalan Pujolàs-Maset et al. (2013) 

el trabajo cooperativo incorpora actividades que posibilitan cumplir metas y vivenciar el 

aprendizaje. También, se puede observar la intervención del docente en el primer y segundo 

paso de la planificación, a través de la exposición de los aspectos centrales de la clase, y 

motivación a los estudiantes para que expresen otras vivencias sobre actividades culturales, 
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situación que abre paso para que, en grupos, los estudiantes motivados, revisen la 

documentación con respecto a este tema. 

De manera similar, durante el tercer paso de la planificación, es el docente quien define 

el método a seguir, para que los estudiantes investiguen y analicen información relacionada con 

el tema, luego continúa el paso número cuatro, en el que se establecen resultados y se expone 

lo aprendido, además comentan las experiencias adquiridas durante el desarrollo del proyecto; 

Posteriormente se avanza al paso número cinco: elaboración de las conclusiones. En este punto 

conviene citar a Rodríguez-Sandoval et al. (2010) porque en su investigación resaltan el rol del 

docente como mediador, y en efecto en la planificación expuesta, se evidencia este papel. . 

El sexto paso de la planificación: elaboración del reporte, da cuenta del trabajo realizado 

de forma cooperativa, además los estudiantes dan respuesta a la hipótesis inicial “las 

celebraciones… fortalecen las costumbres gastronómicas de la localidad, para que no 

desaparezcan”. 

Con la presentación y puesta en práctica del proyecto, en el séptimo paso finalizan el 

trabajo, entonces es pertinente citar a Rekalde-Rodríguez y García-Vílchez (2015) quienes 

resaltan las características del ABPt, en especial el aprendizaje práctico que deviene de su 

aplicación y que relaciona el conocimiento adquirido, con la realidad y de esta manera se aporta 

a la construcción de aprendizajes significativos. 

También, merece resaltar que, en el aprendizaje basado en proyectos los estudiantes no 

se limitan a escuchar, sino participan activamente en el proceso, adquieren conocimientos y 

desarrollan diferentes habilidades (Trujillo, 2015). Sin duda tras esta vivencia hay una 

experiencia social de aprendizaje que bien se ajusta a la propuesta defendida por Vygotski 

(Mota y Villalobos, 2007). 

En el tercer momento o consolidación, el docente trabaja con las ideas centrales expuestas 

en la presentación del proyecto, de las cuales se sirve para realizar un breve resumen, aclara las 

dudas existentes y cierra el tema, con lo que finaliza el evento educativo. 

La segunda planificación utiliza el método de aprendizaje basado en problemas y para su 

desarrollo sigue los pasos propuestos por Morales-Bueno y Landa-Fitzgerald (2004). La 

construcción del conocimiento surge a partir de un problema real publicado en uno de los 

diarios de la localidad y para su resolución se promueve el trabajo cooperativo. 
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La planificación expuesta propone un primer momento denominado anticipación, en el 

que se plantean una serie de preguntas generadoras, con la finalidad de reconocer y activar los 

conocimientos previos, que en este caso se relacionan con experiencias personales, que luego 

se asocian con el desequilibrio cognitivo. Este primer momento busca dar respuesta a lo 

planteado por autores como Mota y Villalobos (2007) quienes señalan que la colaboración e 

interacción entre estudiantes y el educador, permite el desarrollo de nuevas habilidades 

cognitivas que se relacionan con el tema por aprender. 

El segundo momento denominado construcción, se ejecuta bajo los pasos propuestos del 

aprendizaje basado en problemas, en donde se combinan la mediación del docente y el trabajo 

cooperativo de los estudiantes, que según la planificación no están agrupados por niveles sino 

entre niveles. Juntos indagan, debaten y analizan como lo señala Díaz-Barriga (2006). También 

es pertinente resaltar que de acuerdo al planteamiento de Tünnermann-Bernheim (2011), con 

base en la teoría sociocultural de Lev Vygotski, el docente es facilitador del desarrollo de 

estructuras mentales, condición para que los educandos sean capaces de construir los nuevos 

aprendizajes, en tanto que los estudiantes como sujetos sociales, construyen el conocimiento de 

forma cooperativa, movidos por el interés que despierta el problema. De esta manera, los 

estudiantes pueden organizar las ideas a través de mapas conceptuales, tal como lo sostienen 

Novak et al. (1988), construidos de forma colaborativa por todos los integrantes del grupo. 

Vale resaltar el rol mediador del maestro cuando se habla de procurar un aprendizaje 

significativo, pues no se puede descuidar la oportunidad de anclar los resultados del aprendizaje 

basado en problemas con la experiencia previa, en la búsqueda de significatividad, como lo 

expresan Mota y Villalobos (2007) y Ausubel (1983) para quienes el aprendizaje significativo 

se construye cuando se relaciona los conocimientos compartidos por una experiencia social 

mediante el lenguaje y de manera no arbitraria y sustancial. Esto se demuestra en la 

presentación del producto final como resultado de la investigación en grupos. En este sentido, 

Flores-Espejo (2018) también recuerda que, el nivel de involucramiento causado por el 

mediador permite que los educandos desarrollen un trabajo cooperativo desde una dinámica 

flexible para la construcción de aprendizajes con significado. De igual manera, resalta que la 

mediación docente es significativa en el tercer momento denominado consolidación y cierre, 

en donde el maestro sella el conocimiento a través del refuerzo de las ideas centrales trabajadas 

por los estudiantes como lo enfatiza Poot-Delgado (2013). 
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Por último, conviene señalar que, la estructura de esta planificación permite al niño 

construir los nuevos conocimientos desde el trabajo cooperativo como eje principal, tal como 

lo señalaron Díaz-Barriga (2006) (Morral et al., 2002; Ausubel, 1983 y Vygotski, 1995). 
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Conclusiones 

 

 
Una vez finalizada esta investigación monográfica, se ha llegado a establecer las 

siguientes conclusiones: 

- El aprendizaje significativo requiere de una secuenciación de contenidos, usualmente 

de lo general hasta llegar a lo particular, lo que permite al docente indagar en las 

experiencias del estudiante de manera no arbitraria y sustancial. 

- El aprendizaje significativo puede ser un objetivo del proceso de enseñanza aprendizaje, 

que sucede en el momento en que, los estudiantes organizan y jerarquizan sus ideas, 

gracias a la aplicación de métodos apropiados, que favorecen un anclaje del conocimiento 

nuevo en las experiencias previas. 

- Con respecto a los métodos que plantean el trabajo cooperativo, se puede concluir que 

el ABPt y ABP promueven el aprendizaje significativo durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje situando a los estudiantes, en tanto miembros de un grupo, como 

protagonistas. 

- Los estudiantes que intervienen, a través de un grupo colaborativo de trabajo, 

interrelacionan el material potencialmente significativo, con sus experiencias previas, y 

la resolución de una situación problemática o el desarrollo de un proyecto basado en su 

contexto, se convierte en conocimiento nuevo que se ancla a las experiencias previas, con 

lo que se transforma en significativo. 

-En referencia a la utilización de estos métodos en el contexto de la escuela multigrado, 

resulta esencial considerar a esta como escenario diverso, por tanto apropiado para su 

implementación, en procura no solo de un aprendizaje significativo, sino que, el trabajo 

cooperativo del que se sirve los métodos mencionados, pueden propiciar el desarrollo de 

habilidades sociales y autorreguladoras, flexibilizar el pensamiento y mejorar el 

desempeño de los estudiantes en distintas situaciones problemáticas. 

- Por otra parte, es importante resaltar que los métodos ABPt y ABP promueven el trabajo 

en diversos ambientes de aprendizaje, ello es un indicador de que su aplicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, en entornos educativos multigrado permitiría 

dinamizar y ampliar el aprendizaje, lo que podría contrarrestar las debilidades que puede 

presentar la modalidad multigrado en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 
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-Finalmente, el trabajo realizado, invita a reflexionar sobre la posibilidad, que abre el uso 

de estos métodos de enseñanza aprendizaje, para generar comunidades de aprendizaje, 

pues la dinámica que promueve la incorporación del trabajo cooperativo como estrategia, 

genera sentimientos de identidad y pertenencia propios de una comunidad. 
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Recomendaciones 

Luego de realizar el presente trabajo, se sugiere: 

 
- Fortalecer la formación docente en lo relacionado al contexto rural, a través de 

capacitaciones que aborden la implementación de más estrategias, técnicas y métodos 

de enseñanza aprendizaje. 

- Se sugiere realizar prácticas pre profesionales en escuelas del contexto rural y de la 

modalidad multigrado, con la finalidad de optimizar la preparación de futuros docentes, 

ya que esto les permitirá conocer nuevos escenarios educativos. 

- Se sugiere realizar diversas visitas técnicas en unidades educativas multigrado del 

cantón Cuenca, para reconocer la determinación y situación que se desempeñan en estos 

contextos, por parte de los docentes y la comunidad educativa. 
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Anexos 

 

Anexos de la planificación de Ciencias Sociales: 

 
 

Anexo 1: Imágenes presentadas 
 

 

Fuente: https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/nino-viajero-pase-en-cuenca/ 
 

 

Fuente: https://es.dreamstime.com/ni%C3%B1os-en-el-carnaval-cuenca-ecuador-de-febrero- 

a%C3%B1os-vestidos-trajes-t%C3%ADpicos-los-cuencanos-que-bailan-desfile-mucho-la- 

espuma-image140617921 

https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/nino-viajero-pase-en-cuenca/
https://es.dreamstime.com/ni%C3%B1os-en-el-carnaval-cuenca-ecuador-de-febrero-a%C3%B1os-vestidos-trajes-t%C3%ADpicos-los-cuencanos-que-bailan-desfile-mucho-la-espuma-image140617921
https://es.dreamstime.com/ni%C3%B1os-en-el-carnaval-cuenca-ecuador-de-febrero-a%C3%B1os-vestidos-trajes-t%C3%ADpicos-los-cuencanos-que-bailan-desfile-mucho-la-espuma-image140617921
https://es.dreamstime.com/ni%C3%B1os-en-el-carnaval-cuenca-ecuador-de-febrero-a%C3%B1os-vestidos-trajes-t%C3%ADpicos-los-cuencanos-que-bailan-desfile-mucho-la-espuma-image140617921
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Anexos de la planificación de Ciencias Naturales: 

 
 

Anexo 1: noticia del periódico digital “Primicias” 
 

 
El sobrepeso infantil, la otra cara de la malnutrición en Ecuador 

La pandemia amenaza con incrementar el número de niños con sobrepeso y obesidad, advierten 

organismos internacionales como la UNICEF. 

El sobrepeso es uno de los problemas que más afecta a los niños en Ecuador, pero es también uno de 

los rostros menos visibles de la malnutrición a pesar de lo preocupante de las cifras oficiales. 
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Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 35 de cada 100 niños entre 5 y 

11 años sufre de sobrepeso u obesidad. 

Ese dato se aproxima a las cifras del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que señala que 31 de 

cada 100 niños sufre de algunos de estos problemas. 

Las autoridades suelen preocuparse más de la desnutrición infantil, que es otro problema importante 

del desarrollo infantil. En diciembre de 2020 el Gobierno presentó la Estrategia Nacional Ecuador 

crece sin desnutrición y pretende eliminar la desnutrición infantil hasta 2030. 

El representante del PMA en Ecuador, Mario Touchette, dice que estos indicadores reflejan la mala 

alimentación que tienen los niños en el país. 

“Las familias de escasos recursos consumen productos que tienen altas cantidades de azúcar y 

grasas”, pues son más baratos que los alimentos ricos en nutrientes. 

El PMA calcula que la dieta nutritiva que consume una familia cada día cuesta USD 8,60 al día, 

mientras que una dieta con productos procesados cuesta unos USD 2,50. 

La dieta alta en azúcares da una sensación de llenura, pero no aporta nutrientes para un desarrollo 

integral de los niños, explica Touchette. Ahí se origina la obesidad. 

La nutricionista Verónica González, considera que “el sobrepeso infantil es un problema estructural  

pues es un indicador que refleja la pobreza que hay en el país”. Agrega que no ha sido atendido desde 

una visión integral. 

González advierte que “si un niño con sobrepeso no corrige su alimentación a tiempo tendrá altas 

posibilidades de desarrollar enfermedades como diabetes, presión alta, problemas del corazón y 

enfermedades hipertensivas”. 
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