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1. Título 
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Naturales, para el desarrollo de habilidades superiores del pensamiento. Año lectivo 
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2. Resumen 

La implementación  de estrategias didácticas lúdicas, en el proceso enseñanza 

aprendizaje es importante; porque, promueve en los educandos el desarrollo de aprendizajes 

significativos y habilidades superiores del pensamiento; el objetivo de la presente investigación 

fue: <<Optimizar la construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes, a través de 

la aplicación de estrategias didácticas lúdicas, que permitan desarrollar sus habilidades 

superiores del pensamiento, en la asignatura de Ciencias Naturales, de noveno año de EGB, de 

la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”, año lectivo 2022-2023>>. El método utilizado fue el 

inductivo, se inició con la observación directa para identificar el problema, mediante la 

investigación bibliográfica se elaboró y desarrollo la propuesta de intervención para dar 

solución al problema detectado; tiene un enfoque cualitativo; se determinaron particularidades 

como: la constante aplicación de estrategias que promueven el memorismo y 

mecanicanización, provocando en los estudiantes un escaso desarrollo de habilidades 

superiores del pensamiento y desinterés por aprender; según la naturaleza de la información, 

es investigación acción participativa; durante el desarrollo de la intervención, la investigadora 

y los sujetos de investigación se involucraron activamente para solucionar el problema 

identificado; según la temporalidad, corresponde al tipo transversal;  desde el diagnóstico hasta 

la discusión de los resultados se considera un período de tiempo relativamente corto. Los 

resultados obtenidos mediante instrumentos de evaluación e investigación, demuestran que la 

implementación de estrategias didácticas lúdicas como: experimentación, encuentra las 

parejas, dado VAK, efervescencian, optimizaron la construcción de aprendizajes significativos 

en los estudiantes y la mejora en su rendimiento académico. Se concluye que, con la aplicación 

de estrategias didácticas lúdicas se mejora el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura 

de Ciencias Naturales, optimizando así la construcción de aprendizajes significativos en los 

estudiantes, a la vez que se potencia en ellos, el desarrollo de las habilidades superiores del 

pensamiento. 

 

 Palabras clave: Estrategias lúdicas, enseñanza aprendizaje, aprendizaje significativo, 

habilidades superiores del pensamiento.  
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Abstract 

The implementation of playful didactic strategies in the teaching and learning process 

is important; because it promotes in students the development of significant learning and higher 

thinking skills. The objective of this research was <<Optimize the construction of significant 

learning in students, through the application of playful didactic strategies, which allow them to 

develop their higher thinking skills, in the subject of Natural Sciences, in the ninth year of basic 

education, from the “Adolfo Valarezo” High school, academic year 2022-2023>>. The method 

used was inductive, it began with direct observation to identify the problem, through 

bibliographic research. The intervention proposal was elaborated and developed to solve the 

detected problem. It has a qualitative approach. Particularities were determined such as the 

constant application of strategies that promote memorization and mechanization, causing in 

students a poor development of higher thinking skills and a lack of interest in learning. 

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

development of the intervention, the researcher and the research subjects were actively 

involved to solve the identified problem. According to the temporality, it corresponds to the 

transversal type; from diagnosis to discussion of the results is considered a relatively short 

period of time. The results obtained through evaluation and research instruments show that the 

implementation of playful didactic strategies such as: rigid phrase, find the pairs, given VAK, 

effervescence, among others, optimized the construction of significant learning in students and 

the improvement in their performance. academic. It is concluded that, with the application of 

playful didactic strategies, the teaching-learning process of the subject of Natural Sciences is 

improved, thus optimizing the construction of significant learning in students, while promoting 

the development of higher skills of thought in them.  

 

 Key words: Playful strategies, teaching and learning, meaningful learning, higher 

thinking skills. 
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3. Introducción 

La aplicación de estrategias didácticas lúdicas en el proceso enseñanza aprendizaje, se 

considera una forma eficiente para construir aprendizajes significativos, puesto que, fomenta 

el interés y la participación activa de los estudiantes, así como el desarrollo de sus habilidades 

cognitivas; además de crear un ambiente de aprendizaje positivo y enriquecedor, en el que los 

estudiantes comparten sus conocimientos y experiencias sin temor a equivocarse. Ademas, 

fomentan una buena comunicación entre los estudiantes y el docente, promoviendo el 

intercambio de conocimientos y el trabajo en equipo. En este sentido, Paredes (2020), en su 

trabajo de tesis titulado: “Importancia del factor lúdico en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Propuesta de un manual de actividades lúdicas para la asignatura de Estudios Sociales”, 

considera que: 

La aplicación de estrategias didácticas lúdicas tiene una influencia positiva en los 

estudiantes ya despierta interés por participar en un juego didáctico para comprender 

mejor un tema, además de considerar que la aplicación de dichas estrategias son útiles 

e importantes en el proceso educativo ya que le impulsan al estudiante a poner mayor 

interés por aprender la asignatura de manera agradable y entretenida, y además le 

permiten desarrollar habilidades, destrezas, valores y exteriorizar sentimientos y 

emociones reforzando así su parte emocional. (p. 51)   

Asi mismo, Ramos (2020), en su trabajo de tesis titulado: “Lúdica y proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en la Unidad Educativa Municipal 

“Quitumbe”, D.M. Quito, 2020-2021”; asevera  que:  

La aplicación de las estrategias lúdicas en el proceso enseñanza aprendizaje es 

importante debido a que por medio de los juegos se facilita el desarrollo de habilidades 

cognitivas, razonamiento y creatividad, lo cual también implica el aumento de la 

motivación e interés por la asignatura, así como la participación de los estudiantes 

aportando al desarrollo de los contenidos científicos. (p. 103) 

A través del acercamiento que se realizó en la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” 

durante el desarrollo de las practicas preprofesionales, se evidenció la constante aplicación de 

estrategias didácticas que promueven el memorismo y mecánicanización en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que vagamente estimulan al estudiante a aprender, provocando un 

escaso desarrollo de sus habilidades superiores del pensamiento, como: la observación, 

comparación, relación, clasificación, descripción, entre otras.  

Posterior a la identificación de esta realidad, surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo desarrollar las habilidades superiores del pensamiento para optimizar la 



5 

 

construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica, en la asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa “Adolfo 

Valarezo”?; frente a esta problemática y para orientar la investigación, se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: <<Establecer mediante investigación bibliográfica las 

estrategias didácticas lúdicas más apropiadas para desarrollar aprendizajes significativos en los 

estudiantes>>, <<Implementar estrategias didácticas lúdicas, a través del desarrollo de la 

propuesta de intervención, que permitan potenciar las habilidades superiores del pensamiento 

en los estudiantes >> y <<Verificar, por medio de instrumentos de evaluación e investigación, 

la eficacia de las estrategias didácticas lúdicas, respecto de la construcción de aprendizajes 

significativos y desarrollo de las habilidades superiores del pensamiento, en los estudiantes>>  

El Trabajo de Integración Curricular, se desarrolla con base a la perspectiva de varios 

autores, argumentando en el marco teórico las siguientes categorías; en primera categoría, 

modelos pedagógicos: Conductismo, Cognitivismo, Constructivismo y Conectivismo. 

Especialmente este trabajo tuvo un enfoque en el modelo pedagógico Constructivista que 

destaca la participación activa de los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes basados 

en sus conocimientos previos, tal como lo menciona Reyero (2018): “En el constructivismo, es 

el propio estudiante quien va construyendo su conocimiento y, por tanto, participa activamente 

en el proceso, a través de su acción y experiencia.” (p. 113). 

En segunda categoría y tomando en cuenta al modelo pedagógico Constructivista, se 

sustenta la estrategia didáctica lúdica con sus técnicas y recursos; en tercera categoría, se 

aborda acerca de las habilidades superiores del pensamiento; y finalmente la cuarta categoría 

donde se describe al Currículo Nacional 2016, en relación al área de Ciencias Naturales. 

Las actividades lúdicas implementadas dentro del proceso áulico tuvieron un impacto 

importante, ya que, fomentaron la participación activa de los estudiantes y una mayor 

interacción entre estudiantes y docente, asi mismo, se generó un entorno de aprendizaje mas 

dinámico e interactivo en donde los estudiantes participaron en la construcción de sus 

conocimientos y facilitando una comprensión más profunda y significativa de los contenidos 

abordados. Además, del beneficio que obtuvo la investigadora en relación a la mejora de su 

práctica docente.  Por otra parte, en el desarrollo de la intervención se presentaron limitaciones 

como: la falta de disponibilidad de conexión a internet lo que afectó la utilización de 

plataformas virtuales y el limitado espacio físico que no permitió una adecuada ejecución de 

las actividades grupales. 
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4. Marco teórico 

Para el desarrollo del presente marco teórico se consideron cuatro categorías, estas 

corresponden a: modelos pedagógicos, estrategias didácticas lúdicas, habilidades superiores 

del pensamiento y la asignatura de Ciencias Naturales desde el Currículo de los niveles de 

educación obligatoria 2016; las mismas que son sustentadas desde el criterio de varios autores. 

A continuación, se argumenta: 

 4.1 Modelos pedagógicos 

La definición de modelo pedagógico, en el artículo de revista de Gómez, et.al (2018), 

titulado: “Caracterización de los modelos pedagógicos y su pertinencia en una educación 

contable crítica”, refiere que: 

Un modelo pedagógico es una construcción teórica fundamentada que interpreta, diseña 

y ajusta la realidad pedagógica dada por un contexto histórico definido, el cual implica 

un contenido, el desarrollo del estudiante y las características de la práctica docente; 

recomienda que en la construcción de modelos pedagógicos debe precisarse: a) 

concepciones filosóficas y sociológicas como base general, b) teorías psicológicas para 

abordar el papel de la personalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y c) teorías 

pedagógicas que estructuren relaciones entre los objetivos, los contenidos, los métodos, 

los medios y la evaluación. (p. 170) (pág. 170) 

Es importante mencionar que: “Un modelo pedagógico expresa aquellas concepciones 

y acciones, más o menos sistematizadas que constituyen distintas alternativas de organización 

del proceso de enseñanza para hacerlo más efectivo” (Guanoluisa & Lagla, 2023, p. 14) 

Con base a lo antes mencionado, se estima que los modelos pedagógicos son la base 

teórica sólidamente fundamentada que interpreta, elabora y adapta la realidad educativa en 

función de un contexto particular. Este contexto abarca aspectos como: docente, estudiante y 

contenido, que se consideran esenciales dentro del proceso educativo, ya que su función es 

crucial para el éxito académico y personal de los estudiantes. 

A continuación, se detallan los modelos pedagógicos más representativos en el contexto 

educativo. 

4.1.1. Modelo pedagógico Conductista 

Uno de los principales modelos pedagógicos que ha tenido gran influencia en la 

educación es el Conductismo; Casco (2022) en su trabajo de investigación titulado: “El 

modelo pedagógico conductista empleado por docentes para el proceso enseñanza aprendizaje 

de las destrezas del área de Lengua y Literatura”, propone que: “El modelo pedagógico 
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conductual tiene por objeto observar y medir el cambio de conducta en los estudiantes en el 

cual se encuentran presentes estímulos proporcionados por el docente en función de las 

actividades propuestas en el aula de clases.” (p.14) 

Además, Cator y Altavaz (2018), en su documento: “Los modelos pedagógicos 

contemporáneos y su influencia en el modo de actuación profesional pedagógico”, describen 

lo siguiente: 

En la pedagogía conductista, la conducta es el producto del condicionamiento, se 

reacciona espontáneamente ante los estímulos. Bajo este postulado, el ser humano es 

reducido en su complejidad, desconociendo de antemano las posibilidades creativas que 

tiene la actividad humana, gracias a la conciencia y al pensamiento abstracto. (p. 3) 

 El modelo pedagógico conductista se considera esencial en el ambiente aúlico, porque 

proporciona al docente estrategias eficientes para enseñar y aprender, se fundamenta en la 

medición objetiva del comportamiento observable y se puede aplicar en una variedad de 

contextos educativos. Surge en el año 1913, propuesta por los representantes John Watson, 

Ivan Pavlov y Burrhus Skinner; el rol del docente es ser el principal eje del proceso enseñanza 

aprendizaje, ya que, se considera el único que posee conocimiento y plantea sus argumentos 

como la única verdad sin opción a que exista otro diferente por parte de los estudiantes y es 

cerrado debido a que el docente y nadie más que él podría transmitir el conocimiento; por su 

parte el estudiante es un sujeto pasivo, que recibe la información del maestro. 

4.1.2. Modelo pedagógico Cognitivista 

Otro de los principales modelos pedagógicos que ha tenido gran influencia en la 

educación es el Cognitivismo, así pues, Stigliano y Gentile (2012), en su artículo titulado: “La 

enseñanza desde los enfoques cognitivistas”, manifiestan lo siguiente: “El modelo cognitivista 

es el estudio de la cognición humana. Esta corriente, enfatiza la importancia de los procesos 

mentales (simples y superiores) que generan el conocimiento y el aprendizaje” (p.11) 

Otro punto de vista, relacionado a la definición de este modelo pedagógico es el de 

Echeverría (2015), en su trabajo de investigación titulado: “Modelo pedagógico cognitivo en 

el proceso de la comunicación de los estudiantes de segundo año de educación básica 

elemental de la fundación educación activa Liceo Campoverde”, refiere que:  

Este modelo pedagógico cognitivista tiene como fundamento, generar el desarrollo del 

pensamiento en los alumnos, para que puedan construir conocimientos a través de 

métodos intrínsecos de la persona como son la percepción, atención, lenguaje, memoria 

y razonamiento, que le faciliten captar los cambios que se producen a su alrededor y 
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utilizar los datos recogidos para interactuar con el medio en el que se desenvuelve. (p. 

39) 

4.1.3. Modelo pedagógico Constructivista 

Este modelo pedagógico ha transcendido en el camino de la educación, así pues, 

Olmedo y Farrerons (2017), comentan que: “El modelo pedagógicoConstructivista se basa en 

que cada persona construye su propia perspectiva del mundo que lo rodea a través de sus 

propias experiencias y esquemas mentales desarrollados” (p. 4).  

Del mismo modo, Agama y Crespo (2016), argumentan que: 

La pedagogía constructivista pretende la formación de personas como sujetos activos, 

capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor, lo que implica la participación 

activa de profesores y alumnos que interactúan en el desarrollo de la clase para 

construir, crear, facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre la comprensión 

de las estructuras profundas del conocimiento. (p. 2) 

En cuanto a los representantes del modelo pedagógico constructivista, existen varios 

autores que argumentan acerca de los precursores del modelo Constructivista; Payer (2019), 

indica que: “Los exponentes de la pedagogía constructivista son: Jean Piaget (1952), Lev 

Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), sus ideas, y propuestas 

claramente ilustran las ideas de esta corriente” (p. 2).  

Por otro lado, Smorgansbord (1997 como se citó en Mergel 2000), menciona algunos 

escritores destacados de este modelo, estos son: “Bruner, Ulrick, Neiser, Goodman, Kuhn, 

Dewey y Habermas. La influencia más profunda se debe al trabajo de Jean Piaget el cual es 

interpretado y ampliado por Von Glasserfield” (p. 10). 

En lo que respecta al surgimiento del modelo pedagógico Constructivista, González 

(2020), menciona que: “Sus inicios se remontan en la segunda parte del siglo XX, 

especialmente entre las décadas de 1950 y 1970. Luego, a partir de 1980, el modelo 

constructivista logró consolidarse en su totalidad.” (párr. 18) 

Otro punto de vista referente al surgimiento es el de Guerrero (2022), el cual, alude que: 

“[…] surge en el siglo XX, la cual tiene como pensamiento que la realidad se forma a través 

de lo registrado por los sentidos y la información empírica que estos proporcionan.” (párr. 4)  

El rol del docente en lo que compete al Constructivismo, Guindón (2016), afirma que: 

“Se basa en servir como un guía, orientador y facilitador de situaciones en las que el alumno 

desarrolle actividades mentales constructivas. Es el que se va a encargar de direccionar la clase 

y hacerla dinámica” (p. 19)  
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Por otro lado, Torres (2016), asegura que: 

El docente adquiere el rol de mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de los 

alumnos y comparte experiencias, transformando de esta manera en una actividad 

conjunta la construcción de los conocimientos. El docente debe facilitar el 

conocimiento, otorgando a los alumnos las bases necesarias para acceder, lograr y 

alcanzar resultados que permitan construir aprendizajes cada vez más complejos. (p. 

20) 

En cuando al rol del estudiante en el modelo pedagógico Constructivista, el estudiante 

cumple un rol importante al momento de construir su propio aprendizaje. Dicho lo anterior, 

Viñoles (2013), en su artículo de revista titulado: “Conductismo y Constructivismo: modelos 

pedagógicos con argumentos en la educación comparada”, refiere que:  

El estudiante es dinámico, cuestionador y responsable, ya que son el agente principal 

que actúa en la búsqueda construcción del conocimiento y el docente es más 

responsable, manteniendo gran capacidad de aceptación y respeto por la opinión del 

otro, para confrontar, concertar, acordar y estructurar los conocimientos que integran 

tanto la versión de los estudiantes como la del docente. (p. 17) 

Así mismo, Hernández (2008), en relación al papel estudiante refiere que:  

El papel del estudiante en este modelo pedagógico es ser constructor tanto de esquemas 

como de estructuras operatorias. Siendo el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje y el procesador activo de la información, construye el conocimiento por sí 

mismo y nadie puede sustituirle en esta tarea, ya que debe relacionar la información 

nueva con los conocimientos previos, para establecer relaciones entre elementos en base 

a la construcción del conocimiento y es así cuando da verdaderamente un significado a 

las informaciones que recibe.  (p. 2) 

Las estrategias metodológicas en el Constructivismo están referidas a la interacción 

docente - estudiante, la Universidad San Buenaventura (2015), como se citó en Ortiz (2015), 

menciona las características principales de las metodologías constructivistas: 

<Toman en cuenta el contexto: Equilibrio entre lo global y particular, y también de la 

revisión teórica y su aplicación> <Consideran los aprendizajes previos: A través de una 

evaluación diagnóstica se puede evidenciar qué tipo de conocimientos previos tienen 

los estudiantes, para saber de dónde partir><Deben privilegiar la actividad: Se trata de 

valorar la participación activa de los estudiantes para indagar, tener criterio de las 

temáticas, la aplicación de la teoría, etc.> <Son esencialmente auto-estructurantes: Al 

tener dentro de un salón de clases diferentes estilos de aprendizaje, se deben buscar 
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estrategias que sean las más aptas para favorecer a todos, involucrándolos en el proceso 

educativo.> <Favorecen el diálogo desequilibrante: Se debe plantear cuestionamientos 

y preguntas, de tal forma que haya un diálogo entre los participantes. Es necesario 

considerar el tiempo de relación en los estudiantes para que este punto sea efectivo.> 

<Utilizan el taller y el laboratorio: Actividades variadas y creativas que motivan a 

propiciar espacios ricos en materiales y conocimientos relacionados entre sí.> 

<Privilegian operaciones mentales de tipo inductivo: El docente inicia el tema desde 

algo en particular y luego conduce el trabajo hasta lograr generaliza o viceversa. Los 

trabajos investigativos pueden ser inductivos y deductivos.> (p.103) 

El modelo pedagógico Constructivista genera varios tipos de aprendizajes. Romero 

(2009), menciona algunos ejemplos de aprendizaje tales como:  

Aprendizaje generativo, aprendizaje cognoscitivo, aprendizaje basado en problemas, 

aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje contextualizado y construcción del 

conocimiento. Independientemente de estas variaciones, el Constructivismo promueve 

la exploración libre de un estudiante dentro de un marco o de una estructura dada. (p.5) 

Además, Figueroa, et al., (2017), argumentan lo siguiente en relación con el tipo de 

aprendizaje que se genera: 

La concepción constructivista del aprendizaje se cimenta en la promoción de procesos 

de crecimiento personal enmarcados en aspectos socio-culturales de determinados 

grupos mediante la interacción intencional, planificada y sistemática incentivando 

actividades mentales superiores, favoreciendo un pensamiento crítico con aprendizajes 

más duraderos, significativos y transferibles. (p.10) 

En lo que corresponde al tipo de evaluación del modelo pedagógico Constructivista, 

Vásquez y León (2013) dan a conocer que: 

En el modelo constructivista la evaluación del aprendizaje se considera como un 

proceso de reconocimiento de lo que las personas aprenden y ponen en acción-actuación 

en un contexto social, asumiendo el error como una oportunidad de mejora y 

crecimiento personal. Además, la evaluación constructivista agrupa tres formas de 

valoración de los avances del aprendizaje de los estudiantes: Autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. (p.14). Con estas consideraciones tomando como 

base el presente trabajo de integración curricular.  

Es preciso mencionar que: “Debe ser individualizada, puesto que el proceso no es 

comparable entre un estudiante y otro; es cualitativa pues su carácter intersubjetivo hace 
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imposible cuantificarla; finalmente, es integral ya que refleja el desarrollo de un individuo 

como un todo.” (Vergara y Cuentas, 2015, p. 930) 

4.1.4. Modelo pedagógico Conectivista 

Este nuevo enfoque surge tras la influencia de la tecnología en la sociedad, así pues, 

Siemens (2004), como se citó en Méndez et al. (2021), menciona que: “El Conectivismo es un 

proceso que ocurre exclusivamente dentro de la infraestructura de los entornos virtuales de 

enseñanza-aprendizaje, no es una actividad individual, sino una interacción entre los aprendices 

y el ecosistema digital.” (p. 6860).  

De igual forma, Basurto, et al., (2021), en su artículo de revista titulado: “El 

conectivismo como teoría innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés”, mencionan que: 

Explica cómo las tecnologías y el internet han creado grandes oportunidades para que 

los estudiantes aprendan más rápido y mejor, compartan información en línea y entre 

ellos. Esta teoría describe que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene lugar a través 

de la construcción de conexiones en línea entre las personas y poder crear un 

conocimiento integrado (p. 237) 

4.2 Estrategias didácticas  

Las Estrategias Didácticas se considera que desempeñan un papel fundamental a la hora 

de facilitar el aprendizaje de los estudiantes, al respecto, la Universidad Internacional de la 

Rioja (2023), indica que: “Las estrategias didácticas son todas las acciones y actividades 

programadas por el docente para que sus estudiantes aprendan; las mismas dependerán de cada 

tema y nivel educativo, pero también de la ideología del centro.” (p. 1). 

De forma similar, desde el punto de vista de la Universidad de los Andes (2023): 

Una estrategia didáctica es cualquier enfoque o método que un docente utiliza para 

facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Esto puede incluir desde técnicas de 

enseñanza específicas hasta herramientas de evaluación que se utilizan para medir el 

conocimiento adquirido en el aula. (p. 2). 

A continuación, se describe acerca de la estrategia didáctica lúdica, la misma que se 

utilizó en la presente investigación: 

4.2.1. Estrategias didácticas lúdicas 

Al respecto, en el proceso enseñanza aprendizaje: “Las estrategias lúdicas son una 

metodología de enseñanza de carácter participativa y dialógica impulsada por el uso creativo y 

pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados 
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específicamente para generar aprendizajes significativos, tanto en términos de conocimientos 

o de habilidades” (Arteaga et al., 2015, p. 51) 

Asi mismo, Villalobos (2023) refiere que:  

Las estrategias lúdicas son actividades que incluyen juegos educativos, dinámicas de 

grupo, empleo de dramas, juegos de mesa, etc., estas herramientas son utilizados por 

los docentes para reforzar los aprendizajes, conocimientos y competencias de los 

alumnos dentro o fuera del aula. (p. 1)  

4.2.2 Importancia de las estrategias didácticas lúdicas. 

Las estrategias didácticas lúdicas se consideran necesarias en el proceso enseñanza 

aprendizaje, Paredes (2020), asevera que: 

La aplicación de estrategias didácticas lúdicas tiene una influencia positiva en los 

estudiantes ya despierta interés por participar en un juego didáctico para comprender 

mejor un tema, además de considerar que la aplicación de dichas estrategias son útiles 

e importantes en el proceso educativo ya que le impulsan al estudiante a poner mayor 

interés por aprender la asignatura de manera agradable y entretenida, y además le 

permiten desarrollar habilidades, destrezas, valores y exteriorizar sentimientos y 

emociones reforzando así su parte emocional. (p. 51)                                                                                               

De igual manera, Caballero (2021), expresa que: “Las estrategias lúdicas favorecen el 

crecimiento biológico, mental, emocional y social del estudiante, puesto que su única finalidad 

es beneficiar su desarrollo integral. Moviliza un conjunto de capacidades, habilidades que 

facilitan la construcción del aprendizaje.” (p. 870) 

Ademas: “Implementar estrategias lúdicas es de vital importancia para despertar el 

interés de los estudiantes y así provocar el desarrollo integral, adquieran habilidades, destrezas 

y la necesidad de crear con voluntad propia, manifestando los contenidos aprendidos en el aula 

de clase.” (Posligua et al., 2017, p. 1035).  

4.3.3 Ventajas de la aplicación de estrategias lúdicas 

Al respecto, Candela y Benavides (2020), mencionan que: “Lo lúdico ofrece numerosas 

ventajas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en él intervienen factores que aumentan la 

concentración del alumno en el contenido o la materia facilitando la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades.” (p. 85). 

Del mismo modo, Moreano (2016), refiere que:  

Lo lúdico proporciona a los estudiantes habilidades que les permiten explorar realidades 

nuevas, estar en estados de alerta, desarrollar sensibilidad ante las percepciones, 
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destrezas de resolución de problemas, fortalecer habilidades de toma de decisiones y 

reacción. Las propuestas lúdicas en el ambiente escolar estimulan y sirven de soporte 

para una gran variedad de destrezas cognitivas, sociales, comunicativas e incluso 

madurativas. (p. 12).  

4.2.4. La lúdica en la construcción de conocimientos 

En lo referente al siguiente apartado, Contreras y Venturo (s.f), aseveran que: “El 

desarrollo del juego, como estrategia didáctica, permite que los alumnos puedan construir sus 

propios conocimientos a través de la experimentación, exploración, indagación e investigación, 

procesos claves para lograr en los alumnos un aprendizaje que sea realmente significativo” 

(p.3) 

De la misma manera, Meló y Hernández (2014), en relación a la construcción de 

conocimientos aplicando actividades lúdicas, exponen que:  

La característica principal del juego es que permite a las y los estudiantes ir 

construyendo individualmente, y a su propio ritmo, los conocimientos más 

significativos sobre la célula, en una interfaz más lúdica que los sistemas tradicionales 

de enseñanza, propiciando así el placer de aprender disfrutando. (párr. 54) 

4.2.5. Clasificación de las estrategias didácticas lúdicas. 

La ordenación de las estratégicas lúdicas permite tener un esquema mental de los 

medios que se van a utilizar y el proceso que se pretende realizar para llevar a cabo la clase, 

así pues, Baque y Nájera (2018), en su tesis titulada: “Estrategias lúdicas y su incidencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales de los estudiantes de educación 

básica medica de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, cantón Guayaquil, año 

lectivo 2017-2018. Propuesta: guía de estrategias lúdicas para las ciencias naturales”, 

clasifican las estrategias lúdicas según sus actividades de la siguiente manera: 
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4.2.5.1. Según en espacio en el que se realizan. Los juegos de exterior son aquellos 

en los que es primordial el espacio con el que cuentan, ya que incluyen que 

actividades como correr, perseguirse, esconderse, trepar por una red, columpiarse, 

tirarse por un tobogán, esas actividades deben realizarse en lugares amplios como 

patios, parques, coliseos etc. Los juegos de interior son aquellos que se realizan dentro 

del aula o de lugares cerrados, no necesitan mucho espacio ya que lo importante es el 

desarrollo intelectual del estudiante más que el físico, se realizan actividades de 

razonamiento lógico, ejercicios de imitación, manipulativos, y de análisis. 

4.2.5.2. Según el Número de Participantes. Se divide en lúdica individual y lúdica 

paralela; la lúdica individual es una actividad que realiza el jugador, sin ayudas y sin 

interactuar con compañeros Se denomina juego individual al que realiza el niño sin 

interactuar con otro niño. Individualmente el niño juega explorando y ejercitando 14 

su propio cuerpo -juego motor- también explora los objetos cercanos y juega con los 

juguetes que le ponemos a su alcance; y lúdica paralela que se basa en fomentar la 

integración grupal, donde los estudiantes comparten espacio y compañía con otros 

participantes, pero no comparten juegos. (p. 12-14) 

De igual manera, Cast (2018) menciona que los juegos se pueden clasificar según lo 

siguiente:  
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4.2.5.3. De acuerdo a la habilidad que se desarrolle. Pueden distinguirse cuatro 

tipos de juegos: psicomotor, cognitivo, afectivo y social; a continuación, se describe 

cada uno de ellos: 

4.2.5.3.1. Juego psicomotor. El juego psicomotor expresa la relación entre los 

procesos psíquico y motor. Desarrolla la capacidad motora a través del movimiento y 

la acción corporal. Dentro de esta categoría se diferencian los juegos siguientes: 

Juegos sensoriales y perceptivos: favorecen la discriminación sensorial y actúan como 

elementos fundamentales de conocimiento; Juegos motores: desarrollan el 

conocimiento del esquema corporal, la coordinación y la expresión corporal. 

4.2.5.3.2. Juego cognitivo. El juego cognitivo desarrolla las capacidades intelectuales. 

Algunos tipos de juegos cognitivos son: Juegos de manipulación y construcción: 

potencian la creatividad, la atención y la concentración; Juegos de experimentación: 

favorecen la capacidad de descubrimiento e incitan a la manipulación; Juegos de 

atención y memoria: fomentan la observación y la concentración; Juegos lingüísticos: 

mejoran la capacidad de comunicación, la expresión verbal y aumentan el 

vocabulario; Juegos imaginativos: desarrollan la capacidad de representación, la 

expresión verbal, la capacidad para resolver problemas y la creatividad; Juego social: 

El juego social es el que se desarrolla en grupo y favorece las relaciones sociales, la 

integración grupal y el proceso de socialización. Los juegos considerados sociales son 

los siguientes; Juegos simbólicos: consisten en simular situaciones, objetos y 

personajes (reales o imaginarios) que no están presentes en el momento de juego. Es 

el juego de “hacer como si fuera...”; Juegos de reglas: son aquellos en los que existen 

una serie de instrucciones o normas que los jugadores deben conocer y respetar para 

conseguir el objetivo previsto; Juegos cooperativos: son los que requieren jugar en 

equipo para lograr un objetivo común. 

4.2.5.3.3. Juego afectivo. El juego afectivo es el que implica emociones, sentimientos, 

afecto y desarrollo del autoconcepto y la autoestima. En la etapa de infantil destacan 

los siguientes juegos afectivos: Juegos de rol o dramáticos: facilitan el desarrollo 

emocional, permiten superar preocupaciones, frustraciones y tensiones modificando la 

realidad a través de la representación de situaciones; Juegos de autoestima: mejoran la 

percepción y la valoración personal. 

4.2.5.4. Según la intervención del adulto. 
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4.2.5.3.4. Juego libre. El estudiante juega libremente; mientras, el adulto ejerce un 

papel de control sin participación directa. 

4.2.5.3.5. Juego Dirigido. El adulto propone, dirige y anima el juego que desarrollan 

los participantes. 

4.2.5.3.6. Juego Presenciado. El adulto observa el desarrollo del juego e interviene en 

momentos puntuales, para facilitar recursos, motivar a los participantes, etc. 

4.2.5.5. Según el espacio Físico. 

4.2.5.3.7. Juego de interior. Ocurre en espacios cerrados, como el aula. 

4.2.5.3.8. Juego de exterior. Se desarrolla en espacios abiertos. Requiere lugares 

amplios, como el patio. 

4.2.5.6. Según la dimensión social 

4.2.5.3.9. Espectador.  El estudiante observa el juego de otros, pero no participa de 

forma activa. 

4.2.5.3.10. Juego solitario. El estudiante juega solo. 

4.2.5.3.11. Juego paralelo.  Los estudiantes juegan en compañía, pero sin 

interaccionar unos con otros. 

4.2.5.3.12. Juego asociativo. Varios estudiantes juegan juntos al mismo juego e 

interaccionan, pero el juego no depende de la participación continuada de 

ninguno de ellos. 

4.2.5.3.13. Juego cooperativo. Los estudiantes juegan juntos y se produce una 

verdadera interacción. 

4.2.5.7. Según el número de participantes. 

4.2.5.3.14. Juego individual. El estudiante juega sin interaccionar con otros, aunque 

compartan el mismo espacio físico. 

4.2.5.3.15. Juego de pareja. Se realiza en grupos de dos. 

4.2.5.3.16. Juego de grupo. Se hace en grupos de más de dos estudiantes y la 

participación de todos se considera necesaria para el desarrollo del juego. 

4.2.5.8. Según el material que se utiliza 

4.2.5.3.17. Con soporte material. Los juegos requieren recursos materiales para su 

desarrollo. Sin soporte material: Los juegos no precisan recursos 

materiales para su desarrollo. (pp. 9-11) 
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Igualmente, los griegos establecieron una clasificación de los juegos, García y Llull 

(2009, como se citó en Taipe, 2015) mencionan los siguientes: 

4.2.5.3.18. Agon. Juegos de competencias (deportes, juegos de salón, etc.) 

4.2.5.3.19. Alea. Juegos basados en las que las posibilidades de ganar o perder no 

dependen exclusivamente del jugador, sino de la suerte. 

4.2.5.3.20. Mimicry. Juegos en los que se utiliza disfraces y la mímica el jugador se 

escapa a otro mundo. 

4.2.5.3.21.IIinx. Juegos que buscan desestabilizar y alejan de la realidad cotidiana y 

que hace sentir libre por unos momentos. 

4.2.6. La lúdica como aprendizaje significativo. 

Las estrategias lúdicas constituyen un importante aliado para fomentar el aprendizaje 

de carácter significativo, así pues, Beltrán (2023), menciona que: 

La utilización de las estrategias lúdicas en el aula de clases, permite mantener a los 

estudiantes motivados, docentes capacitados en el uso de estas estrategias, conllevando 

a una clase activa que permita poder construir su propio conocimiento generando un 

aprendizaje significativo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. (p. 55) 

De igual forma, Villacís (2019), asevera que:  

La lúdica es atractiva y motivadora, capta la curiosidad de nuestros alumnos hacia un 

aprendizaje significativo, encontramos beneficios en las actividades ya que mediante 

ella, el niño adquiere comprensión y razón de su propio organismo, mando de 

equilibrio, control eficaz de su motricidad y coordinación, logra dominio de la 

inhibición voluntaria y de la respiración, la ejecución del ejercicio lúdico se torna una 

jornada estrechamente importante para que el niño aprenda a inventar, a tolerar y a 

aplicar las reglas de juego, como prefigurando la existencia a partir de la creatividad y 

el sentido de inquietud y de indagación propio de los educandos. (p. 2) 

4.2.7. Actividades lúdicas centradas en la asignatura de Ciencias Naturales 

Todas las actividades lúdicas están encaminadas en el aprendizaje de los educandos, 

Fuentes y Arcia (2017), en su trabajo de investigación titulado: “Estrategias lúdicas en la 

enseñanza de las ciencias naturales para generar aprendizaje significativo en los estudiantes 

de cuarto grado de la institución educativa la unión”, refieren que el docente debe tener en 

cuenta las siguientes particularidades:  
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4.2.7.1. El entorno. Las actividades propuestas en este bloque están relacionadas con 

los conocimientos de geografía, la descripción y representación de la Tierra, tanto los 

paisajes que encontramos en un determinado país, como los del propio Universo. 

4.2.7.2. Materia y energía. El pilar de este bloque está relacionado son los objetos, las 

tecnologías, tipos de energía o máquinas, incluido su utilidad o su necesidad, y los 

cambios físicos o químicos que tengan en nuestro día a día. 

4.2.7.3. Salud y bienestar. Es de gran utilidad para los hábitos y el estilo de vida del 

niño los conocimientos de cómo funciona su propio cuerpo humano, permitiendo la 

puesta en práctica de estos conocimientos en el deporte y la salud. 

4.2.7.4. Seres Vivos. En este bloque los niños de primaria podrán familiarizarse con la 

clasificación y funciones de los diferentes seres vivos que pueblan en la tierra y que 

forman múltiples tipos de ecosistemas. (p. 40) 

4.2.8. El juego como técnica. 

Al respecto, Vaca (2016), argumenta que: “Es fundamental conocer que las técnicas 

lúdicas sean atrayentes e innovadoras que estimulen a alumnos y alumnas, ya que de esta forma 

existirán altos niveles de disposición hacia la enseñanza – aprendizaje.” (p. 12)  

Por otro parte, Posada (2014) afirma lo siguiente: 

El juego genera un ambiente innato de aprendizaje, el cual puede ser aprovechado como 

técnica didáctica, una forma de comunicar, compartir y conceptualizar conocimiento y 

finalmente potenciar el desarrollo social, emocional y cognitivo en el individuo; por lo 

que es necesaria una actitud constructivista e investigadora del docente que busca 

generar conocimiento adaptado a los estilos de aprendizaje de sus alumnos, como del 

alumno que pretende aprender de forma grata. (p. 26) 

A continuación, se detallan, algunas técnicas lúdicas que fueron implementadas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje; cabe recalcar que, las siguientes estrategias se desarrollaron 

como parte de la propuesta de intervención educativa en las temáticas correspondientes. 
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4.2.8.1 Experimentación. Una forma de mejorar la capacidad de concentración y 

memoria es a través de la experimentación, Alcantarilla (2015), argumenta que: “Con 

la experimentación los alumnos y alumnas realizan actuaciones que les lleva a 

investigar en los objetos y materiales descubriendo así características, utilidades y 

funcionamientos. El juego-acción hace que interioricen las propiedades, y se describa 

lo que ha observado.” (p. 11) 

Asi mismo, Hung y Correa (2014), en relación a la experimentación, refieren que:  

La estrategia de aprendizaje a partir de experimentación con juegos o juegos como 

experiencias o experiencias como lúdicas, puede hacer que los estudiantes exhiban con 

facilidad los conocimientos previos necesarios ya que daría pie a enlazar estos con los 

conocimientos científicos escolares (creándose una base conceptual en las estructuras mentales 

de las estudiantes que les ayuda más adelante con otros conocimiento y los haga competentes 

en el desarrollo de problemáticas que requieran dicho conocimiento) además de alcanzar 

objetivos en tiempos más cortos y de forma más eficiente. (p. 50-51) 

Con base a lo anterior, se estima que con la experimentación como estrategia didáctica 

lúdica el estudiante explora el contenido al manipular y realizar la práctica, permitiendole 

descubrir sus características y función. En el desarrollo de la propuesta de intervención se hizo 

uso de esta estrategia con el tema: Biomoléculas inorgánicas: agua; esta actividad consistió en 

formar grupos de cinco estudianes para realizar un experimento en conjunto con la 

investigadora, para luego socializar lo observado y determinar el suceso.  

4.2.8.2. Encontrar las diferencias. En relación a la estrategia lúdica “Encontrar las 

diferencias”, los autora Delgado (2021), menciona que:  

Encontrar las diferencias entre dos imágenes casi iguales es mucho más que un simple 

pasatiempo. Se trata de un ejercicio excelente para aguzar la percepción visual y 

espacial, a la vez que les ayuda a apreciar mejor las diferencias cromáticas y del 

contorno de las figuras. También contribuye a desarrollar su capacidad analítica, mejora 

su agilidad mental y estimula la memoria visual y de trabajo. Además, es una buena 

actividad para potenciar el pensamiento, a la vez que fomenta la resolución de 

problemas y estimula la atención y la concentración. (párr 3)  
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La estrategia didáctica lúdica encontrar las diferencias es muy interesante, pues se 

estima que contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis, mejora la agilidad mental y 

estimula la memoria visual; en el desarrollo de la propuesta de intervención se hizo uso de esta 

estrategia con el tema: Sales minerales; esta actividad consistió en pegar dos imágenes 

semejantes pero con diferentes particularidades, los estudiantes pasaban a encerrar cada 

diferencia y tomaban un papel de la caja sorpresa que contenia preguntas exploratorias. 

4.2.8.3. Encontrar las parejas. Referente a la actividad “Encontrar las parejas” 

Muñoz y Batista (2021), refieren lo siguiente: 

Encontrar las parejas, es un juego de mesa que ayuda al entendimiento del cerebro, que 

trata de encontrar cartas parejas en una serie de cartas con diversas figuras en cada una 

de ellas; las cuales están en par, es decir cada dibujo está repetido en dos cartas. Este 

juego, como su nombre indica, sirve para desarrollar la memoria al recordar dónde 

estaban las otras cartas. Esta estrategia de aprendizaje permite que el estudiante deje de 

ser un espectador dentro de clase y se convierta en el protagonista de la misma. (p. 24) 

La estrategia didáctica lúdica encontrar las parejas se estima que mejora la recepción 

de contenidos y agiliza la mente; el estudiante al realizar esta actividad se encuentra motivado 

e interesado por los contenidos; en el desarrollo de la propuesta de intervención se hizo uso de 

esta estrategia con el tema: Biomoléculas orgánicas; esta actividad consistió en proyectar en la 

pizarra cartas volteadas con diferentes imágenes, los estudiantes deben escoger las similares y 

si coincidian, debian tomar una tarjeta, escoger un compañero y hacerle la pregunta de la tarjeta. 

4.2.8.4. Glucobingo. En lo que concierne al Bingo, Benavidez, et. al (2020) refiere 

que:  

El bingo es una estrategia que permite desarrollar las capacidades intelectuales del 

estudiante, volviendo esta las clases más atractivas e interesantes, además de que 

facilitara al educando la comprensión del contenido en desarrollo obteniendo así un 

aprendizaje significativo. (p.7) 

La estrategia didáctica lúdica glucobingo se considera que ayuda a que el estudiante se 

encuentre las motivado e interesado por la clase; en el desarrollo de la propuesta de 

intervención se hizo uso de esta estrategia con el tema: glúcidos; esta actividad consistió en 
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proporcionar tarjetas con diferentes patrones a los estudiantes, luego de una caja sorpresa se 

tomaban las fichas que coincidian con una casilla de la tabla, el estudiante que llenaba de forma 

horizontal o vertical las casillas, gritaba “glucobingo” y pasaba a tomar una tarjeta que contenia 

preguntas exploratorias. 

4.2.8.5. Dado VAK. En relación, a la estrategia lúdica “Dado VAK”, Montenegro, et. 

al (2021), en su libro titulado Estrategias Innovadoras 20 20 de Enseñanza y 

Aprendizaje, cuya intención es describir y mencionar estrategias innovadoras para 

trabajar los contenidos que permitan alcanzar el aprendizaje significativo, refieren lo 

siguiente: 

El dado VAK es un recurso que combina los estilos de aprendizaje: visual (aprendizaje 

a través de imágenes y lecturas), auditivo (aprendizaje a través de explicaciones orales 

y conversaciones) y kinestésico (aprendizaje a través de sensaciones táctiles y 

movimientos del cuerpo) usando un hexaedro que contiene 6 ideas principales acerca 

de la clase recibida y 6 imágenes representando cada idea. Este recurso contribuye al 

fortalecimiento de los aprendizajes significativos y la participación de los estudiantes. 

(p.22) 

La estrategia didáactica lúdica dado VAK, es una activiadad beneficiosa, ya que encaja 

con la idea de que los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje y que pueden 

beneficiarse al recibir información y participar en actividades que se alineen con sus 

preferencias y fortalezas individuales. Además, permite que los estudiantes experimenten 

diferentes formas de aprendizaje y se sientan más comprometidos e involucrados en aprender; 

en el desarrollo de la propuesta de intervención se hizo uso de esta estrategia con el tema: 

Lípidos; esta actividad consistió en:  formar grupos de seis estudiantes y proporcionales un 

cubo o hexaedro, en el que dibujaron y escribieron una idea en las dos caras del cubículo, al 

finalizar la actividad se lanzo el dado y se socializó las ideas. 

4.2.8.6 Rompecabezas. En cuanto al rompecabezas, Rios (2018), argumenta que: 

Los rompecabezas son un medio didáctico muy importantes e indispensable en el 

trabajo educativo en estudiantes, porque a través del cual se va a lograr mejores 

aprendizajes significativos; niños críticos, reflexivos, autónomos y creativos capaces de 
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solucionar diversas situaciones problemáticas que se presente en su vida y en cualquier 

contexto de la sociedad. (p. 37)   

De igual manera, Martínez (2012), citado por Zamora, (2020) en relación a la finalidad 

del rompecabezas, afirman que: “Permiten desenvolver múltiples habilidades mentales, 

primero está la ubicación espacial, luego la coordinación visomotriz y por último el desarrollo 

de la memoria; son útiles en todas las edades, desde los 2 años inclusive hasta los 80 en 

adelante. (p.12) 

La aplicación de la estrategia didáctica lúdica rompecabezas, promueve el análisis 

crítico y la resolución de problemas, habilidades fundamentales en el estudio de fenómenos 

naturales. El rompecabezas en la enseñanza de Ciencias Naturales contribuye a un aprendizaje 

más profundo y significativo. En el desarrollo de la propuesta de intervención se hizo uso de 

esta estrategia con el tema: Vitaminas;  esta actividad consistió en formar grupos de seis 

estudianes para armarlo, cada rompecabezas tenia oculto preguntas del tema que se desarrolló; 

luego de armarlo cada integrante designado socializaba las preguntas y respuestas ocultas. 

4.2.8.7. Juego de la OCA. En relación al juego de la OCA, Yupanqui (2021), 

comenta que:  

El juego de la OCA es una estrategia que despierta el interés en saber y descubrir, 

aportar herramientas necesarias para fortalecer sus conocimientos y de esta forma 

generar un aprendizaje en el estudiante y el juego es un medio para lograrlo. (p.107) 

La estrategia didáctica lúdica, juego de la OCA, es una actividad que se estima que 

promueve el análisis crítico y la resolución de problemas, habilidades fundamentales en el 

estudio de fenómenos naturales. El rompecabezas en la enseñanza de Ciencias Naturales 

contribuye a un aprendizaje más profundo y significativo. En el desarrollo de la propuesta de 

intervención se hizo uso de esta estrategia con el tema: Proteínas: definición y estructura; la 

actividad consistió en proyectar en la pizarra la imagen del tablero en forma de caracol con 

treinta casillas, luego se hizo clic en un dado y depende del número que salga se avanzó con la 

ficha por cada casilla, las mismas, que contenían preguntas exploratorias, retos, adivinanzas y 

cupones. 
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4.2.8.9. Efervescencia. En cuanto a la estrategia lúdica efervescencia, Montenegro, et. 

al (2021), en su libro titulado Estrategias Innovadoras 20 20 de Enseñanza y 

Aprendizaje, aseveran que:  

La estrategia efervescencia, se denomina por la explosión de ideas que va a provocar 

en el alumno, haciendo una notoria diferencia de una lluvia de ideas tradicional ya que 

se la va a relacionar con la realidad que vive el estudiante. Esta actividad se puede 

realizar en aproximadamente 10 minutos. Al momento en que los estudiantes 

reflexionan acerca de sus ideas, el docente se convierte en guía teniendo la 

oportunidad de retroalimentar. Su objetivo es potenciar la capacidad de observación, 

atención y análisis. (p.87) 

La estrategia didáctica lúdica, efervescencia es es un actividad que ayuda a potenciar a 

atención y el analisis en los estudiantes, esta actividad lúdica se enfoca escribir ideas 

relacionadas al tema y luego socializarlas.  En el desarrollo de la propuesta de intervención se 

hizo uso de esta estrategia con el tema: Función de las proteínas; se designó un coordinador al 

que se le entregó cinco recortes en forma de burbuja; la investigadora dio las indicaciones y 

cada estudiante con su recorte procedieron a escribir  ideas del tema de clase; al finalizar la 

actividad, se pegaron las burbujas en la pizarra formando una lluvia de ideas en forma de 

efervescencia. Se elegió al azar ocho estudiantes para que comenten sus ideas, las cuales fueron 

reforzadas con la investigadora. 

4.3 Habilidades superiores del pensamiento 

Para propiciar un aprendizaje significativo en los educandos es necesario desarrollar 

habilidades superiores del pensamiento, así pues, Uzcátegui (2013) en su artículo de revista 

titulado: “Importancia de desarrollar habilidades de pensamiento superior (pensamiento 

crítico, procesamiento de información, solución de problemas, creatividad, análisis, 

conceptualización, evaluación y autoevaluación, entre otros”, refiere que:  

Las habilidades superiores del pensamiento, son operaciones mentales organizadas y 

coordinadas en función de las cuales procesamos la información que recibimos y 

permiten el desarrollo de las capacidades intelectuales, psicomotoras y/o socio-

afectivas, así como la solución de problemas y toma de decisiones. Las habilidades de 

orden superior del pensamiento, aspiran el conocimiento e identificación de la 

información, y además buscan la comprensión y la aplicación del conocimiento en 

situaciones concretas. (párr. 2). 
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De igual manera, Astete (2017), en su trabajo de investigación titulado: Metodologías 

de aprendizaje y habilidades intelectuales superiores, asevera que:  

Son una serie de procesos propios del ser humano que tiene como fin desarrollar las 

capacidades cognitivas para la solución de problemas. La importancia de desarrollar 

estas habilidades en los estudiantes es para preparar personas capaces de identificar 

problemas, plantear estrategias, tomar decisiones y solucionar problemas de la vida real 

en cualquier ámbito en el que se desempeñen. (p. 38) 

Estas habilidades superiores del pensamiento se consideran fundamentales para el 

desarrollo intelectual de los educandos, ya que, les permite enfrentar los desafíos de manera 

más efectiva y alcanzar un pensamiento más profundo y crítico. 

4.3.1. Tipos de habilidades de orden superior  

 De acuerdo con, Vallejo (2016), las habilidades superiores de pensamiento se clasifican 

de la siguiente manera:  

4.3.1.1. Conceptualización. Es la capacidad de abstraer los rasgos que son necesarios 

y suficientes para describir una situación, un fenómeno o un problema. 

4.3.1.2. Manejo de la información. Es la capacidad para visualizar como un sistema 

los elementos constitutivos de una situación. Es decir, como un conjunto de reglas, 

principios o medidas que tienen relación entre sí. 

4.3.1.3. Pensamiento crítico. Es la capacidad de pensar por cuenta propia, analizando 

y evaluando la consistencia de las propias ideas, tanto de lo que se lee, como de lo que 

se escucha y de lo que se observa. 

4.3.1.4. Investigación. Es la capacidad de proponer hipótesis precisas de aquello que 

se estudia. Además, implica recopilar datos e información con el propósito de 

verificar las hipótesis y, posteriormente, formular leyes y teorías. 

4.3.1.5. Metacognición. Es la capacidad de reflexionar sobre los pensamientos 

propios. (párr.8) 

Asimismo, Velásquez, et al. (2013) menciona que las habilidades superiores del 

pensamiento se pueden clasificar según lo siguiente:  
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4.3.1.6. Análisis. Implica el proceso de descomposición mental del todo en sus partes 

o elementos más simples, a fin de conocer su estructura, sí como la reproducción de las 

relaciones de dichas partes, elementos y propiedades. Es la capacidad para distinguir y 

separar las partes de un todo, hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Las 

habilidades analíticas implican comprender los componentes de la totalidad, sus partes 

y las relaciones entre ellos; permite, además, distinguir las correspondencias entre las 

bases y lo que se pretende probar: entre lo que se presupone (transfondo) y lo que se 

demuestra gracias a éste (tesis o hipótesis). También inducen a distinguir las relaciones 

entre el hecho y la hipótesis, entre lo relevante y lo irrelevante; permite la coherencia, 

el orden, la claridad, la precisión, el rigor lógico y epistémico, la unidad e integración 

en el conocimiento.Para ello, el estudiante debe identificar los elementos del objeto a 

analizar; determinar los criterios de descomposición del todo; relacionar dichos 

elementos y reproducir las relaciones. (p. 29-32) 

4.3.1.7. Síntesis. Etimológicamente síntesis significa "composición"; es un proceso 

creativo que conlleva a la construcción de un todo. Consiste en la producción de una 

comunicación, un plan de operaciones o la derivación de una serie de relaciones 

abstractas entre otros aspectos. En la síntesis se comparan las partes entre sí (rasgos 

comunes y diferencias); se descubren los nexos entre las partes (causales de 

condicionalidad ); y se elaboran conclusiones acerca de la integridad del todo. En la 

síntesis el estudiante genera, integra y combina ideas en un producto, plan o propuesta 

nuevos para él o ella (López, 2000).El proceso sintético o creativo se caracteriza por la 

creación, identificación, planteamiento y solución divergente de problemas, lo cual 

implica trabajar de forma precisa, constante y exhaustiva. (p. 29-32) 

4.3.1.8. Argumentación. Es el proceso por el cual se fundamenta y emiten juicios de 

valor respecto de un material; da cuenta de un problema o fenómeno dado; razona una 

tesis o hipótesis con suficiencia y consistencia; extrapola un conocimiento; justifica el 

porqué de una proposición y articula conceptos y teorías mediante el establecimiento 

de relaciones. Los argumentos son esenciales para poder indagar y evaluar las diferentes 

opciones con el objeto de elegir la mejor de ellas; de otro lado, los argumentos son 

importantes para convencer auditorios de la conveniencia o no de una posición o tesis. 

En la argumentación el estudiante valora, evalúa o critica con base en estándares y 

criterios específicos. (p. 29-32) 
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4.3.1.9. Metacognición. Es la capacidad que tienen las personas para autorregular su 

propio aprendizaje, es decir, planificar qué estrategias se han de utilizar en este proceso, 

aplicarlas, y controlar el desarrollo del mismo; igualmente evaluarlo para detectar los 

aciertos y errores y de esta manera buscar nuevas acciones o situaciones de aprendizaje. 

(p. 29-32) 

De igual manera se clasifica de otra forma, a continuación de detalla cada habilidad 

superior del pensamiento: 

4.3.1.10. Explicación. En relación a la habilidad superior del pensamiento: 

explicación, Gómez (2014), alude que: 

Se basa en elaborar razones de manera clara, ordenada y de fácil entendimiento, a partir 

de comprender cómo funciona o cómo es un objeto o fenómeno. La explicación ayuda 

a las personas en su aprendizaje ya que involucra darse cuenta del porqué de los 

fenómenos, situaciones o hechos. (p. 5) 

Igualmente, Guardiola (2015), argumenta que: 

La habilidad de explicar, es expresar de forma clara y coherente los resultados de 

nuestro razonamiento. Para ello, hay que acostumbrarse a justificar la razón y 

conclusión, reflejando siempre las evidencias en las que se apoya, y todos los aspectos 

metodológicos, normas, criterios establecidos y demás en los que se sustenta. Pero no 

basta con mostrar que el razonamiento no es producto de la arbitrariedad, también 

debemos ser capaces de expresarlo de forma convincente. (párr. 19) 

4.3.1.11. Resumir. En relación, a la habilidad superior del pensamiento: resumir, 

Delgado (2022), manifiesta que:  

La habilidad de resumir se basa en extraer lo esencial de una idea compleja. Es la 

reconstitución de los elementos que conforman un todo. Generalmente se asocia esta 

actividad con la reducción de un texto escrito, sin embargo, también se puede resumir 

una conferencia, una película, una obra de teatro o una conversación. El resumen es uno 

de los métodos de estudio autónomo, y es uno de los trabajos más solicitados en los 

distintos niveles de educación. Como estrategia de enseñanza el resumen será elaborado 

como material por los docentes que después será entregado a los estudiantes. Como 

estrategia de aprendizaje, será elaborado por el estudiante al abreviar trabajos o tomar 

notas. (p. 64) 
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4.3.1.12. Generalizar. En relación, a la habilidad superior del pensamiento 

generalizar, Delgado (2022), argumenta que: 

Para generalizar se debe extraer lo esencial de un objeto, situación o fenómeno, de tal 

manera que sea válido para otros de la misma clase. Es la aplicación de conocimientos 

y habilidades aprendidas en situaciones distintas. Por lo que generalizar un concepto 

demanda que las personas logren comprender de manera profunda algo para poderlo 

generalizar. (p.5) 

Desde la perspectiva de Ballesteros (2015), generalizar es:  

La habilidad que permite plantear nuevas ideas al relacionar dos o más conceptos con 

el propósito de expresar algo sobre un objeto, situación o fenómeno particular y que en 

alguna medida se pueden aplicar en forma universal es su respectivo campo. 

Generalizamos por medio de la inducción, es decir, sumando experiencias particulares, 

algunas veces de manera inconsciente y algunas otras de manera deliberada. (p.16) 

4.3.1.13. Debatir o argumentar. En relación, a la habilidad superior del 

pensamiento: debatir o argumentar, Delgado (2022), refiere que: 

Esta habilidad permite discutir sobre algo, por lo que para debatir las personas deben 

tener ideas claras para poder sustentarlas y defender su postura con argumentos 

razonables. (párr. 12) 

Igualmente, Budner (2018), menciona que: 

La argumentación y el debate, son habilidades ayudan a combatir inseguridades, 

desarrollar el léxico y la capacidad de análisis, al igual que a defender sus puntos de 

vista con una serie de argumentos y contraargumentos para la aceptabilidad de las ideas. 

(párr.2) 

4.3.1.14. Analizar. De acuerdo con Delgado (2022), en relación a la habilidad 

superior del pensamiento: analizar, menciona que: 

Esta habilidad es el primer eslabón hacia un pensamiento de nivel superior y hace 

referencia a la capacidad de dividir información en sus partes constituyentes y encontrar 

de qué manera se relacionan entre sí y con un propósito. Para poder realizar este proceso 

se ponen en marcha algunas acciones mentales entre ellas están diferenciar, organizar 

y atribuir y de igual forma la capacidad para establecer diferencias entre componentes. 

(p.45) 

De igual manera, Keiser (2020), argumenta que: 
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Las habilidades analíticas son la capacidad de recopilar información y analizarla a 

fondo. Se refieren a las habilidades de resolución de problemas y la toma de decisiones 

basadas en conocimientos extraídos de la información recopilada. Se utilizan para 

detectar patrones, generar ideas, observar datos, recopilar datos, interpretar datos, 

integrar nueva información, sintetizar información y tomar decisiones basadas en la 

situación. (p.25) 

4.3.1.15. Interpretar. En relación, a la habilidad superior del pensamiento: 

interpretar, Delgado (2022), menciona que: 

Esta habilidad hace referencia a la capacidad que tienen los individuos para comprender 

el significado o la importancia de datos, de juicios de valor, opiniones, afirmaciones, 

vivencias y sucesos. Por ejemplo, en cuanto a la lectura interpretar ayuda para que el 

lector pueda extraer la idea principal de un texto y dejar de lado aquellas que no sean 

esenciales. Dentro del mismo ejemplo se puede decir que interpretar ayuda a 

comprender la intención del escritor o cuando se observa los gestos de una persona es 

importante saber interpretar qué es lo que está expresando. (p. 34) 

Desde la perspectiva de Facione (2007), la interpretación se concibe como: Comprender 

y expresar el significado de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, 

juicios; es decir interpretar es cuando la persona está en la capacidad de reconocer un problema 

y lo describe imparcialmente (p. 4) 

4.3.1.16. Evaluar. En relación, a la habilidad superior del pensamiento: evaluar; 

Delgado (2022), argumenta que: 

La evaluación es la habilidad que permite medir o valorar la credibilidad de las 

afirmaciones o descripciones que hace una persona cuando habla o escribe acerca de 

cualquier tema pueden ser experiencias, creencias o convicciones y en general cuando 

se expresa una opinión. El objetivo de esta habilidad es medir la objetividad del 

razonamiento. (párr. 3) 

4.3.1.17. Metacognición. De acuerdo con Otondo y Torres (2020), la metacognición 

se define como:  

El conocimiento, concientización y control de los propios procesos cognitivos durante 

la acción de aprender. Esto comprende el desarrollo de la capacidad de 

autoobservación del proceso de construcción del conocimiento, la selección de 

estrategias adecuadas y la capacidad de reflexión sobre las tareas y objetivos 
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propuestos. En conclusión, metacognición es la comprensión y reflexión del propio 

aprendizaje y la forma en que este se produce. (párr.8) 

 Así mismo, Machuca (2022), refiere que: 

La metacognición es una habilidad que ayuda a desarrollar destrezas mentales y 

procesos cognitivos básicos y superiores, tales como el pensamiento crítico, la toma 

de decisiones fundamentada y la expresión de ideas a través del lenguaje. (p.2) 

4. Ciencias Naturales (CCNN) 

En este apartado se describen los fudamentos del curso a investigar que sustentan la 

asignatura de Ciencias Naturales; todo está incluido en el: “Currículo de los niveles de 

educación obligatoria”, del Ministerio de educación (2016). 

4.4.1. Fundamentos epistemológicos y pedagógicos de las CCNN. 

Los principios, métodos y enfoques que direccionan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales se fundamentan en las perspectivas de los 

siguientes autores:  

• Bunge (1958), quien sostiene que el conocimiento científico es fáctico, analítico, 

especializado, claro y preciso, comunicable, predictivo, verificable, metódico y 

sistémico.  

• Bronowski (1979), quien habla de una ciencia con ética social, al afirmar que esta 

constituye una forma de conocimiento eminentemente humana.  

•  Khun (1962), quien atribuye importancia a los factores sociológicos en la producción 

de conocimiento científico, considerando que los paradigmas pueden ser susceptibles 

de cambio y refutando la visión acumulativa y gradual de la ciencia.  

• 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; 

planteando también que la filosofía de la ciencia sin la historia es vacía, pues no hay 

reglas del conocimiento abstractas, independientes del trabajo que hacen los científicos. 

• Popper (1989), quien adopta una epistemología evolutiva y toma a la biología como 

objeto de investigación filosófica, centrando sus campos de interés en los problemas de 

la teoría de la evolución, el reduccionismo y la teleología.  

• Morin (2007), quien considera que todo conocimiento constituye al mismo tiempo 

construcción y reconstrucción a partir de señales, signos y símbolos, y del contexto 

planetario.  
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• 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.  

Desde lo disciplinar, las Ciencias Naturales se desarrollan en el marco de la revolución 

del conocimiento científico y se relacionan con las necesidades y demandas de la sociedad 

contemporánea, tomando como referencia su visión histórica, desde la que se considera el 

desarrollo progresivo del pensamiento racional y abstracto de los estudiantes. 

4.4.2. Contribución de la asignatura de Ciencias Naturales al perfil de salida del bachiller 

ecuatoriano. 

El perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano define las capacidades que los 

estudiantes requieren desarrollar y que se adquieren mediante las actividades de aprendizaje 

que se realizan en las diferentes áreas y asignaturas del currículo en cada nivel educativo.  

Los componentes del perfil de salida trascienden las características disciplinares y 

tienen un carácter integrador; cubren un conjunto de capacidades que aseguran un desarrollo 

integral y pleno de los estudiantes y que están relacionadas con los objetivos generales del área 

y de cada nivel y subnivel. Estos componentes se vinculan con tres valores fundamentales: 

justicia, innovación y solidaridad.  

El área de Ciencias Naturales contribuye de manera decisiva al desarrollo y adquisición 

de las habilidades que se señalan en el perfil de salida del bachillerato, en la medida en que 

promueve prácticas de investigación en las que deben aplicar el método científico, lo que les 

permitirá recrearse con los descubrimientos que hagan y aplicarlos según las necesidades del 

país, respetando la naturaleza, actuando con ética y demostrando justicia.  

El área incentiva el pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder 

responsablemente ante problemas complejos, tanto socioculturales como relacionados con el 

respeto a la naturaleza. También promueve el desarrollo de la curiosidad y el fortalecimiento 

de habilidades científicas, incluyendo el uso apropiado de la tecnología para la indagación, la 

investigación y la resolución de problemas vinculados con la salud y el ambiente, brindando 

oportunidades para innovar.  

Por último, favorece la comprensión de conceptos mediante la exploración del 

conocimiento en una variedad de disciplinas, para entender la ciencia y aplicar la colaboración 

multidisciplinariala; la evaluación del mundo, ideas y experiencias que contribuyen al 

aprendizaje para la comprensión y el desarrollo personal, integrando la teoría y la práctica de 
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manera autónoma; la expresión de ideas en el ámbito de la alfabetización científica; y, el 

equilibrio físico, mental y emocional para lograr el bienestar propio y el de los demás, 

demostrando respeto, solidaridad e inclusión. 

4.4.3. Objetivos generales de las Ciencias Naturales.  

• OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de lograr 

flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar curiosidad 

por 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. O 

• G.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. 
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• 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. 

4.4.4. Bloques curriculares de la asignatura de Ciencias Naturales.  

Bloque 1. Los seres vivos y su ambiente  

En este bloque se pretenden que los estudiantes, a partir de la indagación, la observación 

y la exploración, identifiquen a los seres vivos (plantas, animales y microorganismos), 

describan sus características, reconozcan sus necesidades y comprendan sus semejanzas y 

diferencias. Además, predigan las adaptaciones y comportamientos de acuerdo a los cambios 

del medio; describan la diversidad biológica como resultado de procesos evolutivos; expliquen 

sus ciclos de vida, sistemas corporales y procesos de reproducción como mecanismos de 

herencia, que hacen posible la transmisión de características a las siguientes generaciones, 

analicen y describan la evolución de las poblaciones e interpreten el intercambio de materia y 

energía para su subsistencia. Todo esto mediante la comprensión y la valoración de las 

interrelaciones entre los seres vivos y el medio físico, así como el cuidado del ambiente, desde 

lo local hasta lo global. Finalmente, los estudiantes reconocerán que la célula es la unidad 

básica de la vida e identificarán los procesos más importantes del funcionamiento celular. 

Bloque 2. Cuerpo humano y salud  

En este bloque se desarrollará la comprensión del cuerpo humano como un sistema 

biológico. Para esto, los estudiantes deberán proponer medidas de prevención para evitar 

enfermedades, así como diseñar programas de salud integral, acordes con el medio social, 

cultural y geográfico donde se desenvuelven. Además, se espera que logren interpretar los 

mecanismos de la herencia humana como un proceso de transmisión de genes y caracteres y, 

finalmente, que comprendan que el material hereditario es susceptible de sufrir cambios 

inducidos por factores del medio.  

Bloque 3. Materia y energía  

Este bloque curricular considera las bases de la Química y la Física por lo que desarrolla 

temas relacionados a la materia y energía, así como sus cambios y efectos; sus diversas formas 

y sus manifestaciones, como calor, sonido y luz; magnetismo y electricidad; el movimiento de 

los cuerpos y el efecto de fuerzas como la fricción, el magnetismo, la gravedad y la fuerza 

electrostática; todo esto, desde la teoría hacia la práctica.  

El bloque también trata las propiedades físicas y químicas de las sustancias, la hipótesis 

atómica, la composición de los átomos, que dan origen a nuevas sustancias, y su clasificación, 
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con base en sus propiedades y composición. En los subniveles de Básica Elemental y Media, 

se enfatizará en los fenómenos físicos y químicos relevantes del entorno, mientras que en el 

subnivel de Básica Superior está en la comprensión de ciertos modelos y teorías científicas que 

favorecen la interpretación y experimentación de los fenómenos físicos y químicos, que 

explican el funcionamiento del mundo, esto le permitirá al estudiante entender su medio y hacer 

uso de esos conocimientos para innovar.  

Consecuentemente, la enseñanza de la Química y la Física se orienta hacia una mejor 

comprensión de las formas de producción del conocimiento científico, lo que favorecerá, al 

estudiante en su interpretación de la naturaleza y la asimilación del funcionamiento del 

Universo, el aprecio y la valoración de sus cambios y efectos, la consideración de su alcance 

social y la toma de postura, ante ellos, como ciudadanos informados, críticos y 

transformadores. 

Bloque 4. La Tierra y el Universo  

En este bloque se analizará a la Tierra como parte del Sistema Solar y el Universo; el 

origen de la Tierra y su relación con la génesis del Universo, sus transformaciones como 

resultado de fenómenos naturales e implicaciones en los factores abióticos; y la incidencia de 

estas, en, la diversidad biológica, los recursos naturales y la vida del ser humano. En este marco, 

los estudiantes comprenderán que las transformaciones de la Tierra pueden generar riesgos, 

ante los cuales debemos estar preparados, especialmente, por encontrarse nuestro país en el 

Cinturón de Fuego del Pacífico. 

Para el aprendizaje de estos temas, se aplican técnicas de exploración, análisis de 

modelos científicos y de experimentación, con la finalidad de registrar, medir y comunicar 

estos fenómenos. La aplicación de estos aprendizajes puede plasmarse en la participación 

activa para diseñar, ejecutar y evaluar un plan de gestión de riesgo en la institución educativa 

y en el hogar. 

Es innovador, en la historia de los currículos ecuatorianos, el desarrollo de conceptos 

fundamentales sobre la Tierra como parte del Sistema Solar. Todos estos conceptos tienen una 

fuerte fundamentación en la Astronomía y la Geología y se integran con otras disciplinas, como 

Física, Biología, Química y Matemática, que permiten a los estudiantes entender la 

interdisciplinariedad, para comprender y resolver problemas locales, regionales y globales.  

Bloque 5. Ciencia en acción  

En este bloque se abordan temas sobre el desarrollo histórico de la ciencia, la influencia 

de la sociedad en la creación del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico.  
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El aprendizaje en este bloque puede constituir un vehículo cultural que conecte la 

ciencia con los problemas reales del mundo, como un proceso de “alfabetización científica”, 

para lograr resultados significativos en las actitudes y en el interés de los estudiantes hacia la 

ciencia (Vilches, 1994).  

Además, se convierte en un espacio para que los estudiantes adquieran habilidades de 

pensamiento crítico, creativo y divergente, así como de comunicación, indagación científica y 

resolución de problemas.  

El bloque enfatiza en la importancia de la ciencia para la sociedad humana, define la 

naturaleza de la ciencia, analiza su desarrollo histórico, y destaca sus aplicaciones tecnológicas 

y sus implicaciones éticas. 

4.4.5. Ciencias Naturales (CCNN) de EGB 

El siguiente parámetro describe toda la información recopilada del Currículo Nacional 

de Educación 2016. De forma general, se puntualiza las bases que sustentan la asignatura de 

Ciencias Naturales y del curso a investigar. Las Ciencias Naturales se componen de varias 

disciplinas experimentales del quehacer científico como: Biología, Botánica, Zoología, Física, 

Química, Geología, Astronomía y Ecología, 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). Referente a la asignatura de Ciencias Naturales 

en Educación General Básica Superior (EGB): El currículo de Ciencias Naturales, de este 

subnivel, se sustenta en los objetivos generales del área, mediante el 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. 

4.4.6. Destrezas con criterio de desempeño de Ciencias Naturales de Ciencias Naturales 

de octavo año de Educación General Básica. 

CN.4.1.1. Indagar y explicar las propiedades de los seres vivos e inferir su importancia para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra.                                                                                      

CN.4.1.2. Explorar e identificar los niveles de organización de la materia viva, de acuerdo al 

nivel de complejidad. 

CN.4.1.9. Usar modelos y describir la reproducción asexual en los seres vivos, identificar sus 

tipos y deducir su importancia para la supervivencia de la especie. 

CN.4.1.13. Analizar e inferir los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas, 

establecer sus consecuencias y proponer medidas de cuidado del ambiente. 
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CN.4.1.15. Indagar e interpretar los principios de la selección natural como un aspecto 

fundamental de la teoría de la evolución biológica. 

CN.4.2.4. Indagar sobre la salud sexual en los adolescentes y proponer un proyecto de vida 

satisfactorio en el que se concientice sobre los riesgos. 

CN.4.2.6. Explorar y describir la relación del ser humano con organismos patógenos que 

afectan la salud de manera transitoria y permanente y ejemplificar las medidas preventivas que 

eviten el contagio y su propagación. 

CN.4.3.2. Observar y analizar la rapidez promedio de un objeto en situaciones cotidianas que 

relacionan distancia y tiempo transcurrido.  

CN.4.3.4. Explicar, a partir de modelos, la magnitud y dirección de la fuerza y demostrar el 

resultado acumulativo de dos o más fuerzas que actúan sobre un objeto al mismo tiempo. 

CN.4.3.6. Observar y analizar una fuerza no equilibrada y demostrar su efecto en el cambio de 

velocidad en un objeto. 

CN.4.3.7. Explorar, identificar y diferenciar las fuerzas que actúan sobre un objeto estático. 

CN.4.3.10. Explicar la presión sobre los fluidos y verificar experimentalmente el principio de 

Pascal en el funcionamiento de la prensa hidráulica. 

CN.4.3.11. Observar a partir de una experiencia y explicar la presión atmosférica, e interpretar 

su variación respecto a la altitud. 

CN.4.3.13. Diseñar un modelo que demuestre el principio de Arquímedes, inferir el peso 

aparente de un objeto y explicar la flotación o hundimiento de un objeto en relación con la 

densidad del agua. 

CN.4.3.17. Indagar sobre el elemento carbono, caracterizarlo según sus propiedades físicas y 

químicas, y relacionarlo con la constitución de objetos y seres vivos. 

CN.4.3.19. Indagar experimentalmente, analizar y describir las características de las 

biomoléculas y relacionarlas con las funciones en los seres vivos. 

CN.4.4.2. Indagar, con uso de las TIC, modelos y otros recursos, la configuración y forma de 

las galaxias y los tipos de estrellas, describir y explicar el uso de las tecnologías digitales y los 

aportes de astrónomos y físicos para el conocimiento del Universo. 

CN.4.4.5. Describir la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna y distinguir los fenómenos 

astronómicos que se producen en el espacio. 

CN.4.4.9. Indagar y destacar los impactos de las actividades humanas sobre los ciclos 

biogeoquímicos, y comunicar las alteraciones en el ciclo del agua debido al cambio climático. 



36 

 

CN.4.4.11. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar los factores que afectan a 

las corrientes marinas, como la de Humboldt y El Niño, y evaluar los impactos en el clima, la 

vida marina y la industria pesquera. 

CN.4.4.12. Observar, con uso de las TIC y otros recursos, los biomas del mundo, y describirlos 

tomando en cuenta su ubicación, clima y biodiversidad.  

CN.4.4.14. Indagar en forma documental sobre la historia de la vida en la Tierra, explicar los 

procesos por los cuales los organismos han ido evolucionando e interpretar la complejidad 

biológica actual. 

4.4.7. Criterios de Evaluación de Ciencias Naturales de octavo año de Educación General 

Básica. 

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.4.3. 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.4.4. 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.4.5. Explica 

la evolución biológica a través de investigaciones guiadas sobre evidencias evolutivas (registro 

fósil, deriva continental, extinción masiva de las especies), los principios de selección natural 

y procesos que generan la diversidad biológica. Infiere la importancia de la determinación de 

las eras y épocas geológicas de la Tierra, a través del fechado radiactivo y sus aplicaciones. 
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CE.CN.4.6. Formula su proyecto de toma de decisiones pertinentes, a partir del análisis de 

medidas de prevención, comprensión de las etapas de reproducción humana, importancia de la 

perpetuación de la especie, el cuidado prenatal y la lactancia durante el desarrollo del ser 

humano, causas y consecuencias de infecciones de transmisión sexual y los tipos de infecciones 

(virales, bacterianas y micóticas) a los que se expone el ser humano. 

CE.CN.4.7. Propone medidas de prevención (uso de antibióticos y vacunas), contagio y 

propagación de bacterias y virus en función de sus características, evolución, estructura, 

función del sistema inmunitario y barreras inmunológicas, tipos de inmunidad, formas de 

transmisión, identificando además otros organismos patógenos para el ser humano.  

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.4.9. 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. 

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.4.11. 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.4.12. 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. (MINEDUC, 20 

4.4.8. Contenidos de la Asignatura. 

A continuación, se presentan los temas y subtemas del área de Ciencias Naturales en 

octavo año de EGBs 

Unidad 1: Los seres vivos y su ambiente. 

• Los seres vivos y su organización 

• Características de los seres vivos 
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• Las funciones de la célula 

• Morfología celular 

• Técnicas de 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 

Biotopo  

Biocenosis  

• Dinámica de los ecosistemas 

Las relaciones tróficas 

• La materia y la energía en los ecosistemas 

• El estudio de los ecosistemas 

El estudio del medio acuático 

El estudio del medio terrestre 

Ecosistema acuático 

Ecosistema terrestre 

• 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 

• Ciclo de la materia 

Ciclo del carbono 

Ciclo del nitrógeno 

Ciclo del fósforo 

Ciclo del azufre 
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Unidad 4: El espacio exterior. 

• El universo 

Exploración del universo 

Origen y evolución del universo  

Las galaxias  

Las estrellas 

Las nebulosas  

El Sistema Solar 

Asteroides, cometas y meteoritos 

• Origen y evolución de la Tierra  

Métodos de datación y eras geológicas  

• Espectro electromagnético 

Unidad 5: Biomoléculas 

• Biomoléculas inorgánicas  

El agua  

Las sales minerales 

• Biomoléculas orgánicas Glúcidos  

Lípidos  

Proteínas  

Ácidos nucleicos 

• Fechado radioactivo y sus aplicaciones. 

Unidad 6: Física en acción 

• Estudio de la física 

• El movimiento 

Elementos del movimiento  

• La velocidad  

Unidades de velocidad  

Cálculos de espacio y tiempo  

• La aceleración  

Cálculo de la aceleración 

• Las fuerzas 

Elementos y unidades de fuerza 

Fuerza equilibrada y no equilibrada  
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Fuerza, masa y aceleración  

Fuerza gravitatoria  

Presión  

La presión en los gases  

Tipos de presión  

• Materia y energía 

Formas de energía  

Propiedades de la energía  

5. Metodología 

Corresponde describir el área de estudio, las técnicas y procedimientos tanto para el 

desarrollo de la investigación como para el análisis y contrastación de resultados. A 

continuación, se detalla cada aspecto:  

5.1 Área de estudio  

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la Unidad Educativa “Adolfo 

Valarezo”; código AMEI 1H00164; correspondiente a la zona siete, régimen Sierra, ubicada 

en la provincia y cantón Loja, parroquia Sucre; en las calles Carlos Román Hinostroza y 

Manuel Carrión Pinzano. 

Figura 1. Croquis del área de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” 

Croquis del área de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” 

  

Nota. Ubicación de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”. Fuente: Google Earth, (2023) 
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Metodología 

En el presente Trabajo de Integración Curricular se utilizó el  método inductivo; en 

razón de que: “El método inductivo consiste en estudiar u observar hechos o experiencias 

particulares con el fin de llegar a conclusiones que puedan inducir o permitir derivar de ello los 

fundamentos de una teoría” (Prieto, 2017, p. 9). Se realizó un acercamiento al entorno 

educativo y mediante la observación directa, se identificó en octavo año de Educación General 

Básica, en la asignatura de Ciencias Naturales, la constante aplicación de estrategias que 

promueven un aprendizaje de carácter memorista y mecanicanización del proceso enseñanza-

aprendizaje y estimulan de manera incipiente al estudiante a aprender, provocando un escaso 

desarrollo de sus habilidades superiores del pensamiento, luego mediante una investigación 

bibliográfica se construyo y desarrollo la propuesta de intervención enfocada en la ejecución 

de estrategias didácticas lúdicas para optimizar la construcción de aprendizajes significativos 

y a su vez impulsar el desarrollo de habilidades superiores del pensamiento, tales como: 

análisis, interpretación, debatir o argumentar, explicación y conceptualización . 

Asi mismo, su fue de carácter cualitativo; Guerrero (2016) refiere 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. 2); mediante los instrumentos de investigación aplicados, se observó, analizó 

e identificó particularidades presentes en el proceso enseñanza aprendizaje; ante esta realidad 

y mediante una investigación bibliográfica se efectuo la propuesta de intervención para dar 

solucón de dicho problema.  

Por otra parte, según la naturaleza de la información, es de tipo investigación acción 

participativa; en razón de que: “La investigación acción participativa, es un método en el que 

coexisten dos procesos: conocer y actuar; […] el conocimiento de esa realidad permite: 

reflexionar, planificar y ejecutar acciones tendientes a las mejoras y transformaciones 

significativas de aquellos aspectos que requieren cambios” (Colmenares, 2012, p. 109). A 

través de los intrumentos de investigación se logro definir el problema, en función de sus 

caracteristicas se elaboró e implemento una propuesta de intervención, donde la investigadora 

y los sujetos de investigación, participaron activamente, a través de una intervención directa 

para solucionar el problema identificado; la misma, incluyo planificaciones microcurriculares 

correspondientes para cada contenido; los resultados obtenidos mediante los instrumentos de 

investigación y evaluación aplicados, demuestran que la implementación de estrategias 

didácticas lúdicas como: experimentación, encuentra las parejas, dado VAK, efervescencia, 
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entre otras, optimizaron la construcción de aprendizajes significativos,  a la vez que potenciaron 

las habilidades superiores del pensamiento,  lo que derivó una mejoría en  sus calificaciones.  

Finalmente, según su ubicación temporal, la investigación fue de carácter transversal; 

como lo señalan los autores, Huaire (2019): “En el diseño transversal se recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y su incidencia de 

interrelación en un momento dado” (p. 17). El Trabajo de Integración Curricular desde el 

diagnóstico del problema, hasta el análisis y discusión de los resultados se efectuó en un 

período de tiempo relativamente corto. 

5.2 Procedimiento 

El desarrollo del Trabajo de Integración Curricular, se inició con un acercamiento a la 

Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”, mediante el desarrollo de prácticas preprofesionales, a 

través de técnicas e instrumentos de investigación tales como: ficha de observación, rúbrica, 

encuestas y entrevistas, se logró identificar la problemática existente en la institución; con ello 

se elaboró el árbol de problemas, el cual permitió identificar la situación de interés, en este 

caso la aplicación de estrategias didácticas que promueven el memorismo y mecánicanización 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y que estimulan de manera incipiente al estudiante a 

aprender, provocando un escaso desarrollo de sus habilidades superiores del pensamiento. Una 

vez identificado el problema, mediante revisión bibliográfica se argumentan los antecedentes 

con relación a las estrategias didácticas lúdicas y su influencia en la construcción de 

aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades superiores del pensamiento. 

La construcción del problema incluyó antecedentes, planteamiento del problema y 

finalmente se incluyó la pregunta de investigación; esta, se derivó de la matriz de objetivos 

elaborada oportunamente; es necesario aclarar que dicha matriz incluye las preguntas de 

investigación y los objetivos tanto general como específicos derivados de las respectivas 

preguntas. Teniendo en cuenta los antecedentes, el problema y los objetivos, se procedió a 

determinar el título del proyecto, mismo que está definido de la siguiente manera: “Estrategias 

Didácticas Lúdicas en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de Ciencias Naturales, para el 

Desarrollo de Habilidades Superiores del Pensamiento, Año Lectivo 2022-2023”. 

Partiendo de las categorías incluidas en el título, se elaboró el esquema del marco 

teórico con la respectiva agrupación de temas y subtemas, que orienta la búsqueda de 

referencias, en función de los cuales se proponen, describen y desarrollan los temas y subtemas; 

es necesario mencionar que, las referencias  y la construcción del informe se realizó 

considerando normas apa 7ma edición. 
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 Por consiguiente, se procedió a la construcción del apartado correspondiente a la 

metodología, la misma que incluye: área de estudio, método, enfoque, tipos de investigación y 

el procedimiento; asimismo, la población y muestra. Se continuó con la elaboración del 

cronograma de actividades que se organizan desde el primer acercamiento a la institución 

educativa, hasta la entrega del informe del Trabajo de Integración Curricular (TIC). 

La propuesta de intervención, contiene: objetivos, justificación, marco teórico, 

metodología, cronograma y las planificaciones microcurriculares correspondientes; cabe 

recalcar que, las planificaciones respectivas se derivan de la unidad cinco, titulada: 

Biomoléculas, señalado en el Currículo Nacional 2016 y relacionadas con el tiempo en el cual 

se procedió a su desarrollo, a continuación, se presentan las estrategias didácticas lúdicas con 

sus respectivas técnicas utilizadas en el proceso enseñanza aprendizaje.  

Se efectuaron las estrategias didácticas lúdicas que se plantearon en la propuesta de 

intervención educativa en las temáticas correspondientes; cabe mencionar, que las mismas son 

utilizadas como técnicas. En el proceso enseñanza aprendizaje, se consideró eficiente la 

aplicación de estrategias didácticas lúdicas, en razón de que: “Son actividades interactivas que 

el aprendiz asimila con facilidad y a su vez aprende mediante la experiencia propia. El 

educando interactúa directamente con la realidad lo que le permite, conocer, reconocer y crear 

nuevos aprendizajes.” (Quishpe, 2020, p. 29) 

Con base a lo anterior, las estrategias didácticas lúdicas que se aplicaron en el desarrollo 

de los temas, se efectuaron en los tres momentos de la clase: anticipación, desarrollo y 

consolidación. A continuación se detalla la intervención de cada estrategia didáctica lúdica; la 

Experimentación, se realizó con el tema de Biomoléculas inorgánicas: Agua y se la 

implementó en la consolidación, con el propósito de relacionar la teoría con la práctica y 

verificar si se lograron aprendizajes significativos; anticipadamente se dividió a los estudiantes 

en parejas para realizar los experimentos de: tensión superficial y capilaridad y se procedió a 

entregar a cada par los materiales. La investigadora en conjunto con los estudiantes fue 

realizando la práctica paso a paso; al concluir con la misma, se les entregó a cada grupo un 

registro anecdótico, que documentaba su experiencia del evento. Después de la actividad, cada 

grupo comentó su experiencia desde un punto de vista teórico y práctico. La actividad se realizó 

en función de la habilidad superior del pensamiento Análisis, ya que, se estima que contribuye 

a una comprensión y conclusión sólida basada en la evidencia proporcionada por el 

experimento. 

Así mismo, Encontrar las diferencias, esta actividad se realizó con el tema Sales 

Minerales y se la implementó en la anticipación, con el propósito de realizar preguntas 
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exploratorias sobre prerrequisitos y conocimientos previos; la actividad consistió en pegar dos 

imágenes en la pizarra para que los estudiantes comparen y busquen las desigualdades. Luego 

se les pidió que pasen uno por uno a encerrarlas con un marcador; el estudiante que descifró la 

diferencia escogió un compañero al azar para que responda la pregunta que se encontraba en 

la tarjeta. En total se realizaron ocho preguntas que se las fortaleció con la investigadora. La 

actividad se realizó en función de la habilidad superior del pensamiento Debatir o argumentar, 

puesto que, el estudiante al responder las preguntas exploratorias, argumentó y discutió su 

criterio. 

Igualmente, Encontrar las parejas, esta actividad se realizó con el tema Biomoléculas 

Orgánicas: Carbono y se la implementó en la anticipación, con el propósito de realizar 

preguntas exploratorias sobre prerrequisitos y conocimientos previos; la actividad consistió en 

proyectar imágenes con un solo patrón, los estudiantes que participaron escogieron un par de 

imágenes, sí al girarlas estas coincidían, socializaron lo que observaron o en el caso aparecer 

una imagen con una interrogante respondieron las preguntas exploratorias; La actividad se 

realizó en función de la habilidad superior del pensamiento Interpretar, ya que, el estudiante 

observa la imagen y extrae información relevante para luego socializarla. 

El Glucobingo, esta actividad se realizó con el tema Glúcidos, se la implementó en la 

anticipación, con el propósito de realizar preguntas exploratorias sobre prerrequisitos y 

conocimientos previos; la actividad consistió en entregar a cada estudiante una tabla compuesta 

de seis figuras relacionadas al tema de clase, cabe mencionar que, cada tabla tenía un patrón 

único. La investigadora fue sacando de una caja, fichas de las imágenes de las tablas, el 

estudiante que completó la fila de forma horizontal o vertical gritó “glucobingo” y pasó a abrir 

un vaso sorpresa que contenía preguntas exploratorias, luego eligió al azar un compañero para 

que responda la pregunta. La actividad se realizó en función de la habilidad superior del 

pensamiento Debatir o argumentar, ya que, el estudiante al responder las preguntas 

exploratorias, argumentó y discutió su criterio.  

El Dado VAK, esta actividad se realizó con el tema Lípidos, se la implementó en la 

consolidación, con el propósito de reforzar y fortalecer los conocimientos teóricos de la clase; 

la actividad consistió en formar grupos de 6 estudiantes. Se distribuyó a cada grupo una lámina 

con el hexaedro (cubo) listo para recortar, doblar y armar. Se les pidió que escojan una casilla 

y apunte una idea principal en cada una de las seis caras del hexaedro, En la parte posterior de 

cada cara de la figura (detrás de cada idea anotada), los estudiantes dibujaron seis gráficos 

sencillos que representaban sus seis ideas de manera visual. Cada grupo armó su cubo y dejó 

visible los dibujos. Al finalizar la actividad, se escogió tres grupos al azar y se lanzó el dado; 
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la imagen que salió en la parte superior fue explicada por el estudiante que la realizó. La 

actividad se realizó en función de la habilidad superior del pensamiento Explicación, ya que, 

el estudiante describió y proporcionó detalles sobre el contenido visual de su imagen para que 

el resto pueda comprender lo que representa. 

El Rompecabezas, esta actividad se realizó con el tema Vitaminas, se la implementó en 

la consolidación, con el propósito de reforzar y fortalecer los conocimientos teóricos de la 

clase; la actividad consistió en, colocar en las mesas cromos relacionados a las Vitaminas, 

según la ilustración se formaron seis grupos de trabajo. Se le proporcionó a cada grupo una 

bolsa con las fichas; a medida que el rompecabezas iba tomando forma, se visualizaron las 

preguntas, las cuales, fueron respondidas en una hoja en blanco. Al finalizar la actividad, se 

socializaron las respuestas de tres grupos. Cabe mencionar que la investigadora iba reforzando 

cada respuesta. La actividad se realizó en función de la habilidad superior del pensamiento 

Conceptualización, ya que, se socializaron las concepciones en relación a las preguntas de 

manera clara y precisa. 

El Juego de la Oca, esta actividad se realizó con el tema Proteínas: composición y 

estructura, se la implementó en la anticipación, con el propósito de realizar preguntas 

exploratorias, sobre prerrequisitos y conocimientos previos para de esta manera, fortalecer los 

aprendizajes que posee el estudiante; la actividad consistió en proyectar en la pizarra la imagen 

del tablero en forma de caracol con treinta casillas, luego se hizo clic en un dado y depende del 

número que salga se avanzó con la ficha por cada casilla, las mismas, que contenían preguntas 

exploratorias, retos, adivinanzas y cupones. La actividad se realizó en función de la habilidad 

superior del pensamiento Debatir o argumentar, puesto que, el estudiante al responder las 

preguntas exploratorias, argumentó y discutió su criterio. 

Finalmente, la Efervescencia, esta actividad se realizó con el tema Función de las 

proteínas, se la implementó en la consolidación, con el propósito de reforzar y fortalecer los 

conocimientos teóricos de la clase; la actividad consistió en formar grupos de cinco estudiantes; 

se designó un coordinador al que se le entregó cinco recortes en forma de burbuja; la 

investigadora dio las indicaciones y cada estudiante con su recorte procedieron a escribir  ideas 

del tema de clase; al finalizar la actividad, se pegaron las burbujas en la pizarra formando una 

lluvia de ideas en forma de efervescencia. Se elegió al azar ocho estudiantes para que comenten 

sus ideas, las cuales fueron reforzadas con la investigadora. La actividad se realizó en función 

de la habilidad superior del pensamiento Debatir o argumentar, puesto que, el estudiante al 

responder las preguntas exploratorias, argumento y discutió su criterio. 
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Una vez terminado el periodo establecido para la ejecución de la propuesta de 

intervención educativa, se procedió a la aplicación de instrumentos de evaluación e 

investigación, tales como: cuestionario, encuesta y entrevista, mismos que sirvieron para la 

contrastación y elaboración de conclusiones, respecto de la investigación realizada. El primer 

instrumento de evaluación que se utilizó fue el cuestionario de evaluación sumativa, en razón 

de que: “[…] se realizó después de un período de aprendizaje […] esta evaluación tiene como 

propósito calificar en función de un rendimiento, otorgar una certificación, determinar e 

informar sobre el nivel alcanzado a los alumnos. (Samboy, 2009, p.5). Para la aplicación del 

instrumento, anticipadamente, se elaboró un banco de preguntas constituido de cincuenta 

interrogantes de opción múltiple de las cuales, se seleccionaron diez preguntas con base a los 

contenidos de la clase. 

El segundo instrumento de evaluación que se utilizó, fue la encuesta; Casas et. al 

(2002), refieren que: 

Es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra 

de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. (p.143) 

Para la aplicación del instrumento, previamente se elaboró un formato, constituido de 

cinco preguntas con base a los objetivos específicos de la investigación; en las preguntas se 

incluyeron: estrategias didácticas lúdicas, habilidades superiores del pensamiento y contenidos 

de la clase, las preguntas se respondieron, en relación a la escala de valoración. Se aplicó un 

total de veintiún encuestas a los estudiantes.  

Por último, el tercer instrumento de evaluación que se utilizó, fue la entrevista, en razón 

de que: “Es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se 

define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar.” (Díaz, et. al, 2013, p.163). Para la aplicación del instrumento, se elaboró un formato 

de seis preguntas que se le aplicaron a la docente tutora de la institución educativa.  

La información obtenida de los instrumentos de evaluacion e investigación, se 

plasmaron en  los resultados, a través de tablas y gráficos estadísticos; por consiguiente, se 

describió la discusión con ellos y a la luz de la teoría se procedió a realizar la contrastación de 

información y finalmente, con base en los objetivos, se estableció las conclusiones respectivas. 

La experiencia obtenida a lo largo del trabajo, permitió proponer algunas conclusiones y 

recomendaciones.  
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5.3. Población y muestra 

La población a estudiar corresponde a 168 estudiantes de octavo año de la Unidad 

Educativa "Adolfo Valarezo". La muestra es no probabilística por conveniencia; puesto que: 

“Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado 

en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador.” (Otzen y 

Manterola, 2017, p. 230); así mismo, se toma como muestra a 25 estudiantes de octavo año 

paralelo "F”, en razón de que, es el curso asignado por el docente tutor encargado de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Tabla 1 Detalle de la población y muestra 

Detalle de la población y muestra  

POBLACIÓN MUESTRA 

168 estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica 

24 estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica paralelo “F” 

 

Fuente: Datos obtenidos de la secretaría de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” 

Elaborado por: Loján, A. (2023) 
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6. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes, 

con el fin de evaluar la efectividad de las estrategias didácticas lúdicas aplicadas 

desarrolladas en el proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en Octavo Año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”. 

Pregunta 1. Marque según la escala, ¿Cuál de la siguientes actividades  le 

permitieron construir aprendizajes significativos?  

Tabla 2 Actividades lúdicas y aprendizajes significativos 

Actividades lúdicas y aprendizajes significativos 

Estrategias 

didácticas 

lúdicas 

Temas de clase 

Nada 

efectivo 

Poco 

efectivo 

Efectivo Muy 

efectivo 

Total 

Frase rígida Biomoléculas 

inorgánicas: El 

agua 

0 1 8 15 24 

Encontrar las 

diferencias 

Sales minerales 
0 2 10 12 24 

Encuentra las 

parejas 

Biomoléculas 

orgánicas 0 0 5 19 24 

GlucoBingo Glúcidos 0 3 8 13 24 

Dado VAK Lípidos 0 0 3 21 24 

Rompecabezas Vitaminas 0 0 15 9 24 

Juego de la 

OCA 

Proteínas: 

definición y 

estructuras 

0 0 13 11 24 

Efervescencia Proteínas: 

Funciones 

0 0 10 14 24 

Nota. Actividades lúdicas para adquirir aprendizajes significativos. Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: A. Loján (2023) 

Figura 2 Estrategias didácticas lúdicas y aprendizajes significativos 

Estrategias didácticas lúdicas y aprendizajes significativos 
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Nota. Representación gráfica de las actividades lúdicas para adquirir aprendizajes 

significativos. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Loján, A. (2023) 

De los 24 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, se obtienen los 

siguientes resultados, en relación a las actividades que les permitieron adquirir aprendizajes 

significativos; en cuanto, al dado VAK: 21 estudiantes (88%) les resulto, “muy efectiva” y 3 

estudiantes (13%) contestaron que la actividad les resulto “efectiva”; en la actividad encontrar 

las parejas: 19 estudiantes (79%) les resulto, “muy efectiva” y a 5 estudiantes (21%) les resulto 

“efectiva”; la actividad experimentación: 15 estudiantes (63%) les resulto, “muy efectiva”, a 

otros 8 estudiantes (33%)  les resulto “efectiva” y 1 estudiante (4%) le resulto “poco efectiva”; 

en la actividad efervescencia: 14 estudiantes (58%) les resulto, “muy efectiva” y  a 10 

estudiantes (42%) les resulto “efectiva”; en relación al glucobingo: 13 estudiantes (54%) les 

resulto “muy efectiva” a otros 8 estudiantes (33%) les resulto “efectiva” y a 3 estudiantes (13%) 

les resulto “poco efectiva”; la actividad encontrar las diferencias: 12 estudiantes (50%) les 

resulto, “muy efectiva”, a otros 10 estudiantes (42%) les resulto “efectiva” y a 2 estudiantes 

(8%) le resulto “poco efectiva”; la actividad juego de la Oca, 13 estudiantes (54%) contestaron 

que la actividad les resulto “efectiva” y a 11 estudiantes (46%) les resulto “muy efectiva”; 

finalmente, la actividad rompecabezas, 15 estudiantes (63%) contestaron que la actividad les 

resulto “efectiva” y a 9 estudiantes (38%), les resulto, “muy efectiva”. 
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Pregunta 2. Marque según la escala, ¿Cuál actividad le ayudó a entender de mejor 

manera el contenido de la clase? 

Tabla 3 Actividades lúdicas y comprensión de contenidos  

Actividades lúdicas y comprensión de contenidos 

Estrategias 

didácticas lúdicas 
Temas de 

clase 

Nada 

efectivo 

Poco 

efectivo 

Efectivo Muy 

efectivo 

Total 

Experimentación Biomoléculas 

inorgánicas: 

El agua 

0 0 11 13 24 

Encontrar las 

diferencias 

Sales 

minerales 0 3 9 12 24 

Encuentra las 

parejas 

Biomoléculas 

orgánicas 0 7 12 5 24 

Glucobingo Glúcidos 0 0 6 18 24 

Dado VAK Lípidos 0 0 4 20 24 

Rompecabezas Vitaminas 0 0 9 15 24 

Juego de la OCA Proteínas: 

definición y 

estructuras 

0 0 7 17 24 

Efervescencia Proteínas: 

Funciones 
0 0 5 19 24 

Nota. Actividades lúdicas para comprender los contenidos. Fuente: Encuesta. Elaborado por: 

A. Loján (2023) 

Figura 3 Estrategias didácticas lúdicas y comprensión de contenidos  

Estrategias didácticas lúdicas y comprensión de contenidos  
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Nota. Representación gráfica de las actividades lúdicas para comprender los contenidos. 

Fuente: Encuesta. Elaborado por: Loján, A. (2023) 

De los 24 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, se obtienen los 

siguientes resultados, en relación a las actividades que permitieron mejorar la comprensión de 

los contenidos de clase; en cuanto, al dado VAK: 20 estudiantes (83%) les resulto, “muy 

efectiva” y 4 estudiantes (17%) les resulto “efectiva”; la actividad efervescencia: 19 

estudiantes (79%) les resulto, “muy efectiva” y  a 5 estudiantes (21%) les resulto “efectiva”; la 

actividad  glucobingo: 18 estudiantes (75%) les resulto “muy efectiva” y otros 6 estudiantes 

(25%) les resulto “efectiva”; la actividad juego de la Oca, 17 estudiantes (71%) contestaron 

que la actividad les resulto “efectiva” y a 7 estudiantes (29%) les resulto “muy efectiva”; la 

actividad rompecabezas, 15 estudiantes (63%) contestaron que la actividad les resulto 

“efectiva” y a 9 estudiantes (38%), les resulto, “muy efectiva”; la actividad experimentación: 

13 estudiantes (54%) les resulto, “muy efectiva” y a otros 11 estudiantes (46%)  les resulto 

“efectiva”; la actividad encontrar las diferencias: 12 estudiantes (50%) les resulto, “muy 

efectiva”, a otros 9 estudiantes (38%) les resulto “efectiva” y a 3 estudiantes (13%) le resulto 

“poco efectiva”; finalmente, la actividad encontrar las parejas: 12 estudiantes (50%) les 

resulto, “efectiva” a 7 estudiantes (29%) les resulto “poco efectiva” y a otros 5 estudiantes 

(21%) les resulto “muy efectiva”. 

Pregunta 3. Según su criterio, ¿Qué actividades le permitieron potenciar su 

capacidad de aprender? 

Tabla 4 Actividades lúdicas y capacidad de aprendizaje 

Actividades didácticas lúdicas y capacidad de aprendizaje  

Estrategias 

didácticas lúdicas 

Nada 

efectivo 

Poco efectivo Efectivo Muy efectivo Total 

Experimentación 0 0 6 18 24 

Encontrar las 

diferencias 
0 5 6 13 24 

Encuentra las 

parejas 
0 0 9 15 24 

GlucoBingo 0 2 6 16 24 

Dado VAK 0 0 4 20 24 

Rompecabezas 0 2 7 15 24 

Juego de la OCA 0 1 9 14 24 

Efervescencia 0 0 7 17 24 

Nota. Actividades lúdicas para desarrollar la capacidad de aprendizaje. Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: A. Loján (2023) 

Figura 4 Estrategias didácticas lúdicas y capacidad de aprendizaje 
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Estrategias didácticas lúdicas y capacidad de aprendizaje 

 

Nota. Representación gráfica de las actividades lúdicas para desarrollar la capacidad de 

aprendizaje. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Loján, A. (2023) 

De los 24 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, se obtienen los 

siguientes resultados, en relación a la efectividad de las actividades lúdicas en el mejoramiento 

la capacidad de aprendizaje; en la activadad dado VAK: 20 estudiantes (83%) les resulto, “muy 

efectiva” a otros 3 estudiantes (13%) les resulto “efectiva” y a 1 estudiantes (4%) le resulto 

“poco efectiva”; la actividad experimentación: 18 estudiantes (75%) les resulto, “muy 

efectiva” y a otros 6 estudiantes (25%)  les resulto “efectiva”; la actividad efervescencia: 17 

estudiantes (71%) les resulto, “muy efectiva” y  a 7 estudiantes (29%) les resulto “efectiva”; la 

actividad  glucobingo: 16 estudiantes (67%) les resulto “muy efectiva” a otros 5 estudiantes 

(21%) les resulto “poco efectiva” y a 3 estudiantes (13%) le resulto “efectiva”; la actividad 

encuentra las parejas: 15 estudiantes (63%) les resulto, “muy efectiva” y a otros 9 estudiantes 

(38%) les resulto “efectiva”; la actividad rompecabezas, 15 estudiantes (63%) contestaron que 

la actividad les resulto “muy efectiva” a otros 6 estudiantes (25%) les resulto “efectiva” y a 3 

estudiantes (13%) le resulto “poco efectiva”; la actividad juego de la Oca, 14 estudiantes 

(58%) contestaron que la actividad les resulto “muy efectiva” y a 10 estudiantes (42%) les 

resulto “efectiva”; y finalmente, la actividad encontrar las diferencias: 15 estudiantes (63%) 

les resulto, “muy efectiva” y a otros 9 estudiantes (38%) les resulto “efectiva”. 

Pregunta 4. ¿Cuáles actividades le permitieron desarrollar su capacidad de 

pensar? 

Tabla 5 Actividades lúdicas y habilidades superiores del pensamiento  
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Actividades lúdicas y habilidades superiores del pensamiento  

Estrategias 

didácticas 

lúdicas 

Habilidades de 

pensamiento 
Nada 

efectivo 

Poco 

efectivo 

Efectivo Muy 

efectivo 

Total 

Experimentación Análisis 0 0 5 19 24 

Encontrar las 

diferencias 

Debatir o 

argumentar 
0 5 9 10 24 

Encuentra las 

parejas 

Interpretación 
0 0 7 17 24 

Glucobingo Debatir o 

argumentar  
0 3 6 15 

24 

Dado VAK Explicación 0 0  9 15 24 

Rompecabezas Conceptualización 0 4 8 12 24 

Juego de la OCA Debatir o 

argumentar 
0 2 5 17 

24 

Efervescencia Debatir o 

argumentar 
0  0 8 16 24 

Nota. Actividades lúdicas para desarrollar la capacidad de pensar. Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: A. Loján (2023) 

Figura 5 Estrategias didácticas lúdicas y el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

Estrategias didácticas lúdicas para optimizar la capacidad de p ensamiento 

 

Nota. Representación gráfica de las actividades lúdicas para desarrollar la capacidad de 

aprendizaje. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Loján, A. (2023) 
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De los 24 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, se obtienen los 

siguientes resultados, en relación a las actividades lúdicas que optimizaron la capacidad de 

pensamiento; en la actividad experimentación se desarrolló la habilidad superior del 

pensamiento análisis: 13 estudiantes (79%) les resulto “muy efectiva” y a otros 11 estudiantes 

(21%)  les resulto “efectiva”; en la actividad encuentra las parejas se desarrolló la habilidad 

superior del pensamiento interpretación: 17 estudiantes (71%) les resulto, “muy efectiva” y a 

7 estudiantes (29%) les resulto “efectiva”; en la actividad juego de la Oca se desarrolló la 

habilidad superior del pensamiento debatir o argumentar: 17 estudiantes (71%) les resulto, 

“muy efectiva”, a otros 5 estudiantes (21%) les resulto “efectiva” y a 2 estudiantes (8%) le 

resulto “poco efectiva”; en la actividad efervescencia se desarrolló la habilidad superior del 

pensamiento debatir o argumentar: 16 estudiantes (67%) les resulto, “muy efectiva” y a 8 

estudiantes (33%) les resulto “efectiva”; en la actividad dado VAK se desarrolló la habilidad 

superior del pensamiento explicación: 15 estudiantes (63%) les resulto, “muy efectiva” y a 9 

estudiantes (38%) les resulto “efectiva”; en la actividad glucobingo se desarrolló la habilidad 

superior del pensamiento debatir o argumentar: 15 estudiantes (63%) les resulto, “muy 

efectiva”, a otros 6 estudiantes (25%) les resulto “efectiva” y a 3 estudiantes (13%) le resulto 

“poco efectiva”; en la actividad rompecabezas se desarrolló la habilidad superior del 

pensamiento conceptualización: 12 estudiantes (50%) les resulto, “muy efectiva”, a otros 8 

estudiantes (33%) les resulto “efectiva” y a 4 estudiantes (17%) le resulto “poco efectiva”; y 

finalmente, en la actividad encuentra las diferencias se desarrolló la habilidad superior del 

pensamiento debatir o argumentar: 10 estudiantes (42%) les resulto, “muy efectiva”, a otros 

9 estudiantes (38%) les resulto “efectiva” y a 5 estudiantes (21%) le resulto “poco efectiva”. 

Pregunta 5. Según su criterio, ¿Cuáles actividades considera que le permitieron 

desarrollar nuevos conocimientos y reforzar conocimientos anteriores? 

Tabla 6 Efectividad de las estrategias didácticas lúdicas en la asignatura de Ciencias Naturales 

Estrategias que permitierón reforzar conocimientos 

Estrategias 

didácticas 

lúdicas 

Contenidos de la 

clase 
Nada 

efectivo 

Poco 

efectivo 

Efectivo Muy 

efectivo 

Total 

Experimentación 
Biomoléculas 

inorgánicas: agua 
0 0 0 24 

24 

Encontrar las 

diferencias 
Sales minerales 0 1 4 19 24 

Encuentra las 

parejas 

Biomoléculas 

orgánicas  
0 1 3 20 24 

Glucobingo Glúcidos  0 2 5 17 24 

Dado VAK Lípidos 0 0 0 24 24 
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Rompecabezas Vitaminas 0 2 8 14 24 

Juego de la OCA Proteínas 0 0 0 24 24 

Efervescencia 
Función de las 

proteínas  
0 0 0 24 

24 

Nota. Estrategias didácticas lúdicas que permitieron reforzar conocimientos en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. Fuente: Encuesta. Elaborado 

por: A. Loján (2023) 

Figura 6 Efectividad de las estrategias didácticas lúdicas en la asignatura de Ciencias Naturales 

Estrategias lúdicas que permitieron reforzar nuevos conocimientos 

 

Nota. Representación gráfica estrategias didácticas lúdicas que permitieron reforzar 

conocimientos en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Fuente: Encuesta. Elaborado por: Loján, A. (2023) 

De los 24 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, se obtienen los 

siguientes resultados, en relación a las estrategias lúdicas que permitieron reforzar 

conocimientos; la actividad experimentación se trabajo con el tema Biomoléculas 

Inorgánicas: Agua: 24 estudiantes (24%) les resulto, “muy efectiva”; la actividad dado VAK 

se trabajo con el tema Lípidos: 24 estudiantes (24%) les resulto, “muy efectiva”; la actividad 

juego de la OCA se trabajo con el tema Proteínas: 24 estudiantes (24%) les resulto, “muy 

efectiva”; la actividad efervescencia se trabajo con el tema Función de las proteínas: 24 

estudiantes (24%) les resulto, “muy efectiva”; la actividad rompecabezas se trabajo con el 

tema Vitaminas: 21 estudiantes (88%) les resulto, “muy efectiva” y a 3 estudiantes (13%) les 

resulto “efectiva”; la actividad encuentra las parejas se trabajo con el tema Biomoléculas 
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Orgánicas: 20 estudiantes (83%) les resulto, “muy efectiva” y a 4 estudiantes (17%) les resulto 

“efectiva”; la actividad encuentra las diferencias se trabajo con el tema Sales Minerales: 19 

estudiantes (79%) les resulto, “muy efectiva” y a 5 estudiantes (21%) les resulto “efectiva”; y 

finalmente, la actividad glucobingo se trabajo con el tema Glúcidos: 17 estudiantes (71%) les 

resulto, “muy efectiva” y a 7 estudiantes (29%) les resulto “efectiva”. 

La siguiente tabla corresponde a las calificaciones de los estudiantes de 8vo año paralelo 

“F”, en la asignatura de Ciencias Naturales, obtenidas antes y después de la intervención de la 

investigadora.  

Tabla 7Calificaciones del antes y después de la intervención 

Calificaciones del antes y después de la intervención 

Nº Nómina de estudiantes Notas antes Notas después 
Puntos de 

diferencia 

1 Armijos Cango Alex Fernando 8,3 8,8 0,5 

2 Armijos Villa Steven Joel 8 8,7 0,7 

3 Asanza Ordoñez Xiomara Jamilet 8,5 8,8 0,3 

4 Caicedo Chávez Jackzany Gabriela 9,5 10 0,5 

5 Cango Jaramillo Emily Cristina 9,5 8,9 0,6 

6 Carrión Torres Adriana Mishel 7,3 8,9 1,6 

7 Castillo Abarca Pablo Emilio 8,7 10 1,3 

8 Curimilma Cali Víctor Gabriel 8 8,5 0,5 

9 Galván Condoy Alex Patricio 8 8,4 0,4 

10 Gualán Guaya Evelyn Nayeli  8,5 9,1 0,6 

11 Guamán Cango Yaritza Kerly 8,9 8,5 0,4 

12 Huanca Diaz Briggette Tatiana 6 8,8 2,8 

13 Jumbo Jiménez José Alejandro 8,5 8,4 0,1 

14 Macas Calderón Jostyn Ricardo 7,8 8,5 0,7 

15 Morocho Chamba Lizbeth Josefina 8 9,6 1,6 

16 Namcela Morocho Jenifer Johana 8 9,1 1,1 

17 Nantipa Gualán Wilson Stalin 6,9 8,5 1,6 

18 Nevárez Sánchez María Fernanda 5,9 8,5 2,6 

19 Paladines Loján Ruddy Omar 7,3 8,8 1,5 

20 Placencia Morocho Pablo Andrés 5,7 8,3 2,6 

21 Ramos Luna Nathaly Vanessa 8 10 2 

22 Romero Mijas Lizeth Estefanía 7,5 8,8 1,3 

23 Sanmartín Ordoñez Marcos Daniel 7,3 10 2,7 

24 Sanmartín Paute Yajaira Jamileth 9,7 10 0,3 

25 Zabala Guachisaca Luis Ismael 7 9,8 2,8 

 TOTAL 7,9 9,02 0,18 

Nota. Las calificaciones corresponden a las actividades que se ejecutaron, antes y después de 

la intervención. Fuente: Encuesta. Elaborado por: A. Loján (2023) 

Figura 7 Calificaciones del antes y después de la intervención 

Calificaciones del antes y después de la intervención 
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Nota. Representación gráfica comparando calificaciones, la línea azul representa las 

calificaciones obtenidas por el docente, la línea naranja representa las calificaciones obtenidas 

por la investigadora. Fuente: Registro de calificaciones. Elaborado por: Loján, A. (2023) 

Los resultados obtenidos una vez realizada la intervención por parte de la estudiante 

investigadora reflejan mejoría en relación a las calificaciones. Se evidencia la cantidad de 0.18 

puntos de diferencia, con relación a las calificaciones obtenidas por los estudiantes durante el 

trabajo realizado con la docente encargada de la asignatura. Además, como se puede evidenciar 

en la figura 6, la línea azul correspondiente a las notas antes de la intervención, denota bajas 

calificaciones de los estudiantes; por su parte, la línea de color naranja concerniente a las 

calificaciones después de realizar la intervención, demarca una mejoría en relación a las 

calificaciones obtenidas. 
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7. Discusión 

Se establece la discusión en torno a la investigación realizada, a partir de los 

fundamentos teóricos de distintas referencias y los resultados obtenidos de la encuesta realizada 

a los estudiantes de 8vo año de EGB, paralelo “F”; cabe mencionar, que la investigación es 

principalmente de carácter argumentativo, puesto que, establece la relación que existe entre la 

parte teórica que fundamenta la investigación y los resultados obtenidos;  a continuación, se 

procede a analizar y presentar los resultados. 

7.1. Actividades lúdicas y aprendizajes significativos  

En relación a las estrategias didácticas lúdicas y su aporte a la construcción de 

aprendizajes significativos, Delgado (2019), asevera que:  

Incluir el juego como estrategia en el aprendizaje es un buen recurso para que los 

estudiantes puedan acceder al conocimiento de forma divertida y motivadora, 

permitiéndoles que sean ellos los creadores de su propio conocimiento y por ende 

puedan llegar a un aprendizaje significativo. (p.5)  

Las estrategias didácticas lúdicas que se aplicaron en la propuesta de intervención son 

utilizadas también como técnicas en las temáticas correspondientes; a continuación, se 

argumenta cada estrategia desde el punto de vista del autor:  

En relación a la experimentación, Rubio (2018), argumenta que: “El juego de 

experimentación les permite a los estudiantes relacionar las cosas, combinar, mezclar, 

diferenciar, durante la experimentación también se viven diferentes emociones que generan 

disfrute.” (p. 33); referente a la actividad Encontrar las parejas, Muñoz y Batista (2021), 

refieren lo siguiente: “Encontrar las parejas, es un juego, como su nombre indica, que sirve 

para desarrollar la memoria al recordar dónde estaban las otras cartas.” (p. 24); la estrategia 

lúdica dado VAK, Montenegro, et. al (2021), aluden lo siguiente: “El dado VAK es una 

estrategia lúdica que combina los estilos de aprendizaje y contribuye al fortalecimiento de los 

aprendizajes significativos y la participación de los estudiantes. (p.22); en cuanto al 

rompecabezas, Rios (2018), argumenta que: “Los rompecabezas son un medio lúdico 

didáctico muy importantes e indispensable en el trabajo educativo en estudiantes, porque 

permite lograr aprendizajes significativos; estudiantes críticos, reflexivos, autónomos y 

creativos.” (p. 37); referente al juego de la OCA, Yupanqui (2021), comenta que: “El juego 

de la OCA es una estrategia que despierta el interés en saber y descubrir, aporta con 

herramientas necesarias para fortalecer sus conocimientos y generar aprendizajes. (p.107); con 

respecto a la estrategia lúdica efervescencia, Montenegro, et. al (2021), aseveran que: “La 
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estrategia efervescencia, ayuda a potenciar la capacidad de observación, atención y análisis. 

(p.87) 

Con base en el criterio de los autores, se puede deducir que las estrategias didácticas 

lúdicas antes mencionadas, si son eficientes para optimizar aprendizajes significativos, debido 

a que, incorporan elementos de juego y diversión para mejorar la participación, el aprendizaje 

y la retención de información. Las estrategias antes referidas, se implementaron en los tres 

momentos de la clase: anticipación, desarrollo y consolidación respectivamente.  

 En referencia a las estrategias 

didácticas lúdicas y aprendizajes 

significativos los resultados obtenidos son los 

siguientes: el 100% (24 estudiantes) 

manifiesta que las estrategias de: dado VAK, 

encontrar las parejas, efervescencia, juego de 

la Oca y rompecabezas les resultaron “muy 

efectivas” y “efectivas”, por otro lado, en las 

estrategias lúdicas experimentación 38% (9 

estudiantes); glucobingo 46% (11 

estudiantes); encontrar las diferencias 50% 

(12 estudiantes),  les resultaron “efectivas” y “poco efectivas”.  

Basándose en los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

estudiantes, se deduce que las estrategias didácticas lúdicas desempeñan un papel fundamental 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que, estan orientadas a lograr un aprendizaje 

significativo mediante procesos dinámicos, interactivos y participativos, que facilitan el 

aprendizaje en los estudiante; entre las estrategias didácticas lúdicas que tuvieron mayor 

aceptación por los estudiantes se encuentran: dado VAK, encontrar las parejas, efervescencia, 

juego de la Oca y rompecabezas; con estas estrategias, se crearon espacios que involucraron 

de manera activa a la investigadora y los estudiantes.  

7.2. Estrategias didácticas lúdicas y comprensión de contenidos 

Respecto a las estrategias didácticas lúdicas y la comprensión de contenidos Chicaiza 

(2015), menciona que: 

La comprensión de contenidos es un proceso mental donde los estudiantes ponen de 

manifiesto ciertas capacidades individuales que fomentan el razonamiento, la 

asimilación, la reflexión y el análisis como mecanismos que le permitan establecer 
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algunas habilidades, las mismas que favorecen a la adquisición de los saberes de manera 

significativa, pues solo se logra cuando el educando pone en práctica lo abstraído para 

ser aplicado durante su vida. (p.15) 

De igual manera para Díaz (2017), “El juego en el desarrollo personal es mediador en 

la enseñanza para fijar con mayor facilidad los contenidos enseñados, al permitir al alumno 

captar la atención y motivación para que se involucre en su propio proceso de aprendizaje.” 

(p.40) 

En relación, a las estrategias didácticas 

lúdicas y la comprensión de contenidos, los 

resultados obtenidos son los siguientes: el 100% 

(24 estudiantes) manifiesta que las estrategias de: 

dado VAK, efervescencia, juego de la Oca, 

rompecabezas, glucobingo y experimentación  

les resultaron “muy efectivas” y “efectivas”, por 

otro lado, las estrategias didácticas lúdicas 

encuentra las parejas 79% (19 estudiantes); y 

encontrar las diferencias 50% (12 estudiantes); 

les resultaron “efectivas” y “poco efectivas”.  

Basándose en los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los estudiantes, 

se discuten las estrategias didácticas lúdicas que favorecieron la compresión de los contenidos, 

siendo las que tuvieron mayor aceptación por los estudiantes, las siguientes: dado VAK, 

efervescencia, juego de la Oca, rompecabezas, glucobingo y experimentación. Mantener la 

atención del estudiante en el aula es imprescindible para garantizar un buen rendimiento 

académico y la comprensión de contenidos, por ello, las estrategias didácticas lúdicas son 

eficaces para mejorar la atención de los alumnos en clase, consiguiendo así una mayor 

comprensión de los contenidos a estudiar.  

7.3. Actividades lúdicas y capacidad de pensamiento 

Al referirse a las actividades lúdicas que permitieron desarrollar la capacidad de 

pensamiento, Paredes (2020), considera que: 

La aplicación de estrategias lúdicas, tiene influencia positiva en los estudiantes; ya 

que, despierta su interés por participar en juegos didácticos para comprender mejor 

una temática; además de considerar que la aplicación de dichas estrategias impulsa al 

estudiante a poner mayor énfasis en la obtención de nuevos aprendizajes de manera 
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agradable y entretenida; la lúdica permite desarrollar habilidades, destrezas, valores, 

exteriorizar sentimientos y emociones reforzando así, la parte emocional del 

individuo. (p.4) 

De igual manera Barragán (2021), refiere que “El juego es una actividad que posee un 

fin, construyendo saberes, conocimientos y entendimiento, donde a partir del juego las 

personas establecen ciertas conexiones cognitivas permitiéndoles crear nuevos conceptos. 

(p.4) 

En relación, a las estrategias didácticas lúdicas y la capacidad de pensamiento, los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

el 100% (24 estudiantes) manifiesta que 

las estrategias de: experimentación, 

encuentra las parejas, dado VAK, juego 

de la Oca y efervescencia les resultaron 

“muy efectivas” y “efectivas”, por otro 

lado, las estrategias didácticas lúdicas; 

glucobingo 54% (13 estudiantes); 

rompecabezas 46% (11 estudiantes); y 

encontrar las diferencias 38% (9 

estudiantes); les resultaron “efectivas” y 

“poco efectivas” 

Basándose en los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

estudiantes y los referentes teóricos, se discuten las estrategias didácticas lúdicas que 

favorecieron la compresión de los contenidos, siendo las que tuvieron mayor aceptación por 

los estudiantes, las siguientes: experimentación, encuentra las parejas, dado VAK, juego de la 

Oca y efervescencia. En el ambiente áulico, al relacionar los juegos didácticos con el tema de 

la clase, se abrió un espacio para el aporte de ideas y opiniones por parte de los estudiantes, 

es así que, el trabajo con enfoque lúdico, despierta el interés de los aprendices por aprender y 

promueve en ellos la construcción de nuevos conocimientos, de forma dinámica y 

entretenida. 

7.4. Estrategias didácticas lúdicas y habilidades superiores del pensamiento 

Con respecto a las habilidades superiores del pensmiento, Uzcátegui (2013), refiere 

que:  
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Las habilidades superiores del pensamiento, son operaciones mentales organizadas y 

coordinadas en función de las cuales procesamos la información que recibimos y 

permiten el desarrollo de las capacidades intelectuales, psicomotoras y/o socio-

afectivas, así como la solución de problemas y toma de decisiones. Las habilidades de 

orden superior del pensamiento, pretenden el conocimiento e identificación de la 

información, y además buscan la comprensión y la aplicación del conocimiento en 

situaciones concretas. (párr. 2). 

En función de lo antes mencionado, se relacionaron habilidades superiores del 

pensamiento con cada estrategia didáctica lúdica aplicada en la propuesta de intervención. A 

continuación, se detalla la intervención de cada estrategia didáctica lúdica con su respectiva 

habilidad superior del pensamiento:  

 La Experimentación, se realizó con el tema de Biomoléculas inorgánicas: Agua y se 

la implementó en la consolidación; anticipadamente se dividió a los estudiantes en parejas para 

realizar los experimentos de: tensión superficial y capilaridad, luego se procedió a entregar a 

cada par los materiales. La investigadora en conjunto con los estudiantes fue realizando la 

práctica paso a paso; al concluir con la misma, se les entregó a cada grupo un registro 

anecdótico, que documentaba su experiencia del evento. Después de la actividad, cada grupo 

comentó su experiencia desde un punto de vista teórico y práctico. La actividad se realizó en 

función de la habilidad superior del pensamiento Análisis, en razón de que: “Las habilidades 

analíticas son la capacidad de recopilar información y analizarla a fondo. Se utilizan para 

detectar patrones, generar ideas, observar datos, recopilar datos, interpretar datos, integrar 

nueva información, sintetizar información y tomar decisiones basadas en la situación. (Keiser, 

2020, p.25).  

Igualmente, Encontrar las parejas, esta actividad se realizó con el tema Biomoléculas 

Orgánicas: Carbono y se la implementó en la anticipación, con el propósito de realizar 

preguntas exploratorias sobre prerrequisitos y conocimientos previos; la actividad consistió en 

proyectar imágenes con un solo patrón, los estudiantes que participaron escogieron un par de 

imágenes, sí al girarlas estas coincidían, socializaron lo que observaron o en el caso aparecer 

una imagen con una interrogante respondieron las preguntas exploratorias; La actividad se 

realizó en función de la habilidad superior del pensamiento Interpretar, ya que, el estudiante 

observa la imagen y extrae información relevante para luego socializarla. En relación, a esta 

habilidad, Espinoza (2020), menciona que: “Interpretar, es la capacidad que tienen los 

individuos para comprender el significado o la importancia de datos, de juicios de valor, 

opiniones, afirmaciones, vivencias y sucesos.” (p. 34) 
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El Dado VAK, esta actividad se realizó con el tema Lípidos, se la implementó en la 

consolidación, con el propósito de reforzar y fortalecer los conocimientos teóricos de la clase; 

la actividad consistió en formar grupos de 6 estudiantes. Se distribuyó a cada grupo una lámina 

con el hexaedro (cubo) listo para recortar, doblar y armar. Se les pidió que escojan una casilla 

y apunte una idea principal en cada una de las seis caras del hexaedro, En la parte posterior de 

cada cara de la figura (detrás de cada idea anotada), los estudiantes dibujaron seis gráficos 

sencillos que representaban sus seis ideas de manera visual. Cada grupo armó su cubo y dejó 

visible los dibujos. Al finalizar la actividad, se escogió tres grupos al azar y se lanzó el dado; 

la imagen que salió en la parte superior fue explicada por el estudiante que la realizó. La 

actividad se realizó en función de la habilidad superior del pensamiento Explicación, ya que, 

el estudiante describió y proporcionó detalles sobre el contenido visual de su imagen para que 

el resto pueda comprender lo que representa. En relación a esta habilidad superior, Gómez 

(2014), alude que: “La explicación, se basa en elaborar razones de manera clara, ordenada y de 

fácil entendimiento, a partir de comprender cómo funciona o cómo es un objeto o fenómeno. 

(p.5) 

Finalmente, la Efervescencia, esta actividad se realizó con el tema Función de las 

proteínas, se la implementó en la consolidación, con el propósito de reforzar y fortalecer los 

conocimientos teóricos de la clase; la actividad consistió en formar grupos de cinco estudiantes; 

se designó un coordinador al que se le entregó cinco recortes en forma de burbuja; la 

investigadora dio las indicaciones y cada estudiante con su recorte procedieron a escribir  ideas 

del tema de clase; al finalizar la actividad, se pegaron las burbujas en la pizarra formando una 

lluvia de ideas en forma de efervescencia. Se elegió al azar ocho estudiantes para que comenten 

sus ideas, las cuales fueron reforzadas con la investigadora. La actividad se realizó en función 

de la habilidad superior del pensamiento Debatir o argumentar, puesto que, el estudiante al 

responder las preguntas exploratorias, argumento y discutió su criterio. En relación a esta 

habilidad superior, Pabón (2016), refiere que: “Debatir o argumentar, es una habilidad que 

permite discutir y argumentar sobre algo, por lo que para debatir las personas deben tener ideas 

claras para poder sustentarlas y defender su postura con argumentos razonables. (párr. 12) 
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 En relación, a las estrategias didácticas lúdicas y las habilidades superiores del 

pensamiento, los resultados obtenidos son los 

siguientes: el 100% (24 estudiantes) manifiesta 

que las estrategias de: experimentación, 

encuentra las parejas, dado VAK y 

efervescencia les resultaron “muy efectivas” y 

“efectivas”, por otro lado, las estrategias 

didácticas lúdicas; encontrar las diferencias 

58% (14 estudiantes); rompecabezas 50% (12 

estudiantes);glucobingo 38% (9 estudiantes); y 

juego de la OCA 29% (7 estudiantes); les 

resultaron “efectivas” y “poco efectivas”. 

 

Las habilidades superiores del pensamiento desempeñaron un papel fundamental en el 

proceso enseñanza aprendizaje, ya que, resultaron ser eficientes en el momento de estructurar 

un pensamiento complejo capaz de atender tanto al contenido como a los procedimientos. Su 

implementación generó en los estudiantes un pensamiento racional y reflexivo y a la vez, 

crítico, innovador y creativo. Las estrategias didácticas lúdicas que potenciaron las habilidades 

superiores del pensamiento y a su vez tuvieron mayor aceptación por los estudiantes son: la 

experimentación-habilidad superior de análisis; encuentra las parejas-habilidad superior 

interpretación; dado VAK- explicación; y efervescencia-debatir o argumentar. Estas 

habilidades no se limitaron a la adquisición pasiva de información, sino que permitieron a los 

estudiantes comprender, analizar y aplicar el conocimiento de manera significativa. 

7.5. Estrategias lúdicas y refuerzo de nuevos conocimientos  

Referente al desarrollo de nuevos conocimientos, Cortez y Bacuy (2021), aluden que: 

Las estrategias lúdicas permiten crear un ambiente cálido, armónico y de confianza entre 

los estudiantes, generando la adquisición de nuevos conocimientos que nos ayuden a 

potenciar los sentidos, sensaciones y emociones, ayudando a mejorar las diferentes áreas 

del desarrollo, entre ellas el lenguaje, la psicomotricidad, lo cognitivo, lo socio afectivo, 

enriqueciendo la capacidad de comunicarse, de expresarse y de comprender e interpretar 

el mundo que les rodea (p.18)  
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Así mismo, Romero (2009) menciona que: “Construimos conocimientos integrando o 

asimilando el nuevo material de aprendizaje a los esquemas que ya poseemos de comprensión 

de la realidad.” (p. 21) 

En relación, a las estrategias didácticas lúdicas y el refuerzo de conocimientos, los 

resultados obtenidos son los siguientes: el 

100% (24 estudiantes) manifiesta que las 

estrategias de: experimentación, dado VAK, 

juego de la OCA y efervescencia les resultaron 

“muy efectiva”, por otro lado, las estrategias 

didácticas lúdicas; encontrar las diferencias 

21% (14 estudiantes); rompecabezas 42% (12 

estudiantes);glucobingo 54% (9 estudiantes); y 

encuentra las parejas 17% (7 estudiantes); les 

resultaron “efectivas” y “poco efectivas”. 

Basándose en los resultados obtenidos 

a través de la encuesta realizada a los estudiantes, se infiere que, las estrategias didácticas 

lúdicas son eficientes para reforzar conocimientos; ya que durante su aplicación se evidenció 

la participación activa de los estudiantes y se fomentó su confianza y seguridad para lograr que 

el alumno se anime a aprender cada vez más. Las actividades lúdicas que resultaron ser mas 

efectivas fueron las siguientes: experimentación, dado VAK, juego de la OCA y efervescencia.  
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8. Conclusiones 

• Las estrategias didácticas lúdicas fomentan el desarrollo de habilidades superiores del 

pensamiento: analisis, síntesis, debatir o argumentar, conceptualizar y explicar;  puesto 

que, optimizan la construcción de aprendizajes significativos. 

• La generación de aprendizajes significativos en los estudiantes, se potencia a través de 

la implementación de estrategias didácticas lúdicas, como: el dado VAK, encontrar 

parejas, experimentación, efervescencia y juego de la Oca. 

• La implementación de estrategias didácticas lúdicas durante la Propuesta de 

Intervención Educativa potencia el desarrollo de habilidades superiores del 

pensamiento en los estudiantes. 

• La estrategias didácticas lúdicas permiten fortalecer  la construcción de aprendizajes 

significativos y desarrollar habilidades superiores del pensamiento. 
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9. Recomendaciones 

Establecer acuerdos y compromisos que permitan aplicar estrategias lúdicas, 

interactivas, dinámicas y respetuosas, a la vez que otorguen a los estudiantes mayor 

comprensión de los contenidos de estudio. 

Las actividades lúdicas deben ir relacionados con otro tipo de estrategias didácticas que 

permitan el trabajo individual, grupal o colaborativo de los estudiantes, durante el desarrollo 

del proceso áulico.  

A los docentes aplicar estrategias lúdicas, divertidas para incentivar el desarrollo de 

habilidades y destrezas, permitiendo que se muestren como sujetos activos y protagonistas de 

su propio proceso educativo. 

El enfoque lúdico debe utilizarse al menos una vez durante la clase; ya que, con ello se 

logra despertar el interés y la motivación de los estudiantes por participar en el proceso 

educativo. 
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Anexo 2. Oficio al rector de la institución 
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Anexo 3. Matriz de objetivos 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS 

¿Cómo desarrollar las habilidades superiores del pensamiento 

para optimizar la construcción de aprendizajes significativos 

en los estudiantes?  

Optimizar la construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes, a 

través de la aplicación de estrategias didácticas lúdicas, que permitan desarrollar 

sus habilidades superiores del pensamiento, en la asignatura de Ciencias 

Naturales de octavo año de EGB, de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”, año 

lectivo 2021-2022. 

Derivadas Específicos 

¿Qué estrategias didácticas lúdicas son más apropiadas para 

desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes? 

Establecer mediante investigación bibliográfica las estrategias didácticas lúdicas 

más apropiadas para desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

¿Cómo estimular el desarrollo de las habilidades superiores 

del pensamiento en los estudiantes?  

Implementar estrategias didácticas lúdicas, a través del desarrollo de la 

propuesta de intervención, que permitan potenciar las habilidades superiores del 

pensamiento en los estudiantes. 

¿Cómo determinar si los estudiantes obtuvieron aprendizajes 

significativos mediante la implementación de estrategias 

didácticas lúdicas? 

Verificar, por medio de instrumentos de evaluación e investigación, la eficacia 

de las estrategias didácticas lúdicas, respecto de la construcción de aprendizajes 

significativos y desarrollo de las habilidades superiores del pensamiento, en los 

estudiantes. 
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Anexo 4. Matriz de temas 

UNIDAD TEMA SUBTEMAS OBJETIVO DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1 

 

Los seres 

vivos y su 

ambiente 

Los seres vivos y su 

organización 

 

Características de los seres 

vivos 

 

Las funciones de la célula 

 

Morfología celular 

 

Técnicas de investigación 

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 

permiten comprender la 

compleja estructura y los 

niveles de organización de la 

materia viva. (U1, U2)  

 

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.4.1.4. 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.4.1.7. 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. 

 

2 

 

Funciones 

vitales: 

animales y 

plantas 

Funciones vitales 

 

Organismos pluricelulares 

 

El reino animal 

 

El reino de las plantas 

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. (U2) 

 

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 

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.4.1.5. Diseñar y ejecutar una indagación 

experimental y explicar las clases de tejidos animales y 

vegetales, diferenciándolos por sus características, 

funciones y ubicación. 

CN.4.1.6. 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. 
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niveles de organización de la 

materia viva. (U1, U2) 

3 

 

Ecosistema Componentes del ecosistema 

Biotopo  

Biocenosis  

 

Dinámica de los ecosistemas 

Las relaciones tróficas 

 

La materia y la energía en los 

ecosistemas 

 

El estudio de los ecosistemas 

El estudio del medio acuático 

El estudio del medio terrestre 

Ecosistema acuático 

Ecosistema terrestre 

 

Flujo de energía en los 

ecosistemas 

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. (U3) 

 

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 

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.4.4.7. 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. 
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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 

 

Ciclo de la materia 

Ciclo del carbono 

Ciclo del nitrógeno 

Ciclo del fósforo 

Ciclo del azufre 

 

interpretar las consecuencias 

del cambio climático y el 

calentamiento global. (U4, U3) 

 

 

 

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.  

 

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. 

4 El espacio 

exterior 

El universo 

Exploración del universo 

Origen y evolución del universo  

Las galaxias  

Las estrellas 

O.CN.4.8. Investigar en forma 

documental la estructura y 

composición del Universo; las 

evidencias geológicas y 

paleontológicas en los cambios 

CN.4.3.15. 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.4.4.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, 

sobre el origen del Universo, analizar la teoría del Big 
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Las nebulosas  

El Sistema Sola 

Asteroides, cometas y meteoritos 

Origen y evolución de la 

Tierra  

Métodos de datación y eras 

geológicas  

Espectro electromagnético  

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. (U 4, U 

3) 

 

Bang y demostrarla en modelos actuales de la 

cosmología teórica. 

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. 

 

5  Biomoléc

ulas 

Biomoléculas inorgánicas  

El agua  

Las sales minerales 

Biomoléculas orgánicas 

Glúcidos  

Lípidos  

Proteínas  

Ácidos nucleicos 

Fechado radioactivo y sus 

aplicaciones.  

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.4.9. Comprender la 

conexión entre la ciencia y los 

problemas reales del mundo, 

como un proceso de 

alfabetización científica, para 

lograr, en los estudiantes, 

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. 
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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.  

6 Física en 

acción 

Estudio de la física 

El movimiento 

Elementos del movimiento  

La velocidad  

Unidades de velocidad  

Cálculos de espacio y tiempo  

La aceleración  

Cálculo de la aceleración 

Las fuerzas 

Elementos y unidades de fuerza 

Fuerza equilibrada y no 

equilibrada  

Fuerza, masa y aceleración  

Fuerza gravitatoria  

Presión  

La presión en los gases  

Tipos de presión  

Materia y energía  

Formas de energía  

Propiedades de la energía  

Utilización de la energía  

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.4.3.1. 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.4.3.3. Analizar y describir la velocidad de un objeto 

con referencia a su dirección y rapidez, e inferir las 

características de la velocidad.  

CN.4.3.5. 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.  

CN.4.3.8. Experimentar y explicar la relación entre 

masa y fuerza y la respuesta de un objeto en forma de 

aceleración.  

CN.4.3.9. 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.  

CN.4.3.12. Explicar, con apoyo de modelos, la presión 

absoluta con relación a la presión atmosférica e 

identificar la presión manométrica. 

CN.4.3.14. Indagar y explicar el origen de la fuerza 

gravitacional de la Tierra. 
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Anexo 5. Matriz de contenidos 

TEMA SUBTEMAS 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA/TÉCNI

CA 

RECURSOS MOMENTO DEL PROCESO 

Biomoléculas 

*Biomolécula

s inorgánicas 

*Agua 

*Densidad de 

1 kg/dm3 

*Funciones 

biológicas 

 

  

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.4.3.19. Indagar 

experimentalmente, analizar y 

describir las características de 

las biomoléculas y relacionarlas 

con las funciones en los seres 

vivos.  

Lúdica 

(Adivina la palabra secreta) 

(Preguntas sorpresa) 

 

Presentación Anticipación: Motivación 

Tarjetas 

impresas 

Prerrequisitos 

Estrategias para conocimiento 

previos  

(Preguntas exploratorias) 

Preguntas 

exploratorias  

Conocimientos previos  

Manejo de la información 

(lectura guiada) 

(Cuadro sinóptico) 

 

Texto base 

Pizarra 

Marcadores 

 

Construcción del conocimiento  

Aprendizaje cooperativo 

(Debate) 

Indicaciones y 

Formación de 

grupos  

Consolidación 

*Las sales 

minerales  

 

  

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.4.3.19. Indagar 

experimentalmente, analizar y 

describir las características de 

Lúdico  

(El teléfono dañado) 

(Juego de memoria) 

 Dialogo Anticipación Motivación 

Tarjetas 

impresas 

 

Prerrequisitos 

 Manejo de información  Preguntas 

exploratorias 

Conocimientos previos  

Expositivo-ilustrativo 

(Presentación) 

Diapositivas Construcción del conocimiento 

Síntesis de contenido 

(resumen) 

Aprendizaje cooperativo 

 

Hojas 

Esfero 

 

Consolidación 
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las biomoléculas y relacionarlas 

con las funciones en los seres 

vivos. 

*Biomolécula

s orgánicas 

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.4.3.19. Indagar 

experimentalmente, analizar y 

describir las características de 

las biomoléculas y relacionarlas 

con las funciones en los seres 

vivos. 

Experimentación 

(Observación-video) 

 

 Proyector Anticipación Motivación 

Lúdica 

(Tingo-tingo tango) 

(Preguntas exploratorias) 

Objeto  Prerrequisitos 

Tarjetas 

impresas 

Conocimientos previos  

Expositivo-ilustrativa 

(Diapositivas) 

Proyector  

Marcadores 

Pizarrón  

Borrador 

Construcción de conocimientos 

Aprendizaje colaborativo  

(cuadro comparativo) 

Hojas  

Regla  

Esferos  

Consolidación 

*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.4.3.19. Indagar 

experimentalmente, analizar y 

describir las características de 

las biomoléculas y relacionarlas 

Lúdico 

(Veo Veo) 

Indicaciones Anticipación Motivación 

Manejo de información 

(lluvia de ideas) 

Pizarrón  

Marcadores 

borrador 

Prerrequisitos 

Conocimientos previos  

Explicativo-ilustrativo 

(Diagrama)  

Papelógrafo  

Imágenes  

Construcción de conocimientos 

Manejo de información  

(cuestionario de preguntas)  

Hojas impresas  

Esferos  

Consolidación 
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con las funciones en los seres 

vivos. 

*Lípidos 

*Lípidos de 

reserva de 

energía 

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.4.3.19. Indagar 

experimentalmente, analizar y 

describir las características de 

las biomoléculas y relacionarlas 

con las funciones en los seres 

vivos. 

Lúdica Que o Quien soy Anticipación Motivación 

 

Manejo de la información 

(Preguntas exploratorias) 

Tarjetas 

impresas 

Prerrequisitos 

Tarjetas 

impresas 

Conocimientos previos  

Explicativo-ilustrativo 

(organizador gráfico) 

Mapa 

conceptual  

Proyector  

 

Construcción de conocimientos 

Aprendizaje cooperativo  

(Mesa redonda)  

Formación de 

grupos  

Indicaciones  

Consolidación 

*Lípidos 

estructurales  

*Lípidos con 

funciones 

especificas  

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.4.3.19. Indagar 

experimentalmente, analizar y 

describir las características de 

las biomoléculas y relacionarlas 

con las funciones en los seres 

vivos. 

Lúdica 

(juego de memoria con cartas)  

 Anticipación Motivación 

 

Manejo de la información  

(preguntas literales) 

Texto guía Prerrequisitos 

Tarjetas 

impresas 

Conocimientos previos  

Aula invertida 

(Exposición dialogada) 

 Construcción de conocimientos 

Manejo de información 

(síntesis) 

Hojas  

Esferos  

Consolidación 
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*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.4.3.19. Indagar 

experimentalmente, analizar y 

describir las características de 

las biomoléculas y relacionarlas 

con las funciones en los seres 

vivos.   

Lúdica 

(El juego del limon) 

(Caja preguntona de preguntas) 

Tarjetas 

impresas 

Caja  

Anticipación Motivación 

 

Prerrequisitos 

Conocimientos previos  

Expositivo – ilustrativa 

(organizador gráfico)  

Cartulina 

Imágenes  

 

Construcción de conocimientos 

Lúdica 

(Plato saludable) 

(Rima) 

Rompecabezas 

Hoja 

Esferos  

Consolidación 

Evaluación 
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Anexo 6. Cuestionario de encuesta 
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Anexo 7. Entrevista 
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Anexo 8. Cuestionario
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Anexo 9. Planificaciones micro curriculares 
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Anexo 10. Certificado de la traducción del resumen 

 


