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1. Título 

Ambientes de aprendizaje motivadores para potenciar el rendimiento académico de los 

estudiantes en la asignatura de Biología, año lectivo 2022-2023 
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2. Resumen 

En el proceso enseñanza aprendizaje resulta importante generar ambientes de aprendizaje 

motivadores, puesto que permiten promover la participación y despertar el interés de los 

estudiantes mejorando así el rendimiento académico. Este trabajo de investigación tiene como 

objetivo potenciar el rendimiento académico de los estudiantes mediante la implementación de 

estrategias didácticas constructivistas que generen un ambiente de aprendizaje motivador y 

fomenten su participación en el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología de 

primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio “27 de Febrero”, año lectivo 2022-

2023. El transcurso de este trabajo es de método inductivo, parte de la observación directa hacia 

la propuesta de intervención frente al problema detectado; posee un enfoque cualitativo por la 

forma de analizar la información, con un tipo de investigación acción participativa, debido a 

que se intervino en la realidad de estudio; y transversal, porque se desarrolló en un tiempo 

determinado. Además, se aplicaron técnicas e instrumentos de evaluación e investigación. El 

análisis de los datos obtenidos a partir de la encuesta, calificaciones y test (EAML), permitieron 

establecer los resultados de la investigación, determinando que la implementación de 

estrategias didácticas constructivistas es efectiva y permite generar ambientes de aprendizaje 

motivadores. De esta manera, se puede concluir que de todas las estrategias didácticas 

constructivistas utilizadas, las que reflejaron mayor aceptación y desempeño por parte de los 

estudiantes, fueron: aprendizaje por experimentación y aprendizaje lúdico; estas buscan que el 

estudiante se involucre en su propio aprendizaje, ya que, les permite desarrollar habilidades y 

capacidades de una forma más interesante y divertida. 

 

Palabras clave:  Enseñanza aprendizaje, motivación intrínseca, estrategias didácticas 

constructivismo. 
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2.1. Abstract 

In the teaching and learning process results of importance to generate motivational learning 

environments, so that they allow to enhance the participation and awake the interest of students 

improving the academic performance. This research´s aims to potentiate the academic 

performance of students improving the implementation of constructivists didactic strategies to 

generate a motivational learning environment and promotes its participation in the teaching and 

learning process in Biology subject of first year of baccalaureate of “27 de Febrero” High 

school, academic year 2022 – 2023. The course of this research is of inductive method, starts 

from the direct observation towards the intervention proposal against the problem detected; it 

has a qualitative approach due to the fact that the reality of the study was intervened; and 

transversal because it was developed in a determined period of time. Moreover, techniques, 

evaluation and research instruments were applied.  The data analysis obtained from the survey, 

scores and (EAML) test, allowed to stablish the research results, determining that the 

implementation of constructivist didactic strategies is effective and allow to generate 

motivational learning environment. Likewise, it can be concluded that from all the 

constructivist didactic strategies used, the ones that reflected greater acceptance and 

performance by students were: learning by experimentation and playful learning. These seek 

that student get involved in its own learning, since it allows them to develop skills and abilities 

in a more interesting and fun way.  

 

Keywords: Teaching learning, intrinsic motivation, constructivist teaching strategies. 
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3. Introducción 

Los ambientes de aprendizaje motivadores promueven la participación e interés de los 

estudiantes en el proceso áulico e influyen en el rendimiento académico. Así mismo, como lo 

señala Polanco (2015), en su artículo La motivación en los estudiantes universitarios: “Motivar 

supone predisponer al estudiante a participar activamente en los trabajos en el aula. El propósito 

de la motivación consiste en despertar el interés y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas 

definidas” (p. 2). En este sentido, el docente debe generar espacios donde el estudiante se sienta 

cómodo para que desarrolle sus habilidades y capacidades, haciendo uso de la motivación 

intrínseca. 

En la actualidad, crear ambientes de aprendizaje motivadores dentro de todos los 

momentos áulicos es muy importante para promover la participación y despertar el interés de 

los estudiantes, puesto que, permite obtener aprendizajes significativos. Cuando no hay 

motivación, se desarrolla la falta de participación de los estudiantes que se refleja en el bajo 

rendimiento académico, ocasionando un mal ambiente de aprendizaje. Es por eso, que se ha 

considerado oportuna la implementación de estrategias constructivistas, donde el estudiante es 

quien construye su propio conocimiento.  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Colegio de Bachillerato “27 de 

Febrero”, ya que, se identificó un ambiente de aprendizaje poco motivador, debido a la falta de 

participación de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Biología, lo que genera el bajo rendimiento académico de los mismos. Ante este problema, se 

platea la pregunta de investigación: ¿Cómo se puede mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes y el ambiente de aprendizaje en la asignatura Biología? 

Para dar respuesta a la interrogante de investigación, se ha establecido un objetivo 

general, descrito anteriormente, y tres específicos: el primero consiste en seleccionar estrategias 

didácticas constructivistas que promuevan la participación de los estudiantes en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología. El segundo, pretende aplicar estrategias 

didácticas constructivistas en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología, a 

través del desarrollo de la propuesta de intervención. Y el tercero, busca validar la efectividad 

de las estrategias didácticas constructivistas implementadas, mediante la aplicación de 

instrumentos de evaluación e investigación. 

Los ambientes de aprendizaje son denominados como entornos que no solamente 

abarcan el entorno físico que rodea a los estudiantes, sino que también incluye otros aspectos 

como la relación que se establece entre el docente y los estudiantes; considerando que en este 

último aspecto, es importante optar por el uso de estrategias didácticas constructivistas, ya que 
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permiten la participación de los estudiantes que remite en generar interés y motivación para 

aprender, es por eso que, las actividades se deben ajustar a las necesidades de los discentes. 

Desde esta perspectiva, se aborda la motivación como uno de los factores más importantes en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

También es importante mencionar que la motivación de los estudiantes puede variar y 

afectar los resultados de aprendizaje, es decir, se pueden aplicar estrategias didácticas 

constructivistas y no tener un buen rendimiento académico. Para validar la efectividad de 

estrategias didácticas constructivistas en un ambiente de aprendizaje motivador se puede hacer  

uso del test de la Escala Atribucional de Motivación al Logro (EAML) que plantea cinco 

factores: motivación de interés, motivación de tarea/capacidad, motivación de esfuerzo, 

motivación de examen y motivación del profesor; estos permiten medir el nivel de motivación 

intrínseca de los estudiantes, ya que, la motivación al logro no es más que el propio impulso 

que tiene una persona por querer hacer algo sin esperar recibir algo a cambio.  

Todas estrategias didácticas constructivistas que se implementaron en el momento de la 

construcción del conocimiento al aplicar los planes de clase, tuvieron buenos resultados, ya que 

se logró promover la participación durante las clases, despertar el interés en los temas y mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes; además, se comprobó que los estudiantes han 

estado motivados durante el proceso áulico. Las estrategias que se aplicaron fueron: explicativa 

ilustrativa, aprendizaje activo, trabajo grupal, aproximación a la realidad, aprendizaje basado 

en problemas, búsqueda, selección y organización de información, aprendizaje lúdico, 

comprensión lectora, aprendizaje por experimentación y aprendizaje por descubrimiento. 

Algunas de las limitaciones que se presentaron durante la investigación fue la disponibilidad 

del tiempo por parte de la institución, debido a que surgieron programas escolares, como la 

semana de deportes, que retrasó la aplicación de algunas planificaciones; el acceso a internet, 

porque impidió el uso de recursos tecnológicos que hubiesen ayudado de mejor manera a la 

ejecución de las estrategias, sin embargo, se buscó material que se adapte a la realidad educativa 

de la institución.  
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4. Marco teórico 

En el marco teórico que sustenta esta investigación, se consideraron temas como: 

modelos pedagógicos para profundizar más en el Constructivismo, proceso enseñanza 

aprendizaje para abordar la motivación, ambientes de aprendizaje motivadores para describir el 

instrumento para medirla, estrategias didácticas Constructivistas con sus respectivas 

definiciones, rendimiento académico y aspectos relacionados con la asignatura de Biología de 

acuerdo al Ministerio de Educación. 

4.1.Modelos pedagógicos 

En cuanto a los modelos pedagógicos, Ortiz (2013) en su libro Modelos pedagógicos y 

teorías del aprendizaje, que analiza las implicaciones de las teorías del aprendizaje en los 

modelos pedagógicos, sostiene que: 

El modelo pedagógico es una construcción teórico formal que fundamentada científica 

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

necesidad histórica concreta. Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del 

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

Desde el punto de vista de Flórez (2005) en el libro Pedagogía del conocimiento, donde 

describe los modelos pedagógicos, sostiene que son considerados como:  

Unidades de sentido estructurales que por su relación con el contenido desarrollado en 

las obras pedagógicas y/o con las prácticas de enseñanza que configuran, disponen de 

un criterio de validación muy próximo, a la vez que sirven como instrumentos de análisis 

para mejor entender y clasificar teóricamente las combinaciones y proyectos 

pedagógicos reales y posibles, respetando al máximo su complejidad dinámica. (p. 158) 

De la misma manera, Vásquez y León (2013) en el documento de tesis Educación y 

modelos pedagógicos, en el que se pretende clasificar los modelos pedagógicos, señalan que: 

“[…] un modelo pedagógico, es un sistema formal que busca interrelacionar los agentes básicos 

de la comunidad educativa con el conocimiento científico para conservarlo, producirlo o 

recrearlo dentro de un contexto histórico, geográfico y cultural determinado” (p. 5). 

En concordancia con estas descripciones, los modelos pedagógicos son lineamientos 

que direccionan la forma de actuar de los docentes y estudiantes en el proceso enseñanza 

aprendizaje. Si bien es cierto, en una clase no se puede utilizar un solo tipo de modelo 

pedagógico, pero si se le puede dar más relevancia frente a otros. Es por eso que, esta 

investigación toma como base el modelo pedagógico Constructivista, por lo que se considera 

necesario profundizar en ese modelo. 
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4.1.1. Modelo pedagógico Constructivista 

El artículo El constructivismo y su prevalencia en el proceso enseñanza - aprendizaje 

en la Educación Básica en Machala. Caso de estudio, que tiene como objetivo identificar la 

prevalencia del constructivismo en el proceso enseñanza aprendizaje, postula que en este 

modelo: 

Un individuo adquiere conocimientos y entiende las cosas mediante el contraste entre 

sus experiencias e ideas, es decir, el sujeto de aprendizaje se apropia del conocimiento 

siempre y cuando realice acciones que le permitan comparar situaciones nuevas con las 

que ya poseía. (Honebein, 1996 como se citó en Ordoñez et al., 2020, p. 26)  

De forma similar, Romero (2009) en su trabajo de tesis Aprendizaje significativo y 

constructivismo, cuyo objetivo es analizar el aprendizaje significativo cuando el estudiante 

construye su propio conocimiento, menciona que: 

Desde la concepción constructivista se asume que en la escuela los estudiantes aprenden 

y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados adecuados en torno 

a los contenidos que configuran el currículum escolar. Esta construcción incluye la 

aportación activa y global del estudiante, su disponibilidad y los conocimientos previos 

en el marco de una situación interactiva, en la que el profesor actúa de guía y de 

mediador entre el niño y la cultura. (p. 5) 

Asimismo, Robalino (2016) en su informe de tesis Modelo pedagógico Constructivista 

y su influencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan 

Benigno Vela, cuyo propósito es realizar un diagnóstico del modelo pedagógico Constructivista 

y su influencia en el proceso enseñanza aprendizaje:  

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

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

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

durante su vida, entonces mediante este paradigma el estudiante tiene la oportunidad de 

desarrollar y construir su propio conocimiento de manera interactiva que con el paso del 

tiempo aporte en la formación individual del educando. (p. 20)  

De acuerdo con los autores mencionados anteriormente, el constructivismo se percibe 

como un modelo pedagógico que implica la participación activa de los estudiantes a través del 

uso de estrategias didácticas en un ambiente motivador, para relacionar los conocimientos 

previos con los nuevos generando así aprendizajes significativos. Para comprender mejor su 
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aplicación, es importante analizar el rol que cumple el docente y el estudiante en este modelo; 

este primero se describe a continuación. 

4.1.1.1. Rol del docente del modelo pedagógico Constructivista. Respecto al rol del 

docente, en el artículo Conductismo y Constructivismo: modelos pedagógicos con argumentos 

en la educación comparada, que tiene el propósito de reflexionar las actividades de enseñanza 

y aprendizaje, se describe que: 

El profesor debe diseñar en cada curso las estrategias de acuerdo a las estructuras 

mentales y conocimientos previos de cada estudiante, aquí el aprendizaje es un proceso 

global, el profesor proporciona un marco dentro del cual el estudiante tiene todo el 

derecho a investigar libremente, lo que él considera sea más relevante en el proceso, 

donde puede ser un crítico reflexivo, pueda realizar propuestas en base a lo investigado 

relacionándolo con la realidad en que se desenvuelve. (Viñoles, 2013, p. 18)  

En este sentido, en el artículo Estrategias constructivistas en el aprendizaje 

significativo: su relación con la creatividad, publicado por Silva (2005), en donde busca 

generar espacios de discusión y reflexión sobre las bases conceptuales del aprendizaje 

constructivista, afirma que: 

El docente constructivista debe ser considerado, además, como un mediador que 

propicia en los estudiantes el descubrirse a sí mismo como seres humanos responsables, 

con sentido ético y con el valor de saber lo que implica la propia existencia y razón de 

ser como ente presente. (p. 193)  

Dentro de este marco conceptual, Vásquez y León (2013) en su documento de tesis 

Educación y modelos pedagógicos, busca clasificar los modelos pedagógicos y manifiesta que: 

El perfil docente en el modelo pedagógico constructivista es: enseñar a aprender, diseñar 

actividades de aprendizaje que fomenten el gusto por la lectura y el uso de la tecnología, 

construir ambientes para el trabajo autónomo y colaborativo, propiciar el deseo de 

aprender al igual que da oportunidades y herramientas para avanzar en el proceso de 

construcción y promover pensamiento crítico, reflexivo y creativo. (pp. 13-14)  

Es así que, en el modelo pedagógico Constructivista el docente cumple el papel de 

facilitador o guía para la adquisición de conocimientos, esto requiere el uso de estrategias 

didácticas constructivistas que fomenten la participación activa de los estudiantes para que sean 

ellos quienes generen su propio aprendizaje, para ello se necesita un ambiente motivador, donde 

se pueda establecer una interacción pertinente entre los actores educativos. Así como los 

docentes juegan un papel en el proceso enseñanza aprendizaje de este modelo, los estudiantes 

también tienen un rol, mismo que se sintetiza en el siguiente apartado. 
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4.1.1.2. Rol del estudiante del modelo pedagógico Constructivista. En cuanto al rol 

del estudiante en el modelo pedagógico Constructivista, Tigse (2019) en su artículo El 

constructivismo, según bases teóricas de César Coll, cuya finalidad es describir algunas ideas 

sobre el constructivismo, resalta que: 

En el constructivismo, el estudiante es el centro del aprendizaje y no los contenidos; 

participa activamente en las tareas asignadas, existe el respeto y la valoración de sí 

mismo y de los demás. Además, el estudiante, propone soluciones innovadoras, 

construye su propio conocimiento y cuenta con una visión activa y transformadora de 

la realidad. (p. 27) 

Por otro lado, Rivera (2016, como se citó en Ordoñez et al., 2020) en su artículo El 

constructivismo y su prevalencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación 

básica en Machala, donde su objetivo primordial es identificar la prevalencia de las teorías 

educativas que prevalecen en el proceso enseñanza aprendizaje, mencionan que: 

El estudiante presenta un rol fundamental en el Constructivismo, a causa de que se lo 

define como el centro del proceso educativo, dado que asume una postura de constructor 

de conocimientos donde potencia habilidades, discierne el conocimiento y desarrolla 

autonomía, todo aquello con la guía de un docente constructivista. (p. 27)  

De la misma forma, en el artículo denominado La educación constructivista en la era 

digital, que busca mostrar una perspectiva global del constructivismo en educación, elaborado 

por Reyero (2019), afirma que: 

El estudiante debe construir su conocimiento y, por tanto, debe participar activamente 

en el proceso enseñanza aprendizaje, a través de su acción y experiencia. No es un sujeto 

pasivo. Con cada nueva interacción o experiencia, el estudiante va desarrollando sus 

estructuras mentales de forma acumulativa, es decir, genera nuevo conocimiento a partir 

del ya existente en su cerebro. (p. 113)  

De este modo, se establece que el rol del estudiante en el constructivismo es construir 

su propio conocimiento a partir de las orientaciones del docente, es decir, desarrolla la 

capacidad de explorar diferentes formas de aprender y la mejor forma es relacionando sus 

conocimientos previos con los nuevos en un espacio motivador. Es importante recalcar que los 

docentes y estudiantes deben tener claro su papel en este modelo pedagógico, para que se pueda 

ejecutar de manera correcta el proceso enseñanza aprendizaje, mismo que se analiza en el 

siguiente punto. 
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4.2.Proceso enseñanza aprendizaje en el Constructivismo 

Para definir el Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA) en el Constructivismo, Alvarado 

et al. (2018) en su artículo El proceso de enseñanza aprendizaje de los Estudios Lingüísticos: 

su impacto en la motivación hacia el estudio de la lengua, que tiene como objetivo identificar 

un estudio acerca del proceso enseñanza aprendizaje, mencionan que: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) se concibe como el espacio en el cual el 

principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador 

de los procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a 

partir de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus 

puntos de vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el 

alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa con él de por vida. (p. 611)  

Otro aspecto que es importante resaltar son los factores que influyen el PEA en el 

constructivismo, que destaca Reyero (2019) en el artículo denominado La educación 

constructivista en la era digital, que busca mostrar una perspectiva global del constructivismo 

en educación: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está influido por muy diversos factores internos 

del propio individuo, como pueden ser sus valores personales, motivaciones e intereses, 

nivel de atención o cansancio, grado de esfuerzo, etc. Los primeros pueden ser muy 

variados y específicos de cada persona, según sus propias características o las de su 

entorno. Los factores más genéricos que pueden afectar en el proceso educativo son: la 

atención, la motivación y el esfuerzo. (p. 116)  

También es importante señalar el aporte de Campos y Moya (2011) en su artículo La 

formación del profesional desde una concepción personalizada del proceso de aprendizaje, 

cuya finalidad es valorar la importancia de estilos de aprendizaje para lograr un PEA 

personalizado: 

El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como propósito esencial favorecer la 

formación integral de la personalidad del educando, constituyendo una vía principal 

para la obtención de conocimientos, patrones de conducta, valores, procedimientos y 

estrategias de aprendizaje. En este proceso el estudiante debe apropiarse de las leyes, 

conceptos y teorías de las diferentes asignaturas que forman parte del currículo y al 

mismo tiempo al interactuar con el profesor y los demás estudiantes se van dotando de 

procedimientos y estrategias de aprendizaje, modos de actuación acordes con los 

principios y valores de la sociedad; así como de estilos de vida desarrolladores. (p. 2)  
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De lo antes mencionado, el PEA en el constructivismo es un sistema que permite la 

interacción entre docentes y estudiantes a través de estrategias didácticas constructivistas que 

generen un entorno agradable para enseñar y aprender. Para crear un espacio agradable que 

permita una buena relación entre los estudiantes y el docente, se deben considerar algunos 

factores, entre ellos se destaca la motivación, que se describe a continuación. 

4.2.1. Motivación 

Es necesario destacar la etimología de la palabra motivación, misma que la describe 

Orhan et al. (2011, como se citó en Garzon y Sanz, 2012) en su trabajo de grado La motivación 

y su aplicación en el aprendizaje, cuyo objetivo es indagar cómo afecta la motivación en el 

rendimiento académico: 

El termino motivación se deriva de la palabra latina “movere” que significa mover. La 

motivación representa el proceso que despierta, activa, dirige y sostiene el 

comportamiento y el rendimiento. Puede verse también como el proceso de estimulación 

de las personas a la acción para lograr una tarea deseada. Una persona está motivada 

cuando quiere hacer algo. (p. 3)  

Respecto a la motivación, en el artículo Rol de la motivación en el proceso enseñanza 

aprendizaje, donde busca analizar la motivación en el proceso enseñanza aprendizaje, alegan 

que: 

El rol de motivación es importante en el proceso enseñanza-aprendizaje porque es el 

detonante que enciende y dispone a los estudiantes a aprender, esto se complementa con 

las estrategias, metodologías, recursos y herramientas que utiliza el docente en el 

desarrollo de sus actividades académicas lo que fortalece en los estudiantes las 

diferentes habilidades y competencias para formarse lo cual desemboca en un 

aprendizaje significativo, logrando. que en el aula exista una interacción entre docentes 

y dicentes. (Choez y Benavides, 2021, p. 18)  

Ante esta postura, Sellan (2017) en su artículo Importancia de la motivación en el 

aprendizaje, cuyo objetivo es analizar los factores motivacionales en el rendimiento escolar, 

sostiene que: 

La motivación es un factor muy importante en el proceso enseñanza aprendizaje, dado 

que está ligado directamente con la disposición del alumno y el interés en el aprendizaje, 

ya que sin el trabajo del estudiante no servirá de mucho la actividad del docente, por lo 

cual se considera que mientras más motivado está el alumno más aprenderá y llegará 

fácilmente al aprendizaje significativo. (p. 1)  
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De lo anteriormente expresado por los autores, se puede afirmar que la motivación 

cumple un papel fundamental en el proceso enseñanza aprendizaje, ya que, es el impulsor del 

aprendizaje que despierta el interés de los estudiantes por realizar actividades académicas 

guiadas por los docentes a través de estrategias didácticas constructivistas; en algunos casos es 

posible evidenciar la motivación de los estudiantes en el rendimiento escolar. La motivación 

debe estar presente en todo el proceso enseñanza aprendizaje. 

En este sentido, Ruiz (2014, como se citó en Camacho y Hernández, 2022) en su artículo 

Estrategias motivacionales mejora el desempeño docente, cuyo propósito es demostrar la 

eficiencia de la aplicación de un programa de estrategias didácticas constructivistas 

motivacionales, menciona que la motivación: 

De acuerdo a su origen existen 2 tipos de motivación, esto es, motivación extrínseca y 

la intrínseca. La extrínseca se manifiesta cuando persona lo motiva no es lo que hace, 

sino lo recibe por lo que hace los estímulos de este tipo de motivación provienen del 

exterior. Cabe resaltar que es la que nos lleva a realizar alguna acción que puede o no 

agradarnos mucho, sin embargo, tenemos la seguridad de que nos beneficiaremos de 

una recompensa o premio. Del mismo modo la motivación intrínseca se da al momento 

que un individuo realiza una acción por el sencillo placer de que agrada ejecutarla, sin 

que sea necesario algún incentivo externo. Eso sucede nuestras ganas de superarnos 

cada día. (pp. 8-9) 

Así mismo, Rodríguez (2006) en su artículo La motivación, motor del aprendizaje, 

donde pretende definir la motivación a través del análisis entre la relación docente- estudiantes, 

establece que: 

La motivación intrínseca tiene su procedencia a partir del propio sujeto, está bajo su 

dominio y tiene como objetivo la experimentación de la autorrealización, por el logro 

de la meta, movido especialmente por la curiosidad y el descubrimiento de lo nuevo. 

Los alumnos intrínsecamente motivados toman el aprendizaje en sí mismo como una 

finalidad y los incentivos para aprender se encuentran en la propia tarea, por lo cual 

persiguen la resolución de ella y tienden a atribuir los éxitos a causas internas como la 

competencia y el esfuerzo. 

De manera opuesta, la motivación extrínseca es el efecto de acción o impulso 

que producen en las personas determinados hechos, objetos o eventos que las llevan a 

la realización de actividades, pero que proceden de fuera. De esta manera, el alumno 

extrínsecamente motivado asume el aprendizaje como un medio para lograr beneficios 
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o evitar incomodidades. Por ello, centra la importancia del aprendizaje en los resultados 

y sus consecuencias. (p. 159)  

 Con lo anterior, se puede decir que existen dos tipos de motivación: intrínseca y 

extrínseca. La primera hace referencia a aquella que es propia del estudiante y la segunda 

aquella que es condicionada por estímulos externos. Es necesario favorecer la motivación 

interna mediante el uso de estrategias didácticas constructivistas en ambientes de aprendizaje 

motivadores, para beneficiar su motivación externa, en este caso, el rendimiento académico, es 

decir, al generar el interés en los contenidos de una asignatura mediante una enseñanza que 

relacione experiencias vivenciales, puede que sea más probable tener un buen rendimiento 

escolar. A continuación, se presenta una sección sobre ambientes de aprendizaje motivadores.  

4.3.Ambientes de aprendizaje  

Respecto a los ambientes de aprendizaje, el Ministerio de Educación del Ecuador 

(MINEDUC, 2019) en su libro Instrumento para la aplicación de la evaluación estudiantil 

manifiesta que: “Un ambiente adecuado para el aprendizaje se refiere a proporcionar las 

condiciones necesarias para que tanto el docente como el estudiante tengan bienestar y se 

involucren en el proceso de aprendizaje”. Para ello, se deben tomar en cuenta dos aspectos 

fundamentales: ambiente físico y relaciones interpersonales. 

Así mismo, Cuaical y Cuesta (2017) en su artículo La influencia de los escenarios 

pedagógicos: aula de clase y laboratorio en el proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, afirman que:  

El aula de clases y laboratorios influyen en el ambiente de aprendizaje que se genera 

dentro de ellos, pues si presentan condiciones adecuadas habrá comodidad para los 

estudiantes. 

En  la  actualidad  es  evidente  propiciar  escenarios  pedagógicos  que  permitan  

la participación activa del docente y estudiantes, esto haciendo uso de diferentes 

recursos,  herramientas,  espacios  y  estrategias  didáctico-pedagógicas  donde  se  logre  

aprovechar  las  potencialidades  y  competencias  de  los  alumnos,  por  esta  razón  es  

importante  adecuar  los  espacios  educativos a las necesidades de  los  estudiantes 

puesto que son ellos quienes conviven y pasan la mayor parte de su tiempo. (p. 88). 

Respecto a los ambientes de aprendizaje motivadores, Bolaños y Molina (2007, como 

se citaron en Espinoza y Rodríguez, 2017) en su artículo La generación de ambientes de 

aprendizaje: un análisis de la percepción juvenil, cuyo objetivo es identificar las características 

del ambiente de aprendizaje desde la percepción de los jóvenes estudiantes de bachillerato, 

sostienen que el ambiente de aprendizaje motivador: 
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No debe restringirse al aula escolar y es necesario incorporar a estos conceptos cualquier 

elemento en el cual interactúen alumnos y docentes. […] este tipo de ambiente debe 

propiciar aprendizajes motivantes y permanentes, por lo que alumnos y docentes deben 

cooperar para lograr un ambiente físico apropiado y un ambiente afectivo donde se 

promuevan la libertad de expresión, el respeto, la solidaridad y la democracia. (p. 7)  

Por otra parte, Montessori (1957, como se citó en Flores et al., 2017) en su libro 

Ambientes de aprendizaje y sus mediaciones, en el contexto educativo de Bogotá, cuya finalidad 

es describir las tendencias conceptuales desde aportes de pedagogos históricamente 

reconocidos, consideran que: 

El ambiente del aula debe ser motivador para ganar independencia y autodisciplina, […] 

un escenario con amplias oportunidades para practicar y trabajar con habilidades previas 

cualquier nueva función o habilidad. Este debe ser un mundo material que posibilite el 

movimiento, la libre elección e iniciativa. Estético y placentero. Adaptado a las 

necesidades, las cuales guían el desarrollo de la personalidad. (p. 35)  

En palabras de Davies et al. (2013, como se citaron en Castro, 2019) en su artículo 

Ambientes de aprendizaje, cuyo objetivo es elaborar una conceptualización de los ambientes de 

aprendizaje en el proceso enseñanza aprendizaje menciona que un ambiente de aprendizaje 

motivador: 

[…] debe reflejar la comprensión de cómo las personas aprenden, lo cual permite que 

el rendimiento académico de los estudiantes mejore, aumentando la confianza, la 

resiliencia, la motivación, el compromiso, desarrollando las habilidades sociales, 

emocionales y de pensamiento, y mejora la atención en la escuela. (p. 45) 

En concordancia con estos autores, la motivación resulta ser un factor clave en el PEA 

que atrae el interés de los estudiantes por aprender; logrando así, crear un buen ambiente de 

aprendizaje, donde se practique la comunicación y se apliquen valores que permitan una 

convivencia sana; un ambiente de aprendizaje motivador que genera espacios dirigidos a 

promover el uso de estrategias didácticas constructivistas que permitan esa interacción entre 

docentes y estudiantes. 

4.3.1. Ambientes de aprendizaje motivadores  

Sobre los ambientes de aprendizaje motivadores, Colpas et al. (2018, como se citó en 

Ortega y Ramón, 2021) en su trabajo de tesis Ambientes De Aprendizaje físicos para el área de 

Ciencias Naturales en estudiantes de 6 y 7mo grado, cuyo objetivo identificar la incidencia de 

los ambientes de aprendizaje y señalan que: 
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Un ambiente educativo es un factor y un medio teórico-físico específicamente 

organizado y creado para apropiar a las necesidades de enseñanza-aprendizajes, y a las 

diferentes particularidades de los estudiantes, de igual importancia influye 

considerablemente en la motivación e interés del estudiante, que traen como resultado 

positivo en el rendimiento académico y alcanzar un aprendizaje eficaz y significativo. 

Es decir que la motivación y el ambiente de aprendizaje están concisamente 

relacionados y ambos juegan un papel significativo, con la única finalidad de facilitar el 

proceso de aprendizaje. (p. 25)  

Para crear ambientes de aprendizaje motivadores es importante mencionar a Cyrs (1995, 

como se citó en Durand y Huertas, 2010) en su artículo ¿Motivar para aprobar o para 

aprender? Estrategias de motivación del aprendizaje para los estudiantes, donde pretenden 

proponer estrategias para el maestro que permitan propiciar la automotivación del estudiante, 

señalan que:  

Los estudiantes no deben ser motivados en un sentido estricto, sino que debe crearse un 

ambiente tal que les permita a ellos mismos motivarse, tiene mucho más sentido que 

tratar de provocar un cambio en el aprendiz incidiendo directamente sobre los 

componentes personales. (p. 14)  

De acuerdo con Neira (2017) en su informe de tesis Estrategia metodológica para 

mejorar el rendimiento escolar en el área de Estudios Sociales en los estudiantes de octavo de 

básica en la escuela de Educación Básica Tadeo Torres en el periodo lectivo 2016-2017, cuyo 

objetivo es proponer estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar, menciona 

que: 

Se debería poner en juego acciones motivacionales a través de la aplicación de 

estrategias activas que conlleven a reflexionar sobre el mundo de los valores; en esta 

fase, la observación de videos, presentación de diapositivas, reflexiones animan e 

inducen a que los alumnos se sientan motivados y generen aprendizajes perdurables. El 

docente mediador y orientador de aprendizajes, con mucho carisma y amor, debe 

atender las diferencias individuales y respetar los ritmos de aprendizaje. (p. 12)  

 Por otro lado, el Programa Estado de la Nación de Costa Rica (2011, como se citó en 

Castro y Morales, 2015) en su artículo Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, 

desde la perspectiva de los niños y niñas escolares, donde busca determinar los factores físicos 

y socioemocionales de los ambientes escolares que favorecen el aprendizaje, añade que: 

Es necesario generar ambientes de aprendizaje atractivos y de calidad, que potencien el 

desarrollo de los niños y satisfagan sus necesidades, supone atender una serie de 
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dimensiones que incluye el ambiente físico (instalaciones, espacio), los materiales 

didácticos, la formación inicial y continua de los docentes, el currículo, la concepción 

de la práctica educativa, la interacción entre niños y docentes y la gestión de los centros. 

(p. 81)  

En coherencia con lo antes mencionado, para generar ambientes de aprendizaje 

motivadores constructivistas se debe priorizar la comodidad del estudiante, a través de 

estrategias didácticas acorde al modelo pedagógico en mención; en donde el docente debe 

buscar maneras en que los estudiantes se interesen por los contenidos de estudio, a través de su 

propio entusiasmo por enseñar, lo que se refleja en el uso de material visual, auditivo o 

audiovisual; de esta forma, se atraerá la atención de los educandos. De ahí, la importancia de 

analizar la aplicación de estrategias didácticas constructivistas en ambientes de aprendizaje 

motivadores.  

4.3.2. El uso de estrategias didácticas constructivistas en ambientes de aprendizaje 

motivadores 

Para explicar este apartado, Jonassen (2000, como se citó en Islas, 2015) en su artículo 

Los ambientes de aprendizaje constructivistas: un acercamiento desde la Teoría de la 

Actividad, cuya finalidad es brindar un acercamiento teórico sobre ambientes de aprendizaje, 

manifiesta que, los ambientes de aprendizaje que requieren el uso de estrategias didácticas 

constructivistas: 

[…] desarrollan una actividad que no es una reacción ni un conjunto de reacciones, sino 

un sistema con estructura, desarrollo, transiciones y transformaciones internas que 

buscan un aprendizaje significativo del que los estudiantes deben hacerse conscientes 

involucrándose, siendo activos, manipulando algo (elaborando un producto, 

manipulando objetos, o tomando decisiones) influyendo así en el entorno. (p. 87)  

Asimismo, Morrison (2005, como se citó en Quiroz y Gómez, 2017) en su informe de 

tesis Estrategias pedagógicas para propiciar ambientes de aprendizaje que promuevan la 

indagación como competencia científica en estudiantes de grado segundo, cuyo objetivo es 

caracterizar estrategias pedagógicas para propiciar ambientes de aprendizaje que promuevan la 

indagación como competencia científica, considera que: 

Para los ambientes de aprendizaje, las estrategias se convierten en una herramienta 

clave, toda vez que forman parte de esa ruta que conlleva a alcanzar los propósitos 

planteados, no se trata entonces de desarrollar una serie de actividades, sino que estas 

deben estar pensadas desde lo que se quiere enseñar y las metas a alcanzar, sin dejar de 
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lado el contexto y la población con la que se está trabajando, teniendo en cuenta su edad, 

el grado de escolaridad, entre otros. (p. 35)  

De la misma forma, en el artículo El constructivismo: modelo pedagógico para la 

enseñanza de las matemáticas, donde su intención es analizar las teorías constructivistas, y 

establece que: 

Adoptar un modelo pedagógico constructivista obliga a crear ambientes de aprendizaje 

con características especiales, donde los estudiantes deban enfrentarse 

permanentemente a desempeños complejos que los comprometan con la verdadera 

comprensión; donde trabajen desde el principio como verdaderos científicos, 

comunicadores, profesionales y ciudadanos constructivos; donde puedan volver a 

utilizar aprendizajes anteriores en formas cada vez más elaboradas, conectadas y 

complejas; y donde puedan expresar sus ideas, usarlas para producir acciones y 

productos y confrontarlas con las de los demás y con las elaboraciones que los demás 

hagan de ellas. (Bolaño, 2020, p. 496)  

Los resultados de Cervantes et al. (2020) en su artículo Estrategias para potenciar el 

aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes universitarios, cuyo objetivo es analizar 

estrategias didácticas para potenciar el aprendizaje, se describen de la siguiente manera:  

Las estrategias didácticas de aprendizaje propician mejores resultados, motivan el 

autoestudio y potencian las capacidades de aprendizaje de los alumnos, ya que, 

conociendo el canal de comunicación del estudiante, es más fácil el entendimiento, 

comprensión, análisis, relación y síntesis, sin olvidar el componente emocional, ni el 

escenario donde se desarrolla, generando con ello un mejor aprovechamiento 

académico, conceptual, procedimental y actitudinal. (p. 589) 

Por consiguiente, un ambiente de aprendizaje motivador es considerado como un 

entorno donde se desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje, es por ello, que la aplicación de 

estrategias didácticas constructivistas juega un papel muy importante, ya que, determinan la 

forma de transmitir el conocimiento a los estudiantes. El interés de los estudiantes se da cuando 

el docente aplica procedimientos creativos que requieran la participación activa de los 

educandos. Todo esto beneficia la experiencia educativa porque ya no será un espacio de 

aburrimiento o miedo, sino un espacio motivador y activo. También hay que mencionar que la 

motivación puede ser medida a través de varios instrumentos, sin embargo, en esta 

investigación se ha utilizado la escala atribucional de motivación al logro, misma que se 

describe a continuación.  
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4.3.3. Escala Atribucional de Motivación de Logro (EAML)  

Durand y Huertas (2010) en su artículo ¿Motivar para aprobar o para aprender? 

Estrategias de motivación del aprendizaje para los estudiantes, donde pretenden proponer 

estrategias para el maestro que permitan propiciar la automotivación del estudiante, afirman 

que: “Algunos estudiantes pueden estar motivados y llevar a cabo una tarea o trabajo que les 

asigne el maestro, pero sus fuentes de motivación pueden diferir” (p. 7).  

Ante esta situación, McClelland (1989, como se citó en Morán y Menezes, 2016) en su 

artículo La motivación de logro como impulso creador de bienestar: su relación con los cinco 

grandes factores de la personalidad, menciona que: 

Fue David McClelland quien definió la motivación de logro como el impulso de 

sobresalir, de alcanzar la consecución de metas, de esforzarse por tener éxito. El 

incentivo natural de la motivación (o necesidad) de logro es “hacer algo mejor”, aunque 

las personas pueden hacerlo por varias razones: agradar a otros, evitar las críticas, 

obtener la aprobación o simplemente conseguir una recompensa. Pero lo que debería 

estar implicado en el motivo de logro es el actuar bien por sí mismo, por la satisfacción 

intrínseca de hacerlo mejor. (p. 32) 

Es así que, surge el instrumento en mención, Morales y Gómez (2009) en su artículo 

Adaptación de la Escala Atribucional de Motivación de Logro de Manassero y Vázquez, cuyo 

propósito es adaptar esta escala durante la aplicación de estrategias didácticas, sostienen que: 

“La Escala Atribucional de Motivación de Logro Modificada (EAML-M) presenta valores de 

confiabilidad y validez de constructo que permiten su aplicación para la evaluación de la 

motivación de logro en contextos educativos en donde se implementen estrategias de 

aprendizaje” (p. 47). 

Por otra parte, Cerviño y Beltrán (2013) en su artículo Revisión y análisis de 

instrumentos de medida de la motivación hacia el aprendizaje, cuyo objetivo es ofrecer una 

visión general sobre instrumentos de medida para evaluar la motivación académica, en dichos 

instrumentos se describe la EAML: 

La Escala Atribucional de Motivación de Logro (EAML) (Manassero y Vázquez, 1997), 

[…] consta de 24 ítems, los cuales se valoran sobre una gradación de 1 a 9 puntos. Los 

ítems se presentan con las puntuaciones contrabalanceadas en sentido creciente y 

decreciente para evitar sesgos. Las puntuaciones más altas en cada ítem se corresponden 

con el sentido de la motivación más favorable para el éxito escolar. Los ítems se agrupan 

internamente en cinco factores denominados Motivación de Interés, Motivación de 
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Tarea/Capacidad, Motivación de Esfuerzo, Motivación de Examen y Motivación de 

Profesor. (p. 500) 

De los cinco factores mencionados, Durán y Pujol (2013) en su artículo Escala 

Atribucional de Motivación de Logro General (EAML-G): Adaptación y análisis de sus 

propiedades psicométricas, donde pretenden analizar las propiedades psicométricas de la 

Escala Atribucional de Motivación de Logro General, se consideran 22 ítems y sostienen que: 

El primer factor contiene la causa Interés (ítem M12) y los ítemes M11 (Importancia de 

las notas), M13 (Satisfacción en el estudio), M15 (Afán por sacar buenas notas) y M20 

(Ganas de aprender). Parece obvia la relación evidenciada en este factor entre la causa 

denominada Interés y su operacionalización, diversificada a través de las expresiones 

utilizadas en los ítemes citados: la importancia concedida a las calificaciones escolares, 

la satisfacción en el estudio, el afán por sacar buenas notas y las ganas de aprender. Es 

razonable pensar que un alumno que «tiene interés», entre otros posibles indicadores, 

concede importancia a las notas, alcanza una cierta satisfacción cuando estudia, se afana 

por sacar buenas notas y tiene ganas de aprender. Por ello, a este factor que representaría 

el nivel de motivación de logro centrado en la causa Interés se le ha denominado 

Motivación de Interés.  

El segundo factor tiene como directores causales un dúo: la Tarea (M8), 

facilidad/dificultad de las tareas escolares, y la Capacidad (M10) del alumno para el 

estudio, ambas causas son dimensionalmente estables e incontrolables (no intencionales 

y globales). Los otros ítemes no causales asociados en este factor son los que se refieren 

a la confianza en obtener buenas notas en el futuro (M7), la probabilidad de aprobar la 

asignatura (M9) y la frecuencia de terminar con éxito las tareas (M21), todos ellos 

descriptores de lo que en la literatura se denominan expectativas, es decir la esperanza 

percibida de obtener un cierto resultado en el futuro. Weiner (1986) relaciona la 

posibilidad de cambiar las expectativas de las personas respecto a sus resultados de logro 

con la dimensión de estabilidad (percepción de la estabilidad de las causas), de modo 

que una atribución del logro a causas estables tiende a mantener las expectativas de 

obtener el mismo resultado en el futuro (p.e. fracaso posterior si se obtuvo un fracaso 

atribuido a causas estables), en tanto que una atribución a causas inestables aumenta la 

probabilidad de cambiar el resultado (p.e. mayor esperanza de éxito, si se obtuvo un 

fracaso anterior atribuido a causas inestables). Por tanto, no parece casual que las dos 

únicas causas consideradas estables (Tarea y Capacidad) por los teóricos de la 

atribución, estén asociadas precisamente con los ítems que evalúan las expectativas de 
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resultados futuros, bajo la forma de tres descriptores diferentes (confianza, probabilidad 

de aprobar y frecuencia de éxito). Por ello, se ha denominado a este factor Motivación 

de Tarea/Capacidad.  

El tercer factor incluye como causa singular el esfuerzo (M6), que es una de las 

causas más frecuentes de atribución de resultados; los otros ítemes no causales incluidos 

en este factor corresponden a persistencia en la tarea (M17), exigencias autoimpuestas 

respecto al estudio (M18) y constancia en el trabajo ante las dificultades (M19). No 

parece necesario recurrir a ninguna teoría para significar que esforzarse en los estudios 

puede ser descrito perfectamente mediante términos como la constancia, la persistencia 

en la tarea y la autoexigencia. Por ello, este factor de la Escala Atribucional de 

Motivación se ha denominado Motivación de Esfuerzo.  

El factor 4 contiene la influencia de los exámenes en la determinación de la 

calificación (M14) como elemento causal director, y como elementos asociados la 

satisfacción con la calificación pasada (M1), el grado en que las calificaciones 

corresponden a lo que el alumno esperaba (autocumplimiento de las expectativas) y la 

relación de justicia entre notas asignadas y merecimientos alcanzados por el estudio. 

Este factor se refiere siempre a la percepción del alumno respecto a las calificaciones 

obtenidas en el pasado próximo, en lo que se refiere a la satisfacción, el 

autocumplimiento de expectativas y la justicia de las mismas, relacionadas 

estructuralmente con la influencia percibida de los exámenes en la nota obtenida. 

Generalmente los exámenes suelen ser el método habitual de evaluación en las 

asignaturas sobre las que se ha atribuido en el estudio, de modo que este factor viene a 

subrayar que los descriptores de la percepción de los alumnos respecto a su rendimiento 

están ligado al grado de influencia de los exámenes. Desde esta perspectiva, el examen 

no es equiparable a una tarea escolar de las que se realizan diariamente en clase, sino 

que se trata, principalmente, de un instrumento de evaluación, y por ello, está justificado 

que no aparezca relacionado con la causa que se ha denominado tarea, y no debe 

confundirse con ella. En suma, este factor no sólo mantiene su identidad, sino que sirve 

para discriminar su posición respecto a las tareas escolares. 

El factor 5 tiene la estructura más sencilla, con sólo dos ítemes, que se refieren 

al elemento causal denominado capacidad pedagógica del profesor (M16) y al 

aburrimiento en las clases (M22). Racionalmente, el aburrimiento se podría relacionar, 

bien con el interés, o bien con la capacidad pedagógica del profesor para producir 

actividades de aprendizaje atractivas y productivas; el análisis factorial elucida este 
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dilema racional en favor de la capacidad del profesor, ya que, aunque el ítem M22 tiene 

también una carga significativa sobre el factor 1 (Motivación de Interés), la carga sobre 

el factor 5, referido a la capacidad del profesor es mucho más relevante. Por tanto, este 

factor asigna a la percepción del aburrimiento en las clases del alumnado una 

concomitancia más intensa con la capacidad del profesor que con el propio interés del 

alumno. Este hecho, por sí mismo, puede tener implicaciones obvias y profundas 

respecto a la práctica educativa en las aulas. (pp. 342-343) 

 La motivación al logro puede ser considerada como un tipo de motivación intrínseca, es 

decir la propia del estudiante. A pesar de percibir un ambiente de aprendizaje motivador, se 

debe evaluar con un instrumento, por lo que, la EAML es considerada como una opción 

pertinente que permite verificar el grado de motivación que se ha generado en los estudiantes 

durante el proceso enseñanza aprendizaje. También se hizo referencia a cinco factores que 

influyen en la motivación intrínseca de los estudiantes: motivación de interés, motivación de 

tarea/capacidad, motivación de esfuerzo, motivación de examen y motivación de profesor; estas 

despiertan el interés y participación de los discentes, ante esta situación, hay que crear 

ambientes de aprendizaje motivadores a través de la aplicación de estrategias didácticas 

constructivistas, mismas que se detallan en el siguiente apartado.  

4.4.Estrategias didácticas Constructivistas  

En cuanto a las estrategias didácticas constructivistas, Macas (2016) en su informe de 

tesis Estrategias didácticas innovadoras en el aprendizaje significativo de Ciencias Naturales 

de los estudiantes de séptimo año de la Unidad Educativa "Chilla" de la provincia de el Oro, 

cuya finalidad es fortalecer las estrategias didácticas innovadoras en el aprendizaje significativo 

de Ciencias Naturales, las describe como: “Un conjunto de procedimientos apoyados en 

técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, 

alcanzar los objetivos de aprendizaje” (p. 23).  

Por otra parte, Jiménez y Robles (2016) en su artículo Las estrategias didácticas y su 

papel en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, quienes buscan determinar las 

estrategias didácticas constructivistas más importantes para formar competencias, sostienen 

que: “Las estrategias didácticas ofrecen grandes posibilidades y expectativas de mejorar la 

práctica educativa; se refieren a tareas y actividades que pone en marcha el docente de forma 

sistemática para lograr determinados aprendizajes en los estudiantes” (pp. 108-109).  

A su vez, Páez (2017) en su artículo Estrategias Constructivistas Aplicadas por el 

Docente para el Aprendizaje de la Física en el Nivel Superior, pretende determinar las 

estrategias didácticas constructivistas aplicadas por un docente, y concreta su definición: “Estas 
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estrategias son herramientas, procedimientos, pensamientos, conjunto de actividades y 

operaciones mentales utilizadas tanto por el docente como por el estudiante tomando en cuenta 

aquello que mejor conoce o domina para lograr la construcción conjunta del aprendizaje 

significativo” (pp. 43-44).  

Así mismo, Acosta y Boscán (2014) en su artículo Estrategias de enseñanza para 

promover el aprendizaje significativo de la biología en la Escuela de Educación, Universidad 

del Zulia, tienen como objetivo promover el aprendizaje significativo a través de estrategias y 

destacan la definición de estrategias didácticas constructivistas como estrategias que: 

Se deben ajustar en función de cómo ocurre el progreso en la actividad constructiva de 

los estudiantes. Por consiguiente, la adquisición de nuevos conocimientos conlleva al 

desarrollo de la capacidad de reflexión del estudiante ante un evento o fenómeno 

estudiado, permitiendo generarlo y transmitirlo de modo consciente. (p. 69)  

También, es importante mencionar lo que sostiene Singo (2020) en su informe de tesis 

Estrategias metodológicas constructivistas para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el área de Ciencias Sociales para Básica media de la Escuela Particular Ciudad 

De Bergén del Cantón Quito, que busca proponer una Guía con estrategias metodológicas 

constructivistas: 

La aplicación de estrategias constructivistas es recomendable realizarlas desde el 

comienzo del proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que logran captar la atención de 

los estudiantes, los mantiene motivados durante todo el proceso y sobre todo les permite 

que el contenido de la clase esté analizado y organizado. (p. 60) 

 Por otro lado, Garcés et al. (2022) en el artículo Las técnicas didácticas y su articulación 

en el diseño de metodologías activas: consideraciones necesarias, menciona que: “[…] 

el empleo de las técnicas didácticas ayuda a que se alcancen los propósitos que se buscan con 

las estrategias” (p. 412). En este sentido, Solano (2014) en el documento Recopilación de 

técnicas didácticas para el trabajo en el aula, las técnicas didácticas son consideradas como: 

“un conjunto de actividades que el profesor estructura para que los estudiantes tengan la 

posibilidad de construir el conocimiento o parte de este, lo asimile, lo transforme, lo cuestione 

positivamente y lo pueda evaluar de manera objetiva”. Por lo que, permiten que el estudiante 

adquiera un rol activo en el proceso enseñanza aprendizaje (p. 2). Algunos ejemplos que señalan 

son: lectura, exposición, lluvia de ideas, dinámicas (juego), esquema, mapa conceptual, etc.    

Además, Huambaguete (2011) en su informe de tesis Recursos didácticos para el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Lenguaje, del Quinto año de Educación 

General Básica del Centro Educativo Comunitario San Antonio, de la comunidad Santa Isabel 
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Parroquia Chiguaza, Cantón Huamboya, periodo 2010 – 2011, sostiene que para el desarrollo 

de una estrategia también se debe tomar en cuenta los recursos a utilizar: “Los recursos 

didácticos son materiales de apoyo que utiliza el docente para mediar los contenidos de 

aprendizajes significativos nuevos o de refuerzo mediante la construcción del conocimiento por 

los propios estudiantes” (p. 10). Algunos ejemplos que describe este autor son: pizarrón, 

tarjetas, imágenes, revistas, libros, entre otros. 

En otras palabras, a las estrategias didácticas se las puede considerar como 

procedimientos indispensables dentro del PEA, que requieren el uso de técnicas y recursos 

didácticos. Por ende, deben estar presentes en todos los momentos de la clase, ya que, permite 

al docente determinar la forma en que se va a transmitir los conocimientos a los estudiantes.  

Sin embargo, cuando se hace referencia a estrategias didácticas constructivistas, estas 

se enfocan más en escoger actividades orientadas hacia la adquisición de conocimientos a partir 

de las propias experiencias de los educandos, generando una participación activa y esto se da 

cuando hay un ambiente de aprendizaje motivador. A continuación, se muestra una recopilación 

de diferentes estrategias didácticas constructivistas que se pueden usar para la construcción de 

conocimientos. 

4.4.1. Estrategia explicativa ilustrativa  

En concordancia con la estrategia explicativa ilustrativa, en el libro Metodología 

Constructivista. Guía para la planeación docente, que pretende describir estrategias didácticas 

constructivistas; se señala que: 

Las estrategias explicativo ilustrativo actúan sobre el nivel de asimilación reproductiva, 

desarrollando la memoria comprensiva de los estudiantes y los hábitos para reproducir 

los hechos de la realidad. La esencia de este método radica en que el profesor ofrece 

soluciones a los problemas, y hace demostraciones con la ayuda de distintos recursos de 

enseñanza; los estudiantes asimilan y reproducen el contenido. Externamente, este 

método se expresa de variadas formas: descripción, narración, lectura de textos, 

explicación basada en láminas, explicaciones mediante presentaciones en Power Point, 

etcétera. El docente realiza explicaciones con el apoyo de algún recurso y los estudiantes 

mantienen más bien una actitud de recepción activa. (Pimienta, 2007, pp. 28-29)  

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

En relación a las estrategias de búsqueda, organización y selección de la información, 

Caicedo et al. (2017) en su artículo Estrategias didácticas para la enseñanza de Biología y 
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Química en la enseñanza media, que pretende analizar las estrategias didácticas 

constructivistas, sostienen que: 

Preparan a los alumnos para localizar, sistematizar y organizar la información y el 

conocimiento a su alcance; por ello resultan adecuadas para sugerir, por ejemplo, 

investigaciones a mediano plazo. Por sus características promueven la comprensión y 

uso de metodologías para la generación y aplicación del conocimiento; desarrollan la 

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

predecir y promover la transformación de la realidad. (p. 1183)  

4.4.3. Estrategia de aprendizaje activo 

De acuerdo con Bonwell y Eison (1991, como se citaron en Restrepo y Waks, 2018) en 

su libro Aprendizaje activo para el aula: una síntesis de fundamentos y técnicas, donde sintetiza 

el aprendizaje activo, sostienen que: 

El aprendizaje activo se encuadra en el constructivismo y consiste en utilizar técnicas 

de instrucción que involucren a los estudiantes en el proceso de su propio aprendizaje a 

través de actividades como escribir, leer, hablar, discutir, investigar, manipular 

materiales, realizar observaciones, recopilar y analizar datos, sintetizar o evaluar 

elementos relacionados con el contenido tratado en el aula, entre otros aspectos. De esta 

forma se involucra a los estudiantes de manera directa realizando actividades o 

dinámicas que los lleven a pensar en lo que están haciendo. 

El aprendizaje activo requiere que los estudiantes consideren no solo el 

contenido de la materia, sino también la relación de ese contenido con cuestiones más 

amplias como pueden ser preocupaciones sociales, existenciales o conceptuales. 

Implica, por tanto, un proceso de pensamiento y reflexión mucho más amplio por parte 

de los alumnos. (p. 4) 

4.4.4. Estrategia de aprendizaje por descubrimiento 

En el artículo Estrategias didácticas para la enseñanza de Biología y Química en la 

enseñanza media que pretende analizar las estrategias didácticas constructivista, se describe 

que las estrategias de aprendizaje por descubrimiento:  

Incitan el deseo de aprender, detonan los procesos de pensamiento y crean el puente 

hacia el aprendizaje independiente; en ellas resulta fundamental el acompañamiento y 

la motivación que el docente dé al grupo; el propósito es llevar a los alumnos a que 

descubran por sí mismos nuevos conocimientos. (Caicedo et al., 2017, p. 1184)  
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4.4.5. Estrategia de aprendizaje basado en problemas 

En lo que respecta a las estrategias de aprendizaje basado en problemas, Egido et al. 

(2006) en su artículo Aprendizaje basado en problemas (ABP). Estrategia metodológica y 

organizativa del currículum para la calidad de la enseñanza en los estudios de Magisterio, 

donde pretenden buscar los aspectos generales de este tipo de estrategia, señalan que: 

Se trata de una estrategia que concuerda con la nueva concepción de los créditos de 

enseñanza, ya que se centra más en el aprendizaje del estudiante que en la tarea del 

profesor. Por otra, pretende estimular en el alumno el deseo de saber y dotarle de las 

herramientas necesarias para seleccionar la información relevante. Adicionalmente, es 

una metodología de aprendizaje que favorece el trabajo en equipo y las relaciones 

interpersonales, aspectos muy significativos en la educación, y que abre, además, una 

puerta interesante a la investigación-acción en la enseñanza. (p. 10)  

4.4.6. Estrategia de trabajo grupal 

La estrategia de trabajo grupal es definida por García (2009) en su artículo Estrategias 

grupales y el aprendizaje complejo en estudios de postgrado, cuyo propósito es aplicar 

estrategias grupales, y considera que: 

Favorece la participación, la integración, el trabajo en un clima de libertad, y el dominio 

de todo el conocimiento por parte de cada participante, quien se hace responsable de su 

propio aprendizaje y el de sus compañeros; en un ambiente libre de tensiones, pone de 

manifiesto el aprendizaje constructivo, cooperativo, comprometido, creativo y 

participativo, dando como resultado un aprendizaje significativo. (p. 274)  

4.4.7. Estrategia de aproximación a la realidad 

En el artículo Estrategias didácticas para la enseñanza de Biología y Química en la 

enseñanza media, que pretende analizar las estrategias didácticas constructivistas; sostiene que 

este tipo de estrategias:  

Evitan el aislamiento y los excesos teóricos mediante el contacto directo con las 

condiciones, problemas y actividades de la vida cotidiana; incrementan la conciencia 

social y cimientan el andamiaje de ida y vuelta entre teoría y realidad. Son útiles para la 

enseñanza de las ciencias, pues facilitan visualizar los contenidos vinculados con 

elementos de uso cotidiano que permiten a los estudiantes que, a partir de situaciones 

reales, relacionen conocimientos y resuelvan problemas para consolidar aprendizajes. 

(Caicedo et al., 2017, p. 1183)  
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4.4.8. Estrategia de comprensión lectora 

Respecto a las estrategias de comprensión lectora, Trabasso y Bouchard  (2002, como 

se citaron en Gutiérrez y Salmerón, 2012) en su artículo Estrategias de comprensión lectora: 

enseñanza y evaluación en educación primaria, que busca definir algunas estrategias, 

mencionan que: “Se interpretan como una toma de decisiones sobre la selección y uso de 

procedimientos de aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada y 

competente en función de la meta y las características del material textual” (p. 185).  

4.4.9. Estrategia de aprendizaje lúdico 

Respecto a las estrategias de aprendizaje lúdico, Rubicela (2018) en su artículo Estudio 

de las estrategias lúdicas y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos de Cecyte 

Pomuch, Hecelchakán, Campeche, México, señala la importancia de estas estrategias y sostiene 

que: “ […] ofrecen al alumno motivación, ser creativos, sentirse en un ambiente cómodo y de 

confianza, debido a que reciben la información fácil y divertida y al mismo tiempo favorece el 

aprendizaje de cualquier materia” (p.72). 

De la misma manera, Gutiérrez y López (2016) en su documento de tesis Recursos y 

estrategias didácticas lúdicas que implementan las educadoras para el desarrollo de la motora 

gruesa de los niños y niñas de Infantes B, del Centro Desarrollo Infantil Mildred Abaunza, 

cuyo propósito es investigar sobre recursos y estrategias didácticas lúdicas, resaltan que: “el 

elemento principal, del aprendizaje lúdico, es el juego, ya que enriquece el proceso-enseñanza 

aprendizaje. Permiten dar rienda suelta a la imaginación, favoreciendo el aprendizaje y 

desarrollo del pensamiento creativo de una manera significativa (p. 42)”.  

Así mismo, Paredes (2020) en su informe de tesis Importancia del factor lúdico en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, propuesta de un manual de actividades, que tiene como 

objetivo determinar la influencia del factor lúdico en el proceso enseñanza aprendizaje, sostiene 

que la estrategia de aprendizaje lúdico: 

[…] 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) 
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4.4.10. Estrategia de aprendizaje por experimentación 

En lo que respecta a esta estrategia, Canizales et al. (2004, como se citaron en Quiroz y 

Zambrano, 2021) en su trabajo de maestría La experimentación en las ciencias naturales para 

el desarrollo de aprendizajes significativos, que busca identificar las estrategias de 

experimentación en Ciencias Naturales, afirman que: 

La experimentación, es una estrategia que el maestro debe poner en práctica para la 

enseñanza de las ciencias naturales puesto que lleva al alumno a la búsqueda de 

explicación. Por ello es necesario partir de la observación, así como, aprovechar su 

interés por conocer, indagar y resolver problemas y preguntas que ellos mismos se 

plantean, lo que implica que el plan de trabajo inicial debe modificarse sobre la marcha 

para aprovechar el interés que generan las actividades. (pp. 4-5)  

Así mismo, en el trabajo de maestría La experimentación en las ciencias naturales para 

el desarrollo de aprendizajes significativos, que busca identificar las estrategias de 

experimentación en Ciencias Naturales, afirman que la técnica de experimentación: “[…] 

propicia y se facilita el aprendizaje de los contenidos de esta área, por lo cual es importante 

incorporar los experimentos científicos como estrategia de enseñanza y aprendizaje” (Quiroz y 

Zambrano, 2021, p. 5).   

De igual manera, Canizales et al. (2004, como se citaron en Villacrez, 2017) en su 

artículo La experimentación como estrategia pedagógica para fortalecer las habilidades de 

pensamiento creativo en ciencias naturales y educación ambiental, que pretende explorar la 

estrategia de experimentación, la describe como aquella que: “estimula la curiosidad, la 

capacidad de observar, de formular preguntas y de contrastar ideas; el estudiante avanzará en 

la construcción de su conocimiento para dar explicaciones de lo que ocurre en su entorno”. 

En esta sección se han descrito algunas estrategias didácticas constructivistas que 

permiten crear ambientes de aprendizaje motivadores para generar participación e interés en los 

estudiantes, es decir, promueven su motivación intrínseca; cabe recalcar, que este factor mejora 

el rendimiento académico que se va analizar en el siguiente punto.  

4.5.Rendimiento académico 

En cuanto al rendimiento académico, Garbanzo (2007, como se citó en Barrero et al., 

2019) en su artículo Relación entre rendimiento académico y asistencia como factores de 

promoción estudiantil, cuyo objetivo es analizar los promedios de calificaciones y asistencia 

mediante un análisis estadístico y menciona que: 
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El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en 

la persona que aprende. Ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante 

en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una 

valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la 

deserción y el grado de éxito académico. (p. 23)   

De la misma manera, Valencia et al. (2017) en su artículo La relación entre las 

estrategias de enseñanza y el rendimiento académico en la asignatura Matemática I, aplicando 

un modelo de análisis de varianza (ANOVA), donde pretende conocer la relación existente entre 

las estrategias de enseñanza y el rendimiento académico de los estudiantes, sostienen que:  

El rendimiento académico de los estudiantes es la suma de diferentes y complejos 

factores que actúan en la persona que aprende y ha sido definido con un valor atribuido 

al logro del estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones 

obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias 

ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico. Los factores 

determinantes del rendimiento académico son todas aquellas variables que constituyen 

el proceso enseñanza aprendizaje. (p. 267)  

De igual modo, Isaza y Henao (2012, como se citó en Basto, 2017) en su documento de 

tesis La función docente y el rendimiento académico: una aportación al estado del 

conocimiento, cuyo objetivo es analizar posturas teóricas y corrientes metodológicas sobre la 

función docente y el rendimiento académico, sostienen que: 

El rendimiento académico es la medida de las capacidades que presenta un estudiante 

sobre lo que ha aprendido, como efecto de un proceso de formación y a la participación 

de una situación educativa, resulta ser un indicador del nivel de aprendizaje logrado por 

el estudiante, es el reflejo del aprendizaje del estudiante y del logro de unos objetivos 

preestablecidos. (p. 6)  

Estas posturas permiten establecer que el rendimiento académico mide el resultado del 

proceso enseñanza aprendizaje, por ende, la efectividad de las estrategias didácticas 

constructivistas. Cabe mencionar que el rendimiento académico se ve influenciado por 

diferentes factores, en los que intervienen los ambientes de aprendizaje motivadores, que dan 

origen al interés propio del estudiante por aprender, en el siguiente apartado se especifica más 

sobre este tema.  



  

29 

 

4.5.1. Factores que influyen el rendimiento académico 

De acuerdo con Gamboa et al. (2017) en su libro Diseño de Ambientes de Enseñanza-

Aprendizaje: Consideraciones con base en la PNL y los Estilos de Aprendizaje, la motivación 

es uno de los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes:  

La motivación constituye uno de los elementos determinantes en el rendimiento 

académico dado que constituye un punto de inicio que definirá el rumbo que puede 

tomar el proceso educativo en un sujeto determinado. Son múltiples los factores 

asociables a la motivación incluyendo los emocionales, las competencias con que cuente 

el sujeto, intereses, entre otros. (p. 173) 

En el artículo El rendimiento académico: aproximación necesaria a un problema 

pedagógico actual cuyo propósito es exponer los criterios asociados a la influencia de los 

diferentes factores que intervienen en el rendimiento académico, Albán y Calero (2017) señalan 

que:  

El rendimiento académico se puede considerar como un estimado de lo que un alumno 

ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación; es la 

capacidad del alumno para responder al proceso educativo en función a objetivos o 

competencias. Por tanto, no solo expresa el nivel alcanzado por el estudiante, sino que 

deja al descubierto determinados factores que pudieron estar influyendo en él. (p. 214)  

De acuerdo con el informe de tesis Factores que Inciden en el Rendimiento Escolar de 

los Estudiantes de la Educación Básica Secundaria, realizado por Bernal y Rodríguez (2017), 

el cual está direccionado a caracterizar los factores que inciden en el desempeño escolar de los 

estudiantes, expresan que: 

Los principales factores que influyen en el rendimiento académico. Se pueden sintetizar 

en dos grupos: los internos a la escuela o factores de insumo (organización, gestión, 

recursos materiales y financieros, programas, apoyo escolar, clima escolar, definición 

de roles, normas y procedimientos, sentido de pertenencia, entre otros) y los factores 

externos o contextuales (realidad social, cultural de los estudiantes y sus familias: nivel 

de ingresos, capital educativo de los padres, origen étnico, lengua, contexto geográfico). 

(p. 30)  

Por otra parte, Vivas et al. (2019, como se citaron en Cervantes et al., 2020) en el artículo 

Estrategias para potenciar el aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes 

universitarios, cuyo propósito es analizar las estrategias para potenciar el aprendizaje y su 

relación con el rendimiento académico de estudiantes, manifiestan que: 
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El rendimiento académico involucra elementos agrupados como factores internos 

propios de las personas y externos entre los que se encuentran los profesores y la 

institución, considerando el acceso a la información, la disponibilidad de recursos y la 

infraestructura. Entre los factores que inciden para lograr un buen rendimiento están la 

motivación, conocimientos previos, actitudes, creencias, personalidad y estilos de 

aprendizaje. (p. 586)  

En otros términos, el rendimiento académico es afectado por varios factores, ya sea, 

internos o externos. Unos autores consideran lo interno, como aquello en lo que interviene la 

institución educativa, mientras que, en lo externo, lo que sucede fuera del establecimiento 

educativo; los otros autores señalan los factores internos como aquellos que el propio estudiante 

se impone y los externos como aquellos en los que pueden involucrarse los miembros de la 

institución educativa. Independientemente de los factores internos o externos, la institución 

educativa siempre juega un papel importante en el rendimiento académico, de ahí, la 

importancia de las estrategias didácticas constructivistas que utilizan los docentes para que los 

estudiantes se interesen en el proceso enseñanza aprendizaje, a continuación, se detalla este 

aspecto. 

4.5.2. El uso de estrategias didácticas constructivistas para potenciar el rendimiento 

académico 

Para potenciar el rendimiento académico a través de estrategias didácticas 

constructivistas, Pérez y Paguay (2014) en su trabajo de tesis La didáctica constructivista, y la 

influencia en el rendimiento académico en la asignatura de historia de los estudiantes del 

primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal Experimental 

“Quito Sur”, durante el Primer Quimestre del año lectivo 2013-2014”, donde buscan difundir 

la didáctica constructivista, como principal herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

alegan que: 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje como proceso formativo, es muy fundamental 

el conocimiento, utilización y dominio de las estrategias de enseñanza por parte del 

docente, las mismas que ayudarán a mejorar la práctica del docente alcanzando los 

objetivos y las metas planteadas, y de esta manera facilitando el rendimiento académico 

en los estudiantes. Las estrategias de enseñanza básicamente son un conjunto de 

procedimientos, que el docente utiliza de una manera reflexiva y flexible para promover 

el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. Las mismas que contribuyen 

con el buen desenvolvimiento profesional del docente. (p. 16)  
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De esta forma, García y Almeida (2019, como se citaron en Torres et al., 2021) en su 

artículo Estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de 

educación superior, cuyo propósito es describir las estrategias que deberían facilitar y promover 

un entorno de aprendizaje que permita a los estudiantes interactuar entre sí y afirman que: 

El rendimiento académico está directamente relacionado con la aplicación de estrategias 

didácticas; sin embargo, la calidad educativa no solo se evidencia por las altas 

calificaciones, sino también por su calidad. De la misma forma, es importante que todas 

las estrategias didácticas motiven al alumno a ser autónomo y responsable de su propio 

aprendizaje. (p. 3905)  

En este sentido, Cárdenas (2019) en su artículo Relación entre estrategias de 

aprendizaje y rendimiento académico en alumnos de pedagogía en inglés, donde su objetivo es 

relacionar las estrategias que utilizan los estudiantes; este autor plantea que: 

El uso de estrategias constructivistas se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico, pero es preciso velar por una utilización adecuada y sistemática de éstas. En 

consecuencia, las estrategias que muestran bajo nivel de correlación con los resultados 

académicos deben ser reforzadas en cuanto a su uso, para permitir a los estudiantes 

obtener un rango mayor de posibilidades para mejorar su desempeño académico. (p. 

132) 

Así mismo en el artículo Estrategias para potenciar el aprendizaje y el rendimiento 

académico en estudiantes universitarios, cuyo propósito es analizar las estrategias para 

potenciar el aprendizaje y su relación con el rendimiento académico de estudiantes, manifiestan 

que aplicar estrategias didácticas constructivistas: 

[…] propician mejores resultados, motivan el autoestudio y potencian las capacidades 

de aprendizaje de los alumnos, ya que, conociendo el canal de comunicación del 

estudiante, es más fácil el entendimiento, comprensión, análisis, relación y síntesis, sin 

olvidar el componente emocional, ni el escenario donde se desarrolla, generando con 

ello un mejor aprovechamiento académico, conceptual, procedimental y actitudinal. 

(Cervantes et al., 2020, p. 589) 

De acuerdo con estos autores, el buen uso de estrategias didácticas constructivistas 

influye directamente en el rendimiento académico de los estudiantes porque despierta su interés 

por aprender; es importante que el docente busque actividades donde los estudiantes sean 

aquellos que construyan su propio conocimiento promoviendo su participación activa en el 

proceso enseñanza aprendizaje. Es por eso que generar ambientes de aprendizaje motivadores 

mediante estrategias didácticas constructivistas tiende a mejorar el rendimiento académico de 
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los estudiantes porque atrapan su atención en los temas de clase. A continuación, se muestra 

información sobre el Currículo Nacional del Ecuador. 

4.5.3. Escala de cualitativa y cuantitativa de rendimiento académico  

Para valorar el rendimiento académico, el MINEDUC (2019) en su libro Instrumento 

para la aplicación de la evaluación estudiantil, menciona que para comprobar si un estudiante 

ha logrado aprobar los objetivos de aprendizaje establecidos se ha diseñado una escala de 

calificaciones, que hace referencia al rendimiento académico y se puede aplicar en diferentes 

niveles de educación. A continuación, se muestra dicha escala. 

Tabla 1. 

Escala cualitativa y cuantitativa de calificaciones 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos (DAR) 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos (AAR) 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos (PAAR) 4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos (NAAR) ≤ 4 

Nota. Esta tabla ha sido tomada del Decreto Ejecutivo N° 366, publicado en el Registro Oficial N°286 

del 10 de julio de 2014. Fuente: MINEDUC (2019). 

 

4.6. Currículo Nacional del Ecuador 

Respecto al Currículo Nacional del Ecuador, en el libro Currículo de los Niveles de 

Educación Obligatoria, que orienta las acciones a realizar para alcanzar objetivos educativos, 

plantea que: 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de 

una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas 

generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo se plasman en mayor 

o menor medida las intenciones educativas del país, se señalan las pautas de acción u 

orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar 

que efectivamente se han alcanzado. (MINEDUC, 2016, p. 6)  

El MINEDUC propone diferentes niveles de concreción curricular, tales como: nivel de 

planificación macrocurricular, nivel de planificación mesocurricular y nivel de planificación 

microcurricular. Mismos que se detallan a continuación: 

4.6.1. Niveles de concreción curricular 

En cuanto a los niveles de concreción curricular el MINEDUC (2016), en su libro 

Instructivo para planificaciones curriculares para el sistema nacional de educación, se 

describen tres niveles de concreción curricular:  
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El Primer nivel, corresponde a la planificación macrocurricular, que es elaborada por 

un conjunto de expertos de las áreas del conocimiento, docentes de los diferentes niveles 

de educación, pedagogos, curriculistas, entre otros. En este nivel se determina el perfil, 

los objetivos, las destrezas con criterios de desempeño, los criterios e indicadores de 

evaluación obligatorios a nivel nacional. (p. 4) 

Por otro lado, el Segundo nivel, se basa en el currículo obligatorio, corresponde 

a la planificación mesocurricular y comprende dos diseños específicos, el Planificación 

Curricular Institucional (PCI) y la Planificación Curricular Anual (PCA), que son 

elaborados de manera conjunta por las autoridades y docentes de las instituciones 

educativas y que deben responder a las especificidades y al contexto institucional, así 

como a la pertinencia cultural propia de los pueblos y nacionalidades indígenas. (p. 5)  

Para finalizar, el Tercer nivel, se basa en los documentos curriculares del 

segundo nivel de concreción, corresponde a la planificación microcurricular y es 

elaborado por los docentes para el desarrollo de los aprendizajes a nivel de aula que 

responde a las necesidades e intereses de los estudiantes de cada grado o curso. (p. 5)  

De lo antes mencionado, es necesario rescatar el tercer nivel, ya que, esta investigación 

se enfoca en la planificación microcurricular (Plan de clase). En la siguiente sección, se sintetiza 

información referente al plan de clase y sus respectivos momentos.  

4.6.2. Plan de clase  

De acuerdo con el MINEDUC (2021) en su libro Instructivo para elaborar la 

planificación curricular anual y la microplanificación del sistema nacional de educación, 

donde busca guiar a los directivos y docentes para la elaboración de estas planificaciones; este 

autor sostiene que: “El plan de clase es un documento en el que se incorporan las estrategias 

metodológicas, recursos, tipos y momentos de evaluación que respondan a las necesidades de 

los estudiantes y aseguren su aprendizaje” (p. 5).  

Por otro lado, en el libro Plan de clase realizado por Souza y Siqueira (2016), donde 

pretende describir la estructura de un plan de clase, afirman que: 

El plan de clase se trata de un conjunto de instrucciones didácticas estructuradas 

pedagógicamente, alineadas a los planes y programas de estudio a través de un elemento 

operacional: el aprendizaje esperado. El plan de clase se limita a prever el desarrollo 

que se pretende dar a la materia y a las actividades docentes y de los alumnos que le 

corresponden, dentro del ámbito peculiar de cada una. (p. 68)  
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También, se es importante señalar la definición de Reyes (2017) que tiene en su libro 

La planeación de clase; una tarea fundamental en el trabajo docente, que busca conocer la 

importancia de la planeación de clase en la dirección científica del proceso enseñanza 

aprendizaje: 

La planeación de clase es un elemento fundamental e indispensable para el docente en 

el cumplimiento cabal de sus funciones como mediador y facilitador del proceso 

educativo. En la práctica docente la planeación de clase se convierte en una actividad 

de primer orden para los profesionales de la educación con un sentido práctico y 

utilitario. Reviste gran importancia dicha tarea para los educadores puntualizando en la 

orientación, ejecución y control como condiciones imprescindibles para dirigir de 

manera científica el proceso de enseñanza aprendizaje. Es pues la planeación de clase, 

el hilo conductor de las múltiples estrategias y acciones que se desarrollan en el aula 

escolar y fuera de él. (p. 88)  

 En este sentido, se entiende que un plan de clase es un documento elaborado por el 

docente con la finalidad de describir lo que va a realizar en un periodo de tiempo pedagógico; 

se debe evidenciar las estrategias didácticas constructivistas con sus respectivas técnicas y 

recursos, que se pretende utilizar para crear un ambiente de aprendizaje motivador. Dentro de 

este marco, hay que mencionar que el plan de clase tiene tres momentos: anticipación, 

construcción de conocimiento y consolidación; mismos que se distinguen a continuación. 

4.6.2.1. Anticipación. Para definir el momento de anticipación, Troya (2013, como se citaron 

en Fernández, 2015) en su informe de tesis Deficiencias del proceso metodológico en 

relación de las destrezas y estrategias, para alcanzar los estándares de aprendizaje en las 

Matemáticas, cuyo objetivo es verificar si el proceso metodológico es el adecuado para 

alcanzar los estándares de aprendizajes; este autor sostiene que: 

La anticipación es la activación de los conocimientos previos al inicio de cada clase con 

el fin de ratificar o rectificar ciertos datos erróneos. En esta fase se presentan los 

contenidos y objetivos de forma tal que despierten el interés de los estudiantes, y 

conozcan la importancia o las razones por las que deben aprender determinado tema. (p. 

5) 

Asimismo, Crawford (2004, como se citó en el MINEDUC, 2017) en libro Educación 

extraordinaria para personas en situación de escolaridad inconclusa, cuyo propósito es 

proponer adaptaciones curriculares, alude que: 

La anticipación corresponde al inicio de la lección y en ella se exploran los 

conocimientos previos y los conceptos que han sido malentendidos. Además, se 
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presentan los objetivos del aprendizaje de manera interesante dentro de un marco de 

nuevas ideas. Al continuar con el desarrollo de la clase, se procura que sean los 

estudiantes quienes investiguen, indaguen, construyan sentido a partir del material 

didáctico a su alcance, planteen y respondan preguntas presentadas por el docente y por 

ellos. Esta fase tiene una duración aproximada de 10 a 25 minutos, dependiendo de la 

duración de la sesión. (p. 1) 

De la misma forma, la Universidad Diego Portales (2019) en su libro Guía para 

profesores, tiene como objetivo orientar la docencia y describe uno de los momentos del plan 

de clase: 

En el momento de la anticipación se puede presentar el objetivo o aprendizaje a lograr 

en la clase, resumir y recordar la clase anterior, realizar preguntas para identificar los 

conocimientos previos de los estudiantes al iniciar un nuevo tema o unidad, y/o 

implementar acciones para motivar a los estudiantes utilizando noticias, imágenes 

interesantes o preguntas desafiantes relacionadas con el tema a trabajar. (p. 31)  

En este orden de ideas, se puede asegurar que el momento de la anticipación es un 

espacio donde el docente puede activar los conocimientos previos de los estudiantes e interrogar 

sobre los prerrequisitos del tema de clase; es propicio para desarrollar actividades de motivación 

y despertar la curiosidad e interés de los nuevos temas a tratar. 

4.6.2.2. Construcción del conocimiento. Respecto a la construcción del conocimiento, el 

Ministerio de Educación e Innovación Educativa de Buenos Aires (2018) en su libro Modos 

de organizar las clases: las secuencias didácticas, donde señala propuestas de enseñanza; 

manifiesta que en este momento de la clase: 

Es muy importante prestar atención al tratamiento de los contenidos y la vinculación 

con el presente y la realidad social, institucional y de ese contexto en particular, para 

que los saberes y las capacidades puestas en juego resulten significativos y, a la vez, 

desafiantes intelectualmente para los estudiantes. Es decir, que ellos encuentren relación 

con el presente, con lo cercano y con sus experiencias y saberes previos. Estas 

estrategias permitirán consolidar aprendizajes y alcanzar relaciones de complejidad 

creciente y de mayor profundidad e interioridad con el saber. Para ello, es fundamental 

presentar consignas claras, actividades de distinto tipo en un orden secuenciado y lógico 

que demanden distintas operaciones a los estudiantes (saber, saber hacer) y asegurar 

momentos de retroalimentación, buenas devoluciones y orientaciones que generarán 

mayores oportunidades para que los aprendizajes se construyan. (p. 10) 
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Por su parte, la Universidad Diego Portales (2019) en su libro Guía para profesores, 

tiene como objetivo orientar la docencia, sostiene que en la construcción del conocimiento se 

debe: 

Destinar la mayor parte del tiempo de la clase para realizar actividades que permitan 

desarrollar o ejercitar los aprendizajes que se están trabajando. En esta etapa se pueden 

implementar experiencias que fomenten el aprendizaje activo, es decir, que le den mayor 

protagonismo al estudiante y ofrezcan la oportunidad de aplicar los aprendizajes. 

También se pueden implementar “quiebres activos”: actividades específicas (máximo 

10 min) en las que los alumnos responden de manera individual o colectiva a preguntas 

o tareas definidas por el profesor. Durante esta etapa se debe realizar monitoreo 

constante del trabajo de los estudiantes y sus inquietudes respecto del tema trabajado. 

(p. 31)  

Siendo así, Crawford (2004, como se citó en el MINEDUC, 2017) en libro Educación 

extraordinaria para personas en situación de escolaridad inconclusa, cuyo propósito es 

proponer adaptaciones curriculares, afirma que la construcción del conocimiento: 

Viene luego de la presentación anterior de objetivos y contenidos. En esta etapa se 

evalúan evidencias de lo que se está aprendiendo a través de la práctica, se revisa las 

expectativas previas y las nuevas que surjan, se enfoca en lo importante de la lección, 

se monitorea el pensamiento personal, se realizan inferencias sobre el material, se 

establecen relaciones personales y se formulan y aclaran inquietudes. Con respecto al 

tiempo que conlleva a esta fase, debe estar de acuerdo con la duración de la sesión. (p. 

1)  

Por lo expresado anteriormente, este segundo momento es perfecto para ejecutar 

actividades que involucren la participación activa de los estudiantes y sean ellos quienes 

construyan sus propios conocimientos; esto se logra mediante la aplicación correcta de 

estrategias didácticas constructivistas, lo que implícitamente involucra el uso de técnicas y 

recursos. Hay que recalcar que en este apartado hay que seguir tratando de mantener la atención 

de los estudiantes, por lo que hay que buscar actividades que despierten el interés de los 

estudiantes por aprender nuevos contenidos.  

4.6.2.3. Consolidación. En relación con la consolidación, Troya (2013, como se citó 

en Fernández, 2015) en su informe de tesis Deficiencias del proceso metodológico en 

relación de las destrezas y estrategias, para alcanzar los estándares de aprendizaje en las 

Matemáticas, cuyo objetivo es verificar el proceso metodológico adecuado para alcanzar los 

estándares de aprendizaje, menciona que: “En esta última etapa, el docente conduce a sus 
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estudiantes a encontrar el sentido de lo aprendido a través de la reflexión y la relación y la 

aplicabilidad del aprendizaje con su vida real” (p. 6). 

Por otro lado, el momento de consolidación lo resalta el MINEDUC (2011) en el libro 

Curso de didáctica del pensamiento crítico, cuyo objetivo es ofrecer estrategias para el 

pensamiento crítico: 

Al finalizar, los docentes ofrecen oportunidades a los estudiantes para reflexionar sobre 

lo que han aprendido y sobre el significado que tiene para ellos; en qué medida pueden 

estos nuevos conocimientos ayudar a cambiar su forma de pensar y cómo pueden 

utilizarlos. En esta fase se resumen, interpretan, comprueban y comparten las ideas 

principales; se elaboran propuestas personales y se aclaran preguntas adicionales. Esta 

etapa tiene una duración aproximada de 15 min. (p. 64)  

De la misma forma, la Universidad Diego Portales (2019) en su libro Guía para 

profesores, tiene como objetivo orientar la docencia y describe la consolidación: 

En este momento se pueden realizar preguntas a los estudiantes para verificar la 

comprensión de los temas centrales de la sesión, sintetizar ideas clave, generar 

reflexiones, sondear las dudas e inquietudes, establecer conexiones con lo que se ha 

aprendido, anticipar lo que vendrá en clases subsiguientes, recordar o establecer 

acuerdos para continuar con el trabajo en el curso, entre otros. (p. 31)  

En tal sentido, la consolidación es el último momento de la clase, el docente puede 

buscar diferentes formas de retomar el contenido para dejarlo totalmente claro y verificar los 

conocimientos adquiridos mediante la evaluación, que involucra el uso de técnicas e 

instrumentos. 

4.7.Biología en Bachillerato General Unificado 

Esta categoría considera los aspectos planteados por el MINEDUC sobre la contribución 

de la asignatura de Biología al perfil del bachiller ecuatoriano, objetivos del área de Ciencias 

Naturales y destrezas con criterio de desempeño que se han descrito para Primer año de BGU. 

Según MINEDUC (2016), en el libro Currículo de los Niveles de Educación 

Obligatoria cuyo propósito es orientar las acciones a realizarse para alcanzar objetivos 

educativos; afirma que: 

En la asignatura de Biología, para Bachillerato, los estudiantes desarrollan una 

comprensión de los sistemas biológicos, desde el nivel celular y molecular, hasta el nivel 

de ecosistemas, a partir de un análisis de los componentes de estos sistemas, sus 

interacciones y la manera en la que estos se ven afectados por cambios a diferentes 
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escalas. Entre los aprendizajes básicos que se abordan en esta asignatura están los 

relacionados con el origen de la vida, la evolución biológica, la transmisión de la 

herencia, la biodiversidad y conservación, la biología celular y molecular, la 

multicelularidad y su relación con la forma y función, los sistemas del cuerpo humano 

y la salud, y diversas aplicaciones de la ciencia y la tecnología. (p. 100) 

4.7.1. Contribución de la asignatura de Biología al perfil de salida del Bachiller 

Ecuatoriano 

De acuerdo con el Currículo Nacional de los Niveles de Educación Obligatoria emitido 

por el MINEDUC (2016), las acciones a realizarse para alcanzar objetivos educativos, plantea 

que: 

[…] la asignatura de Biología contribuye al perfil de salida del Bachillerato Ecuatoriano 

preparando a los estudiantes para trabajar de manera autónoma y colaborativa al 

explorar ideas y estrategias innovadoras; para ser buenos comunicadores y expresarse 

con confianza; para que desarrollen una mentalidad abierta y una apreciación crítica de 

su cultura, valores e historia; para que tengan equilibrio mental y emocional y así 

contribuir con el bienestar propio y colectivo; para que sean indagadores y demuestren 

habilidad para la investigación y la resolución de problemas; para que piensen crítica y 

creativamente, y sean reflexivos para actuar con integridad, honradez y ética. (p. 960) 

4.7.2. Objetivos generales del área de Ciencias Naturales  

En esta sección, se muestran plantean los objetivos generales del área de Ciencias 

Naturales del Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria, del MINEDUC (2016), cuyo 

propósito es orientar las acciones que se deben realizar para alcanzar objetivos educativos: 

Tabla 2. 

Objetivos generales del área de 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.    
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OG.CN.5. Resolver problemas de la ciencia mediante el método científico, a partir de la 

identificación de problemas, la búsqueda crítica de información, la elaboración de conjeturas, el 

diseño de actividades experimentales, el análisis y la comunicación de resultados confiables y éticos.   

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramientas para 

la búsqueda crítica de información, el análisis y la comunicación de sus experiencias y conclusiones 

sobre los fenómenos y hechos naturales y sociales.   

OG.CN.7. Utilizar el lenguaje oral y el escrito con propiedad, así como otros sistemas de notación y 

representación, cuando se requiera. 

OG.CN.8. Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus indagaciones a 

diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y recursos, la argumentación crítica y reflexiva 

y la justificación con pruebas y evidencias.  

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y la historia del desarrollo científico, 

tecnológico y cultural, considerando la acción que estos ejercen en la vida personal y social. 

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científica, los valores y actitudes propios del 

pensamiento científico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los grandes problemas que 

hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad. (p. 110-111) 

Nota. Esta tabla es de elaboración propia con base en el Currículo de los Niveles de Educación 

Obligatoria. Fuente: MINEDUC (2016). 

 

4.7.3. Objetivos de la asignatura de la Biología  

De la misma manera, el MINEDUC (2016) en su documento Currículo de los Niveles 

de Educación Obligatoria, cuyo propósito es orientar las acciones que se deben realizar para 

alcanzar los fines educativos, describe los objetivos de la asignatura de Biología: 

Tabla 3. 

Objetivos de la asignatura de la Biología 

O.CN.B.5.1. Demostrar habilidades de pensamiento científico a fin de lograr flexibilidad intelectual; 

espíritu crítico; curiosidad acerca de la vida y con respecto a los seres vivos y el ambiente; trabajo 

autónomo y en equipo, colaborativo y participativo; creatividad para enfrentar desafíos e interés por 

profundizar los conocimientos adquiridos y continuar aprendiendo a lo largo de la vida, actuando con 

ética y honestidad.  

O.CN.B.5.2. Desarrollar la curiosidad intelectual para comprender los principales conceptos, 

modelos, teorías y leyes relacionadas con los sistemas biológicos a diferentes escalas, desde los 

procesos subcelulares hasta la dinámica de los ecosistemas, y los procesos por los cuales los seres 

vivos persisten y cambian a lo largo del tiempo, para actuar con respeto hacia nosotros y la naturaleza.  

O.CN.B.5.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas para comprender la interdependencia 

de los seres humanos con la biodiversidad, y evaluar de forma crítica y responsable la aplicación de 

los avances científicos y tecnológicos en un contexto histórico-social, para encontrar soluciones 

innovadoras a problemas contemporáneos relacionados, respetando nuestras culturas, valores y 

tradiciones.  

O.CN.B.5.4. Valorar los aportes de la ciencia en función del razonamiento lógico, crítico y complejo 

para comprender de manera integral la estructura y funcionamiento de su propio cuerpo, con el fin de 

aplicar medidas de promoción, protección y prevención que lleven al desarrollo de una salud integral, 

buscando el equilibrio físico, mental y emocional como parte esencial del plan de vida.  

O.CN.B.5.5. Planificar y llevar a cabo investigaciones de campo, de laboratorio, de gestión o de otro 

tipo, que incluyan la exigencia de un trabajo en equipo, la recolección y análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos; la interpretación de evidencias; la evaluación de los resultados de manera crítica, 

creativa y reflexiva, para la comunicación de los hallazgos, resultados, argumentos y conclusiones 

con honestidad. 

O.CN.B.5.6. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para apoyar sus 

procesos de aprendizaje, por medio de la indagación efectiva de información científica, la 
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identificación y selección de fuentes confiables, y el uso de herramientas que permitan una adecuada 

divulgación de la información científica.  

O.CN.B.5.7. Utilizar el lenguaje y la argumentación científica para debatir sobre los conceptos que 

manejan la tecnología y la sociedad acerca del cuidado del ambiente, la salud para armonizar lo físico 

y lo intelectual, las aplicaciones científicas y tecnológicas en diversas áreas del conocimiento, 

encaminado a las necesidades y potencialidades de nuestro país. 

O.CN.B.5.8. Comunicar, de manera segura y efectiva, el conocimiento científico y los resultados de 

sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante la argumentación analítica, crítica, reflexiva, y 

la justificación con pruebas y evidencias; y escuchar de manera respetuosa las perspectivas de otras 

personas.  

O.CN.B.5.9. Apreciar el desarrollo del conocimiento científico a lo largo del tiempo, por medio de 

la indagación sobre la manera en que los científicos utilizan con ética la Biología en un amplio rango 

de aplicaciones, y la forma en que el conocimiento biológico influye en las sociedades a nivel local, 

regional y global, asumiendo responsabilidad social.  

O.CN.B.5.10. Valorar la ciencia como el conjunto de procesos que permiten evaluar la realidad y las 

relaciones con otros seres vivos y con el ambiente, de manera objetiva y crítica.  

O.CN.B.5.11. Orientar el comportamiento hacia actitudes y prácticas responsables frente a los 

impactos socioambientales producidos por actividades antrópicas, que los preparen para la toma de 

decisiones fundamentadas en pro del desarrollo sostenible, para actuar con respeto y responsabilidad 

con los recursos de nuestro país. (p. 970-971) 

Nota. Esta tabla es de elaboración propia con base en el Currículo de los Niveles de Educación 

Obligatoria. Fuente: MINEDUC (2016). 

 

4.7.4. Destrezas con criterios de desempeño de la asignatura de Biología para Primero de 

BGU 

También es importante hacer referencia a las destrezas con criterio de desempeño de la 

asignatura de Biología para Primero de BGU, que se señalan en el Currículo de los Niveles de 

Educación Obligatoria del MINEDUC (2016), cuyo propósito es orientar las acciones que se 

deben realizar para alcanzar objetivos educativos: 

Tabla 4.  

Destrezas con criterios de desempeño de la asignatura de Biología para Primer año de BGU 

CN.B.5.1.2. Identificar los elementos y compuestos químicos de la atmósfera de la Tierra primitiva, 

y relacionarlos con la formación abiogénica de las moléculas orgánicas que forman parte de la materia 

viva. (p. 972) 

CN.B.5.1.3. Indagar los procesos de abiogénesis de las moléculas y macromoléculas orgánicas en 

otros lugares del universo, formular hipótesis sobre las teorías de diversos científicos, y comunicar 

los resultados. (p. 972) 

CN.B.5.5.1. Explicar los sustentos teóricos de científicos sobre el origen de la vida y refutar la teoría 

de la generación espontánea sobre la base de experimentos sencillos. (p. 977) 

CN.B.5.1.6. Establecer las principales evidencias de las teorías científicas sobre la evolución 

biológica y analizar sobre el rol de la evolución con el proceso responsable del cambio y 

diversificación de la vida en la Tierra. (p. 972) 

CN.B.5.1.1. Indagar y analizar la teoría de la abiogénesis que explica el origen de la vida, e interpretar 

las distintas evidencias científicas. (p. 972) 

CN.B.5.1.4. Describir y comparar las características básicas de las biomoléculas a partir de sus 

procesos de síntesis y diversidad de polímeros. (p. 972) 

CN.B.5.1.5. Usar modelos y describir la estructura, diversidad y función de las biomoléculas que 

constituyen la materia viva, y experimentar con procedimientos sencillos. (p. 972) 
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CN.B.5.2.5. Analizar la acción enzimática en los procesos metabólicos a nivel celular y evidenciar 

experimentalmente la influencia de diversos factores en la velocidad de las reacciones. (p. 974) 

CN.B.5.1.6. Establecer las principales evidencias de las teorías científicas sobre la evolución 

biológica y analizar sobre el rol de la evolución con el proceso responsable del cambio y 

diversificación de la vida en la Tierra. (p. 972) 

CN.B.5.1.7. Analizar los procesos de variación, aislamiento y migración, relacionados con la 

selección natural, y explicar el proceso evolutivo. (p. 972) 

CN.B.5.1.8. Indagar los criterios de clasificación taxonómica actuales y demostrar, por medio de la 

exploración, que los sistemas de clasificación biológica reflejan un ancestro común y relaciones 

evolutivas entre grupos de organismos, y comunicar los resultados. (p. 972) 

CN.B.5.1.9. Analizar los tipos de diversidad biológica a nivel de genes, especies y ecosistemas, y 

plantear su importancia para el mantenimiento de la vida en el planeta. (p. 972) 

CN.B.5.1.10. Analizar la relación de las diversas formas de vida con el proceso evolutivo, y deducir 

esta relación con la recopilación de datos comparativos y los resultados de investigaciones de campo 

realizadas por diversos científicos. (p. 973) 

CN.B.5.2.2. Describir los tipos de organización en las células animales y vegetales, comparar 

experimentalmente sus diferencias, y establecer semejanzas y diferencias entre organelos. (p. 974) 

CN.B.5.2.3. Usar modelos y describir la estructura y función de los organelos de las células eucariotas 

y diferenciar sus funciones en procesos anabólicos y catabólicos. (p. 974) 

CN.B.5.2.4. Explicar la estructura, composición y función de la membrana celular para relacionarlas 

con los tipos de transporte celular por medio de la experimentación, y observar el intercambio de 

sustancias entre la célula y el medio que la rodea. (p. 974) 

CN.B.5.4.1. Analizar el funcionamiento de los sistemas digestivo y excretor en el ser humano y 

explicar la relación funcional entre estos sistemas con flujogramas. (p. 976) 

CN.B.5.4.3. Analizar y aplicar buenas prácticas que contribuyen a mantener un cuerpo saludable, y 

elaborar un plan de salud que considere una alimentación balanceada de acuerdo a su edad y actividad 

para asegurar su salud integral. (p. 976) 

CN.B.5.4.4. Indagar acerca de las enfermedades nutricionales y desórdenes alimenticios más 

comunes que afectan a la población ecuatoriana, diseñar y ejecutar una investigación en relación a 

estas, su vínculo con la dimensión psicológica y comunicar por diferentes medios las medidas 

preventivas en cuanto a salud y nutrición. (p. 976) 

CN.B.5.5.4. Indagar sobre el desarrollo de la Biotecnología en el campo de la Medicina y la 

Agricultura, e interpretar su aplicación en el mejoramiento de la alimentación y la nutrición de las 

personas. (p. 978) 

Nota. Esta tabla es de elaboración propia con base en el Currículo de los Niveles de Educación 

Obligatoria. Fuente: MINEDUC (2016). 
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5. Metodología 

A continuación, se describe el área de estudio, procedimiento, procesamiento y 

análisis de información, correspondientes a la investigación.  

5.1. Área de estudio 

La presente investigación se desarrolló en el Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, 

correspondiente a la zona 7, distrito 11D01, régimen Sierra, ubicado en la ciudad de Loja, 

parroquia San Sebastián, sector La Tebaida, en las calles: Tomas Torres y John F Kennedy. 

Durante el año lectivo 2022-2023. 

Figura 1. 

Ubicación del Colegio de Bachillerato "27 de Febrero" 

 
Nota. En la imagen se muestra la ubicación satelital del área de estudio, Colegio de Bachillerato “27 de 

Febrero”. Fuente: Google maps (2022).   

 

5.2. Procedimiento 

La investigación se realizó con el método inductivo; porque, se partió desde la 

observación directa desarrollada en las Prácticas Preprofesionales de Observación y la 

aplicación de otras técnicas como encuestas a los estudiantes del primer año de Bachillerato 

General Unificado (BGU), paralelo “A”; haciéndose evidente la falta de participación de los 

estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología; lo que generaba 

el bajo rendimiento académico de los mismos; en base a lo mencionado anteriormente, se 

planteó una propuesta de intervención para actuar sobre la realidad educativa y de alguna 

manera solucionar el problema detectado. En este sentido, Abreu (2014) señala que: “El método 

inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular o individual hasta lo 
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general. Se razona que la premisa inductiva es una reflexión enfocada en el fin” (p. 200). Es 

decir, observa las características principales que distinguen la realidad de estudio. 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo; debido a que se describen las 

características sobre la realidad educativa donde se desarrolló la investigación. En este caso, se 

han señalado aspectos relacionados con el ambiente áulico en el que se ejecuta el proceso 

enseñanza aprendizaje. Tal como menciona Martínez (2006), el enfoque cualitativo trata de 

describir la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón 

plena de su comportamiento y manifestaciones; a partir, de diferentes técnicas, como la 

observación, con la finalidad de recoger datos, categorizarlos e interpretarlos. 

La investigación es de tipo Investigación Acción Participativa (IAP); puesto que, se 

identificó el bajo rendimiento académico de los estudiantes debido al poco uso de estrategias 

didácticas constructivistas que generen ambientes de aprendizajes motivadores a través de la 

observación directa durante la realización de Prácticas Preprofesionales en ciclos pasados. 

Posteriormente se llevó a cabo la investigación bibliográfica correspondiente para la 

elaboración de una propuesta de intervención que busca dar solución a dicho problema. 

Evidenciándose así, la interacción con los estudiantes promoviendo su acción participativa; esto 

tiene relación con lo que señalan Zapata y Rondán (2016): “En una IAP siempre se hace 

investigación para el cambio social; es decir, siempre tiene un objetivo explícito de mejorar la 

calidad o condiciones de vida de las personas que participan en la investigación” (p. 12).   

Por otra parte, de acuerdo al nivel de ubicación temporal, la investigación es transversal, 

porque se realizó en un periodo corto y limitado de tiempo, mismo que inició desde el 

diagnóstico hasta la evaluación de la propuesta de intervención, así como menciona Hernández, 

et al. (2014), el propósito de la investigación transversal es: “describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 154). 

Durante el desarrollo de la investigación se hizo uso de diferentes técnicas de 

investigación como: observación directa, y encuestas, cada una con el instrumento 

correspondiente: ficha de observación y cuestionario de encuesta; con la finalidad de recolectar 

datos en función de los objetivos. Cabe recalcar que la observación se realizó durante el proceso 

y las encuestas se aplicaron a los estudiantes. Ambas técnicas se las utilizó en el diagnóstico y 

para la efectividad del trabajo realizado solo se hizo uso de la encuesta y un test de EAML. 

Antes de describir cómo se aplicaron las técnicas, es necesario conocer a qué hacen 

referencia los instrumentos mencionados. En este sentido, Arias (2020) afirma que la ficha de 

observación: “Permite al investigador anotar las situaciones o eventos que el investigador 

observa durante el estudio” (p. 147). Por otro lado, García (2003) sostiene que un cuestionario 
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es un instrumento que: “consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 

preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas” (p. 2). 

En cuanto a la observación directa, Diaz (2011) afirma que se desarrolla: “cuando el 

investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de 

investigar” (p. 8); a través de fichas de observación se logró registrar las particularidades del 

proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología que permitieron identificar el 

problema de investigación.  

En palabras de García (1993, como se citó en Casas et al., 2003) la encuesta es: “una 

técnica que 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. 527). También se construyó una encuesta dirigida a los 

estudiantes que la respondieron individualmente; para su desarrollo, se utilizó un cuestionario 

de 6 preguntas con opciones de escalas de valoración (Anexo 6); este instrumento permitió 

recolectar información sobre la postura de los discentes frente a las estrategias didácticas 

constructivistas y los ambientes de aprendizaje motivadores. 

Es importante definir que la prueba escrita sirve para recoger información de destrezas 

cognitivas, se clasifican en objetivas, de ensayo y mixtas; las pruebas objetivas pueden estar 

integradas por ítems de varios tipos, por ejemplo, verdadero o falso, pareo, completamiento y 

selección simple o múltiple (Coordinación de Educación a Distancia, 2020). Para la evaluación 

de aprendizajes, se utilizó la técnica de prueba escrita que se aplicó en los estudiantes; esta 

prueba fue objetiva y se consideraron diferentes tipos de ítems, mismos que se plasmaron en 

un cuestionario de 10 preguntas. Es importante resaltar que antes del desarrollo de dicha 

prueba, se facilitó a los discentes un banco de 60 preguntas (Anexo 7) que debían resolver; 

estos reactivos abarcan todos los temas de clase impartidos. 

Además, para medir el nivel de motivación, se utilizó la Escala Atribucional de 

Motivación al Logro (EAML) que se aplicó después de cada clase en donde se realizó una 

adaptación de 18 preguntas (Anexo 8) que se valoran en una gradación de 1 a 9 puntos; de las 

que se consideraron 16 para distribuirlas en cinco factores de los predeterminados por 

Manassero y Vázquez (1997), con la finalidad de conocer la motivación intrínseca de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado paralelo “E”, que se promovió 

durante la intervención, donde se aplicaron estrategias didácticas constructivistas.  

El primer factor, hace referencia a la motivación de interés (M 10-11-12-14-16) donde 

se consideran aspectos relacionados con la importancia de sacar buenas notas (M10) propio 
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interés (M11), satisfacción en el estudio (M12), afán por sacar buenas notas (M14) y ganas de 

aprender (M16). El segundo factor se denomina motivación de tarea/capacidad (M 6-7-8-9-

17), en este se señala la confianza por sacar buenas notas (M6), facilidad/dificultad de las tareas 

escolares (M7), probabilidad para aprobar la asignatura (M8), capacidad para estudiar (M9), 

frecuencia de terminar con éxito las tareas (M17).  

El factor tres corresponde a la motivación de esfuerzo (M 5-15) que determina el 

esfuerzo por sacar buenas notas (M5) y las exigencias autoimpuestas respecto al estudio (M15). 

El cuarto factor establecido como motivación de examen (M 1-2-13) donde se considera la 

satisfacción con las notas de la clase pasada (M1), las expectativas de notas (M2) y la influencia 

de las notas en sus expectativas (M13). Respecto al quinto factor, la motivación de profesor, se 

relaciona con la última pregunta que hace referencia al aburrimiento en las clases (M18). 

También es importante mencionar que las dos preguntas no referidas, se las ha incorporado 

dentro de la EAML, sin embargo, no tienen mucho peso en la motivación intrínseca, estas 

corresponden a la subjetividad de calificación (M3) y justicia en las notas (M4).  

Todos estos instrumentos permitieron obtener la información necesaria para establecer 

las conclusiones y recomendaciones de este trabajo de investigación.  

Es necesario señalar que se construyeron planificaciones microcurriculares (Plan de 

Clase) incorporando estrategias didácticas constructivistas para generar ambientes de 

aprendizaje motivadores con la finalidad de mejorar la situación problema. Para la elaboración 

de cada Plan de Clase (PC) se diseñaron dos matrices: una matriz de temas (Anexo 4) y una 

matriz de estrategias (Anexo 5); la primera describe los contenidos de las seis unidades que 

corresponden a la asignatura de Biología para primero de BGU y la segunda muestra solo la 

unidad de intervención con las actividades que se pretendía desarrollar 

En el proceso áulico, específicamente en la “Construcción del Conocimiento” se 

utilizaron estrategias didácticas constructivistas para generar ambientes de aprendizaje 

motivadores como: explicativo ilustrativo, aprendizaje activo, trabajo grupal, aproximación a 

la realidad, aprendizaje basado en problemas, búsqueda, selección y organización de 

información, estrategias lúdicas, comprensión lectora, aprendizaje por experimentación y 

aprendizaje por descubrimiento. Mismas que tienen relación con Álviarez y et al. (2005) citados 

en Páez (2017): “las estrategias desde un enfoque constructivista involucran poner en marcha 

la frase ‘Aprender a Aprender’ la cual significa enseñar a los estudiantes a volverse aprendices 

autónomos, independientes y autorreguladores, capaces de mejorar su proceso de aprendizaje” 

(p. 43). 
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La población objeto de estudio estuvo conformada por una población de 145 estudiantes 

de primer año de Bachillerato General Unificado (BGU), distribuidos en seis paralelos, de los 

cuales, se tomó como muestra para esta investigación 25 estudiantes del paralelo “E” de primer 

año de BGU. Por las características de la muestra, es no probabilística a conveniencia porque, 

su selección fue designada gracias a la apertura del docente tutor de la Institución Educativa y 

en función de la flexibilidad de los horarios escolares. Otro criterio que se consideró para esta 

investigación fueron los contenidos de la asignatura de Biología, correspondientes al área de 

Ciencias Naturales, puesto que las otras áreas y asignaturas no tienen relación con el contexto 

del problema detectado. De acuerdo con Hernández, et al. (2014): “Las muestras no 

probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección 

orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización” (p. 189). 

5.3. Procesamiento y análisis de información 

Marín et al. (2016) sostiene que para la interpretación de información cualitativa se 

debe: “focalizar el objeto de estudio, ampliar y modificar el plan de recolección de información, 

leer repetidamente la información recolectada y revisar literatura sobre el objeto de estudio” (p. 

3). Después de aplicar los instrumentos de investigación y evaluación, se efectuó el 

procesamiento y análisis de datos, estos fueron tabulados y organizados en función de las 

preguntas y su relación con los objetivos propuestos, destacando los valores más significativos 

(altos y bajos); de esta manera, se busca que tengan coherencia con las variables establecidas 

tanto en el título como en la pregunta de investigación.  

La presentación de resultados se realizó a través de tablas y gráficos estadísticos con la 

finalidad de visualizar e interpretar la información de manera cualitativa. Los datos obtenidos 

fueron compilados en medios digitales como Excel y Word. La discusión se ejecutó al 

contrastar los resultados obtenidos con la información bibliográfica pertinente; este análisis 

permitió finalmente establecer las conclusiones, en relación a los distintos objetivos planteados 

y estructurar las recomendaciones, que responden a los aciertos y desaciertos ocurridos durante 

el desarrollo de la investigación.  
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6. Resultados 

Es importante mencionar que se trabajó la unidad dos de la asignatura de Biología, del 

texto del estudiante del MINEDUC (2018) titulada “Biomoléculas orgánicas y metabolismo” 

donde se abordaron los siguientes temas: lípidos saponificables, lípidos insaponificables, 

vitaminas liposolubles, vitaminas hidrosolubles, características de proteínas, clasificación y 

estructura de proteínas, ácidos nucleicos, características del ADN y ARN, extracción de ADN 

y observación de ADN. Los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de técnicas 

como: encuesta, prueba escrita y test (EAML). A continuación, se presenta el análisis e 

interpretación. 

Respecto a la encuesta, constituida por seis preguntas que fueron respondidas por los 

25 estudiantes que corresponden al primer año de Bachillerato General Unificado (BGU) 

paralelo “E”, estos datos se puntualizan de la siguiente manera: 

Pregunta 1: ¿Qué tan interesantes le parecieron los temas impartidos en clases de 

Biología?  

Esta interrogante busca conocer qué temas de clase les generaron más interés y 

motivación a los estudiantes. 

Tabla 5. 

Valoración de los estudiantes sobre los temas impartidos en clase 

N° de 

Planes 

de 

Clase 

(PC) 

Temas 
Nada 

interesante 

Poco 

interesante 

Bastante 

interesante 

Muy 

interesante 
Total 

PC1 Lípidos saponificables 0 0 9 16 25 

PC2 Lípidos insaponificables 0 0 7 19 25 

PC3 Vitaminas liposolubles 0 0 11 14 25 

PC4 Vitaminas hidrosolubles 0 0 8 17 25 

PC5 Características de proteínas  0 0 9 16 25 

PC6 Clasificación y estructura 

de proteínas 
0 0 8 17 25 

PC7 Ácidos nucleicos 0 0 7 19 25 

PC8 Características del ADN y 

ARN 
0 0 8 17 25 

PC9 Extracción de ADN 0 0 4 21 25 

PC10 Observación de ADN 0 0 5 20 25 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por Damari Patricia Tinizaray 

Ramos. 
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Figura 2. 

Valoración sobre los temas de clase 

 
Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por Damari 

Patricia Tinizaray Ramos. 

 

 En la tabla 5 y figura 2 se observa que 21 estudiantes que representan el 84% de la 

muestra, consideran al tema Extracción de ADN como “muy interesante”, así mismo, 20 

estudiantes (80%) señalan al tema de Observación de ADN y 18 estudiantes (72%) resaltan el 

tema de Lípidos insaponificables y Ácidos nucleicos. Por otro lado, en la valoración de 

“bastante interesante”, 11 estudiantes (44%) seleccionan al tema de Vitaminas liposolubles, de 

igual manera, 10 estudiantes (40%) escogen el tema de Lípidos insaponificables y 9 estudiantes 

(36%) marcan los temas de Lípidos saponificables y Características de las proteínas”. En este 

sentido, se puede apreciar que todos los temas han sido interesantes para los estudiantes, en 

vista de que las valoraciones más marcadas varían entre bastante y muy interesantes. 

Pregunta 2: Según su criterio, en el momento de la construcción del conocimiento, ¿qué 

estrategias didácticas constructivistas fomentaron su interés y participación e 

incrementaron su motivación para aprender Biología? 

 Esta pregunta pretende descubrir las estrategias didácticas constructivistas que 

fomentaron el interés y participación en la asignatura de Biología. Cabe mencionar que, para la 

encuesta se consideró una estrategia por cada plan de clase, a pesar de haber utilizado más de 

una en un tema. 
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Tabla 6. 

Estrategias didácticas constructivistas aplicadas en la construcción del conocimiento 

Estrategias didácticas 

constructivistas 

Nada 

motivador 

Poco 

motivador 

Bastante 

motivador 

Muy 

motivador 
Total 

Explicativo ilustrativa 0 1 9 15 25 

Aprendizaje activo 0 0 7 18 25 

Trabajo grupal 0 0 11 14 25 

Aproximación a la realidad 0 0 9 16 25 

Aprendizaje basado en 

problemas 
0 0 11 14 25 

Búsqueda, organización y 

selección de la información 
0 1 9 15 25 

Aprendizaje lúdico 0 0 7 18 25 

Comprensión lectora 0 0 10 15 25 

Aprendizaje por 

experimentación 
0 0 6 19 25 

Aprendizaje por 

descubrimiento 
0 0 11 14 25 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por Damari Patricia Tinizaray 

Ramos. 

 

Figura 3. 

Estrategias didácticas constructivistas aplicadas en la construcción del conocimiento 

 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por Damari Patricia Tinizaray 

Ramos. 
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La tabla 6 y la figura 3 muestran los resultados de las estrategias didácticas 

constructivistas aplicadas en la construcción del conocimiento, se evidencia que dentro de la 

categoría de estrategias muy motivadoras destaca el aprendizaje por experimentación con una 

aceptación de 19 estudiantes que representa el 76% de la muestra, mientras que, el aprendizaje 

activo y aprendizaje lúdico es marcado por 18 estudiantes (72%). Por otro lado, 11 estudiantes 

(44%) resaltan las estrategias: aprendizaje basado en problemas, trabajo grupal y aprendizaje 

por descubrimiento como bastante motivadoras. También es importante señalar que, en la 

categoría de estrategias poco motivadoras, el explicativo ilustrativa y la búsqueda, 

organización y selección de la información son seleccionadas por 1 estudiante (4%). Frente a 

estos datos se puede destacar que el aprendizaje por experimentación generó más motivación; 

en relación con la pregunta anterior, concuerda con el interés hacia el tema de Observación del 

ADN; al igual que, el aprendizaje activo en el tema sobre Lípidos insaponificables y el 

aprendizaje lúdico en el tema de Ácidos nucleicos. 

Pregunta 3: Según su criterio, en el momento de la construcción del conocimiento, ¿qué 

técnicas le permitieron participar más activamente y motivado en el aula?  

La tercera pregunta se planteó con la finalidad de conocer las técnicas que les permitieron 

a los estudiantes, participar más activamente y motivarlos en el aula durante la construcción del 

conocimiento. Es necesario comentar que, se ha escogido una técnica por cada plan de clase y 

se utilizaron de acuerdo a los temas y estrategias previamente descritas.  

Tabla 7. 

Técnicas utilizadas en la construcción del conocimiento 

Técnicas de enseñanza 

aprendizaje 
Nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

Lectura guiada 0 2 9 14 25 

Preguntas y respuestas 0 0 7 18 25 

Exposición 0 0 11 14 25 

Mapa conceptual 0 0 9 16 25 

Reflexión 0 0 11 14 25 

Diagrama de flujo 0 2 7 16 25 

Juego 0 0 7 18 25 

Subrayado 0 2 7 16 25 

Experimentación 0 0 4 21 25 

Observación directa 0 0 8 17 25 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por Damari Patricia Tinizaray 

Ramos. 
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Figura 4. 

Técnicas de enseñanza aprendizaje utilizadas en la construcción del conocimiento 

 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por Damari Patricia Tinizaray 

Ramos. 
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Pregunta 4: Según su criterio, en el momento de la construcción del conocimiento, ¿qué 

recursos cree usted que despertaron su interés por aprender los temas de clases? 

 Esta interrogante pretende descubrir los recursos utilizados en el momento de la 

construcción del conocimiento, que despertaron más interés en los estudiantes para aprender 

los temas de clase. Es importante mencionar que, también se ha escogido un recurso por cada 

plan de clase y se utilizaron en función del tema a desarrollar. 

Tabla 8. 

Recursos utilizados en la construcción del conocimiento 

Recursos 
Nada 

interesante 

Poco 

interesante 

Bastante 

interesante 

Muy 

interesante 
Total 

Tarjetas de preguntas 0 0 8 17 25 

Papelógrafos 0 0 10 15 25 

Material natural 0 0 7 18 25 

Hoja de contenido 0 0 10 15 25 

Imágenes 0 0 8 17 25 

Rompecabezas 0 0 7 18 25 

Pizarrón 0 0 7 18 25 

Maquetas 0 0 5 20 25 

Material casero 0 0 5 20 25 

Material de laboratorio 0 0 7 18 25 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por Damari Patricia Tinizaray 

Ramos. 

 

Figura 5. 

Recursos utilizados en la construcción del conocimiento 

 

Nota. La figura ilustra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por Damari 

Patricia Tinizaray Ramos. 
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 En la tabla 8 y la figura 5 se muestran los resultados de los recursos aplicados en la 

construcción del conocimiento de la clase, es así que, 20 estudiantes que simbolizan el 80% de 

la muestra, señalan las maquetas y material casero como muy interesantes. Por otra parte 10 

estudiantes (40%) destacan los papelógrafos y las hojas de contenido como bastante 

interesantes. Entonces, resulta que las maquetas y el material casero han despertado el interés 

de los estudiantes de manera significativa. En este orden y en relación con los resultados de las 

anteriores preguntas, se puede identificar que el material casero tuvo bastante aceptación, al 

igual que el interés hacia el tema de Extracción de ADN, donde se aplicó la estrategia de 

aprendizaje por experimentación. 

Pregunta 5: ¿En qué ambiente de aprendizaje físico, se generó más motivación y 

participación? 

 La quinta pregunta busca conocer el ambiente físico en el que se generó más motivación 

y participación en los estudiantes. 

Tabla 9 

Ambientes de aprendizaje motivadores físicos 

Ambientes de 

aprendizaje físicos 
Nunca A veces Siempre Total 

Aula 0 5 20 25 

Laboratorio 0 6 19 25 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por Damari Patricia Tinizaray 

Ramos. 

 

Figura 6. 

Ambientes de aprendizaje motivadores físicos 

 
Nota. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por Damari Patricia Tinizaray 

Ramos. 
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que desarrolló la mayoría de los temas, especialmente, el que resaltan en las preguntas 

anteriores, la Extracción de ADN, donde se utilizó la estrategia aprendizaje por 

experimentación, la técnica de experimentación y el recurso de material casero. 

Pregunta 6: Valore los siguientes criterios de acuerdo a su opinión, en relación a los 

ambientes de aprendizaje motivadores generados en clases. 

 Esta sexta interrogante busca conocer la opinión de los estudiantes respecto al ambiente 

de aprendizaje motivador generado en las clases. 

Tabla 10. 

Criterios sobre ambientes de aprendizaje motivadores 

N° de 

criterio Criterios Nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

1 
¿Se creó empatía y confianza con 

los estudiantes? 
0 0 8 17 25 

2 
¿Se generó un ambiente de 

aprendizaje motivador? 
0 0 6 19 25 

3 

¿Se promovió la participación de 

los estudiantes durante las clases de 

Biología? 

0 0 9 16 25 

4 
¿Se generó interés por la asignatura 

de Biología en las clases? 
0 0 5 20 25 

5 

¿Cree que un ambiente de 

aprendizaje motivador permite 

mejorar su rendimiento académico? 

0 0 6 19 25 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por Damari Patricia Tinizaray 

Ramos. 

Figura 7. 

Criterios sobre ambientes de aprendizaje motivadores 

 
Nota. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por Damari Patricia Tinizaray 

Ramos. 
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 En la tabla 10 y en la figura 7 se muestran algunos criterios referentes a los ambientes 

de aprendizaje motivadores. En este sentido, en el primer criterio; 8 estudiantes (32%) 

manifiestan que “casi siempre” se creó empatía y confianza con ellos; por otra parte, en el 

segundo criterio, 19 estudiantes (76%) sostienen que “siempre” se logró generar un ambiente 

de aprendizaje motivador; mientras que, en el tercer criterio, 9 estudiantes (36%) alegan que 

“casi siempre” se promovió su participación en las clases; por otro lado, en el cuarto criterio, 

20 estudiantes (80%) aseguran que “siempre” se promovió interés por la asignatura de Biología; 

de la misma manera, en el quinto criterio, puesto que 19 estudiantes (76%) sostienen que 

generar ambientes de aprendizaje motivadores es importante para mejorar su rendimiento 

académico. Dentro de este contexto, se ha promovido la participación e interés en los 

estudiantes de Biología y se ha percibido ambientes de aprendizaje motivadores. 

En lo referente al test de la Escala Atribucional de Motivación al Logro (EAML) que 

se aplicó después de cada clase a los estudiantes de primer año de BGU paralelo “E” de manera 

procesual, se consideraron cinco factores que constan en la motivación intrínseca de los 

estudiantes: motivación de interés, motivación de tarea/capacidad, motivación de esfuerzo, 

motivación de examen y motivación del profesor. A continuación, se muestran los resultados: 

 

Tabla 11. 

Escala valorativa del test de la EAML 

Escala cualitativa de la EAML Escala cuantitativa de la EAML 

Motivado 6 – 9 

Medianamente motivado 5 

Poco motivado 1 – 4 

Nota. Esta tabla muestra la valoración cualitativa y cuantitativa del test de la EAML. Elaborado por 

Damari Patricia Tinizaray Ramos. 

 

Tabla 12. 

Factores de la EAML 

N° 

Nombres y 

apellidos de 

estudiantes 

Factor 1 - 

Motivación 

de interés 

(M 10-11-

12-14-16) 

Factor 2 - 

Motivación 

de tarea/ 

capacidad 

(M 6-7-8-9-

17) 

Factor 3 - 

Motivación 

de esfuerzo 

(M 5-15) 

Factor 4 - 

Motivación 

de examen 

(M 1-2-13) 

Factor 5 - 

Motivación 

del profesor 

(M 18) 

1 Cartuche Maria 8 8 8 7 8 

2 Gomez Jose  7 7 7 7 8 

3 Moran Franklin  8 7 7 8 8 

4 Naula Jandry  8 8 8 8 8 

5 Ramon Carlos  8 8 8 7 7 
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6 Salazar Adriana  8 7 9 7 8 

7 Sarango Jinson  8 8 8 8 9 

8 Simancas Carolina  9 9 9 8 8 

9 Solorzano Junior  8 7 8 7 8 

10 Tenezaca Marco  8 8 8 8 7 

11 
Valarezo 

Christopher  
9 9 9 9 9 

12 Valdiviezo Victoria  8 8 8 7 8 

13 Vasquez Patrick  7 7 7 7 8 

14 Velez Jessica  9 8 8 9 8 

15 Velez Francisco  9 8 9 8 9 

16 Vicente Anthony  7 6 7 6 8 

17 Vire Jordan  8 8 8 8 8 

18 Yanza Valeria  9 8 8 8 8 

19 Yanza Erika  8 8 8 8 8 

20 Yepez Angel  8 7 7 7 8 

21 Yunga Jean  8 8 7 7 8 

22 Yunga Alison  8 8 8 8 8 

23 Yunga Nayely  7 6 7 7 8 

24 Zhapa Lennin  8 8 8 8 9 

25 Zhingre Camila  8 8 8 8 8 

Promedio 8 8 8 8 8 

Nota. En la tabla se muestran los promedios de las puntuaciones que se obtuvieron en cada clase, de 

acuerdo a cada factor. Elaborado por Damari Patricia Tinizaray Ramos. 

Figura 8. 

Factores de la EAML 

 
Nota. En la figura se muestran los factores con sus respectivas puntuaciones de 6,7,8 y 9, ya que, son 

las seleccionadas por los estudiantes. Elaborado por Damari Patricia Tinizaray Ramos. 

 

 Las tablas 11 y 12 junto con la figura 8 exponen que en el factor 1 (motivación de 

interés) las puntuaciones varían entre 7, 8 y 9; la puntuación de 9 es seleccionada por 5 

estudiantes que representan el 20% de la muestra, mientras que, el puntaje de 8 es elegida por 
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16 estudiantes (64%) y la puntuación de 7 es escogida por 4 estudiantes (16%). Así mismo, en 

el factor 2 (motivación de tarea/capacidad), las puntuaciones cambian entre 6, 7, 8 y 9; 

siguiendo el orden de mayor a menor, la puntuación de 9 es preferida por 2 estudiantes (8%), 

la puntuación de 8 es registrada por 15 estudiantes (60%), la puntuación de 7 es escogida por 6 

estudiantes (24%) y la puntuación de 6 es seleccionada por 2 estudiantes (8%). Puesto que en 

los primeros factores los estudiantes, se encuentran entre los puntos de 6 y 9, se puede asegurar 

que han estado motivados. 

 También se identifica que en el factor 3 (motivación de esfuerzo) los resultados cambian 

entre las puntuaciones de 7, 8 y 9; en este sentido, el puntaje de 9 es seleccionado por 4 

estudiantes (16%), la puntuación de 8 es escogida por 14 estudiantes (56%) y la puntuación de 

7 estudiantes es electa por 7 estudiantes (28%). Respecto al factor 4 (motivación de examen) 

los datos varían entre las puntuaciones de 6, 7, 8 y 9; la puntuación de 9 es aceptada por 2 

estudiantes (8%), la puntuación de 8 es electa por 12 estudiantes (48%), la puntuación de 7 es 

escogida por 10 estudiantes (40%) y la puntuación de 6 es seleccionada por 1 estudiante (16). 

En relación al quinto factor (motivación del profesor) los puntajes varían entre 7, 8 y 9; en 

relación con aquellos datos, la valoración de 9 es selecta por 4 estudiantes (16%), la puntuación 

de 8 es aceptada por 19 estudiantes (76%) y la puntuación de 7 es escogida por 2 estudiantes 

(8%). Así mismo, estos tres factores reflejan que los estudiantes han estado motivados, ya que 

se encuentran en el rango entre 6 y 9.  

El análisis de la efectividad de las estrategias didácticas constructivistas para generar 

ambientes de aprendizaje motivadores, se realizó con base en resultados de la evaluación 

formativa (procesual) y los del test de la EAML. 

Tabla 13. 

Estrategias didácticas constructivistas y su vinculación con la motivación 

Estrategias 

didácticas 

constructivistas 

Temas 

Nota de evaluación 

formativa o 

procesual 

Promedio 

Promedio 

de EAML 

por 

estrategia 

Explicativo 

ilustrativo 

Lípidos saponificables 9,28 

9,57 8 

Lípidos insaponificables 9,76 

Características de 

proteínas 
9,68 

Clasificación y 

estructura de proteínas 
9,34 

Ácidos nucleicos 9,80 

Aprendizaje 

activo 

 

Lípidos saponificables 

 

9,28 

9, 52 8  

Lípidos insaponificables 

 

9,76 
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Trabajo grupal 

Vitaminas liposolubles 9,54 

9,46 8 

Vitaminas hidrosolubles 9,46 

Clasificación y 

estructura de proteínas 
9,34 

Características del ADN 

y ARN 
9,52 

Aproximación a 

la realidad 
Vitaminas liposolubles 9,54 9,54 8 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Características de 

proteínas  
9,68 9,68 8 

Búsqueda, 

organización y 

selección de la 

información 

Clasificación y 

estructura de proteínas 
9,34 

9,43 8 
Características del ADN 

y ARN 
9,52 

Aprendizaje 

lúdico 
Ácidos nucleicos 9,80 9,80 8 

Comprensión 

lectora 

Características del ADN 

y ARN 
9,52 9,52 8 

Aprendizaje por 

experimentación 
Extracción de ADN 9,84 9,84 8 

Aprendizaje por 

descubrimiento 
Observación de ADN 9,76 9,76 8 

Nota. Esta tabla muestra el promedio de evaluación procesual y de la EAML por cada estrategia 

didáctica constructivista. Elaborado por Damari Patricia Tinizaray Ramos. 

 
Tabla 14. 

Escala valorativa de estrategias didácticas constructivistas 

Escala cualitativa de estrategia 

didáctica constructivista 

Escala cuantitativa de 

evaluación formativa 

Excelente 9,00 - 10,00 

Buena 7,00 - 8,99 

Regular 4,01 - 6,99 

Mala ≤ 4 

Nota. Para la construcción de esta tabla se ha tomado la escala cuantitativa del rendimiento académico 

que propone el MIDEDUC (2019) para relacionarla con una escala cualitativa ordinal basada en el 

mismo autor y hacer la valoración sobre las estrategias didácticas constructivistas. Elaborado por 

Damari Patricia Tinizaray Ramos. 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, todas las estrategias didácticas 

constructivistas fueron motivadoras, por lo que los temas resultaron interesantes para ellos, 

puesto que a través de sus respectivas técnicas se promovió la participación de los estudiantes 

y los recursos despertaron su curiosidad. Es así que, en concordancia con los promedios de las 

evaluaciones procesuales, dichas estrategias, se encuentran en el rango de 9, 00 – 10, 00, lo que 

permite asumir que las estrategias fueron “excelentes”. Así mismo, se puede identificar que los 

estudiantes se encontraron motivados intrínsecamente durante las clases, dado que, los 

resultados de la EAML se ubican en el rango de 6 - 9 puntos, que corresponde a la categoría de 
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“motivados”, con una puntuación promedio de 8 sobre 9. Otro aspecto que es importante 

resaltar, es que los promedios más altos se encuentran en las estrategias de aprendizaje por 

experimentación con un promedio procesual de 9,84 sobre 10 y aprendizaje lúdico con un 

promedio formativo de 9,80 sobre 10. De igual manera, se encuentran señaladas estas 

estrategias en las valoraciones más altas de la encuesta. Estableciendo así, la correlación de las 

mismas. 

En relación al rendimiento académico, se compararon las notas finales de la unidad 

anterior (antes de la intervención) facilitadas por la docente de la Institución Educativa, con las 

notas finales obtenidas después de la intervención, para luego, analizar los puntos de mejora 

que resultan de esa comparación. También se ha considerado el promedio de los cinco factores 

de la EAML por estudiante, para calcular una puntuación final y realizar su respectiva lectura.  

Tabla 15. 

Rendimiento académico de los estudiantes antes y después de la intervención 

N° 
Nombres y apellidos de 

estudiantes 

Notas antes 

de la 

Intervención 

Notas después 

de la 

Intervención 

Puntos de 

mejora 

(Rendimiento 

académico) 

Motivación 

al logro 

1 Cartuche Robalino María Magdalena 7,58 9,45 1,87 8 

2 Gómez Ortiz José Luis 7,10 9,18 2,08 7 

3 Moran Salazar Franklin José 8,5 9,73 1,23 8 

4 Naula Guerrero Jandry Josué 8,42 9,64 1,22 8 

5 Ramon Sarango Carlos Alejandro 6,50 9,23 2,73 8 

6 Salazar Pardo Adriana Carolina 8,25 9,82 1,57 8 

7 Sarango Lanche Jinson Antonio 7,57 9,05 1,48 8 

8 Simancas Enrique Carolina Abigail 9,50 10 0,5 8 

9 Solorzano Tapia Junior Steven 8,78 9,77 0,99 8 

10 Tenezaca Yanza Marco Paul 7,20 9,32 2,12 8 

11 
Valarezo Espinoza Christopher 

Gabriel 
9,00 10 1 9 

12 Valdiviezo Bastidas Victoria Nayeli 8,55 9,91 1,4 8 

13 Vásquez Jaya Patrick Alexi 6,32 8,95 2,6 7 

14 Vélez Arizaga Jessica Lizeth 8,5 9,27 0,8 8 

15 Vélez Sánchez Francisco Geovanny 9,00 10 1 8 

16 Vicente Saca Anthony Leodan 6,30 8,82 2,52 7 

17 Vire Martínez Jordan Isaac 9,00 9,50 0,5 8 

18 Yanza González Valeria Liliana 8,5 9,73 1,23 8 

19 Yanza Mendieta Erika Maythe 6,83 9,32 2,49 8 

20 Yépez Yanza Ángel Gabriel 7,95 8,73 0,78 7 

21 Yunga Gualan Jean Carlos 8,67 9,55 0,88 8 

22 Yunga Sánchez Alison Belén 9,00 10 1 8 

23 Yunga Valencia Nayely Thaiz 6,5 9,45 2,95 7 

24 Zhapa García Lennin Andre 8,13 9,50 1,37 8 
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25 Zhingre Silva Camila Fernanda 8,75 9,73 0,98 8 

Promedio final 8,02 9,51 1,49 8 

Nota. En la tabla se muestran la lista de estudiantes que fueron objeto de estudio, junto con las notas 

que corresponden al antes y después de la intervención; con sus respectivos puntos de mejora. También 

se observa por cada estudiante, el promedio final de las puntuaciones que corresponden a los factores 

de la motivación al logro. Elaborado por Damari Patricia Tinizaray Ramos.  
 

Tabla 16. 

Puntos de mejora en el rendimiento académico de los estudiantes 

Escala cualitativa de puntos 

de mejora (rendimiento 

académico) 

Rango de puntos de mejora 

(rendimiento académico) 
Estudiantes Porcentaje 

Bajo 0 - 0,99 pt 7 28% 

Medio 1 - 1,99 pt 11 44% 

Alto 2 - 2,99 pt 7 28% 

Nota. La tabla muestra los rangos de los puntos de mejora en el rendimiento académico donde se 

identifica el número de estudiantes que corresponden a los mismos. Elaborado por Damari Patricia 

Tinizaray Ramos. 

Figura 9. 

Relación entre la motivación y el rendimiento académico 

 
Nota. La línea azul hace referencia a los puntos de mejora del rendimiento académico y la línea naranja 

indica el promedio de la motivación al logro, por cada estudiante. Elaborado por Damari Patricia 

Tinizaray Ramos. 
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En la tabla 16 y figura 9, se observa que 11 estudiantes que representan el 44% de la 

muestra; tienen puntos de mejora que se ubican en el rango “medio” que va desde 1 a 1,99 

puntos, mientras que, 7 estudiantes que corresponden al 28% de la muestra han logrado obtener 

puntos de mejora entre los rangos “bajo” y “alto” de 0 a 0,99 y de 2 a 2,99 respectivamente; lo 

que refleja un aumento significativo en el rendimiento académico. En relación al test de la 

EAML, los resultados de las puntuaciones varían entre 7, 8 y 9, es decir, han estado 

“motivados”; la puntuación de 9 fue alcanzada por 1 estudiante (4%), mientras que, la 

puntuación de 8 fue obtenida por 19 estudiantes (76%) y la puntuación de 7 alcanzada por 5 

estudiantes (20%). Comprobando que todos los 25 estudiantes, es decir, el 100% de la muestra 

ha logrado obtener puntos de mejora positivos en sus calificaciones gracias al uso de estrategias 

didácticas constructivistas que generaron ambientes de aprendizaje motivadores. 
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7. Discusión 

Este apartado describe la discusión de la investigación, donde se contrasta el contenido 

del marco teórico con los resultados obtenidos. 

Selección de estrategias didácticas constructivistas 

Para generar ambientes de aprendizaje motivadores se realizó una búsqueda 

bibliográfica para filtrar la información necesaria y seleccionar las estrategias didácticas 

constructivistas que promuevan la participación y despierten el interés en los estudiantes, estas 

fueron: explicativa ilustrativa, aprendizaje activo, trabajo grupal, aproximación a la realidad, 

aprendizaje basado en problemas, búsqueda, selección y organización de información, 

aprendizaje lúdico, comprensión lectora, aprendizaje por experimentación y aprendizaje por 

descubrimiento, descritas a continuación: 

Es así que, de acuerdo con Pimienta (2007) la estrategia explicativo ilustrativo hace que 

los estudiantes desarrollen una actitud participativa frente al análisis sobre hechos de la 

realidad. Por otra parte, Bonwell y Eison (1991, como se citaron en Restrepo y Waks, 2018) 

señalan que el aprendizaje activo, hace que los estudiantes reflexionen, dialoguen y sean 

partícipes de su propio proceso de aprendizaje. Por otro lado, García (2009) manifiesta que la 

estrategia de trabajo grupal favorece la participación en equipo, ya que genera un ambiente 

libre de tensiones entre los estudiantes, logrando un aprendizaje constructivo.  

Así mismo, Egido et al. (2006) afirma que la estrategia de aprendizaje basado en 

problemas se centra en el estudiante, ya que, genera se genera interés a través de la búsqueda 

de soluciones. Tomando en cuenta lo que menciona Rubicela (2018), las estrategias lúdicas 

son aquellas que motivan a los estudiantes a participar mediante divertidas actividades que 

permiten desarrollar el pensamiento creativo. Mientras que, la estrategia de comprensión 

lectora descrita por Trabasso y Bouchard (2002, como se citaron en Gutiérrez y Salmerón, 

2012), involucran selección y uso de procedimientos que faciliten la lectura activa de los 

estudiantes. Finalmente, la estrategia de aprendizaje por experimentación expuesta por 

Villacrez (2017), hace que los estudiantes desarrollen habilidades del pensamiento creativo para 

generar interés, compromiso y motivación para participar. 

Según Caicedo et al. (2017) la estrategia de aproximación a la realidad, permite que los 

estudiantes relacionen los contenidos teóricos con situaciones reales; este mismo autor también 

define que la estrategia de búsqueda, organización y selección de información pretenden que 

el estudiante realice investigaciones, también se desarrolla sus capacidades y se induce hacia la 

reflexión, generando así, interés; otra estrategia que propone este autor es aprendizaje por 
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descubrimiento donde se incita el deseo de aprender independientemente y descubran por sí 

mismos nuevos conocimientos.  

La característica principal que tienen en común todos estos autores es que buscan 

promover aprendizajes significativos favoreciendo la participación e interés de los estudiantes, 

de esta manera, procuran que los estudiantes se encuentren motivados intrínsecamente para 

adquirir nuevos conocimientos, es así que, fueron adecuadas para implementarlas dentro de esta 

investigación.  

Aplicación de estrategias didácticas constructivistas 

Después de haber seleccionado las estrategias, se procedió a su aplicación mediante 

planes de clase. El análisis de resultados permite determinar que solo dos estrategias destacaron 

de las diez seleccionadas: aprendizaje por experimentación y aprendizaje lúdico; así mismo, 

las técnicas que sobresalieron son: experimentación y juego, ambas aplicadas con las estrategias 

antes mencionadas, respectivamente. 

Según el análisis de datos obtenidos a partir de la encuesta, se determina que la estrategia 

aprendizaje por experimentación logró una aceptación del 76% de la muestra, demostrando que 

fue muy motivadora al promover la participación de los estudiantes. Así mismo, el 84% de los 

estudiantes manifestaron haber tenido interés en el tema Extracción de ADN, puesto que es 

donde se utilizó dicha estrategia. Canizales et al. (2004) como se citaron en Villacrez (2017), 

sostiene que la estrategia de aprendizaje por experimentación consigue que los estudiantes 

despierten la curiosidad y desarrollen la capacidad de observar, de formular preguntas y de 

contrastar ideas. En esta investigación, esta estrategia se aplicó en el tema de Extracción de 

ADN, en razón de que la participación de los estudiantes se evidenció en la formulación de 

preguntas; al observar el experimento, los estudiantes despertaron su curiosidad, lo que se 

resume en el interés hacia el tema de clase.  

Para aplicar la estrategia de aprendizaje por experimentación se utilizó la técnica 

experimentación, esta les permitió al 85% de los estudiantes, participar más activamente y 

motivados en el aula. Se aplicaron estrategias didácticas constructivistas en el proceso 

enseñanza aprendizaje con el uso de técnicas y recursos para promover la participación de los 

estudiantes en ambientes de aprendizaje motivadores. En este sentido, Quiroz y Zambrano 

(2021) señala que, en la estrategia de experimentación, se puede aplicar una técnica del mismo 

nombre, donde se incluyan actividades experimentales; en la investigación, se comprobó que 

la aplicación de la técnica de experimentación les permitió participar a través de actividades 

experimentales. 
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Para aplicar las estrategias didácticas constructivistas, también se utilizaron recursos, el 

que despertó más interés en los estudiantes fue el material casero con una aceptación del 80% 

de la muestra, este recurso didáctico se lo aplicó con la estrategia de aprendizaje por 

experimentación para abordar el tema de Extracción de ADN. Otro aspecto que se debe tomar 

en cuenta, es que, para el desarrollo de una clase, también se debe tomar en cuenta los recursos 

didácticos a utilizar. Huambaguete (2011) sostiene que los recursos didácticos son materiales 

de apoyo que utiliza el docente para mediar los contenidos a enseñar; en este sentido, y en 

concordancia con lo que menciona Quiroz y Zambrano (2021), el recurso que despertó más 

interés fue el material casero, ya que ellos mismo los manipularon; la estrategia y técnica que 

se utilizó fue experimentación.  

Por otro lado, la estrategia de aprendizaje lúdico también fue considerada motivadora 

por el 72% de la muestra según la encuesta. De igual manera, esta estrategia aplicada con el 

tema Ácidos nucleicos, obtuvo el mismo porcentaje de aceptación por los estudiantes, 

asegurando así el interés en la clase. Así mismo, Rubicela (2018) manifiesta que la estrategia 

de aprendizaje lúdico motiva a los estudiantes, los incita a ser creativos y crean un ambiente 

donde reciben información de una manera más fácil y divertida. Esta definición, se sustenta de 

con los resultados obtenidos de la encuesta, ya que, los estudiantes manifiestan haber generado 

interés por el tema Ácidos nucleicos, puesto que la estrategia referida generó motivación para 

participar y realizar actividades divertidas para aprender nuevos contenidos. 

Para el desarrollo de la estrategia de aprendizaje lúdico se utilizó la técnica de juego 

que fue seleccionada por el 72% de los estudiantes como bastante participativa, en relación a 

esto, Paredes (2020) señala que, en la estrategia de aprendizaje lúdico se puede aplicar la 

técnica  juego, ya que a los estudiantes les permite despertar interés por participar y aprender 

de una manera más divertida; los resultados de esta investigación señalan que los estudiantes si 

participaron en la técnica del juego.  

La aplicación de las estrategias se llevó a cabo en dos ambientes de aprendizaje físicos, 

de acuerdo a los resultados, en ambos siempre se generó participación y motivación, es así que, 

el aula, fue el espacio donde se ejecutó el tema Extracción de ADN, que tuvo 80% de aceptación 

por los estudiantes y el laboratorio fue escogido por el 76% de la muestra. Sobre los ambientes 

de aprendizaje físicos, Cuaical y Cuesta (2017) afirman que: “el aula de clases y laboratorios 

influyen en el ambiente de aprendizaje que se genera dentro de ellos, pues si presentan 

condiciones adecuadas habrá comodidad para los estudiantes” (p. 88). De la misma manera, 

hay que resaltar el papel que tiene el ambiente físico en el proceso enseñanza aprendizaje, ya 

que es ahí donde se desarrollaron las estrategias didácticas constructivistas, es así que, el aula 
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de clases y laboratorios influyen en el ambiente de aprendizaje que se genera dentro de ellos. 

En concordancia, los resultados indican que, gracias al uso de estrategias didácticas, en los 

ambientes físicos de aprendizaje se generó participación y motivación en los estudiantes. 

Efectividad de estrategias didácticas constructivistas 

 Se validó la efectividad de las estrategias didácticas constructivistas al relacionarlas con 

el promedio de las evaluaciones formativas, donde se evidencia que las estrategias con mayores 

notas fueron aprendizaje por experimentación (9,84/10) y aprendizaje lúdico (9,80/10), puesto 

que, se encuentran en el rango de calificaciones entre 9 – 10, lo que permite establecer que se 

ubican en la categoría de “excelente”; así mismo, se observó que, en el promedio de la EAML, 

los estudiantes se sitúan en el rango de 6 – 9, con un puntaje de 8, es decir, se encontraban 

motivados durante las clases. En este sentido, los resultados coinciden con la aceptación que 

manifiestan los estudiantes en la encuesta y las estrategias antes mencionadas son aptas para 

generar ambientes de aprendizaje motivadores.   

En cuanto al rendimiento académico, se observó que el 44% de la muestra, tienen puntos 

de mejora medios, de 1 a 1,99 puntos de diferencia, mientras que, el 28% de la muestra han 

logrado obtener puntos de mejora bajos y altos, entre los rangos de 0 a 0,99 y de 2 a 2,99, 

respectivamente; estos datos reflejan que se logró potenciar el rendimiento académico. 

Respecto al test de la EAML, los resultados de las puntuaciones varían entre 7, 8 y 9, es decir, 

los estudiantes han estado “motivados”; la puntuación de 9 fue alcanzada por el 4% de los 

estudiantes, mientras que, la puntuación de 8 es obtenida por el 76% de la muestra y la 

puntuación de 7 es alcanzada el 20% restante. Todo lo anterior indica que se ha logrado obtener 

puntos de mejora positivos en las calificaciones de los estudiantes gracias al uso de estrategias 

didácticas constructivistas que generaron ambientes de aprendizaje motivadores. 

Estos resultados muestran que las estrategias didácticas constructivistas fueron efectivas 

para generar ambientes de aprendizaje motivadores, al igual que los de Cervantes et al. (2020), 

puesto que, fueron los estudiantes mismo los que manifestaron haber promovido su 

participación y generado su interés en los temas de clase y se comprobó a través de escalas 

valorativas; para su sustentación, también se consideró el análisis de la motivación al logro, que 

hace referencia a la motivación intrínseca que tienen los estudiantes, para ello, Manassero y 

Vázquez (1997) citados en Durán y Pujol (2013), proponen el test de la Escala Atribucional de 

Motivación al Logro (EAML) en el que se toman en cuenta cinco factores que influyen en su 

comportamiento. Así mismo, se evidenció que la aplicación de estrategias didácticas 

constructivistas contribuyó significativamente a la mejora del rendimiento académico de los 

estudiantes y a generar un ambiente de aprendizaje motivador. 
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8. Conclusiones 

Se logró identificar estrategias didácticas constructivistas que promueven la 

participación y despiertan el interés en los estudiantes durante las clases, mediante la búsqueda 

bibliográfica de libros, artículos y trabajos de investigación. Es así que, las estrategias 

seleccionadas fueron: explicativa ilustrativa, aprendizaje activo, trabajo grupal, aproximación 

a la realidad, aprendizaje basado en problemas, búsqueda, selección y organización de 

información, aprendizaje lúdico, comprensión lectora, aprendizaje por experimentación y 

aprendizaje por descubrimiento. 

Las estrategias didácticas constructivistas se aplicaron en planes de clase y se focalizó 

su uso en el momento de la construcción del conocimiento; para su ejecución se utilizaron 

técnicas y recursos acordes al tema por abordar. Tal es el caso de la estrategia de aprendizaje 

de experimentación, en la que se usó la técnica del mismo nombre y el recurso material casero. 

Así mismo, para la estrategia de aprendizaje lúdico se utilizó la técnica del juego. Todas las 

estrategias influyen en la motivación de los estudiantes, sin embargo, el ambiente físico también 

jugó un papel muy importante, es así que, se ocuparon dos espacios físicos: aula y laboratorio. 

Se validó la efectividad de las estrategias didácticas constructivistas gracias al uso de 

instrumentos de evaluación (prueba escrita) e investigación (encuesta) y el uso del test EAML; 

los estudiantes obtuvieron buenas calificaciones en las evaluaciones procesuales, así como 

también, en el rendimiento académico, donde se incluyó la evaluación final; además, los 

resultados demostraron que los estudiantes en cuestión se encontraban motivados en cada una 

de las clases. En este sentido, se puede afirmar que todas las estrategias didácticas 

constructivistas han logrado generar ambientes de aprendizaje motivadores, puesto que se 

promovió la participación y se despertó el interés en los estudiantes; pero las que destacaron 

fueron: aprendizaje por experimentación y aprendizaje lúdico, porque en estas, los estudiantes 

demostraron mayor desempeño académico y motivación, puesto que, les permitieron 

involucrarse en su propio aprendizaje de una forma más curiosa y divertida. Por ello, resulta 

importante mantener la motivación en todos los momentos de la clase, ya que, al lograr que los 

estudiantes participen y atrapar su interés, se puede percibir un ambiente más cómodo para 

aprender. 

 



  

67 

 

9. Recomendaciones 

Para la búsqueda de información se deben tener claras las variables de investigación, 

para no desviar el tema inicial. También hay que considerar la fecha de publicación de los 

documentos, así como, los derechos de autor. Realizar la indagación en plataformas confiables. 

Hacer uso de gestores bibliográficos. 

Buscar estrategias didácticas constructivistas que se adapten a los temas de clase. Es 

importante organizar bien el tiempo en el que se van a desarrollar las estrategias didácticas 

constructivistas, para evitar que las actividades queden inconclusas. También es válido 

mencionar que una estrategia didáctica constructivista depende del uso de técnicas y recursos 

didácticos, es por eso, que siempre se debe procurar buscar las que más se acoplen a lo que se 

pretende hacer con los estudiantes. 

Los docentes deben implementar estrategias didácticas constructivistas en sus 

planificaciones microcurriculares, ya que estas permiten que el estudiante tenga un rol activo 

en el proceso enseñanza aprendizaje, promueven su participación y despiertan su interés. 

Además, mejora su rendimiento académico. Si bien es cierto, aplicar estrategias y el espacio 

físico, no es lo único que influye en la motivación del estudiante, sin embargo, es este caso se 

los ha considerado como elementos principales. Los docentes podrían aplicar el test de la 

EAML después de cada clase, para saber si los estudiantes se encuentran motivados. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Pertinencia del proyecto de investigación 
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Anexo 2. Solicitud para realizar la investigación 
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Anexo 3. Matriz de objetivos 

Pregunta de investigación Objetivo general 

¿Cómo se puede mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes y el ambiente de 

aprendizaje, en la asignatura Biología de 

primer año de Bachillerato General 

Unificado, del Colegio de Bachillerato “27 de 

Febrero”? 

Potenciar el rendimiento académico de los 

estudiantes mediante la implementación de 

estrategias didácticas constructivistas que 

generen un ambiente de aprendizaje 

motivador y fomenten su participación en el 

proceso enseñanza aprendizaje, en la 

asignatura de Biología de primer año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio 

“27 de Febrero”, año lectivo 2022-2023. 

Preguntas derivadas Objetivos específicos 

¿Qué tipo de estrategias didácticas 

promueven la participación en los estudiantes 

en el proceso enseñanza aprendizaje? 

Seleccionar estrategias didácticas 

constructivistas que promuevan la 

participación de los estudiantes en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Biología.  

¿Cómo se van a aplicar las estrategias 

didácticas constructivistas? 

Aplicar estrategias didácticas 

constructivistas en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Biología, a 

través del desarrollo de la propuesta de 

intervención. 

¿Cómo se puede comprobar la efectividad de 

estrategias didácticas constructivistas 

aplicadas? 

Validar la efectividad de las estrategias 

didácticas constructivistas implementadas, 

mediante la aplicación instrumentos de 

evaluación e investigación. 
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Anexo 4. Matriz de temas 

Unidad Tema Subtemas 
Objetivo  

(específico de la unidad) 

Destrezas con criterio de 

desempeño  

(específicas de la unidad y/o 

tema) 

Uno: Origen de 

la vida 

El método científico   
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; 

sobre los procesos, físicos y 

químicos, que se producen en la 

materia.  

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 

CN.B.5.1.1. Indagar y analizar la 

teoría de la abiogénesis que 

explica el origen de la vida, e 

interpretar las distintas evidencias 

científicas. 

CN.B.5.1.6. Establecer las 

principales evidencias de las 

teorías científicas sobre la 

evolución biológica y analizar 

sobre el rol de la evolución con el 

proceso responsable del cambio y 

diversificación de la vida en la 

Tierra. 

CN.B.5.1.3. Indagar los procesos 

de abiogénesis de las moléculas y 

macromoléculas orgánicas en 

otros lugares del universo, 

formular hipótesis sobre las 

teorías de diversos científicos, y 

comunicar los resultados. 

CN.B.5.5.1. Explicar los 

sustentos teóricos de científicos 

sobre el origen de la vida y 

refutar la teoría de la generación 

Microscopía 

  

Microscopía óptica 

Microscopía electrónica  

Origen y evolución 

del universo  
 

Origen y evolución de 

la Tierra 
 

Teorías sobre el 

origen de la vida 

  

La generación 

espontánea  

Pasteur y los matraces 

de cuello de cisne  

Teoría de la evolución 

química  

Otras teorías sobre el 

origen de la vida  
 

Bioelementos y 

biomoléculas 
 

Agua  

 

Composición y 

estructura molecular  

Propiedades 

fisicoquímicas del agua 

Funciones biológicas 

del agua 

Sales minerales   
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Biomoléculas 

orgánicas 
 

de actividades experimentales, el 

análisis y la comunicación de 

resultados confiables y éticos.  

OG.CN.7. Utilizar el lenguaje oral 

y el escrito con propiedad, así como 

otros sistemas de notación y 

representación, cuando se requiera. 

espontánea sobre la base de 

experimentos sencillos. 

 

Dos: 

Biomoléculas 

orgánicas y 

metabolismo 

Glúcidos 

Monosacáridos 

Oligosacáridos 

Polisacáridos 

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.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. 

CN.B.5.1.4. Describir y 

comparar las características 

básicas de las biomoléculas a 

partir de sus procesos de síntesis 

y diversidad de polímeros. 

CN.B.5.1.5. Usar modelos y 

describir la estructura, diversidad 

y función de las biomoléculas 

que constituyen la materia viva, y 

experimentar con procedimientos 

sencillos. 

CN.B.5.2.5. Analizar la acción 

enzimática en los procesos 

metabólicos a nivel celular y 

evidenciar experimentalmente la 

influencia de diversos factores en 

la velocidad de las reacciones. 

Lípidos 

 

Lípidos saponificables 

Lípidos 

insaponificables 

Vitaminas  

Proteínas Aminoácidos 

Enzimas  

Ácidos nucleicos 

 

ADN 

ARN 

Metabolismo 

El anabolismo 

El catabolismo 

Fotosíntesis 

Tres: Evolución 

de la vida 

El origen de las 

especies 

Fijismo y catastrofismo 

El lamarckismo 

OG.CN.1. Desarrollar habilidades 

de pensamiento científico con el fin 

de lograr flexibilidad intelectual, 

espíritu indagador y pensamiento 

CN.B.5.1.6. Establecer las 

principales evidencias de las 

teorías científicas sobre la 

evolución biológica y analizar 
El darwinismo 

La teoría de Darwin 

El viaje del Beagle 
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 El neodarwinismo crítico; demostrar curiosidad por 

explorar el medio que les rodea y 

valorar la nat 

uraleza 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.7. Utilizar el lenguaje oral 

y el escrito con propiedad, así como 

otros sistemas de notación y 

representación, cuando se requiera. 

OG.CN.8. Comunicar información 

científica, resultados y conclusiones 

de sus indagaciones a diferentes 

interlocutores, mediante diversas 

técnicas y recursos, la 

argumentación crítica y reflexiva y 

la justificación con pruebas y 

evidencias. 

OG.CN.9. Comprender y valorar 

los saberes ancestrales y la historia 

del desarrollo científico, 

tecnológico y cultural, 

sobre el rol de la evolución con el 

proceso responsable del cambio y 

diversificación de la vida en la 

Tierra. 

CN.B.5.1.7. Analizar los 

procesos de variación, 

aislamiento y migración, 

relacionados con la selección 

natural, y explicar el proceso 

evolutivo. 

CN.B.5.1.10. Analizar la relación 

de las diversas formas de vida 

con el proceso evolutivo, y 

deducir esta relación con la 

recopilación de datos 

comparativos y los resultados de 

investigaciones de campo 

realizadas por diversos 

científicos. 

 

La especiación y las 

teorías actuales 

El gradualismo 

El puntualismo 

Tipos de selección 

natural 

Selección 

normalizadora 

Selección disruptiva 

Selección direccional 

Proceso de especiación 

Deriva génica 

Selección natural vs. 

selección artificial 

Las pruebas de la 

evolución 

 

El registro fósil 

La anatomía comparada 

La embriología 

comparada 

La comparación del 

ADN 

La biogeografía 

La evolución humana 

La hominización 

La capacidad craneal y 

la cultura 

El origen del ser 

humano actual 
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considerando la acción que estos 

ejercen en la vida personal y social. 

Cuatro: 

Clasificación de 

los seres vivos 

Los seres vivos 
Nomenclatura de los 

seres vivos 

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.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 

CN.B.5.1.8. Indagar los criterios 

de clasificación taxonómica 

actuales y demostrar, por medio 

de la exploración, que los 

sistemas de clasificación 

biológica reflejan un ancestro 

común y relaciones evolutivas 

entre grupos de organismos, y 

comunicar los resultados. 

CN.B.5.1.9. Analizar los tipos de 

diversidad biológica a nivel de 

genes, especies y ecosistemas, y 

plantear su importancia para el 

mantenimiento de la vida en el 

planeta. 

CN.B.5.1.10. Analizar la relación 

de las diversas formas de vida 

con el proceso evolutivo, y 

deducir esta relación con la 

recopilación de datos 

comparativos y los resultados de 

investigaciones de campo 

realizadas por diversos 

científicos 

Los dominios y reinos 

de los seres vivos 

Monera 

Protoctista 

Algas 

Los protozoos 

Mohos mucilaginosos 

Fungi 

Plantae 

Animalia 

Peces 

Anfibios 

Reptiles 

Aves 

Mamíferos 

Diversidad biológica  

Diversidad genética  

Diversidad específica  

Diversidad ecológica  

Cinco: Biología 

celular 

 

 

 

 

Teoría celular  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, 

CN.4.1.4. Describir, con apoyo 

de modelos, la estructura de las 

células animales y vegetales, 

reconocer sus diferencias y 

explicar las características, 

Origen de la célula   

La célula 

Célula procariota 

Célula eucariota  

Partes de la célula 
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y sobre los procesos, físicos y 

químicos, que se producen 

en la materia. 

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. 

funciones e importancia de los 

organelos. 

CN.B.5.2.3. Usar modelos y 

describir la estructura y función 

de los organelos de las células 

eucariotas y diferenciar sus 

funciones en procesos anabólicos 

y catabólicos. 

CN.B.5.2.4. Explicar la 

estructura, composición y 

función de la membrana celular 

para relacionarlas con los tipos 

de transporte celular por medio 

de la experimentación, y observar 

el intercambio de sustancias entre 

la célula y el medio que la rodea. 

CN.B.5.2.5. Analizar la acción 

enzimática en los procesos 

metabólicos a nivel celular y 

evidenciar experimentalmente la 

influencia de diversos factores en 

la velocidad de las reacciones. 
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Seis: Biología 

celular 

El sistema digestivo 
Órganos y partes del 

sistema digestivo 

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.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.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. 

CN.B.5.4.1. Analizar el 

funcionamiento de los sistemas 

digestivo y excretor en el ser 

humano y explicar la relación 

funcional entre estos sistemas 

con flujogramas. 

CN.B.5.4.3. Analizar y aplicar 

buenas prácticas que contribuyen 

a mantener un cuerpo saludable, 

y elaborar un plan de salud que 

considere una alimentación 

balanceada de acuerdo a su edad 

y actividad para asegurar su salud 

integral. 

CN.B.5.4.4. Indagar acerca de las 

enfermedades nutricionales y 

desórdenes alimenticios más 

comunes que afectan a la 

población ecuatoriana, diseñar y 

ejecutar una investigación en 

relación a estas, su vínculo con la 

dimensión psicológica y 

comunicar por diferentes medios 

las medidas preventivas en 

cuanto a salud y nutrición. 

CN.B.5.5.4. Indagar sobre el 

desarrollo de la Biotecnología en 

el campo de la Medicina y la 

Agricultura, e interpretar su 

aplicación en el mejoramiento de 

la alimentación y la nutrición de 

las personas. 

El sistema excretor 

Órganos y partes del 

aparato urinario 

La salud del sistema 

excretor 

Nutrición 

Los nutrientes 

Los grupos de 

alimentos 

El consumo de 

alimentos 

La dieta 

Trastornos en la 

alimentación 

Biotecnología 

Perspectiva histórica 

Aplicaciones 

alimentarias 

Aplicaciones en sanidad 

Aplicaciones en 

medioambiente 

Aplicaciones en 

agricultura 

Otras aplicaciones 



  

86 

 

Anexo 5. Matriz de estrategias 

Tema Subtemas 

Destrezas con 

Criterio de 

Desempeño 

Estrategia 

Metodológica/Técnica 
Recursos 

Momento del 

Proceso 

Lípidos 

Lípidos 

saponificables 

 

 

CN.B.5.1.4. 

Describir y 

comparar las 

características 

básicas de las 

biomoléculas a 

partir de sus 

procesos de síntesis 

y diversidad de 

polímeros. 

Estrategias metodológicas: 

Explicativo ilustrativo 

Aprendizaje activo 

Técnicas de enseñanza 

aprendizaje: 

Organizador gráfico 

Lectura guiada 

Preguntas y respuestas 

-Pizarrón 

-Marcadores de 

pizarrón 

-Imágenes de 

rompecabezas 

-Tarjetas con 

preguntas del tema  

-Texto del 

MINEDUC 

Construcción del 

conocimiento 

 

 

Lípidos 

insaponificables 

CN.B.5.1.4. 

Describir y 

comparar las 

características 

básicas de las 

biomoléculas a 

partir de sus 

procesos de síntesis 

y diversidad de 

polímeros. 

Estrategias metodológicas: 

Explicativo ilustrativo 

Aprendizaje activo 

Técnicas de enseñanza 

aprendizaje: 

Preguntas y respuestas 

Mapa mental 

Análisis de la información 

-Pizarrón 

-Marcadores de 

pizarrón 

-Material natural 

(zanahoria) 

-Papelógrafo 

-Imágenes 

Construcción del 

conocimiento 

Vitaminas 
Vitaminas 

liposolubles 

CN.B.5.1.4. 

Describir y 

comparar las 

características 

básicas de las 

biomoléculas a 

partir de sus 

Estrategias metodológicas: 

Trabajo grupal 

Técnicas de enseñanza 

aprendizaje: 

Mapa conceptual 

Preguntas y respuestas 

Exposición 

-Pizarrón 

-Marcadores de 

pizarrón 

-Hoja de contenido 

-Papelógrafos 

-Imágenes  

-Tijeras 

Construcción del 

conocimiento 
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procesos de síntesis 

y diversidad de 

polímeros. 

Mnemotecnia -Cinta 

-Material natural 

(zanahoria) 

Vitaminas 

hidrosolubles 

CN.B.5.1.4. 

Describir y 

comparar las 

características 

básicas de las 

biomoléculas a 

partir de sus 

procesos de síntesis 

y diversidad de 

polímeros. 

Estrategias metodológicas: 

Estrategias de aproximación a la 

realidad 

Trabajo grupal 

Técnicas de enseñanza 

aprendizaje: 

Lectura y análisis 

Subrayado 

Síntesis de información: mapa 

conceptual 

Exposición 

-Pizarrón 

-Marcadores de 

pizarrón 

-Hoja de contenido 

-Papelógrafos 

-Imágenes  

-Cinta 

-Material natural 

(naranja) 

 

Construcción del 

conocimiento 

Proteínas 

Características de 

las proteínas 

CN.B.5.1.4. 

Describir y 

comparar las 

características 

básicas de las 

biomoléculas a 

partir de sus 

procesos de síntesis 

y diversidad de 

polímeros. 

Estrategias metodológicas: 

Explicativo ilustrativa 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Técnicas de enseñanza 

aprendizaje: 

Anagrama 

Analogías 

Preguntas y respuestas 

Reflexión 

-Pizarrón 

-Marcadores de 

pizarrón 

-Imágenes  

-Cinta 

-Texto del 

MINEDUC 

Construcción del 

conocimiento 

Clasificación y 

estructura de 

proteínas 

CN.B.5.1.4. 

Describir y 

comparar las 

características 

Estrategias metodológicas: 

Explicativo ilustrativo 

Trabajo grupal 

-Pizarrón 

-Marcadores de 

pizarrón 

Construcción del 

conocimiento 
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básicas de las 

biomoléculas a 

partir de sus 

procesos de síntesis 

y diversidad de 

polímeros. 

Búsqueda, organización y 

selección de la información  

Técnicas de enseñanza 

aprendizaje: 

Lectura guiada 

Diagrama de flujo 

-Imágenes de 

rompecabezas 

-Cinta 

-Texto del 

MINEDUC 

-Modelos de las 

estructuras de 

proteínas  

Ácidos nucleicos 

Ácidos nucleicos 

CN.B.5.1.4. 

Describir y 

comparar las 

características 

básicas de las 

biomoléculas a 

partir de sus 

procesos de síntesis 

y diversidad de 

polímeros. 

Estrategias metodológicas: 

Explicativo ilustrativa 

Aprendizaje lúdico 

Técnicas de enseñanza 

aprendizaje: 

Lectura guiada 

Comparación: semejanzas y 

diferencias 

Juego 

Dibujo práctico  

-Pizarrón 

-Marcadores de 

pizarrón 

-Imágenes  

-Cinta 

-Modelo de ADN y 

ARN  

-Libro del 

MINEDUC 

Construcción del 

conocimiento 

Características del 

ADN y ARN 

CN.B.5.1.4. 

Describir y 

comparar las 

características 

básicas de las 

biomoléculas a 

partir de sus 

procesos de síntesis 

y diversidad de 

polímeros. 

Estrategias metodológicas: 

Trabajo grupal 

Comprensión lectora 

Búsqueda, organización y 

selección de la información  

Técnicas de enseñanza 

aprendizaje: 

Subrayado 

Lectura 

Síntesis de información: matriz 

doble entrada 

-Pizarrón 

-Marcadores de 

pizarrón 

-Modelos de ARN 

y ADN  

-Cinta 

-Texto del 

MINEDUC  

Construcción del 

conocimiento 
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Extracción de 

ADN 

CN.B.5.1.4. 

Describir y 

comparar las 

características 

básicas de las 

biomoléculas a 

partir de sus 

procesos de síntesis 

y diversidad de 

polímeros. 

Estrategias metodológicas: 

Aprendizaje por experimentación 

Técnicas de enseñanza 

aprendizaje: 

Experimentación 

Síntesis de información: apuntes 

de la clase  

- Guía de prácticas  

- Material de 

escritorio 

(cuaderno de 

apuntes y esferos) 

- Materiales de la 

guía (vasos de 

vidrio, cucharillas, 

embudo, etc.) 

Construcción del 

conocimiento 

Observación de 

ADN 

CN.B.5.1.4. 

Describir y 

comparar las 

características 

básicas de las 

biomoléculas a 

partir de sus 

procesos de síntesis 

y diversidad de 

polímeros. 

Estrategias metodológicas: 

Aprendizaje por descubrimiento 

Técnicas de enseñanza 

aprendizaje: 

Observación directa 

Dibujo práctico 

-Guía de prácticas  

-Material de 

escritorio 

(cuaderno de 

apuntes y esferos) 

-Material de la guía 

de prácticas 

(microscopio, 

placas porta y 

cubre objetos, etc.) 

Construcción del 

conocimiento 
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Anexo 6. Cuestionario de encuesta 
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Anexo 7. Cuestionario de prueba 
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Anexo 8. Test de EAML 
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Anexo 9. Planificaciones microcurriculares 
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Anexo 10. Certificado de traducción del resumen 

 


