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RESUMEN 

 

 
El presente informe tiene por objetivo proponer Estrategias didácticas basados en el 

método de casos, para mejorar el aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias 

de la Educación de los estudiantes del tercer ciclo de la especialidad de Educación 

Inicial del programa de Licenciatura en Educación Modalidad Mixta de la FACHSE 

de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, oficina de extensión de Cutervo, 2018. En tal 

sentido, el objeto de estudio es el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias de la Educación. El diseño de la investigación es descriptico, con propuesta, 

no experimental. Se aplicó una encuesta a los estudiantes y, las principales 

conclusiones son: los estudiantes tienen dificultades en sus aprendizajes significativos 

motivados por deficiencias en infraestructura y recursos didácticos de la oficina de 

extensión, el escaso uso de métodos por los docentes. La propuesta consiste en el 

diseño de estrategias didácticas basados en el método de casos, para mejorar el 

aprendizaje significativo, de los estudiantes objeto de estudio. 

 
 

Palabras clave: Estrategias didácticas, método de casos, aprendizajes significativos. 
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ABSTRACT 

 

 
The objective of this report is to propose didactic strategies based on the case method, 

to improve meaningful learning in the subject of Educational Sciences for students of 

the third cycle of the specialty of Initial Education of the Bachelor of Education in 

Mixed Modality program. the FACHSE of the Pedro Ruiz Gallo University, Cutervo 

extension office, 2018. In this sense, the object of study is the teaching-learning 

process in the subject of Educational Sciences. The research design is descriptive, with 

proposal, not experimental. A survey was applied to the students and the main 

conclusions are: the students have difficulties in their significant learning, motivated 

by deficiencies in infrastructure and didactic resources of the extension office, the 

scarce use of methods by teachers. The proposal consists of the design of didactic 

strategies based on the case method, to improve meaningful learning, of the students 

under study. 

 
 

Key words: Didactic strategies, case method, significant learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la Escuela Profesional de Educación de la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, se encuentra ubicada en la ciudad 

universitaria del distrito, provincia y región de Lambayeque. 

La Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación (FACHSE), de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, es una unidad académica conformada por estudiantes, 

docentes, graduados, personal administrativo, dedicados a la formación profesional 

basada en el desarrollo integral del ser humano, en respuesta a las demandas sociales por 

ciencia, tecnología y humanidades forjando una identidad regional con compromiso 

social, para enfrentar los retos del siglo XXI. 

El Programa de Licenciatura en Educación Modalidad Mixta-LEMM- de la Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

en la oficina de extensión de Cutervo, se remonta a más de una década creada para brindar 

educación superior universitaria a personas a partir de 21 años de edad, en diversas 

especialidades. Actualmente, la oficina de extensión de Cutervo, así como de otras 

localidades en el país, han sido desactivadas de acuerdo a la Ley Universitaria 30220 

promulgada el 9 de julio de 2014. Actualmente, subsisten tres especialidades: Educación 

Inicial Educación Física y Ciencias sociales, que cuentan aun con estudiantes cursando 

sus estudios. 

La oficina de extensión de Cutervo, carece de infraestructura propia e imparte estudios 

en locales de instituciones educativas de la localidad, asimismo carece de recursos 

didácticos apropiados, bibliotecas y laboratorios entre otras necesidades. 

La provincia de Cutervo es una de las trece provincias que conforman el Departamento 

de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno regional de Cajamarca, en el Perú. 

Limita por el norte con la provincia de Jaén; por el este con el Departamento de 
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Amazonas; por el sur con la provincia de Chota y; por el oeste con la Departamento de 

Lambayeque. 

En este contexto, los estudiantes del tercer ciclo de la especialidad de Educación Inicial, 

en la asignatura de Ciencias de la Educación en su mayoría mujeres, proceden de estratos 

socio económicos medio y pobres, manifiestan deficiencias en sus aprendizajes 

significativos; debido a deficiencias de infraestructura, recursos didácticos, y, docentes 

con deficiencias en estrategias didácticas. 

El objeto de estudio está determinado por el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias de la Educación. 

El objetivo de la investigación consiste en proponer estrategias didácticas basados en el 

método de casos, para mejorar el aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias 

de la Educación de los estudiantes del III ciclo de la especialidad de Educación Inicial del 

programa LEMM de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, oficina de extensión de Cutervo . 

El campo de acción consiste en la propuesta de estrategias didácticas. 

 

La hipótesis quedó planteada de la siguiente manera: El diseño de estrategias didácticas 

basadas en el método de casos, mejorará el aprendizaje significativo en la asignatura de 

Ciencias de la Educación de los estudiantes del tercer ciclo académico del Programa 

LEMM, de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo de la oficina de extensión de Cutervo. 

 
 

Según Hartley y Stake, “El estudio de caso es una herramienta de investigación 

fundamental en el área de las ciencias sociales. El estudio de caso analiza temas actuales, 

fenómenos contemporáneos, que representan algún tipo de problemática de la vida real, 
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el investigador intenta responder el cómo y el por qué, utilizando múltiples fuentes y 

datos”. 

Es la orientación teórica y el énfasis del investigador en la comprensión, profundización 

y análisis de los procesos implícitos en el caso y en la relación con sus propios contextos. 

 
 

“El estudio de caso es un tipo de investigación social que se caracteriza por la indagación 

empírica de los problemas de estudio en sus propios contextos naturales, los que son 

abordados simultáneamente a través de múltiples procedimientos metodológicos.” 

 
 

Para Robert Stake, (1995). “El estudio de caso puede basarse en evidencias tanto 

cualitativas como cuantitativas, a través de diversas estrategias de recogida de los datos, 

entre los que se mencionan las observaciones directas, las entrevistas, cuestionarios y 

análisis de documentos, entre otras estrategias” 

 
 

“El estudio de caso es el estudio de la particularidad, no la generalización, y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

[…] El caso es algo específico, algo complejo en funcionamiento.” 

El diseño de la investigación es descriptivo con propuesta, no experimental, su tipo mixta; 

pues busca comprender el problema sobre el aprendizaje significativo y plantear 

estrategias didácticas basadas en el estudio de casos para superar dicho problema. Para 

tal fin, se aplicó una encuesta a los estudiantes materia de estudio. 

El informe de tesis está estructurado en cinco capítulos: En el primer capítulo se analizan 

los antecedentes de la investigación y las teorías relacionadas a estrategias didácticas, el 

método de casos. Por otro lado, se estructuró el esquema teórico de la propuesta. 
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En el segundo capítulo, está dirigido a los métodos y materiales utilizados en la 

investigación. 

En el tercer capítulo, se da cuenta de los resultados de la investigación y, la discusión de 

los resultados. 

El cuarto capítulo aborda las conclusiones de la investigación y, 

En el quinto capítulo se desarrolla las recomendaciones. 

 
 

El autor. 
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CAPITULO I: 

DISEÑO TEÓRICO 

 
INTRODUCCIÓN: 

El capítulo abarca los antecedentes de la investigación, los fundamentos teóricos 

relacionados con el método de casos y las estrategias didácticas. 

 
El método del caso es un modo de enseñanza en el que los alumnos aprenden sobre la 

base de experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles así, construir su propio 

aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. Este método se basa en la 

participación activa y en procesos colaborativos y democráticos de discusión de la 

situación reflejada en el caso. 

Comprende, además, el esquema teórico de la propuesta. 

 

 
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

Iberico, A. (2018) Eficacia del método de casos en el aprendizaje de las internas 

de enfermería. 

 
Sumario: El presente estudio “Eficacia del Método de Casos en el Aprendizaje de 

las Internas de Enfermería de la UNMSM”, buscó determinar la eficiencia del 

método de casos para la mejora de los procesos de aprendizaje. La investigación de 

tipo aplicada, con diseño cuasi experimental, contó con una muestra de 32 internas, 

en los que se compararon dos estrategias de enseñanza, el método de casos y la 

clase magistral. Los resultados permitieron comprobar que tanto el método de casos 

como la clase magistral son eficaces en el aprendizaje en las dimensiones cognitiva, 

procedimental y actitudinal, sin embargo, no existe diferencia estadísticamente 

significativa, entre ellas. Considerando que ningún método, por sí solo, es eficaz y 

requiere una dinámica variable en el aprendizaje del estudiante. 

 
Abanto, J. (2017) “Implementación de un programa de intervención aplicando el 

método de casos para desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo en los 
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estudiantes del V ciclo de la escuela de ciencias de la comunicación de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, (2015)”. 

 
Sumario: “El objetivo de la presente investigación ha sido: demostrar que la 

implementación de un programa de intervención aplicando el método de casos 

mejora las estrategias de aprendizaje autónomo en los estudiantes del V ciclo de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2015. 

Se optó por el tipo de investigación cuantitativo, y el diseño cuasi experimental, 

con un grupo experimental y un grupo control. El instrumento utilizado para la 

recolección de datos fue la encuesta; el procesamiento de los datos se realizó con el 

programa SPSS, y el Excel. El estudio permitió conocer que antes de la aplicación 

del programa de intervención aplicando el método de casos, los estudiantes del 

grupo experimental hacían poco uso de las dimensiones de las estrategias de 

aprendizaje autónomo (alto- 0, medio-7, bajo-13, estudiantes), al igual que los 

estudiantes del grupo control. En cambio, después de la aplicación del programa en 

el grupo experimental se evidenció una mejora (alto-11, medio-9, bajo-0, 

estudiantes) en la utilización de las dimensiones: ampliación, colaboración, 

conceptualización, planificación, preparación de exámenes y participación; 

mientras que en el grupo control no se observó mejora ya que no se aplicó el 

programa”. 

 
Bancayan, J. (2018) “Eficacia del empleo de mapas conceptuales en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. 

 
Sumario: “Esta investigación tuvo como finalidad determinar la eficacia de los 

mapas conceptuales en el aprendizaje significativo de los estudiantes del IV ciclo 

de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Estuvo comprendida en el enfoque cuantitativo, de nivel explicativo, tipo 

de investigación aplicada y experimental. El diseño fue cuasi experimental de 

preevaluación y posevaluación, con grupo de control. La población estuvo 

conformada por 227 estudiantes matriculados en el ciclo 2016-II, en el curso de 

Economía Monetaria y Bancaria. Los instrumentos aplicados para evaluar la 

variable dependiente, aprendizaje significativo, estuvo sujeto a la prueba de validez 
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por juicio de expertos y el análisis de fiabilidad mediante la prueba de Kuder- 

Richardson. Para el análisis e interpretación de los resultados se aplicó el test de 

Smirnov – Kolmogorov mediante el cual se determinó que no existe normalidad en 

los datos. Para la comprobación de las hipótesis, se empleó la prueba no paramétrica 

de U de Mann Witney cuyos resultados indican que hubo un efecto muy favorable 

expresado en una mejora en el aprendizaje significativo de los estudiantes por efecto 

de los mapas conceptuales, tanto a nivel global como a nivel de las dimensiones, 

asimilación de proposiciones y del descubrimiento guiado (p<0.05), excepto a nivel 

de asimilación de conceptos; sin embargo, hay una diferencia de medias que 

evidencia una mejora favorable desde el punto de vista pedagógico en los referidos 

estudiantes”. 

 
Castro, M. (2018) Estrategias de Aprendizaje para Lograr Aprendizajes 

Significativo en Estudiantes de Quinto Grado “H” Institución Educativa Elvira 

Garcia-Chiclayo, 2016. 

 
Sumario: “La presente investigación está motivada por el problema observado en 

las estudiantes del 5to grado H de educación secundaria de la I.E. Elvira García 

García - Chiclayo, en el área de Formación Ciudadana y Cívica, ya que presentaban 

dificultad al relacionar la información nueva con un concepto relevante ya existente 

en su estructura cognitiva, no relacionaban de forma sustantiva si no arbitraria, no 

atribuían la posibilidad de uso (utilidad) al nuevo contenido aprendido, desconocían 

sobre estrategias de aprendizaje, siendo este memorístico y repetitivo. 

Evidenciándose como consecuencia bajas calificaciones, desinterés, apatía, 

actitudes pasivas; es decir, imposibilitando el logro de aprendizajes significativos. 

Para contrarrestar la problemática presentada tuvimos como objetivo general: 

Demostrar que la aplicación de un Programa de estrategias de aprendizaje logrará 

aprendizajes significativos en las estudiantes del 5to grado “H” del nivel secundario 

de la I.E. Elvira García García – Chiclayo, en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica. Para ello se realizó un diagnóstico del nivel de aprendizaje significativo en 

las estudiantes del quinto grado “H” del nivel secundario de la I.E. Elvira García 

García – Chiclayo, en el área de Formación ciudadana y cívica a través de un pre 

test. Posteriormente se diseñó y Aplicó un Programa de estrategias de aprendizaje 

basados en la programación neurolingüística para mejorar el aprendizaje 
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significativo de las estudiantes. Evaluamos y Comprobamos los resultados 

obtenidos tanto del pre y post test sobre el mejoramiento de estrategias de 

aprendizaje. Razón por la cual se propuso esta investigación de tipo Socio Crítica – 

Propositiva, conjugando aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. El 

propósito de este estudio fue lograr el aprendizaje significativo a través de la 

aplicación de estrategias de aprendizaje, para lo cual se planteó la siguiente 

hipótesis: Si se aplican estrategias de aprendizaje basadas en la PNL entonces se 

logrará aprendizajes significativos en el área de Formación Ciudadana. 

Posteriormente, se diseñó y aplicó el programa didáctico, cuya importancia radicó 

en el direccionamiento del aprendizaje de las estudiantes a través de estrategias 

basadas en la teoría de la PNL de Blander y Grinder, el punto de partida fue 

identificar su ritmo y estilos de aprendizaje, la esencia de estas estrategias se dio 

primordialmente en el área socioemocional, expresadas en el calibraje, el rapport, 

la fisiología de la excelencia, el anclaje y la sincronización. Después de ejecutar el 

programa, se aplicó el post test, obteniéndose resultados muy significativos de 

acuerdo a su ritmo y estilos de aprendizaje en todas las dimensiones: Experiencias 

previas, nuevos conocimientos, relación entre nuevos y antiguos conocimientos 

(57.1%, 71.4%, 100%, respectivamente). La dimensión más desarrollada fue la 

relación entre nuevos y antiguos conocimientos con un porcentaje de 100 %, lo que 

demuestra que las estudiantes aprendieron a relacionar su estructura cognitiva 

previa con la nueva información. De los resultados obtenidos se puede concluir que: 

-Al aplicar el programa de estrategias de aprendizaje basadas en la PNL, en las 

estudiantes del 5to grado “H” de educación secundaria de la I.E. Elvira García 

García - Chiclayo, en el área de Formación Ciudadana y Cívica, se demostró que 

existe una relación directa entre estrategias de aprendizaje basada en la PNL y el 

aprendizaje significativo. -Al aplicar el pre – test teniendo en cuenta las tres 

dimensiones del aprendizaje significativo: experiencias previas, nuevos 

conocimientos, relación entre nuevos y antiguos conocimientos; se observó que la 

dimensión menos desarrollada fue la relación entre nuevos y antiguos 

conocimientos, lo que demuestra la falta de significatividad entre las dos variables: 

aprendizaje significativo y estrategias de aprendizaje, - Al aplicar el pos –test, los 

resultados de las dimensiones del aprendizaje significativo: experiencias previas, 

nuevos conocimientos, relación entre nuevos y antiguos conocimientos, se observó 

que la dimensión más desarrollada por las estudiantes fue, la relación entre nuevos 
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y antiguos conocimientos, lo que demuestra que las estudiantes aprendieron a 

relacionar su estructura cognitiva previa con la nueva información como lo 

mencionamos anteriormente. -A través de los resultados obtenidos de la aplicación 

de las pruebas, teniendo en cuenta la estadística descriptiva e inferencial, se 

confirmó nuestra hipótesis planteada en la investigación que “La aplicación de un 

programa de estrategias basadas en la programación neurolingüística si influye 

significativamente en el desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes 

5to grado “H” de educación secundaria de la I.E. Elvira Gacía García - Chiclayo, 

en el área de Formación Ciudadana y Cívica. -Al comparar el aprendizaje 

significativo de las estudiantes antes y después de la aplicación del programa de 

estrategias de aprendizaje se determinó que este mejoró significativamente”. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO 

 
 

1.2.1. Método de casos. 

 
 

Al respecto, Golich (2000, p. 2) platea que “Una analogía muy ilustrativa 

entre un profesor que enseña mediante casos y un director de orquesta, que 

nos permite ver el importante papel mediador que desempeña el docente. 

 
Un profesor que enseña mediante casos se asemeja a un director de orquesta. 

Así como el director de orquesta es un conductor que crea música mediante 

la coordinación de las ejecuciones individuales, al proporcionar señales 

claves a los ejecutantes y al saber que sonidos deben producirse, un profesor 

que enseña con un caso genera el aprendizaje por medio de elecitar 

observaciones y análisis individuales, al formular preguntas clave y al 

conocer que resultados de aprendizaje espera que logren sus estudiantes. Y 

así como el director de orquesta no hace música por sí solo, el profesor 

tampoco genera aprendizaje por si solo; cada uno depende de las afecciones 

individuales y colectivas para lograr las metas establecidas.” 

 
Wassermann (1994), considera que “Los casos son ante todo herramientas 

instruccionales que abren la puerta a múltiples vías para el estudio de por lo 
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menos un tema de relevancia y actualidad, mediante el acceso a fuentes muy 

variadas de información. Esta autora plantea que, en el plano del diseño y 

desarrollo instruccional, se requiere trabajar en torno a cinco elementos 

instruccionales o fases en la enseñanza basada en casos: la selección y 

construcción del caso, la generación de preguntas clave para su estudio o 

análisis, el trabajo en equipos pequeños, la discusión del caso y su 

seguimiento”. 

 
Antecedentes: 

 
 

“En 1870 Christopher Columbus Langdell, profesor de la Universidad de 

Harvard, empezó a enseñar leyes haciendo que los estudiantes leyeran casos 

en lugar de leer libros de texto. Hacia 1914, el caso se formaliza como método 

de enseñanza en el programa de Derecho, bajo el término Case System. El 

método pretendía que los alumnos buscaran la solución a una historia 

concreta y la defendieran”. 

 
1.2.1.1. ¿Qué es el método de caso? 

 
 

Como lo documenta la Universidad Autónoma del Estado de México en su 

publicación en Consultoría estratégica en Educación (CEE) – 2013. 

 
“El Método del Caso (MdC), denominado también análisis o estudio de casos, 

como técnica de aprendizaje tuvo su origen en la Universidad de Harvard 

(aproximadamente en 1914), con el fin de que los estudiantes de Derecho, en 

el aprendizaje de las leyes, se enfrentaran a situaciones reales y tuvieran que 

tomar decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios fundamentados, etc”. 

 
“Con el paso de los años el MdC fue extendiéndose a otros contextos, 

estudios, etc. y se ha convertido en una estrategia muy eficaz para que los 

estudiantes adquieran diversos aprendizajes y desarrollen diferentes 

habilidades gracias al protagonismo que tienen en la resolución de los casos. 

El método del caso, es una de las técnicas que favorece el aprendizaje por 

descubrimiento (Bruner 1960), aprendizaje que anima al alumno a hacer 
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preguntas y formular sus propias respuestas, así como a deducir principios de 

ejemplos prácticos o experiencias. 

El aprendizaje por descubrimiento precisa de una participación activa del 

estudiante a la hora de decidir qué, cómo y cuándo debe estudiarse algo, en 

lugar de esperar a que el profesor le dicte el contenido. Se espera que el 

estudiante estudie ejemplos que le permitan descubrir los principios o 

conceptos que debe estudiar. Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la 

curiosidad y el desarrollo de destrezas que permiten el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida, además de permitir que el estudiante se sienta parte activa de 

este proceso. 

 
El empleo del método del caso como medio pedagógico se justifica gracias a 

la idea de que los estudiantes, tanto de forma individual como en grupo, 

aprenden mejor porque aceptan más responsabilidad en el desarrollo de la 

discusión y se acercan a la realidad de su futuro profesional; se trata de un 

método activo que exige una participación constante del estudiante y cuyo 

éxito depende fundamentalmente de la competencia del docente en su 

utilización”. 

 
1.2.1.2. Definición de un estudio de casos. 

 
 

“Un estudio de caso es un método de aprendizaje acerca de una situación 

compleja; se basa en el entendimiento comprehensivo de dicha situación el 

cual se obtiene a través de la descripción y análisis de la situación la cual es 

tomada como un conjunto y dentro de su contexto”. 

Evaluaciones mediante Estudios de Caso, Friedlander (2001) 

 
 

Las visitas al terreno están generalmente asociadas con los estudios de caso, 

pero no todas las visitas al terreno son estudios de caso. Podemos hacer visitas 

de terreno o de campo con fines de observación o de utilización de otros 

métodos de recolección de datos, tales como entrevistas; y no usar, 

necesariamente, la metodología del estudio de caso. Esto es, implica un 

entendimiento comprehensivo, una descripción extensiva y el análisis de una 

situación en su conjunto y dentro de su contexto. 
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1.2.1.3. Tipos de estudio de casos. 

 
 

Como lo documenta la Universidad Autónoma del Estado de México en su 

publicación en Consultoría estratégica en Educación (CEE) – 2013. 

 
“Además de los casos más frecuentes centrados en la resolución de un 

problema o en la toma de una decisión, existen otros documentos útiles que 

complementan a éstos. La tipología de casos, en general, contempla los 

siguientes: 

 
✓ Los casos-problema o casos-decisión 

✓ Los casos-evaluación 

✓ Los casos-ilustración 

 
 

Casos problema o casos decisión 

 
 

Es el tipo más frecuente. Se trata de la descripción de una situación 

problemática de la realidad sobre la cual es preciso tomar una decisión. La 

situación es interrumpida justo antes del momento de la toma de decisión o 

del inicio de una acción, pero con todos los datos necesarios para su análisis 

y, posteriormente, la toma de decisiones. 

Por ejemplo, la situación de la construcción de un nuevo puerto deportivo 

en un municipio costero en un lugar determinado (A o B). 

 
Casos evaluación 

 
 

Estos casos permiten adquirir práctica en materia de análisis o de evaluación 

de situaciones, sin tener que tomar decisiones y emitir recomendaciones 

para la acción. En este grupo podríamos incluir los sucesos o accidentes 

medioambientales en los que se trata de evaluar el impacto generado y su 

alcance. 
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Casos Ilustración 

Se trata de una situación que va más allá de la toma de decisiones, en la que 

se analiza un problema real y la solución que se adoptó atendiendo al 

contexto; lo que permite al grupo aprender sobre la forma en que una 

determinada organización o profesional ha tomado una decisión y el éxito 

de la misma. 

 
1.2.1.4. ¿En qué consiste un método de caso? 

 
 

Se puede definir como la descripción narrativa que hace un grupo de 

observadores de una determinada situación de la vida real, incidente o 

suceso, que envuelva una o más decisiones. Este debe contener además del 

hecho o problema, la información básica apropiada que conduzca a la 

decisión o decisiones que conlleven a una solución, o varias opciones. 

 
La utilidad del método de casos es aproximar al individuo a las condiciones 

de la vida real, para prepararlo desarrollando talentos latentes de visión, 

autoridad, comunicación y liderazgo, que los capacite para la confrontación 

civilizada la comunicación ágil y efectiva, el procesamiento de la 

información racional y objetiva y la toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre. 

 
El método de casos desarrolla en los participantes un amplio conocimiento 

de la naturaleza humana y de su psicología que es la materia prima del 

individuo, con la característica de desarrollar gradualmente la capacidad de 

comunicarse. 

El sistema de casos puede contribuir grandemente al desarrollo de las 

habilidades del ser humano en la medida en que vincula al participante con 

hechos reales y le permiten desarrollar su propio análisis y adoptar una 

solución que considere adecuada. En este sentido los casos presentan las 

siguientes características: 

• Permiten la aplicación de conceptos teóricos y técnicos probadas en la vida 

real. 
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• Ayudan al participante a desarrollar habilidades tanto para resolver 

problemas, como para tomar decisiones. 

• Requiere de una participación activa y favorecen al desarrollo de la 

facilidad de comunicación. 

• Pueden replicar situaciones de crítica, de riesgo o incertidumbre, que son 

propios de la vida real. 

• Contribuyen a dar un enfoque práctico y pragmático a situaciones diversas 

y variadas. 

• Descargan en el participante la responsabilidad de su propio aprendizaje, 

y lo motivan a permanecer informado y activo en su profesión. 

De lo anterior se desprende que el Método de Casos puede ser altamente 

formativo, pero requiere una gran disciplina y una enorme preparación por 

parte del profesor en todo sentido.” 

 
1.2.1.5. Componentes del método de casos. 

 
 

Como se indica que, en el documento de Consultoría Estratégica En 

Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, 

sobre el Método de casos como estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

Sitio web: 

http://sistemas2.dti.uaem.mx/evadocente/programa2/Agrop007_13/documentos/E 

l_metodo_de_casos_como_estrategia_de_ensenanza.pdf 

 

“EL ALUMNO: el cual debe ser participante, cada cual tiene un baúl único 

de sentimientos, experiencias, percepciones, tradiciones y valores que lo 

llevan a interpretar las cosas de una manera única, a dar valor a una cosa a 

desestimar otra. 

Cada individuo es único y es posible que en unas situaciones represente la 

uniformidad y en otras el contraste, esta diversidad es la que hace que este 

método se enriquezca y se convierta en un proceso activo. 

 
EL CASO: El fin primordial de este es servir como base de la discusión. 

Este no se trata de un mecanismo para difundir reglas o principios. 

http://sistemas2.dti.uaem.mx/evadocente/programa2/Agrop007_13/documentos/E
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EL PROFESOR: El cual tiene su propio sistema de referencia, basado en su 

propia formación, su experiencia particular y es afectado por el entorno 

económico, social, cultural. Suponer que el profesor sabe más y mejor que 

nadie todo lo relacionado con un caso determinado equivaldría a optar por 

el principio de subordinación que da al traste con la interdependencia que 

es la tendencia actual. 

 
Este debe jugar un papel dinamizador y brindar los siguientes aspectos: 

• Proporcionar instrumentos y servicios requeridos para la discusión. 

• Mantener el orden del procedimiento. 

• Orientar la discusión para evitar posiciones simplistas. 

• Motivar la participación y estimular planteamiento de tesis novedosas. 

• Correlacionar los aportes individuales. 

• Mantener el ritmo de la discusión de tal modo que permita el adecuado uso 

del tiempo y la comprensión de los asistentes. 

• Actuar como preceptor y consejero para mantener la discusión dentro de 

un ambiente ideal. 

• Mantener el interés de los participantes en el tema en el curso aportando 

autoridad, dirección, humor para procurar un ambiente cálido dinámico y 

agradable”. 

 
LA ASIGNATURA: Proporciona los conceptos, temas, métodos, 

herramientas cuya validez y vigencia serán sometidos a prueba en la 

discusión del caso. 

 
Diseño del curso: 

 
 

El Método de casos como estrategia de enseñanza-aprendizaje, CEE (2013). 

“En este punto debemos tomar decisiones tales como tema a tratar, donde 

empezar, donde llegar y se establecen las siguientes pautas: 

1. Establecer objetivos de aprendizaje: se deben establecer en el sentido de 

lo que debe conseguir el participante, no el tema ni el profesor. Se deben 

plantear en términos de intenciones educacionales. 
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2. Diseñar el curso en términos de modulo: Esta es una forma idónea para 

integrar la teoría con la práctica y de escalonar el curso en grados de 

dificultad. 

3. Seleccionar los casos para cada módulo y establecer una secuencia: para 

la selección de casos se deben tener en cuenta tres dimensiones, analítica, 

conceptual y de síntesis o presentación. 

 
Preparación de la clase : Los buenos docentes se preparan constantemente 

y mantienen un proceso fluido, dinámico y productivo: 

El contenido debe prepararse haciendo apuntes, utilizando un listado de 

temas a discutir verificando lecturas. El proceso depende de dos procesos 

fundamentales que son el ritmo al cual se desarrolla la discusión y el grado 

de interacción. 

Las personas la discusión tiene mucho que ver con las personas 

involucradas, por tanto, es fundamental que el profesor tenga presente la 

personalidad, las necesidades y la motivación de las personas involucradas. 

 
Elaboración de casos: La elaboración de casos es un proceso laborioso, en 

el cual no hay reglas universales; para efectos de la comprensión se tienen 

unas etapas fundamentales: 

 
1. Definir el objetivo del caso identificar el área alrededor de la cual se va a 

presentar el caso. Esta requiere experiencia e imaginación. 

2. Desarrollo del contenido es una etapa de indagación y experimentación, 

debe ser dirigida por personas experimentadas. 

3. Escribir el texto de un caso: es algo similar a escribir el guion de una 

película, el autor debe tener en cuenta estilo contenido, longitud, temática y 

complejidad, para lograr un buen resultado”. 

 
El aprendizaje mediante casos se caracteriza por una intensa interacción 

entre el docente o agente educativo y el alumno, así como entre los alumnos 

en el grupo de discusión. Al igual que los otros enfoques que presentamos 

en este libro, en el aprendizaje basado en casos se parte del siguiente 

supuesto de orden conceptual: el aprendizaje es más efectivo si los 



29  

estudiantes construyen o descubren el conocimiento con la guía o mediación 

del instructor o agente educativo, y si tienen la oportunidad de interactuar 

entre sí. 

Requisitos de un buen caso: 

 
 

1. Exactitud: Fidelidad en la narración de los hechos 

2. Objetividad: No hay lugar a opiniones ni a parcialidades 

3. Claridad: No debe darse ni ambigüedad ni confusión. 

4. Lógica: Orden cronológico en la redacción, especificando los personajes 

principales, las situaciones, los ambientes. 

5. Sensibilidad a la importancia de los detalles. 

 

 

 
1.2.2. Teorías del aprendizaje. 

Los teóricos cognitivos tuvieron su desarrollo a partir de los años 20 a 60s: 

Jean Piaget: 

“Jean Piaget es uno de los más conocidos psicólogos del enfoque 

constructivista, una corriente que bebe directamente de las teorías del 

aprendizaje de autores como Lev Vygotsky o David Ausubel. 

 
¿Qué es el enfoque constructivista? 

 
 

El enfoque constructivista, en su vertiente de corriente pedagógica, es una 

manera determinada de entender y explicar las formas en las que 

aprendemos. Los psicólogos que parten de este enfoque ponen énfasis en la 

figura del aprendiz como el agente que en última instancia es el motor de su 

propio aprendizaje”. 

 
Sitio Web: https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-del-aprendizaje-piaget 

 
 

¿Por qué se dice que Piaget es constructivista? 
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En términos generales, porque este autor entiende el aprendizaje como una 

reorganización de las estructuras cognitivas existentes en cada momento. 

 
Es decir: para él, los cambios en nuestro conocimiento, esos saltos 

cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos conocimientos a partir de 

nuestra experiencia, se explican por una recombinación que actúa sobre los 

esquemas mentales que tenemos a mano tal como nos muestra la Teoría del 

Aprendizaje de Piaget. 

 
Bruner: Aprendizaje por descubrimiento. 

 
 

Según Bruner, J. (2011). Aprendizaje por descubrimiento. NYE U: Iberia. 

 
 

“El psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner desarrolló en la 

década de los 60 una teoría del aprendizaje de índole constructivista, 

conocida como aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. La 

característica principal de esta teoría es que promueve que el alumno 

(aprendiente) adquiera los conocimientos por sí mismo”. 

 
“Esta forma de entender la educación implica un cambio de paradigma en 

los métodos educativos más tradicionales, puesto que los contenidos no se 

deben mostrar en su forma final, sino que han de ser descubiertos 

progresivamente por los alumnos y alumnas”. 

 
“Bruner considera que los estudiantes deben aprender a través de un 

descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada 

por la curiosidad. Por lo tanto, la labor del profesor no es explicar uno 

contenidos acabados, con un principio y un final muy claros, sino que debe 

proporcionar el material adecuado para estimular a sus alumnos mediante 

estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y 

diferencias, etc”. 
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Robert Gagné. 

 
 

Existen cuatro divisiones específicas en el enfoque de Gagné. 

• Incluye los procesos del aprendizaje, cómo aprende el sujeto y las bases 

para la construcción de la teoría. 

• Analiza los resultados del aprendizaje, los cuales a su vez se dividen en 

seis: 

1. Conjunto de formas básicas del aprendizaje 

2. Destrezas intelectuales 

3. Información verbal 

4. Estrategias cognoscitivas 

5. Estrategias motrices 

6. Actitudes 

• Condiciones del aprendizaje, qué es lo que debe ser construido para la 

facilitación del aprendizaje. Aquí se incluyen los eventos del aprendizaje, 

acordes al modelo de procesamiento de la información aquí presentado. 

• Aplicación de esta teoría al diseño curricular, el cual incluye dos partes: 

análisis de la conducta final esperada y diseño de la enseñanza 

Los procesos del aprendizaje 

A la luz de esta teoría, el aprendizaje se define como un cambio en la 

capacidad o disposición humana, relativamente duradero y además no puede 

ser explicado pro procesos de maduración. 

Este cambio es conductual, lo que permite inferir que se logra sólo a través 

del aprendizaje. 

 
Lev Vygotsky. Aprendizaje socio cultural: 

 
 

“Lev S. Vigotsky a diferencia de otros planteamientos que enfatizan 

exclusivamente las interacciones entre la persona que aprende y los 

contenidos que deben ser aprendidos, la originalidad de Vigotsky se 

encuentra en mostrar la importancia de las interacciones sociales que 

permiten organizar la actividad del aprendiz. 

Vigotsky Plantea su Modelo de aprendizaje Sociocultural, a través del cual 

sostiene, que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí 
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considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la 

adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de socialización. 

Concibe al hombre como una construcción más social que biológica, en 

donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e implican 

el uso de mediadores. Se considera cinco conceptos que son fundamentales: 

Las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo 

próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. En este sentido se 

explica cada uno de estos conceptos. 

 
Para Vigotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las 

superiores”. El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo 

XXI, J. Trilla (2007). 

 
David Ausubel. Aprendizaje significativo. 

 
 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un sólo principio, 

enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” 

(Ausubel, 1986). 

 
“El individuo aprende mediante Aprendizaje Significativo, se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la 

estructura cognitiva del individuo. Esto creará una asimilación entre el 

conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva 

información, facilitando el aprendizaje. 

 
El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para 

esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red 

orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí 

y cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la 

medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, 

sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilación” (Ausubel, 1986). 
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Características del aprendizaje significativo: 

 
 

• Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se 

encuentran en la estructura cognitiva. 

• El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción 

de la estructura cognitiva. 

• La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura 

conceptual preexistente. 

 
El Aprendizaje Mecánico o Memorístico- David Ausubel 

 
 

Como lo indica en (Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo, 

Ausubel, 1981). 

 
“Lo contrario al aprendizaje significativo es definido por David Ausubel 

como aprendizaje Mecánico o Memorístico, este hace que la nueva 

información no se vincule con la moción de la estructura cognitiva, dando 

lugar a una acumulación absurda, ya que el aprendizaje no es el óptimo”. 

 
“Un ejemplo claro de esto, se da en el ámbito escolar, cuando los alumnos 

se apresuran a memorizar datos para alguna evaluación. 

Ausubel no trata de hacer una división del aprendizaje, al contrario, hace 

referencia que el aprendizaje puede ser rigurosamente significativo y 

Memorístico, aunque el memorístico solamente sería fundamental en 

determinadas etapas del crecimiento intelectual”. 

 
Teoría de la Asimilación 

 
 

El principio de asimilación de Ausubel puede ser representado 

esquemáticamente del siguiente modo: 

 
a + A A’a’ 

 
 

En que los símbolos representan: 
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a = información, idea o concepto nuevo, potencialmente significativo. 

 
 

+ = relacionada o asimilada por 

 
 

A = Idea más general ya establecida en la estructura cognitiva. 

 
 

= Produce 

 
 

A’a’ = Producto de la interacción. 

 
 

“En otros términos, el proceso de asimilación tiene lugar cuando una nueva 

información a, potencialmente significativa – es decir, lógicamente posible 

de ser relacionada con conocimientos previos – es vinculada por el aprendiz 

con una idea más general A que ya existe en su estructura cognitiva, ya sea 

porque a es un caso particular de A o porque A constituye una relación o 

proposición que incluye a la nueva información a. Como resultado de esta 

asimilación, en la estructura cognitiva aparece una nueva entidad compuesta 

por a’, que es la nueva información, modificada por su interacción con la 

idea general A preexistente y A’ que es la idea preexistente modificada, a 

su vez, como resultado de su interacción con a. Es decir, el resultado de la 

asimilación de una información nueva no es simplemente la incorporación 

de ella a la estructura cognitiva sino la aparición del complejo conceptual 

a’A’ en que tanto la idea nueva como la antigua que ha servido de anclaje, 

resultan modificadas”. 

 
“Pero el proceso de asimilación, según Ausubel, no termina aquí. Hasta este 

punto, lo que ha tenido lugar es el aprendizaje significativo de la 

información a que ha sido asimilada con el significado subordinado a’. 

Después de esta etapa el nuevo significado a’ queda disponible para ser 

recuperado en cuanto sea evocado, ya que, en esta nueva fase, que Ausubel 

llama de retención, el complejo conceptual A’a’ es disociable en las 

entidades separadas A’ y a’. Es decir: 

 
A’a’ A’ + a’ 
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Pero esta disociabilidad se comienza a perder gradualmente de modo que la 

posibilidad de recuperar el significado a’ se torna cada vez más difícil hasta 

que finalmente deja de disociarse de A’a’, quedando como residuo en la 

estructura cognitiva el concepto general modificado A’. 

 
Ausubel denomina asimilación obliteradora a todo el proceso que sigue al 

aprendizaje significativo y al cabo del cual se tiene como resultado el olvido 

de la idea a que fue retenida por un lapso variable de tiempo bajo el 

significado a’ Importa destacar aquí que este olvido forma parte del proceso 

general de asimilación mediante el cual la estructura cognitiva ha resultado 

reestructurada, por cuanto la idea más general inicial A ha sido sustituida 

por A’”. (Ausubel, 1986). 

Tipos de aprendizaje significativo. 

 
 

Según el contenido del aprendizaje, Ausubel distingue tres tipos: 

 
 

a) aprendizaje de representaciones 

b) aprendizaje de conceptos 

c) aprendizaje de proposiciones 

 
 

“En el aprendizaje de representaciones, el individuo atribuye significado a 

símbolos (verbales o escritos) mediante la asociación de éstos con sus 

referentes objetivos. Esta es la forma más elemental de aprendizaje y de ella 

van a depender los otros dos tipos. 

 
El aprendizaje de conceptos es, en cierto modo, también un aprendizaje de 

representaciones, con la diferencia fundamental que ya no se trata de la 

simple asociación símbolo – objeto, sino símbolo – atributos genéricos. Es 

decir, en este tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la realidad objetiva 

aquellos atributos comunes a los objetos que les hace pertenecer a una cierta 

clase. Ausubel define los conceptos como objetos, acontecimientos, 

situaciones o propiedades que poseen atributos de criterio comunes y que 
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están diseñados en cualquier cultura dada mediante algún símbolo o signo 

aceptado”. 

 
Sitio Web https://sites.google.com/site/yohana0103/periodo-ii/tema-ii 

 
 

Por último, en el aprendizaje de proposiciones no se trata de asimilar el 

significado de términos o símbolos aislados sino de ideas que resultan de 

una combinación lógica de términos en una sentencia. Por supuesto que no 

podrá tener lugar el aprendizaje de una proposición, a menos que los 

conceptos que en ella están incluidos, no hayan sido aprendidos 

previamente; de allí que los aprendizajes de representaciones y de conceptos 

sean básicos para un aprendizaje de proposiciones. 

 
1.2.3. Estrategias didácticas. 

Las estrategias didácticas se encuentran enmarcadas dentro de la didáctica; 

en tal sentido, definiremos en primer lugar Didáctica. 

 
De acuerdo a Amós (2000) “El término didáctica proviene del griego 

didasticós, que significa el que enseña y concierne a la instrucción. 

Probablemente, es por ello que, en primera instancia, el término didáctica 

fue interpretado como el arte o la ciencia de enseñar y/o instruir. Amós 

(2000) menciona que el objetivo principal de la didáctica está enfocado en 

dos aspectos. El primero se relaciona con el ámbito teórico, profundizando 

en el conocimiento que el sujeto desarrolla en un contexto de enseñanza y 

aprendizaje. El segundo ámbito concierne a la regulación de la práctica con 

respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje.” 

 
Cabe destacar que existen tres tipos de didáctica, como señala Flórez, (1994) 

“general, diferencial y específica. La didáctica general puede ser definida 

de acuerdo al autor como: “el conjunto de normas y/o principios, de manera 

general, en los cuales se fundamenta el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

sin considerar un ámbito o contenido específico” (p. 35). 

Por lo tanto, “Está orientada a explicar e interpretar la enseñanza y sus 

componentes, analizando y evaluando los constructos teóricos como 

https://sites.google.com/site/yohana0103/periodo-ii/tema-ii
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enfoques y perspectivas que definen las normas de enseñanza y aprendizaje. 

Debido a ello, su orientación es eminentemente teórica. En cuanto a la 

didáctica diferencial o también conocida como diferenciada, es posible 

mencionar que esta adquiere un carácter más específico pues, como indica 

Flórez (1994), se lleva a cabo en un contexto más acotado. Considerando 

este tipo de contextos, se ven involucrados aspectos a nivel socio-afectivo y 

cognitivo del estudiante, tales como: la edad, personalidad, competencias 

y/o habilidades cognitivas, entre otros. Existe un proceso de adaptación de 

contenidos orientado a las diferentes audiencias o grupos de estudiantes. 

La didáctica específica o también denominada especial es aquella que hace 

referencia, como menciona Flórez (1994), al estudio de métodos y prácticas 

para el proceso de enseñanza de cada especialidad, disciplina o contenido 

concreto que se pretende impartir. Es posible entonces establecer diferentes 

estrategias para enseñar. Por lo tanto, la didáctica específica entiende que 

para campos disciplinares como los del lenguaje, matemáticas o ciencias, se 

aplican diferentes estrategias, pues el saber se aborda de distintas formas”. 

 
Flórez (1994) propone un cuadro resumen con la definición de didáctica y 

sus características principales. Dicho cuadro se presenta a continuación: 

 

 
 

“¿Qué es?  = Una ciencia. 

¿Dónde está situada? = En la educación. 

Didáctica ¿De qué se trata? = Estudia e interviene en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

¿Para qué sirve? = Organiza la enseñanza y favorece 

el aprendizaje de los estudiantes”. 

Fuente: Flórez (1994). 

 
 

La didáctica, como indica Przesmycki (2000), “Se caracteriza por estar 

constituida por tres elementos fundamentales que forman el denominado 

triángulo o tríada didáctica. 

La tríada didáctica está compuesta por tres conceptos esenciales: 

estudiantes, docente y conocimiento y/o contenido. Asimismo, dichos 
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conceptos están intrínsecamente relacionados con el contexto donde se 

llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje”. 

 
“Cabe destacar que el triángulo didáctico se adapta de acuerdo a los 

contextos educativos en los cuales esté inserto, considerando, como sugiere 

Przesmycki (2000), la interacción socio-comunicativa entre el docente y los 

estudiantes. Dicha interacción es conocida como el contrato didáctico, el 

cual genera expectativas, tanto por parte del profesor como del estudiante. 

Esas expectativas, como menciona Przesmycki (2000), involucran pactos, 

ya sean implícitos o explícitos, que facilitan la regularización de aspectos 

tales como: comportamientos, interacciones, etc. Debido a ello, el 

conocimiento experimenta modificaciones, transformándose y adaptándose 

de acuerdo al contrato establecido. El contrato didáctico y sus características 

están estrechamente relacionado con el tipo de enfoque que la didáctica 

adopte” (Jackson, 2000; Tebar, 2003; Marquès-Graells, 2001). 

 
1.2.3.1. Estrategias didácticas. 

 
 

Definición: 

 
 

Díaz (1998) las define como: “procedimientos y recursos que utiliza el 

docente para promover aprendizajes significativos, facilitando 

intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más 

profunda y consciente” (p. 19). Cabe destacar que existe otra aproximación 

para definir una estrategia didáctica de acuerdo a Tebar (2003) la cual 

consiste en: “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en 

los estudiantes” (p. 7). 

 
Existen dos grandes tipos de estrategias didácticas: las de aprendizaje y las 

de enseñanza. 

Alonso-Tapia (1997) las describe a continuación, a través del siguiente 

esquema: 
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ESTRATEGIAS 

Enseñanza : Utilizada por los agentes de la 

enseñanza para promover y 

facilitar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 

 

 
 

Aprendizaje : Utilizada por el estudiante para 

reconocer, aprender y aplicar la información y/o 

contenido. 

 
Fuente: Alonso-Tapia (1997). 

 
 

Las estrategias en general, comparten elementos, aspectos o rasgos en 

común que son considerados componentes fundamentales. Monereo (1997) 

los describe como: 

1. “Los participantes activos del proceso de enseñanza y aprendizaje: 

estudiante y docente. 

2. El contenido a enseñar (conceptual, procedimental y actitudinal). 

3. Las condiciones espacio-temporales o el ambiente de aprendizaje. 

4. Las concepciones y actitudes del estudiante con respecto a su propio 

proceso de aprendizaje. 

5. El factor tiempo. 

6. Los conocimientos previos de los estudiantes. 

7. La modalidad de trabajo que se emplee (ya sea individual, en pares o 

grupal). 

8. El proceso de evaluación (ya sea diagnóstico, formativo o sumativo)”. 

 
 

1.2.3.2. Clasificación de las estrategias. 

 
 

Es importante mencionar que las estrategias didácticas contribuyen de 

manera positiva al desarrollo de las competencias de los estudiantes. La 

toma de decisiones, con respecto a qué estrategias aplicar en clases 

depende, como indican Díaz y Hernández (1999), “De dos elementos 
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clave: el momento de la clase en que se ocuparán, ya sea durante el inicio, 

desarrollo o cierre, y también la forma en cómo se presentarán dichas 

estrategias, aspecto que está intrínsecamente relacionado con el momento 

de su respectivo uso”. 

 
Díaz y Hernández (1999) describen las estrategias preinstruccionales 

como aquellas que “preparan y alertan en relación a qué y cómo aprender, 

incidiendo en la activación o generación de conocimientos previos” (p. 8). 

Este tipo de estrategias son útiles para que el estudiante contextualice su 

aprendizaje y genere expectativas pertinentes. Cabe destacar que se 

sugiere aplicar las estrategias pre instruccionales al inicio de una clase. En 

cuanto a las co-instruccionales, como indican Díaz y Hernández (1999), 

estas “apoyan los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, fomentando la mejora de la atención y detección de la 

información principal” (p. 8). El objetivo principal es que el estudiante 

organice, relacione e interrelacione los contenidos e ideas más relevantes 

para el logro del aprendizaje. 

 
“Se recomienda utilizar las estrategias co-instruccionales durante el 

desarrollo de una clase, en lo que respecta a las post instruccionales, tal y 

como señalan Díaz y Hernández (1999), se presentan al término del 

episodio de enseñanza, permitiendo una visión sintética, integradora e 

incluso crítica del contenido (p. 9). Es posible señalar que las estrategias 

post instruccionales sirven para hacer una revisión final de la clase, 

incluyendo las ideas principales de los contenidos vistos. Se propone usar 

este tipo de estrategias en el cierre de una clase”. 

 
Tomado de: colectivo de autores: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN CONTEXTOS 

UNIVERSITARIOS. Unidad de Investigación y Desarrollo Docente 

Dirección de Docencia. Universidad de Concepción 
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1.2.4. Ciencias de la educación. 

 
“La constitución de las Ciencias de la Educación, en tanto profesión 

moderna, fue promovida por el cambio en tres procesos sociales 

tradicionales principales: la objetivación del saber, las formas de 

reproducción y la especialización del saber”. (Tenti Fanfani y Gómez, 

1990). 

 

“Previa a la constitución de las sociedades capitalistas, las formas de hacer 

las cosas y el sentido de la vida, no se objetivaban en textos o discursos 

sistemáticos. Se producía y se aprendía a producir conocimiento al mismo 

tiempo, en el mismo momento y con los mismos agentes. 

 
La complejidad de las tareas sociales exigió un cúmulo de saber más variado 

y complejo para su solución. La escritura permitió la objetivación del saber 

social, a través de trascender los límites de una persona y una vida 

individual, y acumular el saber fuera de las mentes de los actores. Además, 

el texto permitió una fácil circulación del saber producido, y de este modo 

facilitó la tarea de la confrontación y la crítica entre distintos saberes y 

productores de saberes. 

Junto con la objetivación del saber, se produjo una transformación en las 

formas de reproducción y transmisión de los conocimientos, a través de un 

método o procedimiento, relativamente codificado, respondiendo a una 

racionalidad medio- fin. Entonces, el aprendizaje del saber formalizado no 

transcurría en forma espontánea, sino que era materia de cálculo y 

planeamiento. Con lo cual, la enseñanza se transformó en una práctica 

específica, poniendo en funcionamiento medios adecuados a la finalidad de 

la formación. En este sentido, la especialización del saber acompañó a los 

procesos de formalización y especialización del mismo”. (Tenti Fanfani y 

Gómez, 1990). 

 
En este escenario, la formación se convirtió en tarea de especialistas y 

profesionales, naciendo junto a ello un saber muy específico: la pedagogía 

(el saber enseñar), objeto de estudio de las Ciencias de la Educación. Al 
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respecto, sostiene Novoa: “Se está frente a saberes que se aplican en la 

formación profesional de los docentes y que servirían para justificar la 

posición de expertos y el monopolio de la intervención en el campo 

educativo” (1998: 250). 

 
“En Argentina, las preocupaciones por la formación universitaria de 

profesionales de la Educación que atenderían al incipiente sistema educativo 

nacional, se formalizan en 1914 en la Universidad Nacional de La Plata con 

la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación”. Sobre un modelo 

científico, la Facultad ofrecía las carreras de los Profesorados para la 

Enseñanza Primaria, Secundaria, Normales, Especiales, Música y Dibujo 

(Southwell, 2003). 

 
Con el paso del tiempo, los trabajos de Romaní y Zaragoza (2008) en 

España, de Navarrete Cazales (2008) en México, y de Brusilovsky (1970) y 

Carlino (1997) y Villa, et. al. (2009) “En Argentina dan cuenta de las 

transformaciones sociales ocurridas en los últimos cuarenta años en el 

campo profesional de las Ciencias de la Educación. A partir de la década de 

1970 se desliga las Ciencias de la Educación del sistema educativo como 

opción principal de ejercicio profesional, presentando intereses académicos 

muy diversos” (Navarrete Cazales, 2008). 

“En los últimos años, los espacios de acción laboral del egresado en Ciencias 

de la Educación se diversifican y se ejercen en distintos escenarios, no sólo 

dentro de la educación formal sino también dentro de escenarios no formales 

e informales, tales como empresas, educación de adultos, consultoría, entre 

otros” (Carlino, 1997; Villa et. al., 2009). 

 

De esta manera “el campo específico de las Ciencias de la Educación se ha 

construido históricamente como un desprendimiento por fuera del sistema 

educativo, de la propia profesión docente” (Testa y Spinosa, 2009: 96). Al 

respecto, Bourdieu y Wacquant (2005) señalan que cada campo convoca y 

da vida a una forma específica de interés, bajo la forma de un 

reconocimiento tácito del valor de los asuntos en juego y el dominio práctico 

de sus reglas. 



 

 
TEORÍAS DEL 

APRENDIZAJE 

 
 

MÉTODO DE CASOS 

 
ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

Vicente, María Eugenia. Ciencias de la Educación: nuevas definiciones 

profesionales desde la historia reciente 

Trabajo y Sociedad, núm. 27, 2016, pp. 155-176 

Universidad Nacional de Santiago del Estero 

Santiago del Estero, Argentina 

Tomado de: https://www.redalyc.org/pdf/3873/387346190010.pdf 

 
1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 
Enseñanza: Procesos que emplea el profesor en la enseñanza. 

Aprendizaje: Acciones del estudiante para apropiarse de los conocimientos. 

Métodos: Es la ordenación de los recursos, técnicas y procedimientos con 

el propósito de dirigir el aprendizaje del alumno 

Estrategia: una planificación de algo que se propone un individuo o grupo. 

 
 

1.4. ESQUEMA DE LA PROPUESTA TEÓRICA 
 
 

PIAGET. 

AUSUBEL 

BRUNER 

VYGOTSKY 
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MEJORAR EL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

http://www.redalyc.org/pdf/3873/387346190010.pdf
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CAPITULO II 

MÉTODOS Y MATERIALES 

 

INTRODUCCIÓN. 

El capítulo da cuenta del diseño de investigación, de los métodos la población en estudio, 

las técnicas y los materiales. 

La investigación según su diseño es descriptiva con propuesta, de tipo cuantitativa, y 

diseño no experimental. 

 

1.1. Diseño de investigación 

• Tipo de investigación: Cuantitativa. 

• Nivel de investigación: Descriptivo, con propuesta. 

• Diseño de investigación: No experimental. 

 
 

1.2. Población y muestra 

• Población: conformada por los estudiantes de la especialidad de Educación 

Inicial del programa LEMM, sede Cutervo. 

• Muestra: Estuvo constituida por los 27 estudiantes del III ciclo de la 

especialidad de Educación Inicial del programa LEMM, sede Cutervo. 

• Muestreo: Se aplicó un cuestionario a los estudiantes del III ciclo académico de 

Educación Inicial del Programa de Licenciatura en Educación modalidad mixta de 

la oficina de extensión de Cutervo. 

 
1.3. Equipos y materiales. 

 
 

Equipos: Una laptop, una fotocopiadora y una impresora. 

 
 

Materiales: Libros y útiles de escritorio varios (Papel bond, papel sábana, folletos, 

textos, fotocopias, vídeos, etc. 

 
1.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: La encuesta. 

Instrumento: El cuestionario. El mismo que consta de 17 preguntas 
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1.5. Procedimientos para la recolección de datos. 

 
 

Recolectados los datos sobre las variables (conceptos o atributos) de los sujetos, 

casos o sucesos involucrados en la investigación. Esto implica un plan detallado de 

procedimientos que incluye: 

 
1) Determinar las fuentes de donde van a obtenerse los datos: de expedientes o 

pacientes. 

 
2) Aunque estos datos se encuentren en la muestra seleccionada es indispensable 

definirlos con precisión. 

 
3) Establecer el método o medio de recolección de datos, lo que implica definir los 

procedimientos que se utilizarán para la recolección de datos que deberán ser 

confiables, válidos y objetivos. 

 
4) Preparación de los datos para analizarlos y responder al planteamiento del 

problema, que se compone de los siguientes elementos: 

 
a) Las variables que se van a medir, contenidas en el planteamiento y la hipótesis. 

 
 

b) Las definiciones operacionales. Con base en estas definiciones se ha determinado 

el método para medir las variables y así obtener los datos que se analizarán. 

 
c) La muestra. 

 
 

d) Los recursos disponibles, como recursos humanos, materiales, financieros y 

tiempo. 

 
1.6. Análisis estadístico de los datos 

Considerando que la investigación es descriptiva, se aplicó un cuestionario, el 

mismo que se procesó mediante el el programa SPSS 21 para obtener las tablas y 

figuras estadísticas, luego se realizó la interpretación de las mismas. 
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Para Monje Álvarez (2011) se inspira en el positivismo, teniendo como importancia 

la cuantificación y la medición. A través de la cuantificación y medición de una 

serie de repeticiones, es que se llega a formular las tendencias, a plantear nuevas 

hipótesis y a construir nuevas teorías, todo fundamentalmente mediante el 

conocimiento cuantitativo. 



47  

1. Edad 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

41 
44 

15 

21-24 años 25-28 años 29-32 años 

CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Los estudiantes del III ciclo Académico de la especialidad de Educación Inicial, fueron 

consultados mediante una encuesta respecto a los métodos mayormente utilizados por los 

docentes en el logro de sus aprendizajes. 

Se pudo deducir que los docentes en su proceso formativo utilizan mayormente el método 

expositivo y en menor medida la investigación, métodos de casos, cooperativo entre otros. 

Los estudiantes no cuentan con recursos pedagógicos-libros, textos, etc. que les permita 

un aprendizaje autónomo; en consecuencia, tienen deficiencias en sus aprendizajes 

significativos. 

 
3.1. RESULTADOS. 

3.1.1. Información general. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 1: Edad de los estudiantes. 

 

 
Los estudiantes del tercer ciclo de Educación Inicial del Programa LEMM de Cutervo, un 44% 

tienen entre 29 a 32 años de edad, 41% entre 21 a 214 años y 15% entre 25 a 28 años. 
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3. Ciclo académico 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N° 2: Sexo de los estudiantes 

 

 
El 93% de los estudiantes son de sexo femenino y 7% masculino. 

Predominan las estudiantes. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N° 3 Ciclo académico cursas 

 

 

Las y los estudiantes cursan actualmente el ciclo V 
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5.1. Con qué frecuencia los docentes utilizan la 
siguiente estrategia: mapas conceptuales. 
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4. Domicilio actual 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N° 4 Domicilio de estudiantes 

 

 
Las y los estudiantes en un 67% residen en Cutervo, 26% no responde, 4% en Sócota y La 

Ramada, respectivamente. 

La mayoría de estudiantes viven en Cutervo. 

 

 
 

3.1.2. Estrategias. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N°5 Estrategia de mapas conceptuales. 

 

 
El 30% sostienen que un 30%, 26% muy poco y siempre, respectivamente, 11% poco y 7% casi 

siempre, con frecuencia los docentes utilizan la estrategia de mapas conceptuales. 

Los docentes en términos generales no utilizan con frecuencia la estrategia de mapas 

conceptuales. 
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5.3. Con qué frecuencia los docentes utilizan la 
siguiente estrategia: método investigativo. 
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27 estudiantes = 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N° 6 Estrategia método de casos. 

 

 
Respecto al uso de método de casos por los docentes; el 41% señalaron muy poco, 216% regular, 

22% poco y 11% siempre. 

Se aprecia que los docentes utilizan poco el método de casos en sus procesos formativos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N° 7 Estrategias método investigativo 

 

 
En relación al método investigativo, el 26% dijeron muy poco y regular, respectivamente, 22% 

poco y siempre, respectivamente y 4% casi siempre. 

Sumados las respuestas muy poco y poco, se deduce que los docentes no hacen uso del método 

investigativo en el PEA 

5.2. Con qué frecuencia los docentes utilizan la 
siguiente estrategia: método de casos. 
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5.5. Con qué frecuencia los docentes utilizan la 
siguiente estrategia: método basado en problemas. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 8 Estrategia método expositivo 

 

 
En relación al método expositivo, el63% señalaron siempre, 19% muy poco, 11% regular y 4% 

poco y casi siempre, respectivamente. 

Los docentes hacen uso mayoritariamente del método expositivo en su PEA 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 9 Estrategia método basado en problemas 

 

 
Respecto al método basado en problemas, el 41% dijeron muy poco, 22% regular, 15% casi 

siempre y 11% poco y siempre, respectivamente. 

Los docentes no utilizan mayoritariamente el método basado en problemas en el proceso 

formativo. 

5.4. Con qué frecuencia los docentes utilizan la 
siguiente estrategia: método expositivo. 
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7. Mantienen el orden del procedimiento. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 10 Instrumentos y servicios discusión. 

 

 
Preguntados si los docentes proporcionan instrumentos y servicios requeridos para la discusión, 

el 56% dijeron poco, 22% muchos y ninguno, respectivamente. 

Los docentes no proporcionan instrumentos y servicios requeridos para la discusión 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N° 11 Orden del procedimiento. 

 

 
Consultados si los docentes mantienen el orden del procedimiento, el 59% señalaron mucho y 

41% poco. 

A pesar de un alto porcentaje que señalan poco, la mayoría de docentes mantiene el orden del 

procedimiento. 
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9. Motiva la participación y estimula el planteamiento 
de tesis novedosas. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 12 Discusión posiciones 

 

 
Si orientan la discusión para evitar posiciones simplistas, el 59% dijeron a veces, 37% siempre y 

4% nunca. 

Mayoritariamente los docentes a veces orientan la discusión para evitar posiciones simplistas; 

deduciéndose que no es muy permanente. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 13 Motivación y estímulo 

 

 
Si los docentes estimulan la participación en el planteamiento de tesis novedosas, el 59% dijeron 

a veces, 33% siempre y 7% nunca. 

La mayoría de los docentes, a veces motiva la participación y estimula el planteamiento de tesis 

novedosas. Hay un gran porcentaje que indica que lo hacen siempre. 

8. Orienta la discusión para evitar posiciones simplista. 
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11. Mantiene el ritmo de la discusión de tal modo que 
permita el adecuado uso del tiempo y la comprensión 

de los asistentes. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 14 Correlaciona aportes individuales 

 

 
Consultado, si correlaciona los aportes individuales; el 59% dijeron siempre y 41% a veces. 

 

Los docentes mayormente correlacionan los aportes individuales; encontrándose un gran 

porcentaje que dicen lo hacen a veces. 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N° 15 Mantiene ritmo discusión. 

 

 
El 63% de los estudiantes sostienen que los docentes mantienen el ritmo de la discusión y 37% a 

veces. 

La mayoría de los docentes s mantienen el ritmo de la discusión que permite el uso adecuado 

del tiempo y la comprensión de los asistentes. 

10. Correlaciona los aportes individuales. 
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13. Mantiene el interés de los participantes en el tema en 
el curso aportando autoridad, dirección, humor para 
procurar un ambiente cálido dinámico y agradable. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 16 Actúa como preceptor y consejero. 

 

 
Si actúa como perceptor y consejero, el 70% declararon siempre, 26% a veces y 4% nunca. 

La mayoría de docentes si actúa como preceptor y consejero. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 17 Mantiene interés de los participantes. 

 

 
El 78% de los estudiantes declararon siempre y 22% a veces, los docentes mantienen el interés de 

los participantes en el tema del curso, aportando autoridad, dirección, humor para procurar un 

ambiente cálido, dinámico y agradable. 
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15. El programa cuenta con medios y materiales para la 
enseñanza y aprendizaje. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 18 Ambientes de estudio adecuados 

 

 
Con relación a los ambientes de estudio, el 67% dijeron que, si son los adecuados y 33% no, son 

los más adecuados para sus aprendizajes. 

La mayoría si consideran adecuado, sin embargo, un regular porcentaje no está de acuerdo con 

dicha afirmación. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N 19 El programa cuenta medios y materiales 

 

 
En relación a medios y materiales, el 63% dijeron que el programa (LEMM) no cuenta con 

medios y materiales para la enseñanza aprendizaje, contra un 37% que si afirma. 

El Programa LEMM de Cutervo, no cuenta con los medios y materiales adecuados para el PEA 

14. Considera que los ambientes de estudio son los más 
adecuados para sus aprendizajes. 
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70 

17. Sabe y hace uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones TICs. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N° 20 Cuenta con libros, textos personales 

 

 
Preguntados si cuentan con libros, textos personales para su formación profesional, el 59% 

dijeron si y 41% no. 

Como se puede apreciar, a pesar de que la mayoría tiene libros y textos para su formación 

profesional, un alto porcentaje no los tiene. 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N° 21 Uso de TICS. 

 

 
Consultados si hacen uso de las TIC, el 67% manifestó que, si sabe y hace uso de las TICS, y un 

33% no. 

La mayoría de los estudiantes hacen uso de las TICS, pero un regular porcentaje no. 

16. Ud. cuenta con libros, textos personales para su 
formación profesional. 
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3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

1. De la revisión de tesis relacionadas con el aprendizaje método de casos, coinciden 

de la importancia en el aprendizaje social, autónomo y, propicia la investigación, 

la discusión y liderazgos. 

2. Los estudiantes del tercer ciclo de Educación Inicial del Programa LEMM de 

Cutervo, sus edades oscilan entre 21 a 32 años de edad, mayoritariamente son de 

sexo femenino; y, la mayoría residen en la ciudad de Cutervo. 

3. Los docentes hacen uso mayoritariamente del método expositivo en su PEA. 

4. Los docentes en términos generales no utilizan con frecuencia la estrategia de 

mapas conceptuales, el método de casos, el método investigativo; el método 

basado en problemas. 

5. Los docentes no proporcionan instrumentos y servicios requeridos para la 

discusión; la mayoría de docentes mantiene el orden del procedimiento, a veces 

orientan la discusión para evitar posiciones simplistas; deduciéndose que no es 

muy permanente; a veces motiva la participación y estimula el planteamiento de 

tesis novedosas. 

6. Los docentes mayormente correlacionan los aportes individuales; encontrándose 

un gran porcentaje que dicen lo hacen a veces, si mantienen el ritmo de la 

discusión que permite el uso adecuado del tiempo y la comprensión de los 

asistentes. La mayoría de docentes si actúa como preceptor y consejero. 

 
7. El Programa LEMM de Cutervo, no cuenta con los medios y materiales adecuados 

para el PEA; la mayoría de estudiantes tiene libros y textos para su formación 

profesional, un alto porcentaje no los tiene. La mayoría de los estudiantes hacen 

uso de las TICS, pero un regular porcentaje no. 

 

 

 
3.3 PROPUESTA TEÓRICA 

 

3.3.1. Título: 

Estrategias didácticas basados en el método de casos, para mejorar el aprendizaje significativo 

en la asignatura de Ciencias de la Educación de los estudiantes del III ciclo de la 

especialidad de Educación Inicial del programa de Licenciatura en Educación Modalidad 

Mixta de la FACHSE de la universidad Pedro Ruiz Gallo, sede Cutervo. 
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3.3.2. Presentación. 

En el programa de Licenciatura en Educación Modalidad Mixta, se pueden observar diversas 

deficiencias en la formación profesional de los futuros docentes en las diferentes 

especialidades que se dictan en la oficina de extensión de Cutervo, y, dificultades para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

La Didáctica como ciencia, cuyo objeto de estudio es el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

recurre a una serie de estrategias, técnicas, actividades con la finalidad de acercar los 

conocimientos, habilidades o destrezas a los estudiantes, de acuerdo a los contenidos que 

desea impartir. 

El aprendizaje significativo, propuesto por David Ausubel, propone que el estudiante 

debidamente motivado aprende los que le es importante y de interés en su vida práctica. 

 
La asignatura de Ciencias de la Educación, es de suma importancia en dicho proceso, porque 

ésta, permite conocer las diferentes disciplinas que contribuyen a la formación profesional 

del docente: Filosofía, la historia, la pedagogía, la didáctica, la psicología, la biología, 

antropología, la neurociencia y ramas administrativas, entre otras. 

El estudio de casos, permite al estudiante un aprendizaje independiente y en equipo, la 

investigación el pensamiento racional, la resolución de problemas y toma de dediciones. 

La propuesta consiste en una propuesta de estrategias basado en el método de casos para 

mejorar los aprendizajes significativos de los estudiantes del III ciclo de la especialidad de 

Educación Inicial del programa de Licenciatura en Educación Modalidad Mixta de la 

FACHSE de la universidad Pedro Ruiz Gallo, sede Cutervo. 

 
3.3.3. Objetivos. 

Mejorar los aprendizajes significativos en la asignatura de Ciencias de la Educación de los 

estudiantes del III ciclo de la especialidad de Educación Inicial del programa de Licenciatura 

en Educación Modalidad Mixta de la FACHSE de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, extensión 

Cutervo. 

 
3.3.4. Fundamentos teóricos. 

 
 

“El método del caso, es una de las técnicas que favorece el aprendizaje por descubrimiento 

(Bruner 1960), aprendizaje que anima al alumno a hacer preguntas y formular sus propias 

respuestas, así como a deducir principios de ejemplos prácticos o experiencias. 
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El aprendizaje por descubrimiento precisa de una participación activa del estudiante a la hora 

de decidir qué, cómo y cuándo debe estudiarse algo, en lugar de esperar a que el profesor le 

dicte el contenido. Se espera que el estudiante estudie ejemplos que le permitan descubrir los 

principios o conceptos que debe estudiar. Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la 

curiosidad y el desarrollo de destrezas que permiten el aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

además de permitir que el estudiante se sienta parte activa de este proceso”. 

 
(Martínez Carazo, Piedad Cristina. El método de estudio de caso: estrategia metodológica de 

la investigación científica. Pensamiento & Gestión, núm. 20, julio, 2006, pp. 165-193) 

Universidad del Norte Barranquilla, Colombia 

 
 

“Para Chetty (1996) indica que Tradicionalmente el estudio de caso fue considerado 

apropiado sólo para las investigaciones exploratorias. Sin embargo, algunos de los mejores y 

más famosos estudios de caso han sido tanto descriptivos (Whyte’s ‘Street Corner Society, 

1943) como explicativos. En este contexto, Eisenhardt (1989) ha identificado otros usos de 

este método en la descripción (Kidder, 1982), en la contratación de teoría (Pinfield, 1986; 

Anderson, 1983) y en la generación de teoría (Gersick, 1988; Harris & Sutton, 1986).” 

 

 

Estrategias didácticas: 

 
 

“La estrategia didáctica, es el conjunto de procedimientos que, apoyados en técnicas de 

enseñanza, tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica. Para mayor 

comprensión del contenido, iniciaremos con la definición del concepto, desde la perspectiva 

de diversos autores. G. Avanzini (1998). Considera que las estrategias didácticas requieren 

de la correlación y conjunción de tres componentes: misión, estructura curricular y 

posibilidades cognitivas del alumno”. 

 
Ciencias de la educación: 

Las Ciencias de la Educación son aquellas Ciencias que aportan en teoría y práctica al proceso 

formativo. Desde su objeto de estudio, son un conjunto de disciplinas que estudian, describen, 

analizan y explican los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos. 

 
3.3.5. Estrategias. 

 
Los pasos a seguir en la implementación de la estrategia para el aprendizaje basado en casos, 

son: 
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1. PLANTEAMIENTO DEL CASO: 

De acuerdo con Nilson (2010), un buen caso debe presentar con claridad la situación, los 

involucrados y sus intereses. 

Actividades. 

El docente de acuerdo a los contenidos a impartir en la sesión de clases, plantea un caso 

acorde al contexto de la realidad de los estudiantes; también, puede ser ficticio. 

✓ Debe despertar el interés y significatividad de los estudiantes. 

✓ El caso puede tener diferentes alternativas de solucione, pudiendo propiciar el debate. 

✓ Se propicia que los estudiantes corran riesgos en sus propuestas de solución al caso 

planteado. 

 

2. COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CASO. 

El docente, actúa como un mediador o guía y, para orientar a los estudiantes formula 

preguntas como: 

¿cuál es el problema?, 

¿qué soluciones posibles existen y cuáles serían las implicancias de implementarlas?, 

¿cómo podría haberse evitado el problema? 

3. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

Los estudiantes, haciendo uso de las preguntas, ensayan las posibles soluciones al caso 

presentado. Estas vías de solución, deben ser debidamente fundamentadas teóricamente, 

en experiencias personales o en el propio juicio del estudiante, el cual argumentará y 

sustentará. 

 
4. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE ACCIÓN. 

Esta etapa, consiste en que el docente guíe a los estudiantes en el análisis de las 

implicancias de la vía de solución que propusieron y, ayude a sopesar cual o cuales 

alternativas son las correctas y cuáles no. 

Se busca analizar las posibles propuestas a la luz de las teorías. 

 
 

Finalmente: 

 
 

✓ El estudio de casos permite establecer conexiones entre la teoría y su aplicación 

✓ concreta en la realidad. 

✓ El estudiante debe hacerse responsable de revisar la teoría antes de cada clase para 

estar en condiciones de participar de la resolución del caso. 
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✓ El docente construye casos, tomando en cuenta que deben ser actuales y cercanos y 

pertenecer al contexto del estudiante. 

✓ El docente da indicaciones claras sobre las acciones que deben realizar los estudiantes 

y formula preguntas para orientar la resolución del caso. 

✓ El estudio de casos se puede realizar de manera expositiva participativa, de manera 

colaborativa o individual 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

Atendiendo al problema en estudio, los objetivos e hipótesis se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
1. De acuerdo al diagnóstico tenemos: 

a) Los estudiantes del tercer ciclo de Educación Inicial del Programa LEMM de Cutervo, 

sus edades oscilan entre 21 a 32 años de edad, mayoritariamente son de sexo femenino; y, 

la mayoría residen en la ciudad de Cutervo. 

b) El Programa LEMM de la oficina de extensión de Cutervo, no cuenta con los recursos 

didácticos adecuados para el PEA; 

c) Los docentes hacen uso mayoritariamente del método expositivo en su PEA. 

d) Los docentes en términos generales no utilizan con frecuencia la estrategia de mapas 

conceptuales, el método de casos, el método investigativo; el método basado en 

problemas. 

En consecuencia, se confirma nuestra hipótesis sobre la existencia de deficiencias en 

los aprendizajes significativos de los estudiantes objeto de estudio. 

2. De la revisión de los antecedentes de la investigación, con la nuestra, existe una 

coincidencia de la importancia en el aprendizaje social, autónomo y, propicia la 

investigación, la discusión y liderazgos. 

 

3. El uso de este método va a permitir que el estudiante asuma un rol activo en el proceso, 

con sus sentimientos, experiencias, percepciones, tradiciones y valores. Interprete la 

realidad de las cosas de manera única, valore ciertos asuntos o materias y otros los 

desestima, representa uniformidad y, otras veces, diversidad de opinión, enfoques o puntos 

de vista. Esto enriquece el método y lo hace dinámico. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES. 

 

1. Los docentes deben diversificar sus estrategias de enseñanza, en especial el método de 

casos, para propiciar en el estudiante autonomía, toma de decisiones, en un contexto de 

su propia realidad. 

 
2. Reforzar en los docentes las diversas estrategias de enseñanza para un aprendizaje 

significativo de los estudiantes del tercer ciclo académico en la especialidad de Educación 

Inicial del LEMM, Cutervo. 
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ANEXOS. 
 

ANEXO 1. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y 

EDUCACIÓN. 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

Estimado(a) estudiante: 

Encontrándome elaborando mi tesis sobre ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BASADOS EN EL 

MÉTODO DE CASOS, PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL III 

CICLO DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL DEL PROGRAMA DE 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MODALIDAD MIXTA DE LA FACHSE DE LA 

UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO, SEDE CUTERVO, 2018; agradeceré responder el 

siguiente cuestionario. 

NOTA. EL CUESTIONARIO ES ANÓNIMOS. 

i. DATOS GENERALES: 

1 EDAD: …. AÑOS 

2 SEXO: 

a) F ( ) 

b) M ( ) 

3 CICLO ACADÉMICO QUE CURSA: ………. 

4 DOMICILIO ACTUAL: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…… 

II. RESPECTO A ESTRATEGIAS: 

5. Sus docentes hacen uso de las siguientes estrategias de enseñanza: 

En la siguiente escala, señale según corresponda: (1) muy poco, (2) poco, (3) 

regular (4) casi y, (5) siempre, las estrategias más usadas por sus maestros 

a) Mapas conceptuales ( ) 

b) Método de casos ( ) 

c) Método investigativo ( ) 

d) Método expositivo ( ) 

e) Método basado en problemas ( ) 

f) Otros ( ), señale cuál o cuáles: 

……………………………………………………………….. 
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6. Considera que sus docentes: 

6.1. Proporcionar instrumentos y servicios requeridos para la discusión. 

A) MUCHOS ( ) 

B) POCOS ( ) 

C) NINGUNO ( ) 

6.2. Mantienen el orden del procedimiento. 

A) SIEMPRE ( ) 

B) A VECES ( ) 

C) NUNCA ( ) 

6.3. Orienta la discusión para evitar posiciones simplistas. 

A) SIEMPRE ( ) 

B) A VECES ( ) 

C) NUNCA ( ) 

6.4. Motiva la participación y estimular planteamiento de tesis novedosas. 

A) SIEMPRE ( ) 

B) A VECES ( ) 

C) NUNCA ( ) 

6.5. Correlaciona los aportes individuales. 

A) SIEMPRE ( ) 

B) A VECES ( ) 

C) NUNCA ( ) 

6.6. Mantiene el ritmo de la discusión de tal modo que permita el adecuado uso del 

tiempo y la comprensión de los asistentes. 

A) SIEMPRE ( ) 

B) A VECES ( ) 

C) NUNCA ( ) 

6.7. Actúa como preceptor y consejero para mantener la discusión dentro de un 

ambiente ideal. 

A) SIEMPRE ( ) 

B) A VECES ( ) 

C) NUNCA ( ) 

6.8. Mantiene el interés de los participantes en el tema en el curso aportando autoridad, 

dirección, humor para procurar un ambiente cálido dinámico y agradable. 
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A) SIEMPRE ( ) 

B) A VECES ( ) 

C) NUNCA ( ) 

7. Considera que los ambientes de estudio son los más adecuados para sus aprendizajes. 

a) Si ( ) 

b) No ( ) 

8. El Programa cuenta con medios y materiales para la enseñanza y aprendizaje? 

a) Si ( ) 

b) No ( ) 

9. Ud. Cuenta con libros, textos personales para su formación profesional? 

a) Si ( ) 

b) No ( ) 

10. Sabe y hace uso de las tecnologías de la información y comunicaciones-TICs? 

a) Si ( ) 

b) No ( ) 

GRACIAS 
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ANEXO 2. 
 

TABLA N° 1: Edad estudiantes 
 

1. Edad 

 
Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 21-24 años 11 41 

 25-28 años 4 15 

 29-32 años 12 44 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 12: Sexo de los estudiantes 
 

2. Sexo 

 
Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Femenino 25 93 

 Masculino 2 7 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 3: Ciclo académico cursado 
 

3. Ciclo académico 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido VII 7 26 

 No responde 20 74 

 Total 
27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 4: Domicilio de los estudiantes 

 
4. Domicilio actual 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Sócota 1 4 

 Cutervo 18 67 

 La Ramada 1 4 

 No responde 
7 26 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
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TABLA N° 5. Estrategia mapas conceptuales 
 

5.1. Con qué frecuencia los docentes utilizan la siguiente estrategia: mapas 

conceptuales. 
 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Muy poco 7 26 

 Poco 3 11 

 Regular 8 30 

 Casi siempre 2 7 

 Siempre 7 26 
 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 6. Estrategia método de casos 

5.2. Con qué frecuencia los docentes utilizan la siguiente estrategia: método de 

casos. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Muy poco 11 41 

 Poco 6 22 

 Regular 7 26 

 Siempre 3 11 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 7: Método investigativo 

5.3. Con qué frecuencia los docentes utilizan la siguiente estrategia: método 

investigativo. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Muy poco 7 26 

 Poco 
6 22 

 Regular 7 26 

 Casi siempre 1 4 

 Siempre 6 22 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 8. Método expositivo 

5.4. Con qué frecuencia los docentes utilizan la siguiente estrategia: método 

expositivo 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Muy poco 5 19 

 Poco 1 4 

 Regular 3 11 

 Casi siempre 1 4 

 Siempre 17 63 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 



72  

 

TABLA N° 9. Método basado en problemas 

5.5. Con qué frecuencia los docentes utilizan la siguiente estrategia: método 

basado en problemas. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Muy poco 11 41 

 Poco 3 11 

 Regular 6 22 

 Casi siempre 4 15 

 Siempre 3 11 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 10: Proporciona instrumentos y servicios 
 

6. Proporcionar instrumentos y servicios requeridos para la discusión. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Muchos 6 22 

 Pocos 15 56 

 Ninguno 6 22 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 11. Orden del procedimiento 

 
7. Mantienen el orden del procedimiento. 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Muchos 16 59 

 Pocos 11 41 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 12: Orienta discusión 

8. Orienta la discusión para evitar posiciones simplistas. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Siempre 10 37 

 A veces 16 59 

 Nunca 1 4 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
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TABLA N° 13: Motiva participación 
 

9. Motiva la participación y estimular planteamiento de tesis novedosas. 

 
Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Siempre 9 33 

 A veces 16 59 

 Nunca 2 7 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 14: Correlaciona aportes 
 

10. Correlaciona los aportes individuales. 

 
Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Siempre 16 59 

 A veces 11 41 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 15: Mantiene ritmo discusión 

11. Mantiene el ritmo de la discusión de tal modo que permita el adecuado uso 

del tiempo y la comprensión de los asistentes. 

 
Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Siempre 17 63 

 A veces 10 37 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 16: Preceptor y consejero 

12. Actúa como preceptor y consejero para mantener la discusión dentro de un 

ambiente ideal. 

 
Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Siempre 19 70 

 A veces 7 26 

 Nunca 1 4 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador 
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TABLA N° 17: Interés de los participantes 

13. Mantiene el interés de los participantes en el tema en el curso aportando 

autoridad, dirección, humor para procurar un ambiente cálido dinámico y 

agradable. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Siempre 21 78 

 A veces 6 22 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 18: Ambientes estudios adecuados 

14. Considera que los ambientes de estudio son los más adecuados para sus 

aprendizajes. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Si 18 67 

 No 9 33 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 19: Programa cuenta con medios y materiales 
 

15. El programa cuenta con medios y materiales para la enseñanza y 

aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Si 10 37 

 No 17 63 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 20: Libros, textos personales 
 

16. Ud. cuenta con libros, textos personales para su formación profesional. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Si 
16 59 

 
No 11 41 

 Total 27 100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
 

TABLA N° 21: Uso TICS 
 

17. Sabe y hace uso de las tecnologías de la información y comunicaciones TICs. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Si 18 67 

 No 
9 33 

 Total  
27 

 
100 

Fuente: Estadística elaborada por el investigador. 
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