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1. Título.  

Estrategias metodológicas activas para la mejora del rendimiento académico de 

los estudiantes, en Ciencias Naturales. Año lectivo 2022-2023
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2. Resumen.  

El uso de estrategias metodológicas activas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales, permite a los estudiantes construir aprendizajes significativos y así mejorar 

su rendimiento académico; la investigación tuvo como objetivo: Potenciar el rendimiento 

académico de los estudiantes mediante la aplicación de estrategias metodológicas activas, que 

permitan dinamizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales 

de octavo año, de Educación General Básica, en el Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, 

año lectivo 2022-2023, para su desarrollo se utilizó el método inductivo; se partió de la 

observación directa para identificar el problema, luego se procedió a buscar información 

relacionada al tema para proponer alternativas de solución; la investigación tiene un enfoque 

cualitativo; ya que, se determinaron características relevantes en torno al proceso de enseñanza-

aprendizaje, como: escasa aplicación de estrategias metodológicas activas y bajo rendimiento 

académico de los estudiantes; según la naturaleza de la información, es  investigación acción 

participativa; durante el desarrollo del trabajo se investigó tanto la realidad como la bibliografía 

pertinentes, lo que permitió construir e implementar la propuesta de intervención, para actuar y 

participar conjuntamente con los estudiantes y alcanzar la mejora significativa,  en relación al 

problema identificado; según la ubicación temporal, es transversal; puesto que, desde el 

diagnóstico hasta la discusión de los resultados, comprende un tiempo relativamente corto. Los 

resultados obtenidos a través de instrumentos de evaluación e investigación, demostraron que 

estrategias metodológicas activas como: aprendizaje por experimentación, aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje por descubrimiento, explicativo-dialogada, aprendizaje por 

elaboración y explicativo-interactiva, permitieron a los estudiantes participar activamente en 

el proceso áulico, explorar conocimientos previos, consolidar aprendizajes y mejorar su 

rendimiento académico. Se concluye, que la implementación de estrategias metodológicas 

activas permite dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, lo que 

mejora el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

 Palabras clave: Constructivismo, participación activa, técnicas de enseñanza 

aprendizaje, Ciencias Naturales.  
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 Abstract  

The use of active methodological strategies, in the teaching and learning process of 

Natural Sciences, allows students to build significant learning and thus improve their academic 

performance. The objective of the research was To enhance the academic performance of 

students through the application of active methodological strategies, which allow energize the 

teaching and learning process of the Natural Sciences subject of the eighth year, of Basic 

General Education, at "27 de Febrero" High School, academic year 2022-2023 for its 

development the inductive method is used, it was based on direct observation to identify the 

problem, then proceeded to search for information related to the subject to propose alternative 

solutions. The research has a qualitative approach; since, relevant characteristics were 

determined around the teaching and learning process, such as little application of active 

methodological strategies and low academic performance of the students. According to the 

nature of the information, it is participatory action research. During the development of the 

work, both the reality and the pertinent bibliography were investigated, which allowed the 

construction and implementation of the intervention proposal, to act and participate jointly with 

the students and achieve significant improvement, in relation to the identified problem. 

Depending on the temporal location, it is transversal; since, from the diagnosis to the discussion 

of the results, it comprises a relatively short time. The results obtained through evaluation and 

research instruments, demonstrated that active methodological strategies such as learning by 

experimentation, cooperative learning, learning by discovery, explanatory-dialogue, learning 

by elaboration and explanatory-interactive, allowed students to participate actively in the 

classroom process, explore previous knowledge, consolidate learning and improve their 

academic performance. It is concluded that the implementation of active methodological 

strategies allows to energize the teaching and learning process of Natural Sciences, which 

improves the academic performance of students. 

 

 Key words:  constructivism, active participation, teaching – learning techniques, 

Natural Sciences.  
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3. Introducción. 

Las estrategias metodológicas activas, facilitan el trabajo del docente y propician un 

ambiente acogedor e inclusivo para los estudiantes; este ambiente permite el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento; ya que, pensar es un elemento muy importante en el aprendizaje; 

dichas estrategias motivan al estudiante a analizar, reflexionar, argumentar y pasar de un 

aprendizaje memorístico a uno interactivo, creativo, dinámico, participativo y comunicativo; es 

decir, los estudiantes se convierten en actores de su propio aprendizaje y los docentes son guías, 

facilitadores y motivadores de los mismos.  

A través de la observación directa, durante el desarrollo de las prácticas Pre-

profesionales, se logró evidenciar el bajo rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de Ciencias Naturales, debido a la falta de implementación de estrategias 

metodológicas activas, en el desarrollo del proceso áulico; ante el problema identificado se 

planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se puede mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales de octavo año de Educación 

General Básica, en el Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”?, ante ello, se analizó la 

bibliografía pertinente para elaborar e implementar la propuesta de intervención educativa 

dirigida a potenciar el rendimiento académico de los estudiantes. 

La importancia de aplicar estrategias metodológicas activas en el aula de clase es 

fundamental; ya que, estas motivan a los estudiantes para participar activamente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, lo que a su vez despierta la curiosidad por aprender nuevos conceptos 

o reforzar los existentes, también les permiten explorar y descubrir sus conocimientos a través 

del desarrollo de destrezas y habilidades comunicativas, creativas y dinámicas; ante esto, los 

estudiantes son capaces de construir aprendizajes significativos, explorar conocimientos 

previos, consolidar aprendizajes y mejorar su rendimiento académico.  

Evidentemente los beneficiarios del trabajo investigativo realizado, son varios; 

primeramente, desde lo personal, tras la experiencia se logró evidenciar que cada estudiante 

tiene su diferente estilo de aprendizaje; por lo cual, se implementó estrategias, técnicas y recurso 

didácticos, acordes al tema y contenido requeridos; a nivel institucional, específicamente, a la 

docente tutora que imparte la asignatura de Ciencias Naturales, la motivó a agregar las 

estrategias metodológicas activas en sus planificaciones microcurriculares; puesto que, 

promueven significativamente el logro del aprendizajes y la mejora del rendimiento académico 

de los estudiantes; finalmente, la información que contiene esta investigación, será de gran 

ayuda para futuros estudiantes, profesionales u otros; puesto que, servirá como fuente de 

consulta bibliográfica.  
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En relación al trabajo desarrollado, existen otras investigaciones como la realizada por 

Guevara y Vargas (2022), quienes señalan que: “Las estrategias metodológicas activas son 

herramientas pedagógicas nuevas e innovadoras basadas en un modelo pedagógico 

Constructivista que coloca a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje a través del 

compromiso creativo y colaborativo” (p. 13). Así también, (Chulca, 2022), menciona que: 

Las estrategias metodológicas activas son fundamentales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje […], debido a que se encuentran dirigidas a lograr un aprendizaje activo, 

participativo y dinámico, facilitando así el aprendizaje y acoplándose a las necesidades 

y requerimientos de los estudiantes. (p. 21) 

Como manifiestan los autores, las estrategias metodológicas activas por ser nuevas, 

innovadoras y basadas en el modelo constructivistas, permiten a los estudiantes asumir un rol 

activo y protagónico en su formación académica, permitiéndoles asociar los contenidos 

anteriores con los nuevos; por lo cual, para hacer uso de las estrategias antes mencionadas es 

necesario conocer el escenario de aprendizaje; es decir, el ambiente del aula, el número de 

estudiantes que participarán, el tema y contenidos que se desarrollarán; el uso incorrecto de las 

estrategias puede causar confusión en los estudiantes, limitar su capacidad para participar en 

las actividades propuestas y, como resultado, las clases se volverán poco atractivas, lo que hará 

que los estudiantes pierdan el interés por aprender Ciencias Naturales. 

La teoría que sustenta el Trabajo de Integración Curricular, incluye tres categorías, en 

cada una de ellas se tomó en cuenta el criterio de varios autores: la primera corresponde a los 

modelos pedagógicos, la segunda, a estrategias metodológicas activas, rendimiento académico 

y adaptaciones curriculares; y, la tercera, las Ciencias Naturales, desde el Currículo Nacional 

de Educación 2016. En cuanto a los modelos pedagógicos, se desarrolla: modelo pedagógico 

Conductista, Cognitivista, Constructivista y Conectivista. De manera particular para el 

desarrollo e implementación de la propuesta se utilizó el modelo pedagógico Constructivista. 

Para, Robalino (2016): “El modelo Constructivista concibe a la educación como un medio 

donde se crea los conocimientos de manera activa, participativa y dinámica, donde el estudiante 

es aquel que genera los saberes de manera significativa para luego ponerlo en funcionalidad” 

(p. 20).  

En cuanto a la segunda categoría, esta hace referencia a estrategias metodológicas 

activas; las estrategias ejecutadas en el aula de clase y las que reflejaron mayor aceptación y 

desempeño, fueron: aprendizaje por experimentación, aprendizaje cooperativo, aprendizaje 

por descubrimiento, aprendizaje por elaboración-explicativo-interactiva y explicativo-

dialogada, cada una con sus respectivas técnicas y recursos didácticos. En la misma categoría 
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se encuentra información acerca del rendimiento académico y adaptaciones curriculares. El 

autor, León (2013), señala que: “El rendimiento académico se considera como el conjunto de 

transformaciones operadas en los alumnos, a través del proceso enseñanza-aprendizaje que se 

manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación” (p. 64). 

Finalmente, se establece una tercera categoría, que corresponde a las Ciencias Naturales, desde 

el Currículo Nacional de Educación 2016. 

Para el desarrollo del trabajo investigativo, se planteó un objetivo general y tres 

objetivos específicos: el primer objetivo específico corresponde a: Determinar estrategias 

metodológicas activas, mediante investigación bibliográfica, que permitan mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, en la asignatura de Ciencias Naturales; el segundo 

objetivo, Aplicar las estrategias metodológicas activas, definidas, a través del desarrollo de 

la propuesta de intervención para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, en la 

asignatura de Ciencias Naturales; y, el tercero es Evaluar la efectividad de las estrategias 

metodológicas activas implementadas, respecto del rendimiento académico de los estudiantes, 

mediante la aplicación de instrumentos de evaluación e investigación. 

Respecto a los alcances de la investigación realizada, a través de la implementación de 

estrategias metodológicas activas en conjunto con las técnicas y recursos didácticos en el 

proceso áulico, se logró promover la participación activa de los estudiantes, despertar su interés 

por aprender nuevos temas y facilitar la realización de las actividades; logrando así, una mejora 

significativa en su rendimiento académico; por otra parte, es relevante señalar las limitantes 

presentadas durante el desarrollo de la investigación, estas se relacionan al factor del tiempo 

debido a que por motivos de feriados nacionales y festividades de la institución el proceso de 

aprendizaje se vio interrumpido, otra limitante corresponde al ámbito tecnológico, al no contar 

con conexión a internet, impidió la aplicación de actividades que hubiesen ayudado 

significativamente a la ejecución de las estrategias; sin embargo, se adaptó a material físico 

acorde a la realidad educativa.  
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4. Marco teórico.  

En la presente investigación se toma en consideración el criterio de varios autores en 

cuanto a los modelos pedagógicos, estrategias metodológicas activas, rendimiento académico, 

adaptaciones curriculares y las Ciencias Naturales, desde el Currículo Nacional de Educación 

2016.  

4.1. Modelos pedagógicos  

En cuanto a los modelos pedagógicos, Ortiz, et al. (2015), definen que: “[…] un modelo 

pedagógico es un plan teórico y práctico de estrategias autónomas que posee el docente y las 

instituciones educativas para desarrollar el proceso de formación de sus estudiantes” (p. 185). 

Asimismo, Ortiz (2013), señala que:  

El modelo pedagógico es una construcción teórico formal que fundamentada científica 

e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una 

necesidad histórico concreta, implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del 

estudiante y las características de la práctica docente. (p. 46)  

A continuación, se describen a los modelos pedagógicos con sus particularidades 

generales. 

4.1.1. Modelo pedagógico Conductista  

Acerca del modelo pedagógico Conductista, Ángel (2018), menciona que: “[…] el 

Conductismo se concibe como una corriente de la psicología, considerada como la teoría que 

se fundamenta en el estudio de experiencias internas, a través de métodos mecanizados, dando 

lugar al desarrollo de procesos repetitivos” (p. 23). Seguidamente, el autor Macas, (2016), 

establece que: “El Conductismo, surge a inicios del siglo XX, se centra en aquellas variables 

que pueden observar, medir y manipular, su procedimiento consiste en manipular una variable 

y luego medir sus efectos[…]” (p. 9). Por otro lado, Julca (2022), afirma que: “las figuras 

representativas del modelo Conductista son: Watson, Pavlov, Guthrie, Skinner, Bandura y 

Thorndike respectivamente, los cuales hacían hincapié en la importancia de la modificación de 

los comportamientos observables” (p. 16). 

Consecutivamente, se enfatiza a los roles del conductismo, tanto del docente como del 

estudiante, en cuanto al rol docente, Ortiz (2013), establece que: “El docente es trasmisor de 

conocimientos, autoritario, rígido, controlador, no espontáneo, ya que su individualidad como 

profesional está limitada porque es un ejecutor de indicaciones preestablecidas” (p. 10). El rol 

del estudiante, Berrio et al. (2013), afirman que: “El estudiante es una tabula rasa que no aporta 

nada al proceso, y que depende para aprender de los estímulos que reciba del exterior, tiene por 

lo tanto un papel pasivo, espera que el profesor le dé la información […]” (p. 4). 
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Teniendo en cuenta las estrategias en el Conductismo, Posso et al. (2020), manifiestan 

que: “Son aquellos condicionamientos (clásico, condicionado, operante y semántico) la 

enseñanza se centra en el estímulo, con métodos, técnicas y procedimientos de reforzamiento 

para generar respuestas (condicionamientos) las cuales permitirán tomar decisiones sobre el 

futuro del educando” (p. 124). Por otro lado, Vergara y Cuentas (2015), establecen que: “La 

evaluación Conductista se centra en el producto, es decir, en las ejecuciones mecánicas de las 

acciones repetitivas sin dar cabida a la reflexión sobre la conducta ejecutada, las cuales deben 

ser medibles y cuantificables […]” (p. 922). Por último, Vásquez y León (2013), mencionan 

que: “El conductismo percibe al aprendizaje como algo mecánico, deshumanizado y 

reduccionista, pese a lo cual es uno de los paradigmas que se han mantenido durante más años 

en la práctica escolar […]” (p. 12). 

4.1.2. Modelo pedagógico Cognitivista 

Dentro del modelo Cognitivista, Robalino (2016), manifiesta que: “El modelo Cognitivo 

se centra en los procesos mentales del alumno/a, en su capacidad de avanzar hacia habilidades 

cognitivas cada vez más complejas, ya sea por sí mismo o con la ayuda de un adulto […]” (p. 

43). A continuación, Villegas (2011), señala que el cognitivismo: “[…] Surgió a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, en la década de los 20, tiene una estrecha relación con el 

desarrollo de las ciencias psicológicas, desde la década de los años 60 y de los 80 […]” (p. 19). 

Los representantes del modelo Cognitivista, Ortiz (2013), establece que: “Autores destacados 

en el modelo Cognitivista son: J. Bruner, D. Ausubel, R. Sternberg, R. Glaser, […] todos ellos 

en diferentes formas enfatizan la importancia del estudio de los procesos del pensamiento y de 

la estructura del conocimiento” (p. 17). 

Considerando a los roles tanto del docente y estudiante en el modelo Cognitivista, Pinto 

y Castro (2008), explican que: “En el modelo Cognitivista […] el maestro orienta a los 

estudiantes a desarrollar aprendizajes por recepción significativa y a participar en actividades 

exploratorias, que puedan ser usadas posteriormente en formas de pensar independiente” (p. 6). 

El rol del estudiante, Villegas (2011), determina que: “El estudiante Cognitivista es el actor de 

su propio aprendizaje, parte de los conocimientos previos y destrezas básicas, es un sujeto 

activo procesador de la información que posee la competencia cognitiva para aprender y 

solucionar problemas; no es receptor pasivo” (p. 21). 

Respecto a las estrategias metodológicas Cognitivistas, Zabala et al. (2018), señalan 

que: “Las estrategias Cognitivas son destrezas de manejo de sí mismo que el estudiante (o 

persona) adquiere, presumiblemente durante un periodo de varios años, para gobernar su propio 

proceso de atender, aprender, pensar y resolver problemas […]” (p. 71). Así también, Montes 
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y Portillo (2018), agregan lo siguiente: “[…] las estrategias Cognitivas funcionan en tres áreas: 

atención, codificación para la retención y utilización de la información para la resolución de 

problemas” (p. 85). 

Desde la perspectiva de Artavia (2011) y Gómez y Polonia (2008), estos autores señalan 

dos tipos de evaluación, “evaluación Cognitiva diagnostica” y la de “orden formativo”. El 

primer autor, indica que: “la evaluación Cognitiva diagnóstica se ha destinado a la medición de 

estructuras específicas de conocimiento y habilidades de procesamiento de estudiantes para 

brindar información sobre sus fortalezas y debilidades cognitivas, así como para mejorar sus 

oportunidades de aprendizaje” (pp. 2-3). Sin embargo, el segundo autor, determina que: “La 

evaluación en el modelo cognitivo es de orden formativo […] que, durante el proceso, el 

profesor capta sobre todo las posibles desviaciones del alumno en el proceso de descubrimiento 

previsto por él mismo […]” (p. 65).  

En relación con los tipos de aprendizaje del modelo Cognitivista, Zapata (2015), 

manifiesta que: “Según los trabajos de Robert Gánge, el aprendizaje tiene una naturaleza social 

e interactiva, se produce a partir de la interacción de la persona con su entorno, pero pone 

énfasis igualmente en los procesos internos de elaboración […]” (p. 76) De la misma forma, 

Santos (2016), expresa que: “Ausubel plantea que el aprendizaje tiene dos puntos de partida, el 

primero es basado en la recepción y el segundo es basado en el descubrimiento” (p. 6). 

4.1.3. Modelo pedagógico Conectivista 

Acerca del modelo Conectivista, Siemens (2004), afirma que: “El Conectivismo es la 

integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y 

autoorganización, el aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de 

elementos centrales cambiantes del individuo […]” (p. 6). Por otro lado, los autores, Islas y 

Delgadillo (2016), especifican al surgimiento y representantes del modelo Conectivista: “El 

surgimiento del Conectivismo se atribuye a Siemens y Downes en 2004, desde entonces, ha 

prevalecido su propuesta relacionada con el aprendizaje social, que implica relevancia para los 

estudiantes modernos” (p. 120). 

En cuanto al rol docente en el modelo Conectivista, Viñals y Cuenca (2016), manifiestan 

que: “El docente es organizador, guía, generador, acompañante, coacher, gestor del aprendizaje, 

orientador, facilitador, tutor, dinamizador o asesor, estos roles se asientan en la idea de cambiar 

la transmisión unidireccional del conocimiento por el intercambio horizontal de información 

[…]” (p. 110). Por otra parte, Vásquez et al. (2021), mencionan a l rol estudiante: “El estudiante 

es poseedor de conocimiento, cumple el rol de aprendiz autónomo que, con la guía del docente, 
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contribuye para enriquecer la red del aprendizaje colectivo y participa activamente para generar 

el flujo de conocimiento en este entorno […]” (p. 62). 

Refiriéndose a las estrategias metodológicas conectivistas, Jaigua (2020), indica que: 

El B-Learning es una estrategia metodológica que combina las clases presenciales y las 

clases en línea, puesto que logra mejores resultados de aprendizaje, su éxito en el ámbito 

educativo se debe a las posibilidades que ofrece para: flexibilizar los escenarios de 

formación, crear entornos formativos adaptados a las características y necesidades del 

estudiante. (p. 20)  

En cuanto a los tipos de evaluación del Conectivismo, Solórzano y García (2016), 

indican que: “En este modelo, la evaluación se considera como un componente del uso y manejo 

de las herramientas Web 2.0 que forman parte del entorno personal de aprendizaje de cada 

estudiante” (p. 8). Finalmente, Marcillo y Nacevilla (2021), describen al aprendizaje en el 

modelo Conectivista. 

El aprendizaje […] se lo concibe en base a varias teorías como son: teoría de Redes, 

complejidad y caos, ya que lo concibe como confuso y caótico en constante 

transformación por las grandes cantidades de información que se encuentra en la red, la 

misma que permite a los/as estudiantes cocrear conocimiento junto con otros individuos, 

convirtiéndolos en participantes activos de su propio aprendizaje. (p. 15) 

4.1.4. Modelo pedagógico Constructivista  

A continuación, se describe al modelo pedagógico Constructivista, en el mismo se 

detallan las características fundamentales como: generalidades, surgimiento, representantes, rol 

del docente, rol del estudiante, estrategias metodológicas, tipos de evaluación y tipos de 

aprendizaje:  

Para determinar al modelo Constructivista, Robalino (2016), afirma que:  

El modelo Constructivista concibe a la educación como un medio donde se crea los 

conocimientos de manera activa, participativa y dinámica, donde el estudiante es aquel 

que genera los saberes de manera significativa para luego ponerlo en funcionalidad 

durante su vida. (p. 20) 

De igual forma, Gómez y Polania (2008), señalan que: “[…] el modelo Constructivista, 

concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente como a un profesional autónomo 

que investiga reflexionando sobre su práctica”. (p. 44) Así mismo, Montes y Portillo (2008), 

describen que: 

El Constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del 
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ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día. (pp. 89-90)  

Surgimiento del modelo pedagógico Constructivista. En relación al surgimiento del 

Constructivista, Singo (2020), determina que: “El modelo Constructivista se originó en el siglo 

XX, surgió del trabajo de pensadores como; Piaget con la Psicogenética, Lev Vygotsky con la 

Teoría Socio- Cultural y Ausubel con el Aprendizaje Significativo” (p. 13).  

De la misma forma, Paz (2014), indica que: “El constructivismo […] tiene sus raíces 

inmediatas en la teoría de Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia (epistemología genética), 

quien plantea que el conocimiento es el resultado de un proceso dialéctico de asimilación, 

acomodación, conflicto y equilibración” (p. 26).  

Representantes del modelo pedagógico Constructivista. Refiriéndose a los 

representantes del modelo Constructivista, Vergara y Cuentas (2015), describen: “Los 

principales exponentes y defensores del modelo pedagógico Constructivista, se encuentran: 

Jean Piaget (1896-1980), David Ausubel (1918-2008) y Lev S. Vigotsky (1896-1934), entre 

otros” (p. 927). 

Respecto al aporte de Jean Piaget, Robalino (2016), indica que: “En sus concepciones 

plantea que la inteligencia es una capacidad de adaptación, concibiendo las funciones 

cognitivas, como el bagaje de conocimientos que posee la persona, que tiene relación como 

extensión de las funciones biológicas de asimilación y acomodación” (p. 32). 

Mientras tanto, Ortiz (2013), señala que: El aporte de Ausubel en 1963 “Psicología del 

aprendizaje verbal significativo” en su teoría acuña el concepto de aprendizaje significativo 

para distinguirlo del repetitivo o memorístico […]” (p. 19). 

También, Singo (2020), determina que, Vygotsky (1896–1934): “Plantea el desarrollo 

de las funciones psicológicas superiores que surgen de las relaciones sociales internalizadas, a 

nivel social y posteriormente a nivel individual; es decir, los niños aprenden de las interacciones 

que tiene con los demás” (p. 13).  

Rol del docente en el modelo pedagógico Constructivista. En cuanto al rol del 

docente en el modelo Constructivista, Ortiz (2013), menciona que: 

El papel fundamental del docente consiste en promover una atmósfera de reciprocidad, 

de respeto y auto confianza para el estudiante, dando oportunidad para el aprendizaje 

autoestructurante, principalmente a través de la "enseñanza indirecta" y del 

planteamiento de problemas y conflictos cognoscitivos. (p. 12)  
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Así mismo, Vergara y Cuentas (2015), detallan lo siguiente: “El docente Constructivista 

además de ser un activador, motivador y animador, debe ser un apoyo constante que facilite y 

estimule las experiencias de aprendizaje del estudiante por su propia cuenta […]” (p. 928). 

Seguidamente, Tigse (2019), determina que: “En el modelo Constructivista los docentes 

proporcionan a los estudiantes las estrategias necesarias para promover un aprendizaje 

significativo, interactivo y dinámico, despertando la curiosidad del estudiante por la 

investigación […]” (p. 25) 

Rol del estudiante en el modelo pedagógico Constructivista. En cuanto al rol del 

estudiante en el modelo Constructivista, Barriga (2006), expresa lo siguiente: “[…] en el rol 

Constructivista, el estudiante se acerca al conocimiento como aprendiz activo y participativo, 

constructor de significados y generador de sentido sobre lo que aprende […]” (p. 14).  

De la misma forma, Paz (2014), menciona que: “El estudiante Constructivista selecciona 

y transforma la información, construye hipótesis y toma decisiones basándose en una estructura 

cognitiva, posee estructuras mentales previas que se modifican a través del proceso de 

adaptación […]” (p. 33) Así mismo, Tigse (2019), señala que:  

El estudiante es el centro del aprendizaje y no los contenidos; participa activamente en 

las tareas asignadas, existe el respeto y la valoración de sí mismo y de los demás, 

además, el estudiante, propone soluciones innovadoras, construye su propio 

conocimiento y cuenta con una visión activa y transformadora de la realidad. (p. 27) 

Estrategias metodológicas en el modelo pedagógico Constructivista. En cuanto a las 

estrategias metodológicas Constructivistas, Singo (2020), describe que: las estrategias 

constructivistas son un imperante que lo facilita en: 

• Aprendizaje basado en problemas: el aprendizaje se alcanza por medio del estudio 

de situaciones particulares (problemas). 

• Aprendizaje basado en proyectos: “[…] establece una conexión entre el 

aprendizaje de la escuela y de la realidad” 

• Aprendizaje basado en casos: “[…] propone una descripción sobre una situación 

determinada, que requiera siempre de una decisión, un cambio u oportunidad” 

• Aprendizaje por descubrimiento: “[…] exige al alumno una mayor participación 

ya que el maestro no expone el contenido, más bien dirige la actividad entorno al 

alcance de una meta” (pp. 22-24) 

Al respecto de las estrategias Constructivas, Paz (2014), agrega lo siguiente:  
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Algunas estrategias pueden ser: conferencias, talleres, tutorías e investigación de las 

aplicaciones tecnológicas; estos se pueden trabajar a través de los modelos 

Constructivos del objeto de aprendizaje, tales como: mapas conceptuales, mapas 

mentales, mentefactos, modelos categoriales, exposición problémica, conversación 

heurística, aprendizaje basado en problemas. (p. 41). 

Tipos de evaluación en el modelo pedagógico Constructivista. Refiriéndose a los 

tipos de evaluación del modelo Constructivista, Villegas (2011), menciona que: 

La evaluación en este modelo no busca respuestas correctas porque el aprendizaje es 

pensar, construir con sentido; por lo que se determina la evaluación de procesos con 

tendencia cualitativa y multidimensional, en donde se establece indicadores de calidad 

mediante criterios de evaluación con diferentes instrumentos […]. (pp. 25-26)  

Por otro lado, Tigse (2019), describe los tipos evaluación para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, como: 

• La evaluación diagnóstica se da al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

esta información permite al docente verificar los contenidos a enseñar y qué 

estudiantes necesitan ayuda en alguna área. 

• La evaluación formativa permite medir el progreso del aprendizaje de los 

estudiantes. Además, la información obtenida ayuda al profesor a tomar decisiones 

sobre su práctica docente y a los estudiantes a mejorar su actividad de aprendizaje. 

• Al finalizar una serie de actividades se aplica la evaluación sumativa, lo que 

permite evaluar lo que los estudiantes aprendieron durante el curso o sección. (p. 

27) 

Aprendizaje que se genera en el modelo pedagógico Constructivista. En cuanto al 

aprendizaje en el modelo Constructivista, Ortiz (2013), señala que: 

El aprendizaje se concibe con la construcción de estructuras mentales por parte del 

sujeto, la enseñanza debe ayudar a esto, además, debe propiciar el desarrollo de la lógica 

infantil, estimular el descubrimiento personal del conocimiento, evitar la transmisión 

estereotipada, proponer situaciones desafiantes, contradicciones que estimulen al 

estudiante a buscar soluciones. (p. 16) 

Así también, Montes y Portillo (2008), indican que: “[…] el aprendizaje no se considere 

como una actividad individual, sino más bien social, se valora la importancia de la interacción 

social en el aprendizaje, el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa” (p. 91). Mientras tanto, Aguilar y Bize (2011), mencionan que: “[…] el 

aprendizaje es un proceso activo, donde se aprende aquello que se hace, se aprende haciendo, 



 

14 
 

sintiendo y pensando, poniendo el cuerpo en acción a través de sus centros de respuesta” (p. 

76). 

A lo largo de los años, varios autores han planteado diversas teorías sobre el aprendizaje, 

a continuación, se revisa sucintamente las teorías de: Piaget, Ausubel y Vygotsky, por 

considerarlas más cercanas a los planteamientos del constructivismo, Ortiz (2015), menciona 

que: 

• El aprendizaje de Piaget. - Se realiza gracias a la interacción de dos procesos: 

asimilación y acomodación. El primero, refiere al contacto que el individuo tiene con 

los objetos del mundo a su alrededor: la persona se apropia de su proceso de aprendizaje. 

El segundo, son los aspectos asimilados: estos están integrados en la red cognitiva del 

sujeto, contribuyen a la construcción de nuevas estructuras de pensamientos e ideas; 

que, a su vez, favorecen una mejor adaptación al medio. 

• El aprendizaje significativo de Ausubel. – “Afirma que el sujeto relaciona las ideas 

nuevas que recibe con aquellas que ya tenía previamente, de cuya combinación surge 

una significación única y personal”. 

• El aprendizaje social de Vygotsky. - Esta teoría sostiene que el aprendizaje es el 

resultado de la interacción del individuo con el medio. Cada persona adquiere la clara 

conciencia de quién es y aprende el uso de símbolos que contribuyen al desarrollo de 

un pensamiento cada vez más complejo, en la sociedad de la que forma parte. (p. 99) 

A continuación, se especifica diferentes estrategias metodológicas, desde el criterio de 

varios autores.  

4.2. Estrategias metodológicas  

Teniendo en cuenta las estrategias metodológicas, Ramos (2017), sostiene que: “Las 

estrategias metodológicas conforman una secuencia de actividades planificadas y organizadas 

que van orientadas a la construcción del conocimiento. Permiten la identificación de principios, 

criterios y procedimientos que el docente tiene programado para el proceso y evaluación del 

aprendizaje” (p. 30). 

De la misma forma, Chulca (2022), manifiesta que:  

Las estrategias metodológicas son aquellas actividades que el docente plantea con base 

en los contenidos a tratar y dependiendo al grupo de estudiantes con los que trabaja; el 

docente debe elegir la mejor estrategia para que pueda motivar al estudiante y así 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; estas estrategias deben estar debidamente 

planeadas, tener un tiempo establecido para cada actividad a realizarse ya sea esta dentro 
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o fuera del aula de clase, contar con los recursos necesarios y evaluar a los estudiantes 

para comprobar si los objetivos planteados se han logrado cumplir. (p. 20)  

4.2.1. Estrategias metodológicas según el Constructivismo 

Las estrategias metodológicas según el constructivismo, Tamayo (1999, como se citó 

en Quintanilla y López, 2015), afirman que:  

Las estrategias metodológicas constructivistas son el conjunto coherente de acciones 

que realiza el docente, que le permite crear condiciones óptimas para que los estudiantes 

desplieguen una actividad mental constructiva y diversa basada en los conocimientos 

previos que poseen los estudiantes posibilitando el desarrollo individual y social, 

ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de ser gestores de sus aprendizajes reales y 

significativos. (p. 13)  

Así también, Gutiérrez y Loyo (2014, como se citó en Singo, 2020), mencionan que: 

“Las estrategias metodológicas constructivistas procuran motivar al estudiante brindando 

autonomía y libertad para que actué y piense por sí mismo sin temor a la opinión de sí mismo 

[…]” (p. 21). Del mismo modo, Islas (2015), enfatiza que:  

El constructivismo permite al estudiante desarrollarse de manera activa, consciente y 

responsable sobre su propio aprendizaje, por lo que su implicación es total, a esto se 

suma la interacción que ellos mantienen, enriqueciendo y ampliando sus puntos de vista 

e ideas, enfatizando así el conocimiento adquirido. (p. 10) 

4.2.2. Estrategias metodológicas activas  

Refiriéndose a las estrategias metodológicas activas, Guevara y Vargas (2022), 

mencionan que:  

Las estrategias metodológicas activas son herramientas pedagógicas nuevas e 

innovadoras basadas en un modelo pedagógico Constructivista que coloca a los 

estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje a través del compromiso creativo y 

colaborativo y la autorregulación en la construcción de una actividad de aprendizaje 

significativo. (p. 13) Así también, Cerón (2010), señala que:  

Las estrategias metodológicas activas son parte del constructivismo porque los 

estudiantes aprenden de una manera dinámica y descubriendo el conocimiento y 

formando parte de su autoeducación, el profesor sirve como apoyo para establecer un 

puente de enlace para la construcción del conocimiento y del aprendizaje. (p. 51)  

Haciendo referencia al concepto de estrategias metodológicas activas, (Chulca, 2022), 

menciona que: 
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Las estrategias metodológicas activas son fundamentales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje […], debido a que se encuentran dirigidas a lograr un aprendizaje activo, 

participativo y dinámico, facilitando así el aprendizaje y acoplándose a las necesidades 

y requerimientos de los estudiantes. (p. 21) 

En referencia a la cita anterior, Carranza (2019), explica que: 

Las estrategias metodológicas activas del proceso de enseñanza-aprendizaje, buscan que 

el educando adquiera mayor protagonismo y autonomía frente a su proceso de 

adquisición de conocimiento; el estudiante es reconocido como un sujeto cognoscente 

capaz de analizar y reflexionar sobre los acontecimientos que suceden a su alrededor 

para tomar decisiones beneficiosas para su vida académica y cotidiana. (p. 10) 

4.2.3. Importancia de las estrategias metodológicas activas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  

En cuanto a la importancia de las estrategias metodológicas activas, Iza (2023), 

manifiesta que:  

Las estrategias metodológicas activas son importantes dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, en el cual constituyen aspectos que engloban la capacidad intelectual y 

personal, en las que el docente tiene como fin lograr un progreso en la formación del 

educando; al aplicar estrategias activas permiten que la enseñanza sea auténtica y eficaz 

para obtener como resultado la construcción de conocimientos […]. (p. 20) Teniendo 

en cuenta la cita anterior, Chulca (2022), señala que:  

El uso de estrategias metodológicas activas es indispensable, porque fomentan la 

participación, motivación, interés y atención del estudiante para aprender, esto resulta 

importante ya que le permiten desarrollar habilidades cognitivas, procedimentales y 

actitudinales valiosas que le permiten mantener mejor interacción con el entorno 

ambiental y social, así mismo es necesario saber que estrategias utilizar, dependiendo la 

edad de los educandos. (p. 16) 

El autor, Guerrero (2014, como se citó en Carranza, 2018), especifica las caracteristicas 

y los beneficios al momento de aplicar las estrategias metodologicas activas.  

La implementación de estrategias metodológicas activas, implica el empleo de material 

didáctico, juegos, dinámicas y participación de los estudiantes; cuya finalidad es lograr 

que los educandos se conviertan en protagonistas de su aprendizaje; por tanto, su 

aplicación proporciona los siguientes beneficios: los estudiantes se vuelven 

responsables de su propio aprendizaje, tienen la posibilidad de realizar intercambios de 

experiencias y opiniones, pueden reflexionar acerca de un tema específico y se vuelven 
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más autónomos y con pensamientos críticos. El docente se convierte en guía y 

facilitador del aprendizaje de los estudiantes, también los motiva a la participación 

activa de los educandos y promueve el desarrollo y toma de decisiones de los alumnos. 

(p. 12) 

Mientras tanto, Del Rosario (2018), manifiesta que: 

La aplicación de estrategias metodológicas activas […] despiertan el interés en los 

estudiantes por aprender, permiten que todos los alumnos se involucren en el tema de 

esta forma se obtiene mejores resultados en los aprendizajes de los dicentes. La 

metodología activa hace que alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje y el 

profesor un facilitador del mismo, lo que les permite aprender significativamente, 

solucionar problemas y demandas académicas. (p. 10) 

4.2.4. Tipos de estrategias metodológicas activas 

Respecto a los tipos de estrategias metodológicas activas, La Universidad ICESI 

(Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda), (2017), en su documento, argumenta 

que para promover un aprendizaje activo en los estudiantes se debe considerar lo siguiente: 

Una estrategia que promueve el aprendizaje activo estará compuesta por un conjunto de 

actividades de aprendizaje que conducen al estudiante a situaciones en las que debe 

disponerse para aprender; debe hacer determinadas construcciones conceptuales y/o 

metodológicas, y debe pensar aquello que está haciendo, en términos de hallar 

explicaciones o implicaciones. El profesor no enseña; el profesor promueve en el 

estudiante la utilización de las neuronas y de sus interconexiones y por supuesto de sus 

haberes sociales, culturales y emocionales, para que él mismo construya su 

conocimiento. (p. 17)  

A continuación, se describe algunas de las estrategias metodológicas activas que se 

pueden implementar durante el desarrollo del proceso áulico.   

Explicativo-dialogada. De acuerdo a estrategia explicativo-dialogada, Ochoa (2021), 

argumenta que: 

La estrategia explicativo dialogada simboliza una vía hacia la participación escolar, la 

que resulta necesaria cuando se aspira un aprendizaje significativo, durante el diálogo 

el estudiante tiene la oportunidad de escuchar y considerar nueva información. Es una 

oportunidad para el desarrollo de la curiosidad y la capacidad de reflexión; el estudiante 

aprende que este tipo de conversación con otra persona ayuda a la comprensión y al 

cuestionamiento de un tópico; la clase expositivo dialogada permite mejorar el 

pensamiento crítico y creativo de cada estudiante a través de la colaboración, la 
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interacción, el cuestionamiento acumulativo, la argumentación, el procesamiento 

cognitivo y el comportamiento autorregulador. (p. 4) 

Del mismo modo, Silva et al. (2015), señalan que:  

[…] La estrategia explicativo-dialogada permite la posibilidad de transformar una clase 

que simplemente transmitiría conocimientos listos por parte del educador, en una clase 

donde los estudiantes tendrán la oportunidad de mostrar sus conocimientos previos, 

asociándolos a las informaciones presentadas por el docente y finalmente tejer una 

relación entre el conocimiento y la experiencia, lo que permite el surgimiento de 

preguntas. (p. 139) 

Explicativo-interactiva. Teniendo en cuenta a la estrategia expositivo interactiva, 

Alvarado (2013), manifiesta que:  

La estrategia expositivo-interactiva, se refiere a la presentación de un tema lógicamente 

estructurado, con espacios para la interacción con los estudiantes, esta interacción puede 

estar referida a trabajos de grupo de corta duración para responder preguntas, a la 

búsqueda de información, al intercambio de ideas sobre un aspecto del tema. Se requiere 

que el profesor no sólo organice el contenido y su desarrollo, siguiendo cierto orden 

lógico (introducción, desarrollo, cierre), sino que planifique, durante el desarrollo o en 

la fase de cierre, actividades que permitan la participación del estudiante para trabajar a 

nivel cognitivo con los conocimientos recibidos. (p. 4) 

De otro modo, Hernández (2008), menciona que: 

La estrategia expositivo interactiva consiste en una ‘transacción’ entre docente y 

alumnado mediante el debate o diálogo para profundizar en un tema, pueden darse 

metodologías interactivas más ‘mecánicas’ dónde el docente pregunta y el alumnado 

responde y pueden darse interacción más ‘abierta’ donde el docente estimula la 

participación y debate del estudiantado; para conseguir una interacción positiva se 

requieren ciertos criterios de calidad, como generar un clima de distensión para 

participar, mantener un tono de respeto y valoración del docente al alumnado y 

viceversa, utilizar el debate y el trabajo en pequeños grupos, organizar la información, 

porque en la participación y debate se produce mucha cantidad de información que 

requiere ser sistematizada posteriormente, elaborar preguntas para estimular el 

pensamiento en el alumnado. (p. 7) 

Aprendizaje por elaboración. Respecto del aprendizaje por elaboración, Javaloyes 

(2015), señala que:  
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El aprendizaje por elaboración, sirve para establecer relaciones entre el conocimiento 

nuevo y el previo almacenado en la memoria, generando una red de conocimiento más 

amplia, modificando los esquemas mentales o generando otros nuevos en caso 

necesario. La elaboración implica más tiempo de procesamiento de la información, por 

lo que a priori es una estrategia más lenta, pero produce un aprendizaje de mayor 

calidad. (p. 26) 

De la misma forma, Espinoza (2015), menciona que:  

El aprendizaje por elaboración implica relacionar los conocimientos nuevos con los 

conocimientos que ya se tienen, logrando así una interpretación individual e 

idiosincrática de los datos informativos. A través de la elaboración se añade algo nuevo 

a la información que ya se tiene y esta a su vez se proyecta sobre la información recibida. 

(p. 9) 

Aprendizaje por descubrimiento. De acuerdo al aprendizaje por descubrimiento, 

Palacios et al. (2018), mencionan que:  

El aprendizaje por descubrimiento fomenta la participación de los estudiantes que 

conoce, el cual debe establecer relaciones y semejanzas entre lo que aprende y el mundo 

que lo rodea según un marco o patrón cognitivo, en este caso el estudiante descubre el 

conocimiento por cuenta propia, principalmente a través de la experimentación; 

evidentemente, en este tipo de aprendizaje el sujeto es un ser activo que genera la 

información y determina para sí mismo el proceso de aprendizaje. (p. 50) 

Asimismo, Bermeo et al. (2018), mencionan que: 

El aprendizaje por descubrimiento estimula el espíritu de investigación y trabajo, el 

alumno es llevado a descubrir por propio esfuerzo la información; dicha estrategia, se 

puede encaminar formulando preguntas o generando dudas en los alumnos de tal manera 

que investiguen y despejen sus dilemas. (p. 122) 

 Por otra parte, Machaca y Samo (2018), mencionan que:  

El principal objetivo de aprendizaje por descubrimiento, es que los alumnos lleguen a 

descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo […]. La teoría de 

aprendizaje por descubrimiento presenta cuatro cualidades generales: 

− Ansiedad por aprender: se concentra en la experiencia que tendrá el niño cuando 

comienza su vida de estudiante. 

− Estructura de la información: cómo se organizará una disposición de aprendizaje 

para fomentar el aprendizaje. 

− Arreglo: serán los mejores para la introducción de los materiales adecuados. 
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− Fortificación: se concentra en la recompensa extraña e innata que se resuelve. 

(p. 18) 

Explicativo-ilustrativa. En referencia a la estrategia explicativo-ilustrativo, Seijo et al. 

(2010), manifiestan que: “La estrategia explicativo-ilustrativa permite que “el profesor 

transmite conocimientos y el alumno los reproduce; este método incluye: la descripción, la 

narración, la demostración, los ejercicios, la lectura de textos y todo tipo de recursos para el 

aprendizaje” (p. 7). Mientras tanto, Narváez et al. (2020), señalan que: La estrategia explicativo 

ilustrativa se caracteriza porque “el profesor trasmite los conocimientos, ofrece soluciones a los 

problemas y hace demostraciones con la ayuda de diversos medios (exposición, lectura de 

libros, demostraciones experimentales, grabaciones y otros)” (p. 22) 

Aprendizaje cooperativo. De acuerdo con Johnson, Johnson y Holubec (1999), 

mencionan que: 

El aprendizaje cooperativo le permite al docente alcanzar varias metas importantes al 

mismo tiempo. En primer lugar, lo ayuda a elevar el rendimiento de todos sus alumnos, 

incluidos tanto los especialmente dotados como los que tienen dificultades para 

aprender. En segundo lugar, lo ayuda a establecer relaciones positivas entre los alumnos, 

sentando así las bases de una comunidad y aprendizaje en la que se valore la diversidad. 

En tercer lugar, les proporciona a los alumnos las experiencias que necesitan para lograr 

un saludable desarrollo social, psicológico y cognitivo. La posibilidad que brinda el 

aprendizaje cooperativo de abordar estos tres frentes al mismo tiempo lo hacen superior 

a todos los demás métodos de enseñanza. (p. 4) 

De la misma forma, Estrada et al. (2016), señalan que:  

El aprendizaje cooperativo amplía el campo de experiencia del alumnado y aumenta sus 

habilidades comunicativas al entrenarlos en el reconocimiento del resto de perspectivas, 

potenciando las habilidades socio-emocionales, ya sea para defender los propios 

argumentos o para aceptar los de los demás. (p. 46) 

Aprendizaje por experimentación. Teniendo en cuenta al aprendizaje por 

experimentación, Cruz (2014), sostiene que:  

La experimentación es una estrategia que permite a los estudiantes incorporar 

información a la vez que observan y reflexionan sobre distintos aspectos del entorno. 

Con la realización de actividades experimentales se estimula en los alumnos la 

capacidad de observar, de formular preguntas, predecir resultados y contrastar ideas; de 

manera, avanzarán en la construcción de explicaciones sencillas acerca de lo que ocurre 

a su alrededor. (p. 38) 
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Desde otra perspectiva, Rivera (2016), determina que:  

La aplicación de la experimentación en la enseñanza de las Ciencias Naturales resulta 

interesante para cualquier grupo, la experimentación provoca en cada uno de los 

alumnos y genera en los grupos, la expectativa y la incertidumbre de qué sucederá, 

acaparando la atención a la clase; en este sentido, la experimentación […] resulta 

novedosa, siempre y cuando se procure que las secuencias didácticas sean creativas, 

divertidas pero sobre todo con trasfondo educativo y que guarden relación con el 

contenido que se esté abordando. Esto permitirá además acercar al grupo a las nociones 

del método científico; la ciencia y la tecnología, son también una alternativa de 

motivación del grupo para seguir aprendiendo, ya que para poder realizar los 

experimentos se requiere disponibilidad hacia la clase, atención a las indicaciones 

previas a su elaboración. (p. 26) 

Estrategia de búsqueda, organización y selección de la información. Respecto de la 

estrategia de búsqueda, selección y organización de la información, Pineda (2021), específica 

que: 

La estrategia de búsqueda, organización y selección de la información, preparan a los 

alumnos para localizar, sistematizar y organizar la información y el conocimiento a su 

alcance; por ello resultan adecuadas para sugerir, por ejemplo, investigaciones a 

mediano plazo. Por sus características promueven la comprensión y uso de 

metodologías para la generación y aplicación del conocimiento; desarrollan la 

objetividad y racionalidad, así como las capacidades para comprender, explicar, predecir 

y promover la transformación de la realidad. (p. 17) 

Del mismo modo, Javaloyes (2015), describe que:  

La estrategia de organización de la información no se relaciona con otros contenidos ni 

conocimientos es un paso necesario para el aprendizaje profundo, puesto que posiciona 

al alumno frente al aprendizaje de una manera activa, además de ayudarle a la retención 

y recuperación del contenido. Este tipo de estrategias incluye tanto representaciones del 

material (resumen, esquemas, tablas, redes semánticas) como el uso de reglas 

mnemotécnicas. (pp. 24-25) 

Seguidamente, se describen varias técnicas, que permiten la aplicación de las estrategias 

metodológicas activas en el espacio de clase.  

4.2.5. Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Teniendo en cuenta a técnicas activas, Osejos et al. (2018), describen que: 
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Las técnicas conllevan a desarrollar en el alumno una actitud crítica, creativa y 

participativa; la utilización de las técnicas en el proceso educativo permite en el alumno 

una mejor integración, facilitan la comunicación interpersonal, permiten descubrir 

diferentes estilos de aprendizaje y liderazgo, ayudan a descubrir, analizar, profundizar, 

conceptualizar, definir y exponer temas, permiten acercarse a una realidad concreta para 

analizarla, repensarla, planear y evaluar acciones personales o grupales en función de la 

misma, existe un proceso de acción – reflexión – acción. (p. 29) 

Así también, Palacios et al. (2018), mencionan que:  

Las técnicas son todas las actividades que realiza el docente en el aula de clases para 

alcanzar un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. Debido a la mejor elección de 

la técnica a emplearse, el aprendizaje de los estudiantes será un éxito; por ello se deja 

de lado las técnicas tradicionales de enseñanza, más bien se busca, en conjunto con la 

implementación de las TIC, lograr un aprendizaje significativo y una correcta 

aprehensión del conocimiento científico. (p. 19) 

Teniendo en cuenta a la anterior cita, Restrepo y Waks (2018), describen que: 

Las técnicas se encuadran dentro de las metodologías de aprendizaje constructivista y 

consiste en utilizar técnicas de instrucción que involucren a los estudiantes en el proceso 

de su propio aprendizaje a través de actividades como escribir, leer, hablar, discutir, 

preguntar, investigar, manipular materiales, realizar observaciones, recopilar y analizar 

datos, sintetizar o evaluar elementos relacionados con el contenido tratado en el aula, 

entre otros aspectos. (p. 5) 

Preguntas guía. En relación a preguntas guía, García (2001, como se citó en Pimienta, 

2012): “Las preguntas-guía constituyen una estrategia que nos permite visualizar un tema de 

una manera global a través de una serie de interrogantes que ayudan a esclarecer el tema” (p. 

9). Así mismo, Mejia (2021), menciona que: 

Las preguntas guía son una sucesión de preguntas realizadas de forma explícita o literal 

acerca de un tema en particular. Estas preguntas se realizan con el objetivo de obtener 

una visión general sobre el tema que se está estudiando. las preguntas pueden variar 

entre ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿por qué?, entre otras. (p. 1) 

Desde la perspectiva de Farrach (2016), señala que: 

La formulación de preguntas permite desarrollar el pensamiento crítico y lógico, indagar 

en los conocimientos previos, analizar una situación y profundizar en ella, generar ideas 

o retos que se puedan enfrentar para estimular nuevas maneras de pensar, desarrollar la 

metacognición y potenciar el aprendizaje a través de la comunicación. (p. 10) 
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Elaboración de collage. En cuanto a la elaboración de collage, la Real Academia 

Española (2016), como se citó en Crespo, 2016), menciona que: “el collage, es una técnica 

pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y 

materiales de procedencias diversas” (p. 11). 

Asimismo, Gonzales (2018), menciona que: 

La elaboración de collage es esencialmente el arte de combinar imágenes y materiales 

para formar una imagen coherente que atrae; se puede elaborar varios tipos de collage 

como: de tres dimensiones, aplicado de fotos, en red, mosaico y collage de papel. (p. 

16) 

Organizadores gráficos. En cuanto a los organizadores gráficos, Varela (2019), 

establece que: “Los organizadores gráficos son representaciones visuales de conceptos, 

explicaciones o patrones de información, útiles para trabajar con ideas, realizar una codificación 

visual y semántica de conceptos” (p. 32). Así mismo, Dirección General de Desarrollo 

Curricular (2013), en su documento de articulación de la Educación Básica, especifica que: 

“[…] los organizadores gráficos pueden utilizarse en cualquier momento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero son recomendables como instrumentos de evaluación al concluir 

el proceso, porque permiten que los alumnos expresen y representen sus conocimientos […]” 

(p. 42).  

Puzzle (rompecabezas). La técnica de puzzle, Tapia (2013), menciona que: “Un 

rompecabezas o puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una figura combinando 

correctamente las partes de ésta, que se encuentran en varios pedazos o piezas planas” (p. 60). 

Mientras, Restrepo y Waks (2018), describen algunas características a cerca del puzzle 

(rompecabezas).  

En la técnica de puzzle, los maestros presentan a los estudiantes una pregunta o reto 

desafiante y les dan unos minutos para trabajar en él; después de un breve período de 

trabajo, pide a los estudiantes sus respuestas o una descripción de cómo están abordando 

el problema, si los estudiantes necesitan ayuda, los maestros pueden señalar las 

deficiencias en los enfoques empleados por los alumnos y ofrecer sugerencias o 

alternativas. (p. 17) 

Observación directa. En cuanto a la observación directa, Díaz (2011), manifiesta que:  

La observación directa es cuando el investigador se pone en contacto personalmente con 

el hecho o fenómeno que trata de investigar. La indirecta es cuando el investigador entra 

en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las observaciones 

realizadas anteriormente por otra persona. (p. 8)  
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Así mismo, Campos y Lule (2012), sostienen que:  

La observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y 

verificable de lo que se pretende conocer; es decir, es captar de la manera más objetiva 

posible, lo que ocurre en el mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo 

desde una perspectiva científica. (p. 49) 

Feria de conocimientos. En relación a la feria de conocimientos, el Ministerio de 

Educación (2023), en su documento, señala que:  

La feria de conocimientos fomenta el trabajo colaborativo y la cooperación entre los 

estudiantes y sus docentes, lo que robustece el sentido de comunidad. Además, al 

permitir a las y los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en 

proyectos concretos y mostrarlos, influye en la forma en que se toman decisiones y se 

resuelven conflictos, promoviendo la comunicación, el diálogo constructivo y el 

pensamiento crítico. (p. 4) 

De la misma forma, Kolshus et al. (2014), mencionan que: 

La feria del conocimiento es un espacio de trabajo efervescente, interactivo y de 

colaboración, en el que se llevan a cabo debates animados y se realizan demostraciones 

prácticas. Se celebran sesiones con facilitadores en las que se aprende cómo otras 

personas han mejorado la eficacia y la calidad de su trabajo, y se ofrecen oportunidades 

para crear redes que permiten a las personas estar en contacto y poner en relación sus 

propias ideas, así como intercambiar opiniones de una forma natural y en un ambiente 

relajado. (p. 1) 

Diálogo. En cuanto al diálogo, Pruitt y Thomas (2014, como se citó en Wagner, 2014), 

describen que: 

El diálogo es un proceso de interacción auténtica por medio del cual los seres humanos 

se escuchan el uno al otro, de manera tal que puedan apreciar sus perspectivas. Cada 

participante intenta entender al otro, aun cuando, no tengan el mismo entendimiento de 

un tema. Cada participante trata de averiguar, explorar y descubrir en lugar de discutir 

en intentar convencer a la otra parte. (p. 18) 

Desde otra perspectiva, Álvarez (2016), señala que: 

El diálogo en el aula permite aprender el método de escucha y argumentación para 

aplicarlo a otras situaciones de la vida cotidiana. […] es por ello que en la escuela se 

hace necesario abordar la enseñanza mediante el diálogo, el alumnado tiene que conocer 

y practicar la comunicación oral, poner en relación diferentes puntos de vista, escuchar 

y ser escuchado, explicar o ponerse en el lugar del otro. (pp. 2-3) 
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Lluvia de ideas. Teniendo en cuenta a Suquitana y Zambrano (2019), expresan que:  

La lluvia de ideas es la técnica activa, donde participan todos los alumnos de la clase 

construyendo los conocimientos, se escribe en el pizarrón palabras que todos colaboran 

y luego se llega a elaborar los conceptos, esta actividad es productiva, porque todos 

participan y es mejor que solo el pensamiento de una persona. Esta técnica es utilizada 

para llegar a una conclusión o solucionar un problema con la opinión de todos los 

integrantes, pero de manera respetuosa con un turno cada persona. (p. 20) 

Además, Carranza (2019), considera que: “[…] la lluvia de ideas sirve al docente para 

lograr que sus alumnos puedan hacer una exposición oral de manera informal, de todas las ideas 

y reflexiones acerca de un tema o una situación” (p. 82). 

Lectura, subrayado y organización de información.  Respecto a la lectura, Cárdenas 

et al. (2018), mencionan que: “La lectura consiste en lograr que el estudiante interprete 

inteligente y emotivamente sus pensamientos y sentimientos, el énfasis se pone desde la lectura 

de contenido conocido hasta la lectura de materiales más difíciles que enseñan al estudiante 

nuevas ideas” (p. 29). En cuanto al subrayado, Sebastián et al. (2020), señalan que:  

El subrayado hace que la lectura posterior sea más fácil y rápida; […]es importante 

subrayar palabras clave que representan las ideas principales e ideas secundarias, así 

como los detalles de interés, antes de subrayar es imprescindible una comprensión total 

del contenido del párrafo o página; se puede diferenciar el tipo de subrayado según los 

[…] distintos colores y trazos. (p. 10) 

Por otro lado, Pineda (2021), manifiesta que: “la técnica de organización de la 

información, permite a los alumnos localizar, sistematizar y organizar el conocimiento a su 

alcance” (p. 17). Es así que, González (2003), considera lo siguiente “Las técnicas de 

organización son: la red semántica, el análisis de contenido estructural, el árbol organizado, el 

mapa conceptual, mapa mental, el heurístico V o el conocimiento como diseño, etc.” (pp. 117-

118). 

Cuadro comparativo. En cuanto al cuadro comparativo, Zumba et al. (2021), describen 

que: 

El cuadro de comparación es una herramienta gráfica que se utiliza para comparar dos 

o más elementos de forma organizada. También, se caracteriza por el hecho de que 

permite leer la información de forma organizada, ya que muestra claramente los puntos 

a resaltar y comparar. (p. 41) 
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Mientras tanto, Pimienta (2008), determina que: “el cuadro comparativo es una técnica 

que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o eventos para llegar 

finalmente a conclusiones […]” (p. 36) 

Experimentación. Respecto a la experimentación, Castro (2017), especifica que:  

La experimentación constituye un medio eficaz, a través del cual se estimula el interés 

del estudiante por las Ciencias Naturales, puesto que despierta la curiosidad por entender 

y explicar los fenómenos naturales que ocurren en la vida cotidiana. Permite además 

constatar diversas explicaciones para comprobar y demostrar hipótesis a través de 

situaciones didácticas diseñadas con antelación para llegar a las conclusiones hechas 

con fundamentos demostrables y soportables teóricos con el libro de texto o de alguna 

otra fuente confiables. (p. 48) 

Mientras que, la actividad experimental hace mucho más que apoyar las clases teóricas 

de cualquier área del conocimiento; su papel es importante en cuanto despierta y 

desarrolla la curiosidad de los estudiantes, ayudándolos a resolver problemas y a 

explicar y comprender los fenómenos con los cuales interactúan en su cotidianidad. Una 

clase teórica de ciencias, de la mano de la enseñanza experimental creativa y continua, 

puede aportar al desarrollo en los estudiantes de algunas de las habilidades que exige la 

construcción de conocimiento científico. (López y Tamayo, 2012, p. 148) 

Participación activa. Teniendo en cuenta a la participación activa, Fonseca (2018), 

detalla que:  

La participación activa de los estudiantes en el aula de clases es muy importante, tiene 

diversos beneficios, entre los cuales se destaca el aporte a la dinámica de clase, 

contribuye al aprendizaje de los estudiantes superando la timidez con sus pares. Sin 

embargo, la importancia que brindan los docentes a estas actividades no es la adecuada, 

aplican estrategias que no apuntan a la convención de los objetivos planteados. (p. 4) 

Así también, Pasek et al. (2015), argumentan que: 

La participación activa es aquella en la cual el individuo expresa su firme disposición, 

voluntad e interés por las cuestiones que le afectan, de su educación. Tiene conciencia 

de creer, por lo menos, que sabe lo que quiere, hace y busca. Su divisa básica es: “hay 

que hacerlo”, y lo hace con gusto, sin importarle si el resultado final le produzca o no 

un beneficio significativo. Asume compromisos, así como la responsabilidad por lo que 

hace, manifiesta expresiones de solidaridad con quienes comparte hechos en los cuales, 

se ve envuelto. Casi siempre tiende a ubicarse en aquello que está más acorde con sus 

inquietudes, necesidades e intereses individua les y colectivos. (pp. 106-107) 
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4.2.6. Recursos didácticos 

En relación a los recursos didácticos, Morales (2012), menciona que:  

Se entiende por recurso didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje; estos recursos pueden ser tanto físicos 

como virtuales asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes […] y 

tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido. (p. 10) 

Por otro lado, Vargas (2017) menciona que:  

La importancia del material didáctico radica en la influencia que los estímulos que 

ejercen sobre los órganos sensoriales de quien aprende, es decir, lo pone en contacto 

con el objeto de aprendizaje, ya sea de manera directa o dándole la sensación de 

indirecta. (p. 69)  

En cuanto a la clasificación de los recursos didácticos, Segovia y Pérez (2015), 

describen lo siguiente: recursos experienciales directos, recursos estructurales o propios del 

ámbito escolar y recursos simbólicos, pero para esta investigación se tomó en cuenta al primero 

y al último recurso. 

Recursos experienciales directos. “estos son objetos que se incluyen en cualquier 

momento del acto didáctico, dentro o fuera del aula, y que sirven de experiencia directa al 

alumno; estos pueden ser desde una planta, una balanza, una excursión o un monumento 

histórico […]” (Segovia y Pérez, 2015, p. 151). En este tipo de recursos, se encuentra el material 

natural y las sustancias químicas. 

Material natural. Teniendo en cuenta a material natural, Medina y Mata (2009), 

mencionan que: 

Los materiales naturales son objetos que los estudiantes pueden experimentar 

directamente y, por tanto, de fácil acceso; son realidades que, siendo objeto de estudio 

dentro del aula, puedan visitarse o experimentarse directamente. Como tal, los docentes 

consideran que cualquier tipo de objeto puede ayudar a enriquecer las actividades, 

mejorar la motivación, profundizar los contenidos y enriquecer la evaluación; los 

materiales más comunes son: plantas, animales y objetos cotidianos. (p. 203) 

Por otra parte, Val-Castillo (2020), menciona que: 

El material natural permite realizar prácticas que posibilitan la adquisición de 

habilidades, destrezas y estrategias requeridas para aplicar el método científico, además 

de permitir aplicar predominantemente los contenidos procedimentales y actitudinales 

de las asignaturas de Ciencias Naturales, Biología, Química y Física. (p. 88) 
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Recursos simbólicos. Son aquellos recursos que sin presentar el objeto real pueden 

aproximar la realidad al estudiante a través de símbolos o imágenes. Estos se dividen a su vez 

en material fijo no proyectable son: maquetas, modelos, globos terráqueos, entre otros; en 

material impreso como: textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, etc; el material presentado a 

través de medios tecnológicos es: sonoros, radio, discos, recursos icónicos, retroproyectores y 

diapositivas. (Segovia y Pérez, 2015, p. 152) 

Teniendo en cuenta el argumento del autor, el recurso simbólico se clasifica en: 

material fijo no proyectable y material escrito o impreso, en esta categoría es necesario 

describir al primer material señalado, en él, se encuentran: las Maquetas, Fichas de juego y 

ruleta.  

Maquetas. Respecto a maquetas, Lazarte (2010), señala que: “Las maquetas son el 

instrumento de la actividad psíquica, relacionada con las actividades cognoscitivas, afectivas y 

motivacionales, que orienta el desarrollo de la creatividad y es una herramienta esencial, para 

transformar los procesos cognitivos y psicológicos” (p. 32). De la misma manera, Calderón 

(2021), alude que: “Las maquetas son una herramienta eficaz para la presentación de diversos 

proyectos o representaciones geométricas” (p. 280). 

Fichas de juegos. En relación a las fichas de juegos, López (2012), menciona que: 

Las fichas de juegos han sido pensadas para responder, de manera indirecta y lúdica. 

[…] Es así como las fichas proponen romper con la monotonía y la quietud, para dar 

paso a la variedad y al movimiento, se generarán pequeños espacios en las clases donde 

los alumnos podrán expresarse y liberar la gran cantidad de energía que los caracteriza, 

la cual marcará la pauta de sus futuras vidas. (pp. 2-3)  

De la misma manera, Campo et al. (2005), argumentan que:  

Las fichas de juegos están construidas de manera que entrañan coherencia, uniformidad 

y homogeneidad; coherencia por la familia de juegos que proponen. La uniformidad por 

la duración aproximación de todos ellos, la segunda en cuanto al nivel de dificultad y 

complejidad que representa para el alumnado. (p. 5) 

Ruleta. En relación a ruleta, Entsakua (2015), manifiesta que:  

La ruleta es un material pedagógico destinado para la enseñanza de diversas áreas de 

enseñanza-aprendizaje, además, este material se puede adaptar a cualquier proyecto 

didáctico, ya que las ruedas de la ruleta se pueden cambiar de figuras, piezas de acuerdo 

a la planificación de la clase en las aulas.  (p. 35) 
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El mismo autor, menciona que en el recurso simbólico se encuentra el material escrito 

o impreso, en él se encuentran los siguientes: papelotes, papelógrafos, tarjetas interactivas, 

imágenes, hojas de trabajo, historieta e infografía.  

Papelotes. Señalando a papelotes, Bermúdez (2021), enfatiza que: “los papelotes o 

cartel debe ser sencillo en la elaboración de su gráfica, así como en la composición de sus textos, 

los cuales se recomiendan que no sean muy extensos para que sean leídos de manera rápida” 

(p. 2). 

Así también, Bernal (2010), menciona que:  

El cartel es la esencia de una idea o un concepto, de un proyecto, de un desarrollo o de 

todo un razonamiento teórico donde los argumentos se transforman en frases, están en 

enunciados breves o titulares y estos últimos en palabras. (p. 2) 

Papelógrafos. De acuerdo a papelógrafos, González et al. (2015), mencionan que: “El 

papelógrafo es un instrumento usado para la presentación de ideas en forma de exposiciones, 

este consiste en un apoyo, sobre el cual se colocan hojas de papel impresas o dibujadas, sujetas 

al soporte con argollas, cintas o tachuelas” (p. 3). Asimismo, Bowles (2015), enfatiza que: “[…] 

el papelógrafo permite al docente mantener la atención del estudiante, centrado en las ideas que 

se exponen más que en los soportes utilizados” (p. 1). 

Tarjetas interactivas. Teniendo en cuenta a tarjetas interactivas, De La Peña (2023), 

menciona que: “Una tarjeta interactiva o ecard es una tarjeta digital o físico que puede incluir 

texto, imágenes, animaciones e interacciones. Son perfectas para realizar descubrimientos de 

cualquier mensaje especial u oculto” (1). Desde la perspectiva de Vargas (2018), determina 

que: “Las tarjetas son útiles en cualquier momento del estudio, presentan factibilidad para 

realizar un sin número de actividades individuales, en pareja o grupales y es altamente 

motivadora, participativa para los estudiantes” (p. 8). 

Imágenes. En cuanto a las imágenes, López (2009, como se citó en Carmona y 

Montenegro, 2016), señalan que: “Las imágenes son representaciones visuales de los 

conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema específico (fotografía, dibujos, esquemas, 

gráficas, dramatizaciones, vídeos, etc.)” (p. 18). Asimismo, López y Postigo (2014), describen 

que: “[…] las imágenes son representaciones visuales, tienen como rasgo característico que 

pueden representar de forma integrada grandes cantidades de información y conocimiento 

relacionados entre sí de forma compleja” (p. 2). 

Hojas de trabajo. Como señala, la Universidad de Guanajuato (2017), en su documento: 

“Una hoja de trabajo es un documento que se utiliza para recopilar información pertinente de 

algún tema y presentar de manera clara y precisa” (p. 1). 
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De la misma forma, Castro y Salatino (2016), mencionan que:  

La hoja de trabajo […] es una herramienta que ayuda a ordenar y clasificar los datos 

consultados, pero sobre todo presentar observaciones y críticas de manera sintética; en 

este tipo de fichas el estudiante demuestra su habilidad para estudiar el tema en 

profundidad, realizando una unión entre la lectura y la reflexión, dando como resultado 

“información valiosa” (p. 1).   

Historieta. Respecto a la historieta, Pimienta (2008), manifiesta que: 

La historieta se refiere a una narración gráfica, visualizada mediante una serie de 

recuadros dibujados a partir de un tema previamente escrito, en la que existe un 

personaje central alrededor del cual gira el argumento; este último se explica mediante 

diálogos breves, movimiento y expresión de los sujetos dibujados. (p. 107) 

Del mismo modo, Barraza (2006), determina que:  

Historieta es una narración gráfica desarrollada a través de imágenes secuenciales que 

conforman una historia con un hilo conductor definido, con elementos propios, que 

permiten el desarrollo de la historia que relata como los Globos (o burbujas), viñetas y 

onomatopeyas, entre otros.  (p. 75) 

Infografía. Teniendo en cuenta a la infografía, Manual de estilo de clarín (1997, como 

se citó en Minervini, 2005), en su documento, menciona que: “Una infografía es una 

combinación de elementos visuales que aporta un despliegue gráfico de la información. Se 

utiliza fundamentalmente para brindar una información compleja mediante una presentación 

gráfica que puede sintetizar o esclarecer o hacer más atractiva su lectura” (p. 2). También, 

Navarrete et al. (2020), determinan que: “La infografía permite mostrar la información de 

manera ordenada y esquemática, destacar la información más importante, facilita la lectura y 

Comprensión de un tema el particular” (p. 25). 

4.2.7. Instrumentos de evaluación 

En relación a los instrumentos de evaluación, Sánchez y Martínez (2020), señalan que: 

Los instrumentos de evaluación son técnicas de medición y recolección de datos que 

tienen distintos formatos, atendiendo a la naturaleza de la evaluación. Existe una gran 

variedad de instrumentos para documentar el aprendizaje de los conocimientos, 

habilidades y destrezas de los estudiantes, con sus respectivas ventajas y limitaciones. 

Es responsabilidad del profesor elegir los métodos más apropiados para el proceso de 

evaluación, dependiendo del modelo educativo utilizado, la normatividad institucional 

y las particularidades del contexto. (p. 21) 

Por otra parte, Xol Can (2016), menciona algunas técnicas para evaluar:  
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Las técnicas de evaluación son propuestas a utilizar en el proceso de evaluación en las 

aulas, en cada área puede variar el uso o variar las técnicas de acuerdo el proceso de 

enseñanza planificada por el docente, como por ejemplo en una actividad se puede 

utilizar preguntas abiertas y cerradas, portafolio, diario, debate, ensayos, estudio de 

casos, y así sucesivamente; sin embargo, el responsable de la planificación es el 

educador. (p. 18)  

Lista de cotejo. Teniendo en cuenta a lista de cotejo, Sánchez y Martínez (2020), 

manifiesta que: “La lista de cotejo es un instrumento que relaciona acciones sobre tareas 

específicas, organizadas de manera sistemática para valorar la presencia o ausencia de estas y 

asegurar su cumplimiento durante el proceso de aprendizaje” (p. 21). 

De la misma forma, la Secretaría de Educación Pública de México (2012), en su 

informe, detalla que: 

La lista de cotejo es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión 

las tareas, acciones, procesos y actitudes que se desean evaluar; la lista de cotejo 

generalmente se organiza en una tabla en la que sólo se consideran los aspectos que se 

relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena según la secuencia de 

realización. (p. 57) 

Taller educativo. En cuanto a Suquitana y Zambrano (2019), especifican que: “El taller, 

es una técnica activa, porque es un tipo de enseñanza dinámica, que permite desarrollar 

capacidades, habilidades cognoscitivas, con esta técnica se logra la cooperación y experiencia 

en un grupo pequeño” (p. 27) 

También, Parra (2003), sostiene que: 

[…] en el taller los estudiantes se ven estimulados a dar su aporte personal, crítico y 

creativo partiendo de su propia realidad y transformándose en sujetos creadores de su 

propia experiencia y superando así la posición o rol tradicional de simples receptores de 

la educación; mediante el taller los alumnos, en un proceso gradual se aproximan a la 

realidad descubriendo los problemas que en él se encuentran, a través de la acción-

reflexión inmediata o acción diferida. (p. 99) 

Prueba escrita (cuestionario). Según, Quesquén, et al.  (2012): 

Las pruebas consisten en plantear al estudiante un conjunto de reactivos para que 

demuestren el dominio de determinadas capacidades o conocimientos. Generalmente se 

aplican al finalizar una unidad de aprendizaje para comprobar si los estudiantes lograron 

los aprendizajes esperados o no. (p. 31) 
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También, las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras 

y precisas, que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una 

serie de alternativas, o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra 

representativa de los contenidos a evaluar. (Secretaría de Educación Pública de Mexíco, 

2012, p. 63) 

Rúbrica. Teniendo en cuenta a rubrica, Sánchez, et al. (2020), describen que: 

La rúbrica es un instrumento de evaluación centrado en el fomento y la producción de 

aprendizajes significativos con el objetivo de mejorar, apoyar, orientar, reforzar, y 

adaptar el sistema educativo al alumno de forma que éste pueda disfrutarlo y no 

padecerlo. Desde una perspectiva constructivista, se trata de una evaluación centrada en 

procesos más que en resultados, e interesada en que sea el alumno quien asuma la 

responsabilidad de sus propios aprendizajes. (p. 67) 

También, la rúbrica, como cualquier otro instrumento o registro, se puede emplear para 

calificar un trabajo final por parte del profesorado o se puede emplear dándola a conocer 

a los estudiantes desde el momento inicial, para dialogar sobre los criterios de calidad 

de una tarea y orientar el trabajo de los estudiantes hacia esos criterios con el fin de que 

los estudiantes practiquen procesos de autoevaluación o de evaluación entre iguales. La 

rúbrica es útil como instrumento para mostrar los criterios y sus grados de desempeño. 

En lugar de enfatizar su valor para la calificación –puesto que suele asignar un valor a 

cada grado– es interesante pensar en su valor para que los estudiantes vean representado 

qué significa un trabajo de calidad. (Turull, 2020, p. 180) 

Crucigrama. Respecto al crucigrama, Olivares et al. (2008, como se citó en Medina y 

Delgado, 2020), mencionan que: “Los crucigramas contribuyen a mejorar el desempeño 

académico, estimular al cerebro, desarrollar habilidades para la toma de decisiones y capacidad 

de análisis, promover la concentración, el entretenimiento, la creatividad, entre otras” (p. 7) 

De la misma forma, Rosales et al. (2019), describen que: 

El crucigrama como herramienta educativa expande el vocabulario, estimula la mente, 

promueve el aprendizaje activo, y ayudan a desarrollar varias habilidades relacionadas 

con la adquisición de terminología: vocabulario, razonamiento y ortografía, entre otros. 

Incluso desarrolla escepticismo saludable y mejora las habilidades de pensamiento 

crítico. Sin embargo, los crucigramas han sido evaluados como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje. (p. 224) 

Informe de prácticas de laboratorio. En cuanto al informe de prácticas de laboratorio, 

Quesquén et al. (2013), sostienen que: “El informe es un escrito que posee características 
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singulares, dado que tienes como objetivo comunicar un hecho o pensamiento, ya sea científico, 

literario, técnico, administrativo comercial o un suceso relevante” (p. 29). Desde la perspectiva 

de López y Tamayo (2014): “En el informe de prácticas de laboratorio deben especificar el 

problema planteado, las hipótesis emitidas, las variables que se tuvieron en cuenta, el diseño 

experimental realizado, los resultados obtenidos y las conclusiones […]”  (p. 148) 

Sopa de letras. Teniendo en cuenta a la técnica de sopa de letras, García (2023), señala 

que: 

La sopa de letras […] son juegos didácticos, que ayudan al crecimiento brindando 

posibilidades de superación y de mejora de los procesos de aprendizaje; de hecho, fortalecen 

aspectos esenciales como la motivación, la atención y la concentración, claves que redundan 

positivamente, en la escuela y el hogar (p. 1) 

Así mismo, ERubrica (2021) define que: 

La Sopa de letras es un conjunto de letras ordenados en filas y columnas en los cuales 

se “esconde palabras”, para que las mismas puedan ser encontradas; las palabras puedes 

estar distribuidas de manera vertical, horizontal o diagonal, incluso escritas al revés en 

todos los sentidos antes mencionados; esto permite realizar una actividad lúdica que 

motiva a la persona debido al desafío que representa. (p. 1) 

4.3. Rendimiento académico 

En cuanto al rendimiento académico, León (2013), define que: “El rendimiento 

académico se considera como el conjunto de transformaciones operadas en los alumnos, a través 

del proceso enseñanza-aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación” (p. 64). Así mismo, Isaza y Henao (2012), 

señalan que:  

El rendimiento académico, se entiende como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que un estudiante ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación; es decir, un 

indicador del nivel de aprendizaje logrado por el estudiante, el cual se expresará en una 

calificación cualitativa de excelente […]. (p. 134) De igual manera, Albán y Calero 

(2017), expresan que: 

[…] el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, por ello, los sistemas educativos brindan tanta importancia a dicho indicador 

y el rendimiento académico se convierte en una “medida” del aprendizaje logrado en el 

aula, que constituye el objetivo central de la educación: la calificación expresada en la 

nota académica expresa el rendimiento del alumno. (p. 214) 
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Seguidamente, se describe al bajo rendimiento académico y las características que 

afectan el desarrollo cognitivo en los estudiantes:  

4.3.1. Factores que influyen en el rendimiento académico 

Teniendo en cuenta a los factores que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes, Isaza (2014), manifiesta que: 

Los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes […] son de 

orden psicológico, social y pedagógico, entre los que figuran; la desmotivación, el estilo 

atribucional externo, el auto concepto académico bajo, el pensamiento concreto, la 

ausencia de hábitos de estudio, los estilos de aprendizaje y las actitudes de enseñanza 

del docente. (p. 26)  

También, Javaloyes (2016) añade lo siguiente al respecto: 

El rendimiento se ve afectado, por factores personales del alumno, como la propia 

capacidad intelectual o rasgos de personalidad como la perseverancia o el nivel de 

autoestima; en el caso de pruebas de rendimiento objetivo también factores como la 

ansiedad, el cansancio o la motivación afectan al resultado. (p. 47) 

En relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, como factor que influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes, Cordero y León (2021) mencionan que: 

Algunas de las causas del bajo rendimiento académico en los estudiantes, generado en 

muchos casos, porque la metodología utilizada por los docentes no es la apropiada o es 

repetitiva para todos los temas, las estrategias de enseñanza-aprendizaje no generan la 

curiosidad y la búsqueda de nuevos conocimientos y aprendizajes, no siempre se 

propicia la participación grupal y la interacción de todos los estudiantes, con lo que no 

se logra la adecuada atención a las necesidades individuales de los estudiantes. En 

muchas ocasiones, el uso de recursos didácticos es muy limitado, lo que genera poco 

interés en los estudiantes; la enseñanza práctica o demostrativa es poco frecuente. (p. 5) 

4.3.2. Alternativas para mejorar el rendimiento académico 

 El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, 2012), en su informe 

de análisis, presenta la alternativa para combatir el rendimiento académico de los estudiantes, 

sugiere que:  

Para combatir el bajo rendimiento escolar se requiere crear un ambiente exigente en los 

centros escolares en el que se apoyen los educandos; priorizar la reducción del número 

de alumnos con un rendimiento bajo, implementando un sistema de diagnóstico 

temprano y apoyo suplementario mediante la creación de una estrategia política a 

medida […]. Alentar a los educandos a que saquen el máximo partido de las 
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oportunidades educativas disponibles; ya que, los estudiantes con buenas actitudes y 

disposiciones hacia el aprendizaje y la escuela tiene menos probabilidades de tener un 

rendimiento bajo. (pp. 33-37) 

Otro dilema para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, es adoptar la 

metodología de trabajo del docente, Hernández (2008, como se citó en Arteño, et al., 2010), 

señala que:  

La metodología docente es una manera concreta de liderar el aprendizaje, con métodos 

(estrategias y técnicas) adecuados y una herramienta (recursos didácticos) concreta que 

se utiliza para transmitir los contenidos, procedimientos y principios al estudiante y que 

se cumplan los objetivos de aprendizaje propuestos. (p. 207)  

Asimismo, López (1999, como se citó en Navarro, 2010), especifica que:  

El docente debe ser un sujeto activo, autónomo y reflexivo que de forma continua 

procesa información y da sentido a su práctica, ya que sus pensamientos guían y orientan 

su trabajo en el aula y su tarea educativa; su desarrollo profesional es esencial para 

motivar, orientar y mejorar su enseñanza y el rendimiento académico de sus alumnos. 

(p. 9) 

4.4. Adaptaciones curriculares 

Respecto de adaptaciones curriculares, el Ministerio de Educación (2013), en su 

documento, menciona que:  

Las adaptaciones curriculares son modificaciones que se realizan en los elementos del 

currículo, como los objetivos, destrezas, metodología, recursos, actividades, tiempo de 

realización de la tarea, evaluación, así como en las condiciones de acceso, con el fin de 

responder a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) de cada estudiante. (p. 13) 

Así también, Grau y Fernández (2008), señalan que: “La adaptación curricular es un 

proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado […]” (p. 4). 

4.1. Necesidades educativas especiales (NEE) 

En referencia a la NEE, García (2001, como se citó en Lindao, 2015), determina que: 

Las Necesidades Educativas Especiales aparecen cuando un estudiante presenta un 

ritmo para aprender muy distinto al de sus compañeros y los recursos disponibles en su 

escuela son insuficientes para apoyarlo en la adquisición de los contenidos establecidos 

en los planes y programas de estudio. Por lo tanto, requiere de recursos mayores o 

diferentes que pueden ser: profesionales, materiales, ajustes arquitectónicos y 

adaptaciones curriculares. (p. 7) 
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Por otro lado, González (2009), describe las características de los estudiantes que 

presentan NEE.  

• Las necesidades educativas especiales constituyen un continuo que va desde las 

más generales a las más específicas. 

• NEE están vinculadas a las características del estudiante, así como a las condiciones 

y oportunidades que el entorno físico, familiar y social le ofrecen. 

• La identificación de necesidades educativas especiales guarda relación con las 

oportunidades de su manifestación en el contexto escolar. 

• Una adecuada intervención pedagógica puede mejorar las condiciones de 

aprendizaje y de vida de los propios alumnos/as. (p. 9) 

4.3. Tipos de necesidades educativas especiales  

Se pueden clasificar en NEE asociadas a la discapacidad y no asociadas a la 

discapacidad, el Ministerio de Educación (2013), detalla que: 

Las NEE asociadas a la discapacidad. Se clasifican en sensoriales (auditiva y visual), 

intelectuales, motrices o físicas; asimismo, incluyen síndromes como el Trastorno del 

Espectro Autista y el síndrome de Rett; este tipo de NEE es permanente; según el grado 

de afección, dependerá de la competencia curricular del estudiante, las 

multidiscapacidades o multiretos con frecuencia requieren escuelas especializadas, al 

igual que la discapacidad intelectual severa y profunda. (pp. 22-34) 

NEE no asociadas a la discapacidad. Son la dotación superior, también conocida como 

superdotación, dificultades de aprendizaje generales o específicas, como los Trastornos 

Específicos de Aprendizaje (TEA), entre los cuales se encuentran la dislexia, la 

disortografía, la disgrafía y la discalculia; también se encuentran los trastornos del 

comportamiento como el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) 

con énfasis en inatención, hiperactividad o ambos. Las situaciones de vulnerabilidad 

entran también en esta categoría (enfermedades catastróficas, víctimas de violencia, 

menores infractores, movilización humana y adicción), estos casos requieren, con mayor 

frecuencia, acompañamiento psicológico; sin embargo, se debe realizar adaptaciones 

curriculares por parte de los docentes, si el caso amerita. (pp. 36-52) 

Evaluación para estudiantes con NEE.  

Para evaluar a estudiantes con este tipo de NEE, es necesario utilizar diferentes métodos, 

técnicas, recursos e instrumentos, de esta forma se logrará comprobar los aprendizajes 
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adquiridos, el Ministerio de Educación (2013), describe algunas formas de evaluar a estudiantes 

con NEE, se encuentran: 

Pruebas orales. Es una dinámica oral de preguntas y respuestas. 

Pruebas escritas (objetivas). Estas se componen de preguntas de opción múltiple, 

complementación, ordenamiento, emparejamiento, de verdadero o falso, etc. 

Valoración objetiva actitudinal. Hace énfasis en la Observación y valoración del 

trabajo y esfuerzo del estudiante con NEE. 

Conversatorios. Este tipo de evaluación se refiere a partir de un video o de una lectura 

socializada, cada estudiante expone la idea principal del relato y da su opinión. 

Rúbricas y lista de cotejo. Se trata de una matriz que evalúa diferentes aspectos de una 

tarea.  

Otras estrategias evaluativas. En lugar de una tarea escrita, el docente solicita a los 

estudiantes con dificultades de lectura o escritura, que realicen un collage, una maqueta o un 

dibujo. (p. 19) 

Seguidamente, se describe a las Ciencias Naturales desde el Currículo Nacional de 

Educación. 

4.5. Ciencias Naturales en Educación General Básica 

A continuación, se recopila, organiza y describe la información desde el Currículo de 

los Niveles de Educación Obligatoria 2016, para la asignatura de Ciencias Naturales. 

Las Ciencias Naturales abarcan varias disciplinas experimentales del quehacer 

científico: Biología, Botánica, Zoología, Física, Química, Geología, Astronomía y Ecología, de 

primero a décimo grados, es decir, en los subniveles de Básica Preparatoria (primer grado), 

Básica Elemental (segundo a cuarto grados), Básica Media (quinto a séptimo grados) y Básica 

Superior (octavo a décimo grados). 

En cuanto a las Ciencias Naturales en Educación General Básica superior. 

El currículo de Ciencias Naturales, de este subnivel, contribuye a los objetivos generales 

del área, a través del desarrollo de habilidades del pensamiento científico, la valoración de la 

ciencia, la integración de los conceptos de las ciencias biológicas, químicas, físicas, geológicas 

y astronómicas, referidos al mundo natural y al mundo tecnológico.  

4.5.1. Área de Ciencias Naturales  

El área de Ciencias Naturales se desarrolla a través de cuatro asignaturas: Ciencias 

Naturales, Biología, Física y Química; que se complementan con disciplinas como Ecología, 

Geología y Astronomía.  
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El área de Ciencias Naturales aporta a la formación integral de los estudiantes porque 

su planteamiento reconoce que diversas culturas han contribuido al conocimiento científico, 

con el propósito de lograr el bienestar personal y general y además crea conciencia sobre la 

necesidad de reducir el impacto humano sobre el ambiente, a través de iniciativas propias y 

autónomas. 

4.5.2. Fundamentos epistemológicos y pedagógicos del área de Ciencias Naturales 

El diseño curricular del área de Ciencias Naturales se sustenta en algunas ideas  

epistemológicas que provienen de un amplio abanico de escuelas y autores que se  

distinguen por su vigencia. 

En Ciencias Naturales, se fundamentan en las siguientes escuelas:  

• Lakatos (1976), quien define el progreso de la ciencia en función de los programas 

de investigación, para que avance mediante la confirmación y no por la refutación.  

• Khun (1971), quien atribuye importancia a los factores sociológicos en la producción 

de conocimiento científico y en entender la verdad científica como un conjunto de 

paradigmas provisionales, que pueden ser evaluados y reemplazados por nuevos 

paradigmas (Nieda & Marcelo, 1997).   

• Nussbaum (1989), quien engloba bajo el término constructivista todos los modelos 

recientes de dinámica científica que consideran que el conocimiento no se puede 

confirmar ni probar, sino que se construye en función de criterios de elaboración y 

contrastación El constructivismo ha reemplazado a las tradiciones empirista y 

racionalista.  

• Morin (2007), quien considera que todo conocimiento constituye, al mismo tiempo, 

construcción y reconstrucción a partir de señales, signos y símbolos y que un 

pensamiento que vincule, se abre hacia el contexto de los contextos, el contexto 

planetario. 

Desde estos aportes epistemológicos, los conocimientos básicos del área de Ciencias 

Naturales se abordan desde: 

1. La lógica de la ciencia y la lógica cognitiva que sigue el estudiante para la 

comprensión. Para ello, se aplican el método científico y los conocimientos actuales 

de cómo aprende el ser humano, –visto desde las neurociencias-, con el propósito de 

que el estudiante produzca un aprendizaje constructivo, comprensivo y significativo, 

que le permita comprobar hipótesis o proponer alternativas. Por consiguiente, el 

verdadero aprendizaje es aquel que se da en un contexto similar al científico, en el 
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que, a partir de ciertas ideas o teorías, se van descubriendo principios y conceptos. 

No se trata de compendiar estos saberes en forma enciclopedista, sino de permitir a 

los estudiantes acceder al “corazón intelectual” de las disciplinas (Gardner, 2000). 

2. El contexto: -donde se ubican las informaciones y adquieren sentido-, pues la 

evolución cognitiva no se dirige a conocimientos cada vez más abstractos, sino a la 

contextualización, como una condición eficaz del funcionamiento cognitivo 

(Bastien, 1992). 

3. El pensamiento crítico; con la finalidad de que los estudiantes sean capaces de pensar 

o razonar de forma crítica y comprender el mundo de una manera holística, no 

solamente enfocado en supuestos derivados de experiencias, sino en la generación de 

nuevas ideas, por medio de un proceso de preguntas y razonamientos. 

4. Las catorce grandes ideas de la ciencia; para que los estudiantes comprendan los 

eventos y fenómenos de relevancia para su vida y reconozcan la ciencia como una 

actividad efectuada por personas (Harlen, 2010) La identificación de las grandes 

ideas de la ciencia es el complemento de la educación basada en la indagación.  

4.5.3. Contribución de las Ciencias Naturales al perfil de salida de Bachiller ecuatoriano  

Desde este enfoque formativo, la asignatura de Ciencias Naturales en la Educación 

General Básica pretende que los estudiantes comprendan los principales conceptos científicos 

desarrollen habilidades de investigación; apliquen el método científico; analicen situaciones 

que les induzcan al planteamiento de preguntas y formulación de supuestos o hipótesis, el 

análisis de resultados y el establecimiento de conclusiones basadas en evidencias; y, resuelvan 

problemas relacionados con la ciencia, la tecnología y la sociedad, como un prerrequisito para 

continuar su aprendizaje en el nivel del Bachillerato General Unificado.  

La enseñanza de las Ciencias Naturales se orienta al desarrollo de habilidades 

vinculadas al perfil de salida del bachillerato ecuatoriano, enfocadas a la justicia, innovación y 

solidaridad, mediante la comprensión, la indagación de los hechos y fenómenos y la 

interpretación de la naturaleza de la ciencia, bajo un enfoque holístico y una visión científica 

del mundo, que motiva la búsqueda de significados a través de la propia experiencia. 

4.5.4. Objetivos generales del área de Ciencias Naturales  

Al término de la escolarización obligatoria, como resultado de los aprendizajes en el 

área de Ciencias Naturales, los estudiantes serán capaces de:  

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de lograr 

flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por 
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explorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las 

interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza de los seres 

vivos, su diversidad, interrelaciones y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el 

Universo, y sobre los procesos, físicos y químicos, que se producen en la materia. 

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, químicas, físicas, 

geológicas y astronómicas, para comprender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la 

capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis socioambiental.   

OG.CN.4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para comprender los aspectos 

básicos de la estructura y el funcionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar medidas de 

promoción, protección y prevención de la salud integral.   

OG.CN.5. Resolver problemas de la ciencia mediante el método científico, a partir de 

la identificación de problemas, la búsqueda crítica de información, la elaboración de conjeturas, 

el diseño de actividades experimentales, el análisis y la comunicación de resultados confiables 

y éticos.  

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como 

herramientas para la búsqueda crítica de información, el análisis y la comunicación de sus 

experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos naturales y sociales.   

OG.CN.7. Utilizar el lenguaje oral y el escrito con propiedad, así como otros sistemas 

de notación y representación, cuando se requiera. 

OG.CN.8. Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus 

indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y recursos, la 

argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias.  

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y la historia del desarrollo 

científico, tecnológico y cultural, considerando la acción que estos ejercen en la vida personal 

y social.  

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científica, los valores y actitudes 

propios del pensamiento científico, y, adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los 

grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad 

4.5.5. Bloques curriculares de Ciencias Naturales  

A continuación, se plantea y organiza los bloques curriculares que se estudian en la 

asignatura de “Ciencias Naturales” de Educación General Básica Superior. 
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Bloque 1. Los seres vivos y su ambiente 

Este bloque, en el nivel de Educación General Básica, se desarrolla alrededor de dos 

conceptos fundamentales. El primero; hace relación a la comprensión de que la vida es resultado 

de la evolución y que la gran diversidad de seres vivos es la consecuencia de procesos 

evolutivos, que se han dado durante cientos de millones de años. El segundo; se refiere a las 

interrelaciones de los seres vivos con su ambiente físico y biológico, que son clave para su 

supervivencia.  

Bloque 2. Cuerpo humano y salud 

En este bloque, se aspira a que los estudiantes, desde el nivel de Educación General 

Básica, se reconozcan como seres vivos con necesidades; identifiquen sus sistemas corporales; 

expliquen el funcionamiento y la relación de sus sistemas; valoren la importancia de la salud 

como un estado físico, psíquico y social (OMS, 2006, p. 1). 

Bloque 3. Materia y energía 

El tercer bloque […] En el nivel de Educación General Básica se promueven los 

conocimientos básicos que deben adquirir los educandos, previo al estudio de estas asignaturas 

en el nivel Bachillerato General Unificado.  

Bloque 4. La Tierra y el Universo 

Este bloque, desde la Educación General Básica, trata de la historia y las 

transformaciones de la Tierra, como resultado de fenómenos naturales, y de las actividades 

humanas que inciden en los factores abióticos, en la diversidad biológica, en los recursos 

naturales y en la vida del ser humano. 

Bloque 5. Ciencia en acción 

Este último bloque del área de Ciencias Naturales está correlacionado con los 

contenidos básicos de todos los bloques curriculares. 

4.5.6. Objetivos de la asignatura de Ciencias Naturales  

Al término de este subnivel, como resultado de los aprendizajes realizados en el área de 

Ciencias Naturales, los estudiantes serán capaces de: 

O.CN.4.1. Describir los tipos y características de las células, el ciclo celular, los 

mecanismos de reproducción celular y la constitución de los tejidos, que permiten comprender 

la compleja estructura y los niveles de organización de la materia viva.  

O.CN.4.2. Describir la reproducción asexual y sexual en los seres vivos y deducir su 

importancia para la supervivencia y diversidad de las especies.  
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O.CN.4.3. Diseñar modelos representativos de los flujos de energía en cadenas y redes 

alimenticias, identificar los impactos de la actividad humana en los ecosistemas e interpretar 

las principales amenazas.  

O.CN.4.4. Describir las etapas de la reproducción humana como aspectos 

fundamentales para comprender la fecundación, la implantación, el desarrollo del embrión y el 

nacimiento, y analizar la importancia de la nutrición prenatal y de la lactancia.  

O.CN.4.5. Identificar las principales relaciones entre el ser humano y otros seres vivos 

que afectan su salud, la forma de controlar las infecciones a través de barreras inmunológicas 

naturales y artificiales.  

O.CN.4.6. Investigar en forma experimental el cambio de posición y velocidad de los 

objetos por acción de una fuerza, su estabilidad o inestabilidad y los efectos de la fuerza 

gravitacional. 

O.CN.4.7. Analizar la materia orgánica e inorgánica, establecer sus semejanzas y 

diferencias según sus propiedades, e identificar al carbono como elemento constitutivo de las 

biomoléculas (carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos).  

O.CN.4.8. Investigar en forma documental la estructura y composición del Universo; 

las evidencias geológicas y paleontológicas en los cambios de la Tierra y el efecto de los ciclos 

biogeoquímicos en el medio natural. Todo, con el fin de predecir el impacto de las actividades 

humanas e interpretar las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global.  

O.CN.4.9. Comprender la conexión entre la ciencia y los problemas reales del mundo, 

como un proceso de alfabetización científica, para lograr, en los estudiantes, el interés hacia la 

ciencia, la tecnología y la sociedad.  

O.CN.4.10. Utilizar el método científico para el desarrollo de habilidades de 

investigación científica, que promuevan pensamiento crítico, reflexivo y creativo, enfocado a 

la resolución de problemas. 

4.5.7. Las Ciencias Naturales de octavo año de Educación General Básica  

El proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales permite vincular la teoría 

con la práctica; ante ello, se describen las destrezas con criterio de desempeño, criterios de 

evaluación y contenidos de la asignatura a estudiar. 
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Destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Seguidamente, se recopila información del Currículo Nacional, respecto de las destrezas con 

criterio de desempeño, la mismas se encuentran con su respectivo código.  

CN.4.1.7. Analizar los niveles de organización y diversidad de los seres vivos y 

clasificarlos en grupos taxonómicos, de acuerdo con las características observadas a simple 

vista y las invisibles para el ojo humano. 

  CN.4.1.4. Describir, con apoyo de modelos, la estructura de las células animales y 

vegetales, reconocer sus diferencias y explicar las características, funciones e importancia de 

los organelos. 

CN.4.1.3. Indagar, con uso del microscopio, de las TIC u otros recursos, y describir las 

características estructurales y funcionales de las células, y clasificarlas por su grado de 

complejidad, nutrición, tamaño y forma. 

CN.4.1.6. Analizar el proceso del ciclo celular e investigar experimentalmente los ciclos 

celulares mitótico y meiótico, describirlos y establecer su importancia en la proliferación celular 

y en la formación de gametos. 

CN.4.1.5. Diseñar y ejecutar una indagación experimental y explicar las clases de 

tejidos animales y vegetales, diferenciándolos por sus características, funciones y ubicación. 

CN.4.1.8. Usar modelos y describir la reproducción sexual en los seres vivos y deducir 

su importancia para la supervivencia de la especie. 

CN.4.1.10. Observar y explicar en diferentes ecosistemas las cadenas, redes y pirámides 

alimenticias, identificar los organismos productores, consumidores y descomponedores y 

analizar los efectos de la actividad humana sobre las redes alimenticias. 

CN.4.1.11. Diseñar modelos representativos del flujo de energía en cadenas y redes 

alimenticias, explicar y demostrar el rol de los seres vivos en la trasmisión de energía en los 

diferentes niveles tróficos. 

CN.4.1.12. Relacionar los elementos carbono, oxígeno y nitrógeno con el flujo de 

energía en las cadenas tróficas de los diferentes ecosistemas. 

CN.4.4.8. Explicar, con apoyo de modelos, la interacción de los ciclos biogeoquímicos 

en la biósfera (litósfera, la hidrósfera y la atmósfera), e inferir su importancia para el 

mantenimiento del equilibrio ecológico y los procesos vitales que tienen lugar en los seres 

vivos. 

CN.4.4.10. Investigar en forma documental sobre el cambio climático y sus efectos en 

los casquetes polares, nevados y capas de hielo, formular hipótesis sobre sus causas y registrar 

evidencias sobre la actividad humana y el impacto de ésta en el clima. 
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CN.4.4.16. Investigar en forma documental y procesar evidencias sobre los 

movimientos de las placas tectónicas, e inferir sus efectos en los cambios en el clima y en la 

distribución de los organismos. 

CN.4.4.17. Indagar sobre la formación y el ciclo de las rocas, clasificarlas y describirlas 

de acuerdo a los procesos de formación y su composición. 

CN.4.5.5. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y analizar las causas de los 

impactos de las actividades humanas en los hábitats, inferir sus consecuencias y discutir los 

resultados. 

CN.4.4.7. Describir, con apoyo de modelos, los ciclos del oxígeno, el carbono, el 

nitrógeno y el fósforo, y explicar la importancia de estos para el reciclaje de los compuestos 

que mantienen la vida en el planeta. 

CN.4.4.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, sobre el origen del Universo, 

analizar la teoría del Big Bang y demostrarla en modelos actuales de la cosmología teórica. 

CN.3.4.2. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la gravedad solar y las orbitas 

planetarias y explicar sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. 

CN.4.4.3. Observar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar la apariencia general 

de los planetas, satélites, cometas y asteroides, y elaborar modelos representativos del sistema 

solar. 

CN.4.4.4. Observar en el mapa del cielo, la forma y ubicación de las constelaciones y 

explicar sus evidencias sustentadas en teorías y creencias, con un lenguaje pertinente y modelos 

representativos. 

CN.4.4.6. Reconocer, con uso de las TIC y otros recursos, los diferentes tipos de 

radiaciones del espectro electromagnético y comprobar experimentalmente, a partir de la luz 

blanca, la mecánica de formación del arcoíris. 

CN.4.3.16. Diseñar una investigación experimental para analizar las características de 

la materia orgánica e inorgánica en diferentes compuestos, diferenciar los dos tipos de materia 

según sus propiedades e inferir la importancia de la química. 

CN.4.3.18. Explicar el papel del carbono como elemento base de la química de la vida 

e identificarlo en las biomoléculas. 

CN.4.3.1. Investigar en forma experimental y explicar la posición de un objeto respecto 

a una referencia, ejemplificar y medir el cambio de posición durante un tiempo determinado. 

CN.4.3.5. Experimentar la aplicación de fuerzas equilibradas sobre un objeto en una 

superficie horizontal con mínima fricción y concluir que la velocidad de movimiento del objeto 

no cambia. 
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CN.4.3.3. Analizar y describir la velocidad de un objeto con referencia a su dirección y 

rapidez, e inferir las características de la velocidad. 

CN.4.3.8. Experimentar y explicar la relación entre masa y fuerza y la respuesta de un 

objeto en forma de aceleración. 

CN.4.3.14. Indagar y explicar el origen de la fuerza gravitacional de la Tierra y su efecto 

en los objetos sobre la superficie, e interpretar la relación masa-distancia según la ley de 

Newton. 

CN.4.3.12. Explicar, con apoyo de modelos, la presión absoluta con relación a la presión 

atmosférica e identificar la presión manométrica. 

CN.4.3.9. Experimentar con la densidad de objetos sólidos, líquidos y gaseosos, al 

pesar, medir y registrar los datos de masa y volumen, y comunicar los resultados. 

Criterios de evaluación. La información recogida sobre los criterios de evaluación 

permite conocer los principios básicos del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.   

CE.CN.4.1. Explica a partir de la indagación y exploración el nivel de complejidad de 

los seres vivos, a partir del análisis de sus propiedades, niveles de organización, diversidad y la 

clasificación de grupos taxonómicos dados. 

CE.CN.4.2. Ejemplifica la complejidad de los seres vivos (animales y vegetales) a partir 

de la diferenciación de células y tejidos que los conforman, la importancia del ciclo celular que 

desarrollan, los tipos de reproducción que ejecutan e identifica el aporte de la tecnología para 

el desarrollo de la ciencia. 

CE.CN.4.13. Infiere la importancia de las interacciones de los ciclos biogeoquímicos 

en la biósfera (litósfera, hidrósfera y atmósfera), y los efectos del cambio climático producto de 

la alteración de las corrientes marinas y el impacto de las actividades humanas en los 

ecosistemas y la sociedad. 

CE.CN.4.3. Diseña modelos representativos sobre la relación que encuentra entre la 

conformación y funcionamiento de cadenas, redes y pirámides alimenticias, el desarrollo de 

ciclos de los bioelementos (carbono, oxígeno, nitrógeno), con el flujo de energía al interior de 

un ecosistema (acuático o terrestre); así como determina los efectos de la actividad humana en 

el funcionamiento de los ecosistemas y en la relación clima-vegetación, a partir de la 

investigación y la formulación de hipótesis pertinentes. 

CE.CN.4.14. Explica el fenómeno de movimiento de las placas tectónicas, partiendo de 

la relación con las erupciones volcánicas, la formación y ciclo de las rocas, infiriendo los efectos 

de estos procesos en los cambios climáticos y distribución de organismos en los ecosistemas. 
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CE.CN.4.12. Infiere la importancia del desarrollo de la astronomía a partir de la 

explicación de la configuración del Universo (galaxias, planetas, satélites, cometas, asteroides, 

tipos de estrellas y sus constelaciones), su origen y fenómenos astronómicos, apoyándose en la 

investigación y uso de medios tecnológicos. 

CE.CN.4.4. Analiza la importancia que tiene la creación de Áreas Protegidas en el país 

para la conservación de la vida silvestre, la investigación y la educación, tomando en cuenta 

información sobre los biomas del mundo, comprendiendo los impactos de las actividades 

humanas en estos ecosistemas y promoviendo estrategias de conservación. 

CE.CN.3.10. Analiza, desde la indagación de diversas fuentes, los efectos de los 

fenómenos geológicos sobre el planeta Tierra, tomando en cuenta la composición del Sistema 

Solar, la estructura de la Tierra, la influencia de las placas tectónicas en la formación de la  

cordillera de los Andes y la distribución de la biodiversidad en las regiones naturales 

del Ecuador, reforzando su análisis con las contribuciones científicas al campo de la 

vulcanología del país. 

CN.4.11. Determina las características y propiedades de la materia orgánica e 

inorgánica en diferentes tipos de compuestos y reconoce al carbono como elemento 

fundamental de las biomoléculas y su importancia para los seres vivos. 

CE.CN.4.8. Explica, a partir de la experimentación, el cambio de posición de los objetos 

en función de las fuerzas (fuerzas equilibradas y fuerzas no equilibradas), que actúan sobre ellos 

y establece la velocidad de un objeto como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 

transcurrido. 

CE.CN.4.10. Establece las diferencias entre el efecto de la fuerza gravitacional de la 

Tierra, con la fuerza gravitacional del Sol en relación a los objetos que los rodean, fortaleciendo 

su estudio con los aportes de verificación experimental a la ley de la gravitación universal. 

CE.CN.4.9. Explica, a partir de la experimentación, la relación entre densidad de 

objetos (sólidos, líquidos y gaseosos), la flotación o hundimiento de objetos, el efecto de la 

presión sobre los fluidos (líquidos y gases). Expone el efecto de la presión atmosférica sobre 

diferentes objetos, su aplicación y relación con la presión absoluta y la presión manométrica. 

 Contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales. A continuación, el Ministerio de 

Educación (2016), plantea los contenidos para la asignatura de Ciencias Naturales:  

➢ Unidad 1: Los seres vivos y su ambiente 

• Características de los seres vivos  

• Los seres vivos y su organización 

• Morfología celular 
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• Las funciones de la célula 

• Técnicas de la investigación celular 

➢ Unidad 2: Funciones vitales: animales y plantas 

• Funciones vitales 

• Organismos pluricelulares 

• El reino animal 

• El reino de las plantas 

➢ Unidad 3: Ecosistema  

• Componentes del ecosistema 

• Dinámica de los ecosistemas 

• La materia y la energía en los ecosistemas 

• El estudio de los ecosistemas 

• Flujo de energía en los ecosistemas 

• Ciclos biogeoquímicos 

• Ciclo de la materia 

➢ Unidad 4: Espacio exterior 

• El universo 

• Origen y evolución de la Tierra 

• Espectro electromagnético 

➢ Unidad 5: Biomoléculas 

• Biomoléculas inorgánicas 

• Biomoléculas orgánicas 

• Fechado radioactivo y sus aplicaciones 

➢ Unidad 6: Ficción en acción 

• Estudio de la física 

• El movimiento 

• La velocidad 

• La aceleración 

• Las fuerzas 

• Presión 

• Materia y energía 
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5. Metodología.   

En este apartado se incluye: área de estudio, métodos, enfoque, tipo de investigación, 

procedimiento, población y muestra que son parte de la investigación. 

5.1. Área de estudio  

La investigación se desarrolló en el Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, 

correspondiente a la Zona 7, distrito 11D01, ubicado en las calles 27 de febrero y Jhon F. 

Kennedy, de la ciudad de Loja; en octavo año de Educación General Básica (EGB) en la 

asignatura de Ciencias Naturales.  

Figura 1. 

Área de estudio: Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” 

 
Nota: Ubicación geográfica de la institución donde se desarrolló la investigación. Tomado de: 

Google Earth, el 18 de enero del 2023. 

5.2. Metodología 

Para esta investigación se hace uso del método inductivo, como menciona, Bernal 

(2010); “El método inductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de 

carácter general” (p. 59). En este sentido, mediante la observación directa, durante el desarrollo 

de las prácticas pre-profesionales, en la asignatura de Ciencias Naturales, se evidencia el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, debido a la falta de implementación de las estrategias 

metodológicas activas en el desarrollo del proceso áulico; con base en ello, se plantea la 

propuesta de intervención. 
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El enfoque de la investigación, es de tipo cualitativo; Guerrero (2016), señala que: “La 

investigación Cualitativa se centra en comprender y profundizar los fenómenos, analizándolos 

desde el punto de vista de los participantes en su ambiente y en relación con los aspectos que 

los rodean” (p. 3). A través del análisis e interpretación de las características más relevantes del 

objeto de estudio se evidenció la escasa aplicación de estrategias metodológicas activas durante 

el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, factor que provoca el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en octavo año de Educación General Básica, en la asignatura de 

Ciencias Naturales.  

Por otra parte, según la naturaleza de la información, corresponde a investigación 

acción participativa, como manifiestan, Zapata y Rondán (2016.): “La IAP considera a los 

participantes como actores sociales, con voz propia, habilidad para decidir, reflexionar y 

capacidad para participar activamente en el proceso de investigación y cambio” (p. 5). A través 

de los instrumentados aplicados se logró definir el problema; ante ello, se colecta y analiza 

información bibliográfica, con el fin de encontrar soluciones; esto permite plantear y desarrollar 

la propuesta de intervención, misma que incluye planificaciones microcurriculares, 

correspondientes a un determinado periodo de tiempo, a través de ello se logró una participación 

activa de los involucrados en la investigación.  

Así mismo, la investigación se considera de tipo transversal; puesto que, desde el 

diagnóstico hasta la discusión de los resultados, comprende un tiempo relativamente corto, para 

Rodríguez y Pérez (2007): “La investigación transversal es aquella en la que se recolectan datos 

en un sólo momento, en un tiempo único; su propósito se centra en describir variables y analizar 

su comportamiento en un momento dado” (p. 37)   

 5.3. Procedimiento 

El proceso investigativo inició con el acercamiento al Colegio de Bachillerato “27 de 

Febrero”, donde se realizó la observación directa y aplicación de los instrumentos de 

investigación tales como; encuestas, entrevistas y fichas de observación; a través de estos, se 

evidenció el bajo rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Ciencias 

Naturales, debido a la falta de implementación de estrategias metodológicas activas en el 

desarrollo del proceso áulico. Seguidamente, mediante la búsqueda de material bibliográfico se 

procede a redactar los antecedentes del problema identificado; asimismo se estableció el 

contexto en el cual se desarrolló el problema. Posteriormente, se elaboró la matriz de objetivos 

(anexo 3), la misma que incluye las preguntas de investigación y con base en las mismas se 

plantearon el objetivo general y los objetivos específicos. 
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Continuando con la construcción del proyecto, se estructuró, organizó y se elaboró el 

esquema del marco teórico que incluye tres categorías; la primera corresponde a los modelos 

pedagógicos, la segunda, a estrategias metodológicas activas, rendimiento académico y 

adaptaciones curriculares; y, la tercera, las Ciencias Naturales, desde el Currículo Nacional de 

Educación 2016. Una vez construido el esquema del marco teórico se procedió a la búsqueda y 

análisis de información bibliográfica, para con ello dar soporte a toda la investigación. Es 

necesario mencionar que las referencias bibliográficas, así como todo el documento se 

desarrolló considerando normas APA 7ma edición.  

Luego se construyó la metodología, en ella se describen: el área de estudio, el método, 

enfoque y los tipos de investigación a los que corresponde el trabajo; asimismo, se define el 

procedimiento a seguir durante el desarrollo de la investigación y se procedió a determinar la 

población y muestra, así como también el cronograma de actividades que incluye desde el 

acercamiento a la institución educativa hasta la entrega del informe del Trabajo de Integración 

Curricular; posteriormente, se delimito tanto el presupuesto como el financiamiento de la 

investigación, se integraron las referencias bibliográficas, los anexos y se presentó el 

documento (Proyecto de investigación educativa), para la emisión del informe de pertinencia 

(anexo 1).  

Una vez emitido dicho informe, se procedió a la construcción de la propuesta de 

intervención, esta contiene: objetivos, justificación, marco teórico, metodología, cronograma 

de actividades y las planificaciones Microcurriculares (anexo 9), pertinentes. Cabe recalcar que 

dichas planificaciones corresponden a la unidad cinco: Biomoléculas (anexo 4), que 

corresponde al Currículo Nacional 2016; además se incluyeron, en ellas, los objetivos 

específicos de unidad, destrezas con criterio de desempeño, criterios de evaluación e 

indicadores de evaluación, ejes transversales y adaptaciones curriculares, en caso de ser 

necesarias, todo esto está en relación con el tiempo en el cual se procedió a su desarrollo. Para 

la ejecución de la propuesta de intervención se elaboraron las planificaciones microcurriculares 

correspondientes, las mismas presentan tres momentos: anticipación, construcción del 

conocimiento y consolidación, el primer momento incluye la motivación, prerrequisitos y 

conocimientos previos, el segundo, la construcción del conocimiento y el tercero, la 

consolidación misma y la evaluación.  

Para cada clase se definieron las estrategias, técnicas y recursos pertinentes, para el tema 

de glúcidos se implementó la estrategia explicativo-dialogada, a través de las técnicas de 

preguntas guía y elaboración de collage y recursos papelógrafos, papelotes e imágenes. 

Respecto de la estrategia explicativo-dialogada, Ochoa (2021) señala que: “La estrategia 
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explicativo dialogada simboliza una vía hacia la participación escolar, la que resulta necesaria 

cuando se aspira un aprendizaje significativo, durante el diálogo el estudiante tiene la 

oportunidad de escuchar y considerar la nueva información” (p. 4). Por otro lado, García (2001, 

como se citó en Pimienta, 2012) menciona que: “Las preguntas guía, permite visualizar un tema 

de una manera global a través de una serie de interrogantes que ayudan a esclarecer el tema” 

(p. 9).  

En cuanto a la técnica de elaboración de collage, para la Real Academia Española (2016, 

como se citó en Crespo, 2016): “el collage, es una técnica pictórica que consiste en componer 

una obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas” 

(p. 11). Por otra parte, el recurso didáctico, de papelógrafos, Bowles (2015), enfatiza que: “[…] 

el papelógrafo permite al docente mantener la atención del estudiante centrado en las ideas que 

se exponen más que en los soportes utilizados” (p. 1). Por otro lado, el autor Bermúdez (2021) 

enfatiza que: “los papelotes o cartel deben ser sencillos en la elaboración de su gráfica, así como 

en la composición de sus textos, los cuales se recomiendan que no sean muy extensos para que 

sean leídos de manera rápida” (p. 2) y las imágenes son señaladas por López y Postigo (2014): 

“[…] las imágenes son representaciones visuales, tienen como rasgo característico que pueden 

representar de forma integrada grandes cantidades de información y conocimiento relacionados 

entre sí de forma compleja” (p. 2).  

La estrategia explicativo-dialogada permitió trabajar el tema de glúcidos, misma 

contenía información teórica, por lo que, fue implementada con los recursos didácticos como: 

papelógrafos, papelotes e imágenes; para desarrollar la clase se solicitó a los estudiantes que 

participen formulando y respondiendo preguntas, fomentando así, al diálogo, al intercambio de 

ideas y experiencias, de esta manera, los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender temas 

nuevos, ampliar sus conocimientos, mejorar sus habilidades comunicativas y conocimientos 

relevantes para su vida cotidiana. Para el tema de clasificación de glúcidos se implementó dos 

estrategias como: aprendizaje por elaboración y explicativo interactiva, a través de las técnicas 

de organizador gráfico y puzzle (rompecabezas) y los recursos de papelógrafos, papelotes, 

imágenes y material natural. Cabe señalar que con la estrategia explicativo-interactiva 

también se trabajó el tema de los ácidos nucleicos, a través de la técnica de participación activa, 

y los recursos antes mencionados, se incluyen las maquetas y la infografía.  

Teniendo en cuenta a la estrategia de aprendizaje por elaboración, Javaloyes (2016), 

señala que: “aprendizaje por elaboración sirve para establecer relaciones entre el conocimiento 

nuevo y el previo almacenado en la memoria, generando una red de conocimiento más amplia, 

modificando los esquemas mentales o generando otros nuevos en caso necesario” (p. 26).  De 
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otra forma, Alvarado (2013), manifiesta que: “La estrategia expositivo interactiva se refiere a 

la presentación de un tema lógicamente estructurado, con espacios para la interacción con los 

estudiantes […]” (p. 4). En referencia a la técnica de organizador gráfico, Varela (2019), 

establece que: “Los organizadores gráficos son representaciones visuales de conceptos, 

explicaciones o patrones de información, útiles para trabajar con ideas, realizar una codificación 

visual y semántica de conceptos” (p. 32). Mientras tanto, Tapia (2013), menciona que: “Un 

rompecabezas o puzlee es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una figura combinando 

correctamente las partes de ésta, que se encuentran en varios pedazos o piezas planas” (p. 60).  

Respecto a la técnica de participación activa, Fonseca (2018), detalla que: “La 

participación activa de los estudiantes en el aula es muy importante porque se destaca el aporte 

a la dinámica de clase, contribuye al aprendizaje de los estudiantes superando la timidez con 

sus pares” (p. 4). En relación al recurso de material natural, Medina y Mata (2009), establece 

que: “Los materiales naturales son objetos, que los estudiantes pueden experimentar 

directamente y, por tanto, de fácil acceso; son realidades que, siendo objeto de estudio dentro 

del aula, puedan visitarse o experimentarse directamente” (p. 203). De otra forma, Lazarte 

(2010), señala que: “Las maquetas son instrumentos de la actividad psíquica, relacionada con 

las actividades cognoscitivas, afectivas y motivacionales” (p. 32). El Manual de estilo de clarín 

(1997, como se citó en Minervini, 2005) determina que: “Una infografía es una combinación 

de elementos visuales que aportan un despliegue gráfico de la información” (p. 2) 

Estas estrategias permitieron trabajar el tema de clasificación de glúcidos, para explicar 

el contenido se utilizó técnicas de organizador gráfico y puzzle, así como también papelógrafos, 

papelotes y material natural; a través del desarrollo de la clase se realizaron experimentos de 

azucares, en los que se utilizó agua, sal, azúcar y dulces de colores (rocklets), ante ello, se 

demostró que los carbohidratos son solubles en agua, donde los estudiantes relacionaron 

aprendizajes ya adquiridos con los nuevos; es decir, aspectos teóricos con su diario vivir. 

Enfocando en la estrategia explicativa interactiva, se trabajó el tema de ácidos nucleicos, para 

abordar aquel apartado se utilizó la técnica de participación activa y recursos didácticos como: 

maquetas, imágenes, papelotes, papelógrafos e infografías, todo esto se tuvo que aplicar porque 

contenía cuantiosa información teórica, con la aplicación de los recursos los estudiantes se 

sintieron motivados por aprender el tema antes mencionado, de esta manera se convirtieron en 

protagonistas de su aprendizaje.  

El tema de lípidos fue implementada la estrategia de aprendizaje por descubrimiento, 

a través de la técnica de observación directa y los recursos de papelógrafos, imágenes, 

papelotes, infografías ruleta y material natural. Palacios et al. (2018), sostienen que: “El 
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aprendizaje por descubrimiento fomenta la participación activa de los estudiantes, los mismos 

descubren el conocimiento por cuenta propia, a través de la experimentación” (p. 50). En 

relación a la técnica de observación directa, Díaz (2011), manifiesta que: “La observación 

directa se da cuando el investigador se pone en contacto personal con el hecho o fenómeno que 

trata de investigar” (p. 8). En cuanto al recurso de ruleta, Entsakua (2015) señala que: “La ruleta 

se puede adaptar a cualquier proyecto didáctico, ya que las ruedas de la ruleta se pueden cambiar 

de figuras, piezas de acuerdo a la planificación de la clase en las aulas” (p. 35). Por otro lado, 

Navarrete et al (2020), determinan que: “La infografía permite mostrar la información de 

manera ordenada y esquemática, destacar la información más importante, facilita la lectura y 

comprensión de un tema en particular” (p. 25)  

Con esta estrategia se estudió el tema de lípidos, el cual brinda información tanto teórica 

y práctica, para el desarrollo de la teoría se utilizó el recurso de papelógrafos, imágenes, 

papelotes, infografía, ruleta y tarjetas interactivas, todo esto permitió en una explicación breve, 

mientras tanto, para la práctica se implementó la técnica de participación activa y observación 

directa, en lo cual, los estudiantes realizaron varios experimentos con sustancias químicas y 

sustancias naturales, como: mezclar agua con aceite, alcohol con aceite, ácido acético (vinagre) 

con aceite y acetona con aceite. Cabe recalcar todo esto estuvo bajo la supervisión de la 

estudiante investigadora, en lo que, los estudiantes fueron los principales exploradores del tema, 

de tal manera les permitió comprender mejor el contenido y consolidar sus aprendizajes. Para 

el tema de clasificación de lípidos se implementó la estrategia de aprendizaje cooperativo, a 

través de la técnica de feria de conocimientos y los recursos de papelógrafos, imágenes, 

papelotes y maquetas.  

En relación a la feria de conocimientos, Kolshus et al. (2014), mencionan que: “La feria 

del conocimiento es un espacio de trabajo efervescente, interactivo y de colaboración, en el que 

se llevan a cabo debates animados y se realizan demostraciones prácticas” (p. 1). Con la 

estrategia antes mencionada se trabajó clasificación de lípidos, tema que contiene demasiada 

información, para la ejecución se realizó una feria de conocimientos, en la cual, se solicitó a los 

estudiantes formar grupos, antes que se agrupen, se indicó el desarrollo de la actividad, que 

consistió en organizar la información del tema mediante organizadores gráficos, para ello, se 

entregó material de trabajo; además, se solicitó que nombren un coordinador y un secretario 

paraque divida equitativamente el trabajo; para armar la actividad tuvieron un tiempo 

determinado de 20 minutos, importante destacar que la actividad fue monitoreada por la 

estudiante investigadora. Una vez terminado de armar el material, se pasó por cada estación, 
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porque, cada grupo explico su actividad desarrollada; esta estrategia permitió a los estudiantes 

socializar, comunicar, compartir nuevas ideas y sobre todo a trabajar mancomunadamente.  

Para el tema de vitaminas se implementó la estrategia explicativo-ilustrativa, a través 

de la técnica de lluvia de ideas y los recursos de imágenes, papelotes y tarjetas iteractivas. Los 

autores, Seijo et al. (2010), señalan que: La estrategia explicativo-ilustrativa permite que “el 

profesor transmite conocimientos y el alumno los reproduce; este método incluye: la 

descripción, la narración, la demostración, los ejercicios, la lectura de textos y todo tipo de 

recursos para el aprendizaje” (p. 7). En cuanto a la técnica de lluvia de ideas, Suquitana y 

Zambrano (2019), expresan que: “La lluvia de ideas es la técnica activa, donde participan todos 

los alumnos de la clase construyendo los conocimientos, se escribe en el pizarrón palabras que 

todos colaboran y luego se llega a elaborar los conceptos” (p. 20). El recurso de tarjetas 

interactivas, Vargas (2018), determina que: “Las tarjetas son útiles en cualquier momento del 

estudio, presentan factibilidad para realizar un sin número de actividades individuales, en pareja 

o grupales y es altamente motivadora, participativa para los estudiantes” (p. 8).  

Esta estrategia fue utilizada en el tema de las vitaminas, la misma contenía escasa 

información, acerca de las características e importancia del tema antes mencionada, para el 

desarrollo de la clase se presentó varias ilustraciones, de las cuales, fueron analizadas, 

interpretadas y organizadas en un mapa conceptual, mediante la participación activa de los 

estudiantes. Cabe recalcar a la estrategia explicativo-ilustrativa, a pesar que tiene raíces 

conductistas, se transformó a una estrategia metodológica activa, ya que, se implementó con 

la técnica de lluvia de ideas y recursos de imágenes, papelotes, maquetas y tarjetas 

interactivas; ante ello, la implementación de estos procedimientos permitió a los estudiantes 

convertirse en principales actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el tema de 

clasificación de vitaminas se aplicó la estrategia de aprendizaje cooperativo, a través de la 

técnica de lectura, subrayado y organización de la información y los recursos de 

papelógrafos, imágenes y papelotes.  

En relación a la estrategia de aprendizaje cooperativo, Estrada et al. (2016), determinan 

que: “El aprendizaje cooperativo amplía el campo de experiencia del alumnado y aumenta sus 

habilidades comunicativas al entrenarlos en el reconocimiento del resto de perspectivas, ya sea 

para defender los propios argumentos o para aceptar los de los demás” (p. 46). La técnica, 

lectura, subrayado y organización de la información, en referencia al subrayado, Sebastián et 

al. (2020), señalan que: “El subrayado hace que la lectura posterior sea más fácil y rápida; 

[…]es importante subrayar palabras clave que representan las ideas principales e ideas 

secundarias, así como los detalles de interés […]” (p. 10). Mientras tanto, Pineda (2021), 
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establece que “[…] la técnica organización de información prepara a los alumnos para localizar, 

sistematizar y organizar la información y el conocimiento a su alcance” (p. 17). 

Con la estrategia señalada se trabajó clasificación de vitaminas, tema que tiene 

demasiada información, para su implementación se solicitó a los estudiantes formar cinco 

grupos de cuatro integrantes, antes que se agruparan se entregó una rubrica, misma que contenía 

información destacada para que se guíen y no pierdan la esencia de su trabajo y también se les 

indicó el desarrollo de la actividad a realizar, que consistió en armar un papelógrafo sobre el 

tema antes mencionado; además, se requirió que nombren un coordinador y un secretario que 

dividiera el trabajo equitativamente; cabe recalcar que el material de apoyo se entregó para que 

elaboren su cartel, posteriormente, se solicitó a cada grupo exponer su trabajo realizado. La 

estrategia implementada durante la clase tuvo una acogida significativa porque los estudiantes 

mencionaron que trabajar de esa forma, les permitió socializar entre compañeros, conocer los 

contenidos específicos y a fortalecer sus aprendizajes. Para el tema de proteínas se implementó 

la estrategia de búsqueda, selección y organización de la información, a través de la técnica 

de cuadro comparativo y recurso de hojas de trabajo. 

Teniendo en cuenta a la estrategia de búsqueda, selección y organización de la 

información Espinoza (2020), indica que: “la estrategia promueve la comprensión y uso de 

metodologías para la generación y aplicación del conocimiento; desarrollan la objetividad y 

racionalidad, así como las capacidades para comprender, explicar, predecir y promover la 

transformación de la realidad” (p. 16). Por otra parte, la técnica de cuadro comparativo lo 

describen Zumba et al. (2021): “El cuadro de comparación es una herramienta gráfica que se 

utiliza para comparar dos o más elementos de forma organizada” (p. 41). La estrategia fue 

utilizada en el tema de proteínas, misma contenía información teórica, para iniciar la clase se 

explicó el tema mediante el uso de una infografía, una vez abordado el contenido, con base en, 

la explicación realizada, se entregó a los estudiantes dos hojas de trabajo: la primera hoja 

contenía información de estructuras y fuentes de proteínas, mientras que, la segunda hoja 

presentaba un cuadro comparativo; en relación a la primera hoja, se solicitó a los estudiantes 

leer y subrayar la información importante para después comparar y llenar el cuadro comparativo 

de esta manera se verifico el aprendizaje de los estudiantes.  

Para el tema de desnaturalización de proteínas se implementó la estrategia de 

aprendizaje por experimentación, a través de la técnica de experimentación y el recurso de 

material natural, el autor Cruz (2014), menciona que: “El aprendizaje por experimentación 

permite a los estudiantes incorporar información a la vez que observan y reflexionan sobre 

distintos aspectos del entorno; además, se estimula en los alumnos la capacidad de observar, 
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formular preguntas, predecir resultados y contrastar ideas” (p. 38). En relación a la técnica de 

experimentación, Castro (2017), argumenta que: “La experimentación permite constatar 

diversas explicaciones para comprobar y demostrar hipótesis a través de situaciones didácticas 

diseñadas con antelación para llegar a conclusiones hechas con fundamentos demostrables y 

soportables teóricos con libro de texto o alguna otra fuente confiable” (p. 48).  Por otro lado, 

Medina y Mata (2009) mencionan que: “Los materiales naturales son objetos, que los 

estudiantes pueden experimentar directamente y, por tanto, de fácil acceso; son realidades que, 

siendo objeto de estudio dentro del aula, puedan visitarse o experimentarse directamente” (p. 

203). 

Esta estrategia se aplicó al tema de desnaturalización de proteínas, esta presentaba 

escaso contenido informativo, más bien práctico; ante ello, se explicó a los estudiantes que se 

va a desarrollar un experimento en el laboratorio de Ciencias Naturales acerca de la 

desnaturalización de las proteínas, para la práctica se utilizó dos tipos de sustancias: la primera 

sustancia es química, como: ácido acético (vinagre) y alcohol, mientras que, la segunda 

sustancia corresponde a material natural, como: leche, limón y huevos; cabe señalar que a través 

del desarrollo del experimento los estudiantes despertaron la curiosidad por formular preguntas 

y responder las mismas, también por aprender dichos contenidos, lo que resultó en un gran 

interés por el tema de clase.   

A medida que se avanzó con la implementación de la propuesta, se procedió a la 

construcción de los instrumentos de evaluación (cuestionario) e investigación (encuestas y 

entrevista). En cuanto al instrumento de evaluación, se diseñó un banco de preguntas sobre las 

temáticas abordadas en el periodo de intervención; estuvo conformado por 10 preguntas de 

opción múltiple, 10 de verdadero y falso, 10 de completación de enunciados, 10 de relación y 

10 imágenes para completar espacios en blanco, en total el banco de preguntas estuvo 

conformado por 50 ítems, de este banco  se derivaron dos cuestionarios de evaluación sumativa 

(anexo 8) integrados por 10 preguntas cada uno; las mismas fueron aplicadas a los 22 

estudiantes de octavo año paralelo “C”; estos instrumentos permitieron verificar la mejora del 

rendimiento académico de los estudiantes. Tal como señala, Leyva (2010): “La evaluación 

sumativa constituye un balance general de conocimientos adquiridos o de las competencias 

desarrolladas después de que se ha operado un programa de intervención educativa, […] se 

orienta a verificar el cumplimiento de los objetivos y estándares previamente determinados” (p. 

7). 

Seguidamente, se aplicaron dos instrumentos de investigación, orientados a conocer la 

efectividad de las estrategias metodológicas activas, estos fueron: la encuesta y entrevista. Se 
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implemento un cuestionario de encuesta (anexo 6) a los estudiantes, con el fin de recopilar 

información necesaria para la investigación; dichas encuestas fueron diseñadas con seis 

preguntas y con una escala de valoración que va desde “excelente” (cuatro) a “regular” (uno); 

cada pregunta conteniente una serie de ítems, para que los estudiantes señalen, de acuerdo a su 

criterio, en relación a la efectividad de las estrategias metodológicas activas implementadas y 

la mejora de su rendimiento académico. Desde la perspectiva de Jordán et al. (2015): “La 

encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, que permite conocer la opinión o valoración sobre un 

asunto dado, de los sujetos seleccionados en una muestra” (p. 67). Respecto a la entrevista 

(anexo 7), se elaboró una guía, como instrumento para obtener información, esta fue 

desarrollada mediante siete preguntas y dirigida a la docente tutora de Ciencias Naturales; para 

García et al. (2013): “La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada, la información versará en torno a 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona como: creencias, actitudes, 

opiniones o valores […]”. (p. 6)  

Concluido el desarrollo de la propuesta, se aplicaron los instrumentos antes 

mencionados, cuyos resultados permitieron establecer tanto la discusión como las conclusiones. 

Para el análisis de los resultados, se procedió a la tabulación y organización de los mismos, 

mediante tablas y gráficos estadísticos lo que permitió la visualización e interpretación de la 

información, lo que facilito la discusión; esta última se consolida mediante la contrastación, los 

criterios de varios autores frente a los resultados obtenidos mediante la encuesta lo que permite 

a la investigadora, luego de realizar un análisis profundo, fundamentar su criterio y arribar a las 

conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados para la investigación. Cabe destacar, la 

discusión fue organizada en función de las preguntas y su relación con los objetivos propuestos. 

Finalmente, con base en los objetivos, se establecieron las conclusiones respectivas. La 

experiencia obtenida a lo largo del trabajo permitió proponer algunas recomendaciones. 

5.4. Población y muestra 

La población definida para esta investigación corresponde a 97 estudiantes, que se 

encuentra constituida en cuatro paralelos de Octavo año de Educación General Básica del 

Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, la muestra es no probabilística a conveniencia, tal 

como señalan, Hernández y Carpio (2019): La muestra no probabilística a conveniencia se 

caracteriza por buscar con mucha dedicación el conseguir muestras representativas 

cualitativamente, mediante la inclusión de grupos aparentemente típicos; es decir, cumplen con 

características de interés del investigador, además de seleccionar intencionalmente a los 
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individuos de la población a los que generalmente se tiene fácil acceso […] (p. 78); es así que, 

la muestra seleccionada, está conformada por 22 estudiantes de octavo año paralelo “C”, en 

razón de la apertura brindada por la docente que imparte la asignatura de Ciencias Naturales y 

la pertinencia del horario.  

Tabla 1 

Población y muestra  

Población Muestra 

97 estudiantes de octavo año 

de EGB 

22 estudiantes de octavo año de EGB 

paralelo “C” 

Nota. La tabla presenta datos sobre la población y muestra de los estudiantes del Colegio de 

Bachillerato “27 de Febrero”. Fuente: Departamento de Inspección de la IE. Elaborado por: 

Ambuludí, E. (2023) 

5.5. Procesamiento y análisis de resultados  

Luego de aplicar los instrumentos de evaluación e investigación, se procedió a tabular 

los datos obtenidos como resultado de las encuestas aplicadas a los estudiantes y la entrevista 

realizada a la docente tutora; para realizar este proceso se utilizaron los programas de Word y 

Excel, con el fin de dar respuestas a los objetivos planteados.  
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6. Resultados.  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada a 

los estudiantes y la entrevista realizada a la docente con la finalidad de verificar la efectividad 

de las estrategias metodológicas activas, implementadas durante el proceso de intervención, en 

la asignatura de Ciencias Naturales, respecto de su rendimiento académico.  

Pregunta 1. De las temáticas tratadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias Naturales ¿Cuál contribuyó a su comprensión, facilitó su aprendizaje y, por 

tanto, logro mejorar su rendimiento académico? 

Antes de iniciar con el análisis de la primera pregunta, es importante mencionar que en 

la encuesta se les pregunto a los estudiantes sobre los temas de clase; ya que, para cada uno de 

ellos se utilizaron estrategias metodológicas activas diferentes.  

Tabla 2 

Estrategias metodológicas activas que facilitan el aprendizaje 

Estrategia Temas de clase  Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Total 

Explicativo-dialogada Glúcidos 17 5 0 0 22 

Explicativo-interactiva  
Clasificación de 

glúcidos 
18 2 2 0 22 Aprendizaje por 

elaboración 

Aprendizaje por 

descubrimiento 
Lípidos 20 2 0 0 22 

Aprendizaje cooperativo 
Clasificación de 

lípidos 
20 1 1 0 22 

Explicativo-ilustrativa Vitaminas 15 4 3 0 22 

Aprendizaje cooperativo 
Clasificación de 

vitaminas 
20 2 0 0 22 

Estrategia de búsqueda, 

selección y organización 

de la información 

Proteínas 15 4 3 0 22 

Aprendizaje por 

experimentación 

Desnaturalización 

de proteínas 
21 1 0 0 22 

Explicativo-interactiva Ácidos nucleicos 17 4 1 0 22 

Nota. La tabla incluye la apreciación de los estudiantes respecto de las estrategias 

metodológicas activas aplicadas y el logro de aprendizajes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: 

Ambuludí, E. (2023)  
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Figura 2  

Estrategias metodológicas activas que facilitan el aprendizaje 

 
Nota. Resultados obtenidos, respecto de las estrategias metodológicas activas aplicadas y el 

logro de aprendizajes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludí, E. (2023).  

Respecto a las estrategias metodológicas activas, implementadas en el aula de clase, en 

la tabla y figura 2, se muestran los resultados obtenidos de los 22 estudiantes encuestados 

(100%), quienes marcan como "excelente" a las siguientes estrategias: el 95% (21estudiantes) 

señala trabajar mediante el aprendizaje por experimentación; el 91% (20 estudiantes); 

aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje cooperativo; 82% (18 estudiantes) aprendizaje 

por elaboración; 77% (17 estudiantes) explicativo-dialogada y explicativo-interactiva; cabe 

recalcar que, las estrategias que tuvieron un menor porcentaje frente al criterio de “excelente” 

fueron, la estrategia de búsqueda, selección y organización de la información y explicativo 

ilustrativa, debido a que, se representa el 68% (15 estudiantes); mientras que, el 18% (4 

estudiantes) las consideran “muy bueno” y el 14% (3 estudiantes) señalan “bueno”. 

Pregunta 2. ¿Qué técnicas utilizadas le parecieron oportunas para promover su 

participación activa y comprensión de las temáticas tratadas en clase? 
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Tabla 3 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje y la participación activa de los estudiantes 

Estrategias Técnicas de aprendizaje Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Total 

Glúcidos  
Preguntas guía  17 4 1 0 22 

Elaboración de collage 19 3 0 0 22 

Clasificación de 

glúcidos  

Organizador gráfico 18 4 0 0 22 

Puzzle (rompecabezas) 20 2 0 0 22 

Lípidos  Observación directa 19 2 1 0 22 

Clasificación de 

lípidos 

Feria de conocimientos 20 2 0 0 22 

Diálogo 19 2 1 0 22 

Vitaminas  Lluvia de ideas 15 4 3 0 22 

Clasificación de 

vitaminas 

Lectura, subrayado y 

organización de la 

información   

17 4 1 0 22 

Proteínas  Cuadro comparativo 15 4 3 0 22 

Desnaturalización de 

proteínas  
Experimentación 21 1 0 0 22 

Ácidos nucleicos  Participación activa 18 4 0 0 22 

Nota. La tabla incluye, las técnicas aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fuente: 

Encuesta. Elaborado por: Ambuludí, E. (2023). 

Figura 3 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje y la participación activa de los estudiantes 

 
Nota. Resultados obtenidos de las técnicas aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludí, E. (2023)  
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Con base en los datos presentados tanto en la tabla como en el gráfico 3, de los 22 

estudiantes encuestados (100%), quienes valoraron como "excelente" a las siguientes técnicas: 

el 95% (21estudiantes) señala trabajar mediante la experimentación; el 91% (20 estudiantes); 

puzzle (rompecabezas) y feria de conocimientos; 86% (19 estudiantes) elaboración de collage, 

observación directa y diálogo; el 82% (18 estudiantes) organizador gráfico y participación 

activa; 77% (17 estudiantes) preguntas guía y lectura, subrayado y organización de la 

información respectivamente; cabe recalcar que, las técnicas que tuvieron un menor porcentaje 

frente al criterio de “excelente” fueron, la lluvia de ideas y cuadro comparativo, en las que, se 

marca el 68% (15 estudiantes); mientras que, el 18% (4 estudiantes) las consideran “muy 

bueno” y el 14% (3 estudiantes) señalan “bueno”. 

Pregunta 3. En cuanto a los recursos utilizados ¿Cuál considera que apoyaron en 

el fortalecimiento de su aprendizaje?  

Tabla 4 

Recursos utilizados para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

Recursos Excelente Muy bueno Bueno Regular Total 

Papelotes 20 2 0 0 22 

Papelógrafos 21 1 0 0 22 

Maquetas 21 1 0 0 22 

Tarjetas interactivas 18 3 1 0 22 

Imágenes 20 1 1 0 22 

Fichas de juego 20 2 0 0 22 

Hojas de trabajo 17 5 0 0 22 

Material natural 21 1 0 0 22 

Historieta 15 1 2 4 22 

Ruleta 20 2 0 0 22 

Infografía 19 2 1 0 22 

Nota. La tabla incluye, los recursos utilizados para la mejora de aprendizajes de los estudiantes. 

Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludí, E. (2023) 
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Figura 4 

Recursos utilizados para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

 
 Nota. Resultados obtenidos, de recursos utilizados para la mejora de aprendizajes de los 

estudiantes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludí, E. (2023) 

  En la tabla y figura 2, se muestran los resultados obtenidos de 22 estudiantes 

encuestados (100%), quienes marcan como "excelente" a los siguientes recursos didácticos: el 

95% (21estudiantes) señala a: papelógrafos, maquetas y material natural; el 91% (20 

estudiantes); papelotes, imágenes, fichas de juego y ruleta; 86% (19 estudiantes) infografías; 

el 82% (18 estudiantes) tarjetas interactivas; 77% (17 estudiantes) hojas de trabajo; cabe 

recalcar que, el recurso que tuvo un menor porcentaje frente al criterio de “excelente” fue, la 

historieta, en la que, se señala el 68% (14 estudiantes), 5% (1 estudiante) la considera “muy 

bueno”, el 9% (2 estudiantes) señala como “bueno” y el 18 % (4 estudiantes) la califica como 

“regular”. 

Pregunta 4. En relación al proceso de evaluación ¿Qué instrumentos de evaluación, 
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Tabla 5 

Instrumentos utilizados para evaluar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estrategias 
Instrumentos de 

evaluación 
Excelente 

Muy 

bueno 
Bueno Regular Total 

Explicativa-dialogada 

Aprendizaje por descubrimiento 
Lista de cotejo 21 1 0 0 22 

Aprendizaje cooperativo Taller 18 2 2 0 22 

Explicativo-interactiva 

Aprendizaje por elaboración 

Explicativo-ilustrativo 

Prueba 

(cuestionario) 
14 4 2 0 22 

Aprendizaje cooperativo Rúbrica 19 3 2 0 22 

Estrategia de búsqueda, 

selección y organización de la 

información 

Crucigrama 17 3 2 0 22 

Aprendizaje por 

experimentación 

Informe de 

prácticas 

de laboratorio 

21 1 0 0 22 

Explicativo-interactiva Sopa de letras 20 2 0 0 22 

Nota. La tabla incluye instrumentos de evaluación que contribuyeron para verificar el 

rendimiento académico de los estudiantes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludí, (2023)  

Figura 5 

Instrumentos utilizados para evaluar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Nota. Representación gráfica de los resultados obtenidos de instrumentos que contribuyeron 

para verificar el rendimiento académico de los estudiantes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: 

Ambuludí, (2023)  

De acuerdo con los datos presentados, se muestran en tabla y figura 5, los resultados de 
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95%

82%

64%

86%

77%

95%
91%

5%
9%

18%
14% 14%

5%
9%

0%

9% 9%

0%

9%

0% 0%0% 0%

9%

0% 0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Lista de

cotejo

Taller Prueba

escrita

Rúbrica Crucigrama Informe de

prácticas de

laboratorio

Sopa de

letras

Excelente Muy bueno Bueno Regular



 

65 
 

mediante la lista de cotejo e informe de prácticas de laboratorio; el 91% (20 estudiantes); con 

una sopa de letras; 86% (19 estudiantes) a través de una rúbrica; 82% (18 estudiantes) con 

taller; el 77% (17 estudiantes) señala al crucigrama; cabe recalcar que, el instrumento que tuvo 

un menor porcentaje frente al criterio de “excelente” fue, la prueba escrita, lo que, fue marcado 

por el 64% (14 estudiantes), mientras el 18% (4 estudiante) la considera “muy bueno”, el 9% 

(2 estudiantes) señala como “bueno” y el 9 % (2 estudiantes) menciona “regular”. 

Pregunta 5. Según su criterio ¿Qué modalidad de trabajo le parece más efectiva 

para mejorar su rendimiento académico en Ciencias Naturales? 

Tabla 6 

Modalidad de trabajo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Modalidad de trabajo Total 

Individual 1 

Parejas 2 

Grupal 19 

Total 22 

Nota. En la siguiente tabla se encuentran plasmado las formas de trabajo que a los estudiantes 

les permite trabajar satisfactoriamente. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludí, (2023)  

Figura 6 

Modalidad de trabajo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Nota. En la figura se muestra los resultados obtenidos del trabajo con los estudiantes en el aula 

de clase. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludí, E. (2023)  

La información que proporciona la tabla y figura 6, del 100% (22 estudiantes), de la 

muestra seleccionada, el 86% (19 estudiantes) disfruta trabajar en grupo, 9% (2 estudiantes) les 

gusta trabajar en pareja y solo el 5% (1 estudiantes) manifestó trabajar de forma individual. 

5%
9%

86%

Individual Parejas Grupal
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Pregunta 6. ¿La metodología de enseñanza de la estudiante investigadora resulto 

adecuada, para potenciar su rendimiento académico en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

Tabla 7 

Metodología de la estudiante investigadora respecto al rendimiento académico. 

Metodología de trabajo respecto a la mejora del 

rendimiento de los estudiantes 
Marcar 

Si 22 

No  

Nota. Metodología de la estudiante investigadora respecto al rendimiento académico, según el 

criterio de los estudiantes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludí, E. (2023)  

Figura 7 

Metodología de la estudiante investigadora respecto al rendimiento académico.  

 
Nota. Resultados de la metodología de trabajo y la mejora del rendimiento académico, según el 

criterio de los estudiantes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludí, E. (2023)  

Con base en los datos presentados tanto en la tabla como en el gráfico 7, se menciona 

lo siguiente: de los 22 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, consideran que 

mediante el trabajo realizado por la estudiante investigadora mejoró significativamente su 

rendimiento académico.  

 

100%

Si No
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Rendimiento académico 

A continuación, se presentan los resultados del rendimiento académico de los 

estudiantes del octavo año de EGB paralelo “C”, en la asignatura de Ciencias Naturales, antes 

y después de la intervención, mostrando las calificaciones obtenidas en el segundo parcial del 

segundo quimestre (por parte de la docente titular) y las calificaciones del tercer parcial del 

segundo quimestre (por parte de la estudiante investigadora), del Colegio de Bachillerato “27 

de Febrero”. 

Tabla 8 

Calificaciones del rendimiento académico de los estudiantes antes y después de la intervención 

N° 
Antes de la 

intervención 

Después de la 

intervención 

Puntos de mejora de 

cada estudiante 

1 5,75 7,0 1,25 

2 8,43 9,0 0,57 

3 8,80 9,7 0,9 

4 7,45 9,3 1,85 

5 9,30 9,5 0,2 

6 8,57 9,0 0,43 

7 9,19 9,8 0,61 

8 4,60 7,0 2,4 

9 7,79 8,9 1,11 

10 4,61 7,0 2,39 

11 8,64 9,5 0,86 

12 8,53 9,4 0,87 

13 8,14 8,9 0,76 

14 5,97 9,0 3,03 

15 7,80 8,9 1,1 

16 7,80 8,4 0,6 

17 8,21 9,8 1,59 

18 9,72 10,0 0,28 

19 7,20 8,7 1,5 

20 7,94 9,5 1,56 

21 8,20 9,0 0,8 

22 8,15 9,3 1,15 

Nota. Resultados obtenidos, respecto a las calificaciones de los estudiantes, el antes y después 

de la intervención. Fuente: secretaria de la institución. Elaborado por: Ambuludí, E. (2023)  
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Figura 8 

Comparación de las calificaciones antes y después de la intervención 

Nota. Resultados obtenidos de las calificaciones, en relación al antes y después de la 

intervención. Fuente: secretaria de la institución. Elaborado por: Ambuludí, E. (2023)  

La presente figura representa las calificaciones de los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, que refleja el antes y 

el después de la ejecución de la propuesta de intervención educativa; la línea naranja representa 

las calificaciones asignadas por la docente titular mientras que, la línea de color azul 

corresponde a las calificaciones asignadas por la estudiante investigadora, en cuanto a las notas 

de la docente titular se observa que la nota mínima es de cuatro coma sesenta y la nota máxima 

es nueve coma setenta y dos, mientras que, al observar las notas de la estudiante investigadora, 

estas van desde siete coma cero hasta diez. Con base en los datos anteriores se pudo observar 

que durante la aplicación de la propuesta educativa los estudiantes obtuvieron un aumento 

significativo en sus calificaciones, lo que permite corroborar que el uso de la estrategia 

explicativo-dialogada, aprendizaje por elaboración, explicativo-interactiva, aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje por descubrimiento, explicativo ilustrativo, estrategia de búsqueda, 

selección y organización de la información y aprendizaje por experimentación, fomentaron un 

aprendizaje significativo evidenciándose en la mejora del rendimiento académico.  
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Entrevista 

Pregunta 1. 

¿Considera usted que las estrategias metodológicas activas como: explicativo-

dialogada, explicativo-interactiva, aprendizaje por elaboración, aprendizaje por 

descubrimiento, explicativo-ilustrativa, aprendizaje cooperativo, estrategias de búsqueda, 

organización y selección de la información y aprendizaje por experimentación; son 

importantes para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales? ¿por qué? 

El uso de las estrategias metodológicas activas convierte al estudiante en el protagonista 

de su aprendizaje, construyendo el conocimiento a partir de las ideas del docente y del 

estudiante, y convirtiéndolo en un ente autónomo y responsable de su educación.  

Pregunta 2. 

Respecto de las estrategias metodológicas activas aplicadas en cada una de las 

clases. ¿Cuál o cuáles cree que fueron las más y menos efectivas con respecto a la mejora 

del rendimiento académico de los estudiantes en el proceso áulico? 

Las estrategias metodológicas activas implementadas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, que reflejaron efectividad en el mismo fueron: aprendizaje por experimentación, 

aprendizaje por descubrimiento y cooperativo, porque dieron lugar a una mayor comprensión, 

motivación y participación de los estudiantes en su proceso de formación académica. Si bien 

todas las estrategias son importantes, la clave está en saber implementarlas correctamente, 

aunque la estudiante investigadora logro implementarlas correctamente, eso se vio reflejado en 

la mejora del rendimiento académico de los alumnos. 

Pregunta 3. 

De las siguientes técnicas: preguntas guía, elaboración de collage, organizador 

gráfico, puzzle (rompecabezas), observación directa, feria de conocimientos, lluvia de 

ideas, dialogo, lectura, subrayado y organización de la información, cuadro comparativo, 

experimentación y participación activa ¿Cuál cree que motivaron a los estudiantes a 

participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar así su 

rendimiento académico? 

La técnica que motivo la participación activa de los estudiantes fue experimentación; 

además de apoyar la teoría, despierta y desarrolla habilidades de los estudiantes que le permiten 

resolver problemas y explicar y comprender fenómenos de su entorno.  
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Pregunta 4. 

En relación a los recursos utilizados ¿Cual considera usted que fue el más eficiente 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

La elaboración de maquetas, material natural y la presentación hace que los estudiantes 

comprendan los temas que forman un objeto de estudio, acercándolos a la realidad. 

Pregunta 5. 

¿Considera que la aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación facilito 

una valoración más efectiva del rendimiento académico de los estudiantes? 

Es necesario la aplicación de instrumentos de evaluación, ya que, son el medio que 

permiten registrar y obtener información necesaria para verificar los logros o dificultades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

Pregunta 6. 

Durante las clases impartidas por mi persona, usted pudo observar que los 

estudiantes asumieron un rol activo ¿Por qué? 

Exclusivamente en todas las actividades, pero en la que más destacaron fue en 

experimentación, donde se convirtieron en generadores de su conocimiento objetivo.  

Pregunta 7. 

De acuerdo a su experiencia como docente que recomendaciones, me puede hacer 

para mejorar mi desempeño profesional, como futura docente.  

Los docentes debemos dar lo mejor de nosotros mismos a nuestros estudiantes para 

formar ciudadanos capaces de afrontar problemas que se les presente en su diario vivir, para la 

cual debemos influir en la manera de ser y actuar de los alumnos.  
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7. Discusión. 

En este apartado, se realiza la contrastación de los resultados obtenidos a través de la 

encuesta aplicada a los estudiantes frente al criterio de diferentes autores, acerca de las 

estrategias metodológicas activas y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes. 

Estrategias metodológicas activas que facilitan el aprendizaje de los estudiantes 

Para la aplicación de estrategias metodológicas activas, se realizó una búsqueda de 

información bibliográfica, con la finalidad de seleccionar las estrategias metodológicas que se 

pueden implementar en proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes son: explicativo-dialogada, aprendizaje por 

elaboración, explicativo-interactiva, aprendizaje por descubrimiento, explicativo ilustrativa, 

aprendizaje cooperativo, estrategia de búsqueda, selección y organización de la información y 

aprendizaje por experimentación. Tizón (2008, como se citó en Chulca, 2022), señala que: 

Las estrategias metodológicas activas son métodos y técnicas que permiten establecer 

un proceso de enseñanza-aprendizaje bidireccional, activo y participativo. El estudiante 

y el docente comparten los conocimientos que contribuyen al proceso educativo, estos 

se desarrollan al interior del aula de clase, este tipo de estrategias permite adquirir 

conocimientos que el estudiante podrá aplicarlos en la vida cotidiana. (p. 25) 

En cuanto a la aplicación de estrategias metodológicas activas, Del Rosario (2018) 

manifiesta que: 

La aplicación de estrategias metodológicas activas […] despierta el interés en los 

estudiantes por aprender, permite que todos los alumnos se involucren en el tema, de 

esta forma se obtienen mejores resultados en cuanto a los aprendizajes. La metodología 

activa hace que alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje y el profesor un 

facilitador del mismo, lo que le permite, al primero, aprender significativamente, 

solucionar problemas y demandas académicas. (p. 10) 

De acuerdo con los 22 estudiantes encuestados (100%), quienes marcan como 

"excelente" a las siguientes estrategias: el 95% (21estudiantes) señala trabajar mediante el 

aprendizaje por experimentación; el 91% (20 estudiantes); aprendizaje por descubrimientoy 

aprendizaje cooperativo; 82% (18 estudiantes) aprendizaje por elaboración; 77% (17 

estudiantes) explicativo-dialogada y explicativo-interactiva; cabe recalcar que, las estrategias 

que tuvieron un menor porcentaje frente al criterio de “excelente” fueron, la estrategia de 

búsqueda, selección y organización de la información y explicativo ilustrativa, debido a que, 

se representa el 68% (15 estudiantes). 
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La implementación de estrategias metodológicas activas, en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, es fundamental porque a través de ellas se fomenta la participación, motivación, 

interés y atención del estudiante para participar en el desarrollo del proceso áulico y con ello se 

logra mejorar su rendimiento académico; de este modo, se contribuye a formar estudiantes más 

críticos, autónomos, creativos y capaces de enfrentarse a situaciones de diversa índole, que 

presenta la sociedad. Con todo lo expuesto se puede mencionar a las estrategias metodológicas 

activas que más destacaron, durante la aplicación de la propuesta de intervención educativa, 

fueron: aprendizaje por experimentación, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje por elaboración, explicativo-interactiva y explicativo-dialogada; en 

el caso de la estrategia de aprendizaje por experimentación (desnaturalización de proteínas), 

esta estrategia permite aplicar los hechos más importantes sobre los fenómenos ocurridos 

durante el experimento para analizarlos posteriormente y darles significado; despertando así en 

los estudiantes la curiosidad por aprender y desarrollando la capacidad de observar, formular y 

responder preguntas y de contrastar ideas; en cuanto, al aprendizaje por descubrimiento 

(lípidos), los estudiantes fueron los principales exploradores del tema (elaboración de jabones 

y mezcla de sustancias), de tal manera les permitió comprender mejor el contenido y consolidar 

sus aprendizajes; por otro lado, la estrategia de aprendizaje cooperativo (clasificación de lípidos 

y clasificación de vitaminas),  esta estrategia permitió a los estudiantes socializar comunicar, 

compartir nuevas ideas entre compañeros, conocer los contenidos específicos y a fortalecer sus 

aprendizajes; las estrategias de aprendizaje por elaboración y explicativo-interactiva, estas dos 

se trabajó en conjunto (clasificación de glúcidos), a través de ellas, los aprendices se sintieron 

motivados por aprender nuevos temas porque despierta la curiosidad y el interés por establecer 

relaciones entre información nueva y conocimiento previo; es decir, se integran aspectos 

teóricos con la vida cotidiana, dando como resultado la construcción de aprendizajes 

significativos. Finalmente, la estrategia explicativo-dialogada (glúcidos); incentiva a los 

estudiantes a participar activamente, dialogar, compartir ideas y experiencias, realizar o 

responder preguntas, permitiéndoles así desempeñar un papel activo en el proceso de enseñanza 

y convertirse en actores de su propio aprendizaje. Cabe mencionar que, se identificó que cada 

estudiante tiene diferentes formas de aprendizaje. 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje y participación activa de los estudiantes.  

Teniendo en cuenta a las técnicas, Osejos et al. (2018) describen que: 

Las técnicas conllevan a desarrollar en el alumno una actitud crítica, creativa y 

participativa. La utilización de las técnicas en el proceso educativo permite en el alumno 

una mejor integración, facilitan la comunicación interpersonal, permiten descubrir 
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diferentes estilos de aprendizaje y liderazgo, ayudan a descubrir, analizar, profundizar, 

conceptualizar, definir y exponer temas, permiten acercarse a una realidad concreta para 

analizarla, repensarla, planear y evaluar acciones personales o grupales en función de la 

misma, existe un proceso de acción – reflexión – acción. (p. 29) 

Desde la perspectiva de Palacios et al. (2018):  

Las técnicas son todas las actividades que realiza el docente en el aula de clases para 

alcanzar un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. Debido a la mejor elección de 

la técnica a emplearse, el aprendizaje de los estudiantes será un éxito; por ello se deja 

de lado las técnicas tradicionales de enseñanza, más bien se busca, en conjunto con la 

implementación de las TIC, lograr un aprendizaje significativo y una correcta 

aprehensión del conocimiento científico. (p. 19) 

De los 22 estudiantes encuestados (100%), quienes valoraron como "excelente" a las 

siguientes técnicas: el 95% (21estudiantes) señala trabajar mediante la experimentación; el 

91% (20 estudiantes); puzzle (rompecabezas) y feria de conocimientos; 86% (19 estudiantes) 

elaboración de collage, observación directa y dialogo; el 82% (18 estudiantes) organizador 

gráfico y participación activa; 77% (17 estudiantes) preguntas guía y lectura, subrayado y 

organización de la información; cabe recalcar que, las técnicas que tuvieron un menor 

porcentaje frente al criterio de “excelente” fueron, la lluvia de ideas y cuadro comparativo, en 

las que, se marca el 68% (15 estudiantes). 

Según la posición de los autores y los resultados obtenidos se determina que, las técnicas 

identificadas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes son: experimentación, elaboración 

de collage, puzzle (rompecabezas), feria de conocimientos, observación directa, diálogo, 

organizador gráfico, preguntas guía y lectura, subrayado y organización de la información, 

estos procedimientos brindan espacios y oportunidades a los estudiantes para participar 

activamente en el proceso se enseñanza-aprendizaje; en el caso de la experimentación, ayudo a 

los estudiantes a relacionar la teoría con las experiencias cotidianas; respecto a la elaboración 

del collage, puzzle organizador gráfico y lectura, subrayado y organización de la información, 

estas técnicas despertaron la curiosidad de los estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas 

y conectar el aprendizaje previo con la nueva información que proporciona la docente; 

facilitando así potencial el pensamiento crítico y creativo. Por otro lado, la feria de 

conocimientos, permitió  a los educandos trabajar colaborativamente, es decir, en la 

demostración de sus trabajos realizados de forma práctica (carteles, maquetas, infografías, etc.); 

en cuanto al diálogo, este surgió  a través de la participación activa de los estudiantes, 

permitiéndoles compartir o completar ideas, lo que traduce en un pensamiento conjunto; 
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respecto a la observación directa; la misma, ocurre cuando se realiza varias actividades 

relacionados a ciertos temas (experimentación de los lípidos). Finalmente, las preguntas guía, 

permiten esclarecer un tema a través de sucesión de interrogantes, lo que capta la atención de 

los estudiantes. La implementación de las técnicas tuvo un impacto positivo ya que los 

estudiantes lograron calificaciones satisfactorias que se traducen en la mejora de su rendimiento 

académico y la consolidación de aprendizajes en la memoria a largo plazo. 

Recursos utilizados para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes 

Respecto a los recursos didácticos, Morales (2012), menciona que:  

Se entiende por recurso didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje; estos recursos pueden ser tanto físicos 

como virtuales asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes […] y 

tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido. (p. 10) 

Por otro lado, Vargas (2017) señala que:  

La importancia del material didáctico radica en la influencia que los estímulos que 

ejercen sobre los órganos sensoriales de quien aprende, es decir, lo pone en contacto 

con el objeto de aprendizaje, ya sea de manera directa o dándole la sensación de 

indirecta. Los recursos didácticos tienen la función de proporcionar información, 

cumplir un objetivo, guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, contextualizar a los 

estudiantes, factibilizar la comunicación entre docentes y estudiantes, acercar las ideas 

a los sentidos y motivar a los estudiantes. (p. 69)  

Los resultados obtenidos de 22 estudiantes encuestados (100%), quienes marcan como 

"excelente" a los siguientes recursos didácticos: el 95% (21 estudiantes) señala a: papelógrafos, 

maquetas y material natural; el 91% (20 estudiantes); papelotes, imágenes, fichas de juego y 

ruleta; 86% (19 estudiantes) infografía; el 82% (18 estudiantes) tarjetas interactivas; 77% (17 

estudiantes) hojas de trabajo; cabe recalcar que, el recurso que tuvo un menor porcentaje frente 

al criterio de “excelente” fue, la historieta, en la que, se señala el 68% (14 estudiantes).  

Como señalan los autores, los recursos didácticos deben ser visualmente atractivos para 

crear una conexión con los estudiantes; captar su atención, despertar su curiosidad y motivarlos 

a seguir aprendiendo, con base en lo expuesto, los recursos que tuvieron mayor aceptación por 

parte de los estudiantes, fueron: maquetas, material natural, papelógrafos, papelotes, 

imágenes, fichas de juego, ruleta, infografía y tarjetas interactivas. La implementación de 

recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, es 

efectivo porque los estudiantes adquirieron conocimientos teóricos y prácticos; en el caso del 

material natural,  maquetas, fichas de juego, ruleta y tarjetas interactivas, los mismos, por ser 
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visibles, manejables y adaptados al estilo de aprendizaje de los educandos, promovieron un 

aprendizaje activo, participativo, dinámico, interactivo y colaborativo; por otro lado, los 

papelógrafos, papelotes e imágenes, estos ofrecieron ayuda visual para la presentación de ideas, 

preguntas, análisis, entre otros, estos  recursos, mejoraron en los estudiantes la comprensión y 

retención del contenido; finalmente, la infografía, este recurso permitió trabajar mediante la 

interacción docente-estudiante porque es una material de comunicación visual, lo que permitió 

desarrollar ciertos tipos de aprendizaje, como: la colección de imágenes, maquetas y 

visualización de textos simples y gráficos, etc.  Al interactuar con los recursos didácticos, los 

estudiantes desarrollaron habilidades y destrezas necesarias para mejorar su rendimiento 

académico.  

Instrumentos de evaluación utilizados para evaluar la efectividad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

En relación a los instrumentos de evaluación, Sánchez y Martínez (2020), señalan que: 

Los instrumentos de evaluación son técnicas de medición y recolección de datos que 

tienen distintos formatos, atendiendo a la naturaleza de la evaluación. Existe una gran 

variedad de instrumentos para documentar el aprendizaje de los conocimientos, 

habilidades y destrezas de los estudiantes, con sus respectivas ventajas y limitaciones. 

Es responsabilidad del profesor elegir los métodos más apropiados para el proceso de 

evaluación, dependiendo del modelo educativo utilizado, la normatividad institucional 

y las particularidades del contexto. (p. 21) 

Por otra parte, Xol Can (2016), menciona algunas técnicas para evaluar:  

Las técnicas de evaluación son propuestas a utilizar en el proceso de evaluación en las 

aulas, en cada área puede variar el uso o variar las técnicas de acuerdo al proceso de 

enseñanza planificado por el docente, como por ejemplo se puede utilizar preguntas 

abiertas y cerradas, portafolio, diario, debate, ensayos, estudio de casos, y así 

sucesivamente; sin embargo, el responsable de la planificación es el educador. (p. 18)  

Los resultados obtenidos, de los 22 estudiantes encuestados (100%), el 95% (21 

estudiantes) señalaron como "excelente" a la lista de cotejo e informe de prácticas de 

laboratorio; el 91% (20 estudiantes); a la sopa de letras; 86% (19 estudiantes) prefiere la 

rúbrica; el 82% (18 estudiantes) se pronuncia por el taller; el 77% (17 estudiantes) menciona 

al crucigrama; cabe recalcar que, el instrumento que tuvo un menor porcentaje frente al criterio 

de “excelente” fue, la prueba escrita, la que, fue marcada por el 64% (14 estudiantes).  

Con base en la opinión de los autores y los resultados obtenidos, se establece que, el uso 

de diferentes instrumentos de evaluación, tales como: lista de cotejo, informe de prácticas de 
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laboratorio, sopa de letras, rúbrica, taller y crucigrama, es efectivo para consolidar los 

aprendizajes de los estudiantes, en el caso de la lista de cotejo y rúbrica fueron proporcionadas  

y explicadas a los estudiantes antes de iniciar con las actividades, lo que les permiten desarrollar 

mejor los contenidos y plasmar sus habilidades y fortalezas; en cuanto al informe, los 

estudiantes describieron los datos experimentales que observaron y lo que aprendieron de la 

experiencia; por otro lado, la sopa de letras y crucigrama, estas dos técnicas contribuyen a 

generar habilidades comunicativas y dinámicas: a través de ellas, los aprendices trabajaron con 

total concentración mientras se divertían y aprendían, al mismo tiempo. Finalmente, a través 

del taller, los estudiantes mejoran sus habilidades de aprendizaje; puesto que, el mismo fue 

elaborado de forma creativa, atractiva y motivadora, atrayendo así su atención por contestar los 

ítems. Cabe señalar que, para el desarrollo de la evaluación se realizó adaptaciones curriculares 

para un estudiante porque presentaba NEE con mención a dificultades de aprendizaje; la 

adaptación se realizó al momento de evaluar de forma individual porque al evaluar en grupo el 

estudiante trabajaba perfectamente; es decir, aportaba ideas, realizaba y respondía preguntas y 

contribuía con su creatividad (creaba o inventaba dibujos en relación al tema, etc.). 

 Preferencia respecto de la modalidad de trabajo en el aula 

Al referirse a la modalidad de trabajo en el aula, Revelo et al. (2017), mencionan que: 

“El trabajo grupal es un proceso en el que un individuo aprende más de lo que aprendería por 

sí solo, fruto de la interacción de los integrantes de un equipo, quienes saben diferenciar y 

contrastar sus puntos de vista, de tal manera, que llegan a generar un proceso de construcción 

de conocimiento” (p. 117). Además, Pineda (2021), añade que: “El trabajo colaborativo 

cohesiona al grupo, incrementa la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la capacidad 

argumentativa; la apertura a nuevas ideas, procedimientos y formas de entender la realidad; 

multiplican las alternativas y rutas para abordar, estudiar y resolver problemas” (p. 18). 

De los resultados obtenidos, correspondientes al 100% (22 estudiantes) de la muestra 

seleccionada, el 86% (19 estudiantes) disfruta trabajar en grupo, 9% (2 estudiantes) les gusta 

trabajar en parejas y solo el 5% (1 estudiantes) manifestó trabajar de forma individual. 

Respecto a la opinión de diferentes autores y los resultados obtenidos, se menciona que, 

los estudiantes disfrutan trabajar en grupos; ya que, les permite cooperar e interactuar entre 

compañeros, además, se estimula la comunicación eficaz, fortalece las relaciones sociales entre 

los integrantes del grupo, reduce el sentimiento de aislamiento y mejora de calificaciones; con 

esta modalidad de trabajo los estudiantes desarrollan trabajos innovadores y exitosos, 

demostrando así sus capacidades cognitivas, aptitudinales, procedimentales y actitudinales. De 

acuerdo a la opinión de los estudiantes no les gusta trabajar individual, puesto que les limita a 
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pensar, compartir opiniones con los compañeros, factores que provocan el estrés constante en 

los educandos.  

Metodología de la estudiante investigadora y el rendimiento académico. 

Respecto a la metodología de trabajo del docente, Hernández (2008, como se citó en 

Arteño, et al. 2010), mencionan que:  

La metodología docente es una manera concreta de liderar el aprendizaje, con métodos 

(estrategias y técnicas) adecuados y una herramienta concreta que se utiliza para 

transmitir los contenidos, procedimientos y principios al estudiante y que se cumplan 

los objetivos de aprendizaje propuestos. (p. 207)  

Asimismo, López (1999, como se citó en Navarro, 2010), manifiesta que:  

El docente debe ser un sujeto activo, autónomo y reflexivo que de forma continua 

procesa información y da sentido a su práctica, ya que sus pensamientos guían y orientan 

su trabajo en el aula y su tarea educativa; su desarrollo profesional es esencial para 

motivar, orientar y mejorar su enseñanza y el rendimiento académico de sus alumnos. 

(p. 9) 

En cuanto al rendimiento académico, Isaza y Henao (2012), señalan que:  

El rendimiento académico, se entiende como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que un estudiante ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación; es decir, un 

indicador del nivel de aprendizaje logrado por el estudiante, el cual se expresará en una 

calificación cualitativa de excelente […]. (p. 134) 

Con base en los datos presentados, se menciona lo siguiente: de los 22 estudiantes que 

corresponden al 100% de la muestra, consideran que mediante el trabajo realizado por la 

estudiante investigadora mejoró significativamente su rendimiento académico.  

Según la opinión de los autores y los resultados obtenidos se determina que la aplicación 

de estrategias metodológicas activas ayudaron a mejorar significativamente el rendimiento 

académico de los estudiantes porque las actividades propuestas contribuyeron a comprender las 

temáticas estudiadas, además, la metodología empleada por la estudiante investigadora fue 

dinámica, comunicativa y motivadora, las explicaciones fueron claras y comprensibles; estos 

factores contribuyeron significativamente a mejorar el desempeño de los estudiantes, por lo 

cual, obtuvieron un aumento significativo en sus calificaciones que van desde siete coma cero 

hasta diez, lo que significa que utilizar las estrategias de aprendizaje por experimentación, 

aprendizaje cooperativo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje por elaboración, ayudan 

a una mayor comprensión de los temas abordados durante el desarrollo del proceso áulico.  
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8. Conclusiones.  

El rendimiento académico de los estudiantes se potencia con la aplicación de estrategias 

metodológicas activas mismas que permiten dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las Ciencias Naturales.  

Las estrategias metodológicas activas que mejoran el rendimiento académico de los 

estudiantes, según el criterio de diversos autores son: aprendizaje por experimentación, 

aprendizaje cooperativo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje por elaboración, 

explicativo-interactiva y explicativo-dialogada cada una con sus respectivas técnicas y recursos 

didácticos. 

El rendimiento académico de los estudiantes mejora significativamente al aplicar 

estrategias metodológicas activas, mediante el desarrollo de la propuesta de intervención 

educativa. 

Las estrategias metodológicas activas, implementadas, son efectivas para la mejora 

significativa del rendimiento académico de los estudiantes, lo que se evidencia, en los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de instrumentos de evaluación e investigación. 
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9. Recomendaciones. 

En las planificaciones microcurriculares, se debe incorporar estrategias metodológicas 

activas en función de cada tema de clase a desarrollar, ya que, su uso permite a los estudiantes 

comprender mejor los contenidos tratados. 

Para lograr la mejora significativa en el rendimiento académico de los estudiantes es 

necesario implementar estrategias metodológicas activas como: aprendizaje por 

experimentación y aprendizaje cooperativo, a través del uso de técnicas y recursos didácticos 

pertinentes que fortalezcan sus aprendizajes.  

Los recursos didácticos deben ser elaborados e implementados teniendo en cuenta las 

condiciones del entorno y los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

Para promover el desarrollo cognitivo en los estudiantes, se sugiere explicar la teoría 

mediante ejemplos relacionados con el mundo real, con la finalidad de que los contenidos se 

comprendan de mejor manera. 
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Anexo 3. Matriz de objetivos 

Preguntas de investigación Objetivo General 

¿Cómo se puede mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales de 

octavo año de Educación General Básica, en el Colegio 

de Bachillerato “27 de Febrero”? 

Potenciar el rendimiento académico de los estudiantes mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas activas, que permitan dinamizar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales de octavo año, de Educación General 

Básica, en el Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, año lectivo 2022-2023.  

Preguntas derivadas (2 o 3) Objetivos Específicos (2 o 3) 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas activas que 

permiten mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

Determinar estrategias metodológicas activas, mediante investigación bibliográfica, 

que permitan mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, en la asignatura de 

Ciencias Naturales.  

¿Cómo se puede aplicar las estrategias metodológicas 

activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

Aplicar las estrategias metodológicas activas, definidas, a través del desarrollo de la 

propuesta de intervención para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 

en la asignatura de Ciencias Naturales. 

¿Cómo se identificaría la efectividad de las estrategias 

metodológicas activas implementadas durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales?  

Evaluar la efectividad de las estrategias metodológicas activas implementadas, 

respecto del rendimiento académico de los estudiantes, mediante la aplicación de 

instrumentos de evaluación e investigación. 
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Anexo 4. Matriz de temas 

UNIDAD TEMA SUBTEMAS OBJETIVO 
DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Unidad 1 

Los seres 

vivos y su 

ambiente 

Características 

de los seres 

vivos  

 

O.CN.4.1. Describir los tipos y 

características de las células, el 

ciclo celular, los mecanismos de 

reproducción celular y la 

constitución de los tejidos, que 

permiten comprender la compleja 

estructura y los niveles de 

organización de la materia viva.  

CN.4.1.7. Analizar los niveles de 

organización y diversidad de los seres 

vivos y clasificarlos en grupos 

taxonómicos, de acuerdo con las 

características observadas a simple vista y 

las invisibles para el ojo humano. 

Los seres vivos y 

su organización  
− Nivel celular 

Morfología 

celular  

− Formas celulares 

− Células procariotas 

− Célula eucariota 

− La membrana 

plasmática 

− El núcleo de la 

célula eucariota 

CN.4.1.4. Describir, con apoyo de 

modelos, la estructura de las células 

animales y vegetales, reconocer sus 

diferencias y explicar las características, 

funciones e importancia de los organelos. 

 Las funciones de 

la célula 
 

Técnicas de la 

investigación 

celular 

− Microscopio óptico  

− Microscopía 

electrónica  

O.CN.4.1. Describir los tipos y 

características de las células, el 

ciclo celular, los mecanismos de 

reproducción celular y la 

constitución de los tejidos, que 

permiten comprender la compleja 

estructura y los niveles de 

organización de la materia viva.  

CN.4.1.3. Indagar, con uso del 

microscopio, de las TIC u otros recursos, y 

describir las características estructurales y 

funcionales de las células, y clasificarlas 

por su grado de complejidad, nutrición, 

tamaño y forma. 

 

Unidad 2 

Funciones 

vitales: 

animales y 

plantas 

Funciones 

vitales 

− Nutrición celular 

− Relación celular 

− Reproducción 

celular 

O.CN.4.1. Describir los tipos y 

características de las células, el 

ciclo celular, los mecanismos de 

reproducción celular y la 

constitución de los tejidos, que 

CN.4.1.6. Analizar el proceso del ciclo 

celular e investigar experimentalmente los 

ciclos celulares mitótico y meiótico, 

describirlos y establecer su importancia en 

la proliferación celular y en la formación 
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permiten comprender la compleja 

estructura y los niveles de 

organización de la materia viva.  

de gametos. 

Organismos 

pluricelulares 

− Tejidos animales  

− Tejidos vegetales  

O.CN.4.1. Describir los tipos y 

características de las células, el 

ciclo celular, los mecanismos de 

reproducción celular y la 

constitución de los tejidos, que 

permiten comprender la compleja 

estructura y los niveles de 

organización de la materia viva. 

CN.4.1.5. Diseñar y ejecutar una 

indagación experimental y explicar las 

clases de tejidos animales y vegetales, 

diferenciándolos por sus características, 

funciones y ubicación. 

El reino animal 

− Animales 

invertebrados 

− La reproducción en 

los invertebrados 

O.CN.4.5. Identificar las 

principales relaciones entre el ser 

humano y otros seres vivos que 

afectan su salud, la forma de 

controlar las infecciones a través de 

barreras inmunológicas naturales y 

artificiales.  

El reino de las 

plantas  
− Plantas sin semillas  

O.CN.4.5. Describir la 

reproducción asexual y sexual en 

los seres vivos y deducir su 

importancia para la supervivencia y 

diversidad de las especies.  

CN.4.1.8. Usar modelos y describir la 

reproducción sexual en los seres vivos y 

deducir su importancia para la 

supervivencia de la especie 

 

 

 

 

Unidad 3 

Ecosistema 

 

Componentes 

del ecosistema 

 

− Biotopo 

− Biocenosis 
O.CN.4.3. Diseñar modelos 

representativos de los flujos de 

energía en cadenas y redes 

alimenticias, identificar los 

impactos de la actividad humana en 

los ecosistemas e interpretar las 

principales amenazas.  

CN.4.1.10. Observar y explicar en 

diferentes ecosistemas las cadenas, redes y 

pirámides alimenticias, identificar los 

organismos productores, consumidores y 

descomponedores y analizar los efectos de 

la actividad humana sobre las redes 

alimenticias. 

CN.4.1.11. Diseñar modelos 

representativos del flujo de energía en 

Dinámica de los 

ecosistemas 
− Las relaciones 

tróficas 

La materia y la 

energía en los 

ecosistemas 
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cadenas y redes alimenticias, explicar y 

demostrar el rol de los seres vivos en la 

trasmisión de energía en los diferentes 

niveles tróficos. 

El estudio de los 

ecosistemas 

− El estudio del medio 

acuático 

− El estudio del medio 

terrestre 

− Ecosistema acuático 

− Ecosistema terrestre  
O.CN.4.3. Diseñar modelos 

representativos de los flujos de 

energía en cadenas y redes 

alimenticias, identificar los 

impactos de la actividad humana en 

los ecosistemas e interpretar las 

principales amenazas.  

CN.4.1.12. Relacionar los elementos 

carbono, oxígeno y nitrógeno con el flujo 

de energía en las cadenas tróficas de los 

diferentes ecosistemas. 
Flujo de energía 

en los 

ecosistemas 

− Pirámides de 

biomasa y 

producción 

− La captación y la 

transformación de 

nutrientes en los 

vegetales 

− Transformación de 

los nutrientes: 

metabolismo  

Ciclos 

biogeoquímicos 

− Características de la 

hidrósfera 

− Características de la 

atmósfera 

− Composición de la 

geósfera 

O.CN.4.8. Investigar en forma 

documental la estructura y 

composición del Universo; las 

evidencias geológicas y 

paleontológicas en los cambios de 

la Tierra y el efecto de los ciclos 

biogeoquímicos en el medio 

natural. Todo, con el fin de predecir 

el impacto de las actividades 

humanas e interpretar las 

consecuencias del cambio 

CN.4.4.8. Explicar, con apoyo de 

modelos, la interacción de los ciclos 

biogeoquímicos en la biósfera (litósfera, la 

hidrósfera y la atmósfera), e inferir su 

importancia para el mantenimiento del 

equilibrio ecológico y los procesos vitales 

que tienen lugar en los seres vivos. 

CN.4.4.10. Investigar en forma 

documental sobre el cambio climático y 

sus efectos en los casquetes polares, 

nevados y capas de hielo, formular 

hipótesis sobre sus causas y registrar 
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climático y el calentamiento global. 

O.CN.4.9. Comprender la 

conexión entre la ciencia y los 

problemas reales del mundo, como 

un proceso de alfabetización 

científica, para lograr, en los 

estudiantes, el interés hacia la 

ciencia, la tecnología y la sociedad.  

O.CN.4.10. Utilizar el método 

científico para el desarrollo de 

habilidades de investigación 

científica, que promuevan 

pensamiento crítico, reflexivo y 

creativo, enfocado a la resolución 

de problemas 

evidencias sobre la actividad humana y el 

impacto de ésta en el clima. 

CN.4.4.16. Investigar en forma 

documental y procesar evidencias sobre 

los movimientos de las placas tectónicas, e 

inferir sus efectos en los cambios en el 

clima y en la distribución de los 

organismos. 

CN.4.4.17. Indagar sobre la formación y el 

ciclo de las rocas, clasificarlas y 

describirlas de acuerdo a los procesos de 

formación y su composición. 

CN.4.5.5. Indagar, con uso de las TIC y 

otros recursos, y analizar las causas de los 

impactos de las actividades humanas en los 

hábitats, inferir sus consecuencias y 

discutir los resultados. 

Ciclo de la 

materia 

− Ciclo del carbono 

− Ciclo del nitrógeno 

− Ciclo del fósforo 

− Ciclo del azufre 

O.CN.4.8. Investigar en forma 

documental la estructura y 

composición del Universo; las 

evidencias geológicas y 

paleontológicas en los cambios de 

la Tierra y el efecto de los ciclos 

biogeoquímicos en el medio 

natural. Todo, con el fin de predecir 

el impacto de las actividades 

humanas e interpretar las 

consecuencias del cambio 

climático y el calentamiento global. 

CN.4.4.7. Describir, con apoyo de 

modelos, los ciclos del oxígeno, el 

carbono, el nitrógeno y el fósforo, y 

explicar la importancia de estos para el 

reciclaje de los compuestos que mantienen 

la vida en el planeta. 

Unidad 4 

Espacio 

exterior 

El universo  
− Exploración del 

universo 

O.CN.4.8. Investigar en forma 

documental la estructura y 

composición del Universo; las 

CN.4.4.1. Indagar, con uso de las TIC y 

otros recursos, sobre el origen del 

Universo, analizar la teoría del Big Bang y 
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− Origen y evolución 

del universo 

− Las galaxias 

− Las estrellas 

− Las nebulosas 

− El Sistema Solar 

− Asteroides, cometas 

y meteoritos) 

evidencias geológicas y 

paleontológicas en los cambios de 

la Tierra y el efecto de los ciclos 

biogeoquímicos en el medio 

natural. Todo, con el fin de predecir 

el impacto de las actividades 

humanas e interpretar las 

consecuencias del cambio 

climático y el calentamiento global.  

 

demostrarla en modelos actuales de la 

cosmología teórica. 

CN.3.4.2. Indagar, con uso de las TIC y 

otros recursos, la gravedad solar y las 

orbitas planetarias y explicar sobre el 

movimiento de los planetas alrededor del 

Sol. 

CN.4.4.3. Observar, con uso de las TIC y 

otros recursos, y explicar la apariencia 

general de los planetas, satélites, cometas 

y asteroides, y elaborar modelos 

representativos del sistema solar. 

Origen y 

evolución de la 

Tierra  

− Métodos de 

datación y eras 

geológicas 

O.CN.4.8. Investigar en forma 

documental la estructura y 

composición del Universo; las 

evidencias geológicas y 

paleontológicas en los cambios de 

la Tierra y el efecto de los ciclos 

biogeoquímicos en el medio 

natural. Todo, con el fin de predecir 

el impacto de las actividades 

humanas e interpretar las 

consecuencias del cambio 

climático y el calentamiento global. 

CN.4.4.4. Observar en el mapa del cielo, 

la forma y ubicación de las constelaciones 

y explicar sus evidencias sustentadas en 

teorías y creencias, con un lenguaje 

pertinente y modelos representativos. 

Espectro 

electromagnétic

o 

 

O.CN.4.8. Investigar en forma 

documental la estructura y 

composición del Universo; las 

evidencias geológicas y 

paleontológicas en los cambios de 

la Tierra y el efecto de los ciclos 

biogeoquímicos en el medio 

natural. Todo, con el fin de predecir 

CN.4.4.6. Reconocer, con uso de las TIC y 

otros recursos, los diferentes tipos de 

radiaciones del espectro electromagnético 

y comprobar experimentalmente, a partir 

de la luz blanca, la mecánica de formación 

del arcoíris 
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el impacto de las actividades 

humanas e interpretar las 

consecuencias del cambio 

climático y el calentamiento global. 

Unidad 5 

Biomolécula

s 

Biomoléculas 

inorgánicas   

− El agua 

− Las sales minerales 
O.CN.4.7. Analizar la materia 

orgánica e inorgánica, establecer 

sus semejanzas y diferencias según 

sus propiedades, e identificar al 

carbono como elemento 

constitutivo de las biomoléculas 

(carbohidratos, proteínas, lípidos y 

ácidos nucleicos).  

CN.4.3.16. Diseñar una investigación 

experimental para analizar las 

características de la materia orgánica e 

inorgánica en diferentes compuestos, 

diferenciar los dos tipos de materia según 

sus propiedades e inferir la importancia de 

la química. 

CN.4.3.18. Explicar el papel del carbono 

como elemento base de la química de la 

vida e identificarlo en las biomoléculas. 

Biomoléculas 

orgánicas 

− Glúcidos 

− Lípidos 

− Proteínas 

− Ácidos nucleicos 

Fechado 

radioactivo y sus 

aplicaciones 

 

O.CN.4.9. Comprender la 

conexión entre la ciencia y los 

problemas reales del mundo, como 

un proceso de alfabetización 

científica, para lograr, en los 

estudiantes, el interés hacia la 

ciencia, la tecnología y la sociedad.  

O.CN.4.10. Utilizar el método 

científico para el desarrollo de 

habilidades de investigación 

científica, que promuevan 

pensamiento crítico, reflexivo y 

creativo, enfocado a la resolución 

de problemas.  

CN.4.5.3. Planificar y ejecutar un proyecto 

de investigación documental sobre el 

fechado radioactivo de los cambios de la 

Tierra a lo largo del tiempo, inferir sobre 

su importancia para la determinación de 

las eras o épocas geológicas de la Tierra y 

comunicar de manera gráfica sus 

resultados. 

Unidad 6 

Física en 

acción 

Estudio de la 

física  
 

O.CN.4.6. Investigar en forma 

experimental el cambio de posición 

y velocidad de los objetos por 

acción de una fuerza, su estabilidad 

CN.4.3.1. Investigar en forma 

experimental y explicar la posición de un 

objeto respecto a una referencia, 

ejemplificar y medir el cambio de posición 
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o inestabilidad y los efectos de la 

fuerza gravitacional. 

O.CN.4.9. Comprender la 

conexión entre la ciencia y los 

problemas reales del mundo, como 

un proceso de alfabetización 

científica, para lograr, en los 

estudiantes, el interés hacia la 

ciencia, la tecnología y la sociedad.  

O.CN.4.10. Utilizar el método 

científico para el desarrollo de 

habilidades de investigación 

científica, que promuevan 

pensamiento crítico, reflexivo y 

creativo, enfocado a la resolución 

de problemas. 

durante un tiempo determinado.  

El movimiento  

− Elementos del 

movimiento 

 

CN.4.3.5. Experimentar la aplicación de 

fuerzas equilibradas sobre un objeto en una 

superficie horizontal con mínima fricción 

y concluir que la velocidad de movimiento 

del objeto no cambia. 

La velocidad 

− Unidades de 

velocidad 

− Cálculos de espacio 

y tiempo 

CN.4.3.3. Analizar y describir la velocidad 

de un objeto con referencia a su dirección 

y rapidez, e inferir las características de la 

velocidad.  

La aceleración 
− Cálculo de la 

aceleración 

CN.4.3.8. Experimentar y explicar la 

relación entre masa y fuerza y la respuesta 

de un objeto en forma de aceleración. 

Las fuerzas  

− Elementos y 

unidades de fuerza 

− Fuerza equilibrada y 

no equilibrada 

− Fuerza, masa y 

aceleración 

− Fuerza gravitatoria  

CN.4.3.14. Indagar y explicar el origen de 

la fuerza gravitacional de la Tierra y su 

efecto en los objetos sobre la superficie, e 

interpretar la relación masa-distancia 

según la ley de Newton. 

Presión  

− Presión 

− La presión en los 

gases 

− Tipos de presión 

O.CN.4.6. Investigar en forma 

experimental el cambio de posición 

y velocidad de los objetos por 

acción de una fuerza, su estabilidad 

o inestabilidad y los efectos de la 

fuerza gravitacional. (U 6) 

CN.4.3.12. Explicar, con apoyo de 

modelos, la presión absoluta con relación 

a la presión atmosférica e identificar la 

presión manométrica. 

Materia y energía  

 

− Formas de energía 

− Propiedades de la 

energía-Utilización 

de la energía 

CN.4.3.9. Experimentar con la densidad 

de objetos sólidos, líquidos y gaseosos, al 

pesar, medir y registrar los datos de masa 

y volumen, y comunicar los resultados. 

Elaborado por: Ambuludí, E. (2023) 
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Anexo 5. Matriz de contenidos  

TEMA SUBTEMAS 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA/TÉCNICA 
RECURSOS 

MOMENTO 

DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomoléculas 

orgánicas 

− Glúcidos 

 

CN.4.3.16. Diseñar 

una investigación 

experimental para 

analizar las 

características de la 

materia orgánica e 

inorgánica en 

diferentes 

compuestos, 

diferenciar los dos 

tipos de materia según 

sus propiedades e 

inferir la importancia 

de la química. 

CN.4.3.18. Explicar el 

papel del carbono 

como elemento base 

de la química de la 

vida e identificarlo en 

las biomoléculas. 

Gamificación 

Tres en raya  

− Fomis (rosa, azul)  

− Cartón prensado   

− Cinta doble faz 

− Papelógrafo   

Anticipación 

Motivación: 

Toreando al 3 
−  Participación de 

estudiantes  
Prerrequisitos 

Tarjetas 

interactivas 

− Cartulina  

− Marcadores  

Conocimientos 

previos 

Estrategias  

Organización de la información 

Explicativo-dialogada   

Técnica enseñanza-aprendizaje 

Organizador gráfico 

Preguntas guía 

− Pizarra y borrador  

− Marcadores 

− Imágenes   

− Cinta masking  

− Incentivos 

Construcción del 

conocimiento 

Estrategia: aprendizaje cooperativo   

Técnica: 

Elaboración de collage  

Instrumento:  

Lista de cotejo  

− Papelógrafo  

− Imágenes 

− Esferos 

− Marcadores  

− Hojas formato A4 

Consolidación 

Clasificación 

de Glúcidos 

 

CN.4.3.16. Diseñar 

una investigación 

experimental para 

analizar las 

características de la 

materia orgánica e 

Gamificación  

Memoria de 

frutas 

 

− Dado  

− Cartelillos  

− Imágenes   

Anticipación 

Motivación: 

Prerrequisitos 

Tarjetas 

interactivas 

(preguntas) 

− Cartulina 

− Marcadores  

Conocimientos 

previos 
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inorgánica en 

diferentes 

compuestos, 

diferenciar los dos 

tipos de materia según 

sus propiedades e 

inferir la importancia 

de la química. 

CN.4.3.18. Explicar el 

papel del carbono 

como elemento base 

de la química de la 

vida e identificarlo en 

las biomoléculas. 

Estrategias  

Explicativo-interactiva 

Aprendizaje por elaboración 

Técnica enseñanza-aprendizaje 

Organizador grafico  

Observación directa 

− Pizarra  

− Marcadores 

− Imagen  

− Cinta masking 

− Material natural 

(azúcar, rocklets 

y agua) 

− Vaso 

− Platillo  

− Cucharillas 

Construcción de 

los 

conocimientos 

Estrategia: aprendizaje cooperativo   

Técnica: Puzzle (rompecabezas) 

Instrumento: prueba escrita 

− Goma  

− Imagen 

− Esferos  

− Papel A4 

Consolidación 

Biomoléculas 

orgánicas 
− Lípidos 

CN.4.3.16. Diseñar 

una investigación 

experimental para 

analizar las 

características de la 

materia orgánica e 

inorgánica en 

diferentes 

compuestos, 

diferenciar los dos 

tipos de materia según 

sus propiedades e 

inferir la importancia 

de la química. 

CN.4.3.18. Explicar el 

 

Gamificación 

Para la mano 

− Cartulina 

− Esferos 

− Stickers de 

abecedarios   

Anticipación 

Motivación: 

Prerrequisitos 

 

Lluvia de ideas 

Dialogo 

− Pizarrón 

− Marcadores 

− Imágenes 

Conocimientos 

previos 

Estrategias metodológicas 

Explicativa-dialogada 

Aprendizaje por descubrimiento  

Técnica enseñanza-aprendizaje: 

Participación activa 

Observación directa 

− Pizarra  

− Marcadores 

− Imágenes   

− Cinta masking 

− 3 vasos de vidrio 

− Cucharillas 

− Material natural 

(aceite) 

Construcción del 

conocimiento 
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papel del carbono 

como elemento base 

de la química de la 

vida e identificarlo en 

las biomoléculas. 

− Sustancias 

químicas 

(acetona, alcohol)  

Estrategia: aprendizaje cooperativo  

Técnica: organizador gráfico 

exposición 

Instrumento: lista de cotejo  

− Papelógrafos  

− Tijeras  

− Marcadores 

− Goma 

− Esferos  

− Cinta masking 

− Imágenes   

Consolidación 

Biomoléculas 

orgánicas 

Clasificación 

de lípidos 

CN.4.3.16. Diseñar 

una investigación 

experimental para 

analizar las 

características de la 

materia orgánica e 

inorgánica en 

diferentes 

compuestos, 

diferenciar los dos 

tipos de materia según 

sus propiedades e 

inferir la importancia 

de la química. 

CN.4.3.18. Explicar el 

papel del carbono 

como elemento base 

de la química de la 

vida e identificarlo en 

las biomoléculas. 

Gamificación  

Tingo tingo tango 

− Dado 

− Pizarrón 

− Marcadores 

Anticipación 

Motivación: 

Prerrequisitos 

Toreando al 3 
− Participación de 

los estudiantes 

Conocimientos 

previos 

Estrategias  

Trabajo cooperativo 

Organización de la información 

Técnica enseñanza-aprendizaje 

Feria de conocimientos  

Organizador gráfico, mapa 

conceptual o cuadro sinóptico  

− Pizarra  

− Marcadores 

− Imágenes    

− Cinta masking  

− Libro de texto  

Construcción del 

conocimiento 

Estrategia: Aprendizaje entre pares 

Técnica: diálogo, prueba   

Instrumento: Taller  

−  Tijera  

− Marcadores 

− Goma 

− Hoja de 

preguntas 

− Esferos  

− Lápices  

Consolidación 
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Biomoléculas 

orgánicas 
Vitaminas 

CN.4.3.16. Diseñar 

una investigación 

experimental para 

analizar las 

características de la 

materia orgánica e 

inorgánica en 

diferentes 

compuestos, 

diferenciar los dos 

tipos de materia según 

sus propiedades e 

inferir la importancia 

de la química. 

CN.4.3.18. Explicar el 

papel del carbono 

como elemento base 

de la química de la 

vida e identificarlo en 

las biomoléculas. 

Gamificación  

Crucigrama de 

maravilla 

− Tijera 

− Pinturas 

− Cartulina 

− Tarjetas de 

colores 

Anticipación 

Motivación: 

Prerrequisitos 

Ruleta de colores  

 

− Cartón  

− Palillos  

− Silicona 

− Tijeras 

− Tarjetas de 

colores 

− Gomitas de 

vitamina C 

 

Estrategias  

Organización de la información 

Explicativo – ilustrativo  

Técnica enseñanza-aprendizaje: 

Lluvia de ideas 

− Pizarrón  

− Marcadores 

− Borrador de 

pizarrón 

− Imágenes 

− Esferos 

− Cinta masking 

Construcción del 

conocimiento 

Estrategia: aprendizaje individual  

Técnica: prueba  

Instrumento: cuestionario  

− Hoja de evaluación  

− Esferos 

− Lápices 

Consolidación 

Biomoléculas 

orgánicas 

Clasificación 

de vitaminas 

CN.4.3.16. Diseñar 

una investigación 

experimental para 

analizar las 

características de la 

Gamificación  Memoria de frutas 

− Tijera 

− Pinturas 

− Cartulina 

− Tarjetas de colores 

− Dado  

Anticipación 

Motivación: 

Prerrequisitos 
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materia orgánica e 

inorgánica en 

diferentes 

compuestos, 

diferenciar los dos 

tipos de materia según 

sus propiedades e 

inferir la importancia 

de la química. 

 

CN.4.3.18. Explicar el 

papel del carbono 

como elemento base 

de la química de la 

vida e identificarlo en 

las biomoléculas. 

Diálogo 

− Naranja  

− Mandarina 

− Limón  

− Sobre de singripal   

 

Estrategias 

Aprendizaje cooperativo 

Técnica enseñanza-aprendizaje 

Lectura, subrayado y organización 

de la información 

− Pizarrón  

− Marcadores 

− Borrador de 

pizarrón 

− Imágenes 

− Esferos 

− Cinta masking 

Construcción del 

conocimiento 

Estrategia: aprendizaje cooperativo  

Técnica: exposición  

Instrumento: rubrica 

− Papelógrafos  

− Marcadores 

− Cinta masking 

− Imágenes  

Consolidación 

Biomoléculas 

orgánicas 
− Proteínas 

CN.4.3.16. Diseñar 

una investigación 

experimental para 

analizar las 

características de la 

materia orgánica e 

inorgánica en 

diferentes 

compuestos, 

diferenciar los dos 

tipos de materia según 

sus propiedades e 

inferir la importancia 

de la química. 

 

 

Gamificación 

 

Pelota 

preguntona  

− Espumaflex 

circular 

− Podcasts 

Anticipación 

Motivación: 

Prerrequisitos 

Conversatorio 

comentado  

− Aguacate  

− Carne de pollo 

− Leche 

− Huevos  

Conocimientos 

previos 

Estrategias metodológicas 

Estrategias de búsqueda, selección y 

organización de la información 

Técnica enseñanza-aprendizaje: 

Cuadro comparativo 

− Pizarra 

− Marcadores 

− Borrador de 

pizarra  

− Hojas de 

información  

− Imágenes  

− Papelógrafo  

Construcción del 

conocimiento 
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CN.4.3.18. Explicar el 

papel del carbono 

como elemento base 

de la química de la 

vida e identificarlo en 

las biomoléculas. 

− Maquetas  

Estrategia: aprendizaje individual  

Técnica: crucigrama 

Instrumento: crucigrama  

− Hoja de 

preguntas  
Evaluación 

Biomoléculas 

orgánicas 

 

Desnaturaliza

ción de 

proteínas 

CN.4.3.16. Diseñar 

una investigación 

experimental para 

analizar las 

características de la 

materia orgánica e 

inorgánica en 

diferentes 

compuestos, 

diferenciar los dos 

tipos de materia según 

sus propiedades e 

inferir la importancia 

de la química. 

 

CN.4.3.18. Explicar el 

papel del carbono 

como elemento base 

de la química de la 

vida e identificarlo en 

las biomoléculas. 

Gamificación 

Stroop 

− Fichas de juego 

− Incentivos de yo 

puedo 

Anticipación 

Motivación: 

Prerrequisitos 

Diálogo  
Conocimientos 

previos 

Estrategias metodológicas: 

Aprendizaje por experimentación 

Aprendizaje por descubrimiento  

Técnica enseñanza-aprendizaje: 

Experimentación 

Observación directa 

 

− Pizarra  

− Marcadores 

− Cinta masking 

− Vasos  

− Cucharillas 

− Pozuelo   

− Material natural 

(huevos, leche y 

limón) 

− Sustancias 

químicas (alcohol 

y vinagre)  

− Servilletas   

Construcción del 

conocimiento 

Estrategia:  

Aprendizaje cooperativo 

Técnica:  

Diálogo   

Instrumento: informe de prácticas 

de laboratorio   

− Hojas impresas 

− Esferos 
Consolidación 
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Biomoléculas 

orgánicas 
− Ácidos 

nucleicos  

CN.4.3.16. Diseñar 

una investigación 

experimental para 

analizar las 

características de la 

materia orgánica e 

inorgánica en 

diferentes 

compuestos, 

diferenciar los dos 

tipos de materia según 

sus propiedades e 

inferir la importancia 

de la química. 

CN.4.3.18. Explicar el 

papel del carbono 

como elemento base 

de la química de la 

vida e identificarlo en 

las biomoléculas. 

Gamificación  

Tela araña  − Hilo de lana   

Anticipación 

Motivación: 

Prerrequisitos 

Ruleta de colores 

 

− Cartón  

− Tornillo   

− Goma 

− Tijeras  

− Papel iris  

Conocimientos 

previos 

Estrategias 

Explicativo-interactivo 

técnicas enseñanza- aprendizaje 

Participación activa 

− Pizarra  

− Marcadores 

− Imágenes 

− Cinta masking  

− Papelógrafos 

− Papelotes  

− Infografía  

− Maquetas  

Construcción del 

conocimiento 

Estrategia:  

Aprendizaje cooperativo  

Técnica:  

Prueba  

Instrumento: sopa de letras 

− Esferos  

− Lápices  

− Historieta 

−  Hoja de 

información 

Consolidación 

Elaborado: Ambuludí, E. (2023) 
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Anexo 6. Cuestionario de encuesta 
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Anexo 7. Guía de entrevista 
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Anexo 8. Cuestionarios de evaluación  
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Anexo 9. Planificaciones microcurriculares  

 

 



 

125 
 

 



 

126 
 

 



 

127 
 

 



 

128 
 

 



 

129 
 

 



 

130 
 

 



 

131 
 

 



 

132 
 

 



 

133 
 

 



 

134 
 



 

135 
 

 



 

136 
 



 

137 
 

 



 

138 
 

 



 

139 
 



 

140 
 

 



 

141 
 



 

142 
 



 

143 
 

 



 

144 
 



 

145 
 

 



 

146 
 



 

147 
 

 



 

148 
 

 



 

149 
 

 



 

150 
 

 



 

151 
 

 



 

152 
 



 

153 
 



 

154 
 



 

155 
 

 



 

156 
 

 



 

157 
 

 



 

158 
 

 



 

159 
 

 



 

160 
 

 



 

161 
 

 



 

162 
 



 

163 
 



 

164 
 



 

165 
 

 



 

166 
 



 

167 
 



 

168 
 

 



 

169 
 

 



 

170 
 



 

171 
 

 



 

172 
 



 

173 
 



 

174 
 



 

175 
 

 



 

176 
 

 



 

177 
 

 



 

178 
 

 



 

179 
 

 



 

180 
 

 



 

181 
 



 

182 
 



 

183 
 



 

184 
 

 



 

185 
 



 

186 
 



 

187 
 

 



 

188 
 



 

189 
 

 



 

190 
 



 

191 
 



 

192 
 



 

193 
 

 



 

194 
 



 

195 
 

 



 

196 
 

 



 

197 
 

 



 

198 
 

 



 

199 
 

 



 

200 
 

 



 

201 
 

 



 

202 
 

 



 

203 
 



 

204 
 



 

205 
 



 

206 
 

 



 

207 
 

 



 

208 
 



 

209 
 



 

210 
 



 

211 
 



 

212 
 

 



 

213 
 

Anexo 10. Certificado de traducción del resumen 
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