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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivos: Describir el uso de los componentes 

didácticos en Colombia y Perú, Identificar los fundamentos teóricos que sustentan 

la práctica pedagógica en Colombia y Perú, y Reconocer el impacto de los 

componentes didácticos en el aprendizaje significativos de los niños. A través de 

una investigación cualitativa comparativa, para ello se realizó la observación, el 

análisis y por último el análisis de los componentes didácticos en la práctica 

pedagógica en ambos países, Perú y Colombia, para la cual se utilizaron fichas de 

observación y diarios de campo. Es así que resulta que cada componente didáctico, 

forman una parte importante para el maestro en el ámbito educativo. Y a su vez, se 

concluye que ambos países tienen distinta forma de educar, y utilizan distintos 

métodos para tener una gran enseñanza-aprendizaje, ambos utilizan teóricos 

importantes para la enseñanza hacia los niños, y sobre todo se empapan muy bien 

de los temas a tratar en el día.  

Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, componentes, métodos. 
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ABSTRACT  

 

The present work had as objectives: Describe the use of the didactic components 

in Colombia and Peru, Identify the theoretical foundations that sustain the 

pedagogical practice in Colombia and Peru, and Recognize the impact of the 

didactic components on the significant learning of children. Through a comparative 

qualitative research, for this, the observation, analysis and finally the analysis of the 

didactic components in pedagogical practice in both countries, Peru and Colombia, 

were used, for which observation files and field diaries were used.  Thus, it turns out 

that each didactic component forms an important part for the teacher in the 

educational field. And at the same time, it is concluded that both countries have 

different ways of educating, and use different methods to have a great teaching-

learning, both use important theorists for teaching children, and above all they are 

very well absorbed in the topics to be addressed deal in the day. 

 

Keywords: teaching, learning, components, methods.



 

  

I. INTRODUCCIÓN 

En el transcurso de la historia, podemos evidenciar como la educación ha ido 

cambiando, cabe resaltar que cada país propone diferentes bases educativas para 

garantizar la calidad del aprendizaje en los estudiantes, es por eso que durante la 

movilidad académica podemos aprender a diferenciar, comparar y resaltar las 

realidades que se evidencian en países vecinos, como los es en el caso de 

Colombia y Perú. 

Para tener un mejor compendio sobre el tema a trabajar, se dice que “Es 

elemental fortalecer el desarrollo integral en los primeros cinco años de vida, 

esencialmente de los estímulos que se le den y de las condiciones en que se 

desenvuelva.” (Ministerio de Educación Nacional, 2020, párr. 1)  

De acuerdo a lo dicho anteriormente, se toma en cuenta la situación que presentan 

otros países, referente al tema planteado: “Chile, hizo una reforma curricular en 

1998, permitiéndole establecer las asignaturas para impulsar los procesos de 

pensamiento en los estudiantes y vinculó a los docentes a completos programas de 

formación, antes de implementar la jornada única. Al hacerlo, resolvió tres 

problemas: currículo, formación y jornada única.” (Zubiría, 2018, párr. 10)  

También se revela el contexto nacional “Colombia ha progresado en la prestación 

de servicios de la EIAIPI, y ha avanzado hacia un sistema más formalizado, además 

invirtió en la profesionalización del personal, mediante una constante preparación 

para alcanzar a los niños menos favorecidos. Esto se ha logrado haciendo hincapié 

en un enfoque integral y de derechos en cuanto al desarrollo de los niños desde el 

nacimiento.” (Ministerio de educación nacional, 2016, p. 82) 

Al mismo tiempo “Perú está marchando correctamente después de reconocer los 

bajos resultados en PISA, en 2004 emitieron la Emergencia Social, se conformó 

una Comisión Nacional de Educación y comenzaron a construir una política pública 

de largo aliento.” (Zubiría, 2018, párr. 10)   

Con respecto a la realidad regional, podemos decir que mediante la etapa 

de prácticas pre-profesionales en el Jardín Infantil Picasso (Pasto, Nariño) y la I.E.I. 

Pasitos de Jesús Nº 203 (Lambayeque, Lambayeque) se logró prestar atención a 

9 



 

las ventajas y desventajas que se obtienen en el ámbito educativo, resaltando 

también las diferencias en documentación y planeación de los maestros, por parte 

del ministerio de Educación colombiano proporciona el DBA (Derechos Básicos de 

Aprendizaje) a los profesores como guía para las planeaciones, por otro lado el 

Ministerio de Educación de Perú  brinda el currículo nacional y el programa 

curricular de educación inicial como ayuda al docente para realizar las 

planificaciones correspondientes. 

 

De acuerdo a la descripción de la realidad problemática, se plantea la siguiente 

interrogante que nos ayudara a dar solución a la investigación ¿Cuáles son los 

componentes didácticos, en la práctica pedagógica de los profesores de educación 

inicial del Jardín Infantil Picasso (Colombia) y la I.E.I. Pasitos de Jesús (Perú)? 

A continuación, la investigación será sustentada por una justificación 

Teórica, en la cual se puede decir que realizamos esta indagación con el propósito 

de diferenciar y comparar como es la educación en los dos países e implementar 

propuestas nuevas e innovadoras para ayudar a la mejoría de la educación, así 

mismo tomar conciencia en las pruebas Pisa. 

En otras palabras, no se puede dejar de lado, las acciones del estado para que 

cada país pueda mejorar en las pruebas internacionales Pisa y garantizar una 

enseñanza de calidad (Pinto y Misas, 2014, p. 98). 

 

En la Justificación Práctica se puede resaltar que el trabajo de investigación tiene 

como finalidad, comparar las diferencias y similitudes de los componentes 

didácticos que presentan ambos países, así mismo ayudar a contribuir con el 

desarrollo de las dimensiones y áreas cognitivas, comunicativas, corporales, ética, 

espiritual y socio afectiva a través de las estrategias impartidas en los centros de 

práctica por parte de las maestras, para garantizar un aprendizaje más significativo. 

A si mismo aportar un conocimiento teórico, como base para futuras indagaciones 

de las compañeras de menores semestres y/o ciclos académicos. 

 

Por consiguiente se muestra una Justificación metodológica, la utilización de 

estrategias pedagógicas es de gran importancia ya que ayudan a los maestros a 

llegar a sus estudiantes y ellos puedan entender con facilidad lo que el maestro 
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quiere enseñar; pero así como las estrategias son buenas, también debe haber un 

cambio en los sistemas educativos, donde se pueda ver comprometido al estado y 

los municipios por un cambio en la educación es por eso que se da el análisis de 

los principales componentes didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es transcendental agregar el objetivo general de indagación, determinar los 

componentes didácticos, en la práctica pedagógica de los profesores de educación 

inicial del Jardín Infantil Picasso (Colombia) y la I.E.I. N° 203 Pasitos de Jesús 

(Perú) que conllevan a situaciones significativas dentro del aula; así mismo se 

muestran los objetivos específicos: Describir el uso los componentes didácticos en 

Colombia y Perú; Identificar los fundamentos teóricos que sustentan la práctica 

pedagógica en Colombia y Perú; y Reconocer el impacto de los componentes 

didácticos en el aprendizaje significativo de los niños. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Se presentan antecedentes de estudios de las categorías que son producto de 

investigación; entre ellas daremos a conocer informes internacionales, haciendo 

énfasis a la indagación del país de Colombia:  

Nohora, A. y Héctor, L. (2009), nos da como conclusión que “Al usar los elementos 

del acto didáctico, nos motiva a ver el aula como un ambiente donde se construye 

conocimiento (contexto); conocimiento que favorece el aprendizaje significativo 

sobre el aprendizaje de contenidos y cuya valoración prioriza el proceso más que 

el efecto (evaluación).” (p. 76) 

Se tiene en cuenta a Giraldo y Jiménez (2017), en su tesis concluyen que “se 

evidencia un proceso sobre el cual, el maestro trasciende a unas prácticas 

pedagógicas, puesto que estas muestran acciones que logran establecer 

relaciones sociales desde el aula, asumida como un espacio de convivencia.” (p. 

103) 

Desde el punto de vista de Lara, Tovar y Martínez (2015), para finalizar su 

investigación sostiene que “La aplicación del proyecto sobre atención, trajo consigo 

resolver algunas dificultades en la atención de los infantes, también se mejoraron 

otras áreas curriculares del aprendizaje y desarrollaron competencias, todo esto se 

obtuvo de los instrumentos de observación utilizados por los investigadores.” 

(p.100) 

Es transcendental agregar los antecedentes nacionales, es por ello que se 

menciona a: Rojas, M. (2019), “se requiere la producción de una estrategia 

metodológica basada en la instrucción del educador para la práctica pedagógica de 

la Institución Educativa N° 055 de Jaén, que permita acomodar el contenido a los 

receptores, y al contexto del estudiante. Así mismo, la preparación para el 

aprendizaje y la enseñanza para el aprendizaje de modo contextualizado.” (p. 27) 

Rodríguez, B. (2019) “Al elaborar y propone una estrategia didáctica contribuyo a 

promover el aprendizaje significativo en los escolares del Nivel Primario de una 

institución educativa pública del distrito de San Juan de Lurigancho en la ciudad y 

región de Lima” (p. 106)  
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Se incluye otros referentes regionales, según Nauca, D. (2016) en su indagación 

tuvo como objetivo “Determinar cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por 

las docentes de educación inicial de las instituciones educativas particulares 

comprendidas en el distrito de Lambayeque durante el año académico 2016.” (p.2) 

Para adentrarse más en este tema, podemos incluir el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, para Silvestre (citado por Abreu, Barrera, Breijo y Bonilla, 2018, párr. 

3) define el proceso de enseñanza – aprendizaje como: “La relación armónica de 

los integrantes didácticos hacia una interacción dinámica de manera creativa, 

reflexiva y crítica de los sujetos con el objeto de aprendizaje y de los elementos 

entre sí, que integre acciones dirigidas a la instrucción, al desarrollo y a la educación 

del escolar”. 
 

Se define en primera instancia a los autores que abarcan el tema de los 

componentes didácticos; Rodríguez (como se citó en Nohora y Héctor, 2009, pág. 

42, párr. 3), “plantea una serie de componentes didácticos que justifican y 

encaminan los efectos prácticos del labor del pedagogo en los estilos de 

enseñanza.” 

A continuación, se hace mención de los componentes que conforman el acto 

didáctico: “Cabe destacar que todos los elementos o componentes del acto 

didáctico van relacionados y deben ser utilizados dentro del proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, todos cumplen una función muy importante y deben ser empleados 

con responsabilidad y compromiso para obtener un buen resultado en los 

estudiantes.” (García, E, García, A. y Reyes, 2014, p. 282, párr. 4).  

 

Como primer Componente didáctico se hace referencia al docente, tal y como lo 

afirma: En el PEA, el educador es quien tiene el mando de todos los elementos que 

lo integran: los educandos, el maestro, organización del contenido, los materiales, 

estrategias y evaluación, proporcionando ambientes interactivos y sociales (Abreu, 

Barrera, Breijo y Bonilla, 2018, p.612) 
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La calidad educativa, es garantizada según la capacitación y profesionalización del 

educador, su práctica docente, su experiencia, nivel académico, la actitud hacia en 

el proceso de E-A, y la evaluación (Dzib, Gonzales, Hernández, 2017, p.44). 

Tomando en cuenta a Valdiviezo, indica que: 

El infante necesita del acompañamiento de un adulto que le proporcione el 

«andamiaje» necesario para aprender y para dar solución a problemas. Y ese 

andamiaje son los elementos facilitadores como ejemplos, preguntas, contenido, 

estrategias, materiales, aliento que el profesor pone al alcance del niño hasta que 

pueda desenvolverse por sí mismo. (2011, p. 61, párr. 3). 

Un tutor para el nivel inicial debe empezar por tener en cuenta que todos los 

alumnos son diferentes, lo que compromete al maestro adaptar sus clases 

pedagógicas para que ellos puedan obtener un conocimiento (Constanza, 2017, p. 

3). 

Tabla 1: Cuadro comparativo de las leyes que rigen sobre el docente. 

 Colombia 

Ley Nº 115 

Perú 

Ley Nº 24029 

 

Formación 

Profesional 

Artículo 111:  

El educador, debe estar en constante 

actualización de su profesionalización y 

especialización.  

Artículo 4: La formación debe ser 

realizada en universidades e institutos 

superiores pedagógicos. 

Artículo 8: Título de Licenciado en 

Educación. 

 

 

 

Derechos 

Artículo 104: 

*Recibe capacitaciones y actualización 

profesional 

*Derecho a enseñar 

*Acceso a servicio de salud 

*Salario justo 

*Ser respetado por la sociedad. 

Artículo 13:  

*Remuneración justa. 

*Participa en ejecución y valoración de 

planes de trabajo. 

*Recibe capacitaciones por parte del 

estado. 

*Ascensos de acuerdo con escalafón. 

*Gozar de vacaciones y licencias. 

*Reconocimientos por parte del estado 

 

 

 

Deberes 

Artículo 104: 
* Planificar  
* Conocer lo que enseña. 

* Respetar las reglas institucionales. 

*Presentación adecuada. 

*Aplicara el Proyecto Educativo 

Institucional 

Artículo 14: 

*Desempeñar correctamente sus 

funciones de acuerdo a las leyes y el 

centro educativo. 

*Orientar al educando, cooperar con 

los padres, evaluar permanentemente 

y proponer acciones para mejorar los 

resultados. 
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*Mejorará permanentemente el proceso 

educativo mediante el aporte de ideas y 

sugerencias a través juntas educativas. 

*Vigilar el mantenimiento y 

equipamiento de las instalaciones. 

Jornada 

Laboral 

Debe cumplir las 40 semanas lectivas 

establecidas por la ley 1994 y están 

fijadas en el calendario académico. 

Artículo 18: La jornada laboral al 

servicio del Estado, en centros 

educativos, sea cual fuere el nivel y 

modalidad, es de 24 horas 

pedagógicas. Cada hora pedagógica 

tiene una duración de 45 minutos. 

Fuente: Elaborado por las investigadoras 

 

El segundo componente es el estudiante, se dice que es el sujeto que tiene el 

rol protagónico, además de la relación con el docente. En cambio, la educación 

reciente emplea con mayor precisión el término estudiante dando entender que es 

quien incorpora el saber, guiado por el pedagogo, pero con un gran aporte de sí 

mismo (Elejalde, 2016, p. 2). 

“El estudiante sigue un proceso intencional de construcción de representaciones 

significativas y coherentes de conocimiento mediante el desarrollo y empleo de un 

repertorio de estrategias de pensamiento y razonamiento que lo llevan a alcanzar 

metas complejas de aprendizaje. Este proceso está influido por factores 

ambientales, incluidas la cultura, la tecnología y las prácticas instruccionales.” 

(Lebrija, Flores y Trejos, 2010, p. 35).  

 

“[…] el niño a través de la experiencia convive, se relaciona e interactúa con 

personas de la escuela, creando así lazos afectivos con el maestro y compañeros 

más cercanos; por consiguiente, los maestros deben proporcionar estrategias de 

motivación y meta-cognitivas para fortalecer el aprendizaje; también contribuir con 

el área motora y el descubrimiento de su propio cuerpo a través del movimiento.” 

(Gonzáles, 2010, p. 18 - 22)  

 

Así mismo se manifiesta que “Son los actores principales de la educación inicial, 

pues a través de su participación, del reconocimiento de sus características 

particulares, intereses, gustos, preferencias y necesidades se planean y organizan 

las acciones que buscan su desarrollo integral.” (Cárdenas Restrepo y Gómez Díaz, 

2014, p.6)  
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Tabla 2: Cuadro de las características biológicas del estudiante de acuerdo al 

Ministerio de Educación (2016) 

 I CICLO II CICLO 

 

Área de 

Personal 

Social  

A esta edad, los alumnos, están en un 

proceso de individuación en donde 

nace la necesidad de generar un 

vínculo afectivo con un adulto que 

está a cargo de él. 

Inicia la construcción de su identidad, 

conociendo su cuerpo y sus 

características físicas, aprendiendo a 

valorase así mismo. 

 

 

Área 

Psicomotriz 

Son capaces de moverse con 

libertad, adquieren posturas y se 

desplazan de forma autónoma. 

Tienen mayor dominio de su 

corporeidad. 

Conocen su cuerpo a través de la 

exploración. 

Realiza movimientos  

Tiene mejor coordinación de sus 

movimientos.  

Construye su esquema corporal. 

 

Área  de 

Comunicaci

ón 

A través de la relación con el entorno, 

descubre el placer de comunicarse. 

Inician con una comunicación no 

verbal (balbuceos)  

Expresan sus intereses, emociones y 

vivencias. 

Amplían su vocabulario. 

Interactúan con personas de su entorno. 

Adecuan su lenguaje. 

Nace el deseo por el mundo escrito y la 

lectura. 

 

Área de 

Descubrimi

ento del 

mundo 

Se desarrolla el pensamiento, 

mediante la exploración del mundo. 

Se desenvuelve por todo el espacio, 

descubriendo su entorno. 

Manipula objetos relacionando y 

comparando características. 

 

 

Comprende las áreas curriculares de 

matemática y ciencia y tecnología. 

Tienen la curiosidad natural por explorar 

su ambiente. 

Se plantea preguntas que motivan su 

indagación. 

Viven situaciones que les permite 

construir sus propias ideas. 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

Para tener un sumario sobre el tercer componente, las estrategias con base 

en Álvarez, González P, González C. y Núñez (citado por Meza, 2013), son pautas 

intencionales de acción con las que se trata de poner en práctica las destrezas que 

establecen los objetivos del aprendizaje. 

Colom, Salinas y Sureda (como se citó en Rubio, 2017, párr.4) Las estrategias son 

equiparables con los componentes didácticos, considerada como una instancia que 

acoge tanto métodos, como medios y técnicas, considerando que el concepto 

proporciona mayor flexibilidad y utilidad en relación al tratamiento de las TIC en el 

proceso didáctico.  
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Teniendo en cuenta a Gómez, quien da a conocer la importancia de la aplicación 

de las estrategias: 

Son un tema fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

ya que proporciona métodos, recursos para abordar cualquier área del conocimiento. 

Estas estrategias implican conocer variedad de contenidos, capacidad para evaluar los 

conocimientos y las necesidades previas de los estudiantes, analizar textos y otros 

materiales de enseñanza para poder utilizar bien en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (2010, p. 29, párr. 5) 

 

Por consiguiente para abarcar el cuarto componente, el espacio y contexto 

educativo, se toma desde la posición Zabalza (citado por Rosa y Murillo, 2017) 

sostiene que “Es el ambiente en el que se produce el comportamiento, contiene sus 

propias estructuras (limites físico, atributos funcionales, recursos disponibles etc.) 

que faciliten limitan y ordenan la conducta de los sujetos.” 

 

La intención de los espacios educativos es propiciar el desarrollo de las 

capacidades de los niños: 

 Espacios abiertos o cerrados, con adecuada iluminación y ventilación natural, 

asimismo ofrezcan seguridad a los estudiantes.  

 Que garanticen la autonomía y el libre desenvolvimiento de los niños. 

 Brindar oportunidades para la socialización con sus compañeros, el trabajo 

individual y en grupo,  

 Necesidad de Descubrir: “Que el niño a través de su curiosidad encuentre un 

espacio para indagar y obtener un nuevo aprendizaje.” (Rosa y Murillo, 2017, p.17-

18). 

 

El niño desde el inicio de la vida requiere de un entorno que ofrezca espacios 

amables, variados y desafiantes que favorezcan y posibiliten un desarrollo lo más 

pleno e integral posible, desde el punto de vista del Minedu: 

 Los espacios deben brindar seguridad a los niños, también deben estar siempre 

limpios y ser saludables para los estudiantes. 

 Los materiales deben estar en el mismo lugar 
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 Los espacios educativos deben ser funcionales y transformables, que se adapten 

a la actividad autónoma y el juego libre de cada niño. 

Deben ser Ecológicos, para que el niño pueda relacionarse con su mundo exterior 

y su medio ambiente. 

Adaptados a la Cultura, que existan elementos que lo relacionen con sus 

costumbres o con el lugar de donde proviene. (Ministerio de Educación, 2013, p. 

23-37) 

 

Tabla 3: Cuadro informativo sobre el espacio educativo en los dos países 

El Espacio Educativo en Pasto El Espacio Educativo en Chiclayo 

I ciclo II ciclo I ciclo II ciclo 

Así el ambiente debe 

estar dispuesto para 

generar múltiples 

situaciones, 

actividades, problemas 

y experiencias que 

pongan a prueba las 

capacidades de niñas, 

niños y mujeres 

gestantes para la 

construcción de nuevos 

conocimientos.  

La organización del 

aula para favorecer la 

estimulación del 

desarrollo de todas 

las áreas. No deben 

existir limitaciones 

físicas. 

El lugar debe 

estar limpio y ser 

tranquilo (poca 

luz, sin ruidos 

fuerte) para el 

recién nacido; la 

compañía de un 

adulto es esencial 

en esta etapa. 

El ambiente tiene que 

tener materiales para 

los niños(as) debe 

estar al tamaño 

adecuado. Carteles 

con las normas 

correspondientes y 

con los nombres de 

los pequeños 

espacios. 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

Por consiguiente se hace referencia a Ortiz: 

• Corresponde al espacio socio histórico y cultural en el que existe la organización 

educativa y los actores del proceso de E-A.  

• Influye de forma invisible, visible y decisiva en los procesos educativos.  

• Se manifiesta como formas concretas de representación, creencias, organización y 

actuación social.  

• Los aprendizajes que provienen de la enseñanza formal, no formal e informal y forman 

un todo integrado de tal manera que resulta muy difícil ponderar qué parte de los 

aprendizajes proviene de cada modalidad. (2014, p. 3). 

 

Tabla 4: Cuadro comparativo del contexto o modalidad de atención en Colombia 

y Perú 

Contexto o Modalidad de Atención 
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COLOMBIA PERÚ 

Formal Informal Escolarizada No Escolarizada 

Programas 
de 
formación 
en artes y 
oficios, y en 
materias 
conducentes 
a la 
validación 
de niveles y 
grados 
propios. 
 

El programa se 
ejecutará con 
el uso de 
medios de 
comunicación, 
tales como la 
radiodifusión, 
la televisión, la 
telemática o 
cualquier otro 
que utilice el 
espectro 
electromagnéti
co 

I Ciclo II Ciclo Programas que se 
realizan en el hogar: 
Programa Integral de 
Educación 
Temprana con Base 
en la Familia 
(PIETBAF) 

Cuna; atiende 
a niños de 2 
años de edad. 
Bajo el 
encargo de 
profesores de 
educación 
inicial con el 
apoyo de 
auxiliares de 
educación 

Jardín; atienden 
a niños de 3 
años en 
adelante, a 
cargo de 
maestras de 
educación 
inicial. 

PRONOEI: Se trata 
de un servicio 
educativo que 
atiende a niños de 3 
a 5 años de edad de 
zonas rurales, 
asentamientos 
humanos o pueblos 
jóvenes. 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

 

Empleando las palabras de Ortiz, quien hace énfasis en el contenido que se utiliza 

para enseñar a los estudiantes: 

Es el área específica de conocimiento en la que se sitúa cada programa formativo. Un 

análisis del contenido nos lleva a plantearnos:  

•El desarrollo de las capacidades humanas: construcción del pensamiento, afectividad, 

ámbito psicomotor... exigen una base para que estas capacidades actúen e interactúen.  

•El contenido reclama relevancia, actualidad, objetividad y atención a un criterio de 

pertinencia. •Necesita de un carácter integrador (implica aspectos conceptuales, 

procedimentales o actitudinales); solamente este carácter integrador permitirá un 

aprendizaje estructurado y con significado. (2014, p. 3 parr.1). 

 

Podemos agregar que los contenidos “Generan oportunidades para jugar, explorar, 

experimentar, recrear, leer historias y cuentos, apreciar el arte y entablar diálogos 

con otros, con el propósito de promover un desarrollo que haga de las niñas y los 

niños seres sensibles, creativos, autónomos, independientes, críticos, reflexivos y 

solidarios.”. (Cárdenas Restrepo y Gómez Díaz, 2014, p.77) 

De acuerdo con Shulman, Sykes, Wilson y Richert, (citado por Pinto y Gonzáles, 

2008) afirma que: “Es la “preparación base", cuya finalidad básica es el análisis del 

conocimiento que debe tener el profesor. Esta perspectiva teórica de Shulman y 
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colaboradores no deja de lado los avances y la perspectiva teórica del pensamiento 

del maestro, sino que los considera y además destaca el papel central que ocupa 

en la enseñanza la comprensión de los contenidos curriculares.” 

 

Al mismo tiempo cabe destacar a Benítez, Ramírez, Fuentes (2018) los cuales 

sostienen que: 

El dominio de los contenidos aparece ligado a una competencia relacionada con su 

enseñanza-aprendizaje. La pregunta es si esa unión significa una adición o una 

integración. En el ámbito de la formación inicial de maestros es bastante frecuente 

escuchar la sentencia: No se puede enseñar lo que no se sabe, como argumento para 

proponer que primero es necesario enseñar a los futuros maestros los contenidos de 

las disciplinas, porque no los saben o tienen muchos errores, para después ocuparnos 

de enseñarles cómo enseñar esos contenidos en la educación básica (p.2). 

 

 

Después tenemos el sexto componente, los materiales y se toma la opinión de 

Rodríguez y Pando, ellos enfatizan que: 

Los medios permiten la facilitación del proceso a través de objetos reales, sus 

representaciones e instrumentos, que sirven de apoyo material para la apropiación del 

contenido, estos complementan al método para la consecución de los objetivos y la 

solución de problemas de enseñanza aprendizaje. Los medios se conciben en la 

concepción desarrolladora en correspondencia con la diversidad de contenidos. (2011, 

p. 8, párr. 4). 

 

“[…] El material tiene sentido en el aprendizaje, cuando el niño le ha interferido su 

carga emocional, y a partir de ese momento, el objeto comienza a ser partícipe del 

proceso de enseñanza/aprendizaje de la etapa evolutiva en la que se encuentra.” 

(Moreno Lucas, 2015, p.779) 

En este texto trata de explicar las características fundamentales que deben tener 

los materiales educativos: 

• Deben favorecer la exploración y el juego; deben mantenerse limpios y 

conservados; así mismo tener la cantidad suficiente para todos los niños.  
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• En el aula debe haber materiales estructurados (rompecabezas, muñecas, 

pelotas, etc.) y no estructurados (cajas, telas, arena, embudos, etc.) –, de manera 

que ofrezcan a los niños y las niñas diversas posibilidades de uso y transformación.  

• Los materiales deben ser de acuerdo a la edad de los niños. (Ministerio de 

Educación, 2017, p. 59) 

 

Por consiguiente se dará a conocer la segunda categoría, se argumenta que La 

práctica pedagógica está orientada a las acciones como enseñar, socializar, 

generar reflexión y critica, comunicar experiencias, todas estas acciones son 

ejecutas por el docente quien debe desarrollar los procesos cognitivos y el 

desarrollo integral de los estudiantes. (Duque, Rodríguez y Vallejo, 2013, p.17) 

 

Tabla 5: Cuadro comparativo del fundamento de la práctica pedagógica utilizado 

para la planeación y planificación. 

Colombia Perú 

Bases 
Curriculares para 
la Educación 
inicial y 
Preescolar. 

 
Derechos Básicos 
de Aprendizaje  

 
Currículo 
Nacional 

Programa 
Curricular de 
Educación 
Inicial 

*Son un punto de partida 
para el consenso 
pedagógico. 

*Son un conjunto de 
aprendizajes que 
construyen los niños. 

*Son la base para 
la producción de 
los programas 
curriculares. 

* Son orientaciones 
específicas, 
partiendo de las 
características de los 
estudiantes. 

*Es elaborado por el 
ministerio de educación, 
universidad de Antioquia 
y maestros de diversos 
colegios. 

*Es elaborado por el 
MEN y la universidad 
de Antioquia. 

*Es elaborado por 
el ministerio de 
educación. 
  
 

*Es elaborado por el 
MINEDU. 

*Contiene fundamentos 
teóricos, la práctica 
pedagógica, 
organización curricular. 

*Contiene 3 
propósitos 
principales en la 
planeación. 

*Contiene perfil del 
egreso, enfoques 
transversales, 
definiciones claves. 

*Contiene las áreas, 
competencias, 
capacidades y 
desempeños. 

*Es utilizado como una 
guía para conocer lo que 
se quiere lograr con los 
estudiantes. 

* Debe ser usado en 
las planeaciones, 
como ayuda a la 
maestra orientar la 
construcción de 
experiencias. 

* Debe ser utilizado 
como fundamento 
en la práctica 
pedagógica de las 
diversas 
instituciones. 

* Se implementarán 
en las instituciones 
educativas, para 
planificar y evaluar 
formativamente, 
utilizando las 
competencias y 
desempeños 
organizados por 
edad. 
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Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

 

Para Jean Piaget el cual es citado por Saldarriaga, Bravo y Loor, declara que: 

En sentido general del constructivismo concibe el conocimiento como una construcción 

propia del sujeto que se va produciendo día con día resultado de la interacción de los 

factores cognitivos y sociales, este proceso se realiza de manera permanente y en 

cualquier entorno en los que el sujeto interactúa. (2016, p.130) 

 

El desarrollo intelectual según Piaget, inicia con un estímulo externo, generando un 

conflicto cognitivo, en donde el nuevo conocimiento es asimilado y luego se 

modifican los esquemas para acomodar las nuevas ideas o conocimientos 

obtenidos, esto sucede a lo largo de la vida del ser humano (Saldarriaga, Bravo y 

Loor, 2016, p.130). 

 

Se propone la teoría de Lev Vygotsky “El hombre es un ser histórico-social o 

cultural; es moldeado por la cultura que él mismo crea; y está determinado por las 

interacciones sociales, es decir, que a través del lenguaje se relaciona con otros 

individuos” (Lucci, 2007, p.7). 

 

Como se hace notar, Jerome Bruner (citado por Camargo y Hederich, 2010, p.333), 

“Se trata de una visión culturalista de la cognición en la que la herencia biológica 

no dirige la acción o la experiencia del hombre, sino que impone límites salvables 

mediante instrumentos culturales. Sobre la base de un sustrato biológico común, 

cada grupo humano construye (¿conoce?) un mundo posible propio y particular, 

una cultura”. 

 

Por otro lado, Bruner (1966) plantea el aprendizaje por descubrimiento con finalidad 

de alcanzar un aprendizaje significativo, en el que se explica que todos los maestros 

debemos propiciar oportunidades para que aprendan por ellos mismos. Dando a 

entender que el aprendizaje por descubrimiento se basa en la construcción de sus 

propios conocimientos (Eleizalde, Parra, Palomino, Reyna y Trujillo, 2010, p. 273). 

 

También se tiene en cuenta la teoría de David Ausubel, en las palabras de Bolívar 

nos explican que:  
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Para aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas 

previas del alumno. Debe quedar claro desde este primer momento en nuestra 

explicación del aprendizaje significativo que el aprendizaje de nuevo conocimiento 

depende de lo que ya se sabe, o dicho de otra forma, se comienza a construir el nuevo 

conocimiento a través de conceptos que ya se poseen. Aprendemos por la construcción 

de redes de conceptos, agregándoles nuevos conceptos. (2009, p. 1) 

La teoría de Ausubel, parte desde como el niño pone en práctica todos los procesos 

para lograr un conocimiento; resaltando más, el proceso de “Atención” en como el 

estudiante aprende, las condiciones y situaciones en las que se debe dar; se realza 

la participación de los materiales, como recurso para obtener y mantener la 

atención de los niños (Rodríguez, 2011, p.30). 

 

Figura 1. Fundamento de la Práctica Pedagógica. 

 

En cuanto a la explicación de la tercera categoría, y para tener un compendio más 

amplio sobre el aprendizaje significativo, se hace mención de Gómez, el cual 

sostiene que: 

Desde la perspectiva de desarrollo hacia la significación, para el MEN, es una práctica 

concreta (proyecto, actividad) que nace en un ámbito educativo para desarrollar un 

aprendizaje significativo a través del fomento de las capacidades; se retroalimenta 

permanentemente con la autorreflexión crítica y es innovadora; atiende una necesidad 

del contexto identificada previamente desde una base teórica y metodológica 

coherente; genera un impacto saludable en la calidad de vida de la comunidad, 

fortaleciendo la calidad educativa. (2018, p. 88, párr. 1).  
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Desde la posición de Olaya y Ramírez, argumenta que:  

La tarea esencial de la educación es conseguir el aprendizaje significativo, por eso se 

propone el concepto para “distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel 

que juegan los conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas 

informaciones. La significatividad solo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el sujeto” (2015, p. 119, párr. 6). 

Para construir un aprendizaje significativo en los estudiantes, los docentes debemos 

dar respuesta a tres cuestiones claves: ¿quién aprende? ¿Cómo aprende? y ¿qué, 

cuándo y cómo evaluar?  Un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje nos 

ayudará a responder y actuar ante estos retos educativos. (Gomez, 2017, “¿Cómo 

funciona el proceso enseñanza-aprendizaje?”, párr. 2). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Este trabajo se desarrolla en base a un enfoque cualitativo, “la metodología 

de la investigación cualitativa se apoya únicamente de observaciones y 

descripciones de datos no numéricos que son previamente recolectados a través 

de determinados instrumentos” (Escudero y Cortez, 2018),”. Y se escogió el tipo 

Básico. Se planteó el diseño Descriptivo comparativo, ya que exhibe el 

conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación de espacio y 

de tiempo dado, contrastando las prácticas educativas de cada país. 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización  

Mediante la actual redacción de investigación, ponemos a conocimiento la 

utilización de tres categorías, las cuales tendrán una breve explicación: 

Componentes didácticos: Se mencionan los elementos fundamentales 

dentro del proceso de E-A. En ella se manifiestan “El docente, estudiante, 

estrategias, contexto, contenido, espacio educativo, materiales” 

La práctica pedagógica: Se pone énfasis a aquellos autores que son 

tomados como fundamento o base principal en el desarrollo de la práctica 

pedagógica de los maestros de la ciudad de Pasto y Lambayeque. 

Aprendizaje significativo: Se recalca el impacto de los componentes 

didácticos en la práctica pedagógica, garantizando el aprendizaje significativo. 

3.3. Escenario de estudio 

a) Escenario 1: La ciudad Sorpresa, San Juan de Pasto, quien fue colaborador 

de la investigación mediante sus costumbres y tradiciones del pueblo, sus 

pobladores son caracterizados por ser honestos y muy trabajadores. 

b) Escenario 2: La Institución Educativa Picasso, es una institución privada, s 

eligió el nombre de Picasso “el arte de aprender” en honor al arte, la cultura, la 

pintura, los talentos por desarrollar en los niños. La institución cuenta con una 

misión la cual es brindar formación integral a niños y niñas bajo el modelo de 

pedagogía participativa a través de estrategias lúdico pedagógicas que contribuyan 

al desarrollo de los procesos básicos de la infancia, proporcionar a los niños y niñas 

gratas y enriquecedoras experiencias para disfrutar una infancia feliz.  
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c) Escenario 3: La ciudad de Lambayeque es reconocida por sus hermosas

plazas que adornan la ciudad, proporcionando un ambiente diferente en la 

búsqueda de información. 

d) Escenario 4: La I.E.I. N° 203 quien nos brindó 4 de las maestras de su

reconocida institución para participar del instrumento para la recolección de datos. 

3.4. Participantes 

Durante el tiempo de movilidad académica, se nos asignó el Jardín infantil Picasso 

como participante de la investigación, realizando la práctica pre profesional por el 

en los grados de jardín y transición, teniendo un total de 20 estudiantes a cargo de 

las maestras en formación. Asimismo se contó con la intervención de 4 maestras 

de la I.E.I. Nº 203 Pasitos de Jesús quienes contribuyeron a la investigación con 

sus aportes mediante la entrevista. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el trabajo de investigación utilizamos la técnica de la observación durante 

todo el periodo de prácticas pre-profesionales, garantizando así una visión más 

completa de la realidad problemática que se puede evidenciar en ambos países. 

Así mismo se tuvo en cuenta el instrumento del diario de campo, ya que se puede 

tener una mejor organización y datos precisos de lo observado durante la jornada 

pedagógica. 

Empleando las palabras de Azalte, Puerta y Morales (citado por Espinoza y Ríos, 

2017, p. 4, párr. 3) da a conocer que “El diario ejercita tres procesos formativos: la 

apropiación del conocimiento, la meta cognición, la competencia escritural y el 

sentido crítico. En la apropiación del conocimiento, vemos reflejado lo que el 

alumno ha aprendido y lo que requiere aprender; en la meta cognición, en el diario 

de campo, se ve reflejada a través de las acciones que el alumno realizó o no en 

cada escenario que se le presentó; la competencia escritural queda registrada en 

el diario de campo a través del contenido y forma de las anotaciones que el alumno 

realiza. Por último, el sentido crítico se evidencia en el diario de campo al utilizar 

estrategias que favorezcan el análisis profundo de las situaciones y la toma de 

posturas”  
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Para la realización de este trabajo de investigación, se necesitó la creación de 

instrumentos para la recolección de datos, estos fueron el diario de campo y la 

entrevista, los cuales fueron utilizados con la finalidad de responder a nuestra 

incógnita. Posteriormente, estos instrumentos fueron revisados y validados por 

expertos en el área de educación, para así poder ser aplicados en ambos países. 

A partir de ello, se pudo redactar los resultados de esta investigación. 

3.7. Rigor científico 

En toda investigación cualitativa, la adecuada interpretación de la información 

avalará la aplicación de un rigor científico. La validez y la confiabilidad del 

instrumento cumplen una función importante en la investigación, ya que esta 

garantiza no solo que el instrumento le sea útil al investigador, sino también que 

cumpla con todo el rigor científico necesario. (López, Martínez, Palmero, Sánchez 

y Quintana, 2019). Así mismo, según Varela y Vives (2016), nos dicen que para 

evaluar el rigor científico en la investigación cualitativa se ha transitado por 

diferentes momentos que evolucionan desde la cercanía con la postura cuantitativa 

positivista hacia la formulación de criterios propios acordes con sus fundamentos 

epistemológicos y métodos.  

3.8. Método de análisis de datos 

La metodología que se utilizó para la investigación fue desarrollada de la siguiente 

forma: En primer lugar se tuvo en cuenta la técnica de observación, siendo 

acompañada por diarios de campo, que nos ayudaron a redactar lo más importante 

durante la práctica en aula en Colombia. Para complementar la información obtenida 

en Colombia, se diseñó, valido y aplico un instrumento, dirigido a los profesores del 

nivel inicial. Después se trasladó la información al programa Excel, obteniendo así 

los resultados.  

3.9. Aspectos éticos 

Según Escalante e Ibarra (2013), los aspectos éticos están presentes en toda 

actividad humana y se relacionan directamente con la relación que existe entre los 

participantes involucrados en ella. La elaboración del presente trabajo amerita el 

cumplimiento del código ético profesional de la investigación científica, el cual está 

ligado y basado principalmente a valores tales como: la libertad de pensamiento, la 

integridad, la disciplina y la creatividad; entonces nos permite manifestar que esta 

investigación 

27 

3.6. Procedimiento 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo, damos a conocer la presentación de los resultados y la 

discusión de las tres categorías abordadas en esta investigación, resultados que 

fueron obtenidos a través del análisis a profundidad de los diarios de campo 

redactados en Colombia y las entrevistas ejecutadas en Perú. La discusión fue 

obtenida al confrontar los antecedentes de estudio y la teoría.  

Los componentes didácticos (categoría 1) 

Para la primera categoría, que busca conocer, comparar y diferenciar la 

utilización de los componentes didácticos en ambos países, teniendo como 

subcategorías lo siguiente: 

El docente (subcategoría 1.1) 

Durante el periodo de prácticas presenciales en el jardín infantil Picasso, 

podemos destacar que las maestras colombianas observadas cumplen un rol muy 

importante en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje, así mismo se puede decir 

que están profesionalmente preparadas para atender a los niños de preescolar, son 

las que guían al alumno a la construcción de su aprendizaje a través de materiales 

y nuevas estrategias y muestran características, como: pacientes e innovadoras 

(Diario de Campo 3 y 8). Por otro lado las docentes peruanas son de gran 

significación para los niños, también son personas competentes y responsables de 

ser las mediadoras del aprendizaje, ya que son ellas las que organizan y dirigen 

todos los componentes didácticos y propician espacios de interacción y 

experiencias significativas (Entrevista 3). 

En resumen, se ve la ilación con las ideas que expresa Abreu, Barrera y Breijo 

(2018, p.612) el cual dice que es el profesor el que tiene dominio y organización de 

todos los componentes didácticos, por lo que se puede afirmar que de las maestras 

de ambos países depende garantizar un aprendizaje en sus estudiantes. Así mismo 

hay relación con la investigación de Giraldo y Jiménez (2017) el cual sostiene que 

los docentes deben propiciar espacios de convivencia y socialización entre 

compañeros, y garantizar una buena relación con el alumno. 
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Entorno del estudiante giran todos los componentes didácticos, las maestras 

crean momentos para que los niños participen, se involucren en las actividades a 

realizar, aprendan a convivir y relacionarse con sus compañeros, exploren su 

espacio, aporten ideas y construyan su propio aprendizaje; es por eso que es muy 

importante que se organice todo el proceso de enseñanza de acuerdo con la edad 

de los niños (Diario de Campo 3 y 5). Mientras tanto las maestras peruanas 

propician espacios con oportunidades para que el niño se desenvuelva 

autónomamente, dialogue con sus compañeros, exprese sus emociones, construya 

su identidad; así mismo se preparan todo los componentes didácticos para facilitar 

su aprendizaje, partiendo desde la necesidad e interés de ellos, tomando en cuenta 

sus características biológicas, los diversos ritmos y estilos de aprendizaje 

(Entrevista 1). 

En pocas palabras el estudiante es un ser humano dispuesto aprender a 

través de las experiencias, de la socialización creando lazos afectivos (como el 

vínculo de apego), de acuerdo a lo dicho con Gonzales, (2010, p. 18-22). Inclusive 

el aporte de Tovar y Martínez (2015), tiene mucha coincidencia al decir que el 

maestro debe propiciar estrategias y nuevos métodos de enseñanza para brindar 

oportunidades de aprendizaje. 

Las estrategias (subcategoría 1.3) 

Mediante la observación las dos maestras colombianas, utilizaban diferentes 

estrategias para enseñar a sus alumnos, ellas emplean canciones, el juego, la 

exploración, la transformación del espacio como herramientas principales para 

impartir sus conocimientos (Diario de Campo 4 y 6). De la misma forma las 

maestras peruanas utilizan estrategias para favorecer el desarrollo cognitivo, social, 

motor y de lenguaje, ya que son una guía para facilitar el aprendizaje de los niños 

Es por eso que es muy importante tener en cuenta el uso de estrategias nuevas e 

innovadoras para enseñar a nuestros alumnos. (Entrevista 4) 

En resumen, Meza (2013) expresa que las estrategias son instrumentos o 

guías que facilitan el aprendizaje y promueven el cumplimiento de los objetivos y 

competencias. Relacionando lo argumentado por Rodríguez (2019) en su tesis, el 

afirma la importancia de poner en práctica las estrategias, ya que garantizan o 

permiten el aprendizaje significativo de los estudiantes.  

29 

El estudiante (subcategoría 1.2) 



 

El espacio y contexto educativo (subcategoría 1.4) 

El espacio del jardín Picasso, estaba divido en 4 salas pequeñas “sala de 

espejos, de juego, audiovisuales y teatro o descanso”, lugares donde los niños 

podían recibir sus clases; desde un inicio las maestras ordenaban los materiales y 

el mobiliario “mesas, sillas, estantes”, las maestras en ocasiones transformaban el 

espacio del aula o lo adecuaban a lo que se iba a trabajar; cabe resaltar que el 

contexto en que se da la educación es de manera formal e informal (Diario de 

Campo 10). Algo semejante ocurre en la I.E.I. Pasitos de Jesús, tiene un espacio 

muy amplio y aula bien organizadas, por lo general tiene como características, 

ofrecer seguridad a los niños, deben transformarse, se debe contar con materiales 

para todos los niños y deben adecuarse al contexto de donde provienen los niños 

(Entrevista 3). 

En conjunto, el espacio es el lugar o el área en donde se desarrolla el 

aprendizaje, se comparten costumbres, se crean oportunidades de socialización y 

participación; el espacio debe estar bien organizado y debe ser seguro para el 

estudiante, según Ortiz (2014, p.4). De modo idéntico Nohora y Héctor (2009) 

durante su investigación lograron descubrir que el espacio no debe ser visto como 

el lugar donde el maestro llega y transmite el saber; de lo contrario, el espacio ayuda 

a que el niño explore y se desenvuelva con libertad y sobre todo que construya su 

aprendizaje. 

El contenido (subcategoría 1.5) 

Las maestras preparaban su clase teniendo en cuenta el propósito y la 

intencionalidad pedagógica, organizaban y establecían correctamente su 

contenido, así mismo preparaban un marco teórico como base para su clase, y se 

basaban en los documentos que presentaba el ministerio nacional de educación de 

Colombia (Diario de Campo 9). De acuerdo con las entrevistas podemos acotar que 

las profesoras de Perú estructuran y organizan el tema que se va a enseñar, 

conociendo los principales objetivos y el aprendizaje que se quiere lograr en el 

estudiante, siendo orientadas por el currículo nacional y el programa curricular del 

nivel inicial (Entrevista 1). 

En efecto, Shulman (2008), sostiene que el contenido es el fundamento 

teórico de las planeaciones, es el conocimiento que posee todo maestro para 
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enseñar. Al mismo tiempo, esto coincide con las palabras de Nohora y Héctor 

(2009) el cual enfatiza en el conocimiento base para la enseñanza, se debe 

organizar el contenido con la finalidad de favorecer un aprendizaje significativo para 

el estudiante. 

Los materiales (subcategoría 1.6) 

Se puede afirmar que los materiales utilizados en Colombia, era de muy buena 

calidad para los niños, ya que ellos a través del juego, la experimentación y el 

descubrimiento de los materiales, aprendían y disfrutaban el aprendizaje. También 

se dice que son un recurso importante para el maestro, los materiales más 

utilizados son los sobres sorpresa, cofre de tesoros, los rompecabezas; como 

también medios audiovisuales (Diario de Campo 1 y 7). Para las maestras es 

indispensable que los materiales ayuden el desarrollo de las competencias, 

facilitando los saberes previos de los estudiantes, propiciando la manipulación y 

reconociendo las características de los materiales (Entrevista 3). 

En pocas palabras, el Ministerio de educación (2017, p.59) asegura que los 

materiales son un recurso que debe garantizar la exploración y manipulación de 

ellos, debe existir la cantidad necesaria para cada estudiante, estar en un lugar 

limpio y seguro para su manipulación. Así mismo los materiales pueden ser 

utilizados para diversas actividades, ya que se pueden adaptar a otros temas que 

sean abordados por la docente. Rojas (2019). 

La Práctica pedagógica (categoría 2) 

La segunda categoría, hace referencia a Los fundamentos teóricos que 

sustentan la práctica pedagógica en las maestras del nivel inicial; teniendo como 

mayores representantes a Piaget, Vygotsky, Brunner y Ausubel. 

Jean Piaget (subcategoría 2.1) 

Las maestras en la ciudad de Pasto, desarrollan actividades dirigidas a las 

dimensiones cognitiva y comunicativa, las cuales su principal eje era la teoría de 

Jean Piaget, la cual nos decía que el niño día a día construía su aprendizaje por el 

mismo (Diario de campo 1 y 7). Mientras que las maestras entrevistadas, sugerían 

que es bueno involucrar lo cognitivo y social; afirmando que el niño aprende y 
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seguirá aprendiendo a lo largo de su vida según “las etapas y estadios de Piaget” 

teniendo en cuenta el modelo de la asimilación y acomodación (Entrevista 1). 

Como sumario, se puede comentar que La teoría del Desarrollo Cognitivo 

propuesta por Piaget (citado en Saldarriaga, Bravo y Loor, 2016, p.130) concibe la 

idea de la construcción del aprendizaje a través de la relación social y cognitiva, 

afirmando que es un proceso continuo que se va obteniendo día a día. Inclusive se 

aporta que el desarrollo intelectual se da a través de un estímulo del entorno, el 

cual debe ser asimilado, posteriormente organizar o modificar los esquemas para 

acomodar el nuevo conocimiento. 

Lev Vygotsky (subcategoría 2.2) 

Para el trabajo de las dimensiones socio-afectiva y ética, las maestras de 

Picasso se basaban en la teoría sociocultural de Lev Vygotsky con la finalidad de 

brindar momentos o situaciones para la interacción social entre compañeros y entre 

la maestra y sus estudiantes (Diario de Campo 2 y 8). Así mismo la maestra del 

203 durante la entrevista sostenía que es muy importante incorporar lo social en las 

actividades planificadas en la sesión de aprendizaje, creando espacios para que 

los niños  interactúen y compartan sus experiencias con la finalidad de obtener 

oportunidades para aprender (Entrevista 2). 

En las palabras de Vygotsky (citado por Lucci, 2007, p.7) la “teoría cognitiva 

sociocultural” hace referencia a que el niño aprende del entorno y su cultura a través 

de la interacciones sociales. Sin embargo el antecedente de Giraldo y Jiménez 

(2017) nos asegura que las relaciones sociales, crean un espacio de convivencia 

entre los niños y la involucración de la maestra, avalando al educador en su buena 

práctica pedagógica. 

Brunner (subcategoría 2.3) 

Los fundamentos de Bruner ayudaban a las maestras Pastusas a comprender 

la importancia del uso de materiales y recursos (adecuados para la edad de los 

estudiantes) en las actividades planificadas para su sesión de clases, como también 

a comprender que es el Docente es quien debe adaptarse al estilo y ritmo de 

aprendizaje del estudiante (Diario de Campo 3, 4 y 5). Mientras que las maestras 

Lambayecanas no mencionaran el uso de esta teoría en su práctica pedagógica.  
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Brevemente, tomando la aportación de Eleizalde, Parra, Palomino, Reyna y 

Trujillo (2010) hace énfasis en Bruner y su teoría del “Aprendizaje por 

Descubrimiento” el cual conlleva al aprendizaje significativo, mediante las 

situaciones con problemáticas, la finalidad es que el niño aprenda descubriendo. 

En efecto, Bruner (1966) seguidor de Vygotsky, sigue con la noción de la interacción 

social y el aprendizaje por medio de la cultura, proponiendo el Andamiaje, como 

escalones hacia donde debe llegar el educando. 

David Ausubel (subcategoría 2.4) 

La teoría de Ausubel, es la más utilizada para en las maestras del preescolar 

de Pasto, se puede deducir que en todas las sesiones de aprendizaje, su teoría 

siempre está presente, ya que las maestras a través de estrategias, presentación 

de materiales y preguntas abiertas, rescatan los conocimientos que tienen los 

estudiantes y luego los relacionan y comparan con los nuevos conocimientos, para 

garantizar un aprendizaje significativo (Diario de Campo 9). Por otro lado las 

maestras de Lambayeque también rescatan mucho la teoría del aprendizaje 

significativo, rescatando así los saberes previos para luego contrastar y relacionarlo 

con los nuevos conocimientos, para generan en el niño un conflicto cognitivo 

(Entrevista 4). 

Desde la concepción de Ausubel (citado por Bolívar, 2009) considera la 

relación de los nuevos conocimientos con los saberes previos que tiene el escolar. 

Vale destacar a Rodríguez (2011) quien basa sus pensamientos en David A. el cual 

hace mención de los procesos cognitivos que tiene el ser humano, partiendo su 

teoría desde “La atención”, diciendo que el maestro debe brindar materiales 

significativos para mantener activado este proceso. 

El aprendizaje Significativo (categoría 3) 

Tomando la última categoría, pero no menos importante, hacemos referencia 

al impacto del aprendizaje significativo en la práctica pedagógica con respecto a los 

componentes didácticos. 

Situaciones significativas (subcategoría 3.1) 

En Pasto, las maestras proponían situaciones retadoras para los niños, las 

cuales iban siendo resueltas con ayuda de materiales o estrategias que la maestra 
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preparaba para que el mismo niño resolviera problemas y genere su aprendizaje. 

Garantizando el desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas, motoras, 

actitudinales y sociales (Diario de Campo 1-9). Algo parecido, sucede con las 

maestras de Lambayeque aseguran que para brindar conocimientos a los niños, 

hay que tener en cuenta la organización y la estructura de todos los componentes 

didácticos y brindar al estudiante oportunidades o situaciones desafiantes, 

generando un conflicto cognitivo, el cual lo conlleva a dar respuesta o soluciones al 

problema por sí mismo (Entrevista 1-4). 

En resumen, Gomez (2017) se refiere a establecer nuevos retos en nuestras 

planificaciones para que los estudiantes puedan afrontar los conflictos cognitivos y 

den una respuesta a la problemática. La tesis de Rodríguez (2019) da como 

conclusión que se obtuvo grandes resultados en el aprendizaje significativo de los 

alumnos, gracias a las estrategias implementadas por los maestros. 
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V. CONCLUSIONES 

En conclusión, los componentes didácticos son elementos fundamentales dentro 

del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, es por eso que debemos contar con un 

fundamento teórico que da más valor a nuestra práctica pedagógica, así mismo El 

docente debe propiciar situaciones retadoras para los estudiantes, con la finalidad 

de garantizar un aprendizaje significativo en los niños. 

Se puede afirmar que todos los componentes didácticos son esenciales en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje, cada uno cumple una función diferente pero 

se relacionan entre sí; empezando por el docente es quien tiene el dominio de todos 

los elementos, el estudiante es el ente principal para el funcionamiento de estos 

componentes, las estrategias que son las guías facilitadoras de conocimientos, el 

espacio y contexto es donde se desarrollan los aprendizajes, el contenido que el 

docente debe organizar y tener una base del tema a enseñar, y por último los 

materiales los cuales ayudan a la exploración del niño. 

La práctica pedagógica es de gran trascendencia, es por eso que existe un 

fundamento teórico, el cual realza la planificación, es por ello que se hace mención 

de 4 teóricos mencionados por las maestras del nivel inicial, proponiendo lo 

siguiente: Piaget nos habla sobre la construcción del conocimiento, Vygotsky sobre 

el aprendizaje a través de las interacciones,   Bruner manifiesta el aprendizaje por 

descubrimiento y Ausubel sobre el aprendizaje significativo. Todos conllevan a la 

idea de que el docente debe ofrecer oportunidades para que el estudiante genere 

un aprendizaje por él mismo. 

Para finalizar, podemos decir que las situaciones significativas son todas aquellas 

circunstancias retadoras que les propiciamos al niño con la finalidad de que se 

genere un conflicto cognitivo y sea el mismo niño quien dé respuesta o solución al 

reto, generando así la construcción de un conocimiento y el aprendizaje 

significativo.  
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VI. RECOMENDACIONES

 Con esta presente investigación, queremos motivar a las estudiantes de la

carrera de educación inicial, a continuar con las indagaciones de esta línea

de investigación, ya que nos conllevan a conocer detalladamente el proceso

de Enseñanza-Aprendizaje.

 Se recomienda a nuestros compañeros a participar de la movilidad

académica, ya que nos abre puertas para conocer el contexto y como se

desarrolla la educación en otros países, también nos ayuda a reflexionar,

comparar y diferenciar su metodología de enseñanza.

 Se sugiere, a las futuras docentes tomar en cuenta los fundamentos teóricos

y todos los documentos que nos proporciona el ministerio de educación y

efectuarlos para garantizar buenas prácticas pedagógicas.

 Por último, recomendamos tomar en cuenta este trabajo de investigación

como base para posteriores indagaciones, la cual puede contribuir con el

aprendizaje significativo entorno a los componentes didácticos de la práctica

pedagógica.
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ANEXOS 

Anexo1: Matriz de categorización apriorística 

Ámbito 
temático 

Problema de 
Investigación 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Preguntas de 
investigación 

Categorías Subcategorías 

Los 

componentes 

didácticos en la 

práctica 

pedagógica. 

¿Cuáles son los 

componentes 

didácticos que se 

hacen uso en la 

práctica 

pedagógica de 

los profesores de 

educación inicial 

del Jardín Infantil 

Picasso 

(Colombia) y la 

I.E.I. Pasitos de

Jesús (Perú)? 

Determinar los 

componentes 

didácticos, en la 

práctica 

pedagógica de 

los profesores de 

educación inicial 

del Jardín Infantil 

Picasso 

(Colombia) y la 

I.E.I. N° 203 

Pasitos de Jesús 

(Perú) que 

conllevan a 

situaciones 

Describir el uso 

los componentes 

didácticos en 

Colombia y Perú. 

1. ¿Cuáles son

los

componentes

didácticos?

2. ¿Qué

componentes

didácticos

utilizan Los

profesores de

educación

inicial?

Los 

componentes 

didácticos. 

1. El docente

2. El estudiante

3. Estrategias

4. Espacio y

contexto

educativo

5. El contenido

6. Los medios y

materiales

Identificar los 

fundamentos 

teóricos que 

sustentan la 

práctica 

pedagógica en 

Colombia y Perú. 

1. ¿Cuál es el

fundamento

teórico que 

sustenta la 

práctica 

pedagógica? 

La práctica 

pedagógica. 

Piaget 

Vygotsky 

Brunner 

Ausubel 



 

significativas 

dentro del aula. 

 

Reconocer el 

impacto de los 

componentes 

didácticos en el 

aprendizaje 

significativo de 

los niños. 

 

1. ¿Qué es un 

aprendizaje 

significativo? 

2. ¿Cómo 

influyen los 

componentes 

didácticos en 

el 

aprendizaje 

significativo?  

 

Aprendizaje 

significativo  

 

 

Situaciones 

significativas 
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