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Presentación 

 

Mi nombre es Edgar Mauro Vega Quiñones, identificado con DNI Nº 33243656. 

Realicé los estudios de Complementación Pedagógica en la Universidad Católica Sedes 

Sapientiae en el año 2015. Accedí a los estudios de Complementación Pedagógica porque 

años antes había obtenido el Bachillerato en Teología en la Facultad de Teología Pontificia 

y Civil de Lima (2004), luego de ello, realicé los estudios de posgrado en Sagrada Teología 

(2005-2006). Simultáneamente, estudié un posgrado en Filosofía en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (2005-2006). Por esos años, tuve la posibilidad de dictar cursos en el 

Programa de Complementación Pedagógica de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de 

Lima, así como realizar cursos de actualización para los Docentes de la ODEC Huacho. 

Luego, en mayo de 2009, decidí ir a contribuir con la ONG AVSI, en la reconstrucción de la 

provincia de Chincha, como coordinador de la Bolsa de Trabajo. Dentro de las funciones a 

realizar, me dediqué a gestionar la articulación, la demanda y oferta laboral de los jóvenes 

chinchanos. Así, el año 2011, se convirtió en el tiempo propicio para realizar un Diplomado 

en Administración de Empresas en IPAE. El Proyecto con la ONG AVSI terminó en el 2012. 

Luego emprendí otro proyecto con la ONG CID (Colectivo Integral de Desarrollo) que 

concluyó en el año 2014. 

Al retornar a Lima, me dedico a la docencia en la Educación Básica Regular en el 

nivel primario y secundario en la Institución Educativa Particular “María Montessori 

Stoppianni” en el Distrito de Comas (Lima), cargo que sigo desempeñando hasta la fecha. 

Desde que inicié mi vinculación con esta institución, he tenido las siguientes asignaturas a 

mi cargo: Ciencia y Ambiente, Personal Social, Filosofía, Razonamiento Verbal, 

Comunicación, PFRH, Geografía, Economía, Historia, etc.  

 Al iniciar mi cercanía a la docencia en la Educación Básica Regular, decidí, por 

necesidad metodológica, iniciar los estudios de Educación; y, de esta manera, aproveché la 

posibilidad de calificar para realizar el Programa de Complementación Pedagógica en la 

UCSS (2015). Luego, en el año 2015, inicié la Maestría en Educación (mención en Psicología 

Educativa) en la Universidad César Vallejo, en la que obtuve el grado de Maestro en 

Educación, en el año 2017. Ese mismo año, realicé un Diplomado en Docencia Universitaria 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para tentar la posibilidad de volver a la 
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docencia universitaria. De igual manera, en el año 2017, inicié los estudios de Doctorado en 

Educación en la Universidad César Vallejo y obtuve el grado de Doctor en el año 2020. 

 El año pasado y lo que va del presente año está significando el reto de utilizar los 

entornos virtuales de aprendizaje para lograr la eficacia en la significación de los 

aprendizajes. Por ello, surge la motivación de proponer la metodología TBL como una 

propuesta para generar el pensamiento crítico en los estudiantes de la asignatura de Filosofía 

de la Institución Educativa Particular “María Montessori Stoppianni”. 
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I. Informe de la Experiencia y Formación Profesional 

 

1.1 Experiencia laboral. 

 Entre los años 2004 y 2005 impartí cursos de actualización en Teología para los 

docentes y laicos de la Diócesis de Huacho. 

 

 

 

 



 

7 

 

  Entre los años 2005 y 2006,  me responsabilicé del curso de “Penitencia y 

Eucaristía” y elaboré el texto de dicha asignatura, para el Programa de Segunda Especialidad 

en Educación Religiosa de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.
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Durante los años 2006 y 2007, enseñé los cursos de Introducción a la Teología y 

Filosofía de la Educación Religiosa, asimismo elaboré los textos de estudio de dichas 

asignaturas, para el Programa de Segunda Especialidad en Educación Religiosa de la 

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.  
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 Del año 2009 al 2012, colaboré en el Proyecto “Reconstruir Juntos” de la ONG AVSI, 

en el que gestioné una Bolsa de Empleo en la provincia de Chincha. 
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Entre los años 2012 y 2013, trabajé con la ONG “Colectivo Integral de Desarrollo” 

en el Proyecto “Promoción del Emprendimiento y Empleo en la Provincia de Chincha”, en 

el que me responsabilicé de la articulación de la oferta y la demanda laboral. 
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Desde el año 2015 hasta la fecha, estoy trabajando como docente en la Educación 

Básica Regular en la Institución Educativa Particular “María Montessori Stoppianni”. 
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 En el año 2015, recibí un reconocimiento de la Institución Educativa Particular 

“María Montessori Stoppianni” sobre desempeño docente. 

 

 Al año siguiente, me desempeñé como Profesor de Oratoria y Ajedrez del Programa 

Vacacional Verano 2016 de la Policía Nacional de Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Académica 

En el presente año (2021) participé en el I Congreso Nacional Mariano. 

 

Participé de forma virtual en el “Congreso Nacional de la Iglesia Católica en el Bicentenario”. 
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1.2 Formación académica.  

 En el año 2021, participé en el I Congreso Nacional Mariano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participé de forma virtual en el “Congreso Nacional de la Iglesia Católica en el 

Bicentenario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, en el “I Congreso Nacional: Católicos por la vida y la familia”. 

 

 

El año 2017 obtuve la Maestría en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo. 

 

 

En el año 2017, realicé el Diplomado en “Docencia Universitaria” en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 
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En el año 2020, obtuve el grado de Doctor en Educación por la Universidad César 

Vallejo. 
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El año 2017, obtuve la Maestría en Psicología Educativa en la Universidad César 

Vallejo. 
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En el año 2017, realicé el Diplomado en “Docencia Universitaria” en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos 

 



 

17 

 

 En el año 2016, participé del Curso de Capacitación y Actualización Docente en 

Antropología Filosófica y Teológica. 
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 El año 2015, obtuve el Bachillerato en Educación en la Universidad Católica Sedes 

Sapientiae dentro del Programa de Complementación Pedagógica. 

 

 En el año 2014, participé en el Programa de Capacitación Empresarial de COFIDE. 
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 En el año 2011, realicé el Diplomado en Administración en IPAE (Instituto Peruano 

de Acción Empresarial). 
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 El año 2007, culminé los estudios de posgrado en Sagrada Teología en la Facultad de 

Teología Pontificia y Civil de Lima. 
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 En el 2006, participé en un Ciclo de Conferencias sobre “¡Reencarnación no!, el 

sentido cristiano de la muerte” organizado por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de 

Lima. 
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Entre los años 2005 al 2006, realicé los estudios de posgrado en Filosofía en el 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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 En el año 2004, obtuve el Bachillerato en Sagrada Teología en la Facultad de Teología 

Pontificia y Civil de Lima. 
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 En el año 2004, participé de la I Jornada Nacional de la Humanización de la Salud: 

“Humanizarnos para Humanizar” organizado por el Centro de Formación en Salud 

(CEFOSA). 

 

 En el 2002, participé en el Simposio Internacional sobre San José, organizado por la 

Congregación Oblatos de San José. 
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1.3 Desempeño profesional. 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje. 

En las actuales circunstancias de la educación a 

distancia, hemos tenido que generar estrategias que 

involucren los entornos virtuales de aprendizaje 

para fomentar el trabajo colaborativo como: 

Drawio, Miro, Canva, Jamboard, google drive, etc.  

Promueve el razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico. 

Las herramientas antes mencionadas, desde un 

enfoque activo de la educación y desde el enfoque 

por competencias, han permitido que los propios 

estudiantes generen productos con los cuales 

evidenciar, no sólo el trabajo en la sesión de 

aprendizaje, sino los diversos grados de dominio 

sobre los desempeños seleccionados. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes 

para retroalimentar a los estudiantes y  

 adecuar su enseñanza. 

La evaluación dentro del enfoque por competencias 

responde —principalmente— a una evaluación 

sumativa, formativa y procesual; pero no podemos 

dejar de lado la evaluación criterial y cualitativa 

que nos dan luces en el actual contexto. 

Evidentemente, el feedback (retroalimentación) se 

realizaba de manera individual, así como grupal; 

con la finalidad de fortalecer los logros, precisar los 

puntos por corregir desde una mirada humanista, 

empática y tolerante, entender a los discentes como 

individuos libres que buscan generar su 

autoaprendizaje. Todo esto se ha postulado desde 

un enfoque formativo. 

Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad. 

En las actuales circunstancias, tanto desde la 

perspectiva antes mencionada como la pedagogía 

del amor de Paulo Freire, y la pedagogía de los 

Entornos Virtuales del Aprendizaje, se intenta 

generar mecanismos para no perder la cercanía y 
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proximidad con los discentes, de modo que se 

respete el espacio vital (el hogar de cada 

estudiante). 

Regula positivamente el comportamiento 

de los estudiantes. 

Desde los inicios de la educación remota, se 

plantearon las normas de convivencia de las clases 

on line como: tener los micros apagados mientras el 

docente explica, levantar la mano para preguntar, 

tener las cámaras prendidas (en lo posible), utilizar 

un lenguaje asertivo en todo momento, conectarse 

de manera oportuna a las sesiones on line, etc. 

 

II. Propuesta de Trabajo Educativo 

 

2.1 Introducción. El contexto de la pandemia del COVID-19 ha impulsado a las 

personas, en casi todos los lugares, a generar nuevas formas de trabajo, estudio, cuidado de 

la salud, ocio, etc. Por doquier se perciben “nuevas” formas o actualización de “antiguas” 

usanzas que estamos aprovechando para continuar con nuestras vidas. Esta circunstancia, al 

no ser ajena a la realidad educativa, nos motiva a repensar el fenómeno educativo teniendo 

presente algunas consideraciones como los Entornos Virtuales de Aprendizaje (o las TICs), 

las metodologías en la educación remota; y desde nuestra especialidad, pensar en estrategias 

para desarrollar una de las máximas aspiraciones en la enseñanza de la filosofía, que es 

generar el pensamiento autónomo. 

Distintos estudios afirman que la educación remota, la educación a distancia o lo que 

conocemos como e-learning es una realidad que ha venido a quedarse, para formar parte de 

las experiencias de aprendizaje en los distintos niveles educativos. Por ende, debemos de 

estar, constantemente, actualizándonos en estas herramientas que no suplantan al docente o 

al fenómeno educativo, pero que necesitamos utilizar como herramientas útiles y necesarias 

para buscar lograr las competencias previstas.  

En América Latina, el COVID-19 ha impulsado de una manera poco eficiente la 

educación remota (Arias et al, 2020; Cepal-Unesco, 2020). Desde los inicios en marzo-abril 

del 2021, hemos ido adquiriendo mayor experticia en el manejo de los Entornos Virtuales 

del Aprendizaje. Y hoy, más que nunca, urge plantearse si en nuestra práctica docente, en la 
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especialidad que ejerzamos, estamos cumpliendo con el logro de las competencias 

requeridas, de la mano del uso adecuado de los Entornos Virtuales del Aprendizaje. 

 

2.2 Justificación. La Ley de Educación N.° 28044 (2003), en su art. 2, precisa que: 

“la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda 

la vida y que contribuye a la formación integral de las personas” (p. 1), y el Diseño Curricular 

Nacional (2016) precisa que la formación de los educandos será “en los aspectos físico, 

afectivo y cognitivo para el logro de su identidad personal y social” (p. 7). En la misma línea, 

Delors (1996) desde los 4 pilares educativos —aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser— plantea la urgencia de apropiarnos del aprendizaje. 

En consecuencia, ¿qué conocemos?, ¿cómo conocemos?, ¿para qué conocemos? está 

comprendido dentro del pensamiento crítico. En ese sentido, Paul y Elder (2003) consideran 

que el pensamiento crítico es el modo de pensar —sobre cualquier tema, contenido o 

problema— dentro del cual el pensante logra mejorar la calidad de su pensamiento al 

interactuar con las personas. En los últimos años, diversos autores, han reafirmado la 

importancia del pensamiento crítico como clave para lograr la calidad del pensamiento en 

general (Fernández, 2020; Deconcele et al, 2020; Garro, 2020; Madrid, 2020; Villar de la 

Fuente, 2020). 

Debemos considerar que una característica del pensamiento crítico que se hace 

necesaria, en las actuales circunstancias, es la autonomía del sujeto pensante al momento de 

adherir estructuras de pensamiento (Deconcele et al, 2020; Gutiérrez et al, 2020; Miguel et 

al, 2016). Autonomía que puede y debe ser potenciada por el e-learning debido a que cada 

estudiante se erige como el artífice de su aprendizaje (Nazario, 2020; Swartz, 2017). En tal 

sentido, el e-learning que viene de electronic learning o aprendizaje electrónico es 

considerado como un espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de 

capacitación a distancia, tanto para empresas como para instituciones educativas. Este 

sistema permite la creación de aulas virtuales; en ellas se produce la interacción entre tutores 

y estudiantes, y entre los mismos estudiantes; como también la realización de evaluaciones, 

el intercambio de archivos, la participación en foros, chats, y una amplia gama de 

herramientas adicionales (Nazario, 2020; Moreno-Correa, 2020; Guzmán, 2016). 
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Por consiguiente, se logra un pensamiento eficaz y la comprensión profunda de los 

contenidos mediante lo que se conoce como el Aprendizaje Basado en el Pensamiento, un 

tipo de aprendizaje que garantiza que los estudiantes logren destrezas de pensamiento, 

hábitos de la mente y comprensión de los conocimientos (Barbán, 2017; Swartz, Costa, 

Beyer, Reagan, Kallick, 2015). Esta metodología, conocida también como Thinking Based 

Learning (en adelante TBL), es una estrategia para generar el pensamiento autónomo, y 

dentro del contexto de la educación remota se convierte en una iniciativa adecuada para 

lograr una de las máximas aspiraciones de la enseñanza de la filosofía que constituye que las 

personas piensen por sí mismas (Gutiérrez et al, 2020; Mutakinati, Anwari, Kumano, 2019; 

Swartz, 2017). 

Swartz (2019) entiende que el Aprendizaje Basado en el Pensamiento o BTL es una 

metodología que potencia en los estudiantes el desarrollo de habilidades como: el 

pensamiento independiente, la capacidad comunicativa, la toma de decisiones, el 

razonamiento, la escucha activa, la empatía, etc. a través de los sentidos. Es más, Gutiérrez 

et al (2020) utilizan la metodología de BTL para fomentar el pensamiento crítico en 

estudiantes de Educación Básica pretendiendo con ello que el estudiante adquiera autonomía 

intelectual. 

En conclusión, podemos afirmar junto con Barban (2017) que la Thinking Based 

Learning es una estrategia que ha dado resultados en la formación del pensamiento crítico de 

las personas, pero que pretendemos contrastar su eficacia en un contexto de la modalidad e-

learning y más concretamente de la educación remota del año lectivo 2021. 

 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo general. Explicar la propuesta Thinking Based Learning como 

estrategia para generar el aprendizaje autónomo, en la educación a distancia, dentro del curso 

de Filosofía en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Particular “María Montessori Stoppianni”. 

2.3.2 Objetivos específicos.  

Describir las destrezas de pensamiento, los hábitos de la mente y la metacognición 

que propician un aprendizaje autónomo, en la educación a distancia, dentro del curso de 
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Filosofía en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Particular “María Montessori Stoppianni”. 

Proponer cinco Rutinas de Pensamiento que ayudan a desarrollar el aprendizaje 

autónomo, en la educación a distancia, dentro del curso de Filosofía en los estudiantes de 

tercero, cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular “María 

Montessori Stoppianni”. 

 

2.4 Plan de trabajo 

 

2.4.1 Componentes del Thinking Based Learning (TBL). El Aprendizaje Basado en 

el Pensamiento o TBL es una estrategia y/o metodología activa que pretende enseñar a pensar 

bien. Esta metodología fue creada gracias al trabajo de Robert Swartz (Swartz y Parks, 1994; 

Swartz, Fisher y Parks, 1998, Swartz et al, 2008 y Swartz, 2019). Es decir, todas las personas 

pensamos de alguna forma, pero por distintos condicionamientos cometemos equivocaciones 

al momento de elaborar un juicio racional. Esta metodología se aprende a través de destrezas 

que se interiorizan mediante algunas técnicas, como mapas de pensamiento y organizadores 

gráficos, que están diseñados para lograr el pensamiento eficaz (Swartz, 2019). Las técnicas 

en cuestión, como veremos más adelante, pueden trabajarse desde la educación e-learning 

(educación a distancia, remota o como queramos referirnos a esta realidad).  

Es importante precisar que esta metodología se puede trabajar desde un enfoque 

colaborativo, el cual potencia la capacidad de aprender a pensar, pues permite a los 

estudiantes compartir sus ideas y validar las mismas desde la escucha y la réplica. En palabras 

del creador de esta metodología TBL, esta favorece el trabajo y el pensamiento colaborativo, 

donde el docente motiva, orienta y canaliza el trabajo desde las preguntas abiertas 

(Aprendemos Juntos 2030, 2018). 

 

2.4.1.1 Destrezas de pensamiento. Para Swartz (2017) una destreza consistiría en la 

habilidad para realizar algo con éxito, como aprender a manejar la bicicleta, por ejemplo. De 

allí, podemos extrapolarlo a las destrezas del pensamiento, las cuales son un conjunto de 

categorías como: comparar-contrastar, clasificar, predecir, generar posibilidades, analizar la 

causa-efecto, la toma de decisiones, debatir suposiciones, determinar las fuentes confiables. 
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Para Gutiérrez et al (2020) las estrategias de pensamiento planteadas por Swartz (2008) 

pueden ser concretizadas a partir de algunas destrezas operativas como: la determinación de 

la relación parte-todo, comparar y contrastar, y tomar decisiones (ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estrategias para desarrollar las destrezas de pensamiento. Tomado 

de “Metodología Thinking Based Learning para desarrollar las capacidades del 

pensamiento crítico”. Gutiérrez et al, 2020, p. 12, Lima, Perú: Escuela 

Monterrico.  

 

2.4.1.2 Hábitos de la mente. La Real Academia Española señala que el hábito es un 

“modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o 

semejantes, u originado por tendencias instintivas” (s.f., definición 1). Si se relaciona la 

definición de hábito propuesta por la RAE con el ejercicio mental, y se toma en cuenta lo 

enunciado por Swartz (2008), se puede precisar que los hábitos permiten lograr un 

pensamiento eficiente, porque hacen efectivo la acción de pensar. Dicho de otra forma, estos 

modos especiales de proceder, que fueron adquiridos por repetición, permiten pensar de 

manera eficaz y eficiente. 

Ahora bien, los hábitos de la mente se componen de dos elementos esenciales: en 

primer término, estos inician a operar de forma consciente, a través de conductas 

intencionadas; y en segundo término, con el transcurso de la repetición se convierten en algo 

habitual, se convierten en automatismos que vamos realizando sin darnos cuenta. (Swartz, 
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2008; Tishman, Perkins y Jay, 1998). Es importante precisar, como refiere Gutiérrez et al 

(2020), que las destrezas anteriormente descritas no se podrían llevar a la práctica sin los 

hábitos de la mente que desarrolla Robert Swartz, el creador de la metodología Thinking 

Based Learning, como se puede visualizar en la Figura 2: 

 

 

Figura 2: Hábitos de la mente. Tomado de “El aprendizaje basado en el 

pensamiento”. Swartz et al, 2008, p. 35, Nueva York, USA: Innovación Educativa. 

 

2.4.1.3 Metacognición. Para Swartz et al (2008) una destreza fundamental de nuestra 

capacidad de pensar es la de dirigir los pensamientos de manera consciente; es decir, ponderar 

nuestro pensamiento en una situación determinada. A esta consciencia del acto del pensar se 

le conoce como un aspecto meta-cognitivo o metacognición. Viridiana (2017) recoge el 

concepto sobre metacognición que formula Costa (2008) en el sentido de una habilidad para 

saber qué se sabe y lo que no se sabe, ser conscientes de nuestro propio pensamiento. Por 

ello, desde el área educativa como psicológica, Tishman, Perkins y Jay (1995) entienden que 

un pensador eficaz es aquel intelectualmente capaz de cuidar, dirigir y evaluar de forma 

individual-autónoma sus procesos de pensamiento, concluyendo que esta habilidad, la del 

pensar, como toda habilidad, se puede aprender.  

Majejar la 
impulsividad al 
pensar.

Persistir al 
momento de 
pensar.

Reflexionar de 
manera 
adaptativa.

Buscar, en todo 
momento, la 
precisión y la 
exactitud.

Pensar de tal 
forma que 
podamos 
involucrar a los 
demás. 

Escuchar, en 
todo momento 
buscando la 
comprensión y la 
empatía.

Al comunicarse 
buscar la claridad y 
la presición en el 
lenguaje.

Crear, imaginar e 
innovar en todo 
momento.

Siempre 
preguntarse y 
plantear nuevos 
problemas.

Aplicar los 
conocimientos que 
se adquieren en 
situaciones nuevas.

Recojer la 
información que 
se precisa 
utilizando todos 
los sentidos.

Siempre 
mantenerse 
abiertos 
mentalmente al 
conocimiento.
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Perkins y Swartz (1989) desarrollaron las ideas sobre metacognición en lo que ellos 

han denominado: Escalera de la metacognición. Como en toda escalera, la lógica se plantea 

desde el desarrollo progresivo de la metacognición en términos de pensamiento eficaz y de 

la autonomía del aprendizaje (Swartz et al, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Escalera de la metacognición. Tomado de “The Nine Points about Teaching 

Thinking”. Perkins y Swartz, 1989, p. 11. Illinoid, EE. UU.: Palatine. 

  

2.4.2 Pensamiento Crítico. La Real Academia Española precisa como concepto de 

pensamiento a la “facultad o capacidad de pensar” (s.f., definición 1), “actividad del pensar” 

(s.f., definición 3) o “acción o efecto del pensar” (s.f., definición, 2). Se colige de la 

afirmación de la RAE que los pensamientos son acciones realizadas por los seres humanos 

de forma individual. Si nos remontamos unos años antes, Sternberg precisa que el 

pensamiento crítico constituye “los procesos, estrategias y representaciones mentales que se 

utiliza para resolver problemas, tomar decisiones, y aprender nuevos conceptos” (Sternberg, 

1985, citado en Gutiérrez et al, 2020, p. 14). Esta individualización del pensamiento, 

característica esencial, permite que el producto del mismo sea diverso, puesto que depende 

de la capacidad metacognitiva de cada ser humano; en la cual, se precisa, como refiere Villar 

de la Fuente (2020) el carácter natural, involuntario y espontáneo del pensamiento. 
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Es preciso afirmar que, los investigadores que trabajan en el campo del pensamiento 

crítico, en la década del 90, redactaron una lista de destrezas o habilidades de pensamientos 

que consideran esenciales para la generación del pensamiento crítico. Se identificaron las 

siguientes destrezas: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación, predicción 

y autorregulación (Facione, 1990). En la misma línea, años después, Swartz y Parks (1994) 

afirmaron que la generación del pensamiento crítico requiere que los discentes logren 

desarrollar, con pericia, los diferentes tipos de pensamiento, relacionándolos con la habilidad 

para explicar causas, predecir, evaluar la información, relacionar el todo con las partes y 

viceversa, etc. Finalmente, es importante precisar la urgencia de generar el pensamiento 

crítico en los estudiantes, entendiendo que ellos, al ser adolescentes, no piensan como los 

adultos, razón por la cual el hecho de equivocarse le permite avanzar en el conocimiento 

(Freire, 2013). 

 

2.4.3 ¿Qué se entiende por Educación a Distancia? De acuerdo a la Constitución 

Política del Perú, en su art. 13 y a  la Ley General de Educación 28044, en su art. 2, ,la 

educación tiene como finalidad la formación integral de las personas; entendiendo al ser 

humano como un ser de necesidades, potencialidades y habilidades. Por ello, tanto la 

Constitución Política del Perú como la Ley General de Educación pretenden intervenir en las 

dimensiones cognitivas, axiológicas (valores) y motoras (habilidades y desempeños).  

La finalidad educativa planteada en los documentos oficiales antes mencionados no 

se ha perdido con la virtualidad. Desde finales del mes de marzo del año 2020, nos hemos 

ido introduciendo, de manera progresiva, en la educación a distancia, para lo cual, hemos ido 

generando estrategias, metodologías, instrumentos, técnicas propias de la virtualidad 

(learning) que tienen como propósito la adecuada construcción de los aprendizajes. En ese 

sentido, hemos utilizado los Entornos Virtuales de Aprendizaje no como un fin en sí mismos, 

sino como un medio, una estrategia para cumplir con la finalidad educativa. 

Desde sus inicios, la virtualidad de los aprendizajes no pretendió ser un saber-menos 

o, en el peor de los casos, un saber-peor (Cardona, 2010); tampoco, se ha considerado, deba 

entenderse como un saber de segundo grado o de segundo tipo. Es más, en las actuales 

circunstancias, la virtualidad de los aprendizajes debe de considerar los cambios educativos 
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y pedagógicos que exige el mundo de hoy y del futuro, producto de la educación remota 

(Moreno-Correa, 2020; Nazario, 2020; Taborda y López, 2020). 

 

 

2.4.4 Propuesta de Trabajo. 

 

2.4.4.1 Apps de mayor uso en la IEP Montessori. Desde abril del año 2020, se han 

realizado las clases remotas del curso de Filosofía a través de la videoconferencia que ofrece 

la plataforma Zoom. En un primer momento, se utilizó la aplicación Google Meet, luego se 

procedió con el uso de Jitsi Meet. Sin embargo, la Dirección, la Coordinación Académica y 

la plana docente decidieron el uso de la plataforma Zoom por las características especiales 

que ofrece. Por ello, durante el año 2021, se procedió a adquirir una cuenta ilimitada en la 

plataforma Zoom, aunque ello implique un esfuerzo económico por parte de la Institución y 

de los docentes. 

Paralelamente al uso de la plataforma Zoom, se utilizaron las herramientas que ofrece 

office como el Power Point. Sin embargo, se era consciente que urgía el uso de otros 

aplicativos que permitieran mantener la motivación, concentración e interés en las clases on 

line. De esta manera, se inició, paulatinamente, con el uso de los siguientes aplicativos: 

 

• Kahoot (https://kahoot.it/). 

• Flippity (https://www.flippity.net/) 

• Canva (https://www.canva.com/es_419/)  

• Miro (https://miro.com/)  

• Piktochart (https://piktochart.com/)  

• Mindomo (https://www.mindomo.com/es/) 

• Jamboard (https://jamboard.google.com/u/0/) 

• Presentaciones de google (https://docs.google.com/) 

 

Como se puede evidenciar, se prefirió el uso de Apps que favorezcan algún momento 

de la sesión de aprendizaje, con las cuales se puede lograr el recogimiento de saberes previos 

y/o conflicto cognitivo, como es el caso de kahoot y Flippity. De la misma manera, con 
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aplicativos como Canva, Miro, Piktochart, Mindomo y Jamboard, con los que bajo la 

orientación del docente se puede lograr el trabajo colaborativo y/o cooperativo en el que los 

estudiantes pueden construir su propio aprendizaje. 

Luego de algunos meses de estar utilizando estos aplicativos con los estudiantes de 

secundaria, se les propuso un formulario de Google, con algunas preguntas acerca de la 

pertinencia del uso de los Apps de orientación colaborativa y/o cooperativa. A continuación, 

se presentan los resultados del formulario de Google por sexo.  

 

Se aprecia en la Figura 1 que la proporción de los estudiantes es mayor a la de las 

estudiantes. El 62.2% que han respondido el formulario han sido varones y el 37.8% han 

respondido las mujeres.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estudiantes que respondieron el formulario de Google por sexo. 

Elaboración propia.  

Como se aprecia en la Figura 5, los estudiantes de cuarto grado de secundaria fueron 

los que respondieron en mayor proporción, un 33,3% que equivale a 15 estudiantes. En 

contrapartida, los estudiantes que menos participaron, respondiendo el formulario, han sido 

el 11.1%, que equivale a 5 estudiantes. 

 

 

 



 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Grado al que pertenecen los estudiantes. Elaboración propia. 

 

En la Figura 6, se observa que entre la computadora y la laptop, es el 66.8% del total 

de estudiantes (que equivale a 30 estudiantes) que se conecta utilizando un equipo idóneo 

que les permite utilizar todas las características de las Apps. Pero, es importante precisar que 

14 estudiantes se conectan mediante un equipo celular, que equivale a un 31.1%. Importante 

este dato que luego analizaremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Equipo con el que se conectan los estudiantes. Elaboración propia. 
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En la Figura 7, se puede apreciar cuáles son los Apps de preferencia de los 

estudiantes. El 57.8% de los estudiantes (26 estudiantes) prefieren utilizar Canva por su 

versatilidad, ya que permite hacer infografías, volantes, organizadores, publicaciones para 

redes sociales. El 20% de los estudiantes (9 estudiantes) se inclina por Mindomo, sobre todo 

por su carácter intuitivo en la elaboración de los organizadores visuales, donde resulta fácil 

insertar imágenes, vídeos y diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Apps de preferencia de los estudiantes. Elaboración propia. 

2.4.4.2 Propuesta didáctica. Sobre la base de los resultados obtenidos de la aplicación 

del Formulario de Google por Sexo a los estudiantes del VI y VII ciclo de la Institución 

Educativa Particular “María Montessori Stoppiani”, se propone utilizar el App Canva unido 

a la metodología TBL para generar el pensamiento crítico en el contexto de una educación a 

distancia, dentro del curso de Filosofía. 

Como se mencionó, el Aprendizaje Basado en el Pensamiento está formado por 

destrezas de pensamiento, hábitos de la mente y metacognición. Pero en su aplicación existen 

dos formas de llevarlo a cabo: una basada en las destrezas de pensamiento y la otra basada 

en las Rutinas de Pensamiento (en adelante RdP). 

 

El presente documento pretende aplicar la Thinking Based Learning (TBL) desde las 

RdP, propuesto por uno de los creadores de esta metodología David Perkins, metodología 

que se puede ir utilizando desde la virtualidad, lo que permite ejercitar y desarrollar las RdP 

(Tishman, Perkins y Jay, 1998). Perkins (2003) conceptualiza las RdP como esquemas de 
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pensamiento sencillos, los cuales utilizados de manera constante pueden convertirse en parte 

del aprendizaje. De igual modo, el mismo Perkins precisa a las RdP como estrategias breves 

que tienen como finalidad ampliar el pensamiento de los estudiantes. Para tal fin, se procede 

a describir las Rutinas de Pensamiento a partir de la propuesta que elaboró Perkins en el 

Proyecto Zero. 

 
 

a. Rutina de Pensamiento: Puente 3 – 2 – 1: Se utiliza para la activación de 

saberes previos y conexión de ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8: Rutina de Pensamiento: Puente 3 – 2 – 1. Adaptado de 3-2-1 Bridge, por 

Project Zero Harvard Graduate School of Education, 2015, 

(http://www.pz.harvard.edu/resources/3-2-1-bridge). CC BY-NC-ND. 

 

 

El propósito de esta actividad es descubrir, evidenciar los pensamientos, ideas 

iniciales sobre un determinado tema y relacionarlo con los nuevos pensamientos surgidos 

luego de la actividad. Esta RdP puede ser útil en un proceso genético-progresivo del 

pensamiento, como también a la hora de rescatar las ideas previas sobre un determinado tema. 

Asimismo, puede utilizarse a la hora de generar el conflicto cognitivo.  

 

• Actividad 1: Filosofía Socrática. 

 

Se propone dentro de la Historia de la Filosofía Antigua, profundizar en el 

conocimiento de Sócrates, y más en concreto conocer una parte principal de su método de 
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conocimiento: la mayéutica. Para lo cual se procede a plantear la RdP del Puente 1, 2, 3 sobre 

la ironía, como se aprecia a continuación: 

 

Experiencia de Aprendizaje: La ironía socrática 

 

Figura 9: Aplicación de la Rutina de Pensamiento. Elaboración propia. 

 

Como se ha precisado, la experiencia de aprendizaje es sobre la ironía socrática. Se 

utiliza el puente 1, 2, 3 de las RdP y se procede de la siguiente forma: 

 

• A los estudiantes se les separa en grupos (Salas de Zoom). Se les explica que las ideas 

iniciales no se califican y que coloquen lo que consideren apropiado.  

• Luego de 10 minutos de compartir las ideas iniciales, se retorna a la sesión principal 

para visualizar un video que dura 5 minutos. 

• Se retorna al trabajo grupal (Salas de Zoom) para completar las ideas finales por un 

espacio de 10 minutos. 
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• Transcurrido el tiempo propuesto, se vuelve a la sesión principal de Zoom para 

compartir las conclusiones en torno a la siguiente pregunta: ¿Cómo las nuevas ideas 

se conectan con las ideas iniciales? 

b. Rutina de Pensamiento: Ciclos de puntos de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Rutina de Pensamiento: Ciclos de punto de vista. Adaptado de Circle 

of Viewpoints, por Project Zero Harvard Graduate School of Education, 2015, 

(http://www.pz.harvard.edu/resources/circle-of-viewpoints). CC BY-NC-ND. 

 

La finalidad de esta RdP es ayudar a los estudiantes a pensar en distintas y diversas 

formas de abordar una experiencia de aprendizaje; así como, ayudar a comprender que cada 

persona puede pensar, sentir, imaginar de manera distinta con respecto a algún tema que 

pueda generar controversia o que corresponde a temas polémicos. Esta RdP se puede utilizar 

en diversos momentos, al principio de una unidad, para repensar sobre una nueva forma de 

abordar el tema, los personajes, las cuestiones. Puede ser utilizada, también, después de haber 

desarrollado una sesión de aprendizaje como una forma de fijar los contenidos y seguir 

generando el conflicto cognitivo. Pero, se considera que esta RdP es ideal para las cuestiones 

o temas sobre los cuales existen controversia, para dilemas morales por ejemplo es ideal, ya 

que genera debates intensos. 

 

• Actividad 2: La bioética. 
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Dentro de la axiología, concretamente, la bioética que consiste en la reflexión ética 

sobre la vida humana, animal y vegetal, se propone utilizar esta RdP para explorar las 

posibilidades de reflexión sobre el tema del aborto. Luego de la exposición cristiana sobre el 

aborto, y de visualizar un video sobre las posturas en contra y a favor, se les propone realizar 

la RdP sobre los ciclos de puntos de vista, de la siguiente forma: 

 

Experiencia de Aprendizaje: El Aborto 

Primer paso: Se plantea el tema desde la moral cristiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Presentación sobre el aborto. Adaptado de El aborto, por R. Victoria, K. 

Méndez, F. Espinoza, C. Gaspar y V. Manjares, 2014, 

(https://www.slideserve.com/lottie/el-aborto). 

 

Segundo paso: Visualizan un video sobre las posturas a favor o en contra sobre el 

aborto. 
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Figura 12: Posturas a favor y en contra sobre el aborto. Elaboración propia.  

Tercer paso: Se plantea la Rutina de Pensamiento: Ciclo de puntos de vista. El 

procedimiento de la aplicación de esta RdP es la siguiente: 

 

• Después de acabada la exposición sobre el aborto y de visualizar el video sobre el 

aborto, se les explica que cada grupo (sala de Zoom) va a consensuar según el 

siguiente formato, por espacio de 10 minutos: 

 

1. YO PIENSO QUE EL ABORTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE… (El 

punto de vista que hayas elegido). 

2. YO PIENSO… (Describir el tema desde tu punto de vista. Como un actor, asumir 

la caracterización desde tu opinión). 

3. UNA DUDA QUE TENGO SOBRE ESTE PUNTO DE VISTA ES…. (aquí se 

realiza una pregunta que se te haya generado) 

 

• Luego, en la sesión principal, se les pide que compartan las ideas que han 

consensuado, las cuales se anotan en el siguiente formato: 

 

1. Yo pienso que el aborto desde el punto de vista de: 

Sala 1: ___________________________________________________ 

Sala 2: ___________________________________________________ 

Sala 3: ___________________________________________________ 

Sala 4: ___________________________________________________ 

 

2. Yo pienso:  

Sala 1: ___________________________________________________ 

Sala 2: ___________________________________________________ 

Sala 3: ___________________________________________________ 

Sala 4: ___________________________________________________ 
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3. Una duda que tengo sobre este punto de vista es: 

Sala 1: ___________________________________________________ 

Sala 2: ___________________________________________________ 

Sala 3: ___________________________________________________ 

Sala 4: ___________________________________________________ 

 

• Para finalizar con la RdP, luego que los estudiantes socializan todas sus opiniones, se 

les pide que de manera individual puedan responder a las siguientes interrogantes: 

¿Qué ideas nuevas tienes ahora sobre el tema, que no tenías antes? ¿Qué nuevas 

preguntas te han surgido? 

 

c. Rutina de Pensamiento: Puntos Cardinales: E – O – N – S. Es una estrategia 

para analizar propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Rutina de Pensamiento: Puntos Cardinales E-O-N-S. Adaptado de 

Compass Points, por Project Zero Harvard Graduate School of Education, 2015, 

(http://www.pz.harvard.edu/resources/compass-points). CC BY-NC-ND. 
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El objetivo de la RdP es proporcionar los elementos de evaluación de una propuesta. 

Esta estrategia se puede utilizar en varios momentos de la implementación de una idea; pero 

lo recomendable es al inicio, en la planificación de la propuesta o iniciativa. 

 

• Actividad 3: Las redes sociales. 

 

Con los estudiantes de cuarto grado de secundaria se reflexiona en una experiencia 

de aprendizaje sobre la manipulación de las redes sociales. Dentro de este contexto, cabe 

plantearse la siguiente propuesta: Ampliar la edad mínima necesaria para la creación de una 

cuenta en la red social de Facebook. Para evaluar la propuesta se procede a utilizar la Rutina 

de Pensamiento: Puntos Cardinales: E – O – N – S, a través de los siguientes pasos: 

Experiencia de Aprendizaje: La manipulación de las redes sociales. 

 

Primer paso: Se expone el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Power Point sobre la manipulación de las redes sociales. Elaboración 

propia. 
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Segundo paso: Como consecuencia de la experiencia de aprendizaje se plantea la 

propuesta que consiste en elevar la edad mínima necesaria para la creación de una cuenta en 

Facebook.  

Tercer paso: El proceso de ejecución de la propuesta, utilizando la RdP: Puntos 

Cardinales: E – O – N – S, es el siguiente: 

 

Primero, en una pizarra de Jamboard se realiza el diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Jamboard de la RdP: Puntos cardinales. Elaboración propia.  

 

Segundo, se les pide que vayan expresando sus ideas; se comienza con el punto 

cardinal E, ya que es más apasionante expresar lo que nos fascina sobre la propuesta; 

para continuar con el punto cardinal O, lo que nos puede preocupar de la iniciativa (o 

los aspectos negativos, como, por ejemplo, el hecho de que se coloque una edad que 
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no es la real). Después se sube al punto cardinal N, lo que se necesita saber (la edad 

mínima en Perú para crear un Facebook). Finalmente, se concluye con el punto 

cardinal S, que son las sugerencias sobre la propuesta.  

 

Tercero, luego de implementada y aplicada la RdP: Puntos Cardinales: E – O – N – 

S, y de haber terminado la actividad, resulta necesario preguntar a los estudiantes 

sobre su opinión o idea de la propuesta. 

 

d. Rutina de Pensamiento: Preguntas provocadoras. Estrategia que busca generar 

preguntas provocadoras que incentiven al pensamiento. 

 

Figura 16: Rutina de Pensamiento: Preguntas provocadoras. Adaptado de Creative 

Question Starts, por Project Zero Harvard Graduate School of Education, 2015, 

(https://pz.harvard.edu/resources/creative-question-starts). CC BY-NC-ND. 

 

Con esta RdP se otorga a los estudiantes la posibilidad de ejercitarse en el desarrollo 

de las cuestiones que promueven el pensamiento y la indagación. Por otro lado, se potencia 

en los estudiantes la habilidad de intercambiar ideas acerca de diversos temas. El propósito 

de plantear preguntas interesantes y profundas es llegar a la profundidad de un tema. Las 

variedades de preguntas facilitan la diversidad de enfoques sobre un misto tópico. 
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La aplicación de la RdP: Preguntas provocadoras se utiliza para profundizar el 

pensamiento de los estudiantes y propiciar la curiosidad. De esta manera, se potencia la 

indagación que es la clave en la investigación. La forma de aplicación de esta RdP puede ser 

en dos momentos claves: en primer lugar, podría utilizarse en medio de una investigación 

como motivación sobre el mismo, y, otra forma de aplicación es al terminar un tema para 

corroborar lo aprendido y cuantas preguntas resultan del conocimiento del tema. 

 

• Actividad 4: Filosofía moderna. 

 

Dentro de la programación del curso de Filosofía del segundo de grado de secundaria, 

se desarrolla, al inicio del 3.° Bimestre, el tema: “Introducción a la Filosofía Moderna”. Para 

profundizar en el tema desarrollado y motivar la investigación sobre algún contenido 

planteado en la experiencia de aprendizaje, se propone desarrolla la RdP: Preguntas 

provocadoras, de la siguiente forma: 

 

Experiencia de Aprendizaje: Introducción a la Filosofía Moderna. 

 

Primer paso: Iniciamos la secuencia con la exposición del tema mediante un ppt:
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Figura 17: Power Point sobre la Introducción a la Filosofía Moderna. 

Elaboración propia. 

 

Segundo paso: Luego, en grupos (Salas de Zoom) responden a cada una de las 

preguntas que se propone en la RdP: Preguntas provocadoras. Lo realizan por un espacio de 

10 minutos. Para que se realice de forma colaborativa, se prepara una pizarra de Jamboard 

(se comparte el enlace) en la que cada integrante del grupo (cuatro por cada grupo) responde 

a cada una de las preguntas. Luego, por consenso se elige la mejor respuesta. La pizarra de 

Jamboard quedaría de la siguiente forma: 

 

 

Figura 18: Jamboard de la RdP: Preguntas provocadoras. Elaboración propia. 

 

Tercer paso: El docente, en una plantilla de Jamboard, coloca las respuestas, que cada 

grupo realizó, a las 10 preguntas planteadas. Del mismo modo, se elige una respuesta en cada 

pregunta por consenso. 
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Cuarto paso: Finalmente, un una sola pizarra de Jamboard, se escriben las 10 

respuestas; para que, de manera grupal y con la orientación del docente, se elijan dos o tres 

respuestas que susciten interés y motiven a la investigación. 

Las dos o tres respuestas elegidas, como las más significativas, se pueden utilizar 

como trabajo de extensión (tarea para presentar después de clases). 

 

 

 

e. Rutina de Pensamiento: Pensar / Problematizar / Explorar. Una rutina que 

sienta las bases para la investigación profunda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: RdP: Pensar, Inquietar, Explorar. Adaptado de Think, Puzzle, Explore, 

por Project Zero Harvard Graduate School of Education, 2015, 

(https://pz.harvard.edu/resources/think-puzzle-explore). CC BY-NC-ND. 

 

La presente RdP tiene como finalidad activar los conocimientos previos, la curiosidad 

y busca establecer las condiciones para la investigación profunda. La Rutina de Pensamiento: 

Pensar / Problematizar / Explorar funciona de manera adecuada al inicio de un nuevo tema. 

Con esta RdP se busca tomar conciencia de las preguntas problematizadoras y de cómo se 

puede continuar con la investigación. La última pregunta tiene ese objetivo presente, 

potenciar la autonomía de los aprendizajes, eso es posible, en parte cuando iniciamos a 

indagar. 

  

• Actividad 5: La inteligencia. 
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En la programación del tercer grado de secundaria se desarrollan diversos temas de 

la actualidad, los que se abordan desde la perspectiva filosófica. Uno de los temas a 

desarrollar es sobre la inteligencia humana. La manera cómo propiciar el diálogo e incentivar 

el conocimiento sobre cualquier tema es utilizando la Rutina de Pensamiento: Pensar / 

Problematizar / Explorar. La forma de aplicación de la Rdp es la siguiente: 

 

 

Experiencia de Aprendizaje: La Inteligencia Humana. 

 

Primer paso: Para iniciar con la aplicación de la RdP se forman grupos (Salas de 

Zoom, con cuatro integrantes). Inmediatamente, se les pide que completen, de manera 

colaborativa, la siguiente pizarra de Jamboard: 

 

Figura 20: Jamboard sobre la RdP: Pensar / Problematizar / Explotar. 

Elaboración propia. 

 

Segundo paso: Luego del trabajo colaborativo (12 minutos), retomamos la sesión 

principal de Zoom para socializar las respuestas de todos los grupos. 
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Tercer paso: Para terminar, se sintetizan las respuestas en una sola plantilla de Jam. 

 

Inmediatamente, se expone un Power Point sobre la inteligencia humana, para 

confirmar, comprobar y suscitar mayores preguntas sobre el tema desarrollado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Power Point sobre la inteligencia humana. Elaboración propia. 
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2.5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

2.5.1 Conclusiones. 

 

1. La educación a distancia, producto de la pandemia global por el Covid-19, ha 

empujado a docentes y a estudiantes a reinventar el proceso enseñanza-

aprendizaje, cuyo baluarte han sido los Entornos Virtuales del Aprendizaje.   

2. Las Apps han permitido catalizar distintos momentos del proceso enseñanza-

aprendizaje. En ese contexto, los estudiantes han demostrado su preferencia por 

el App Canva por considerarlo el más completo, en cuanto permite realizar: 

edición de vídeos, organizadores visuales, presentaciones, edición de fotos, post 

para redes sociales, etc. 

3. La metodología Thinking-Based Learning-TBL (Aprendizaje Basado en el 

Pensamiento-ABP) permite, mediante las Rutinas de Pensamiento (RdP), 

desarrollar el aprendizaje autónomo, una de las máximas aspiraciones de la 

educación. 

4. Las Rutinas de Pensamiento (RdP), que fueron recogidas en el Proyecto Zero, 

tienen como objetivo entrenar al cerebro mediante estrategias y acciones breves 

que, al realizarse de manera repetitiva, logran desarrollar aptitudes cognitivas. 

 

2.5.2 Recomendaciones. 

 

1. Se debiera aplicar un instrumento para poder medir el impacto del uso de las cinco 

Rutinas de Pensamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los 

estudiantes del curso de Filosofía, población de estudio del presente proyecto.  

2. Se hace necesario capacitar a los docentes, de todas las áreas, en la metodología 

Thinking Based Learning, ya que ayudarían a lograr la autonomía de los 

aprendizajes. 

3. Se sugiere implementar en las Áreas de Comunicación y Ciencias Sociales la 

aplicación de las Rutinas de Pensamiento, debido a que, de esta manera, se 

entrenaría a los estudiantes en actividades concretas de la mente. 
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2.7 Anexos 

2.7.1 Anexo 1: Fotos del trabajo con los estudiantes 

 

2.7.2 Anexo 2: Constancia de trabajo 
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2.7.3 Anexo 3: Formulario sobre los entornos virtuales 
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2.7.4 Anexo 4: Plan de estudios de filosofía 
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2.7.5 Anexo 5: Sesiones de aprendizaje 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 
 

LA MAYÈUTICA SOCRÁTICA 

 

▪ DATOS INFORMATIVOS: 

I. E. I.E.P. “Montessori School” 

Director Lic. Marleny Zevallos Martínez. 

Docente Edgar Vega Quiñones. 

Grado Quinto de Secundaria Fecha:  

 

▪ PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Área 
Competencias y 

Capacidades 
Desempeños 

Criterios de 

evaluación 

Instrumento de 

evaluación 

Filosofía 

Clasifica, compara 

e interpreta la 

información 

obtenida en 

diversas fuentes. 

Comprensión y 

explicación del 

conocimiento 

como proceso. 

Describe las 

características de 

la mayéutica y las 

plasma en un 

organizador. 

▪ Lista de 

cotejo para el 

trabajo 

individual o 

comunitario. 

Propósito 
Profundizar en el pensamiento de Sócrates, específicamente en su método: la 

mayéutica. 

Evidencia Un organizador visual. 

 

▪ PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales 

utilizarán en la sesión. 

o Revisar la planificación anual para precisar que 

competencia, desempeño y criterio de evaluación se 

realizará. 

o Buscar la información pertinente sobre la mayéutica 

socrática. 

o Identificar la mejor Rutina de pensamiento para el 

tema a desarrollar. 

o Elaborar el instrumento de evaluación. 

o Equipo de multimedia. 

o Power point.  

o La pizarra acrílica. 

o Plumones. 

o Hojas.  

o Lapiceros. 

o Cuadernos.  

▪ MOMENTOS DE LA SESIÓN (SECUENCIA DIDÁCTICA): 
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✓ Lo primero que debemos re realizar es recordar las normas de convivencia y centrarnos 

en una de ellas para poder trabajar en orden. 

✓ Saludamos a los estudiantes y a través de preguntas recordamos la clase anterior. 

✓ Luego para generar el conflicto cognitivo les planteamos la siguiente rutina de 

pensamiento: Puente 1, 2, 3: 

 
Luego de un trabajo en equipo, en la que los líderes de grupo han sintetizado los aportes de 

sus compañeros procedemos a socializar las conclusiones. 

✓ Para finalizar este primer momento precisamos el propósito de la sesión que consiste en 

profundizar en el pensamiento de Sócrates, y más concretamente en el método de la 

mayéutica.  

 

 

 

Inicio Tiempo aproximado: 20 

Desarrollo Tiempo aproximado: 50 
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✓ Precisando que es posible cambiar de idea a partir de una evidencia que así lo requiera, 

se presenta el material sobre algunas características del pensamiento de Sócrates: 

 

 
✓ Luego socializamos el material, vamos realizando una lectura guiada (10 minutos). El 

docente inicia con la lectura y va pidiendo que la participación 

en la lectura de cada estudiante. Despeja 

cualquier duda que pueda surgir. 

✓ Luego de haber leído y de comprender el 

significado de cada una de las palabras 

del texto, se pide que realicen con el 

material un organizador visual que más se 

acomode a las características del texto. 

✓ El organizador a realizar será de manera individual (30 minutos). Se sugiere la 

realización de un mapa conceptual. 

 

 

 Cierre Tiempo aproximado: 20 
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✓ Al finalizar responden a las siguientes preguntas: 

o ¿Qué aprendí? 

o ¿Cómo lo aprendí? 

o ¿Qué dificultades encontré? 

o ¿Cómo solucioné las dificultades encontradas? 

o ¿Para qué me sirve lo que he aprendido? 

✓ El docente consolida las ideas fuerzas vertidas por los estudiantes. 

✓ Se deja una actividad para desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

…………………..……….…………………. 
    Marleny Zevallos Martínez 
            V° B° Directora 

…………….……………..……..…………………. 
   V° B° COODINADOR ACADÉMICO 

…………………………………………. 
Edgar Vega Quiñones 

DOCENTE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

 

EL ABORTO. PERESPECTIVA FILOSÓFICA. 

 

▪ DATOS INFORMATIVOS: 

I. E. I.E.P. “Montessori School” 

Director Lic. Marleny Zevallos Martínez. 

Docente Edgar Vega Quiñones. 

Grado Quinto de Secundaria Fecha  

 

▪ PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Área 
Competencias y 

Capacidades 
Desempeños 

Criterios de 

evaluación 

Instrumento 

de evaluación 

Filosofía 

▪ Analiza 

críticamente los 

documentos y 

textos utilizados en 

la unidad. 

▪ Participa en debates 

y discusiones 

académicas. 

Relaciona los 

planteamientos 

teóricos sobre las 

concepciones 

éticas, con 

aspectos 

cotidianos de su 

entorno social. 

Identifica las 

posturas a 

favor y en 

contra del 

aborto. 

▪ Lista de 

cotejo para 

el trabajo 

individual 

y grupal. 

Propósito 
Ahondar en la licitud moral de la práctica del aborto desde la perspectiva 

filosófica. 

Evidencia 
Se realizará un cuadro comparativo entre las posturas a favor y en contra sobre 

el aborto. 

 

▪ PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales 

utilizarán en la sesión. 

o Revisar la planificación anual para precisar que 

competencia, desempeño y criterio de evaluación se 

realizará. 

o Buscar la mejor información sobre el aborto. 

o Identificar la mejor Rutina de pensamiento para el 

tema a desarrollar. 

o Elaborar el instrumento de evaluación. 

o Equipo de multimedia. 

o Power point.  

o La pizarra acrílica. 

o Plumones. 

o Hojas.  

o Lapiceros. 

o Cuadernos.  

 

▪ MOMENTOS DE LA SESIÓN (SECUENCIA DIDÁCTICA): 

 Inicio Tiempo aproximado: 20 
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✓ En primer término, recordamos nuestras normas de convivencia para poder trabajar en 

orden. 

✓ Realizamos un feedback de la experiencia educativa anterior. 

✓ Seguidamente, para recolectar las ideas previas se les aplica la Rutina de Pensamiento: 

Ciclos de punto de vista: 

✓ Se les pide que vayan escribiendo sus respuestas sobre el tema propuesto en base en lo 

que se está preguntando. Se les otorga como plazo para la elaboración de sus 

respuestas 10 minutos. 

 

 

 

 

✓ Ciertamente, sobre temas polémicos bioéticos, como el aborto, de tiene diversas 

posturas, y muchas de ellas contrapuestas, se les plantea, en primer término, una 

exposición desde el punto de vista cristiano: 

Presentación sobre el aborto. Adaptado de El aborto, por R. Victoria, K. 

Méndez, F. Espinoza, C. Gaspar y V. Manjares, 2014, 

(https://www.slideserve.com/lottie/el-aborto). 

 

✓ Luego de la presentación del power point, se aclaran algunas dudas que pudieran 

suscitar el contenido del mismo. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 50 
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✓ Seguidamente, visualizan un video sobre las posturas a favor o en contra sobre el 

tema del aborto, se les pide que vayan tomando apuntes de los argumentos a favor 

o en contra sobre el aborto. 

 

 

✓ Luego de haber visualizado el power point y el vídeo sobre el aborto se les pide 

que en grupos (4 personas) puedan responder a las siguientes interrogantes (Rpd: 

Ciclos de puntos de vista): 

o YO PIENSO QUE EL ABORTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE… 

(El punto de vista que hayas elegido). 

o YO PIENSO… (Describir el tema desde tu punto de vista. Como un actor, 

asumir la caracterización desde tu opinión). 

o UNA DUDA QUE TENGO SOBRE ESTE PUNTO DE VISTA ES…. (aquí 

se realiza una pregunta que se te haya generado) 

✓ El docente ira apuntando las ideas de los grupos bajo el siguiente formato: 

o Yo pienso que el aborto desde el punto de vista de: 

Grupo 1: ___________________________________________________ 

Grupo 2: ___________________________________________________ 

Grupo 3: ___________________________________________________ 

o Yo pienso:  

Grupo 1: ___________________________________________________ 

Grupo 2: ___________________________________________________ 

Grupo 3: ___________________________________________________ 

o Una duda que tengo sobre este punto de vista es: 

Grupo 1: ___________________________________________________ 

Grupo 2: ___________________________________________________ 
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Grupo 3: ___________________________________________________ 

✓ Para finalizar este momento pedagógico y después de la socialización de las 

opiniones de todos los grupos se realiza las siguientes preguntas: ¿Qué ideas nuevas 

tienes ahora sobre el tema, que no tenías antes? ¿Qué nuevas preguntas te han 

surgido? 

✓ Para fijar los contenidos desarrollados se les pide elaborar un cuadro comparativo 

entre las posturas a favor o en contra sobre el aborto de manera personal, se les 

otorga un tiempo de 10 minutos. Se puede utilizar el siguiente formato: 

 
 

 

✓ Para finalizar se responde a las siguientes preguntas de metacognición: 

o ¿Qué aprendí? 

o ¿Cómo lo aprendí? 

o ¿Qué dificultades encontré? 

o ¿Cómo solucioné las dificultades encontradas? 

o ¿Para qué me sirve lo que he aprendido? 

✓ El docente realiza una síntesis de las intervenciones, tanto grupales como individuales, 

sobre el tema controvertido como es el aborto, entendiendo que se puede tener un punto 

de vista, pero que debe de ser respaldado por evidencia científica y filosófica. 

✓ Se deja una actividad para desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

Cierre Tiempo aproximado: 20 

…………………..……….…………………. 
    Marleny Zevallos Martínez 
            V° B° Directora 

…………….……………..……..…………………. 
   V° B° COODINADOR ACADÉMICO 

…………………………………………. 
Edgar Vega Quiñones 

DOCENTE 
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LAS REDES SOCIALES. 

 

▪ DATOS INFORMATIVOS: 

I. E. I.E.P. “Montessori School” 

Director Lic. Marleny Zevallos Martínez. 

Docente Edgar Vega Quiñones. 

Grado Cuarto de Secundaria Fecha  

 

▪ PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Área 
Competencias y 

Capacidades 
Desempeños 

Criterios de 

evaluación 

Instrumento de 

evaluación 

Filosofía 

Identificación de 

problemas del 

conocimiento, y 

practicar 

cuestionamiento de 

hipótesis científicas 

como proceso 

epistemológico y 

dialectico. 

▪ Analiza los 

principales 

problemas 

desarrollados 

por la 

axiología. 

▪ Expongo las 

diferentes 

concepciones 

del mundo. 

Elabora una 

propuesta 

convincente. 

▪ Lista de cotejo 

para el trabajo 

individual y 

grupal. 

Propósito Valorar las ventajas o desventajas del uso de las redes sociales. 

Evidencia 
Propuesta y justificación sobre la edad mínima necesaria para crear una cuenta 

de Facebook. 

 

▪ PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales 

utilizarán en la sesión. 

o Revisar la planificación anual para precisar que 

competencia, desempeño y criterio de evaluación se 

realizará. 

o Indagar la información pertinente sobre: “Las redes 

sociales”. 

o Identificar la mejor Rutina de pensamiento para el 

tema a desarrollar. 

o Elaborar el instrumento de evaluación. 

o Equipo de multimedia. 

o Power point.  

o La pizarra acrílica. 

o Plumones. 

o Hojas.  

o Lapiceros. 

o Cuadernos.  

▪ MOMENTOS DE LA SESIÓN (SECUENCIA DIDÁCTICA): 

 

 Inicio Tiempo aproximado: 20 
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✓ Se inicia, como siempre, recordando las normas de convivencia para que nos ayude a 

generar un clima propicio para el logro de los aprendizajes. 

✓ Seguidamente, realizamos una breve retroalimentación de la experiencia de 

aprendizaje anterior. 

✓ Luego, se plantea la siguiente pregunta, para generar el conflicto cognitivo: ¿Cuál 

consideras que debe ser la edad mínima necesaria para la creación de una cuenta en 

la red social de Facebook? ¿Por qué? 

✓ Acto seguido, se motiva la participación de los estudiantes en torno a la pregunta inicial, 

recogiendo las impresiones. 

 

 

 

✓ Iniciamos con la aplicación de la Rutina de Pensamiento: Puntos Cardinales: E – O 

– N – S, mediante los siguientes pasos: 

o Haciendo uso de un power point, se expone el tema: 

Power point sobre la manipulación de las redes sociales. Elaboración propia. 

 

o A raíz de la exposición, se plantea la propuesta de elevar la edad para la 

creación de una cuenta en Facebook. 

o Se inicia con la aplicación de la RdP: Puntos Cardinales: E – O – N – S, 

mediante una creación de una pizarra de Jamboard: 

Jamboard de la RdP: Puntos cardinales. Elaboración propia. 

o Las indicaciones son las siguientes: iniciar por el punto cardinal E, en la cual 

pondrán que es lo que más les emociona de la propuesta; luego el punto 

cardinal O, en ella expresarán lo que les preocupa de la propuesta; después 

Desarrollo Tiempo aproximado: 50 
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subimos al punto cardinal N, en la cual escribiremos lo que necesitamos 

saber para implementar la propuesta; y finalmente, el punto cardinal S, en la 

cual se dan las sugerencias sobre la propuesta. Tiempo de trabajo grupal es 

de 20 minutos. 

✓ Se socializan las conclusiones de cada grupo. 

 

 

 

✓ Para finalizar se responde a las siguientes preguntas de metacognición: 

o ¿Qué aprendí? 

o ¿Cómo lo aprendí? 

o ¿Qué dificultades encontré? 

o ¿Cómo solucioné las dificultades encontradas? 

o ¿Para qué me sirve lo que he aprendido? 

✓ El docente realiza una síntesis de las intervenciones sobre la manipulación de las redes 

sociales. 

✓ Se deja una actividad para desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre Tiempo aproximado: 20 

…………………..……….…………………. 
    Marleny Zevallos Martínez 
            V° B° Directora 

…………….……………..……..…………………. 
   V° B° COODINADOR ACADÉMICO 

…………………………………………. 
Edgar Vega Quiñones 

DOCENTE 
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“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

 

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA MODERNA. 

 

▪ DATOS INFORMATIVOS: 

I. E. I.E.P. “Montessori School” 

Director Lic. Marleny Zevallos Martínez. 

Docente Edgar Vega Quiñones. 

Grado Segundo de Secundaria Fecha  

 

▪ PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Área 
Competencias y 

Capacidades 
Desempeños 

Criterios de 

evaluación 

Instrumento de 

evaluación 

Filosofía 

Desarrollar la 

capacidad reflexiva 

y crítica sobre los 

múltiples aspectos 

de la filosofía, la 

lógica, la 

argumentación y la 

comprensión de los 

valores éticos, 

morales, religiosos y 

de convivencia en 

sociedad 

▪ Comprendo 

que temas, 

problemas y 

situaciones 

aborda la 

filosofía en 

la 

modernidad 

▪ Identifico los 

aportes 

hechos a la 

filosofía 

moderna. 

Explica las 

diversas 

características 

de la filosofía 

moderna. 

▪ Lista de cotejo 

para el trabajo 

individual y 

grupal. 

Propósito Describir las características principales de la filosofía moderna. 

Evidencia Plantilla sobre: Características de la filosofía durante la edad moderna. 

 

▪ PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales 

utilizarán en la sesión. 

o Revisar la planificación anual para precisar que 

competencia, desempeño y criterio de evaluación se 

realizará. 

o Buscar la mejor información sobre: “La filosofía 

moderna”. 

o Identificar la mejor Rutina de pensamiento para el tema 

a desarrollar. 

o Equipo de multimedia. 

o Power point.  

o La pizarra acrílica. 

o Plumones. 

o Hojas.  

o Lapiceros. 

o Cuadernos.  
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o Elaborar el instrumento de evaluación. 

 

▪ MOMENTOS DE LA SESIÓN (SECUENCIA DIDÁCTICA): 

 

 

✓ En primer término, recordamos las normas de convivencia para que nos ayude a generar 

un clima adecuado para el logro de los aprendizajes. 

✓ Luego, realizamos la retroalimentación de la experiencia de aprendizaje anterior. 

✓ Seguidamente, planteamos la siguiente pregunta para generar la lluvia de ideas: 

¿Cuáles son las características que recuerdas de la edad moderna?. En la pizarra el 

docente comienza a escribir las respuestas voluntarias de los estudiantes, sin perder del 

horizonte el objetivo que consiste en plantear características –propias- de la filosofía 

contemporánea.  

 

 

 

✓ Comenzamos la presentación de este momento pedagógico con la exposición de la 

“Introducción a la filosofía moderna”: (10 minutos) 

 
Power point sobre la manipulación de las redes sociales. Elaboración propia. 

 

✓ Luego, en grupos responden a las siguientes preguntas de la Rutina de pensamiento: 

Preguntas provocadoras: (20 minutos) 

 

Inicio Tiempo aproximado: 10 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 
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Rutina de Pensamiento: Preguntas provocadoras. Adaptado de Creative Question 

Starts, por Project Zero Harvard Graduate School of Education, 2015, 

(https://pz.harvard.edu/resources/creative-question-starts). CC BY-NC-ND. 

 

✓ A continuación del trabajo grupal, el docente pide a cada grupo las dos preguntas 

que han planteado a partir de la exposición del ppt y de la discusión grupal. Todas 

las respuestas del grupo de van colocando en la pizarra de la siguiente forma: (20 

minutos)  

 
✓ Se elige por consenso una respuesta a cada pregunta planteada. 

✓ Seguidamente, se escogen dos o tres respuestas que susciten el interés y motiven a 

la investigación. 

✓ Algunas de las preguntas escogidas se pueden utilizar como trabajo de extensión 

(tarea para desarrollar en casa). 

 

 

Cierre Tiempo aproximado: 20 
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✓ Finalizamos, como siempre con las preguntas de metacognición: 

o ¿Qué aprendí? 

o ¿Cómo lo aprendí? 

o ¿Qué dificultades encontré? 

o ¿Cómo solucioné las dificultades encontradas? 

o ¿Para qué me sirve lo que he aprendido? 

✓ El docente realiza una síntesis de las intervenciones sobre algunas de las características 

más importantes de la filosofía durante la edad moderna. 

✓ Se deja una actividad para desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..……….…………………. 
    Marleny Zevallos Martínez 
              VºBº Directora 

…………….………………………………. 
   COODINADOR ACADÉMICO 

…………………………………………. 
Edgar Vega Quiñones 

DOCENTE 
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2.7.6  Anexo 6: Lista de cotejo para el trabajo individual y/o grupal de los estudiantes 

en clase: 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN EN CLASE 

Institución: ____________________________ Tema: ____________________________ 
Asignatura: ____________________________ Grado: ___________________________ 
Estudiante: ____________________________ Fecha: ___________________________ 

 

N° CRITERIOS PARA EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 

PTS OBSERVACIONES 
SI NO 

PARTICIPACIÓN 

1.- Participa en clase expresando ideas, 
comentarios y dudas sobre los temas. 

    

2.- 
Muestra iniciativa en participar en las 
actividades, dinámicas y técnicas que el 
docente implementa. 

    

     INTERÉS 

3.- Muestra interés por la clase, lo cual se 
refleja en su participación activa. 

    

4.- 
Durante la clase presenta un 
comportamiento adecuado, actitud y 
disposición al trabajo. 

    

5.- Siempre muestra interés en los temas 
que se abordan. 

    

6.- 
Muestra interés en la clase y se refleja 
en su postura para la escucha activa del 
tema. 

    

                          INTERACCIÓN 

7.- Muestra disposición para trabajar en 
equipo. 

    

8.- 
Es capaz de relacionarse con sus 
compañeros, para trabajar en equipo o 
las actividades. 

    

9.- Siempre interacciona con sus 
compañeros, en las actividades. 

    

10.- Respeta las ideas y comentarios de sus 
compañeros. 

    

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

Valoración de los criterios Nivel de desempeño Escala de valoración 

10 – Criterios demostrados. Superior (AD)  

9 – 8 Criterios demostrados. Alto (A)  

7-6 Criterios demostrados. Básico (B)  

5 – y menos criterios demostrados. Bajo (C)   

Observaciones derivadas de las evidencias y resultados:           
 
 
 
             

Sugerencias de mejora: 
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