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RESUMEN
El estudio analizó el vínculo entre la didáctica de maestros y las habilidades cognoscitivas de atención, memoria, 
velocidad y fluidez verbal en estudiantes de primeros grados de un colegio público en Cúcuta-Colombia. Se propuso 
un diseño exploratorio concurrente con análisis cualitativo y recolección de datos de fuente mixta, con muestreo 
intencional de 22 estudiantes y 4 maestras. Se evaluaron habilidades cognoscitivas mediante pruebas neuropsicológicas 
estandarizadas para Colombia y la didáctica fue explorada mediante entrevista semiestructurada siguiendo categorías 
de enseñanza, aprendizaje y técnicas. Las habilidades cognoscitivas se analizaron mediante estadística descriptiva y 
las entrevistas por análisis de triangulación categorial, concluyendo en los niños sobresaliente memoria-velocidad 
y disminuida atención y fluidez verbal, hallazgos sobresalientes vinculados a didácticas basadas en uso de fichas de 
aprendizaje, repetición, mecanización, mientras que los resultados inferiores se asociaron al uso de video y pasatiempos.

Palabras Clave: didáctica; habilidades cognoscitivas; estrategias educativas; métodos de enseñanza

Teacher didactics and children’s cognitive skills in early school age
ABSTRACT

The study analyzed the relationship between teacher didactics and cognitive skills of attention, memory, speed and 
verbal fluidity in first-year students of a public school in Cúcuta-Colombia. An exploratory script was used, together 
with qualitative analysis and mixed-source data collection, with an intentional sample of 22 students and 4 teachers. 
Cognitive abilities were evaluated through neuropsychological tests standardized for Colombia, and didactics were 
explored through semi-structured interviews following categories of teaching, learning and techniques. Cognitive skills 
were analyzed using descriptive statistics and interviews by categorical triangulation analysis, concluding in important 
children memory-speed and reduced attention and verbal fluidity, remarkable findings linked to didactics based on the 
use of learning sheets, repetition, mechanization, while lower results were associated with the use of video and hobbies.

Keywords: didactics; cognitive skills; educational strategies; teaching methods

Didática de professores e habilidades cognoscitivas de crianças no início 
de idade escolar

RESUMO
O estudo analisou a relação entre a didática de professores e as habilidades cognoscitivas de atenção, memória, 
velocidade e fluidez verbal em estudantes de primeiros anos de uma escola pública em Cúcuta – Colômbia. Utilizou-se um 
roteiro exploratório junto com análises qualitativa e levantamento de dados de fonte mista, com amostra intencional de 
22 estudantes e 4 professores. Avaliaram-se habilidades cognoscitivas mediante testes neuropsicológicos normatizados 
para Colômbia e a didática foi explorada mediante entrevista semiestruturada seguindo categorias de ensino, 
aprendizagem e técnicas. As habilidades cognoscitivas foram analisadas mediante estatística descritiva e as entrevistas 
por análise de triangulação categorial, concluindo-se nas crianças importantes memória-velocidade e diminuída atenção 
e fluidez verbal, achados marcantes vinculados a didáticas baseadas no uso de fichas de aprendizagem, repetição, 
mecanização, enquanto os resultados inferiores foram associados ao uso de vídeo e passatempos.

Palavras-chave: didática; habilidades cognoscitivas; estratégias educativas; métodos de ensino
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INTRODUCCIÓN

La didáctica como parte de la ciencia pedagógica y 
como ciencia social, ha demostrado un favorecimiento 
del desarrollo cognoscitivo, emocional y social (Franco 
Ligarreto, 2017; Kruschewsky, Kruschewsky, & Cardo-
so, 2008; Moreno-Pinado & Velázquez Tejeda, 2017; 
Santiago-Rivera, 2016) donde el maestro o adulto-
-tutor estimula el fortalecimiento de diferentes áreas 
cognoscitivas) (Núñez, 2010). Lo anterior se valida con 
las teorías basadas en neurodesarrollo que coinciden 
en señalar que el adulto en su interacción con el niño, 
produce efectos positivos y negativos sobre las capacida-
des cognoscitivas como: control conductual (Schroeder 
& Kelley, 2010), planeación, inhibición y flexibilidad 
mental (Mauricio, Stelzer, Mazzoni, & Alvarez, 2012), 
Inteligencia (Escribano-González, Bejarano, Zúñiga, & 
Fernández, 2010; Shears & Robinson, 2005).

El desarrollo cognoscitivo cobra relevancia advir-
tiendo reportes de carencias cognoscitivas y socio-
-emocionales en los países en desarrollo (La Vanguardia, 
2016) que repercuten posteriormente en su capacidad 
de aprendizaje. En Colombia, de manera particular 
ha tenido relevancia el estudio de las capacidades de 
atención, como procesos fundamentales que permiten 
el aprendizaje teniendo en cuenta que cerca de un 17% 
de los niños en Colombia presentan dificultades en esta 
capacidad (Minsalud-Colciencias, 2015). La capacidad de 
atención se ha relacionado con la memoria y el apren-
dizaje (Erickson, Thiessen, Godwin, Dickerson, & Fisher, 
2015) que han sido permeadas por la crianza y la esti-
mulación por parte de adultos, cuidadores y maestros. 
En Norte de Santander-Colombia se ha encontrado que 
el desarrollo de habilidades cognoscitivas, en especial 
procesos de atención se encuentra por debajo del pro-
medio en comparación con estudios de referencia de 
Latinoamérica (Riaño-Garzón, Diaz-Camargo, Torrado-
-Rodríguez, Salomon, Salón, & Raynaud, 2017).

Estudios en la región norte-santandereana de Co-
lombia, han señalado que la crianza tiene efectos sobre 
el desarrollo cognoscitivo de los niños, por ejemplo, se 
ha encontrado que los estilos coercitivos de crianza se 
relacionan con menores desarrollos de capacidad aten-
cional mientras que los estilos dirigidos al compromiso/
apoyo, se relacionan con mejores habilidades de fluidez 
verbal en los niños (Riaño-Garzón et al., 2017). Hallazgos 
como este permiten inferir que la interacción del niño 
con el adulto será determinante en el desarrollo de 
habilidades cognoscitivas básicas.

En este orden de ideas, cabe destacar que el niño-
-educando debe desarrollar mejores habilidades cog-
noscitivas que le permitan responder a las exigencias 
del sistema educativo colombiano que además de la 
evaluación tradicional de competencias durante cada 
periodo académico, también monitoriza el desarrollo 
de competencias finales de los estudiantes mediante las 

pruebas saber 11º, evaluación que se administra a los 
estudiantes colombianos en su último año escolar (Fon-
seca, Salcedo, & Rocha, 2018), definiendo un diagnóstico 
para el futuro ingreso de ellos a la educación superior. 

Si bien la adquisición de habilidades cognoscitivas 
es importante para los resultados académicos, dicho 
ejercicio presenta en algunos casos ciertas dificulta-
des, entre las que se han reportado los problemas en 
el aprendizaje del alfabeto, errores al leer en voz alta, 
dificultades en la comprensión lectora, imprecisión en 
la identificación de los símbolos matemáticos entre 
muchos otros (Ospina, 2011), los cuales responden a 
diversas causas, entre ellas las que cabe mencionar los 
factores neurológicos (Llanos, 2006) y cognoscitivos 
(Riaño-Garzón, 2015) como la atención, memoria y 
funciones ejecutivas. 

Para las superaciones de estas dificultades, es im-
portante que el profesor implemente las estrategias 
didácticas que estimulen habilidades cognoscitivas, 
puesto que son dichas habilidades las que contribuyen 
a su desenvolvimiento académico. Es claro que estas 
no son las únicas destrezas que se deben desarrollar, 
pero si son un componente clave dentro de la educación 
escolarizada. 

Por lo anterior, se espera identificar el estado 
cognoscitivo de niños de primer grado iniciando edad 
escolar relacionando su desempeño con prácticas espe-
cíficas de los maestros, develando iniciales inferencias 
acerca de posibles efectos de didácticas particulares 
en el fortalecimiento de habilidades cognoscitivas en 
niños de esta importante edad, teniendo en cuenta la 
importancia en la maduración de algunas capacidades 
ejecutivas en la edad preescolar, próxima al inicio de 
edad escolar (Flores, Castillo, & Jiménez, 2014).

La Didáctica
La didáctica ha sido definida como  disciplina que 

estudia las prácticas de enseñanza y aprendizaje, en 
un acto comunicativo e interactivo (Medina & Salvador, 
2018) y se posiciona como una rama de la pedagogía, 
haciendo referencia a un proceso docente-educativo, 
con un objetivo propio, técnicas y estrategias que parten 
de experiencias (Artigue, 2018), que  han de facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 
quienes trabajan de la mano de un profesor a través 
de un procedimiento organizado y eficiente (Abreu, 
Gallegos, Jácome, & Matrínez, 2017; Álvarez de Zaya & 
González, 1998).

Como influencia, la didáctica constituye un punto 
clave en la vida del educando, pues la forma en la que 
el maestro enseña tiene una relación directa con su 
desarrollo cognitivo (Medina, 2012) advirtiendo que 
entre sus compromisos, debe estructurar los distintos 
elementos que caracterizan el proceso de enseñanza 
como el problema, el contenido, la forma, y la evaluación 
de la misma. Es así, que dentro de los componentes de 
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la didáctica se encuentran: el aprendizaje, la enseñanza 
y el contenido o materia de estudio, sobre el cual los 
profesores deben guiar el trabajo de sus estudiantes 
(Álvarez de Zaya & González, 1998).

En este sentido, la didáctica implica un conocimiento 
didáctico que contemple los obstáculos del proceso 
enseñanza-aprendizaje (Vázquez-Bernal, Jiménez-
-Pérez, & Mellado, 2019), y que apunta hacia la idea de 
desarrollo de técnicas que permiten mejorar la forma 
como se llevan o se trasmiten los conocimientos a los 
estudiantes, las cuales contribuyen de forma signifi-
cativa en sus aprendizajes, moldeando y estimulando 
sus procesos cognitivos basándose en un ambiente 
comunicativo (Córdoba-Martínez, Castelblanco Castro, 
& García-Martínez, 2018). Sin embargo, es importante 
reconocer la forma en como la información es percibi-
da, que pueda facilitar y acercarse a la significación de 
dichos aprendizajes, siendo útiles y prácticos (Morales 
& Pereida, 2017).

A pesar de sus demostradas bondades, la didáctica 
ha sido cuestionada por los métodos tradicionales 
poco asociados a la resolución de problemas de la vida 
cotidiana de los educandos (Perales-Palacios, 1998) y la 
tendencia dirigida al uso de metodologías expositivas 
o lo que Solbes, Fernández-Sánchez, Domínguez-Sales, 
Cantó, y Guisasola, (2018) denominan el modelo de 
enseñanza por transmisión, que privilegien el almace-
namiento de información y que han mostrado menores 
beneficios en comparación con estrategias de aprendi-
zaje basado en problemas (Olivares & Heredia, 2012).

Por lo anterior, cabe precisar las evidencias acerca 
del aprendizaje significativo en los estudiantes, donde 
las estrategias didácticas deben centrarse en el mismo 
estudiante, permitiendo estimular el pensamiento crí-
tico, las habilidades cognoscitivas y la objetividad desde 
una perspectiva constructivista y significativa (Morales 
& Pereida, 2017); para ello es importante conocer la 
relación directa que se genera entre la didáctica y el 
desarrollo cognitivo como base del aprendizaje (Marder 
& Borzone, 2016).

Para estos efectos en el fortalecimiento cognitivo 
(Escribano-González et al., 2010; Núñez, 2010), la didác-
tica implementada por los profesores debe enfocarse en 
la promoción de algunas áreas como la conciencia fono-
lógica (Morales & Ramos, 2014) percepción, memoria y 
conciencia fonológica; estos procesos permiten detectar 
dificultades en el desarrollo cognoscitivo infantil. El ob-
jetivo de este artículo de investigación fue describir la 
relación entre el desempeño de la comprensión lectora 
y la precisión y velocidad de la lectura, así como con 
procesos cognoscitivos como la atención, percepción, 
memoria y conciencia fonológica en niños de tercer 
grado de educación primaria de Xalapa, Veracruz. Se 
evaluaron 26 niños (13 masculinos, 13 femeninos, el 
conocimiento de las letras y correspondencias, la fluidez 

verbal, el vocabulario y las estrategias de comprensión, 
sin dejar de lado procesos básicos como la atención, 
memoria de trabajo, el control inhibitorio y la plani-
ficación (Marder & Borzone, 2016) que se relacionan 
con las habilidades escolares (Riaño-Garzón, 2015), así 
como otras importantes habilidades construccionales, 
visuo-espaciales, procesamiento numérico, habilidades 
conceptuales y funciones ejecutivas (Bravo Valdivieso, 
2016; Montiel Ramos, 2017)

Finalmente, cabe destacar la importancia de la 
motivación, que se verá afectada positivamente por 
las didácticas basadas en metodologías de enseñanza 
y estrategias abstractas para la solución de problemas 
afines a la programación propia del cerebro para mayor 
efectividad en la captación, análisis y respuesta de la 
información entrante (Bravo Valdivieso, 2016).

METODOLOGÍA
Diseño: Siguiendo el paradigma interpretativo, 

se propuso un diseño exploratorio concurrente, con 
análisis cualitativo (Creswell & Plano-Clark, 2017) y 
recolección de datos de fuente mixta (Hurtado, 2010). 
En el caso del presente estudio, se triangulará en primer 
lugar las metodologías didácticas entre sujetos, dando 
paso a una triangulación posterior desde el método 
didáctico y el nivel de desempeño del grupo.

Población: Estudiantes y maestras del grado pri-
mero y segundo de un colegio público en la ciudad de 
Cúcuta-Colombia.

Muestra: Se definió un muestreo de tipo intencional 
(Otzen & Manterola, 2017) con criterios de inclusión: 
1). Niños en inicio de edad escolar de 5 a 8 años; 2). 
Matriculados en los grados primero y segundo de la 
institución pública. Así mismo, fueron excluidos niños 
con antecedentes clínicos perinatales y posnatales, o 
diagnóstico clínico de salud mental advirtiendo la es-
tandarización de las pruebas para Colombia. La muestra 
estuvo formada por 22 niños de ambos sexos y cuatro 
maestras.

Instrumentos: Para la recolección de información 
cognitiva de los niños, se utilizaron 4 pruebas neurop-
sicológicas que cuentan con interpretación normalizada 
para población colombiana por Arango-Lasprilla, Rivera, 
& Olabarrieta-Landa, (2017). Las pruebas utilizadas 
fueron: 1). Trail Making Test (Acosta et al., 2017) que 
consiste en conectar puntos con el lápiz en orden alfa-
-numérico evidenciando con esta tarea habilidades de 
atención visual;  2). Figura compleja de Rey (Folleco et 
al., 2017) en la que se solicita que el niño reproduzca una 
figura y posteriormente reproduzca lo que recuerda de la 
imagen obteniendo información acerca de su capacidad 
de memoria;  3) Test de Digito-Símbolos (Trujillo et al., 
2017) en la que el niño debe sustituir unos símbolos por 
números durante un periodo de 90 segundos, indagando 
habilidades de velocidad de procesamiento  y 4). Test 
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de Fluidez verbal (Olabarrieta-Landa et al., 2017) que 
consiste en producir palabras dentro de una categoría 
durante un minuto.  Para la recolección de información 
cualitativa, se empleó una entrevista semiestructurada 
administrada a las maestras, la cual estuvo compuesta 
por 13 preguntas abiertas que permitieron explorar las 
categorías de enseñanza, aprendizaje y técnicas, que 
en conjunto facilitaron el análisis de la didáctica. La 
entrevista siguió una validación por juicio de expertos.

Procedimiento: La investigación se desarrolló en tres 
fases que se describen a continuación: 1). Socialización 
del proyecto a las directivas y profesores de la institución 
educativa, así como a los padres de familia, espacio don-
de además se dio la firma de consentimiento por parte 
de los padres de familia de primer y segundo grado. 
2). Firma de asentimiento por parte de los estudiantes 
y administración del protocolo de pruebas neuropsi-
cológicas. 3). Firma de consentimiento informado por 
parte de las 4 maestras y realización de las entrevistas 
semiestructuradas, las cuales fueron grabadas en audio.

Análisis de la información: De la información cuanti-
tativa recolectada mediante pruebas neuropsicológicas, 
se obtuvieron puntuaciones directas por cada estudian-
te, las cuales fueron convertidas a puntuación percentil 
de acuerdo con los baremos para población colombiana. 
Dichas puntuaciones percentiles, fueron promediadas 
por grupos de clase, así como un promedio percentil 
total por cada prueba neuropsicológica. Las puntua-
ciones percentiles se interpretaron de acuerdo con los 
siguientes rangos: a) 1-20= Bajo; b). 21-40=promedio-
-bajo; c). 41-60=promedio; d). 61-80=promedio-alto, y 

e). 81-99= alto.  La información cualitativa obtenida de 
las entrevistas a maestras siguió un proceso de análisis 
categorial de tipo artesanal, en el cual se analizaron los 
discursos que a su vez generaron categorías inductivas. 
Los resultados, se derivan de frases codificadas y agrupa-
das que permitieron formular un diagrama que muestra 
la manifestación de cada subcategoría de la didáctica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En primer lugar, se presentarán los resultados ob-
tenidos por los niños en las pruebas de capacidad cog-
noscitiva determinando el nivel desempeño cognitivo 
promedio y posteriormente se presentarán los análisis 
de las entrevistas a las maestras develando caracterís-
ticas didácticas implementadas por ellas basados en las 
categorías de enseñanza, aprendizaje y técnicas.

La figura 1 presenta los promedios de puntuación 
percentil (proporcional) de cada una de las pruebas, 
de los cuales se destaca que las habilidades de aten-
ción y fluidez verbal se encuentran por debajo de la 
media (Percentil 50) advirtiendo que se ubican en los 
percentiles 42 y 48 respectivamente.  Por el contrario, 
se encontró en los niños evaluados un desempeño 
superior en las habilidades de memoria y velocidad 
superando la media por más de 13 puntos percentiles, 
obteniendo porcentajes promedio de memoria de 68% 
y de velocidad del 63%, siendo la memoria el proceso 
cognoscitivo de mayor desarrollo en los niños evaluados.

Los hallazgos, aunque no reflejan un desempeño 
cognoscitivo global bajo, si permiten inferir que los mé-
todos didácticos que actualmente se implementan con 

Fuente: elaboración propia.

Figura 1.  Desempeño Promedio De Los Niños Expresado En Percentiles (Promedio percentil= 50). n=22 niños y niñas.
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los niños, se asocian favorablemente con el desarrollo 
de habilidades de memoria y velocidad que se ubicaron 
cualitativamente en niveles promedio-alto de acuerdo 
con la estandarización colombiana. Por el contrario, 
los niveles inferiores se encontraron en las habilidades 
de atención donde predominó el nivel promedio-bajo.

Si bien, este resultado es multi-causado, a continu-
ación, se analizarán las metodologías de enseñanza de 
los maestros de los niños de la muestra con el fin de 
develar en primer lugar las características y finalmente 
lograr interpretar el vínculo entre los métodos didác-
ticos y los desempeños sobresalientes en habilidades 
cognoscitivas.

Análisis de la didáctica 
Con el fin de indagar los procesos didácticos que se 

llevan a cabo dentro del aula, se analizaron entrevistas 
a maestras tomando en cuenta tres subcategorías a 
saber: enseñanza, aprendizaje y técnicas. La revisión 
de las respuestas dadas por los educadores, generaron 
categorías inductivas, que fueron agrupadas en las tres 
subcategorías ya mencionadas. Los resultados, se de-
rivan de frases codificadas y agrupadas que dan como 
resultado cada diagrama que integra los vínculos entre 
categorías y que se prestan a continuación a partir de 
cada subcategoría. 

Análisis subcategoría enseñanza
En esta subcategoría se encontraron 10 categorías 

inductivas que se pueden apreciar en la figura 2. 
Se destacan dentro de las categorías inductivas el 

currículo como obstáculo de la enseñanza, seguido 
de las fichas como herramienta didáctica, los espacios 
extra-aula para mejorar la enseñanza y el liderazgo de 
los compañeros y el trabajo colaborativo. 

En lo que hace referencia al currículo como obstá-
culo para la enseñanza, los maestros opinan que los 
estudiantes quieren indagar sobre temas que no se 
encuentran incluidos en los programas de la institución. 
Éste hallazgo parece coherente con reportes previos 
que indican la necesidad de los currículos de involucrar 
la participación de las comunidades y las trayectorias 
personales de aprendizaje (Coll, 2013).

Al respecto cabe citar afirmaciones de maestros 
como: “o sea ese tema que él (estudiante) me plantea a 
mi yo lo incluya y modifique del plan de asignatura que 
me dan, no se puede porque es un plan de asignatura 
que a uno le dan con unos contenidos” (Maestra 1). 
“Por lo general tiene ya la programación del colegio y 
para salirse del tema es muy difícil” (Maestra 2). “De 
pronto un niño no profe yo quisiera saber sobre eso y 
usted de pronto empieza a abordar el tema desde otro 
punto de vista, es muy limitado el tiempo entonces ellos 
se interesan” (Maestra 3).

Es evidente entonces, la percepción de limitación del 
currículo que parece derivar la consecuencia del desin-
terés, al abordarse temáticas arbitrariamente sugeridas, 
por lo cual se hace necesario el planteamiento de estra-
tegias más motivantes y comprensibles (Alfalla-Luque, 
Medina-López, & Arenas-Márquez, 2011).

El segundo aspecto encontrado se refiere a las fichas 
como herramienta didáctica, donde se evidenciaron 
cuatro códigos recurrentes, que sugieren las fichas o 
guías como una forma tradicional de abordar el proceso 
en el aula, donde el estudiante puede desarrollar su 
autonomía y apropiación de métodos para su autoa-
prendizaje (García López, 2002) siendo acompañado 
por el maestro.  

Al respecto se reportan algunas frases como: “las 

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Análisis De Subcategoría Enseñanza.
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guías que se realizan permiten desarrollar unos textos 
como refuerzos para su propio aprendizaje, donde ellos 
se fortalecen más en los temas” (Maestra 3); “Hacemos 
también con desarrollo de talleres desarrollo de fichas 
de trabajo esas más que todo son las estrategias se 
hace una motivación mediante juegos y dinámicas” 
(Maestra 4).

El maestro considera que las fichas de aprendizaje 
son una motivación para el educando, sin embargo, no 
se debe pasar por alto la influencia de los pares en el 
proceso de aprendizaje que resulta fomentando el tra-
bajo colaborativo. Es en este sentido, se hace necesario 
precisar la categoría inductiva sobre liderazgo de los 
compañeros que como se ha reportado, tiene asociaci-
ón con la comunicación (Pareja, 2007) y el desempeño 
escolar (Horn Kupfer & Marfán Sánchez, 2010).

Al respecto los maestros entrevistados afirman que 
“Uno aprovecha como esos líderes (se apoya en los 
estudiantes) facilitan el trabajo en equipo y aprenden 
más fácil entre todos” (Maestra 1); “Bueno yo utilizo 
generalmente el trabajo de pares y de trabajo de equipo 
cooperativo porque ellos a mí así me entienden mejor y 
siempre hay un líder que les ayuda a organizarse” (Maes-
tra 3), lo anterior permite inferir  alumnos que avanzan 
como mayor celeridad teniendo acompañamiento de 
monitores y desarrollando trabajo colaborativo.

En coherencia con la importancia del liderazgo, se 
suma la importancia del  trabajo grupal en tanto permi-
te un mejor ritmo de aprendizaje en tanto facilita una 
postura propositiva, la escucha de otras propuestas, la 
adaptación y la colaboración (Chica, 2011). 

Lo anterior se evidencia en la siguiente afirmación 
“me apoyo sobre los que ya entendieron, porque ellos 
me ayudan a mi mejorar, yo confió mucho en ellos 
cuando trabajan en grupo porque entre todos buscan 
soluciones y son más activos” (Maestra 3). “Bueno las 
principales estrategias que se utilizan en el aula de clase 
cuenta que hay niños con déficit de atención e hiperac-
tividad, también se maneja trabajos grupales más que 
todo cada semana estamos buscando un líder para que 
todos participen como líder y le hagan acompañamiento 
mejorando todo el proceso de enseñanza” (Maestra 4). 

De igual forma, también es claro que los maestros 
consideran que tener espacios extra-aula son funda-
mentales para el desarrollo de los estudiantes, tema 
que ha abordado Missiacos Cárdenas (2011), quien ha 
señalado que las salidas al medio, fortalecen el trabajo 
en equipo, la adaptación, favoreciendo una visión del 
mundo más dinámica. Así mismo, se considera un es-
cenario con potencial didáctico-pedagógico (Molina, 
2007).  Siguiendo esta línea de pensamiento, los maes-
tros procuran la actividad extra-aula de la siguiente ma-
nera: “Uno utiliza acá el parque o se sacan aquí al patio 
de la institución que está cubierto, allí las actividades 

son más agradables y se ven más motivados” (Maestra 
1). No obstante, dadas las condiciones de la institución, 
se sugiere por los profesores un mejoramiento de la 
infraestructura refiriendo: “por ejemplo sería bueno 
poder integrar unas salidas, porque es que el hecho de 
que usted socialice, usted interactúe, usted manipula 
el ambiente, eso le ayuda a usted a incrementar el co-
nocimiento, entonces de pronto esa parte la parte de 
la infraestructura de los espacios, que pueda ser más 
didáctico” (Maestra 2). “No es sino uno como aquí el 
colegio no tiene como espacios zonas verdes que uno 
diga hoy los voy a sacar después de descanso, es muy di-
fícil” (Maestra 3). Al respecto, si se considera un avance 
significativo en la visita a sitios históricos desde las clases 
de sociales aproximando a los estudiantes a la realidad.

Por último, es importante resaltar el uso de la retroa-
limentación como una forma de mejorar el aprendizaje, 
aunque no todos los entrevistados lo mencionan. Pero 
se encontró que “Cuando uno se observa que en el 
momento hay un niño que no ha captado que no ha 
logrado entender, se vuelve a retomar o sea, hacemos 
varios ejercicios en el tablero volvemos retomamos 
sí, pero de una manera no señalizada ni nada sino en 
general vamos a volver a ver cómo es, ustedes me van 
a recordar y volvemos y decimos el proceso volvemos 
y hacemos el ejercicio” (Maestra 1); “Generalmente se 
hace un comentario o una breve conversación después 
de la explicación del tema, se hace también un interro-
gatorio y ellos van respondiendo y ahí uno se da cuenta 
si hicieron la comprensión y se les retroalimenta. Ellos 
dicen que así recuerdan mejor, cuando se les pregunta” 
(Maestra 4).  

Análisis de la subcategoría aprendizaje
La subcategoría aprendizaje está formada por 11 

categorías inductivas que surgieron del análisis de las 
entrevistas realizadas. La figura 3 resume dichas cate-
gorías inductivas y su recurrencia. 

Las categorías que se destacan por su recurrencia 
son la comprensión lectora como obstáculo para el 
aprendizaje, la enseñanza personalizada para mejorar 
el aprendizaje, la participación en la comprobación del 
aprendizaje, la evaluación integral del educando, el 
tablero como herramienta de evaluación y actitudes 
que muestran el aprendizaje. 

En primer lugar, se hará referencia a la compre-
sión lectora como obstáculo del aprendizaje, que es 
un problema cotidiano en el desarrollo de las clases, 
advirtiendo la importancia de la lectura en la adquisi-
ción del conocimiento (Román Sánchez, 2004), siendo 
un problema recurrente reportado por los maestros 
entrevistados con afirmaciones como “Yo sé que ese 
niño tiene cierta necesidad ya que lo otro porque es un 
niño que de pronto no tiene esa comprensión lectora” 
(Maestra 2); “Su proceso de lectoescritura no está al día 
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con los parámetros que la institución nos da nosotros” 
(Maestra 3), resultados que permean limitaciones en 
el aprendizaje tal como se ha reportado en otros estu-
dios (Rueda-Sánchez & López-Bastida, 2016). En este 
sentido, es posible inferir el uso de didácticas basadas 
en repetición y memorización de símbolos, con bajo 
énfasis en el desarrollo de las capacidades analíticas 
de los educandos.  

En segundo lugar, se hizo referencia al aprendizaje 
personalizado para mejorar el aprendizaje, metodo-
logía que es válida cuando se presentan dificultades 
individuales. Al respecto los participantes refirieron: 
“tengo 4 niños que dan mucha dificultad entonces yo 
me siento con ellos y vamos poco a poco haciendo la 
ficha” (Maestra 2) “trato de dar como mayor atención 
aquellos niños que tienen necesidades de acuerdo con 
su particularidad solamente me refiero a los niños que 
tengan alguna condición de discapacidad sino cada niño 
es diferente tiene un mundo diferente” (Maestra 4).

En este sentido se destacan los planteamientos de 
Coll (2016) quien retoma la importancia de la perso-
nalización del aprendizaje, advirtiendo la tendencia a 
ajustar y adecuar la información en función de necesi-
dades individuales.  Lo cual no solo se hace necesario 
ante necesidades educativas especiales, sino que es una 
necesidad de los estudiantes dadas las características 
individuales de aprendizaje.

Siguiendo los aportes de los maestros, se ha des-
tacada las formas para lograr un mejor aprendizaje, 
no obstante, se hace necesario analizar además de las 
estrategias de comprobación de dicho aprendizaje que 
se logran mediante la verificación, la cual parece limi-
tarse a la participación del estudiante tal como señalan 
algunos maestros: “yo sé si el estudiante comprendió o 
no comprendió porque la clase debe ser participativa 
si” (Maestra 1). “Digamos en la participación en clase 
en la realización de fichas y por último en la evalua-

ción, que participe en la clase quiere decir que es un 
niño que el tema le ha quedado claro” (Maestra 2). Si 
bien, la mirada de la verificación del aprendizaje es un 
ejercicio esencial del maestro, que se aborda desde 
la evaluación instrumental que si bien hace parte de 
los sistemas escolares y permite una estimación de la 
evolución del aprendizaje, también tiene sus implica-
ciones en el estado de los estudiantes, por lo cual se 
han reportado consecuencias negativas entre las que 
se encuentra la deserción escolar (Silvera, 2016) y el 
fracaso escolar, entre otras implicaciones que pueden 
explicarse por el diseño de evaluaciones desprovisto del 
sujeto evaluado, la mirada unidireccional en la relación 
maestro-estudiante, la concepción de evaluación aleja-
da del aprendizaje (Perassi, 2009).

En respuesta, en Colombia se ha trabajado en el 
modelo de la evaluación integral (Moreno Durán, 2008) 
como un proceso donde se tenga en cuenta la partici-
pación de toda la red educativa incluyendo actitudes y 
valores de los actores escolares. Al respecto las maes-
tras afirmaron que la evaluación “no se remite solo a 
una evaluación escrita, por ejemplo lo que yo le decía 
ahorita de estar mirando su actitud de mirando cómo 
está interactuando con los compañeros” (Maestra 1), 
no obstante a pesar de los discursos similares entre 
maestros, se observa divergencia con las evaluaciones 
normativas realizadas entre el colegio y el estado donde 
se evalúan conocimientos con resultados numéricos 
principalmente, que no precisan dicha integralidad. 

Dentro del marco de la evaluación, también fueron 
reportados el uso de recursos como la realización de ac-
tividades en el tablero,  teniendo en cuenta la posibilidad  
que ofrece de interactuar con sus compañeros y generar 
respuestas colaborativas, además de los beneficios 
reportados en estudios como la mejor comprensión y 
memorización de temas al utilizar el tablero (Álvarez, 
Alonso, Muñiz, & Brito, 2013). Al respecto, la Maestra 

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Análisis De Subcategoría Aprendizaje.
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4 afirma: “A ellos le gusta mucho la participación en el 
tablero, pasar al tablero tomar el marcador y escribir 
frente a los demás les gusta mucho y los hace sentir 
reconocidos”.

Para finalizar con este apartado del análisis del 
aprendizaje, es pertinente tener en cuenta las apre-
ciaciones que tiene los maestros sobre las actitudes, 
advirtiendo que “Hay movimientos del cuerpo que 
generalmente utilizo cuando los veo muy distraídos 
o están hablando mucho entonces eso los hace como 
despertarse y volver otra vez a concentrarse (…) al ver 
su comportamiento se su puede saber si han entendido 
o no…” (Maestra 3); “Cuando el niño se ve muy retraído 
muy tímido, no hay una participación, se queda callado 
el cuaderno pues lo que alcance por ahí a copiarle al 
compañero se ve que no lo hace por sí solo” (Maestra 4). 

Como se ha revisado, la evaluación desde diferentes 
estrategias permite conocer el avance en el aprendizaje 
tanto desde lo observado como desde el plano escrito. 
Sin embargo, también cabe precisar formas individuales 
de verificación que pueden aplicarse tanto al maestro 
como al estudiante, entendiendo la auto-verificación 
como proceso cognitivo o capacidad individual que 
se remite a las denominadas funciones ejecutivas y 
que manera específica se puede entender como ha-
bilidad de auto monitoreo (Flores Lázaro & Ostrosky, 
2012; Tirapu-Ustárroz, Cordero-Andrés, Luna-Lario, & 
Hernáez-Goñi, 2017) que permite a la persona verificar y 
hacer seguimiento a las propias acciones. Esta habilidad, 
si bien madura con el desarrollo, puede ejercitarse en 
el escenario escolar en tanto se invita al estudiante a 
revisar sus entregas, hacer seguimiento a sus avances, 
evaluar sus aciertos y errores entre otras actividades.

Análisis de la subcategoría técnicas 
Esta subcategoría arrojó como categorías inductivas 

de mayor recurrencia: el uso de recursos didácticos y el 
video como herramienta didáctica (Figura 4).

El uso del video se ha extendido de forma signifi-
cativa en el desarrollo de las clases, según refieren los 
evaluados estimulando la capacidad de atención de 
los estudiantes, su participación, pero sobre todo la 
capacidad de escucha y observación (Maestras 1-4). Al 
respecto cabe destacar aportes de Corpas (2000), quien 
refiere que el video proporciona un desarrollo de la 
comprensión, el trabajo sobre elementos no verbales, 
la variedad en la información disponible y la cercanía 
con el mundo real. Así mismo, se destaca el video como 
mediador y facilitador de aprendizajes (Bartolomé-Pina, 
2018; Jiménez Bernal, & Ordóñez, 2019).Frente a los 
recursos didácticos, el reporte de los maestros es va-
riado donde se mencionan: sopas de letras, coloreado, 
crucigramas, “concéntrese” (juego de memoria basado 
en emparejamiento) y acceso a actividades lúdicas en 
internet con apoyo de equipos tecnológicos (Maestras 
1-4). De las mencionadas estratégicas didácticas, se han 
reportado beneficios en el aprendizaje, entre ellos cabe 
mencionar por ejemplo los crucigramas que benefician 
en el desarrollo cognitivo en especial la concentración 
y resolución de problemas, mejorando a su vez el de-
sempeño académico (Olivares et al., 2008). Así mismo, 
Rosales, Ruiz, Mariel, Padrón, & Garrocho (2016) en 
temas concretos de la asignatura de Anatomía Humana, 
en estudiantes de la Especialidad en Material y Método: 
Los crucigramas fueron obtenidos de una página Web 
especializada «Educaplay» han reportado beneficios 
del crucigrama en el desarrollo de habilidades de orga-
nización de la información y permiten el repaso que a 
su vez incrementa la memoria.  En este mismo sentido, 
cabe mencionar las "sopas de letras" como estrategia 
didáctica que entre sus beneficios se estima la motiva-
ción, el repaso de contenidos que a su vez estimulan la 
memoria (Vallina, 2009) y cuya presentación se puede 
dar desde el plano impreso o digital.

Por otra parte, el uso del coloreado, podría tomarse 

Figura 4. Análisis De Subcategoría Técnicas.

Fuente: elaboración propia.
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en cuenta desde dos ámbitos, el primero que se remite 
al ejercicio de organización conductual que requiere el 
acto de colorear sin salirse de los contornos lo cual a su 
vez estimula capacidad de atención y funciones ejecu-
tivas (Castañeda & Riaño, 2016) y segundo el referido 
al impacto de la exposición a colores y su beneficio en 
el aprendizaje (Ortiz Hernández, 2011).

Las actividades aquí mencionadas, tienen la ventaja 
de adaptarse a diferentes temáticas y medios de presen-
tación en especial la posibilidad de ser presentado en 
modo digital o asistido por computador, lo que puede 
ser aprovechado de acuerdo con los intereses de los 
niños. No obstante, cabe precisar antecedentes que 
refieren implicaciones del uso específico de las pantallas 
(de computador, tablet o teléfono) sobre el desarrollo 
mental. Al respecto cabe destacar los aportes de Vara 
et al. (2009) quienes encontraron que a mayor tiempo 
de exposición a juegos de computador se dan menores 
puntuaciones en una prueba de desarrollo mental, 
evidenciando efectos negativos del uso de pantallas. 
Así mismo, estudios recientes han reportado que la 
restricción del uso de la televisión y computador se 
relaciona con un mayor desarrollo cognitivo y social de 
niños (Hu, Johnson, & Wu, 2018).

Análisis de la asociación entre las habilidades 
cognoscitivas y la didáctica empleada por maestros

En la Cuadro 1 se presentan las diferentes subca-
tegorías didácticas empleadas por las maestras y su 
asociación con las habilidades cognoscitivas evaluadas 
encontrando diferentes estrategias didácticas que 
favorecen directa o indirectamente el desarrollo cog-
noscitivo, sin embargo, cabe precisar que las técnicas 
dirigidas al fortalecimiento de atención y fluidez mos-
traron comparativamente menores efectos.  

En este sentido, se encontraron resultados dis-
cretamente inferiores en las pruebas de atención, 
resultado que vale la pena analizarse desde las estra-

tegias didácticas, donde se encontró  la prioridad en 
los recursos como el video dirigido a la motivación y 
mejor concentración de los estudiantes (Maestros 1, 
3, 4), no obstante, dadas las revisiones de literatura, 
se ha encontrado una relación inversa entre el tiempo 
de exposición a pantallas y la capacidad de atención, 
reportándose mayores problemas de atención en niños 
que ven pantallas más de dos horas al día  (Tamana et al., 
2019) donde se tienen en cuanta las horas de exposición 
de video en el colegio, sumadas a las horas de uso de 
pantalla en casa.

Por el contrario, la memoria que se vio fortalecida, 
puede estar asociada con el uso de estrategias didácti-
cas tradicionales como las repetición y la transcripción, 
así como por estrategias específicas como las sopas de 
letras, crucigramas, emparejamiento entre otras, que 
según la literatura contribuyen en el desarrollo cognitivo 
específicamente de la memoria (Olivares et al., 2008; 
Rosales et al., 2016; Vallina, 2009).

Adicional a lo anterior, los desempeños en memoria 
se pueden atribuir también a otras prácticas didácticas, 
como el uso de fichas y guía que en la gran mayoría 
de los casos deben ser transcritas, lo que estimula 
la capacidad de memorización (Alfaro & Chavarría, 
2003) y que están disponibles incluso en aplicativos 
tecnológicos de fácil acceso para maestros y estudian-
tes (GoConqr, 2018). Así mismo, los resultados en la 
capacidad de velocidad, también se puede relacionar 
con el uso constante de las fichas de trabajo donde los 
estudiantes deben escribir las respuestas y transcribirlas 
al cuaderno en el menor tiempo; dicha transcripción 
se ha relacionado con mejores ejecuciones en la com-
posición escrita (Yausaz, 2005). Finalmente, la fluidez 
verbal, aunque permea toda la dinámica escolar que se 
da en la relación maestro-estudiante, se puede atribuir 
más variables contextuales relacionadas con el grupo 
primario de socialización que es la familia, para lo cual 

Cuadro 1. Asociación Entre La Didáctica De Maestras Y Las Habilidades Cognoscitivas De Los Estudiantes.



10Psicologia Escolar e Educacional. 2022, v. 26

estudios han revelado una relación entre la fluidez ver-
bal y la escolaridad de los padres, así como el tiempo 
en que éstos acompañan a sus hijos (Riaño-Garzón, 
Diaz-Camargo, Torrado-Rodríguez, Bautista Sandoval, 
& Chacón Lizarazo, 2017).

CONCLUSIONES

Se encontró que los estudiantes en inicio de edad 
escolar mostraron rendimiento cognitivo destacado en 
las capacidades de memoria y velocidad, resultados que 
han mostrado asociación con la didáctica complementa-
ria utilizada por los maestros para el desarrollo de las cla-
ses entre las que se destacan el uso del tablero, las fichas 
de aprendizaje, la transcripción, la repetición  y el uso 
de actividades tipo pasatiempo como los crucigramas, 
las sopas de letras y actividades de emparejamiento de 
palabras e imágenes; cada una de ellas con reportes 
antecedentes de efectividad en el fortalecimiento del 
aprendizaje (Rosales et al., 2016; Vallina, 2009). 

En la evaluación, se reportó como destacado el  uso 
constante del tablero como herramienta de evaluación, 
que permite que el estudiante asimile con rapidez los 
conceptos dados en clase (Álvarez, Alonso, Muñiz, & 
Brito, 2013), de igual forma el uso constante de guías 
también contribuye en este proceso, ya que el estudian-
te debe procesar la información para poderla consignar 
en el cuaderno.

La capacidad de atención en los niños se ubicó por 
debajo del promedio resultado que podría relacionarse 
(entre otras razones) con el uso reiterado de videos en 
clase, que si bien son seleccionados de acuerdo con los 
contenidos curriculares, son presentados en pantallas 
de televisor o computador que según antecedentes 
científicos, su utilización mayor a dos horas diarias se 
ha relacionado con menor desempeño cognoscitivo 
(Tamana et al., 2019; Vara et al., 2009).

En igual sentido, la fluidez verbal se ubicó por debajo 
del promedio, resultado que puede atribuirse más a ca-
racterísticas familiares que a la actividad escolar donde 
las didácticas favorecen claramente el desarrollo de la 
fluidez verbal con diferentes actividades que estimulan 
la expresión verbal. 

Finalmente cabe concluir que de manera general el 
desarrollo cognitivo de los niños se acerca al promedio, 
donde se evidencian efectos de la didáctica especial-
mente sobre el desarrollo de la memoria y la velocidad, 
Sin embargo, se hace necesario el abordaje de las ca-
pacidades atencionales como prioridad advirtiendo la 
relación entre la capacidad de atención y otras aptitu-
des escolares como el rendimiento académico (Rangel 
Araiza, 2014), comportamiento (Fonseca, Rodríguez, 
& Parra, 2016), ajuste emocional (Sánchez-Pérez & 
González-Salinas, 2013), la memoria, el pensamiento y 
la inteligencia (Jiménez, 2012).

Se espera, estos resultados promuevan el desarrollo 

de líneas de investigación en el marco de la neuroedu-
cación que permiten explicar mejor la contribución de 
didácticas específicas con el fortalecimiento de procesos 
cognitivos en el aula de clase. 
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