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Resumen 

La investigación titulada “Estrategias de aprendizaje para niños con discapacidad 

intelectual en la unidad educativa Manuela Cañizarez, Ecuador 2020”, se realizó con 

el objetivo de proponer estrategias de aprendizaje adecuadas para niños con 

discapacidad intelectual en la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020. 

Respecto a los fundamentos teóricos se fundamentó en las teorías, del aprendizaje 

significativo de Ausubel (1976) y de la discapacidad intelectual de Luckasson y Cols 

(2002). 

El tipo de investigación utilizado fue descriptiva, cuantitativa, transversal, con un 

diseño no experimental; la población y muestra fue 18 niños con discapacidad 

intelectual. Se emplearon como instrumentos de recolección de información un test y 

una ficha de recolección de datos. 

Según los resultados obtenidos, en la unidad educativa Manuela Cañizarez, existe 

un 66,67% de niños con discapacidad intelectual en el nivel deficiente medio, por otra 

parte, los resultados demostraron que el 44,49% de los niños con discapacidad 

intelectual no utilizan estrategias de aprendizaje. Se concluye que la discapacidad 

intelectual de los niños, se encuentra en el nivel deficiente medio, mientras que el nivel 

de estrategias de aprendizaje de los niños de la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, 

Ecuador, 2020, se encuentra en un nivel bajo. 

Palabras claves: Estrategias, discapacidad, intelectual 
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Abstract 

The research entitled "Learning strategies for children with intellectual disabilities in 

the Manuela Cañizarez educational unit, Ecuador 2020", was carried out with the aim 

of proposing suitable learning strategies for children with intellectual disabilities in the 

Manuela Cañizarez Educational Unit, Ecuador, 2020. Regarding the theoretical 

foundations, it was based on the theories, the significant learning of Ausubel (1976) 

and the intellectual disability of Luckasson and Cols (2002). 

The type of research used was descriptive, quantitative, cross-sectional, with a non-

experimental design; The sample population was 18 children with intellectual 

disabilities. A test and a data collection sheet were used as data collection instruments. 

According to the results obtained, in the Manuela Cañizarez educational unit, there 

are 66.67% of children with intellectual disabilities at the medium deficient level, on the 

other hand, the results showed that 44.49% of children with intellectual disabilities do 

not use learning strategies. It is concluded that the intellectual disability of children is 

at the medium deficient level, while the level of learning strategies of the children of the 

Manuela Cañizarez Educational Unit, Ecuador, 2020, is at a low level. 

Key words: Strategies, disability, intellectual 
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I. INTRODUCCIÓN 

Un proceso de trascendental importancia que hoy en día está en manifiesto es la 

ampliación de la educación inclusiva, que apunta a que no hay exclusión de ninguna 

índole hacia niños y niñas con discapacidad, haciendo que la enseñanza tenga 

conocimientos necesarios para que se pueda emplear este tipo de enseñanza que 

busca la participación activa de los actores educativos. Está claro que la educación es 

una sola, pero debe tener enfoques distintos en base a las necesidades del grupo de 

estudiantes, que promueva y estimule sus habilidades para que se cree un ambiente 

favorable al entendimiento del estudiante. Por su parte los docentes, tienen que 

ingresar a este campo entendiendo que el aprendizaje debe ser continuo y los 

contenidos que vaya a utilizar sean adecuados para su entorno, permitiendo que se 

enfrente a esta tarea de ejercer sus funciones de manera adecuada y precisa.    

No es de desconocimiento para las personas que la discapacidad intelectual 

representa un trastorno que se va desarrollando a medida que pasan los años e incluye 

limitaciones que impiden al alumno captar información de forma rápida, a esto se suma 

la falta de dominio en ciertas actividades y su falta de adaptación tanto en lo social 

como practico (Asociación Americana de Psiquiatra, 2014). 

Sin embargo, la realidad nos muestra, en un estudio realizado en el ámbito mundial 

por UNESCO, da a conocer que aproximadamente el 2% de los niños con 

discapacidad tienen ayuda terapéutica para poder asimilar el reto de la comprensión 

de información o adaptaciones que son importantes para su desarrollo y que incluso 

servirán para que ellos puedan desarrollar habilidades que desconocen. Esta 

deficiencia que se adjunta a la falta de atención oportuna se agrava cuando el padre 

de familia no cuenta con recursos económicos para poder llevar a cabo tratamientos 

especiales para su hijo. Por lo general, esto se da en países subdesarrollados que no 

cuentan con recursos, ni infraestructuras educativas que sean aptas para la enseñanza 

de niños con discapacidad (Hegarty, 2015). 
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En este mismo sentido un estudio realizado en Perú, evidencia que a pesar que 

desde 1990 este país forma parte de los firmantes de la Convención sobre Derechos 

del niño y luego también formo parte de convención de Personas con Discapacidad 

aún no tienen en su mayoría estrategias de aprendizaje que ayuden el aprendizaje y 

fomenten las capacidades de los niños que presentan este tipo de trastorno intelectual. 

Las barreras son cada vez más evidentes, ya sea por la exclusión que existe en el 

país, la falta de capacitación para generar estrategias, la escasa encomia, las 

disparidades sociales, la cultura, entre otras, pese a que Perú se comprometió en el 

aseguramiento de un sistema educativo inclusivo, que debe estar basado en los 

distintos niveles y modalidad de su estado. La educación de niños con discapacidad 

en ciertos países está sujeto a crear esfuerzos máximos y representa un gran desafío 

para las autoridades que aún no comprenden la importancia de crear espacios 

direccionados a ellos (Bueloth, 2019). 

En Ecuador, el tema de inclusión en los últimos años ha tenido mucha cabida en el 

ámbito social y educativo, porque busca reducir los altos índices que existen acerca 

de la exclusión de cualquier índole, pero en especial la que en su mayoría hace a un 

lado a los niños y niñas con discapacidad intelectual (Juca, 2017). 

Además, otro estudio en Ecuador revela que debe existir personal capacitado, 

preparado en cómo manejar las actividades mediante estrategias de aprendizaje que 

sean direccionadas a niños con discapacidad en las aulas educativas, haciendo que 

la preparación respecto al tema sea fundamental, de lo contrario no se podría tener 

una inclusión optima cuando el desarrollo de tareas no satisface las necesidades de 

los estudiantes. Si no existe una preparación adecuada el docente es quien empezaría 

a presentar dificultad para poder relacionarse con el grupo de estudiantes, haciéndose 

notar como incompetente para poder trabajar con dos grupos a la vez, ya que por una 

parte tiene estudiantes que no presentan dificultad y por otros alumnos que presentan 

una discapacidad en específico. La investigación además detalla que el primer factor 

de dificultad en niños con discapacidad, es el lenguaje y los problemas de lectura, 

donde las gráficas de lenguaje son cada vez mayores, estos indicadores deben ser 
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estudiados para poder generar instrumentos de solución que ayuden al docente a 

manejar mejores estrategias de aprendizaje en estos casos (Andrade, 2014). 

En la realidad de la unidad educativa Manuela Cañizarez, existe desinformación y 

desconocimiento por parte de los docentes para emplear las estrategias de 

aprendizaje y enseñanza, en estudiantes con discapacidad intelectual y tampoco se 

conoce dónde y cómo se debe evaluar el rendimiento de los alumnos porque no hay 

mecanismos que dirección cómo se debe tratar con ellos. Incluso se presenta falta de 

planificación en la pedagogía del docente por la falta de adaptación durante los 

procesos de aprendizaje que usará. Los estudiantes con discapacidad presentan un 

nivel bajo en cuanto a la comprensión de lectura, dictado, expresión oral, que son 

elementos que les representan mayor dificultad. La omisión de palabras, la deducción 

de textos, cálculos y su limitada capacidad para razonar como lo hace el resto de 

compañeros, reflejan claramente lo indispensable que es crear una pedagogía que se 

encamine a las necesidades de todos en general, sin afectar a nadie en específico, 

sumando esfuerzos que fortalezcan las habilidades que pueden potenciarse y usarlas 

a favor de la clase para que el rendimiento académico siga el curso esperado.  

La investigación formula el problema: ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje 

adecuadas para niños con discapacidad intelectual en la Unidad Educativa Manuela 

Cañizarez, Ecuador, 2020? 

La investigación se justifica, en su implicancia práctica, porque contribuirá y dará a 

conocer que los niños y niñas con discapacidad necesitan de estrategias de 

aprendizaje que aporten a sus conocimientos y refuercen las capacidades, para 

mejorar su estilo de vida.  

Tiene relevancia social, porque ayudará a que el presente estudio sirva como aporte 

y guía para las instituciones educativas incluyan dentro de su pedagogía estrategias 

de aprendizajes para niños con dificultad intelectual.  

Utilidad metodológica, porque los instrumentos empleados fueron validados y 

verificados para que sirvan de sustento a futuras investigaciones y practica porque la 
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solución que se encontró mediante las variables empleadas podrá ser utilizadas por el 

colegio que está sujeto a este estudio mejorando el manejo del docente frente a los 

estudiantes que presentan una discapacidad. 

El objetivo general de la investigación es: Proponer estrategias de aprendizaje 

adecuadas para niños con discapacidad intelectual en la Unidad Educativa Manuela 

Cañizarez, Ecuador, 2020 

Los objetivos específicos son: Evaluar el nivel de discapacidad intelectual de los 

niños la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020 

Determinar el nivel de la dimensión factores endógenos de los niños con 

discapacidad intelectual en la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020 

Determinar el nivel de la dimensión factores exógenos de los niños con 

discapacidad intelectual en la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020 
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II. MARCO TEÓRICO 

Chávez (2016) en su tesis, adaptaciones curriculares e inclusión escolar con 

discapacidad intelectual a partir de la percepción de los docentes de primaria, previo 

a la obtención del título de maestría en Psicología Educativa, de la Universidad César 

Vallejo, tuvo como propósito analizar el nivel de conocimiento sobre adaptaciones 

curriculares para establecer su relación con la Inclusión Escolar con discapacidad 

intelectual en los alumnos de primaria. El estudio es de tipo no experimental donde se 

aplica un diseño que se caracteriza como descriptivo correlacional. Como sujeto de 

estudio se tomó una muestra de 54 docentes que están inmersos en el área de primaria 

y su selección fue en base a un muestreo probabilístico. Para la medición se emplearon 

herramientas que permitieron hacer un análisis de las adaptaciones curriculares y 

además el instrumento del cuestionario permitió obtener información acerca de la 

inclusión escolar con discapacidad intelectual, sujetos a apreciaciones de expertos en 

esta área, tomando una confiabilidad en base a la prueba Alpha de Cronbach para 

determinar su confiabilidad. Por esta razón la conclusión es la siguiente: 

El nivel de conocimiento se relaciona con las adaptaciones curriculares y inclusión 

escolar con discapacidad intelectual, lo cual se evidencia con prueba Tao b de Kendall 

y su valor de relación de r = 0,573. 

Rodríguez (2016) en su tesis, propuesta de un programa de intervención 

psicopedagógica para trabajar habilidades cognitivas en una estudiante de zona rural 

con déficit intelectual, previo a la obtención del título de magister de la Universidad 

Internacional de la Rioja, Colombia, propone diseñar una propuesta de un programa 

de estimulación de las habilidades cognitivas para una estudiante con déficit 

intelectual, de una zona vulnerable del sector rural del sur de Colombia. El estudio es 

descriptivo con enfoque cuantitativo. La muestra son los estudiantes de zona rural con 

déficit de atención. En conclusión: 
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Se indica que el programa está diseñado para brindar herramienta de estimulación 

en dos contextos: la escuela y familia, trabajando de forma conjunta con docente tutora 

y padres de la menor.  

Se plantean orientaciones y actividades dirigidas a padres y docentes que estimulen 

las habilidades cognitivas ya mencionadas. 

Sukja (2018) en su tesis Diseño de un programa de formación docente para la 

atención de las necesidades educativas especiales, sustentada previa a la obtención 

del título de magister en la Pontifica Universidad Católica del Ecuador, se planteó como 

objetivo principal proponer un programa de formación docente para profesores de 

niños con necesidades especiales en la Unidad Educativa Especializada Nuestra 

Señora de las Mercedes (INESEM) durante el año lectivo 2017-2018. En cuanto al 

marco metodológico, la presente investigación es de tipo proyectivo, presenta un 

diseño de campo. Un total de 21 docentes fueron tomados en cuenta para la población 

que fue utilizada para el estudio donde estuvieron inmersos 1 psicóloga y dos 

terapeutas, consecutivamente se determina que hay un total de 41 alumnos que 

presentan discapacidad intelectual y en cuanto a la discapacidad auditiva se establece 

13 estudiantes. Por lo tanto, la recopilación de información se dio en base a la 

herramienta de la encuesta, que estuvo compuesta por 33 preguntas. Se concluye 

que: 

Esta investigación puede contribuir al desarrollo de la capacitación y el 

mejoramiento de los métodos educativos actuales, especialmente para los niños con 

necesidades educativas especiales. 

Moposita (2015) realizó el estudio sobre las estrategias de aprendizaje que utilizan 

los docentes para el aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales 

que han sido incluidos en la educación regular por disposición del Ministerio de 

Educación, previo a la obtención del título en la Universidad Técnica de Ambato,  por 

lo que se procedió a un estudio exhaustivo critico propositiva, donde existió una 

análisis sobre la realidad educativa a la que estuvieron sujetos los niños que presentan 
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algún tipo de necesidad educativa especial. Además, se presentó una alternativa para 

poder darle solución a los posibles problemas, donde se generó una guía didáctica 

que se enfoca en estrategias metodológicas que fortalecerán el aprendizaje del 

alumnado.  Se concluyó:  

La guía didáctica servirá al docente como una herramienta para el fortalecimiento y 

desarrollo de las habilidades, destrezas y actitudes de los mismos quienes serán 

partícipes de una manera efectiva y afectiva de las actividades que se lleven a cabo 

dentro y fuera del aula de clase mejorando su educación y su calidad de vida para un 

mejor desempeño cognitivo, afectivo y social. 

Realizar adaptaciones curriculares de acuerdo al grado de afectación que tenga 

cada niño y junto con la colaboración de los directivos, docentes, padres de familia y 

toda la comunidad educativa alcanzar una educación de calidad y calidez para estos 

niños quienes en un futuro sean considerados entes productivos de la sociedad. 

Cegarra y García (2015) en su estudio, intervención educativa en el alumnado con 

discapacidad intelectual leve, publicado en Murcia España, propone reflexionar sobre 

cómo desde la institución escolar se pueden ofrecer respuestas a dichas necesidades, 

desde las previsiones organizativas más generales hasta las prácticas educativas más 

concretas. Se tiene conocimiento que en los últimos años se ha generado una gran 

variedad de experiencia en las instituciones educativas sobre el retraso mental en los 

alumnos, y prueba de ello es que en el año 1985 se planteó un programa de integración 

y desde allí la mayoría de los centros educativos, cuentan con una práctica basada en 

proyectos de prevención para la atención de discapacidades y diversidad, donde se 

toman en cuenta las formulaciones de intenciones que estén direccionadas a solventar 

cualquier necesidad que tenga el estudiante a lo largo de su vida estudiantil. Se 

concluye que: 

Se debe tener una respuesta educativa desde el aula o de la individualización de la 

atención en aquellos casos que lo precisen, por presentar necesidades más alejadas 

de las que son comunes en su grupo de edad. 
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Macías (2017) en su tesis, metodologías activas aplicadas por los docentes para 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales, asociadas a Discapacidad 

Intelectual leve, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la 

presente investigación es de tipo descriptiva porque busca aclarar cuál es la 

metodología que el docente usa en sus estudiantes que tienen algún tipo de dificultad, 

necesidad etc., que se encuentren estrechamente relacionadas con la discapacidad 

intelectual. Además, con los resultados que han sido obtenidos en la investigación se 

le proveerá a los docentes recomendaciones para que pueda incentivar la participación 

continua de toda el área estudiantil y empleen recursos e instrumentos para fomentar 

la didáctica como los espacios de conocimiento, foros, practicas, debates, entre otros 

mecanismos que promueven la participación. Se concluye que: 

El uso de estas herramientas educativas contribuye a un mejor aprendizaje y 

memorización por lo cual los docentes lo consideran muy válido.  

Las herramientas educativas mejoran el trabajo en el aula que realizan los maestros 

en beneficio directo de los niños que se encuentran incluidos en el sistema educativo 

haciendo uso del derecho que les asiste de recibir una educación sin exclusión. 

Guarango (2015) en su tesis, adaptaciones curriculares para la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales-intelectuales, presentada en la 

Universidad Regional Autónoma de los Andes. La investigación es descriptiva, se 

diseñaron herramientas de recolección de datos como; encuestas y entrevistas a las 

autoridades, docentes y padres de familia para identificar el conocimiento sobre la 

temática y la metodología aplicada en el aula para incluir a los niños y niñas con 

Necesidades Educativas Especiales. Se concluye que:  

En consecuencia, se determina que hay una necesidad latente de que los docentes 

sean capacitados acerca de la inclusión educativa, para que, en caso de existir una 

necesidad estudiantil, esta sea atendida con mucha cautela e inmediatamente, para 

que el alumnado, los padres de familia y los docentes, sepan manejar la adaptación 

curricular establecida. Por esta razón, la investigación evidencio que es importante 
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tener una guía curricular que sea sencilla de adaptar, para que el docente pueda tener 

una orientación eficaz acerca de cómo manejar sus estrategias pedagógicas y no 

tenga conflictos al momento de aplicar sus estrategias de aprendizaje y enseñanza, 

especialmente cuando estas son incluidas para impartir conocimientos a estudiantes 

con algún tipo de discapacidad intelectual. 

Burbano (2015) en su tesis, el autoconcepto en adolescentes con discapacidad 

intelectual leve, presentada en la Universidad de Cuenca. Evaluando a los 

participantes con el instrumento de medición «Cuestionario FORMA AF-5» se trabajó 

con una muestra de veinte y siete adolescentes con discapacidad intelectual entre 

leves y limítrofes. Se concluye que: 

Que el puntaje más frecuente que se encuentra en la población con DI son cada 

vez más evidentes en lo que se refiere a la dimensión familiar e incluso es aquí donde 

se determina que el sexo femenino tiene más incidencia en aquello. Por otra parte, 

también está el área social seguida del área académica, mientras que en la dimensión 

física fueron establecidos con un nivel más elevado en cuanto al auto concepto fue de 

hombres y mujeres, finalizando con la dimensión emocional. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1976) sustenta el estudio de la 

variable estrategias de aprendizaje, esta teoría indica que las estrategias recogen 

todos los elementos, los medios, mecanismo y herramientas que emplea el docente 

para poder forjar a sus estudiantes a ser mejores, adquiriendo motivación en ellos para 

que hagan conciencia de la importancia que tiene la educación en la vida del ser 

humano. Ausubel los conceptos se aprenden por medio de símbolos, palabras y 

métodos que el docente planifica para su clase. El aprendizaje representacional 

también se incluye dentro de esta teoría y es el conductor natural de la información 

receptada por los estudiantes que hacen del conocimiento su eje central y fortalece el 

aprendizaje significativo. En las edades donde el menor acude a las instituciones 

educativa se genera una asimilación de aprendizaje donde las características y 

habilidades son ideas de anclaje que ayudan al docente a entender las capacidades 

de cada alumno, enriqueciendo su estructura cognitiva.   
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Ausubel, hace una contribución en la teoría asegurando que el aprendizaje escolar 

en muchos casos es arbitrario y no contiene una existencia real que a su vez sea 

independiente, lo que se traduce en que un estudiante emplea el método de la 

memorización para poder aprender ciertas cosas. sin embargo, es indispensable 

diferenciar que este método resulta eficaz cuando se trata de grabarse números, 

formulas, etc., pero para el caso de teorías, es indispensable que sean estudiadas y 

comprendidas, porque cuando alguien repite consecuentemente algo y lo memoriza, y 

hay un cumulo de información y conceptos, puede causar lagunas en el cerebro, lo 

que lleva al estudiante a olvidarse de dicho aprendizaje que se vuelve momentáneo. 

Es importante que el docente enfoque sus estrategias de aprendizaje a consumar una 

enseñanza que permita la interacción y análisis del estudiante, y no que solo los 

convierta en receptores de información donde no exista un aprendizaje ideal que cause 

un impacto académico en la vida del estudiante (Ausubel, 2002). 

En definitiva, el aprendizaje significativo es el proceso que se canaliza en la mente 

del ser humano cuando este se ve expuesto a nuevas experiencias como lo son el 

cumulo de información nueva, donde por parte del estudiante se genera un interés 

único por aprender y hay predisposición por parte de él. El docente al notar esta 

cualidad en su alumno, expande su habilidad para interactuar, utilizando estrategias 

que refuercen el aprendizaje y otorgándole a cada uno de sus estudiantes de la clase 

responsabilidades que tienen que ser asumidas.   

Las estrategias de aprendizaje, son procesos que están encaminados a elevar el 

potencial académico del ser humano, en este caso el estudiante es quien, mediante 

esta técnica, aprende, asimila y comprende la materia, utilizando elementos que 

refuercen su conocimiento, para poder alcanzar los objetivos que se ha planteado para 

su vida estudiantil (De la Mora, 2012).  

Las estrategias de aprendizaje, para Beltrán (2003), son las dinámicas que el 

docente da a conocer en su clase, con las cual busca que el alumno logre tener 

retención de información, formando un aprendizaje significativo que no sea debilitado 
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con el pasar de los años, sino que se siga expandiendo mediante la habilidad 

competitiva que el ser humano desarrolla.  

Para, Camarero, Martín y Herrero (2016) las estrategias de aprendizaje son las 

herramientas y procesos planificados que se han elaborado en base a las necesidad 

y vacíos que el docente ha podido observar en su clase o sencillamente ha 

implementado para tener un alcance en sus estudiantes más profundo, donde los 

procesos cognitivos que vaya a usar sean los más factibles para el razonamiento de 

la clase.    

Según Carrasco (2014) las estrategias de aprendizaje, son procesos previamente 

pensados y empelados para conseguir tres pasos importantes en un estudiante para 

el procesamiento de la información que se requiere sea retenida. Estos pasos se 

dividen en codificación, recepción y recuperación. Llegado a este punto el alumno con 

ayuda de otros apoyos puede llegar al pleno rendimiento de su sistema cognitivo, lo 

que se traduce en que él va a ejecutar las decisiones que considere necesarias en 

base a su aprendizaje significativo que adquirió en su institución, adquiriendo además 

información procedimental y actitudinal, las mismas que le aportaran para conseguir el 

éxito.    

En consecuencia, Angélica y López (2010), atribuyen que las estrategias de aprendizaje 

son aquellas que facilitan el aprendizaje del ser humano y potencian su habilidad para 

tener una recepción significativa que se obtiene en base a un conjunto de actividades que 

aportan en los conocimientos de ellos, pero sobre todo facilitan el cumplimiento de las 

metas que él se ha propuesto.     

Las estrategias de aprendizaje, son aquellas directrices que el docente materializa 

en forma de dinámicas que puede emplear dentro de su salón de clase, ofertando un 

servicio integral de conocimientos que refuerza y pone en evidencia la habilidad y 

capacidad del educando para la obtención del aprendizaje significativo, que se encarga 

de tomar una teoría para un análisis previo que facilitará la retención de dicho dato en 

la mente del estudiante (Carpio, 2006). 
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El modelo teórico que asume la investigación de la variable estrategias de 

aprendizaje es de Carpio (2006) quién propone dos dimensiones que son: Factores 

endógenos y factores exógenos.   

La dimensión factores endógenos, son aquellos procesos que el docente adhiere a 

su desempeño para generar un impacto en sus estudiantes, de forma que este modelo 

sirva como un base de información para ellos, que no pueda ser cuestionada y que se 

direccione a que el alumno realice anotaciones, emplee resúmenes, pero no este 

diseñado para poder cuestionar ni aportar en clases. Esto surge porque el docente 

asume que su rango de inteligencia es superior y sus estudiantes deben confiar en él, 

lo que genera que ellos memoricen la información y no puedan discutirla, ni analizarla 

con ayuda de su docente. En este tipo de factor el docente es quien pone las reglas, 

quien educa y quien direcciona, por ende, el alumno optará por crear un aprendizaje 

memorista (Carpio, 2006). 

Según Román y Gallegos (2001) los factores endógenos son aquellas 

características que utiliza el docente para que su alumnado se limite a escuchar sus 

clases, sea educado, anote información necesaria y realice repasos constantes para 

poder aprender lo que se ha dictado en clases. Este tipo de factor, se basa en la 

memoria, donde el estudiante se vuelva un objeto de proceso de la información que 

logre mentalizar todos los datos expuestos en su interior.  En este sentido, se puede 

asumir que el facto endógeno valora mucho más la información memorizada que la 

interacción que exista en clases. 

La dimensión factores exógenos, son aquellas acciones que el docente emplea en 

clases para poder transferir conocimientos a sus alumnos que tengan como objetivo la 

interacción para generar aprendizajes significativos mediante la motivación, sitios 

adecuados para estudiar sin ruido, que hagan sentir al estudiante que él puede 

concentrarse y ser generador de conocimientos. También existen factores psicológicos 

dentro del ítem exógeno que se direccionan más al control emocional del estudiante, 

su concentración y su impulso para ir mejorando poco a poco su aprendizaje hasta 
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llegar a la excelencia, enfocando su atención en puntos clave que le permitan razonar 

de forma adecuada frente a conceptos complicados (Carpio, 2006). 

Ramírez (2010) menciona que los factores exógenos, son una estrategia que un 

docente aplica para poder obtener objetivos en conjunto con sus estudiantes, donde 

el aprendizaje significativo es la base fundamental para poder generar más ideas, 

poder realizar debates en un espacio acogedor que contenga armonía y permita que 

el alumnado se sienta más motivado a desempeñarse correctamente. Este factor pone 

como punto principal, la interacción y engloba al docente y el grupo de clases como 

merecedores de dar una opinión, donde manifiestan sus objeciones y aprenden en 

conjunto.   

La discapacidad intelectual para Luckasson y Cols (2002) es una limitación existente 

intelectual en la vida de un ser humano, que impide que la persona se encuentre dentro 

del promedio establecido para obtener un aprendizaje significativo sin problema 

alguno. Existe una relación con el deterioro consecutivo de una conducta que debe ser 

adaptiva y por lo general suele darse durante la etapa de la adolescencia. 

La discapacidad intelectual es la carencia de habilidades sociales como 

intelectuales que limitan al ser humano a poder interactuar con su entorno de forma 

eficaz. En el ámbito educativo esto representa un desafío porque el aprendizaje de 

conceptos suele ser mucho más dificultoso en las personas que tienen una 

discapacidad de esta índole, causando un retraso en su rendimiento académico. Esta 

discapacidad puede obedecer a distintas etiologías o patologías que afectan 

puntualmente al sistema nervioso central del estudiante (Andrade, 2010). 

El modelo teórico que asume la investigación de la variable discapacidad intelectual 

es de Luckasson y Cols (2002) quién propone cinco dimensiones que son: 

capacidades intelectuales; conducta adaptativa; participación, interacciones y roles 

sociales, salud, contexto. 

Dimensión capacidades intelectuales, es la expresión en todos sus aspectos de la 

inteligencia provocada por un estado mental que tiene como características 
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principales, el razonamiento, la solución de conflictos, pensamientos abstractos, ideas 

claras y entendidas que se perfeccionan con la experiencia y aprendizaje diario.  Por 

esa razón la capacidad intelectual es definida como las capacidades y habilidades del 

ser humano para llegar a sus objetivos, comprendiendo su entorno y no limitándose a 

quedarse con una versión de cada cosa, sino que le nazca el don de querer saber 

cómo, donde y cuando se originaron teorías que el use para debatir. Es además darles 

sentido a las cosas, no quedarse en el conformismo y averiguar que se podría hacer. 

(Luckasson y Cols, 2002). 

Dimensión conducta adaptativa de la discapacidad intelectual (conceptual, social y 

práctica), es la aglomeración de capacidades y habilidades conceptuales, prácticas y 

sociales que se han generado en base al aprendizaje de un ser humano, ayudándole 

a desarrollarse eficazmente en su diario vivir. Estas habilidades conceptuales están 

conectadas con el lenguaje, ya que incluyen el manejo correcto de a lectura, la 

escritura, el dictado, además del manejo de dinero, números y tiempo. Las habilidades 

interpersonales también se entrelazan con las conductuales, donde se reflejan el 

estado social, la prudencia, la confianza, la autoestima, el cumplimiento de normas y 

búsqueda de soluciones frente a problemas en el entorno. Por otra parte, están las 

habilidades prácticas que son aquellas que se apegan a las actividades diarias como: 

la economía persona, la seguridad, movilización, uso del celular, cuidado personal, 

entre otras (Luckasson y Cols, 2002). 

Dimensión participación, interacciones, roles sociales, en la discapacidad intelectual 

es el funcionamiento que tiene el ser humano ante la sociedad, de sus relaciones 

interpersonales dentro del trabajo, en el hogar y su entorno. Este nivel de participación 

se evalúa por medio del desempeño de la persona como tal, en sus actividades diarias 

y su predisposición para el manejo de situaciones a las que está sujeto. Las relaciones 

e interacciones se dan en otros escenarios como el hogar, la institución educativa 

donde asiste, reuniones familiares, su lugar de trabajo, entre otros sitios que serán 

testigos de la participación constante que el joven tenga con ellos (Luckasson y Cols, 

2002). 



15 

 

Dimensión salud, es aquella que se refiere al estado en que se encuentra una 

persona, tanto física, mental y socialmente, que está sujeto a distintas situaciones que 

pueden alterar cualquier elemento del cuerpo de no manejar correctamente, sus 

emociones, etc. La salud aún condicionada por estos factores, se puede modificar por 

el tema ambiental, dándole a la persona ganas de participar o a su vez excluirse, donde 

el cansancio, la falta de ánimo, la poca motivación, la baja autoestima son 

denominadores que se presentan constantemente en el sistema educativo, 

presentando un problema que el docente no siempre está preparado para manejar 

(Luckasson y Cols, 2002). 

Dimensión contexto, son todos los ambientes que se integran en las actividades 

escolares, donde se genera un desarrollo de conocimiento, habilidades y capacidades 

que favorecen al estudiante en sí. En este sentido, la presencia de oportunidades es 

muy común, y el análisis debe ser exhaustivo, debido a que se plantean en cinco 

aspectos como: la presencia que tiene le docente en lugares comunitarios para poder 

tener experiencias que le sirvan en su desarrollo, el aprendizaje donde se encuentra 

inmerso los escenarios competitivos que generan más aprendizaje y la ejecución de 

las actividades, por otro lado, el respeto que se tiene a ocupar algún lugar dentro de la 

institución y para finalizar la participación que tiene con sus compañeros de trabajo, 

estudiantes y todos los actores que conforman un contexto educativo (Luckasson y 

Cols, 2002). 

Es importante que se tengan en cuenta las implicaciones acerca de la 

multidimensionalidad de la discapacidad intelectual. Este contexto es el principal y 

tienen que ser el eje de las cinco dimensiones anteriores. El contexto puede variar en 

su importancia, todo esto depende de los propósitos de diagnósticos, de su selección, 

clasificación y elaboración de planificación de apoyo. Un componente necesario, 

aunque muchas veces no tenga un desarrollo en base a mediciones estandarizadas, 

es la evaluación del contexto, sumamente esencial para poder comprender como 

funciona el ser humano. 
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La Asociación Norteamericana para el Deficiente Mental establece niveles que 

permiten clasificar los estados de discapacidad intelectual, en los cuales se 

encuentran: retraso leve, moderado, severo y profundo. Se presentan a continuación 

los siguientes valores aproximados de CI.  

Nivel Intervalo de CI 

Leve 50-55 a aprox. 70 

Moderado 35-40 a 50-55 

Severo 20-25 a 35-40 

Profundo Inferior a 20 ó 25 

Fuente: Asociación Norteamericana para el Deficiente Mental 

En este sentido es importante subrayar que sin importar el grado de dificultad en 

que se encuentre una persona, el apoyo para evitar que su discapacidad siga 

afectando su rendimiento académico, es cada día más evidente y actualizado. En otras 

palabras, existen docentes capacitados para intervenir en estos casos, dando 

resultados significativos e incluso logrando la interacción positiva del alumno en clases. 

Es importante recalcar que la valoración para determinar el nivel de discapacidad es 

importante para que se pueda intervenir a tiempo. 

En Ecuador los niños y jóvenes que presentan algún tipo de discapacidad intelectual 

son amparados por la constitución de la Republica del país, donde su Art. 27 que se 

encuentra vigente hasta la fecha establece que todos sin excepción y discriminación 

alguna tienen derecho a la educación, miso que fue concretado hasta 1.945 cuando el 

Ministerio de Educación logra expedir la Ley Orgánica en la que se menciona que se 

debe atender a los niños y niñas que presenten alguna discapacidad anormalidad ya 

sea mental o biológica. Entonces es primordial que la educación especial se dio a 

principios de la década de los 40, y fue gracias al impulso de los padres de familia en 

aquella época y las organizaciones particulares que se dedicaban a la claridad y 

beneficencia (Andrade, 2010). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación buscó conocer información relacionada con las estrategias de 

aprendizaje de los niños con discapacidad intelectual. 

La investigación fue de diseño no experimental descriptiva, porque no existió 

manipulación de la variable y la recolección de datos se presenta en un solo momento. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque se recolectaron datos y se los 

procesaron estadísticamente para conocer el nivel de estrategias de aprendizaje de 

los niños con discapacidad intelectual. 

Esquema: 

 

 

Donde: 

M: niños de la escuela Manuela Cañizarez 

O1: Variable Estrategias de aprendizaje 

O2: Variable Discapacidad intelectual 

M – O1 – O2 
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3.2. Variable y Operacionalización  

Variable estrategias de aprendizaje 

Definición conceptual 

Son aquellos procedimientos útiles, eficaces, eficientes, al servicio para realizar las 

tareas o información intelectual; es decir, aquella habilidad y destreza que poseen los 

educandos para lograr un aprendizaje significativo, por medio de acciones o 

procedimientos que incluyen infinidad de técnicas o actividades para lograr un fin o 

propósito determinado, se valora por los factores endógenos y exógenos (Carpio, 

2006). 

Definición operacional 

Las estrategias de aprendizaje se miden por medio de sus dimensiones factores 

endógenos y exógenos, escala dicotómica 1 (NO); 2 (SI) 

Variable discapacidad intelectual 

Definición conceptual 

Es una limitación existente intelectual en la vida de un ser humano, que impide que 

la persona se encuentre dentro del promedio establecido para obtener un aprendizaje 

significativo sin problema alguno (Luckasson y Cols, 2002). 

Definición operacional 

La información de la discapacidad intelectual de los niños, será recopilada por medio 

una ficha de revisión especializada de información. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

En el presente estudio se considera como población al grupo de individuos que son 

seleccionados y presentan similares características dentro de un sitio en particular, 
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donde la información que proporcione cada uno de ellos servirá de sustento para una 

investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Por ello se destaca que en esta investigación la población está constituida por 63 

niños con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Manuela 

Cañizarez.  

Tabla 1 Distribución de la Población 

Niños con NEE Población 

Niños 40 

Niñas 23 

TOTAL 63 

Fuente: Secretaría de la Institución                                                                                                                                                                                         
Elaborado por: Autora                                                                                                                                                   

Muestra 

Como muestra de la investigación, se consideró a los 18 estudiantes de la unidad 

educativa que padecen de discapacidad intelectual. Cuando se utilizan todos los 

elementos de la población la muestra es censal (Behar, 2008). 

Criterios de inclusión: Todos los niños con discapacidad intelectual 

Criterios de exclusión: Niños con otras discapacidades 

Tabla 2 Muestra 

Niños con discapacidad Población 

Niños 10 

Niñas 8 

TOTAL 18 

Fuente: Secretaría de la Institución                                                                                                                                                                                         
Elaborado por: Autora 
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Muestreo  

El muestreo utilizado en la investigación es no probabilístico intencional, por medio 

del cual el investigador selecciona de forma directa la muestra que considera 

representativa para investigación. 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Para esta investigación descriptiva se utiliza como técnica la encuesta que según 

García (2012) es la herramienta que permite determinar cuáles son los parámetros o 

las características del grupo que se está estudiando, encaminados al contexto de la 

vida cotidiana y haciendo uso de aquellos elementos que facilitan la medición 

cuantitativa del mismo.  

Además, también se puede considerar a la encuesta como el mecanismo de 

recolección de datos y es una de las técnicas que más se ha usado en los estudios 

realizados porque gracias a la formulación de preguntas se puede conocer y definir las 

opiniones de la población sobre cierto tema en particular. 

Instrumento 

Como instrumento se utilizó el test que de acuerdo con Sierra (2008) es el grupo de 

preguntas realizadas y formuladas con mucho cuidado acerca de los sucesos y 

aspectos que son de importancia para las investigaciones sociológicas y para conocer 

las respuestas que la muestra que es objeto de estudio puede proporcionar. 

El instrumento que se utilizó para medir el nivel de estrategias de aprendizaje será 

una adaptación del test utilizado en el estudio de Díaz (2019) que consta de 20 ítems 

con escala dicotómica donde si equivale a 2 y no vale 1, el test evalúa también las dos 

dimensiones de las estrategias de aprendizajes, los factores endógenos con 10 ítems 

y los factores exógenos 10 ítems.  
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Como instrumento también se ha utilizado la ficha de recolección de información 

especializada, que permitió recopilar datos de la discapacidad de los niños Unidad 

Educativa Manuela Cañizarez. 

Validez 

La validez de contenido del instrumento, fue evaluado por el juicio de tres expertos 

investigadores, quienes presentaron un informe concluyente donde se indica que los 

ítems tienen relación con los indicadores, dimensiones y la variable estrategias de 

aprendizaje. 

Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento, está dada por el coeficiente de confiabilidad Alfa 

de Cronbach, para ello se ha considerado todos los 20 ítems del cuestionario, 

obteniendo un valor de 0,826, que significa una lata fiabilidad para la investigación. 

3.5. Procedimientos 

Una vez diseñado el modelo de la investigación, se procedió a solicitar a la máxima 

autoridad del distrito educativo 09D14 mediante oficio el permiso respectivo para 

ejecutar el estudio, luego se procedió a pedir el consentimiento informado de los 

padres de los niños que presentan discapacidad intelectual, y con ello se aplicó el 

cuestionario, el mismo que duró 20 minutos. Una vez recolectados los datos se 

tabularon para su posterior proceso. 

3.6. Método de análisis de datos  

Los datos fueron procesados, por medio del programa estadístico SPSS 22, luego 

fueron presentados para su interpretación en tablas de frecuencia para una mejor 

descripción y lectura. Las tablas descriptivas mostraron el nivel y las estrategias de 

aprendizajes, que presentan los estudiantes.    
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3.7. Aspectos éticos 

La información recolectada, fue procesada sin ningún tipo de adulteraciones, 

además se mantendrá la reserva de los niños participantes y sus respuestas fueron 

utilizadas solo con fines investigativos.  

La información que se presenta en la investigación ha sido correctamente citada y 

referenciada, cumpliendo los estándares de un trabajo académico formal, respetando 

las normas APA. 
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IV. RESULTADOS 

Objetivo específico 1 

Evaluar el nivel de discapacidad intelectual de los niños la Unidad Educativa 

Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020 

Tabla 3 Nivel de discapacidad intelectual 

Niveles discapacidad intelectual Frecuencia Porcentajes 

Deficiente medio 12 66,67% 

Deficiente superficial 6 33,33% 

Total 18            100,0% 

Fuente: Revisión de informes 

                                                     

 
Figura 1 Nivel de discapacidad intelectual 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 4, el 66,67% (12) de los niños con discapacidad 

intelectual en la unidad educativa Manuela Cañizarez, Ecuador 2020, presentan nivel 

deficiente medio discapacidad intelectual. Por otra parte, se observa que el 33,33% (6) 

de los niños con discapacidad intelectual en la unidad educativa Manuela Cañizarez, 

Ecuador 2020, presentan nivel deficiente superficial de discapacidad intelectual. 
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Objetivo específico 2 

Describir el nivel de estrategias de aprendizaje de los niños de la Unidad Educativa 

Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020 

Tabla 4 Nivel de estrategias de aprendizaje 

Niveles estrategias de 

aprendizaje 
Frecuencia Porcentajes 

Nivel bajo (20-26) 8 44,49% 

Nivel medio (27-33) 7 38,89% 

Nivel alto (34-40) 3 16,67% 

Total 18            100,0% 

Fuente: Cuestionarios aplicado a estudiantes         
                                             

 
Figura 2 Estrategias de Aprendizaje 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 3, el 44,49% (8) de los niños con discapacidad 

intelectual en la unidad educativa Manuela Cañizarez, Ecuador 2020, presentan nivel 

bajo de utilización de estrategias de aprendizaje. Por otra parte, se observa que el 

38,89% (7) de los niños con discapacidad intelectual en la unidad educativa Manuela 

Cañizarez, Ecuador 2020, presentan nivel medio de utilización de estrategias de 

aprendizaje. Finalmente, solo el 16,67% (3) de los niños presenta un nivel alto de 

utilización de estrategias de aprendizaje. 



25 

 

Objetivo específico 3 

Determinar el nivel de la dimensión factores endógenos de los niños con 

discapacidad intelectual en la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020 

Tabla 5 Nivel de dimensiones factores endógenos 

Niveles dimensión factores 

endógenos 
Frecuencia Porcentajes 

Nivel bajo (10-13) 7 38,89% 

Nivel medio (14-17) 6 33,33% 

Nivel alto (18-20) 5 27,78% 

Total 18            100,0% 

Fuente: Cuestionarios aplicado a estudiantes    
                                                  

 
Figura 3 Factores endógenos 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 5, el 38,89% (7) de los niños con discapacidad 

intelectual en la unidad educativa Manuela Cañizarez, Ecuador 2020, presentan nivel 

bajo en la dimensión factores endógenos. Por otra parte, se observa que el 33,33% (6) 

de los niños con discapacidad intelectual en la unidad educativa Manuela Cañizarez, 

Ecuador 2020, presentan nivel medio en la dimensión factores endógenos. Finalmente, 

solo el 27,78% (5) de los niños presenta un nivel alto en la dimensión factores 

endógenos. 
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Objetivo específico 4 

Determinar el nivel de la dimensión factores exógenos de los niños con 

discapacidad intelectual en la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020 

Tabla 6 Nivel de dimensiones factores exógenos 

Niveles dimensión factores 

exógenos 
Frecuencia Porcentajes 

Nivel bajo (10-13) 9 50,00% 

Nivel medio (14-17) 8 44,44% 

Nivel alto (18-20) 1 5,56% 

Total 18            100,0% 

Fuente: Cuestionarios aplicado a estudiantes      
                                               

 
Figura 4 Factores exógenos 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 6 el 50,00% (9) de los niños con discapacidad 

intelectual en la unidad educativa Manuela Cañizarez, Ecuador 2020, presentan nivel 

bajo en la dimensión factores exógenos. Por otra parte, se observa que el 44,44% (8) 

de los niños con discapacidad intelectual en la unidad educativa Manuela Cañizarez, 

Ecuador 2020, presentan nivel medio en la dimensión factores exógenos. Finalmente, 

solo el 5,56% (1) de los niños presenta un nivel alto en la dimensión factores exógenos. 
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V. DISCUSIÓN  

Objetivo específico 1: Evaluar el nivel de discapacidad intelectual de los niños la 

Unidad Educativa Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020, al respecto la teoría de 

Luckasson y Cols  (2002) señala que la discapacidad intelectual es una limitación en 

la vida de las personas, que impide su correcto desarrollo social y la obtención del 

aprendizaje significativo sin ningún problema, por otra parte, los resultados de la tabla 

3 demuestran que el 66,7% de los niños sujetos de estudio demuestran un nivel 

deficiente medio de discapacidad intelectual, lo cual se relaciona con la postura teórica 

de Luckasson y Cols (2002) puesto que los niños con discapacidad intelectual 

presentan dificultad para aprender los contenidos y desarrollar las destrezas 

planificadas. De igual manera coincide con Andrade (2010) quién indicó que la 

discapacidad intelectual es la carencia de habilidades sociales como intelectuales que 

limitan al ser humano a poder interactuar con su entorno de forma eficaz. Además, 

estos resultados coinciden con Cegarra y García (2015) en su estudio de discapacidad 

intelectual en alumnos, concluyen que las discapacidades intelectuales deben ser 

tratadas desde el aula, individualizando el aprendizaje. También coinciden con 

Guarango (2015) quien en su tesis de necesidades educativas especiales-

intelectuales, determinó que el docente debe estar preparado con orientaciones 

eficaces para impartir conocimientos a estudiantes con discapacidad intelectual. 

Finalmente coincide con Chávez (2016) en su tesis inclusión escolar con discapacidad 

intelectual, concluye que el nivel de conocimiento tiene relación directa con las 

adaptaciones e inclusión escolar con discapacidad intelectual. 

Objetivo específico 2: Describir el nivel de estrategias de aprendizaje de los niños 

de la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020, al respecto la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel (1976) señala que el aprendizaje se logra con 

estrategias que recogen elementos, medios y mecanismos que utilicen los docentes 

para que los estudiantes adquieran motivación, interacción y análisis, y no sean 

simples receptores de información, por otra parte, los resultados de la tabla 4 

demuestran que el 44,49% de los niños con discapacidad intelectual sujetos de estudio 
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demuestran un nivel bajo de uso de estrategias de aprendizaje, lo cual no se relaciona 

con la postura teórica de Ausubel (1976) puesto que los niños con discapacidad 

intelectual no utilizan estrategias de aprendizaje que les permita interactuar y dejar de 

ser simples receptores de información. Esto contradice con De la Mora (2012) quien 

indica que las estrategias de aprendizaje, son procesos que están encaminados a 

elevar el potencial académico del ser humano, en este caso el estudiante es quien, 

mediante esta técnica, aprende, asimila y comprende la materia. Además, estos 

resultados coinciden con Rodríguez (2016) quien en su tesis intervención 

psicopedagógica en estudiantes con déficit intelectual concluye que, con buenas 

orientaciones y actividades dirigidas, se logra estimular las habilidades cognitivas de 

los niños con discapacidad intelectual. También coinciden con Moposita (2015) quien 

en su estudio estrategias de aprendizaje, concluye que, los docentes que utilicen una 

guía didáctica de estrategias de aprendizaje, fortalecerán el desarrollo de habilidades, 

destrezas y actitudes en los niños con discapacidad intelectual. Coinciden con Sukia 

(2018) en su tesis formación para la atención de necesidades educativas especiales, 

manifiesta que la capacitación de los docentes contribuye el mejoramiento del 

aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales. Finalmente 

contradicen con Beltrán (2003) quien manifiesta que las estrategias deben ser las 

dinámicas que el docente da a conocer en su clase, para que el alumno logre tener 

retención de información, formando un aprendizaje significativo que no sea debilitado 

con el pasar de los años, sino que se siga expandiendo mediante la habilidad 

competitiva que el ser humano desarrolla. 

Objetivo específico 3: Determinar el nivel de la dimensión factores endógenos de 

los niños con discapacidad intelectual en la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, 

Ecuador, 2020, al respecto la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1976) 

señala que el aprendizaje se logra con estrategias que recogen elementos, medios y 

mecanismos que utilicen los docentes para que los estudiantes adquieran motivación, 

interacción y análisis, y no sean simples receptores de información, por otra parte, los 

resultados de la tabla 5 demuestran que el 38,89% de los niños con discapacidad 



29 

 

intelectual sujetos de estudio demuestran un nivel bajo en la dimensión factores 

endógenos, lo cual no se relaciona con la postura teórica de Ausubel (1976) puesto 

que los docentes no ayudan a los niños a cuestionar su aprendizaje, no interactúan y 

son direccionados por el docente sin dejarlos crear su propio aprendizaje. Tampoco 

coincide con Carpo (2006) quien indica que los factores endógenos surgen porque el 

docente asume que su rango de inteligencia es superior y sus estudiantes deben 

confiar en él, lo que genera que ellos memoricen la información y no puedan discutirla, 

ni analizarla con ayuda de su docente. Por otra parte, estos resultados coinciden con 

Macías (2017) quien en su tesis metodologías activas para alumnos con discapacidad 

intelectual leve concluye que, las herramientas educativas activas mejoran el 

aprendizaje de los niños con discapacidad intelectual, haciendo uso del derecho a la 

educación sin ser excluidos. También coinciden con Guarango (2015) en su tesis 

adaptaciones curriculares para la inclusión de estudiantes con NEE-intelectuales, 

concluye que, los docentes deben conocer de cerca la inclusión educativa, para que 

puedan atender con cautela el aprendizaje de los niños con discapacidad intelectual. 

Objetivo específico 4: Determinar del nivel de la dimensión factores exógenos de 

los niños con discapacidad intelectual en la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, 

Ecuador, 2020, al respecto la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1976) 

señala que el aprendizaje se logra con estrategias que recogen elementos, medios y 

mecanismos que utilicen los docentes para que los estudiantes adquieran motivación, 

interacción y análisis, y no sean simples receptores de información, por otra parte, los 

resultados de la tabla 6 demuestran que el 50,00% de los niños con discapacidad 

intelectual sujetos de estudio demuestran un nivel bajo en la dimensión factores 

exógenos, lo cual no se relaciona con la postura teórica de Ausubel (1976) puesto que 

los docentes no motivan a los estudiantes, tampoco adecuan un espacio acogedor 

generador del aprendizaje. Tampoco coinciden con Carpio (2006) quién indica que los 

factores exógenos son las acciones que el docente emplea en clases para poder 

transferir conocimientos a sus alumnos que tengan como objetivo la interacción para 

generar aprendizajes significativos mediante la motivación. Por otra parte, estos 
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resultados coinciden con Guarango (2015) en su tesis adaptaciones curriculares para 

la inclusión de estudiantes con NEE-intelectuales concluye que los docentes deben 

manejar las adaptaciones curriculares para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

con discapacidad intelectual, además manifiesta que es importante la motivación al 

momento de impartir los contenidos. También coincide con Rodríguez (2016) quien en 

su tesis intervención psicopedagógica en estudiantes con déficit intelectual, manifiesta 

que los docentes deben estimular y utilizar las herramientas activas de aprendizaje 

puesto que contienen múltiples beneficios para los niños con discapacidad intelectual. 
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VI. CONCLUSIONES 

El nivel de discapacidad intelectual de los niños la Unidad Educativa Manuela 

Cañizarez, Ecuador, 2020, se encuentra en el nivel deficiente medio de discapacidad 

intelectual, lo cual se observa en la tabla 3, donde el 66,67% de niños que se ubican 

en este nivel y el 33,33% se ubica el nivel deficiente superficial, es decir que los niños 

tienen limitadas habilidades que retrasan su aprendizaje y no les facilita su desarrollo 

social. 

 El nivel de estrategias de aprendizaje de los niños de la Unidad Educativa Manuela 

Cañizarez, Ecuador, 2020, se encuentra en un nivel bajo de uso de estrategias de 

aprendizaje, lo cual se observa en la tabla 4, donde el 44,49% de niños se ubican en 

este nivel y el 38,89% se ubica el nivel medio, es decir que los niños tienen limitaciones 

en el uso de técnicas y recursos pedagógicos que les permita aprender, asimilar y 

comprender los temas o contenidos de clase. 

El nivel de la dimensión factores endógenos de los niños con discapacidad 

intelectual en la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020, se encuentra 

en un nivel bajo de factores endógenos, lo cual se observa en la tabla 5, donde el 

38,89% de niños se ubican en este nivel y el 33,33% se ubica el nivel medio, es decir 

que los niños tienen limitado uso de anotaciones, empleo de resúmenes, puesto que 

los docentes no permiten el desarrollo cognitivo de los niños y la clase se vuelve un 

proceso de memorización y no de interacción. 

El nivel de la dimensión factores exógenos de los niños con discapacidad intelectual 

en la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, Ecuador, 2020, se encuentra en un nivel 

bajo de factores exógenos, lo cual se observa en la tabla 6, donde el 50,00% de niños 

se ubican en este nivel y el 44,44% se ubica el nivel medio, es decir que los niños no 

cuentan con un espacio acogedor, tecnología, ni motivación de los maestros al 

momento de impartir las clases. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Las autoridades de la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, deben gestionar 

talleres para que los docentes conozcan de estrategias de aprendizajes con 

metodologías activas, que permitan el desarrollo de destrezas y habilidades en los 

niños con discapacidad intelectual y logren un aprendizaje significativo, puesto que 

según Andrade (2010) la discapacidad intelectual son las limitaciones del ser humano 

para poder interactuar de forma eficaz con su entorno. 

Los docentes de la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, deben aplicar estrategias 

acordes al nivel de discapacidad intelectual de los niños, para potenciar el proceso de 

aprendizaje y desarrollar habilidades sociales y cognitivas que sean factibles en el 

contexto educativo, puesto que según Angélica y López (2010) manifiestan que las 

estrategias de aprendizaje facilitan la comprensión y asimilación de los contenidos. 

La comunidad de la Unidad Educativa Manuela Cañizarez, debe permanentemente 

monitorear el proceso de aprendizaje de los niños con discapacidad intelectual, y 

garantizar que el proceso educativo se cumpla en un ambiente acogedor, con las 

herramientas y recursos necesarios para satisfacer las necesidades de los niños. 

 Los padres de familia de la Unidad Educativa Manuela Cañizarez deben otorgar las 

facilidades a los docentes para desarrollar sus actividades académicas y acompañar 

el proceso educativo desde sus hogares para lograr la inserción social de los niños 

con discapacidad intelectual. Concientizando a la sociedad sobre la importancia de la 

inclusión para generar un ambiente de igualdad, confianza y respeto por los demás. 
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Anexo 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Escala de 
medición 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

Son aquellos 
procedimientos útiles, 
eficaces, eficientes, al 
servicio para realizar 
las tareas o 
información intelectual; 
es decir, aquella 
habilidad y destreza 
que poseen los 
educandos para lograr 
un aprendizaje 
significativo, por medio 
de acciones o 
procedimientos que 
incluyen infinidad de 
técnicas o actividades 
para lograr un fin o 
propósito determinado, 
se valora por los 
factores endógenos y 
exógenos (Carpio, 
2006). 

Las estrategias de 
aprendizaje se miden por 
medio de sus 
dimensiones factores 
endógenos y exógenos 
Escala dicotómica 
1 (NO) 
2 (SI) 
 

Factores 
Endógenos 

Comprende temas 
Memoriza 
Estudia con distracciones 
 

Test de estrategia 
de aprendizaje 

Factores exógenos  

Necesidades 
Ambiente escolar 
Explicación de la clase 
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Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Escala de 
medición 

D
IS

C
A

P
A

C
ID

A
D

 I
N

T
E

L
E

C
T

U
A

L
 

Es una limitación 
existente intelectual en 
la vida de un ser 
humano, que impide 
que la persona se 
encuentre dentro del 
promedio establecido 
para obtener un 
aprendizaje 
significativo sin 
problema alguno 
(Luckasson y Cols, 
2002). 

La información de la 
discapacidad intelectual d 
ellos niños, será 
recopilada por medio una 
ficha de revisión 
especializada de 
información. 
 

Habilidades 
Intelectuales 

Razonamiento 
Planificación 
Solucionar problemas 
Pensar de manera abstracta 
Comprender ideas 
Aprender con rapidez 
Aprender de la experiencia 

Ficha de 
recolección de 
datos 

Conducta 
adaptativa 

Habilidades Conceptuales 
Habilidades Sociales 
Habilidades Prácticas 

Participación, 
Interacciones y 
Roles Sociales 

Interacciones con los demás 
Rol social desempeñado 
 

Salud  
Física 
Mental 
Etiología 

Contexto 
Ambientes 
Cultura 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

Instrumento de la variable estrategias de aprendizaje 
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Instrumento de la variable discapacidad intelectual 
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Anexo 3: Validez de los instrumentos 
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Anexo 6: Confiabilidad de los instrumentos 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,826 20 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 26,67 19,412 -,309 ,852 

P2 27,22 16,771 ,462 ,816 

P3 26,94 16,526 ,380 ,820 

P4 27,06 16,291 ,471 ,815 

P5 26,89 15,516 ,639 ,805 

P6 27,22 16,654 ,501 ,814 

P7 26,72 18,095 ,010 ,839 

P8 26,94 14,879 ,819 ,794 

P9 27,00 15,647 ,623 ,806 

P10 26,56 17,203 ,321 ,822 

P11 27,39 18,369 ,000 ,829 

P12 27,22 16,301 ,621 ,809 

P13 26,83 16,265 ,447 ,816 

P14 26,78 16,183 ,479 ,814 

P15 26,94 16,761 ,322 ,823 

P16 27,17 15,676 ,741 ,802 

P17 26,50 17,441 ,305 ,823 

P18 26,94 14,997 ,786 ,796 

P19 27,28 17,389 ,325 ,822 

P20 27,11 18,222 -,017 ,839 
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Anexo 4: Autorización de la investigación 
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Anexo 5: Consentimiento informado 
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Anexo 6: Fotos 

Recolección de información 
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PROPUESTA 

Guía de estrategias de aprendizaje para niños con discapacidad intelectual 

Fundamentación 

Este trabajo de investigación se sustenta en las teorías, del aprendizaje significativo 

de Ausubel (1976) y de la discapacidad intelectual de Luckasson y Cols (2002). Por su 

parte, Beltrán (2003) manifiesta que las estrategias son las dinámicas que el docente 

da a conocer en su clase, con las cual busca que el alumno logre tener retención de 

información, formando un aprendizaje significativo que no sea debilitado con el pasar 

de los años, sino que se siga expandiendo mediante la habilidad competitiva que el 

ser humano desarrolla. En cambio, Luckasson y Cols (2002) explican que la 

discapacidad intelectual es una limitación existente intelectual en la vida de un ser 

humano, que impide que la persona se encuentre dentro del promedio establecido para 

obtener un aprendizaje significativo sin problema alguno. Existe una relación con el 

deterioro consecutivo de una conducta que debe ser adaptiva y por lo general suele 

darse durante la etapa de la adolescencia. 

 La presente propuesta se justifica porque los resultados de la investigación, 

determinaron que existe problemas de aprendizaje en los niños con discapacidad 

intelectual. 

Objetivo General 

Desarrollar las capacidades adaptativas de los niños con discapacidad intelectual, 

mediante la aplicación estrategias de escolar, sociales, personal y motriz, centradas 

en crear y apoyar contextos que incrementen el aprendizaje y la calidad de vida del 

niño. 

Objetivos específicos 

Establecer orientaciones para realizar adaptaciones curriculares con la finalidad de 

mejorar la adaptación escolar de los niños con discapacidad intelectual. 
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Determinar estrategias para desarrollar las habilidades escolares de los estudiantes 

con la finalidad de mejorar la adaptación social de los niños con discapacidad 

intelectual. 

Participantes 

Docentes 

Estudiantes 

Comunidad Educativa 

Ejes temáticos 

Estrategias para realizar adaptaciones curriculares y mejorar el aprendizaje  

Estrategias de adaptación social para mejorar el aprendizaje 

Estrategias de adaptación personal para mejorar el aprendizaje 

Estrategias de adaptación motriz para mejorar el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Desarrollo 

1. Estrategias para realizar adaptaciones curriculares y mejorar el 

aprendizaje de los niños con discapacidad intelectual 

La adecuación curricular es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos 

del currículum para dar respuesta a las necesidades de los alumnos y alumnas 

mediante la realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o 

en los mismos elementos que lo constituyen. 

Estos elementos a los cuales se realizan las modificaciones son, los indicadores de 

logro, contenidos, criterios y procedimientos evaluativos, actividades y metodologías 

para atender a las diferencias individuales de los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales. 

1.1. Estrategias de atención que debe considerar el docente para el trabajo 

con los niños con discapacidad intelectual: 

Comprometerse y considerar una diversidad de actividades para las distintas 

necesidades educativas de sus alumnos. 

Dotarse de recursos adicionales que permitan el desarrollo de las actividades.   

Adecuar el Curriculum Nacional Base, para atender las diferentes individualidades.  

Una gestión pedagógica innovadora que favorezca el proceso educativo. 

Integrar de forma activa a la familia y la comunidad en el proceso educativo. 

1.2. Estrategias de planificación de adecuaciones curriculares 

Tener seguridad sobre lo que un niño o niña con discapacidad intelectual puede y 

no puede realizar. 

Detectar sus necesidades educativas, estilos de aprendizaje, competencias e 

intereses. 
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Decidir qué es lo más conveniente para él o para ella, en cuanto al desarrollo de 

competencias, considerando el tipo de discapacidad intelectual. 

Tomar en cuenta los recursos y materiales didácticos disponibles en el aula, así 

como los apoyos de los padres y madres. 

Planear y elaborar las adecuaciones curriculares, procurando respetar al máximo 

las necesidades individuales de cada alumno y alumna. 

Llevar a cabo adecuaciones que favorezcan el desarrollo integral del alumno y 

alumna, de tal manera que se pueda valer por sí mismo (a) cada vez más. 

Procurar que puedan interactuar con sus compañeros y compañeras de grupo. 

Realizar actividades significativas y funcionales para el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades. 

1.3. Estrategias para desarrollar una adaptación en el aula 

1.3.1. Revisar la evaluación psicopedagógica individual. 

Evaluar de forma psicopedagógica para detectar las dificultades que puedan 

presentar un niño o niña, asociadas o no a discapacidad. De dicha evaluación se 

obtiene un diagnóstico que especifica el tipo o nivel de discapacidad que presente el 

o la estudiante. 

A partir de esto decidirá qué tipo de adecuación necesita si es de acceso o bien a 

los elementos del curriculum. 

1.3.2. Lectura de las competencias 

Analizar las competencias de grado al que pertenezca el niño o niña con 

discapacidad intelectual. Si no está seguro o segura de tomar decisiones deberá 

consultar con el especialista de educación especial para realizar conjuntamente la 

adecuación. 
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Si un niño o niña no puede lograr una competencia, debe analizarse la del grado 

anterior, para alcanzar la competencia. Habrá casos en los que será imposible la 

adecuación de algunas competencias, por lo que deberá tomarse la decisión de 

suprimirla. También es probable que existan casos en los cuales la discapacidad es 

severa, y necesite una educación mucho más especializada e individualizada. 

1.3.3. Adecuación de los contenidos. 

Realizar modificaciones a las estructuras gramaticales y el vocabulario, 

adecuándolas al nivel del alumno o alumna: reemplazando algunos términos por 

sinónimos, explicando el significado entre paréntesis o con notas de pie, seccionando 

o reescribiendo frases demasiado largas o complejas. 

Ampliar contenidos, generalmente a través de explicaciones adicionales, o bien 

utilizando contenidos de educación especial. 

Suprimir contenidos que no se ajusten a las posibilidades de comprensión del 

alumno. Es importante no suprimir contenidos que afecten a la comprensión global. 

1.3.4. Adecuaciones en la metodología 

Utilizar metodologías activas como: el trabajo colaborativo y trabajo cooperativo, en 

las diferentes áreas curriculares para favorecer la interacción de los alumnos y 

alumnas y la consecución de competencias y contenidos a través de tareas grupales, 

respetando los diferentes ritmos y niveles de aprendizaje y valorando las aportaciones 

que cada alumno o alumna realiza para el grupo. 

1.3.5. Adecuaciones en la evaluación 

Evaluar de forma continua para garantizar el aprendizaje de los niños con 

discapacidad intelectual, utilizando instrumentos y procedimientos adecuados de 

medición para evaluar con mayor efectividad. 
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Entre los instrumentos adecuados para evaluar a los niños con discapacidad 

tenemos: 

Lista de cotejos 

Fichas anecdóticas 

El portafolio 

También se debe considerar, los siguientes aspectos en la evaluación: 

Otorgar puntaje adicional al procedimiento empleado para resolver un determinado 

problema o ejercicio, aunque el resultado final no sea siempre el correcto. 

Realizar pruebas orales cuando él o la estudiante presente dificultades para escribir, 

o bien. 

Evitar la lectura en voz alta y/o hacer disertaciones a alumnos o alumnas con 

problemas de expresión oral (tartamudez, dislalias y otros). 

Reforzar positivamente las tareas encomendadas que el alumno o alumna realice 

con éxito. 

Permitir el uso de las tablas de multiplicar durante las clases (cuando el niño 

presenta discalculia). 

Permitir que el alumno o alumna realice pruebas en una sala aparte, acompañado 

por otro maestro o maestra o miembro de la comunidad escolar. 
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2. Estrategias de adaptación social para mejorar el aprendizaje 

Conociendo a mis compañeros 

OBJETIVO: 

Fortalecer la interacción de los alumnos mediante la aplicación de ejercicios para 

mejorar la cohesión del grupo. 

FUNDAMENTO: 

La Educación Social se desarrolla mejor desde temprana edad. Es durante la 

infancia donde está abierta una ventana de oportunidades, es decir, que el aprendizaje 

de ciertas habilidades es más fácil de adquirir durante el periodo crítico y interactivo. 

Todo dentro de un marco en el que el docente será guía de las actividades 

predeterminadas con un objetivo o fin específico la socialización, la tarea grupal, la 

observación directa, el análisis del grupo, la evaluación personal y en grupo, las 

carencias y las necesidades de cada niño y como formar grupos homogéneos y 

heterogéneos y relacionándolos en todas las áreas del conocimiento. 

MATERIALES: 

Recurso humano 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Dentro de un grupo, cada individuo busca a la persona con quien menos interacción 

tenga, luego el docente motivará a los estudiantes para intercambiar información 

(nombres completos, comida favorita, deporte, juegos, etc.) y de esta manera saber 

uno sobre el otro. Después de un tiempo de charla, cada miembro del grupo expone a 

quien ha conocido y lo que sabe desde ese momento sobre la persona con la que ha 

hablado. 

EVALUACIÓN 

Indicador / Frecuencia Siempre A veces Nunca 
EL estudiante interactuó con sus compañeros    
Participó activamente    
Disfruto con sus compañeros    
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Los pilotos 

OBJETIVO: 

Propiciar la participación en actividades de socialización mediante la interacción 

grupal para mejorar la convivencia social. 

FUNDAMENTO: 

Está comprobado que mediante la interacción social el estudiante es capaz de 

sentirse a gusto con las personas que lo rodea además puede crear una excelente 

capacidad para desenvolverse en las actividades participativas, ayudara a las 

relaciones entre docente y discente, las cuales se podrá evidenciar en lo proceso de 

enseñanza-aprendizaje, él estará y se sentirá predispuesto a la realización de talleres 

grupales en donde deberá seleccionar las personas con las que estará dispuesto a 

trabajar, se podrá efectuar en la participación con el papel protagónico en las 

actividades y la importancia de su desempeño potenciando y respetando sus 

habilidades individuales como persona y caracterizándose por sus principios 

esenciales. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

1. Debemos primero hacer un círculo con todos los estudiantes. 

2. Escogemos o pedimos a dos estudiantes que nos ayuden con la actividad. 

3. A un estudiante le vendamos los ojos y al otro estudiante debemos decirle que le 

guie a su compañero. 

4. Debe existir mucha comunicación entre los dos. 

5. Podemos esta actividad repetirla con todos los estudiantes al mismo tiempo, para 

hacerlo más interesante. 

EVALUACIÓN 

Indicador / Frecuencia Siempre A veces Nunca 
EL estudiante interactuó con sus compañeros    
Participó activamente    
Disfruto con sus compañeros    
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La telaraña 

OBJETIVO: 

Crear un ambiente de confianza, mediante actividades sociales que favorecen los 

procesos de inclusión. 

FUNDAMENTO: 

Crear un ambiente de confianza en un grupo que se dispone a trabajar es esencial, 

más aún cuando, las actividades a presentar son para el desarrollo social, de esta 

manera nos sentiremos muy cómodos al interactuar con el grupo, crear un vínculo 

social dinámico conllevara a mejorar muchos ámbitos de nuestras vidas como son las 

emociones, la comunicación y el aprendizaje. 

MATERIALES: 

Una bola de cordel; Ovillo de lana 

DESARROLLO: 

Los participantes se colocan de pie formando un círculo y se le entrega a uno de 

ellos la bola de cordel el cual tiene que decir su nombre y como le gusta que lo llamen; 

Luego, éste, toma la punta del cordel y lanza la bola a otro compañero, quien a su vez 

debe presentarse de la misma forma. La acción se repite hasta que todos los 

participantes quedan enlazados en una especie de telaraña. Una vez que todos se han 

presentado, quien se quedó con la bola debe regresarla al que se la envió, repitiendo 

los datos dados por su compañero. Esta a su vez, hace lo mismo de tal forma que la 

bola va recorriendo la misma trayectoria, pero en sentido inverso, hasta que regresa 

al compañero que inicialmente la lanzó. Hay que advertir a los participantes la 

importancia de estar atentos a la presentación de cada uno, pues no se sabe a quién 

va a lanzarse la bola y posteriormente deberá repetir los datos del lanzador. 

EVALUACIÓN 

Indicador / Frecuencia Siempre A veces Nunca 
EL estudiante interactuó con sus compañeros    
Participó activamente    
Disfruto con sus compañeros    
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Formación de grupos 

OBJETIVO: 

Fortalecer la afinidad de los niños en el aula, mediante la unión en grupos de distinto 

número, para crear un vínculo social más fuerte. 

FUNDAMENTO: 

La afinidad en los niños es muy importante para que se dé un buen desarrollo de 

los mismos, a su vez se fortalece la inclusión entre los niños con algún tipo de 

discapacidad y los niños que no presentan ningún tipo de deficiencia, a si mismo, se 

puede observar la creación de un lazo afectivo que permita una unión más fuerte entre 

los integrantes del salón de clase, debido a que es una necesidad que tenemos los 

seres humanos, la afectividad positiva es la primera garantía de estabilidad emocional 

y seguridad que necesitan los niños. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

1. Los niños se mueven alrededor del aula 

2. El docente dice un número determinado para que se formen grupos por afinidad 

y no afinidad para crear de esta manera un vínculo. 

3. Al finalizar cada niño o niña relata la experiencia que al sentido al desarrollar la 

actividad 

EVALUACIÓN 

Indicador / Frecuencia Siempre A veces Nunca 
EL estudiante interactuó con sus compañeros    
Participó activamente    
Disfruto con sus compañeros    
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3. Estrategias de adaptación personal para mejorar el aprendizaje 

Yo soy 

OBJETIVO: 

Identificar las fortalezas del estudiante mediante la interacción grupal para elevar su 

autoestima. 

FUNDAMENTACION: 

Diversos estudios han demostrado que los niños son capaces de reconocer 

emociones positivas y negativas desde los primeros meses de vida. Es decir, la 

experimentación de la emoción antecede a la capacidad de expresarla. Cuando los 

niños son bien estimulados en expresiones positivas de afecto, tienden a cimentar una 

afectividad sana. Se pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento 

indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos elementos esenciales del 

desarrollo de la personalidad integral. 

MATERIALES: 

Cámara de fotos, Cartulinas grandes 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Se puede utilizar una cámara de fotos y cartulinas grandes. Se hará una foto a cada 

niño y se pegará en el centro de la cartulina. Sentados en círculo se irán comentando 

las características de cada uno, con la cartulina en el medio para que todos la vean. 

Se describirá el color del pelo, ojos, si es niño o niña, su simpatía, cualidades, etc. 

OBSERVACIONES 

Las cartulinas se colocarán en una pared de la clase para que todos puedan mirarlas 

y observar lo positivo que tienen. Se tratará de que todos los niños vean que no existe 

otra persona igual que ellos, son únicos y sus compañeros y las personas que los 

quieren les aceptan tal y como son. 

EVALUACIÓN 

Indicador / Frecuencia Siempre A veces Nunca 
EL estudiante identificó sus fortalezas    
Participó activamente    
Disfruto con sus compañeros    



67 

 

El bazar de las emociones 

OBJETIVO: 

Reflexionar sobre las experiencias que relaten los estudiantes basándose en las 

emociones que les tocó en el juego para fortalecer su inteligencia emocional con el fin 

de facilitan la cohesión y la formación del grupo de estudiantes en clase. 

FUNDAMENTO: 

Este juego permite que los estudiantes aprendan a identificas las emociones más 

importantes, sean capaces de expresarlas por medio de la palabra y sepan 

identificarlas por medio de una experiencia personal que les haya ocurrido dentro o 

fuera del su centro educativo. Fortalecer los lazos de confianza sin descuidar el 

margen del respeto entre el docente y el estudiante facilita a un verdadero 

interaprendizaje en el mismo que todos aportamos dando paso a construir nuestro 

propio conocimiento siendo seres críticos y analíticos. 

DESARROLLO: 

1. Los alumnos se sientan en sus sillas formando un círculo en el centro de la clase. 

2. El docente explica en qué consiste la dinámica El bazar de las emociones. Es 

importante incidir al respecto que una emoción de por sí no es buena ni mala, es decir, 

se trata de una reacción personal que pasan y sienten las personas. Aun así, también 

hay que hacerles ver a los alumnos que en muchas ocasiones una emoción trae 

implícito un pensamiento o una determinada acción y que dichas acciones deben 

poder ser gestionadas correctamente porque debemos ser capaces de ponerle un 

nombre. 

3. El docente coloca en el centro del aula sobre algún tipo de superficie las 

emociones que ha recortado y plastificado previamente. Estas tarjetas con las 

emociones deben estar boca abajo. 

4. Entre los alumnos se decide el orden por el que de forma ordenada irán cogiendo 

dos emociones de las que están en el centro. Una vez decidido el orden será cuando 

el primer alumno se levantará y cogerá dos de las tarjetas con emociones que están 

en el suelo y boca abajo. Una vez las haya cogido, volverá a su sitio. 
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5. El alumno que tiene las dos tarjetas con las emociones debe leer en voz alta qué 

emociones ha cogido del centro. En ese momento es cuando debe explicar al resto de 

la clase dos situaciones que le hayan pasado y que guarden relación con las 

emociones que ha cogido del centro. Concretamente, debe explicar: Una emoción que 

le haya ocurrido en el aula o en el centro escolar. Una emoción que le haya ocurrido 

fuera del centro escolar (casa, calle, campo de fútbol, hospital…) 

6. El alumno puede empezar a contar su experiencia de esta manera: Yo he sentido 

la emoción de [EMOCIÓN] cuando / un día que… 

7. Una vez contadas sus dos experiencias relacionadas con las emociones que ha 

elegido, bien puede quedarse estas emociones hasta el final de la sesión de tutoría, 

bien puede devolverlas al centro para que otro compañero de clase las pueda utilizar. 

Si se elige esta segunda opción, es conveniente que los alumnos no miren dónde las 

coloca o bien conviene que desordene y ordene las tarjetas de nuevo. Todo dependerá 

de la cantidad de tarjetas con emociones de que se disponga para la actividad. 

8. Siguiendo el orden establecido, el segundo alumno iría al centro del bazar de las 

emociones y repetiría la misma acción que su compañero y así hasta que todos los 

compañeros hubieran pasado por el mismo procedimiento. 

9. Es importante que durante la realización de esta actividad predomine el silencio 

y el respeto hacia lo que cuentan los compañeros. Una buena opción para crear un 

buen clima en el aula sería poner una música relajante mientras transcurre la dinámica. 

10. Una vez todos los alumnos han participado contando sus historias relacionadas 

con las emociones elegidas, llega el momento de una reflexión en grupo. 

EVALUACIÓN 

Indicador / Frecuencia Siempre A veces Nunca 
Demuestra interés en la actividad     

Escucha a sus compañeros al momento que 
comparten su experiencia 

   

Respeta las órdenes para realizar la 
actividad. 
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Adivina ti tarjetita de emociones 

OBJETIVO: Expresar las emociones sin miedo, por medio de una dinámica 

participativa de las tarjetitas de las emociones para la interacción entre sus 

compañeros de clase y el mundo que lo rodea.  

FUNDAMENTO: 

MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, inseguridad. 

SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto. 

AVERSIÓN: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce 

aversión. 

IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de 

bienestar. 

MATERIALES:  Tarjetas con las emociones principales  

DESARROLOLO DE LA ACTIVIDAD: 

 El alumno deberá coger una tarjetita la cual salga una emoción, el participante 

deberá imitar la emoción que le salga mientras el grupo adivina y menciona que es y 

porque piensa que es lo que dijo. La adivinanza solo durara 20 segundo y deberá pasar 

al siguiente quien logre imitar mucho mejor la emocione que le salga tendrá una 

estimulación 

EVALUACIÓN 

Indicador / Frecuencia Siempre A veces Nunca 

Realizaron su exposición correctamente    

Tuvo temor a ser rechazado    

El grupo lo apoyo favorablemente    
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4. Estrategias de adaptación psicomotriz para mejorar el aprendizaje 

Como en las películas 

OBJETIVO: 

Desarrollar la habilidad motora y cognitiva en niño o niña mediante la aplicación de 

la dinámica como en las películas para un mejor desenvolvimiento en su crecimiento. 

FUNDAMENTACION: 

El desarrollo motor se da y se manifiesta por medio de las actividades diarias. 

Haciendo inclusión al alumno en todas las actividades, manejando sus preferencias y 

actitudes hacía determinada actividad, utilizando los recursos necesarios para que 

desarrolle su capacidad motora, social, y cognitiva mediante la manipulación de 

material, apreciación de música y aplicación de ejercicios que desarrolle su 

psicomotricidad. 

MATERIALES: 

Un ambiente adecuado para un mejor desarrollo de la actividad. 

Un voluntario del grupo 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Para el comienzo de esta actividad, necesitaremos un voluntario que salga al centro 

de la clase, que piense una película y nos la represente, a través de mímica y sonidos. 

El resto de componentes tendrá que adivinar cuál es la película que está 

representando, y el que lo adivine será el siguiente en salir para representar su 

película. Este proceso se repetirá hasta que la educadora marque el final de la 

actividad 

EVALUACIÓN 

Indicador / Frecuencia Siempre A veces Nunca 

EL estudiante se integró al grupo.    

Participó activamente    

Disfruto con sus compañeros    
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Le globo loco 

OBJETIVO: 

Desarrollar la coordinación motriz mediante actividades en equipo para agilitar el 

movimiento y con ello varias destrezas. 

FUNDAMENTO: 

Las actividades que requieren de movimiento ayudan a mantener una expresión 

corporal que no es tan fácil conseguirlo, porque esta requiere de procesos en la 

motricidad; este proceso empieza por la motricidad fina que se refiere a movimientos 

solo de las manos (pinzas), la motricidad gruesa implica a todo el cuerpo estos son 

movimientos más amplios puede ser actividades físicas o deportivas, etc. El 

movimiento se desarrolla con el tiempo, según un ritmo dado o su organización propia. 

Estas actividades permiten fomentar la interacción social, emocional, fortalecer lazos 

de unión con sus compañeros de clase, favorecer el despertar de la personalidad sobre 

el plano del lenguaje emocional. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

1. Debemos formar parejas por afinidad. 

2. Darles un globo a cada pareja. 

3. Con un fondo musical ellos deben bailar con el globo el en abdomen. 

4. Decirle que si dejan caer el globo o si este se les rompe estarán eliminados. 

5. Cada vez decirles que cambien de lugar el globo pero sin sujetarlo con las manos. 

6. La pareja que logre mantener el globo sin hacerlo caer será quien gane. 

EVALUACIÓN 

Indicador / Frecuencia Siempre A veces Nunca 

Los estudiantes entendieron desde un inicio 
la actividad. 

   

Los estudiantes mostraron interés en la 
actividad 

   

¿Cómo se sintieron los estudiantes después 
de la actividad? 
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Tejiendo una trenza 

OBJETIVO: 

Desarrollar la motricidad fina mediante la tejida de una trenza utilizando lanas de 

todo color para poder evaluar su nivel de desarrollo motriz 

FUNDAMENTOS: 

Las dinámicas motrices nos sirven para reconocer las diferentes partes de nuestro 

cuerpo y el de los demás facilitando así su descubrimiento de las posibilidades de 

movimiento del eje corporal y sus segmentos debido a que muchos de nuestros 

movimientos corporales son gracias al desarrollo adecuado de la motricidad a su vez 

debemos tomar consciencia de los movimientos de los miembros superiores, inferiores 

y eje corporal. 

En los niños la habilidad motriz se puede desarrollar en su mayoría mediante 

actividades lúdicas que a su vez ayudan a desarrollar el nivel social porque ellos en 

grupo tratarán de hacer juegos y a estos los convertirán en competitivos para facilitar 

su rapidez en cuanto a la motricidad. 

MATERIALES: 

Lana de cualquier color (escoja el color), se necesita dos niños voluntarios. 

DESARROLLO: 

Primero hay que contar con toda la predisposición del niño para desarrollar la 

actividad, proporcionarle varios colores de lana y hacer que los niños realicen o 

elaboren una trenza, que sea solo imaginación de ellos y se les pondrá como minino 

de tiempo de 10 min. El niño que acabe de tejer la trenza como minino que la trenza 

este de un metro será acreedor a un premio (elección del docente y/o estimulador) 

EVALUACIÓN 

Indicador / Frecuencia Siempre A veces Nunca 

El estudiante comprendió correctamente la 
actividad. 

   

¿El alumno mostro interés al momento de 
elaborar su trenza? 

   

 


