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desarrollo del proceso áulico de Ciencias Naturales. 
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2. Resumen 

La implementación de estrategias didácticas activas en el proceso áulico es 

fundamental; porque generan espacios dinámicos y participativos, que potencian el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes y la mejora de su rendimiento académico. La 

presente investigación tuvo como objetivo: <<Potenciar la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, mediante la aplicación de estrategias didácticas activas, que 

promuevan su participación activa en el desarrollo de la asignatura de Ciencias Naturales de 

noveno año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”, año 

lectivo 2022- 2023>>. El método utilizado, fue el inductivo; ya que, a partir de la observación 

directa se identificó el problema y luego, se procedió a la revisión bibliográfica para proponer 

una alternativa de solución; según el enfoque, es cualitativa; dado que, se caracterizaron 

aspectos relevantes en torno al desarrollo del proceso áulico, como: la pasividad de los 

estudiantes y la limitada aplicación de estrategias didácticas activas. Además, corresponde al 

tipo de Investigación Acción Participativa (IAP); en razón de que, tras la identificación del 

problema se elaboró y desarrolló una propuesta de intervención en la que existió una 

participación bidireccional entre la investigadora y los sujetos de estudio, para mejorar la 

realidad identificada; respecto a la temporalidad, esta es transversal; desde el diagnóstico hasta 

el análisis de resultados, comprende un periodo de tiempo relativamente corto. Los resultados 

obtenidos mediante los instrumentos de evaluación e investigación, evidencian que la 

implementación de estrategias didácticas activas como: aprendizaje cooperativo, 

experimentación, aula invertida y gamificación, promovieron el aprendizaje activo y 

significativo en los estudiantes, tal como lo mencionan varios autores. Se concluye entonces 

que, la aplicación de estrategias didácticas activas, acompañadas de técnicas y recursos 

didácticos pertinentes, motiva a los estudiantes a participar en la construcción de sus 

aprendizajes, lo cual contribuye a la mejora de su rendimiento académico.  

 

Palabras clave: aprendizajes significativos, participación activa, rendimiento académico, 

motivación para el aprendizaje.  
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 Abstract 

The implementation of active didactic strategies in the classroom process is 

fundamental because they generate dynamic and participatory spaces, which promote the 

achievement of significant learning in students and the improvement of their academic 

performance. The objective of this research was <<To promote the construction of significant 

learning in students, through the application of active didactic strategies, which promote their 

active participation in the development of the Natural Sciences subject of the ninth year of 

Basic Education, of the Educational Unit "Adolfo Valarezo", academic year 2022-2023>>. The 

method used was the inductive one. Since, from direct observation, the problem was identified 

and then, the bibliographic review was carried out to propose an alternative of solution. 

Depending on the approach, it is qualitative; since, relevant aspects were characterized around 

the development of the classroom process, such as: the passivity of the students and the limited 

application of active didactic strategies. In addition, it corresponds to the type of Participatory 

Action Research (PAR) because, after the identification of the problem, an intervention 

proposal was elaborated and developed in which there was a bidirectional participation 

between the researcher and the study subjects, to improve the identified reality. Regarding 

temporality, this is transversal. From diagnosis to analysis of results, it covers a relatively short 

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

the implementation of active didactic strategies such as: cooperative learning, experimentation, 

flipped classroom and gamification, promoted active and meaningful learning in students, as 

mentioned by several authors. It is concluded then, that the application of active didactic 

strategies, accompanied by relevant didactic techniques and resources, motivates students to 

participate in the construction of their learning, which contributes the improvement of their 

academic performance. 

Key words: significant learning, active participation, academic performance, motivation 

for learning.  
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3. Introducción 

Con el pasar del tiempo la educación ha ido cambiando para adaptarse a las nuevas 

realidades, es por ello que, se requiere procesos de enseñanza aprendizaje más creativos, para 

alcanzar la anhelada calidad educativa. Un punto clave que contribuye a ello, es la 

incorporación de estrategias didácticas activas en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues la 

aplicación de las mismas, promueve la participación activa de los estudiantes y fomenta en 

ellos la construcción de aprendizajes significativos. Tal como lo menciona, Vargas (2019): 

La implementación de estrategias didácticas activas, permite enriquecer el quehacer 

pedagógico y el desarrollo de aprendizajes significativos, promoviendo la autonomía e 

interés de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje; puesto que, la 

información que reciben la filtran, codifican, comprenden y la utilizan de manera 

selectiva, desarrollando de esta manera sus habilidades de comunicación, cooperación 

y creatividad. (p. 30) 

Este trabajo parte de la identificación del problema, mediante la observación directa, 

durante el desarrollo de  las prácticas preprofesionales, en la Unidad Educativa Adolfo 

Valarezo, donde se evidenció el uso limitado de estrategias didácticas activas, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales de noveno año de Educación General Básica, lo 

que genera desmotivación y desinterés en los estudiantes por el aprendizaje de esta asignatura, 

afectando a su vez, a la construcción de aprendizajes significativos y a su rendimiento 

académico.   

Ante esta realidad surgió el planteamiento de la siguiente interrogante de investigación: 

¿Cómo potenciar la construcción de los aprendizajes significativos en los estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”, en la 

asignatura de Ciencias Naturales?; frente a este problema y para orientar la investigación, se 

establecieron los siguientes objetivos específicos: <<Identificar, mediante investigación 

bibliográfica, estrategias didácticas activas que permitan mejorar la construcción de 

aprendizajes significativos en los estudiantes, en la asignatura de Ciencias Naturales>>, 

<<Aplicar la propuesta de intervención que incluye las estrategias didácticas activas, 

identificadas como idóneas, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de Ciencias Naturales>> y << Evaluar la efectividad de las estrategias didácticas 

activas implementadas en el proceso áulico de Ciencias Naturales, respecto de la construcción 

de aprendizajes significativos en los estudiantes mediante instrumentos de evaluación e 

investigación>>. 
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Para alcanzar los objetivos propuestos se hizo necesario la construcción y desarrollo de 

una propuesta de intervención, orientada a la aplicación de estrategias didácticas activas que 

conviertan a los estudiantes en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y generen un 

ambiente  de construcción y reflexión, se destacan: explicativo dialogada- ilustrativa, trabajo 

colaborativo, aula invertida, estaciones de aprendiza, manejo de información, trabajo 

cooperativo, gamificación y experimentación; las técnicas que viabilizan las estrategias antes 

mencionadas, son: expositiva dialogada mediante ilustraciones, elaboración de organizadores 

gráficos, síntesis y rejilla, elaboración de material, síntesis- subrayado, equipo de expertos, 

dominó de la célula y tejidos y experimentación.  

Además, con el desarrollo de la investigación se han otorgado beneficios para el docente 

tutor de la IE, los estudiantes y la estudiante investigadora; al primero, porque pudo conocer la 

gama de estrategias didácticas, técnicas, recursos e instrumentos, tanto didácticos como de 

evaluación, que pueden ser implementados en el proceso áulico para fomentar la participación 

de los estudiantes en el aula de clases; los segundos, en razón de que, al aplicar estrategias 

didácticas activas, en el proceso de enseñanza aprendizaje, se logra sumergirlos en espacios de 

aprendizaje más interesantes que promueven su participación, lo que genera la mejora de su 

rendimiento académico, por último, la estudiante investigadora, es beneficiaria de este proceso 

porque al adentrarse en la realidad educativa, logra palpar los diferentes componentes del 

ambiente de aprendizaje lo que motiva la mejorar de su futura práctica docente.  

Este informe del Trabajo de Integración Curricular, considera algunas categorías, 

mismas que se desarrollaron bajo una cuidadosa revisión bibliográfica; en primer lugar, 

modelos pedagógicos: Conductismo, Cognitivismo, Constructivismo y Conectivismo. 

Particularmente, en este trabajo se fundamentó el modelo pedagógico Constructivista; porque 

a través de este y sus particularidades involucran a los estudiantes en la construcción de su 

propio aprendizaje con base en los conocimientos previos, tal como lo mencionan Saldarriaga 

et al. (2016): “El Constructivismo entiende al ser humano como un ente autogestor que es capaz 

de procesar la información obtenida del entorno, interpretarla de acuerdo a lo que ya conoce 

convirtiéndola en un nuevo conocimiento” (p. 5).  

En segundo lugar y considerando al modelo pedagógico Constructivista, se sustentan 

las estrategias didácticas activas con sus respectivas técnicas y recursos didácticos, mismos que 

corresponden a la segunda categoría; en la tercera, se aborda los instrumentos de evaluación; 

la cuarta categoría se centra en el proceso áulico y la participación de los estudiantes en el 

mismo, seguida del aprendizaje significativo, el rendimiento académico y finalmente se 
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describe, desde el Currículo Nacional 2016, las particularidades en relación al área de Ciencias 

Naturales.  

Con el desarrollo de esta investigación, se logró dar solución al problema identificado, 

en virtud de que, con  la implementación de estrategias didácticas activas, se obtuvieron 

resultados positivos en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes, quedando en 

evidencia,  que cuando el docente aplica estrategias didácticas que despiertan el interés de los 

estudiantes, se logra promover ambientes en los que prevalece la participación activa  y 

comunicación entre ellos y con el docente,  con ello se logra alcanzar los objetivos planteados 

en cada clase, también, otro logro corresponde a que, el docente tutor se sintió motivado a 

aplicar estrategias activas para mejorar su práctica docente; sin embargo, también se 

presentaron algunas limitaciones, entre ellas: el poco interés de algunos estudiantes para 

trabajar en equipo y el limitado espacio físico de las aulas, en relación al número de estudiantes 

que se muestra como un factor negativo al momento de formar e interactuar con los equipos de 

trabajo.  
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4. Marco teórico 

A continuación, para el marco teórico se consideran diferentes categorías, de acuerdo 

al criterio de varios autores,  que dan soporte al trabajo de investigación y son: caracterización 

de los modelos pedagógicos, estrategias didácticas, tipos de estrategias didácticas activas con 

las técnicas y recurso didácticos, instrumentos de evaluación, el aprendizaje significativo, 

participación activa de los estudiantes en el proceso áulico, aprendizaje significativo, 

rendimiento académico  y por último, el área de Ciencias Naturales desde el Currículo Nacional 

de Educación, 2016. 

4.1. Modelos pedagógicos  

En cuanto a ello, Ortiz (2013), argumenta lo siguiente: 

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) 

Otra noción de modelos pedagógicos, la designa, Vázquez y León (2013), los cuales 

mencionan 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). 

Los modelos pedagógicos que han tenido mayor influencia en el ámbito educativo son 

el Conductismo, Cognitivismo, Constructivismo y Conectivismo, a continuación, se argumenta 

cada uno de ellos. Cabe mencionar que, el modelo pedagógico Constructivista se empleó en el 

desarrollo de la propuesta de intervención. 

4.1.1. Modelo pedagógico Conductista 

Respecto de este modelo pedagógico, según señalan varios autores, el modelo 

Conductista sostiene que en las escuelas se transmiten conocimientos que serán aceptados por 

los estudiantes, por ello el aprendizaje será el resultado de la imitación y repetición de patrones 

de conducta. Por otro lado, el mismo surgió de manera formal en 1913, cuando Watson afirmó 

que se debe estudiar la conducta observable de un individuo para así poder moldearla. Sus 

representantes, son: Pavlov, Thorndike, Watson, Skinner y Bandura, con sus aportes sobre la 

conducta y comportamiento. Otro aspecto a considerar es el docente como agente activo, 

mientras que, el estudiante pasa a ser un agente pasivo, carente de identidad y de intención. 

Además, las estrategias metodológicas son orientadas a especificar las conductas iniciales para 

poner en marcha el moldeamiento de la conducta, por ello, la instrucción es lineal y 
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unidireccional. También, en este modelo pedagógico la evaluación es sumativa y pone en 

evidencia el cambio de conducta como aprendizaje alcanzado. 

4.1.2. Modelo pedagógico Cognitivista 

En cuanto ello, algunos autores, mencionan que en el Cognitivismo el estudiante es 

aquel ente que debe acceder de manera secuencial al conocimiento, de acuerdo a sus 

necesidades y capacidades para que desarrolle habilidades cognoscitivas. Por otro lado, surge 

a finales de los años 50, cuando pusieron interés a aspectos cognitivos como el pensamiento, 

la solución de problemas, lenguaje, formación de conceptos y el procesamiento de la 

información. Sus representantes son: Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Bruner, Robert 

Gagné, Lev Vigotsky, Howard Gardner y Erick Erickson.  

Otro punto, es el rol del docente como mediador del proceso de enseñanza aprendizaje 

encargado de promover habilidades intelectuales, mientras que el estudiante es activo 

procesador de información con capacidad de aprender. Las estrategias metodológicas 

cognitivistas incluyen trabajos cooperativos, ambientes y experiencias que promuevan la 

reflexión al educando. La evaluación por su parte es permanente, porque se evalúa cómo el 

estudiante razona e interactúa en el aula, por ello el aprendizaje es continúo, sujeto a cambios; 

es decir, significativo.  

4.1.3. Modelo pedagógico Constructivista 

Algunas particularidades sobre el modelo pedagógico Constructivista en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, las dan a conocer Saldarriaga et al. (2016):  

El Constructivismo concibe el conocimiento como una construcción propia del sujeto 

que se va produciendo día con día resultado de la interacción de los factores cognitivos 

y sociales; de igual forma, entiende al ser humano como un ente autogestor que es capaz 

de procesar la información obtenida del entorno, interpretarla de acuerdo a lo que ya 

conoce convirtiéndola en un nuevo conocimiento. (p. 5) 

Otra concepción del modelo Constructivista, la agrega Viñoles (2013), al sintetizar lo 

siguiente: 

El Constructivismo no sirve para aprender lo mismo de siempre de una manera distinta, 

sino que, sirve para aprender cosas distintas hechas también de manera diferente, la 

enseñanza constructivista no se basa en diseñar ejercicios, sino en diseñar entornos 

sociales de aprendizaje y diseñar un aula compleja, emocionante y especulativa. (p. 17) 

Surgimiento. En cuanto a ello, Ortiz et al. (2015), mencionan que: “El modelo 

pedagógico Constructivista comienza a gestarse en el siglo XX en los trabajos del eminente 

psicólogo y epistemólogo suizo Jean Piaget” (p. 189). 
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Además: 

El origen del Constructivismo se remonta como una teoría epistemológica de la ciencia, 

para posteriormente describir su inclusión en las disciplinas educativas por su gran 

aporte en la descripción de cómo se construye la cognición humana, lo cual resulta útil 

para estudiar y comprender cómo se dan los procesos de aprendizaje en el estudiante y 

así mejorar continuamente las estrategias de enseñanza que los docentes pueden aplicar 

durante la clase. (Guerra, 2019, p. 3)  

Representantes. Respecto a esta categoría, en palabras de, Ulate (2013): 

Los principales representantes del Constructivismo son:  

<<Jean Piaget, precursor del constructivismo psicológico, quien trabaja las ideas de 

asimilación y acomodación, considera la construcción del conocimiento de acuerdo con 

las etapas psico- evolutiva de los niños, razón por la cual tuvo gran impacto en la 

psicología infantil y en la educación >>, <<Lev Vygostsky, como precursor del 

constructivismo social, observa al individuo como un producto de su historia, de su 

contexto social y cultural en donde el lenguaje juega un papel importante>>, <<Robert 

Gagné, con sus aportes del aprendizaje previo y Brunner, planteaba que cualquier 

contenido puede ser comprendido por el estudiante si se enseña en un lenguaje 

sencillo>>, <<David Ausubel, precursor del constructivismo humano, quien plantea 

que el aprendizaje de contenidos se realiza no por descubrimiento, sino por el sentido y 

el significado que los estudiantes le confieren, a esto se lo conoce como aprendizaje 

significativo>>, <<George Kelly y el llamado constructivismo social, con fundamento 

en la importancia de las ideas alternativas y el cambio conceptual, a partir de las teorías 

del procesamiento de la información>>, << Von Glaserfeld y el constructivismo radical, 

que rechaza o niega la posibilidad de la transmisión entre el profesor y el estudiante, 

por ser construcciones individuales de cada uno>>. (p. 73) 

Así también, desde la posición de Coloma y Tafur (1999): 

Entre los representantes del modelo pedagógico Constructivista se destacan Ausubel y 

Vigotzky; Ausubel, enfatiza la importancia del aprendizaje significativo como elemento 

integrador, donde el aprendizaje se hace posible cuando se logra el anclaje con 

conocimientos previos y Vigotzky, enfatiza el aspecto cultural y la importancia de la 

actividad conjunta y cooperativa. (pp. 220- 221) 

Rol del docente en el modelo pedagógico Constructivista. Desde este enfoque, el rol 

del docente, según Sinsajoa (2015):  
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En el modelo pedagógico Constructivista el rol de docente se centra en ser un 

moderador, mediador, motivador y facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje 

para que el estudiante logre desarrollar autonomía, iniciativa, interacción con su entorno 

natural, social, cultural y reflexione constantemente sobre los conocimientos que 

adquiere transformándolos así en un aprendizaje significativo. (p. 6) 

Siguiendo este mismo hilo de ideas, autores como Tamayo et al. (2021), sostienen que: 

“El rol del docente constructivista se caracteriza por la capacidad de adaptación y creación de 

relaciones empáticas entre los miembros de la comunidad educativa, además, fomenta la 

innovación y el liderazgo, propiciando espacios cooperativos y colaborativos” (p. 365). 

Rol del estudiante. Dentro de este marco, Cisterna (2005), menciona lo siguiente: “En 

el Constructivismo, el estudiante es un constructor activo de su propio conocimiento y el 

reconstructor de los distintos contenidos escolares a los que se enfrenta” (p. 29).  

De manera semejante, Ordoñez et al. (2020), afirman que:  

El estudiante en el modelo pedagógico Constructivista presenta un rol fundamental 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 ello con la guía de un docente 

constructivista. (p. 27) 

Estrategias metodológicas. Desde la perspectiva de Vergara y Cuentas (2015):  

En el Constructivismo se emplean estrategias metodológicas que privilegian la 

actividad, tales como: el diálogo desequilibrante, búsqueda de información, realización 

de comentarios sobre la información obtenida, juegos, ejercicios prácticos, los talleres, 

prácticas de laboratorio y las operaciones mentales de tipo inductivo. (p. 927) 

Con respecto a la misma premisa, para Bolaño (2020): 

Las estrategias constructivistas contemplan, por un lado, una visión holística del 

proceso educativo, es decir, considera los aspectos sociales, culturales, económicos y 

políticos, donde se desarrolla el acto educativo.  Por otro lado, los aspectos donde el 

estudiante viva su aprendizaje, lo integren a su vida como una herramienta funcional 

para descubrir, conocer y procesar la información de todo cuanto lo rodea. (p. 500) 

Tipo de evaluación. En relación a este apartado, Velazco et al. (2012), mencionan que: 

La evaluación en el modelo pedagógico Constructivista, es individualizada; puesto que, 

el proceso no puede ser comparable entre estudiantes; también, busca el logro de la 

comprensión y la ejecución de conductas por parte de los educandos, en el marco de la 
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aplicación de lo aprendido, por ello, es cualitativa e integral porque refleja el desarrollo 

de un individuo como un todo. (p. 155) 

Siguiendo la misma línea, de acuerdo con González et al. (2006):  

El proceso de aprendizaje para el Constructivismo está integrado por procesos 

cognitivos individuales y procesos de interacción grupal, los cuales implican el uso de 

los diferentes tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y final, esto implica una 

evaluación continua y centrada en el éxito del alumno en el proceso de aprendizaje. Lo 

importante, es que las evaluaciones de los aprendizajes tienden a apreciar el grado de 

significatividad y la atribución del sentido logrado por los alumnos. (p. 127) 

Aprendizaje que se genera en el modelo pedagógico Constructivista. Según lo 

expuesto por, Ocaña (2013):  

El aprendizaje, en el modelo pedagógico Constructivista, se concibe como la 

construcción de estructuras mentales por parte del sujeto, que permiten propiciar el 

desarrollo de la lógica, estimular el descubrimiento personal del conocimiento, evitar 

la transmisión estereotipada, proponer situaciones desafiantes y contradicciones que 

estimulan al estudiante a buscar soluciones. (p. 16) 

También, desde el punto de vista constructivista, el aprendizaje se trata de un proceso 

de desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas, alcanzadas en ciertos niveles de 

maduración de acuerdo a la edad del estudiante. Este proceso implica la asimilación y 

acomodación lograda por el sujeto, con respecto a la información que percibe. (Bolaño, 

2020, p. 495) 

4.1.4. Modelo pedagógico Conectivista 

En lo que concierne a ello, desde la posición de varios autores, el Conectivismo es un 

modelo que refleja una sociedad en la que el aprendizaje es colectivo mediante una continua 

construcción e interpretación del contenido en redes, mismo que surge en la era digital en el 

año 2004 para entender la inmersión de la tecnología en el aprendizaje; cabe mencionar que, 

este modelo pedagógico, es desarrollado por George Siemens y Stephen Downes. Respecto al 

rol del docente conectivista, es ser un guía y facilitador de estrategias, herramientas y 

contenidos que le permitan al estudiante desarrollar competencias y aprendizajes en la red; el 

estudiante por su parte, es activo porque crea y forma parte de nuevas conexiones en redes para 

su aprendizaje, lo que le permite actualizarse constantemente. Entre las estrategias 

metodológicas empleadas, están: flipped classroom, entornos de aprendizaje híbrido, 

gamificación y el aprendizaje social masivo abierto, todo ello enmarcado en una evaluación 

continua y aumenta con el tiempo de duración del aprendizaje; dando lugar, a un aprendizaje 
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que se construye y reconstruye de manera constante; es así que el estudiante pasa a ser co- 

creador de sus propios conocimientos.  

4.2. Estrategias didácticas 

Al respecto, en el proceso de enseñanza aprendizaje: “Las estrategias didácticas son 

una guía de acción que orienta en la obtención de los resultados que se pretenden con el proceso 

de aprendizaje, y da sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar al desarrollo de 

competencias en los estudiantes” (Hernández et al., 2015, p. 80). 

Por su parte, Barriga y Hernández (2004), dan a conocer lo siguiente: 

Existen cinco aspectos esenciales para coordinar qué tipo de estrategia es la indicada 

para utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza: <<Consideración de las 

características generales de los aprendices; nivel de desarrollo cognitivo, conocimientos 

previos, factores motivacionales, entre otros >>, <<Tipo de dominio del conocimiento 

en general y del contenido curricular en particular, que se va a abordar >>, <<La 

intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas 

que debe realizar el alumno para conseguirla >>, <<Vigilancia constante del proceso 

de enseñanza de las estrategias empleadas previamente, si es el caso, así como del 

progreso y aprendizaje de los alumno >>, <<Determinación del contexto intersubjetivo, 

por ejemplo, el conocimiento ya compartido creado con los alumnos hasta ese 

momento, si es el caso>> (p. 141)  

4.2.1. Tipos de estrategias didácticas activas 

En cuanto a esta categoría, Mallqui (2017, como se citó en Pizarro, 2018), menciona 

que:  

Las estrategias didácticas activas son un conjunto de técnicas y herramientas que van a 

ayudar en los procesos pedagógicos de los estudiantes como un sujeto activo de dicho 

proceso y se fundamenta en la participación activa para encontrar las relaciones de 

causa - efecto de las cosas y llegar a un aprendizaje significativo que contribuya a la 

mejora del conocimiento de su aprendizaje. (p. 9) 

Otra noción de ello, la designa Vargas (2019), al afirmar lo siguiente: 

Las estrategias didácticas activas hacen posible que los estudiantes se conviertan en el 

eje principal del sistema educativo. Aquí el estudiante es quien dinamiza la clase, su 

participación activa permite que el docente tenga un rol más de orientador que diseña 

actividades más ricas en recursos para motivar a los estudiantes en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. (pp. 29- 30) 
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A continuación, se argumentan las estrategias didácticas activas más relevantes: 

aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje activo, flipped classroom (aula 

invertida), experimentación, manejo de información, gamificación y explicativo dialogada- 

ilustrativa. 

4.2.1.1. Trabajo cooperativo. Según lo manifestado por Johnson et al. (1999): “La 

cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación 

cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos 

mismos y para todos los demás miembros del grupo” (p. 5).  

De igual manera, Azorín (2018), afirma que: La estrategia de aprendizaje cooperativo 

es aquélla en la que las metas de los individuos separados van tan unidas que existe una 

correlación positiva entre sus logros, de modo que un individuo alcanza su objetivo sólo si los 

otros miembros también alcanzan el suyo. (p. 184) 

4.2.1.2. Trabajo colaborativo. Desde la posición de, Hernández et al. (2015): 

El aprendizaje colaborativo es coherente con la esencia educativa que exige por parte 

de los estudiantes organización y cooperación entre iguales; los educandos vivencian si 

encuentran obstáculos para superar y obliga a cada uno a estar activos; es un método de 

estímulo a la actividad y evita la pasividad del estudiante. (pp. 83- 84) 

Por otro lado, Slavin (2020), agrega lo siguiente:  

El aprendizaje colaborativo busca involucrar directamente a los estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Los estudiantes aportan sus conocimientos para la 

construcción conjunta de nuevos conocimientos o para la solución de problemas, 

relacionándose con respeto y, sobre todo, para disfrutar de su aprendizaje. (p. 7)  

4.2.1.3. Estaciones de aprendizaje. En cuanto a este aspecto, según lo manifestado 

por, Rivera (2015):  

Las estaciones de aprendizaje se basas en una perspectiva constructivista, en la que el 

docente  dispone de una serie de lugares físicos tanto en el aula, como fuera de ella, 

llamados “estaciones”, en los que pone a disposición del alumno la información y 

recursos necesarios para que, de forma autónoma o en colaboración con sus 

compañeros, y a través de su propia experiencia, el alumno asimile y comprenda la 

realidad que le rodea y alcance no sólo los objetivos planteados sino que desarrolle sus 

habilidades. (p. 10) 

Por otro lado, Sanía y Sáez (2022), sostienen que:  

Al emplear la estrategia de estaciones de aprendizaje en el proceso de enseñanza 

aprendizaje se obtiene los siguientes beneficios: los alumnos combinan actividades de 

https://josedominguezblog.files.wordpress.com/2015/06/aprendazaje-activo-101-estrategias-para-ensenar-1.pdf
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comprensión con actividades de elaboración y creación, se fomenta la inclusión de 

todos los alumnos y la cooperación entre ellos, ayuda a gestionar el tiempo, se pueden 

incluir rutinas de pensamiento, debates, tomas de decisiones y el fleedback entre 

profesor-estudiante o entre estudiantes, permite que estos últimos reflexionar acerca de 

lo que han aprendido. (p. 5) 

4.2.1.4. Flipped Classroom (Aula invertida). Respecto a este apartado, desde la 

posición de, Aburto (2021): 

El aula invertida es una estrategia cuyo principal objetivo es que el alumno asuma un 

rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje […] donde los alumnos estudiarán 

por sí mismos los conceptos teóricos que el docente les facilite y el tiempo de clase será 

aprovechado para resolver dudas, realizar prácticas e iniciar debates relevantes con el 

contenido. (p. 30) 

También: “[…] con la aplicación del aula invertida se optimiza el tiempo en la escuela, 

y se da paso a la retroalimentación, construcción y aplicación de los aprendizajes en el contexto 

del estudiante” (Cedeño y Vigueras, 2020, p. 890). 

4.2.1.5. Experimentación. Con respecto a ello, según Osorio (2004, como se citó en 

López y Tamayo, 2012): “La experimentación favorece y promueve el aprendizaje de las 

ciencias, pues le permite al estudiante cuestionar sus saberes y confrontarlos con la realidad; 

además, el estudiante pone en juego sus conocimientos previos y los verifica mediante las 

prácticas” (p. 147). 

Asimismo, Hasbún et al. (2009), mencionan que: “El trabajo experimental permite un 

acercamiento al objetivo de aprendizaje de los programas de estudio, de tal forma que, se 

vuelve mucho más efectivo en el logro de aprendizajes significativos que el abordaje teórico 

de ciertos contenidos” (p. 6).  

4.2.1.6. Manejo de información. Desde la posición de Jaramillo et al. (2011): 

Con la estrategia manejo de información se mejora las capacidades de búsqueda, 

evaluación y uso de información en función de la adquisición, desarrollo y 

demostración de habilidades individuales […]Se comprueba que los estudiantes 

manejan información cuando son capaces de: determinar la información que necesitan, 

acceden a la información requerida de manera eficaz y eficiente para evaluarla. (p. 119) 

Por otro lado, Arévalo (2007), menciona que: “Los pasos fundamentales para que la 

estrategia de manejo de información sea efectiva, son: recibir la información, actuar sobre ellos 

y genera nueva información (síntesis), finalmente, difundir esa información de tal manera que 

la comprenden y mejoran sus aprendizajes” (p. 5). 
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4.2.1.7. Gamificación. Referente a ello Colón y Agredal (2018), mencionan que: “La 

gamificación bien aplicada, provocará un aumento de la participación, el rendimiento y el 

aprendizaje en los alumnos, que, a través de los elementos y principios del juego, mostrarán un 

mayor compromiso e interés por el aprendizaje” (p.7). 

Además, Ortiz et al. (2018), destacan que: 

Los ejercicios que se realizan mediante la gamificación deben presentar tres niveles: la 

creación, la modificación y el análisis del juego que deben estar impregnados de un 

diseño interactivo. Por tanto, el profesorado tiene la importante tarea de realizar un 

análisis y selección de aquellas actividades gamificadas que atiendan a los intereses y 

necesidades del alumnado. (p. 6) 

4.2.1.8. Explicativo dialogada- ilustrativa. De acuerdo a ello, en palabras de, Ochoa 

(2021): 

La estrategia explicativo dialogada-ilustrativa fomenta la participación escolar, la que 

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

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

oportunidad para el desarrollo de la curiosidad y la capacidad de reflexión. (p. 5) 

Además, en el mismo contexto, Panozo (2004), afirma que: 

 La estrategia explicativo dialogada-ilustrativa permite familiarizar a los estudiantes 

con los contenidos de la enseñanza, se basa en la exposición oral o escrita, con sus 

recursos de enseñanza como láminas, diapositivas, pizarra, películas, videos, etc. Es 

una comunicación permanente entre los participantes: docente y estudiantes que 

promueve el interés de los alumnos y garantiza un contenido científico mientras se 

obliga a que ellos comprendan la información. (p. 19) 

4.2.2. Técnicas didácticas activas 

Otro punto a considerar, son las técnicas didácticas, para ello Campusano y Díaz 

(2018), mencionan que:  

Las técnicas didácticas son procedimientos de menor alcance que las estrategias 

didácticas, dado que se utilizan en períodos cortos (parte de una asignatura, unidad de 

aprendizaje, entre otros.); cuyo foco es orientar específicamente una parte del 

aprendizaje, desde una lógica con base psicológica, aportando así al desarrollo de 

competencias. (p. 7) 

Agregando a lo anterior, en palabras de Chacón (2010):  

Las técnicas didácticas matizan la práctica docente; ya que, se encuentran en constante 

relación con las características personales y habilidades profesionales del docente, sin 



16 
 

dejar de lado otros elementos como las características del grupo, las condiciones físicas 

del aula, el contenido a trabajar y el tiempo. (p. 5) 

A continuación, se mencionan y argumentan las técnicas didácticas más relevantes, en 

relación a las estrategias didácticas: 

4.2.2.1. Exposición dialogada mediante ilustraciones. Al respecto, Valle y Valdivia 

(2017), manifiestan que: 

Con esta técnica el docente presenta el contenido de forma clara y sistemática e 

interactúa con los estudiantes tomando en cuenta el logro de los resultados de 

aprendizaje propuestos. En función de lo planteado, fomenta el diálogo a través de la 

presentación de ejemplos, varios recursos y formulación de preguntas dirigidas a la 

comprensión de la información, así como al análisis. (p. 10) 

Por otro lado, Acha y Peralta (2017), enfatizan en el tipo de aprendizaje que se genera al 

aplicar esta técnica: “Al aplicar dicha técnica se promueve: la comprensión profunda y clara 

de conceptos y estructuras teóricas claves para la actuación en diversas situaciones e 

integración de los conocimientos sobre los temas tratados con situaciones de la realidad” (p. 

6). 

4.2.2.2. Elaboración de organizadores gráficos. En cuanto a esta técnica, Preciado 

(2010), manifiesta que: “La elaboración de organizadores gráficos ayuda a enfocar lo que es 

importante porque resaltan conceptos y vocabulario que son claves y las relaciones entre 

éstos, proporcionando así herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

(p. 10) 

De igual manera, Muñoz et al. (2011), señala que: “Los organizadores gráficos son 

técnicas motivadoras para involucrar al alumnado en su aprendizaje y, con la aportación de 

todos, generar un enriquecimiento del grupo de estudiantes” (p. 347) 

4.2.2.3. Síntesis- subrayado. Desde el punto de vista de, Martínez (2014): “Con la 

síntesis se logra comprender lo leído, identificar aportaciones importantes del texto y eliminar 

lo que no tiene importancia, de esta forma se puede elaborar un esquema, mejorando así que el 

estudiante adquiere mejores aprendizajes” (p. 10). 

Por otro lado, de acuerdo a Hinostroza y Flores (2012): “El subrayado es una técnica 

basada en el trabajo intelectual, que sirve para analizar y comprender los contenidos de un 

texto; pues, al sintetizar dicha información el alumno adquiera un aprendizaje significativo” 

(p. 35). 

4.2.2.4. Rejilla. Para esta técnica se ha considerado el punto de vista de, Guzmán (2007, 

citado por Gil, 2016), quien alude que: “La técnica rejilla permite trabajar temas extensos 
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permitiendo desarrollar la actitud responsable individual y colectiva y que se propicie la 

autocrítica, la crítica, la reflexión acerca del comportamiento individual para garantizar la tarea 

del grupo” (p. 125) 

Asimismo, Campuzano et al. (2010), manifiestan que: “La técnica de trabajo grupal 

conocida como la rejilla, es de gran importancia porque con ella se puede trabajar temas 

extensos permitiendo que cada participante interactué con todos los contenidos propuestos” (p. 

851) 

4.2.2.5. Elaboración de material. Con respecto a esta premisa, para Ramírez et al. 

(2019): “La elaboración de material no sólo genera un aprendizaje, sino una serie de emociones 

que le permiten al estudiante en un primer momento llamar su atención y en un segundo, 

generar un proceso de aprendizaje significativo” (pp. 14- 15).  

En el mismo contexto, Nérici (1973, como se citó en Madrid, 2001), afirma que: “La 

elaboración de material tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, a investigar, a descubrir y 

a construir; incrementando, así, la motivación para su aprendizaje, propiciándole la 

oportunidad de enriquecer su experiencia al aproximarlo a la realidad” (p. 214).  

4.2.2.6. Equipo de expertos. Desde la posición de, Orellana (2009): 

 El grupo de expertos, reparte un tema extenso a diferentes miembros del equipo para 

que comenten dudas y busquen información de forma que todos los miembros del 

equipo tienen la tarea totalmente clara para poder explicar a su equipo base, de este 

modo, los estudiantes manifiestan haber logrado mejores aprendizajes, puesto que, la 

técnica referida incentiva la participación y cooperación, en la que cada uno explica a 

sus compañeros de equipo lo que ha aprendido. (p. 5) 

4.2.2.7. Juegos didácticos. Los juegos didácticos, según Andrade (2020): 

Los juegos deben considerarse como una actividad importante en el aula; puesto que, 

aportan una forma diferente de adquirir el aprendizaje, aporta descanso y recreación al 

estudiante, los juegos permiten orientar el interés del participante hacia el área que se 

involucren en la actividad lúdica. (p. 132) 

En el mismo contexto, Minerva (2002), menciona que: 

Algunas sugerencias, a saber, sobre los juegos, son: <<No juegue por pasar el tiempo, 

es decir, cubrir el horario>>, <<Revise y analice las áreas del nuevo diseño curricular 

y ajuste el contenido a la técnica del juego>>, <<Relacione los ejes transversales y los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a los objetivos del juego>>, 

<<Adapte el juego a la edad, a los intereses, a las necesidades, a las expectativas de los 

jugadores, no a los suyos>>, <<Recuerde que cada juego es una oportunidad del alumno 
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para fomentar los valores y los conocimientos>>, <<Haga énfasis en las actividades 

que realice con la finalidad que los alumnos se interesen por ellas. >>, <<Cambie de 

actividad cuando observe que el grupo se cansa>>, <<Todo el material que use debe 

ser atractivo, funcional y durable. Esto incentiva la participación del jugador >>, 

<<Establezca las reglas del juego>>, <<Ajústelas con los estudiantes para fomentar la 

comunicación, la participación, la conducta exigida, los movimientos, el tiempo del 

juego >>, <<De oportunidad a los estudiantes para que aprendan a dirigir el juego >>, 

<<Evalúe justa y objetivamente la satisfacción personal de cada uno y la del grupo 

mayor, el qué y para qué aprende con ese juego>>, <<Pregunte sobre la forma como 

hacer un análisis crítico de la sesión realizada>>, <<Practique el juego antes de llevarlo 

a los jugadores. Recuerde que, si descubren su talón de Aquiles, pierde la autoridad y 

el respeto>>, <<Prepare todo antes de realizar el juego, cualquier detalle corta la 

motivación para ejecutar el juego. (pp. 291- 292) 

4.2.2.7.1. Dominó. Respecto a ello, según lo manifestado por, Caiza (2015): 

El dominó favorece el aprendizaje de los estudiantes, ayudando a desarrollar el 

pensamiento, la imaginación, la creatividad al buscar alternativas para solucionar el 

problema; además, de ser un apoyo educativo muy enriquecedor, el juego de dominó 

contribuye con el aumento de la imaginación y la memoria de los estudiantes. (p. 18) 

A su vez, Reyes et al. (2016) menciona que: “El uso del dominó fomenta el desarrollo 

de habilidades lingüísticas y comunicativas en los estudiantes, aumenta el interés por la 

asignatura y propicia las relaciones interpersonales del trabajo en equipo de una manera 

agradable, interesante y motivadora” (p. 121) 

4.2.2.8. Experimentación. Referente a esta técnica, Quiroz y Zambrano (2021), 

mencionan que: 

La experimentación en las ciencias naturales ayuda de manera significativa el 

desenvolvimiento de los estudiantes, combinando la actividad intelectual con la motora, 

donde se realizarán actividades que involucran y le estimulan a plantear interrogantes 

y resolver cualquier duda en el aula de clases convirtiéndose en un ser autónomo. (p. 6) 

En el mismo contexto, Villacrez (2017), alude lo siguiente: La experimentación 

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. (p. 80) 
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4.2.3. Recursos didácticos 

Respecto a los recursos didácticos, de acuerdo a, Huambaguete (2011): “Los recursos 

didácticos son los medios o 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). 

En el mismo contexto, Moreno (2015), menciona que: 

Se establece una serie de características que deben tener los recursos didácticos en 

relación a la función complementaria que realiza en la actividad educativa, como: 

<<Carácter motivador; ya que, según la forma, textura, color y características 

particulares del material, despertara el interés y curiosidad para su utilización>>, 

<<Carácter polivalente; los materiales pueden ser utilizados como elementos en varias 

actividades escolares y como elementos de diferentes juegos>>, <<Carácter de 

colectividad; su utilización puede ser individual o colectiva >>, <<Carácter de 

accesibilidad; estar organizado y disponible para la libre elección de los estudiantes. 

>> (p. 20) 

Por otro lado, en palabras de Pérez (2010):  

Los tipos de recursos didácticos, son: <<Documentos impresos y manuscritos: libros 

y folletos, revistas, periódicos, atlas, mapas, planos y documentos de archivo histórico, 

entre otros >>, <<Documentos audiovisuales e informáticos: vídeos, recursos 

electrónicos, casetes grabados, transparencias, láminas, imágenes, pinturas, entre 

otros>>, <<Material Manipulativo: globos terráqueos, tableros interactivos, módulos 

didácticos, material de laboratorio, juegos, pelotas, instrumentos musicales. Incluye 

piezas artesanales, reliquias, tejidos, minerales.>>, <<Equipos: proyector multimedia, 

retroproyector, televisor, videograbadora, DVD, pizarra eléctrica, fotocopiadora. >> (p. 

4) 

Asimismo, Guerrero et al. (2018) detallan lo siguiente:  

 Otro tipo de clasificación sobre los recursos didácticos, es: <<Auditivos: voz, 

grabación>>, <<De Imagen fija: cuerpos opacos, proyector de diapositiva, fotografías, 

transparencias, retroproyector, pantalla, organizadores gráficos (cuadros comparativos, mapas 

conceptuales), tarjetas, carteles>>, <<Gráficos: acetatos, carteles, pizarrón, portafolio >>, 

<<Impresos: libros, tarjetas con información, trípticos >>, <<Mixtos: películas, vídeos. >>, 

<<Tridimensionales: objetos tridimensionales. >>, <<Materiales TIC: programas 

informáticos (software), ordenador (hardware). >> (p.141) 



20 
 

4.3. Instrumentos de evaluación 

En relación a ello, Hamodi et al. (2015), manifiesta que: “[…] para evaluar se emplean 

técnicas con instrumentos de evaluación, en relación a las técnicas, estas son estrategias que 

utiliza el profesorado para recoger sistemáticamente información sobre el objeto evaluado” (p. 

154). 

Por otro lado, Torres et al. (2021), resaltan que: “Los instrumentos de evaluación son 

las herramientas que tanto el profesorado como el alumnado utilizan para plasmar de manera 

organizada la información recogida mediante una determinada técnica de evaluación” (p. 782). 

A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación que se utilizaron en el 

proceso áulico: 

4.3.1. Rúbrica 

En relación a ello, la Secretaria de educación pública (2013), asevera que: “La rúbrica 

está conformada por una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de conocimientos y 

habilidades obtenidos por los estudiantes, en una escala determinada” (p. 51). 

Por otro lado, Torres y Perera (2010), mencionan que: “El estudiante encuentra en la 

rúbrica una manera clara de conocer las expectativas del docente respecto a lo que éste espera 

que haga en una determinada situación de aprendizaje” (p. 148) 

4.3.2. Lista de cotejo 

Al respecto, Pérez (2018) afirma que: “La lista de cotejo permite recopilar información 

de manera rápida y clara; además, de brindar al estudiante un listado de enunciados sobre los 

cuales se va a evaluar” (p. 7) 

De igual manera, Tobón (2017), agrega que: “Las listas de cotejo son instrumentos para 

evaluar productos de desempeño determinando el cumplimiento o no de determinados 

indicadores; estas se caracterizan por ser sencillas de aplicar y solamente debe hacerse un 

chequeo para determinar determinada evidencias” (p. 65).  

4.3.3. Taller 

En lo que respecta a ello, Del Aguila (2020), afirma lo siguiente: “Los talleres son 

instrumentos técnicamente construidos que permiten a un sujeto, en una situación definida 

(ante determinados reactivos o ítems), evidenciar los conocimientos, habilidades, destrezas, 

nivel de logros, actitudes adquiridas” (p. 12). 

4.3.4. Crucigrama 

Desde el punto de vista de Rosales et al. (2019): “El crucigrama estimula la mente, 

promueve el aprendizaje activo y ayuda a desarrollar varias habilidades relacionadas con la 

adquisición de terminología: vocabulario, razonamiento y ortografía” (p. 224).  
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Del mismo modo, Ayrampo (2018), menciona que: “El uso de un crucigrama como 

instrumento de evaluación resulta positivo; puesto que, los estudiantes se interesan por los retos 

y la necesidad de resolver problemas planteados, activando y poniendo en práctica sus distintos 

saberes” (p. 16).  

4.3.5. Dominó 

En relación a ello, Huinac (2018), alude que: “El dominó añade una dimensión 

significativa a la experiencia educativa del estudiante, el cual permite atraer su atención e 

interés, brinda información, estimula el empleo de destrezas, comunicar límites y expectativas 

además de facilitar las actividades de aprendizaje” (p. 4). 

4.3.6. Registro anecdótico 

En cuanto a este instrumento de evaluación, según lo manifestado por la Secretaria de 

educación pública (2013): “El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos 

o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo, y da cuenta 

de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos” (p. 27). 

De la misma manera, para Heinsen y Maratos (2019): “En el registro anecdótico se 

recopilan acontecimientos, hechos e informaciones de lo observado, tal cual como sucede, 

relacionadas al desarrollo y aprendizaje de los estudiantes” (p. 23) 

4.4. Proceso áulico 

Al respecto, García (2022), afirma que: “El proceso áulico es la interacción entre el 

educador y el estudiante con el propósito de que exista un intercambio de experiencias, de 

manera que se vayan construyendo aprendizajes significativos para los estudiantes que 

participan en el proceso” (p. 9). 

Además, desde el punto de vista de Seijo et al. (2010):  

En el proceso áulico están presentes componentes personales y no personales, por lo 

que el docente debe tener dominio de estos componentes. Dentro de los personales se 

hallan los sujetos implicados: el profesor, los estudiantes y el grupo, los cuales dan al 

proceso un carácter interactivo y comunicativo. Entre los componentes no personales 

se encuentran: los objetivos, el contenido, los métodos, los medios, las formas de 

organización y la evaluación; que el educador también debe dominar, precisando y 

explotando al máximo las potencialidades educativas brindadas por cada uno de ellos, 

para lograr la formación integral de los educandos, bajo el principio de la educación a 

través de la instrucción. (pp. 3- 4) 
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4.4.1. Participación activa de los estudiantes en el proceso áulico 

Varios autores mencionan que la participación estudiantil es sumamente importante en 

el proceso áulico, puesto que, da lugar a la construcción de aprendizajes significativos; esta 

síntesis es apoyada por Cuahonte et al. (2011), cuando argumentan que:  

La participación estudiantil se fundamenta en los procesos de intercambio (de 

conocimientos, experiencias, vivencias, sentimientos, etc.), de resolución colaborativa 

de problemas y de construcción colectiva de conocimientos, desarrollando una 

innovadora propuesta pedagógica dirigida a transformar y mejorar los procesos que se 

dan dentro del ámbito educativo. (p. 5) 

Además, al enfatizar en las características de la participación activa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, Vizcarrondo et al. (2007), mencionan que: 

Las características de un alumno que participa activamente, son: propone opciones de 

soluciones a los problemas identificados e interviene en acciones para su solución; 

asume una actitud positiva y participativa en el desarrollo del programa de producción, 

distribución y consumo que redunde en beneficio de sí mismo y de su comunidad; 

enriquece y adecua las estrategias de aprendizaje en función de su experiencia como 

educando; reflexiona sobre los problemas de su comunidad y valoriza su aporte 

individual para el bienestar común;  perceptivo y crítico ante las opiniones de los demás. 

(p. 9) 

4.5. Aprendizaje significativo 

Otra categoría, es el aprendizaje significativo, para lo cual Reinhardt (2007), 

argumenta lo siguiente:  

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal […] Pero no se trata de una simple unión, sino que en 

este proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto produciéndose 

una transformación de su estructura cognitiva, que resultan así progresivamente más 

diferenciados, elaborados y estables. (p. 42) 

 El aprendizaje significativo constituye el conjunto de conceptos a través de los que se 

representan nuevos saberes que se integran o asocian con ideas previas, así se produce 

la conexión de saberes, de forma que el nuevo conocimiento se incorpore en la 

mentalidad del individuo para que este pueda entenderlo y usarlo en diversos contextos. 

(Pineda et al., , 2022, p. 72) 



23 
 

4.5.1. Condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo 

En cuanto a ello, Ortiz (2013), manifiesta que: 

Las condiciones que dan lugar al aprendizaje significativo, son: <<que los materiales 

de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía conceptual, situándose 

en la parte superior los más generales, inclusivos y poco diferenciados >>, <<que se 

organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del estudiante, es decir, sus 

conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. >>, <<que los estudiantes estén 

motivados para aprender. >> (p. 20) 

Por otra parte, de acuerdo a, Rivera (2004): 

Los requisitos básicos a considerar en todo aprendizaje significativo son: las 

experiencias previas (conceptos, contenidos, conocimientos), la presencia de un 

profesor mediador, facilitador, orientador de los aprendizajes, los alumnos en proceso 

de autorrealización y la interacción para elaborar un juicio crítico. (p. 48) 

4.6. Rendimiento académico 

Referente a ello, Cruz y Quiñones (2012), menciona que: “el rendimiento académico es 

un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por tanto, se brinda 

importancia a dicho indicador. Además, es una medida para el aprendizaje logrado, que 

constituye el objetivo central de la educación” (p. 101). 

Asimismo, Mora (2015), agrega que: “El rendimiento académico es el resultado del 

aprendizaje promovido por la actividad educativa del docente y producido por el propio 

estudiante; no siendo producto de una única capacidad, sino más bien el resultado sintético de 

una suma de factores” (p. 1043). 

Por otro lado, Cervantes et al. (2020), establecen lo siguiente:  

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) 

4.7. Ciencias Naturales de noveno año de Educación General Básica 

Seguidamente, se detallan puntos importantes sobre la asignatura de Ciencias Naturales 

y el curso, en el que se enfoca la investigación; cabe mencionar, que toda la información es 

derivada del Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria 2016, del Ministerio de 

Educación del Ecuador.  
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Las Ciencias Naturales abarcan varias disciplinas experimentales del quehacer 

científico: Biología, Botánica, Zoología, Física, Química, Geología, Astronomía y Ecología. 

Además, la enseñanza de las Ciencias Naturales, en Educación General Básica, se orienta al 

conocimiento y la indagación científica sobre los seres vivos y sus interrelaciones con el 

ambiente, el ser humano y la salud, la materia y la energía, la Tierra y el Universo, y la ciencia 

en acción. 

4.7.1. Área de Ciencias Naturales 

El área de Ciencias Naturales aporta a la formación integral de los estudiantes porque 

su planteamiento reconoce que diversas culturas han contribuido al conocimiento científico, 

con el propósito de lograr el bienestar personal y general, y además crea conciencia sobre la 

necesidad de reducir el impacto humano sobre el ambiente, a través de iniciativas propias y 

autónomas. 

4.7.2. Fundamentos epistemológicos del área de Ciencias Naturales 

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

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

siguientes autores:  

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

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

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

constituye una forma de conocimiento eminentemente humana. 

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

de conocimiento científico, considerando que los paradigmas pueden ser susceptibles de 

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

• Lakatos (1976), quien define el progreso de la ciencia en función de los programas de 

investigación, para que avance mediante la confirmación y no por la refutación; planteando 

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

conocimiento abstractas, independientes del trabajo que hacen los científicos.  

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

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

de la evolución, el reduccionismo y la teleología.  

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

construcción y reconstrucción a partir de señales, signos y símbolos, y del contexto planetario.  
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• Nussbaum (1989), quien engloba, bajo el término constructivista, todos los modelos 

recientes de dinámica científica que consideran que el conocimiento no se puede confirmar ni 

probar, sino que se construye en función de criterios de elaboración y contrastación.  

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

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

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

desarrollo progresivo del pensamiento racional y abstracto de los estudiantes. 

La cultura científica, como parte de la ciencia, permite alcanzar estándares de 

innovación, mediante el desarrollo de habilidades cognitivas y científicas que parten de la 

exploración de hechos y fenómenos, motivando y promoviendo en los estudiantes el análisis 

de problemas y la formulación de hipótesis que habrán de probar mediante el diseño y 

conducción de investigaciones. Esta aplicación de métodos de análisis implica observación, 

recolección, sistematización e interpretación de la información, así como elaboración y 

comunicación de conclusiones que se han de difundir en lenguaje claro y pertinente.  

En cuanto al fundamento pedagógico, desde el enfoque constructivista, crítico y 

reflexivo, la enseñanza de las Ciencias Naturales persigue el aprendizaje significativo y la 

construcción de conceptos nuevos a partir de los conocimientos y experiencias previas de los 

estudiantes.  

La personalización del aprendizaje del área de Ciencias Naturales está relacionada con 

el conocimiento de las fortalezas y debilidades de cada estudiante, la aplicación de la 

evaluación formativa, el desarrollo de habilidades científicas y cognitivas por medio de 

estrategias, técnicas e instrumentos adecuados, adaptados a los diversos ritmos, estilos de 

aprendizaje y contextos. 

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

ecuatoriano 

Actualmente, la enseñanza de las Ciencias Naturales se desarrolla en el marco de la 

revolución científico-tecnológica, necesidades productivas, demandas sociales, el mundo 

globalizado y consideraciones históricas. Desde este enfoque formativo, la asignatura de 

Ciencias Naturales en la Educación General Básica pretende que los estudiantes comprendan 

los principales conceptos científicos, desarrollen habilidades de investigación; apliquen el 

método científico; analicen situaciones que les induzcan al planteamiento de preguntas y 

formulación de supuestos, el análisis de resultados y el establecimiento de conclusiones 

basadas en evidencias; y, resuelvan problemas relacionados con la ciencia, la tecnología y la 
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sociedad, como un prerrequisito para continuar su aprendizaje en el nivel del Bachillerato 

General Unificado.  

La enseñanza de las Ciencias Naturales se orienta al desarrollo de habilidades 

vinculadas al perfil de salida del bachillerato ecuatoriano, enfocadas a la justicia, innovación y 

solidaridad, mediante la comprensión, la indagación de los hechos y fenómenos y la 

interpretación de la naturaleza de la ciencia, bajo un enfoque holístico y una visión científica 

del mundo, que motiva la búsqueda de significados a través de la propia experiencia. 

4.7.4.  Objetivos generales del área de Ciencias Naturales 

Al término de la escolarización obligatoria, como resultado de los aprendizajes en el 

área de Ciencias Naturales, los estudiantes serán capaces de: 

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

flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por 

explorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de 

las interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza de los seres 

vivos, su diversidad, interrelaciones y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el 

Universo, y sobre los procesos, físicos y químicos, que se producen en la materia. 

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, químicas, físicas, 

geológicas y astronómicas, para comprender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a 

la capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis socioambiental. 

OG.CN.4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para comprender los aspectos 

básicos de la estructura y el funcionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar medidas de 

promoción, protección y prevención de la salud integral.  

OG.CN.5. Resolver problemas de la ciencia mediante el método científico, a partir de 

la identificación de problemas, la búsqueda crítica de información, la elaboración de conjeturas, 

el diseño de actividades experimentales, el análisis y la comunicación de resultados confiables 

y éticos. 

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como 

herramientas para la búsqueda crítica de información, el análisis y la comunicación de sus 

experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos naturales y sociales.  

OG.CN.7. Utilizar el lenguaje oral y el escrito con propiedad, así como otros sistemas 

de notación y representación, cuando se requiera.  
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OG.CN.8. Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus 

indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y recursos, la 

argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias.  

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y la historia del desarrollo 

científico, tecnológico y cultural, considerando la acción que estos ejercen en la vida personal 

y social.  

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científica, los valores y actitudes 

propios del pensamiento científico, y, adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los 

grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad. 

4.7.5. Bloques curriculares de la asignatura de Ciencias Naturales 

A continuación, se mencionan los bloques curriculares de la asignatura de Ciencias 

Naturales: 

• Bloque curricular 1. Los seres vivos y su ambiente 

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

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

describan sus características, sus necesidades y comprendan sus semejanzas y diferencias. 

Además, predigan las adaptaciones y comportamientos de acuerdo a los cambios del medio; 

describan la diversidad biológica como resultado de procesos evolutivos; expliquen sus ciclos 

de vida, sistemas corporales y procesos de reproducción como mecanismos de herencia, que 

hacen posible la transmisión de características a las siguientes generaciones, analicen y 

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

su subsistencia. 

• Bloque curricular 2. Cuerpo humano y salud 

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

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

enfermedades, diseñar programas de salud integral, acordes con el medio geográfico donde se 

desenvuelven. Además, se espera que logren interpretar los mecanismos de la herencia humana 

y que comprendan que el material hereditario es susceptible de sufrir cambios inducidos por 

factores del medio. 

• Bloque curricular 3. Materia y energía 

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

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

y manifestaciones, como calor, sonido y luz; magnetismo y electricidad; el movimiento de los 
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cuerpos y el efecto de fuerzas como la fricción, el magnetismo, la gravedad y la fuerza 

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

En el subnivel de Básica Superior está en la comprensión modelos y teorías científicas 

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

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

uso de esos conocimientos para innovar. 

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

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

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

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

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

transformadores. 

• Bloque curricular 4. La Tierra y el Universo 

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

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

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

la diversidad biológica, los recursos naturales y la vida del ser humano.  

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

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

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

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

y en el hogar.  

• Bloque curricular 5. Ciencia en acción 

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

de la sociedad en la creación del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico.  El 

aprendizaje en este bloque puede constituir un vehículo cultural que conecte la ciencia con los 

problemas reales del mundo, para lograr resultados significativos en las actitudes y en el interés 

de los estudiantes hacia la ciencia (Vilches, 1994). 

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

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

resolución de problemas. El bloque enfatiza en la importancia de la ciencia para la sociedad 

humana, define la naturaleza de la ciencia, analiza su desarrollo histórico, y destaca sus 

aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones éticas. 
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4.7.6. Objetivos de las Ciencias Naturales  

Al término de este subnivel, como resultado de los aprendizajes realizados en el área de 

Ciencias Naturales, los estudiantes serán capaces de: 

O.CN.4.1. Describir los tipos y características de las células, el ciclo celular, los 

mecanismos de reproducción celular y la constitución de los tejidos, que permiten comprender 

la compleja estructura y los niveles de organización de la materia viva. 

O.CN.4.2. Describir la reproducción asexual y sexual en los seres vivos y deducir su 

importancia para la supervivencia y diversidad de las especies.  

O.CN.4.3. Diseñar modelos representativos de los flujos de energía en cadenas y redes 

alimenticias, identificar los impactos de la actividad humana en los ecosistemas e interpretar 

las principales amenazas.  

O.CN.4.4. Describir las etapas de la reproducción humana como aspectos 

fundamentales para comprender la fecundación, la implantación, el desarrollo del embrión y el 

nacimiento, y analizar la importancia de la nutrición prenatal y de la lactancia.  

O.CN.4.5. Identificar las principales relaciones entre el ser humano y otros seres vivos 

que afectan su salud, la forma de controlar las infecciones a través de barreras inmunológicas 

naturales y artificiales.  

O.CN.4.6. Investigar en forma experimental el cambio de posición y velocidad de los 

objetos por acción de una fuerza, su estabilidad o inestabilidad y los efectos de la fuerza 

gravitacional.  

O.CN.4.7. Analizar la materia orgánica e inorgánica, establecer sus semejanzas y 

diferencias según sus propiedades, e identificar al carbono como elemento constitutivo de las 

biomoléculas (carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos). 

O.CN.4.8. Investigar en forma documental la estructura y composición del Universo; 

las evidencias geológicas y paleontológicas en los cambios de la Tierra y el efecto de los ciclos 

biogeoquímicos en el medio natural. Todo, con el fin de predecir el impacto de las actividades 

humanas e interpretar las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global. 

O.CN.4.9. Comprender la conexión entre la ciencia y los problemas reales del mundo, 

como un proceso de alfabetización científica, para lograr, en los estudiantes, el interés hacia la 

ciencia, la tecnología y la sociedad.  

O.CN.4.10. Utilizar el método científico para el desarrollo de habilidades de 

investigación científica, que promuevan pensamiento crítico, reflexivo y creativo, enfocado a 

la resolución de problemas.  
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4.7.7. Asignatura de Ciencias Naturales 

La asignatura de Ciencias Naturales es de suma importancia; puesto que, los elementos 

conceptuales, metodológicos y los de indagación, dan lugar a una formación científica, que 

permite comprender la realidad natural para actuar y dar solución a problemas sociales; 

además, la habilidad para explicar y predecir fenómenos naturales del diario vivir. Todo ello 

para crear conciencia en los estudiantes en cuanto a la conservación de la naturaleza y el uso 

sostenible de recursos naturales.  

4.7.7.1. Destrezas con criterio de desempeño, asignatura de Ciencias Naturales. 

Las destrezas con criterio de desempeño que corresponden a Ciencias Naturales son 69 (39 

básicos imprescindibles y 30 básicos deseables). 

A continuación, se encuentran las destrezas, tanto básicos imprescindibles como 

básicos deseables de cada uno de los bloques curriculares correspondientes a Ciencias 

Naturales de noveno año.  

Tabla 1 

Destrezas con criterio de desempeño de Ciencias Naturales 

 

17 Destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 1: Los seres vivos y su ambiente 

12 Básicos Imprescindibles  5 Básicos Deseables  

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

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

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

complejidad.  

CN.4.1.3. Indagar, con uso del microscopio, de las TIC u otros recursos, y describir las características 

estructurales y funcionales de las células, y clasificarlas por su grado de complejidad, nutrición, 

tamaño y forma.  

CN.4.1.4. Describir, con apoyo de modelos, la estructura de las células animales y vegetales, 

reconocer sus diferencias y explicar las características, funciones e importancia de los organelos.  

CN.4.1.5. Diseñar y ejecutar una indagación experimental y explicar las clases de tejidos animales y 

vegetales, diferenciándolos por sus características, funciones y ubicación. 

CN.4.1.6. Analizar el proceso del ciclo celular e investigar experimentalmente los ciclos celulares 

mitótico y meiótico, describirlos y establecer su importancia en la proliferación celular y en la 

formación de gametos. 

CN.4.1.7. Analizar los niveles de organización y diversidad de los seres vivos y clasificarlos en 

grupos taxonómicos, de acuerdo con las características observadas a simple vista y las invisibles para 

el ojo humano.  
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CN.4.1.8. Usar modelos y describir la reproducción sexual en los seres vivos y deducir su importancia 

para la supervivencia de la especie. 

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

deducir su importancia para la supervivencia de la especie. 

CN.4.1.10. Observar y explicar en diferentes ecosistemas las cadenas, redes y pirámides alimenticias, 

identificar los organismos productores, consumidores y descomponedores y analizar los efectos de 

la actividad humana sobre las redes alimenticias. 

CN.4.1.11. Diseñar modelos representativos del flujo de energía en cadenas y redes alimenticias, 

explicar y demostrar el rol de los seres vivos en la trasmisión de energía en los diferentes niveles 

tróficos.  

CN.4.1.12. Relacionar los elementos carbono, oxígeno y nitrógeno con el flujo de energía en las 

cadenas tróficas de los diferentes ecosistemas.  

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

sus consecuencias y proponer medidas de cuidado del ambiente. 

CN.4.1.14. Indagar y formular hipótesis sobre los procesos y cambios evolutivos en los seres vivos, 

y deducir las modificaciones que se presentan en la descendencia como un proceso generador de la 

diversidad biológica. 

CN.4.1.15. Indagar e interpretar los principios de la selección natural como un aspecto fundamental 

de la teoría de la evolución biológica. 

CN.4.1.16. Analizar e identificar situaciones problémicas sobre el proceso evolutivo de la vida con 

relación a los eventos geológicos e interpretar los modelos teóricos del registro fósil, la deriva 

continental y la extinción masiva de especies.  

CN.4.1.17. Indagar sobre las áreas protegidas del país, ubicarlas e interpretarlas como espacios de 

conservación de la vida silvestre, de investigación y educación. 

 
7 Destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 2: Cuerpo humano y salud 

5 Básicos Imprescindibles    2 Básicos Deseables  

CN.4.2.1. Analizar y explicar las etapas de la reproducción humana, deducir su importancia como un 

mecanismo de perpetuación de la especie y argumentar sobre la importancia de la nutrición prenatal y 

la lactancia como forma de enriquecer la afectividad.  

CN.4.2.2. Investigar en forma documental y explicar la evolución de las bacterias y la resistencia a los 

antibióticos, deducir sus causas y las consecuencias de estas para el ser humano. 

CN.4.2.3. Explicar, con apoyo de modelos, el sistema inmunitario, identificar las clases de barreras 

inmunológicas, interpretar los tipos de inmunidad que presenta el ser humano e infiere sobre la 

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

en el que se concientice sobre los riesgos. 

CN.4.2.5. Investigar en forma documental y registrar evidencias sobre las infecciones de transmisión 

sexual, agruparlas en virales, bacterianas y micóticas, inferir sus causas y consecuencias y reconocer 

medidas de prevención. 

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

de manera transitoria y permanente y ejemplificar las medidas preventivas que eviten el contagio y su 

propagación.  

CN.4.2.7. Describir las características de los virus, indagar las formas de transmisión y comunicar las 

medidas preventivas, por diferentes medios. 

 

19 Destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 3: Materia y energía 

10 Básicos Imprescindibles    9 Básicos Deseables  

CN.4.3.1. Investigar en forma experimental y explicar la posición de un objeto respecto a una referencia, 

ejemplificar y medir el cambio de posición durante un tiempo determinado.  

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

distancia y tiempo transcurrido.  

CN.4.3.3. Analizar y describir la velocidad de un objeto con referencia a su dirección y rapidez, e inferir 

las características de la velocidad.  

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

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

CN.4.3.5. Experimentar la aplicación de fuerzas equilibradas sobre un objeto en una superficie horizontal 

con mínima fricción y concluir que la velocidad de movimiento del objeto no cambia.  

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

en un objeto.  

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

CN.4.3.8. Experimentar y explicar la relación entre masa y fuerza y la respuesta de un objeto en forma 

de aceleración.  

CN.4.3.9. Experimentar con la densidad de objetos sólidos, líquidos y gaseosos, al pesar, medir y 

registrar los datos de masa y volumen, y comunicar los resultados.  

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

el funcionamiento de la prensa hidráulica.  

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

variación respecto a la altitud.  

CN.4.3.12. Explicar, con apoyo de modelos, la presión absoluta con relación a la presión atmosférica e 

identificar la presión manométrica. 
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CN.4.3.13. Diseñar un modelo que demuestre el principio de Arquímedes, inferir el peso aparente de un 

objeto y explicar la flotación o hundimiento de un objeto en relación con la densidad del agua. 

CN.4.3.14. Indagar y explicar el origen de la fuerza gravitacional de la Tierra y su efecto en los objetos 

sobre la superficie, e interpretar la relación masa-distancia según la ley de Newton.  

CN.4.3.15. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la gravedad solar y las orbitas planetarias y 

explicar sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol.  

CN.4.3.16. Diseñar una investigación experimental para analizar las características de la materia orgánica 

e inorgánica en diferentes compuestos, diferenciar los dos tipos de materia según sus propiedades e inferir 

la importancia de la química.  

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

y relacionarlo con la constitución de objetos y seres vivos.  

CN.4.3.18. Explicar el papel del carbono como elemento base de la química de la vida e identificarlo en 

las biomoléculas.  

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

relacionarlas con las funciones en los seres vivos. 

 
17 Destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 4: La Tierra y el Universo 

11 Básicos Imprescindibles    6 Básicos Deseables  

CN.4.4.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, sobre el origen del Universo, analizar la teoría 

del Big Bang y demostrarla en modelos actuales de la cosmología teórica.  

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

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

y físicos para el conocimiento del Universo. 

CN.4.4.3. Observar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar la apariencia general de los planetas, 

satélites, cometas y asteroides, y elaborar modelos representativos del sistema solar.  

CN.4.4.4. Observar en el mapa del cielo, la forma y ubicación de las constelaciones y explicar sus 

evidencias sustentadas en teorías y creencias, con un lenguaje pertinente y modelos representativos.  

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

astronómicos que se producen en el espacio.  

CN.4.4.6. Reconocer, con uso de las TIC y otros recursos, los diferentes tipos de radiaciones del espectro 

electromagnético y comprobar experimentalmente, a partir de la luz blanca, la mecánica de formación 

del arcoíris.  

CN.4.4.7. Describir, con apoyo de modelos, los ciclos del oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el fósforo, 

y explicar la importancia de estos para el reciclaje de los compuestos que mantienen la vida en el planeta.  
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CN.4.4.8. Explicar, con apoyo de modelos, la interacción de los ciclos biogeoquímicos en la biosfera 

(litósfera, la hidrósfera y la atmósfera), e inferir su importancia para el mantenimiento del equilibrio 

ecológico y los procesos vitales que tienen lugar en los seres vivos.  

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

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

CN.4.4.10. Investigar en forma documental sobre el cambio climático y sus efectos en los casquetes 

polares, nevados y capas de hielo, formular hipótesis sobre sus causas y registrar evidencias sobre la 

actividad humana y el impacto de esta en el clima. 

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

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

la industria pesquera.  

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

en cuenta su ubicación, clima y biodiversidad. 

CN.4.4.13. Elaborar y ejecutar un plan de investigación documental sobre los ecosistemas de Ecuador, 

diferenciarlos por su ubicación geográfica, clima y biodiversidad, destacar su importancia y comunicar 

sus hallazgos por diferentes medios.  

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

por los cuales los organismos han ido evolucionando e interpretar la complejidad biológica actual.  

CN.4.4.15. Formular hipótesis e investigar en forma documental los procesos geológicos y los efectos 

de las cinco extinciones masivas ocurridas en la Tierra, relacionarlas con el registro de los restos fósiles 

y diseñar una escala de tiempo sobre el registro paleontológico de la Tierra. 

CN.4.4.16. Investigar en forma documental y procesar evidencias sobre los movimientos de las placas 

tectónicas, e inferir sus efectos en los cambios en el clima y en la distribución de los organismos. 

CN.4.4.17. Indagar sobre la formación y el ciclo de las rocas, clasificarlas y describirlas de acuerdo a los 

procesos de formación y su composición. 

 

9 Destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 5: Ciencia en acción 

1 Básicos Imprescindibles    8 Básicos Deseables  

CN.4.5.1. Indagar el proceso de desarrollo tecnológico del microscopio y del telescopio y analizar el 

aporte al desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

CN.4.5.2. Planificar y ejecutar una investigación documental sobre la historia de la astronomía y los hitos 

más importantes de la exploración espacial y comunicar sobre su impacto tecnológico.  

CN.4.5.3. Planificar y ejecutar un proyecto de investigación documental sobre el fechado radioactivo de 

los cambios de la Tierra a lo largo del tiempo, inferir sobre su importancia para la determinación de las 

eras o épocas geológicas de la Tierra y comunicar de manera gráfica sus resultados. 
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CN.4.5.4. Investigar en forma documental sobre el aporte del científico ecuatoriano Pedro Vicente 

Maldonado en la verificación experimental de la ley de la gravitación universal, comunicar sus 

conclusiones y valorar su contribución.  

CN.4.5.5. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y analizar las causas de los impactos de las 

actividades humanas en los hábitats, inferir sus consecuencias y discutir los resultados.  

CN.4.5.6. Plantear problemas de salud sexual y reproductiva, relacionarlos con las infecciones de 

transmisión sexual, investigar las estadísticas actuales del país, identificar variables, comunicar los 

resultados y analizar los programas de salud sexual y reproductiva.  

CN.4.5.7. Diseñar y ejecutar un plan de investigación documental, formular hipótesis sobre los efectos 

de las erupciones volcánicas en la corteza terrestre, contrastarla con los resultados y comunicar sus 

conclusiones.  

CN.4.5.8. Formular hipótesis e investigar en forma documental sobre el funcionamiento de la cadena 

trófica en el manglar, identificar explicaciones consistentes, y aceptar o refutar la hipótesis planteada.  

CN.4.5.9. Indagar sobre el viaje de Alexander Von Humboldt a América y los aportes de sus 

descubrimientos e interpretar sus resultados acerca de las relaciones clima-vegetación. 

Fuente. Información tomada del Currículo Nacional de los niveles de educación obligatoria (2016). 

Elaborado por: Mendoza, L. (2022).  

4.7.7.2. Criterios de Evaluación 

CE.CN.4.1. Explica a partir de la indagación y exploración el nivel de complejidad de 

los seres vivos, a partir del análisis de sus propiedades, niveles de organización, diversidad y 

la clasificación de grupos taxonómicos dados. 

CE.CN.4.2. Ejemplifica la complejidad de los seres vivos (animales y vegetales) a partir 

de la diferenciación de células y tejidos que los conforman, la importancia del ciclo celular que 

desarrollan, los tipos de reproducción que ejecutan e identifica el aporte de la tecnología para 

el desarrollo de la ciencia. 

CE.CN.4.3. Diseña modelos representativos sobre la relación que encuentra entre la 

conformación y funcionamiento de cadenas, redes y pirámides alimenticias, el desarrollo de 

ciclos de los bioelementos (carbono, oxígeno, nitrógeno), con el flujo de energía al interior de 

un ecosistema (acuático o terrestre); así como determina los efectos de la actividad humana en 

el funcionamiento de los ecosistemas y en la relación clima-vegetación, a partir de la 

investigación y la formulación de hipótesis pertinentes.  

CE.CN.4.4. Analiza la importancia que tiene la creación de Áreas Protegidas en el país 

para la conservación de la vida silvestre, la investigación y la educación, tomando en cuenta 

información sobre los biomas del mundo, comprendiendo los impactos de las actividades 

humanas en estos ecosistemas y promoviendo estrategias de conservación.  
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CE.CN.4.5. Explica la evolución biológica a través de investigaciones guiadas sobre 

evidencias evolutivas (registro fósil, deriva continental, extinción masiva de las especies), los 

principios de selección natural y procesos que generan la diversidad biológica. Infiere la 

importancia de la determinación de las eras y épocas geológicas de la Tierra, a través del 

fechado radiactivo y sus aplicaciones. 

CE.CN.4.6. Formula su proyecto de toma de decisiones pertinentes, a partir del análisis 

de medidas de prevención, comprensión de las etapas de reproducción humana, importancia de 

la perpetuación de la especie, el cuidado prenatal y la lactancia durante el desarrollo del ser 

humano, causas y consecuencias de infecciones de transmisión sexual y los tipos de infecciones 

(virales, bacterianas y micóticas) a los que se expone el ser humano.  

CE.CN.4.7. Propone medidas de prevención (uso de antibióticos y vacunas), contagio 

y propagación de bacterias y virus en función de sus características, evolución, estructura, 

función del sistema inmunitario y barreras inmunológicas, tipos de inmunidad, formas de 

transmisión, identificando además otros organismos patógenos para el ser humano.  

CE.CN.4.8. Explica, a partir de la experimentación, el cambio de posición de los objetos 

en función de las fuerzas (fuerzas equilibradas y fuerzas no equilibradas), que actúan sobre 

ellos y establece la velocidad de un objeto como la relación entre el espacio recorrido y el 

tiempo transcurrido.  

CE.CN.4.9. Explica, a partir de la experimentación, la relación entre densidad de 

objetos (sólidos, líquidos y gaseosos), la flotación o hundimiento de objetos, el efecto de la 

presión sobre los fluidos (líquidos y gases). Expone el efecto de la presión atmosférica sobre 

diferentes objetos, su aplicación y relación con la presión absoluta y la presión manométrica.  

CE.CN.4.10. Establece las diferencias entre el efecto de la fuerza gravitacional de la 

Tierra, con la fuerza gravitacional del Sol en relación a los objetos que los rodean, fortaleciendo 

su estudio con los aportes de verificación experimental a la ley de la gravitación universal.  

CE.CN.4.11. Determina las características y propiedades de la materia orgánica e 

inorgánica en diferentes tipos de compuestos y reconoce al carbono como elemento 

fundamental de las biomoléculas y su importancia para los seres vivos.  

CE.CN.4.12. Infiere la importancia del desarrollo de la astronomía a partir de la 

explicación de la configuración del Universo (galaxias, planetas, satélites, cometas, asteroides, 

tipos de estrellas y sus constelaciones), su origen y fenómenos astronómicos, apoyándose en la 

investigación y uso de medios tecnológicos. 

CE.CN.4.13. Infiere la importancia de las interacciones de los ciclos biogeoquímicos 

en la biósfera (litósfera, hidrósfera y atmósfera), y los efectos del cambio climático producto 
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de la alteración de las corrientes marinas y el impacto de las actividades humanas en los 

ecosistemas y la sociedad. 

CE.CN.4.14. Explica el fenómeno de movimiento de las placas tectónicas, partiendo de 

la relación con las erupciones volcánicas, la formación y ciclo de las rocas, infiriendo los 

efectos de estos procesos en los cambios climáticos y distribución de organismos en los 

ecosistemas. 

4.7.7.3. Contenidos de la asignatura. Seguidamente, se mencionan los contenidos de 

la asignatura de Ciencias Naturales en cada una de las unidades.  

Unidad 1: Naturaleza viva. 

1. Nivel celular 

2. Organismos patógenos 

2.1 Los virus 

2.2 Los hongos 

2.3 Los protozoos 

2.4 Organización pluricelular 

3. El desarrollo embrionario y diferenciación celular. 

4. Nivel de tejidos 

4.1 Tejidos vegetales 

4.2 Tejidos animales 

5. Niveles de organización 

6. Clasificación de los seres vivos, taxonomía y nomenclatura. 

Unidad 2: El ser humano y el medio 

1. La sexualidad 

2. La pubertad. 

3. La adolescencia. 

4. Planificación familiar.  

5. La salud y la sexualidad.  

6. La salud y las enfermedades. 

Unidad 3: El impacto del ser humano sobre la vida 

1. Historia de la vida 

1.1 Los primeros seres vivos. 

1.2 La diversificación de la vida acuática.  

1.3 Conquista del medio terrestre. 

1.4 La diversificación de la vida terrestre. 
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2. El origen de las especies  

2.1 El fijismo y el catastrofismo. 

2.2 El lamarckismo. 

2.3 El darwinismo. 

2.4 El neodarwinismo. 

3. La evolución humana 

3.1 La hominización 

3.2 Los fósiles. 

4. Las corrientes marinas 

4.1 Clima 

5. La intervención humana en el ciclo del agua 

Unidad 4: Medio ambiente y cambio climático 

1. Biomas 

2. Biomas del Ecuador 

3. Áreas protegidas como estrategias de conservación. 

4. Contaminación atmosférica. 

4.1 Origen de la contaminación atmosférica. 

4.2 Dinámica de los contaminantes en la atmósfera. 

4.3 Impacto de los contaminantes atmosféricos. 

5. Impactos sobre los recursos hídricos. 

5.1 Grandes obras públicas. 

5.2 La contaminación del agua. 

6. Impactos ambientales por los seres humanos al planeta. 

6.1 Valoración de los impactos. 

6.2 Medidas correctoras. 

7. Riesgos ambientales  

7.1 Riesgos naturales. 

7.2 Riesgos antrópicos. 

7.3 Riesgos industriales y tecnológicos. 

7.4 Incendios forestales. 

Unidad 5: Fuerza física y gravitacional 

1. Naturaleza de las fuerzas 

1.1 Carácter vectorial de las fuerzas 

1.2 Medida de las fuerzas 
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2. Ley de Hooke 

3. Fuerza resultante de un sistema 

3.1 Composición de fuerzas concurrentes. 

4. Las fuerzas y el movimiento de rotación. 

4.1 Momento de una fuerza. 

4.2 Par de fuerzas. 

5. Fuerzas gravitatorias 

5.1 Ley de gravitación universal. 

5.2 Peso de los cuerpos. 

6. Fuerza y movimiento 

7. Aplicaciones de las leyes de Newton 

7.1 Fuerzas normales. 

7.2 Fuerzas de rozamiento. 

7.3 Dinámica del movimiento circular. 

Unidad 6: Electricidad y magnetismo 

1. Fuerzas fundamentales de la naturaleza. 

1.1 Campos de fuerzas. 

2. Corriente eléctrica. 

3. Circuitos eléctricos. 

3.1 Sentido de la corriente en un circuito. 

3.2 Conexión de receptores en un circuito. 

4. Magnitudes eléctricas. 

5. Ley de Ohm. 
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5. Metodología 

En este apartado se describen: el área de estudio, método, enfoque, tipo de 

investigación, procedimiento, procesamiento y análisis de resultados, población y muestra, que 

corresponden a la investigación.  

5.1. Área de estudio 

El trabajo de investigación se lo llevó a cabo en la Unidad Educativa “Adolfo 

Valarezo”, correspondiente a la Zona 7, Distrito: 11D01, régimen Sierra; ubicada en la 

provincia y cantón Loja, parroquia urbana El Pedestal, al oeste de la ciudad; en la calle Adolfo 

Valarezo, entre la avenida Manuel Carrión Pinzano y Carlos Román.  

Figura 1 

Perímetro de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” 

 
Nota. Ubicación de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”. Fuente: Google Earth, 2023 

5.2. Metodología 

En la presente investigación se empleó el método inductivo; dado que, a partir de la 

observación directa durante el desarrollo de las prácticas pre profesionales, se identificó el uso 

limitado de estrategias didácticas en la ejecución del plan de clase, en la asignatura de Ciencias 

Naturales, lo que genera en los estudiantes, desinterés por participar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, esto influye negativamente en el logro de aprendizajes significativos, lo cual se 

evidencia en su bajo rendimiento académico; respecto a ello y mediante revisión bibliográfica 

se determinaron aspectos relevantes, en los que se destaca que el uso correcto de estrategias 

didácticas activas en el proceso áulico, permite potenciar la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  
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Además, la investigación corresponde a un enfoque cualitativo; puesto que, mediante 

técnicas de observación directa e instrumentos de investigación, como: encuestas y entrevistas 

fue posible cualificar las particularidades más relevantes en relación al proceso enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales, entre ellas: la actitud de los estudiantes y la limitada 

implementación de estrategias didácticas activas en dicho proceso; a partir de ello, se realizó 

la investigación bibliográfica que se constituye en la base para el desarrollo de la propuesta de 

intervención lo que deriva en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes.  

Respecto a ello, Guerrero (2016), fundamenta lo siguiente: 

En la investigación cualitativa se comprende y extrae descripciones sobre problemáticas 

observadas que son obtenidas mediante la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación como la observación y la entrevista para obtener información acerca de 

la conducta de los miembros del medio. (p. 3) 

Por otra parte, según la naturaleza de la información, se trate de una Investigación 

Acción Participativa (IAP), Colmenares (2012), define lo siguiente: “La IAP propicia la 

integración del conocimiento y la acción, para que los usuarios se involucren, conozcan, 

interpreten y transformen la realidad objeto del estudio, mediante las acciones que ellos 

proponen como alternativas de solución a las problemáticas identificadas” (p. 114).  

 En concordancia con lo anterior, se fundamenta que, a partir del problema cualificado, 

se desarrolló la propuesta de intervención para potenciar la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, en la asignatura de Ciencias Naturales de noveno año de EGB, 

mediante la aplicación de estrategias didácticas activas y el fomento de la interacción estudiante 

investigadora- sujetos de estudio para potenciar la construcción de aprendizajes significativos 

en los estudiantes.  

Por otra parte, según su temporalidad, es de tipo transversal, porque durante la 

investigación se describieron y analizaron variables en un determinado periodo de tiempo, 

desde el diagnóstico hasta la evaluación de la propuesta de intervención; tal como lo 

mencionan, Müggenburg y Pérez (2007): “Las investigaciones de tipo transversal son aquellas 

en las que se recopilan datos en un sólo momento, en un tiempo único; teniendo como propósito 

describir variables y analizar su comportamiento en un momento dado. (p. 37) 

5.3. Procedimiento 

La investigación se inició con el acercamiento a la Unidad Educativa “Adolfo 

Valarezo”; a través, del desarrollo de las prácticas pre profesionales, en las cuales mediante la 

aplicación de instrumentos de investigación (encuesta y entrevista) en el noveno año de EGB, 

se identificó el uso limitado de estrategias didácticas en el desarrollo del proceso áulico, lo cual 
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genera desinterés en los estudiantes por participar en el mismo, afectando su rendimiento 

académico, luego de ello se procedió a la revisión bibliográfica para argumentar los 

antecedentes en relación a las estrategias didácticas activas y su influencia en la participación 

de los estudiantes y el logro de aprendizajes significativos.  

La construcción del problema incluyó: antecedentes, planteamiento del mismo y 

finalmente la pregunta de investigación, misma que, se deriva de la matriz de objetivos 

elaborada (ver Anexo 3), dicha matriz contiene las preguntas de investigación y los objetivos, 

tanto general como específicos, derivados de las respectivas preguntas. Teniendo en cuenta los 

antecedentes, el problema y los objetivos, se procedió a determinar el título de la investigación, 

mismo que fue definido de la siguiente manera: Estrategias didácticas activas que promueven 

la participación del estudiante en el desarrollo del proceso áulico de Ciencias Naturales. Año 

lectivo 2022- 2023. 

Partiendo de las categorías presentes en el título, se elaboró el esquema del marco 

teórico, el cual orientó la búsqueda de referentes bibliográficos, en función de los cuales se 

describieron y desarrollaron los temas y subtemas propuestos. Luego, se procedió a la 

construcción de la metodología, la población y muestra; a continuación, se elaboró el 

cronograma de actividades que incluye desde el acercamiento a la institución educativa hasta 

la entrega del informe del Trabajo de Integración Curricular (TIC); posteriormente, se 

definieron tanto el presupuesto como el financiamiento de la investigación. Se integraron los 

anexos y se presentó el proyecto, obteniendo satisfactoriamente la pertinencia del mismo (ver 

Anexo 1). A continuación, se procedió a construcción de la propuesta de intervención, esta 

incluyó objetivos, justificación, marco teórico, metodología, cronograma de actividades y las 

planificaciones microcurriculares correspondientes. Es importante aclarar que, antes de 

elaborar las planificaciones microcurriculares (Plan de clase), se diseñaron dos matrices: una 

matriz de los temas correspondientes a las seis unidades de la asignatura de Ciencias Naturales 

(ver Anexo 4) y otra, en relación a la unidad de intervención, donde se muestran los temas, 

subtemas, estrategias didácticas y las actividades correspondientes (ver Anexo 5). Para la 

determinación de las estrategias didácticas activas que promuevan la participación de los 

estudiantes y la consecuente mejora en la construcción de aprendizajes significativos, se 

procedió al análisis de fuentes bibliográficas.  

En lo que se refiere al desarrollo de la intervención, se inicia con la presentación de una 

solicitud, dirigida al rector de la IE, para llevar a cabo el desarrollo de la investigación en el 

noveno año, en la asignatura de Ciencias Naturales (ver Anexo 2), misma que fue aceptada. La 

unidad en la que se intervino corresponde a la número 4: Medio ambiente y cambio climático 
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y un tema de la Unidad 1: Naturaleza viva (como parte del refuerzo académico), acorde con el 

tiempo en el cual se procedió a la implementación de la propuesta, mediante el desarrollo de 

planificaciones microcurriculares (Plan de Clase) (ver Anexo 6), en las que se consideraron 

estrategias didácticas activas, las cuales se describen a continuación: 

Una de las estrategias implementadas, fue la explicativo dialogada- ilustrativa, 

respecto a ello, Ochoa (2021), afirma que: “La estrategia explicativo dialogada-ilustrativa 

fomenta la participación activa de los estudiantes, lo cual es fundamental para lograr un 

aprendizaje significativo; pues durante el diálogo, los educandos están en una reflexión 

constante” (p.5). Esta estrategia, fue desarrollada en el segundo momento de la clase 

(construcción del conocimiento), con la técnica exposición dialogada a través de 

ilustraciones, para el tema “Biomas: selva, sabana, desierto y tundra”; que fue explicado a 

manera de diálogo con el fin de hacer participar a los estudiantes; además, en la pizarra se 

elaboró un organizador gráfico y se ubicaron imágenes de la flora y fauna correspondientes a 

cada bioma. 

Otra estrategia, es la de trabajo colaborativo, que según Slavin (2020) la estrategia 

colaborativa promueve el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Esta 

estrategia fue aplicada en el tercer momento de la clase (consolidación), con la técnica 

elaboración de organizadores gráficos, para el tema “Biomas: bosques caducifolios, bosques 

mediterráneos, estepa y taiga”, una vez explicado el tema, se formó cuatro equipos de trabajo, 

para que elaboren y expongan un cuadro sinóptico sobre el biotopo y biocenosis del bioma 

asignado, de esta manera los estudiantes fueron los protagonistas de su propio aprendizaje. 

Además, la estrategia aula invertida, según el criterio de Cedeño y Vigueras (2020), 

El aula invertida permite que exista una mayor interacción de los estudiantes en el aula; dado 

que, ellos son los responsables de su propio aprendizaje al adquirir autonomía. Dicha estrategia 

fue implementada en la construcción del conocimiento, con la las técnicas de síntesis y rejilla, 

para el tema “Biomas del Ecuador”; se formaron cinco equipos de trabajo, mediante la técnica 

de rejilla para entregarles una hoja de información con uno de los subtemas (región Costa, 

región Sierra, región Amazónica, región Insular y los estudios de Humboldt) que debían 

analizar para completar una matriz; luego, se reestructuraron los grupos, de tal manera que, los 

nuevos equipos tenían un integrante de cada uno de los subtemas para que completen la matriz; 

de esta manera, se fomentó la comunicación y participación de los estudiantes.  

Por otro lado, la estrategia de estaciones de aprendizaje, según lo manifestado por 

Silberman (2006), con esta estrategia se permite que los estudiantes hagan, descubran, planteen 

ejemplos y realicen actividades para mejorar su aprendizaje; la misma, fue desarrollada en la 

https://josedominguezblog.files.wordpress.com/2015/06/aprendazaje-activo-101-estrategias-para-ensenar-1.pdf
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construcción del conocimiento, con la técnica de elaboración de material, para el tema “Áreas 

protegidas del Ecuador”, en esta clase se entregó hojas con información de diferentes subtemas 

que fueron asignados por equipos (Aspectos de las áreas protegidas, Reserva ecológica 

manglares Churute, Parque Nacional Podocarpus, Parque Nacional Yasuní y Parque Nacional 

Galápagos); además, se les entregó material para que realicen la síntesis de la información, una 

vez terminado el trabajo expusieron su tema en cada estación y la estudiante investigadora fue 

aclarando dudas. 

También, la estrategia manejo de información, para Arévalo (2007), el manejo de 

información, permite que los estudiantes luego de recibirla, la analicen y seleccionen los puntos 

relevantes que les servirán para comprender los contenidos; dicha estrategia, se la implementó 

en la construcción del conocimiento, mediante la técnica de subrayado- síntesis para abordar 

el tema “Impacto ambiental por los seres humanos”, aquí junto con los estudiantes se fue 

analizando cada parte del texto (pp. 95- 97) para subrayar y extraer la información relevante, 

haciendo participar a los estudiantes con ideas para la elaboración de un organizador gráfico 

en la pizarra.  

Asimismo, se empleó el trabajo cooperativo, que según, Johnson et al. (1999) esto 

implica la labor conjunta para lograr metas compartidas; es decir, los estudiantes buscan lograr 

resultados favorables tanto para su propio beneficio como para todos los integrantes del grupo; 

esta estrategia, se aplicó en la construcción del conocimiento, con la técnica equipo de 

expertos, para el tema “Impactos sobre los recursos hídricos”, que fue desarrollado, formando 

grupos de cinco estudiantes, cada integrante se fue enumerando (1, 2, 3, 4 y 5) y se les entregó, 

a cada uno, un cuadro comparativo en relación a diferentes tipos de contaminantes; 

posteriormente, se reagrupan los números (1, 2, 3, 4 y 5) en las diferentes estaciones del aula, 

que previamente fueron rotuladas, para que cada grupo se encargue de completar la parte que 

le corresponda del cuadro comparativo. Finalmente, los estudiantes regresaron a sus equipos 

iniciales y aportaron información a sus compañeros para que completen el cuadro comparativo, 

de esta forma cada estudiante se sentía pieza clave al momento de realizar la actividad.  

Además, otra estrategia implementada correspondió a la gamificación, al respecto, 

Ortiz et al. (2018), destacan que: “Los juegos que se realizan, deben presentar tres niveles: la 

creación del juego, modificación del mismo y el respectivo análisis, impregnado de un diseño 

interactivo” (p. 6); el juego se implementó en la construcción del conocimiento, con la técnica 

dominó, para el tema “Citología: nivel celular, tejidos vegetales y animales”, este consistió en 

entregar fichas de dominó, en la primera parte una imagen y en la otra la función de un organelo 

diferente, tanto para la célula (procariota y eucariota) como para los tejidos (animales y 
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vegetales), que fueron ordenadas de manera individual; seguidamente, a los estudiantes se los 

organizó en equipos para que comparen y se establezca una comunicación entre ellos, 

finalmente, cada equipo mencionaba el organelo con la definición que han agrupado; de 

acuerdo a ello, se pregunta a los demás grupos si están de acuerdo o no y que expliquen la 

razón.  

Por último, la estrategia de experimentación¸ en palabras de Osorio (2004, como se 

citó en López y Tamayo, 2012), la experimentación beneficia y estimula el proceso de 

aprendizaje porque posibilita al estudiante desafiar sus conocimientos y compararlos con la 

experiencia real. La estrategia antes descrita, se la empleó en la construcción del conocimiento 

junto con la técnica de experimentación para el tema “Citología: nivel celular, tejidos animales 

y vegetales”, para ello, se les estregó a los estudiantes una guía de prácticas para que analicen 

el procedimiento que iba a ser llevado a cabo; además, se formaron equipos de trabajo para 

llevarlos al laboratorio y durante la práctica iban anotando las observaciones en un registro 

anecdótico, de esta manera, se interesaron más por el tema de estudio.  

A medida que se avanzó con la intervención, se procedió a la construcción de los 

instrumentos de evaluación e investigación para evaluar la efectividad de las estrategias 

didácticas activas implementadas, en el proceso áulico de Ciencias Naturales, las cuales son 

descritas, a continuación: 

Técnica: Interrogatorio 

Respecto a ello, Andrade et al. (2010), manifiestan que: “La técnica de interrogatorio 

agrupa a todos aquellos procedimientos para evaluar al alumno, de manera escrita u oral, las 

preguntas requerirán su opinión, valoración personal o interpersonal de la realidad, basándose 

en los contenidos abordados” (p. 10). 

Instrumento: banco de preguntas. Desde el punto de vista de, León (1986): “Un 

banco de preguntas es la reunión de un determinado número de preguntas debidamente 

organizadas y codificadas, referidas a una unidad o varias unidades de estudio” (p. 4). El 

mismo, fue diseñado por 17 preguntas de opción múltiple, 12 de verdadero y falso, 4 de 

emparejamiento, 4 imágenes y 8 preguntas de completar. En total estaba conformado por 45 

preguntas, las cuales fueron diseñadas de acuerdo a los temas abordados en los planes de clase 

ejecutados. Además, el banco de preguntas fue útil para los discentes porque al resolverlo se 

estaban preparando para la evaluación sumativa que se la realizó al final de la intervención, la 

evaluación constó de 10 preguntas (ver Anexo 9). Considerando el criterio de, Sánchez (2018): 

“La evaluación sumativa está compuesta por las temáticas abordadas durante un curso, para 
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determinar, al final del mismo, si los objetivos de la enseñanza se alcanzaron y a su vez, los 

estudiantes logren identificar su estado real de aprendizajes” (p. 5). 

Técnica: Encuesta 

Referente a ello, Arias (2020) menciona que: “La encuesta como técnica, permite 

recabar datos por medio de preguntas preestablecidas que se aplican al encuestado con el 

propósito de que briden la información requerida para la investigación” (p. 18).  

Instrumento: cuestionario. En palabras de García (2004): “La finalidad del 

cuestionario es obtener información, de manera sistemática y ordenada, acerca de la población 

con la que se trabaja, sobre las variables objeto de la investigación para generalizar los 

resultados a toda la población objeto de estudio” (p. 2). La encuesta que se elaboró fue dirigida 

a los estudiantes del noveno año paralelo “A”, mediante un cuestionario de 6 preguntas con 

una escala de valoración de excelente a regular (ver Anexo 7). Con este instrumento se tuvo 

como finalidad evaluar la efectividad de las estrategias didácticas activas implementadas, 

respecto a la participación en el proceso de enseñanza aprendizaje y la construcción de 

aprendizajes significativos de los estudiantes; además, también se encuestó sobre las técnicas 

y recursos didácticos que se emplearon con cada estrategia activa.  

Técnica: Entrevista 

En lo que respecta a esta técnica, según lo manifestado por Arias (2020): “La entrevista 

establece una comunicación directa entre entrevistador y entrevistado, mediante una dinámica 

de preguntas abiertas y libres para obtener información de un tema determinado” (p. 117).  

Instrumento: guía de entrevista. Al respecto, Díaz et al. (2013) afirman que: “La guía 

de entrevista son las preguntas agrupadas por temas, relacionadas a los objetivos del estudio y 

la literatura del tema” (p. 163). La entrevista (ver Anexo 8), fue realizada al docente tutor de la 

institución, esta estaba estructurada de seis preguntas para conocer su criterio respecto a la 

intervención de la estudiante y efectividad de las estrategias didácticas activas implementadas.  

5.4. Población y muestra 

La población objeto de estudio corresponde a 161 estudiantes de noveno año de la 

Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”. La muestra fue no probabilística a conveniencia o 

convencional, al respecto, Otzen y Manterola (2017) refieren que: “El muestreo no 

probabilístico a conveniencia, permite seleccionar intencionalmente a aquellos casos 

accesibles, de una población, que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” (p. 230); la muestra, incluyó a 

veintiocho estudiantes de noveno año paralelo “A”; en razón de que, se facilitó el desarrollo de 
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la intervención, al existir la apertura por parte del docente y la flexibilidad del horario para 

asistir a clases.  

Tabla 2 

Población y muestra del trabajo investigativo 
Estudiantes del Noveno Año de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” 

Población Muestra 

161 estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica 

28 estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica, paralelo “A” 

Fuente. Secretaría de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”. Elaborado por: Mendoza, L. (2023) 

5.5. Procesamiento y análisis de datos 

Luego de aplicar los instrumentos de evaluación e investigación se procedió a la 

tabulación de los datos, su organización en función de las preguntas y la relación con los 

objetivos propuestos, analizando las valoraciones más significativas (altas y bajas) de acuerdo 

a las variables establecidas, tanto en el título como en la pregunta de investigación. 

La presentación de los datos obtenidos se la realizó a través de tablas con sus respectivos 

gráficos estadísticos (diagramas de barras) mediante herramientas digitales (Word y Excel); lo 

cual permitió, visualizar e interpretar la información de manera cualitativa. La discusión se la 

realizó contrastando los resultados con la información bibliográfica correspondiente al tema 

que persigue esta investigación; en base a ello, se establecieron las conclusiones que están 

relacionadas a los objetivos y por último las recomendaciones con aciertos y desaciertos 

ocurridos en el desarrollo de la investigación. 
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6. Resultados 

En el presente apartado, se presentan los resultados obtenidos mediante la encuesta 

aplicada a los estudiantes una vez finalizada la intervención en la asignatura de Ciencias 

Naturales, en el noveno año de Educación General Básica.  

La encuesta fue dirigida a 27 estudiantes, la misma estuvo estructurada con seis 

preguntas, orientadas a evaluar la efectividad de las estrategias didácticas activas 

implementadas durante el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales.  

Pregunta 1: De los temas impartidos, ¿En cuál considera usted que se fomentó más su 

participación en el desarrollo del proceso áulico?  

Es importante mencionar que, en este caso se les preguntó a los estudiantes sobre los 

temas de clase; ya que, desde su perspectiva no podían diferenciar lo que es una estrategia 

didáctica. 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Regular 

1 

Bueno 

2 

Muy bueno 

3 

Excelente 

4 

 

Tabla 3 

Estrategias didácticas activas y participación 
 

 Valoración  

Estrategias 

didácticas activas 

Temas Regular Bueno Muy 

bueno 

Excelente TOTAL 

Explicativo 

dialogada- ilustrativa. 

Biomas: 

-Selvas tropicales 

-Sabana 

-Desierto 

-Tundra 

0 0 13 14 27 

Trabajo colaborativo Biomas: 

-Bosque caducifolio 

-Bosque 

mediterráneo 

-Estepa 

-Taiga 

0 1 12 14 27 

Aula invertida. Biomas del Ecuador 0 0 12 15 27 

Estaciones de 

aprendizaje 

Áreas protegidas 

como estrategias de 

conservación. 

0 1 12 14 27 

Manejo de 

información  

Impactos 

ambientales por los 

seres humanos al 

planeta. 

1 5 9 12 27 

Trabajo cooperativo Impactos sobre los 

recursos hídricos. 
0 0 10 17 27 

Gamificación Citología: nivel 

celular Tejidos 

vegetales y animales 

0 0 12 15 27 
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Experimentación  Citología: nivel 

celular Tejidos 

vegetales y animales 

0 0 10 17 27 

Nota. Estrategias didácticas activas implementadas y su incidencia en la participación activa de los 

estudiantes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Mendoza, L. (2023) 

Figura 2 

Estrategias didácticas y nivel de participación 

 
Nota. Estrategias didácticas implementadas y su incidencia en la participación activa, desde la 

perspectiva de los estudiantes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Mendoza, L. (2023).  

 

En la tabla 3 y figura 2, se observan los resultados, desde la perspectiva de los 

estudiantes, respecto de las estrategias didácticas activas implementadas, las cuales,  

fomentaron su participación en el proceso áulico; en la valoración “excelente”, destacan: el 

trabajo cooperativo (Impactos sobre los recursos hídricos) y la  Experimentación (Citología: 

nivel celular, tejidos vegetales y animales), con un 63% de aprobación (17 estudiantes); en 

cuanto a estrategias, como: Aula invertida (Biomas del Ecuador) y Gamificación (Citología: 

nivel celular, tejidos vegetales y animales) estas son valoradas de igual manera por el 56% (15 

estudiantes); las estrategias: Estaciones de aprendizaje (Áreas protegidas como estrategias de 

conservación), Manejo de información (Impactos ambientales por los seres humanos al 

planeta), Explicativo dialogada- ilustrativa (Biomas: selvas tropicales, sabana, desierto y 

tundra) y Trabajo colaborativo (Biomas: bosque caducifolio, bosque mediterráneo, estepa y 

taiga), reflejan una calificación  de “excelente”, por el 44% (12 estudiantes). Por otro lado, en 

la categoría “muy bueno”, todas las nueve estrategias implementadas están dentro de un rango 

del 33% al 48% (9 y 13 estudiantes). Finalmente, es importante destacar que la estrategia 

Manejo de información, en lo que se refiere a su efectividad para promover la participación de 

los estudiantes en el PEA, a pesar de ser categorizada como “excelente” y “muy bueno”, 

también es considerada como “bueno” y “regular”, por el 19% y 4%, respectivamente (5 y 1 

de los estudiantes). 
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Pregunta 2: Marque con una X, según su criterio, ¿En cuál de los temas impartidos, usted 

logró mejores aprendizajes?  

De manera similar como en la pregunta 1, se interroga a los estudiantes sobre los temas 

de clase para analizar las estrategias didácticas que fueron aplicadas con cada uno de ellos y 

que, de acuerdo al criterio de los estudiantes, contribuyeron a la construcción de aprendizajes 

significativos.  

Tabla 4  

Estrategias didácticas activas aplicadas para la construcción de aprendizajes significativos 

  Valoración  

Estrategias didácticas 

activas 

Temas Regular Bueno Muy 

bueno 

Excelente TOTAL 

 

Explicativo dialogada- 

ilustrativa.  

Biomas: 

-Selvas tropicales 

-Sabana 

-Desierto 

-Tundra 

0 5 10 12 27 

Trabajo colaborativo Biomas: 

-Bosque caducifolio 

-Bosque mediterráneo 

-Estepa 

-Taiga 

0 4 11 12 27 

Aula invertida.  Biomas del Ecuador 0 0 12 15 27 

Estaciones de 

aprendizaje  

Áreas protegidas 

como estrategias de 

conservación. 

0 4 11 12 27 

Manejo de información Impactos 

ambientales por los 

seres humanos al 

planeta. 

0 8 7 12 27 

Trabajo cooperativo Impactos sobre los 

recursos hídricos. 
0 0 9 18 27 

Gamificación Citología: nivel 

celular -Tejidos 

vegetales y animales 

0 0 12 15 27 

Experimentación  Citología: nivel 

celular -Tejidos 

vegetales y animales 

0 0 9 18 27 

Nota. Estrategias didácticas activas implementadas, que de acuerdo a los estudiantes lograron mejores 

aprendizajes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Mendoza, L. (2023). 
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Figura 3 

Estrategias didácticas y construcción de aprendizajes significativos 

 
Nota. Estrategias didácticas activas y su incidencia en la construcción de aprendizajes significativos 

en los estudiantes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Mendoza, L. (2023). 

 

En la tabla 4 y figura 3, se presentan los resultados derivados de la encuesta, respecto a 

la aplicación de estrategias didácticas activas que han propiciado la construcción de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Es evidente que en la categoría “excelente”, 

destacan notoriamente el Trabajo cooperativo (Impactos sobre los recursos hídricos) y la 

Experimentación (Citología: nivel celular -Tejidos vegetales y animales) con una aceptación 

del 67% (18 estudiantes); en relación a las estrategias de Gamificación (Citología: nivel celular 

-Tejidos vegetales y animales) y Aula invertida (Biomas del Ecuador), ambas son valoradas de 

esa forma por el 56% (15 estudiantes); mientras que, las estrategias: Explicativo dialogada- 

ilustrativa (Biomas: selvas tropicales, sabana, desierto y tundra), Trabajo colaborativo 

(Biomas: bosque caducifolio, bosque mediterráneo, estepa y taiga), Estaciones de aprendizaje 

(Áreas protegidas como estrategias de conservación) y Manejo de información (Impactos 

ambientales por los seres humanos al planeta), son marcadas como “excelentes” por el  44% 

(12 estudiantes). Por otro lado, se observa que, en la valoración “bueno”, las nueve estrategias 

didácticas implementadas, están dentro de un intervalo que va del 26% al 44% (7 y 12 

estudiantes respectivamente). Por último, llama la atención que, en relación a la construcción 

de aprendizajes significativos, el 30% (8 estudiantes), de los estudiantes encuestados considera 

como “regular”, a la estrategia de Manejo de información, al ser marcada por un porcentaje 

superior al atribuido en la categoría “bueno”, que fue de 26% (7 estudiantes).  

Pregunta 3: Según su criterio, ¿Con cuál de las técnicas implementadas usted logró 

mejores aprendizajes en el proceso áulico? 
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La tercera pregunta se planteó con la finalidad de conocer las técnicas didácticas que 

les permitieron a los estudiantes mejorar la construcción de aprendizajes significativos en el 

proceso áulico.  

Tabla 5 

Técnicas didácticas para la construcción de aprendizajes significativos 
 

 Valoración 
 

Estrategias didácticas 

activas 

Técnicas didácticas Regular Bueno Muy 

bueno 

Excelente TOTAL 

Explicativo dialogada- 

ilustrativa. 

Expositiva 

dialogada- 

Ilustraciones 

0  3 11 13 27 

Estrategia colaborativa Elaboración de 

organizadores 

gráficos. 

 0 3 11 13 27 

Aula invertida. Síntesis- Rejilla  0 0 12 15 27 

Estaciones de 

aprendizaje 

Elaboración de 

material 

 0 0 13 14 27 

Manejo de información Síntesis- subrayado. 

 

 0 7 10 10 27 

Estrategia cooperativa Equipo de expertos  0 0 8 19 27 

Gamificación Dominó de la célula 

y tejidos. 

 0 0 11 16 27 

Experimentación Experimentación   0 0 9 18 27 

Nota. Técnicas didácticas que los estudiantes consideran son las más apropiadas para lograr 

aprendizajes significativos. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Mendoza, L. (2023). 

Figura 4 

Técnicas didácticas y la construcción de aprendizajes significativos 

 
Nota. Las técnicas didácticas y su incidencia en la construcción de aprendizajes significativos, según 

el criterio de los sujetos de estudio. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Mendoza, L. (2023). 

 

En relación a las técnicas didácticas empleadas para cada estrategia activa, en el proceso 

áulico, los resultados de la tabla 5 y figura 4 muestran que, el 70 % (19 estudiantes), destaca a 

la técnica Equipo de expertos como, “excelente” para  la construcción de aprendizajes 

significativos; de manera similar, la técnica Experimentación es valorada es el mismo grado 
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por el 67% (18 estudiantes); adicionalmente, el 59% (16 estudiantes) marca la técnica Dominó 

de la célula y tejidos; la  Síntesis y Rejilla, también fueron marcadas en la misma categoría, por 

el 56% (15 estudiantes); de igual manera, el 52% (14 estudiantes), considera a la técnica de  

Elaboración de material como, “excelente”; mientras que, el 48% que corresponde a 13 

estudiantes, señala a las técnicas: Expositiva dialogada mediante ilustraciones y la 

Elaboración de organizadores gráficos y Síntesis- subrayado, con el mismo grado de 

aceptabilidad . Por otro lado, en lo que respecta a la valoración “bueno”, ocho de las nueve 

técnicas didácticas implementadas, tienen una valoración muy cercana al “excelente”, 

solamente la técnica de Síntesis- subrayado, según el criterio del 37% (10 estudiantes), muestra 

un mismo porcentaje tanto para “excelente” como para “bueno”; además, esta misma 

estrategia, es considerada como “regular” por el 26% que representa a 7 estudiantes de la 

muestra.  

Pregunta 4: ¿Qué recursos didácticos cree que le permitieron tener una participación 

activa en el desarrollo de la clase?  

Con la pregunta se pretende conocer que recursos didácticos le permitieron al estudiante 

participar de manera activa durante el desarrollo de la clase. 

Tabla 6  

Recursos didácticos y la participación en clase  
Valoración  

Recursos didácticos Regular Bueno Muy 

bueno 

Excelente TOTAL 

Imágenes  0 0 10 17 27 

Hojas y tarjetas con 

información 
0 0 9 18 27 

Presentación de diapositivas  0 0 13 14 27 

Cuadro comparativo  0 0 7 20 27 

Mapa conceptual  0 0 13 14 27 

Fichas de dominó  0 0 8 19 27 

Material de laboratorio  0 0 6 21 27 

Nota. Recursos didácticos que promovieron la participación de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Mendoza, L. (2023). 
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Figura 5 

Recursos didácticos y participación 

 
Nota. Recursos didácticos que según la perspectiva de los estudiantes incidieron en su participación 

en el proceso áulico. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Mendoza, L. (2023). 

 

En la tabla 6 y figura 5, se muestran los recursos didácticos empleados, que, según el 

criterio de los estudiantes, han promovido su participación activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de acuerdo a ello, en la categoría “excelente”, resalta con un 78% (21 estudiantes) 

el Material de laboratorio, el Cuadro comparativo, con el 74% (20 estudiantes), en cuanto a 

las Fichas de dominó, 70% (19 estudiantes), las Hojas y tarjetas con información, con el 67% 

(18 estudiantes),  para las Imágenes, marca un 63% (17 estudiantes); mientras que, el 52% (14 

estudiantes) manifiesta que la Presentación de diapositivas y Mapa conceptual resultan 

efectivos para promover su participación. En la categoría “bueno”, los recursos didácticos 

presentan una variación entre el 22% y el 48% (6 y 13 estudiantes, respectivamente). Cabe 

mencionar que, todos los recursos didácticos empleados han logrado una buena aceptación; 

puesto que, han sido evaluados exclusivamente dentro de las dos primeras categorías 

(“excelente” y “bueno”).  

Pregunta 5: ¿Cuál o cuáles de los instrumentos de evaluación, considera usted son los 

mejores para evaluar sus aprendizajes? 

Con esta pregunta se pretendió obtener información respecto al instrumento de 

evaluación, que, a los estudiantes, les pareció más apropiado para evaluar sus aprendizajes. 

Tabla 7 

Instrumentos de evaluación empleados en clase  
 Valoración  

Estrategia didáctica Instrumento de 

evaluación 
Malo Regular Bueno Excelente TOTAL 

Explicativo dialogada- 

ilustrativa. 
Rúbrica 0 0 12 15 27 

Trabajo colaborativo Lista de cotejo 0 0 7 20 27 
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Nota. Instrumentos de evaluación con los que los estudiantes prefieren que se les evalúe sus 

aprendizajes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Mendoza, L. (2023). 

Figura 6 

Instrumentos de evaluación 

 
Nota. Instrumentos de evaluación que, de acuerdo a los estudiantes, son los más adecuados para 

evaluar los aprendizajes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Mendoza, L. (2023). 

 

Respecto a los instrumentos de evaluación que los estudiantes consideran son los más 

adecuados para evaluar sus aprendizajes, en la tabla 7 y figura 6 se puede observar que, el 74% 

que representa a 20 estudiantes encuestados, considera a  la Lista de cotejo y la Rúbrica, como 

“excelente”; en la misma categoría, el 70% (19 estudiantes) los sitúa al Crucigrama y al cuadro 

comparativo; asimismo, el 67% (18 estudiantes) marcan al Dominó, al Taller y al Registro 

anecdótico; el 63% (17 estudiantes) marca a la Tabla SQA como “excelente”; mientras que, el 

Taller como instrumento de evaluación, fue marcado en esa misma categoría por el 52% (14 

estudiantes).  

Pregunta 6: ¿Con qué modalidad de trabajo le gusta trabajar, en el aula de clase? 

Con esta pregunta se intentó identificar la modalidad de trabajo que los estudiantes 

prefieren al momento de realizar las diferentes actividades en el aula de clase. 

Aula invertida. 

Estaciones de 

aprendizaje 

Manejo de 

información 

Taller: cuestionario 

con preguntas de base 

estructurada y 

preguntas abiertas. 

0 0 13 14 27 

Trabajo cooperativo  Crucigrama y cuadro 

comparativo 
0 0 8 19 27 

Gamificación  Dominó- Taller 

(cuestionario con 

preguntas de base 

estructurada) 

0 0 9 18 27 

Experimentación Registro anecdótico 0 0 9 18 27 
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Tabla 8  

Modalidad de trabajo en el aula de clase 

 

Modalidad de trabajo 

 

Total  

Individual  3 

En parejas 8 

Grupal 16 

Total 27 

Nota. Modalidad de trabajo con la que los estudiantes muestran más afinidad, al momento de trabajar 

en el aula. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Mendoza, L. (2023). 

Figura 7 

Modalidad de trabajo 

 
Nota. Modalidad de trabajo, que, según los estudiantes, es más apropiada para trabajar las actividades 

en el aula de clase. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Mendoza, L. (2023). 

 

Respecto a la modalidad de trabajo, en la tabla 8 y figura 7 se observa que el 59% (16 

estudiantes) manifiesta que es más adecuado desarrollar las actividades en clase de forma 

“grupal”; el 30% que representa a 8 estudiantes se inclina más por trabajar en “parejas” y el 

11% (3 estudiantes), alude que es mejor trabajar de forma “individual”.   

Resultados del rendimiento académico previo y posterior a la intervención 

A continuación, para establecer la mejora del rendimiento académico de los estudiantes, 

se presentan las calificaciones obtenidas, en la asignatura de Ciencias Naturales, antes y 

después de la intervención, mismas que corresponden al primero y segundo parcial, 

respectivamente, (segundo quimestre).  

Tabla 9 

 Cuadro comparativo de las notas de los estudiantes antes y después de la intervención 

N° Nombres y apellidos Notas antes de 

la intervención 

Notas después de 

la intervención 

Puntos de 

diferencia 
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1 Abad Abrigo Erick Fernando 6.85 7.54 0.69 

2 Abarca Bermeo Neila Karolina 8.20 9.47 1.27 

3 Angamarca Tene Mary Jean 10 10 0 

4 Angamarca Tutin Gabriela Stefania 7 9 2 

5 Cabrera Chimbo Adrián Michael 7.28 8.13 0.85 

6 Cango Castillo Alexander Daniel 6.65 8.04 0.39 

7 Cárdenas Vera Yoselin Johana 7 8.06 1.06 

8 Cartuche Aguirre Amy Daniela 7.81 8.34 0.53 

9 Chacón Erreyes Nahomi Alejandra 8.28 8.43 0.15 

10 Chuncho Jaramillo Junior Mateo 8.40 9.45 1.05 

11 García Pacheco Ashley Samantha 9.12 9.57 0.45 

12 León Gaona Anghela Briggethe 8.66 8.98 0.32 

13 Macas Minga Viviana Bertila 8.25 8.71 0.46 

14 Macas Mora Cristian Ricardo 7.75 7.95 0.20 

15 Ordoñez Quezada Fernanda Estefania 7.20 8.25 1.05 

16 Paucar Jaramillo Mariamne Camila 6.73 9.14 2.41 

17 Pérez Jumbo Valentina Dayanara 9.95 10 0.05 

18 Piedra Granda Marco Fabricio 7.75 8.14 0.39 

19 Pincay Castillo Anai Alejandra 7.33 8.62 1.29 

20 Quizhpe Fernández Jhon Alejandro 7.62 8.42 0.80 

21 Quizhpe Pérez Anthony Alexander 8.55 8.72 0.17 

22 Saca Armijos Juan Estevan 9.03 9.26 0.23 

23 Sánchez Quizhpe Nahomi Carolina 7.85 8.98 1.13 

24 Sivisapa Quizhpe Cristhoper Dario 7.63 8.56 0.93 

25 Toapanta Poma María Del Cisne 5.30 8.05 2.75 
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26 Troya Camacas Axel Natariel 7.73 8.09 0.36 

27 Vera Ramon Steven Leonel 7.74 8.31 0.57 

28 Zhingre González Daniela Estefania 7.61 8.94 1.33 

Promedio 7.83 8.68 0.85 

Nota. Calificaciones obtenidas por los estudiantes antes y después de la intervención. Fuente: 

Secretaría de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”. Elaborado por: Mendoza, L. (2023). 

Figura 8 

Calificaciones previas y posteriores a la intervención 

 
Nota. Calificaciones obtenidas por los estudiantes previas y posteriores a la intervención. Fuente: 

secretaria de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”. Elaborado por: Mendoza, L. (2023). 

En la tabla 9 y figura 8 se muestran las calificaciones obtenidas por los estudiantes del 

noveno año de EGB, en la asignatura de Ciencias Naturales; la línea azul corresponde a las 

notas asignadas por el docente titular de la asignatura; mientras que, la línea naranja, a los 

resultados obtenidos por la estudiante investigadora durante la intervención. Como se puede 

apreciar, en el primer parcial (antes de la intervención) la nota mínima es de 05.30 y la máxima 

de 10; mientras que, las notas que corresponden al segundo parcial (después de la intervención), 

van desde 07.54 hasta 10 puntos; estableciéndose una diferencia general de 0.85 puntos de 

mejora. 
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7. Discusión 

En lo que respecta a este apartado, es necesario establecer la relación existente entre la 

parte teórica que fundamenta la investigación y los resultados obtenidos, luego de haber 

aplicado la encuesta a los estudiantes de noveno año de EGB, paralelo “A”, de la Unidad 

Educativa “Adolfo Valarezo”.  

Identificación de estrategias didácticas activas 

Con la finalidad de promover la participación activa de los estudiantes en el proceso 

áulico, se procedió a realizar una investigación bibliográfica para identificar y seleccionar las 

estrategias didácticas activas que promuevan la participación de los estudiantes en el proceso 

áulico para mejorar la construcción de sus aprendizajes.  

Referente a las estrategias didácticas activas, de acuerdo con Mallqui (2017, como se 

citó en Pizarro, 2018):  

Las estrategias didácticas activas son un conjunto de técnicas y recursos que van a 

ayudar en los procesos pedagógicos de los estudiantes como un sujeto activo de dicho 

proceso y se fundamentan en la participación activa para encontrar las relaciones de 

causa - efecto de las cosas y llegar a un aprendizaje significativo que contribuya a la 

mejora de su rendimiento académico. (p. 9) 

En el mismo contexto, Vargas (2019), añade lo siguiente: 

Las estrategias didácticas activas hacen posible que los estudiantes se conviertan en el 

eje principal del sistema educativo. Aquí el estudiante es quien dinamiza la clase, su 

participación activa permite que el docente tenga un rol, más de orientador que diseña 

actividades en las que incluye variedad de recursos para motivar a los estudiantes en 

los procesos de enseñanza aprendizaje. (pp. 29- 30) 

Tomando en cuenta el criterio de los autores, se determina que el objetivo de las 

estrategias didácticas activas es involucrar a los estudiantes en el proceso áulico, mediante 

actividades que fomenten la reflexión, el debate, análisis y la aplicación del conocimiento 

adquirido, promoviendo en ellos el interés y compromiso para la construcción de sus 

aprendizajes. Una vez entendido aquello, se seleccionaron las siguientes estrategias didácticas 

activas que contribuyen a lo antes mencionado, estas fueron: explicativo dialogada- ilustrativa, 

trabajo colaborativo, aula invertida, estaciones de aprendizaje, manejo de información, trabajo 

cooperativo, gamificación y experimentación; en la investigación se corroboró que al aplicar 

estas estrategias, los estudiantes logran participar activamente en su aprendizaje, lo cual, 

promovió el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas 

y la colaboración en el proceso áulico. 
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Aplicación de estrategias didáctica activas 

Luego de la selección de las estrategias, se procedió a su aplicación durante la 

intervención, a través de cada plan de clase; posteriormente y mediante el análisis de los 

resultados obtenidos, a partir de la encuesta, se logró determinar lo siguiente:  

Las estrategias de: Trabajo cooperativo (Impactos sobre los recursos hídricos) y 

Experimentación (Citología: nivel celular, tejidos vegetales y animales) tuvieron una mayor 

aceptación, en razón de que el 63% (17 estudiantes) las consideran como “excelente” y el 37% 

(10 estudiantes) como “muy bueno”, respecto a la participación activa de los estudiantes en el 

proceso áulico. Además, en relación a la construcción de aprendizajes significativos, estas 

mismas estrategias fueron marcadas como, “excelente” por el 67% (18 estudiantes) y “muy 

bueno” por el 35% (9 estudiantes). Respecto al Trabajo cooperativo, Azorín (2018), alude que: 

“En una situación cooperativa existe una correlación positiva entre los logros, de modo que un 

individuo alcanza su objetivo sólo si los otros miembros también alcanzan el suyo” (p. 184); 

esta estrategia se trabajó con la técnica equipo de expertos, a lo que los estudiantes manifiestan 

haber logrado mejores aprendizajes; en razón de que, sobresale como “excelente”, con el 70% 

(19 estudiantes) y “muy bueno” con el 30% (8 estudiantes. Por otro lado, para implementar la 

estrategia antes descrita, se empleó como recurso, material de laboratorio que fue marcado 

“excelente”, por el 78% (21 estudiantes) y “muy bueno” por el 22% (6 estudiantes); 

considerando el criterio del autor y los resultados obtenidos, en la investigación, se evidenció 

que mediante la cooperación se fomentan los valores en los estudiantes porque aprenden a 

escuchar al otro, llegan a acuerdos y al asignarles roles se promueve su participación y 

responsabilidad dentro del grupo, en el que cada uno se siente pieza clave para la elaboración 

del trabajo. 

En cuanto a la Experimentación, Hasbún et al. (2009), mencionan que: “[…] la 

realización de una actividad experimental, es más efectiva en el logro de aprendizajes 

significativos porque al aprender haciendo se despierta la curiosidad e interés de los 

estudiantes” (p. 6). Para esta estrategia se implementó la técnica de experimentación que fue 

seleccionada por el 67% (18 estudiantes) como “excelente” y “muy bueno” por el 33% (9 

estudiantes) en relación a la construcción de aprendizajes duraderos. Además, para la misma, 

se empleó material de laboratorio que fue concebido, como “excelente” por el 78% (21 

estudiantes) y “muy bueno” por el 22% (6 estudiantes); basándose en la cita planteada y los 

resultados obtenidos, se determinó que con la experimentación los estudiantes participaron 

más, por el hecho de manipular los materiales de laboratorio y ser ellos quienes elaboraron las 



61 
 

muestras para observar; de esta manera, logran la construcción de aprendizajes significativos 

y se incrementa su curiosidad por aprender y descubrir.  

Asimismo, las estrategias de: Gamificación y Aula invertida (Biomas del Ecuador) 

(Citología: nivel celular, tejidos vegetales y animales), las cuales, se sitúan como las segundas 

con mejores resultados, fueron marcadas, como “excelente” por el 56% (15 estudiantes) y “muy 

bueno” por el 37% (10 estudiantes) en relación a la motivación para el aprendizaje y logro de 

aprendizajes. En cuanto a la Gamificación, Colón et al. (2018), establecen que: “La 

gamificación bien aplicada, provocará un aumento de la participación, el rendimiento y el 

aprendizaje en los alumnos, que, a través de los elementos y principios del juego, mostrarán un 

mayor compromiso e interés por el aprendizaje” (p.7).; para su desarrollo, se implementó la 

técnica de dominó, que fue marcada, como “excelente” por el 59% (16 estudiantes) y “muy 

bueno” por el 41% (11 estudiantes) y  como recurso didáctico las fichas de dominó, 

determinándolas como: “excelente” por el 70% (19 estudiantes) y un 30% (8 estudiantes) marca 

como “muy bueno”, en relación a la participación de los estudiantes. Es así que, desde la 

perspectiva del autor mencionado y los resultados se comprobó que, al emplear estrategias y 

técnicas novedosas, como el aprender jugando, los estudiantes se involucran en el proceso 

áulico porque el aprendizaje se vuelve más divertido, lo que conlleva a un mejor desarrollo de 

su destreza de análisis y creatividad para la resolución de los problemas que se les plantea.  

Por otra parte, el Aula invertida, según lo manifestado por Aburto (2021): “El aula 

invertida o flipped classroom tiene como principal objetivo que el alumno asuma un rol mucho 

más activo en su proceso de aprendizaje” (p. 30). Para el desarrollo de la misma, se implementó 

las técnicas de Síntesis y Rejilla, marcadas como “excelente” por el 56% (15 estudiantes) y 

“muy bueno” por el 44% (12 estudiantes); en esta estrategia y técnica se hizo uso del recurso 

didáctico hojas y tarjetas con información, para los cuales un 67% (18 estudiantes) considera 

“excelente” y “muy bueno” el 33% (9 estudiantes). Con base en lo expuesto por el autor y los 

resultados, se afirma que con el aula invertida se mejora la motivación de los estudiantes para 

el aprendizaje, porque al facilitarles el material para que revisen en casa, se fomenta su 

autonomía y llegan a clases sin miedo a participar. 

Por otro lado, las estrategias didácticas, como: explicativo dialogada- ilustrativa, 

trabajo colaborativo y estaciones de aprendizaje han sido consideradas como idóneas, por 

los estudiantes al ser marcadas como “excelente” por el 52% (14 estudiantes), “muy bueno” en 

un rango del 44% al 48% (12 y 13 estudiantes respectivamente), en relación al nivel de 

participación y para la construcción de aprendizajes significativos, los estudiantes las han 

concebido como, “excelente” por el 44% (12 estudiantes) y “muy bueno” en un rango del 37% 
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al 41% (10 y 12 estudiantes); estos porcentajes son menores en relación a las estrategias 

descritas anteriormente; sin embargo, también permitieron involucrar a los estudiantes en el 

proceso áulico porque planteaban preguntas y aportaban información para la comprensión más 

profunda y duradera de los temas abordados. 

A continuación, se describe la estrategia didáctica activa, con un mínimo grado de 

aceptación en cuanto a la participación en el proceso de enseñanza aprendizaje, esta es el 

Manejo de información (Impactos ambientales por los seres humanos al planeta), en razón de 

que, fue valorada como “excelente” por el 44% (12 estudiantes), “muy bueno” por el 33% (9 

estudiantes), “bueno” por el 19% (5 estudiantes) y “regular” por el 4% (1 estudiante); mientras 

que, para el logro de aprendizajes significativos fue marcada como “excelente” por el 44% (12 

estudiantes), “muy bueno” por el 26% (7 estudiantes) y “bueno” por el 30% (8 estudiantes). En 

cuanto a ello, autores como, Jaramillo, Hennig y Rincón (2011), refieren que: “La estrategia 

de manejo de información, será efectiva cuando los estudiantes busquen, seleccionen y usen la 

información, mejorando su comprensión, en relación a los nuevos contenidos, logrando así que 

ellos sean participes de su aprendizaje” (p. 119); esta estrategia, se trabajó con la técnica de 

subrayado- síntesis, la cual fue marcada como “excelente” y “muy bueno” por el 37% (10 

estudiantes) y “bueno” por el 26% (7 estudiantes) respecto a la construcción de aprendizajes 

significativos; por otra parte, se hizo uso del recurso didáctico mapa conceptual que tiene el 

porcentaje más bajo de aceptación frente a los demás recursos empleados, siendo calificado 

como “excelente” por el 52% (14 estudiantes) y “muy bueno” por el 48% (13 estudiantes); en 

concordancia con los autores y esta investigación, los estudiantes no la consideran tan efectiva 

porque se les complicaba reconocer y subrayar las ideas importantes del texto para poder 

participar, dificultando la comprensión del nuevo contenido.  

Evaluar la efectividad de las estrategias didácticas implementadas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales, mediante instrumentos de evaluación e 

investigación. 

A partir de instrumentos de investigación se logró evaluar la efectividad de las estrategias 

didácticas activas implementadas en desarrollo de la intervención; por otro lado, para obtener 

un promedio general se han considerado parámetros, como: la participación, las calificaciones 

de las evaluaciones formativas aplicadas en cada clase y la evaluación sumativa; promedio que 

fue comparado con el obtenido por los estudiantes antes de la intervención. Es así que, en el 

primer parcial (antes de la intervención) la nota mínima es de 05.30 y la máxima de 10; mientras 

que, las notas que corresponden al segundo parcial (después de la intervención), van desde 

07.54 hasta 10 puntos; estableciéndose una diferencia general de 0.85 puntos, con lo que se 



63 
 

evidencia una mejora del rendimiento académico de los estudiantes mediante la 

implementación de estrategias didácticas activas. Además, tras este análisis se evidenció que 

cinco de los estudiantes tenían un promedio general inferior a siete y que después de la 

intervención su promedio mejoró, así: de 05.30 a 08.05 (2.75 puntos de mejora); de 06.65 a 

08.04 (0.39 puntos de mejora); de 06.73 a 09.14 (2.41 puntos de mejora) y de 6.85 a 7.54 (0.69 

puntos de mejora); evidentemente, los puntos de mejora son significativos, por lo que se 

corrobora la mejora de su rendimiento académico. 

A continuación, se muestran los fundamentos de algunos autores respecto a la 

importancia del aprendizaje significativo y el rendimiento académico.  

Aprendizaje significativo 

Referente a ello, Reinhardt (2007), argumenta lo siguiente:  

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva […] Pero no se trata de una simple unión, sino que en este proceso 

los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto produciéndose una 

transformación de su estructura cognitiva, que resultan así progresivamente más 

diferenciados, elaborados y estables. (p. 42).  

Rendimiento académico 

En lo que respecta al rendimiento académico de los estudiantes, Cruz y Quiñones 

(2012), menciona que: “el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por tanto, se brinda importancia a dicho indicador. Además, es una 

medida para el aprendizaje logrado, que constituye el objetivo central de la educación” (p. 101). 

En concordancia con lo expuesto por los autores antes citados y considerando los 

resultados obtenidos, se puede mencionar que al aplicar las estrategias didácticas activas se 

promovió la motivación para el aprendizaje, logrando un proceso áulico más dinámico que les 

permitió a los estudiantes construir aprendizajes significativos porque fueron ellos quienes 

desempeñaron un rol activo dejaron de lado su pasividad e incrementó su interés en la 

asignatura, al relacionar la nueva información con sus conocimientos previos, logrando 

comprender el significado de lo que estaban aprendiendo; de esta forma, todo esto se vio 

reflejado en la mejora de su rendimiento académico. 
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8. Conclusiones 

En este apartado, se establecen las conclusiones del presente trabajo de investigación. 

• La aplicación de estrategias didácticas activas potencia la construcción de aprendizajes 

significativos y promueven la participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 

• Las estrategias didácticas activas que promueven espacios donde los estudiantes 

participan activamente, según el criterio de algunos autores, son:  explicativo dialogada- 

ilustrativa, estrategia colaborativa, aula invertida, estrategia de aprendizaje activo, manejo de 

información, estrategia cooperativa, gamificación y experimentación. 

• Las estrategias didácticas activas, como: estrategia cooperativa, experimentación, aula 

invertida y gamificación, aplicadas durante el desarrollo de la intervención, mejoran 

significativamente el rendimiento académico de los estudiantes. Estas estrategias contribuyen 

a la comprensión más profunda y duradera de los aprendizajes, al relacionarlos con los 

anteriores, favoreciendo al logro de aprendizajes más efectivos y enriquecedores, en la 

asignatura de Ciencias Naturales 

• La implementación de estrategias didácticas activas durante el desarrollo de la 

intervención son efectivas en el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales, 

puesto que, los estudiantes participan de manera activa en la construcción de sus aprendizajes 

significativos como lo determinan los resultados de los instrumentos de evaluación e 

investigación aplicados. 

• Las estrategias didácticas activas se viabilizan a través de técnicas y recursos didácticos 

interesantes, que despiertan el interés de los estudiantes por participar en la construcción de sus 

aprendizajes.   
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9. Recomendaciones 

Seguidamente, se menciona las recomendaciones luego de haber realizado el trabajo 

de investigación. 

• Se debe implementar estrategias didácticas activas acordes a las necesidades de 

los estudiantes, para que ellos se motiven e involucren en su proceso de aprendizaje.  

• Se debe considerar los conocimientos previos de los estudiantes para que ellos 

los relacionen con los nuevos y logren aprendizajes significativos.  

• Es importante que se establezca una buena relación entre los actores educativos, 

en la que prevalezca el respeto y confianza, para generar la creación de entornos donde se pueda 

trabajar, comunicarse y relacionarse entre sí. 

• En la planificación microcurricular deben incluirse estrategias, técnicas y 

recursos didácticos innovadores que promuevan espacios para la motivación del aprendizaje, 

en los cuales los estudiantes puedan participar activamente, mediante el desarrollo de diversas 

actividades, lo que, a su vez, les ayudará a tener un mayor éxito en la construcción de sus 

aprendizajes.   

• Al trabajar en equipos se debe conocer las características de cada uno de los 

estudiantes, como: habilidades, destrezas y actitud, para que, conformen grupos heterogéneos, 

en los que los estudiantes aprendan uno del otro, valorizando la diversidad que existe en el aula 

y se sientan en un ambiente de aprendizaje agradable.  
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11. Anexos 
 

Anexo 1. Oficio de pertinencia. 
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Anexo 2. Oficio de aceptación y permiso de la Institución Educativa. 
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Anexo 3. Matriz de objetivos 

Preguntas de investigación Objetivos 

 

¿Cómo potenciar los aprendizajes significativos en los estudiantes 

de noveno año de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa “Adolfo Valarezo”, en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

General 

Potenciar la construcción de aprendizajes significativos en los 

estudiantes, mediante la aplicación de estrategias didácticas 

activas, que promuevan su participación en el desarrollo del 

proceso áulico de la asignatura de Ciencias Naturales de noveno 

año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Adolfo 

Valarezo”, año lectivo 2022- 2023. 

Derivadas 

¿Cómo identificar las estrategias didácticas que mejoren la 

construcción de aprendizajes en los estudiantes en la asignatura de 

Ciencias Naturales?  

 

 

 

¿Qué incluye la propuesta de intervención que plantea para mejorar 

el rendimiento académico en el proceso áulico de la asignatura de 

Ciencias Naturales?  

 

 

¿Cómo identificar las estrategias didácticas que faciliten a los 

estudiantes alcanzar aprendizajes significativos en la asignatura  

de Ciencias Naturales? 

Específicos 

Identificar, mediante investigación bibliográfica, estrategias 

didácticas que permitan mejorar la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 

 

Aplicar la propuesta de intervención que incluye las estrategias 

didácticas, identificadas como idóneas, para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de 

Ciencias Naturales.  

 

Evaluar la efectividad de las estrategias didácticas implementadas 

en el proceso áulico de Ciencias Naturales, respecto de la 

construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes 

mediante instrumentos de evaluación e investigación. 
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Anexo 4. Matriz de temas de Ciencias Naturades 9no EGB 

UNIDAD TEMA SUBTEMAS OBJETIVO 
DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturaleza viva 

Nivel celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismos Patógenos: 

Los virus. 

Los hongos. 

Los protozoos. 

Organización 

pluricelular. 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo 

embrionario y 

diferenciación celular. 

 

 

 

 

 

Describir los tipos y 

características de las 

células, el ciclo celular, los 

mecanismos de 

reproducción celular. 

(Ref.O.CN.4.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

O.CN.4.5. Identificar las 

principales relaciones entre 

el ser humano y otros seres 

vivos que afectan su salud, 

la forma de controlar las 

infecciones a través de 

barreras inmunológicas 

naturales y artificiales. 

 

 

 

 

O.CN.4.4. Describir las 

etapas de la reproducción 

humana como aspectos 

fundamentales para 

comprender la fecundación, 

la implantación, el 

desarrollo del embrión y el 

CN.4.1.3. Indagar, con uso del microscopio, 

de las TIC u otros recursos, y describir las 

características estructurales y funcionales de 

las células, y clasificarlas por su grado de 

complejidad, nutrición, tamaño y forma (U1) 

CN.4.1.4. Describir, con apoyo de modelos, la 

estructura de las células animales y vegetales, 

reconocer sus diferencias y explicar las 

características, funciones e importancia de los 

organelos. (U1) 

 

 

CN.4.2.7. Describir las características de los 

virus, indagar las formas de transmisión y 

comunicar las medidas preventivas, por 

diferentes medios. (U1) 

CN.4.2.6. Explorar y describir la relación del 

ser humano con organismos patógenos que 

afectan a su salud, y ejemplificar las medidas 

preventivas que eviten el contagio y su 

propagación. 

 

 

 

 

 

 

CN.4.1.8. Usar modelos y describir la 

reproducción sexual en los seres vivos y 

deducir su importancia para la supervivencia 

de la especie. 
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Nivel de tejidos: 

Tejidos vegetales 

Tejidos animales  

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

organización 

 
Clasificación de los 

seres vivos, taxonomía 

y nomenclatura. 

 

 

nacimiento, y analizar la 

importancia de la nutrición 

prenatal y de la lactancia.  

 

Describir los tipos y 

características de las 

células, el ciclo celular, los 

mecanismos de 

reproducción celular y la 

constitución de los tejidos. 

(Ref.O.CN.4.1) 

 

 

 

 

O.CN.4.1. Describir los 

tipos y características de las 

células, el ciclo celular, los 

mecanismos de 

reproducción celular y la 

constitución de los tejidos, 

que permiten comprender la 

compleja estructura y los 

niveles de organización de 

la materia viva. 

 

CN.4.2.1. Analizar y explicar las etapas de la 

reproducción humana, deducir su importancia 

como un mecanismo de perpetuación de la 

especie y argumentar sobre la importancia de 

la nutrición prenatal y la lactancia como forma 

de enriquecer la afectividad. 

 

 

CN.4.1.5. Diseñar y ejecutar una indagación 

experimental y explicar las clases de tejidos 

animales y vegetales, diferenciándolos por sus 

características, funciones y ubicación. 

 

 

 

 

 

 

CN.4.1.7. Analizar los niveles de organización 

y diversidad de los seres vivos y clasificarlos 

en grupos taxonómicos, de acuerdo con las 

características observadas a simple vista y las 

invisibles para el ojo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

La sexualidad. 

 

La pubertad. 

 

La adolescencia. 

 

Planificación familiar.  

O.CN.4.5. Identificar las 

principales relaciones entre 

el ser humano y otros seres 

vivos que afectan su salud, 

la forma de controlar las 

infecciones a través de 

CN.4.2.5. Investigar en forma documental y 

registrar evidencias sobre las infecciones de 

transmisión sexual, agruparlas en virales, 

bacterianas y micóticas, inferir sus causas y 

consecuencias y reconocer medidas de 

prevención. 
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El ser humano y 

el medio 

 

La salud y la 

sexualidad.  

 

La salud y las 

enfermedades. 

barreras inmunológicas 

naturales y artificiales. 

CN.4.2.2. Investigar en forma documental y 

explicar la evolución de las bacterias y la 

resistencia a los antibióticos, deducir sus 

causas y las consecuencias de estas para el ser 

humano. 

CN.4.2.3. Explicar, con apoyo de modelos, el 

sistema inmunitario, identificar las clases de 

barreras inmunológicas, interpretar los tipos de 

inmunidad que presenta el ser humano e 

infiere sobre la importancia de la vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto del 

ser humano 

sobre la vida  

Historia de la vida 

Los primeros seres vivos. 

La diversificación de la 

vida acuática.  

Conquista del medio 

terrestre. 

La diversificación de la 

vida terrestre. 

 

 

 

El origen de las especies  

El fijismo y el 

catastrofismo. 

El lamarckismo. 

El darwinismo. 

El neodarwinismo. 

La evolución humana 

La hominización 

Los fósiles. 

 

 

 

 

Las corrientes marinas 

Investigar en forma 

documental la estructura y 

composición del Universo; 

las evidencias geológicas y 

paleontológicas en los 

cambios de la Tierra. Todo, 

con el fin de predecir el 

impacto de las actividades 

humanas e interpretar las 

consecuencias del cambio 

climático. (Ref.O.CN.4.8.) 

O.CN.4.9. Comprender la 

conexión entre la ciencia y 

los problemas reales del 

mundo, como un proceso 

de alfabetización científica, 

para lograr, en los 

estudiantes, el interés hacia 

la ciencia, la tecnología y la 

sociedad. 

 

 

CN.4.4.14. Indagar en forma documental 

sobre la historia de la vida en la Tierra, 

explicar los procesos por los cuales los 

organismos han ido evolucionando e 

interpretar la complejidad biológica actual. 

CN.4.4.15. Formular hipótesis e investigar en 

forma documental los procesos geológicos y 

los efectos de las cinco extinciones masivas 

ocurridas en la Tierra, relacionarlas con el 

registro de los restos fósiles y diseñar una 

escala de tiempo sobre el registro 

paleontológico de la Tierra.  

 

CN.4.1.14. Indagar y formular hipótesis sobre 

los procesos y cambios evolutivos en los seres 

vivos, y deducir las modificaciones que se 

presentan en la descendencia como un proceso 

generador de la diversidad biológica. 

Analizar e identificar situaciones sobre el 

proceso evolutivo de la vida con relación a los 

eventos geológicos e interpretar los modelos 

teóricos del registro fósil, la deriva continental 

y la extinción masiva de especies. (Ref. 

CN.4.1.16) 
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Clima 

La intervención 

humana en el ciclo del 

agua  

 

 

Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y 

explicar los factores que afectan a las corrientes 

marinas, como la de Humboldt y El Niño, y 

evaluar los impactos en el clima. 

(Ref.CN.4.4.11) 
Comunicar las alteraciones en el ciclo del agua 
debido al cambio climático. (Ref.CN.4.4.9.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medioambiente 

y cambio 

climático 

Biomas. 

Biomas del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas protegidas como 

estrategias de 

conservación. 

 

 

Contaminación 

atmosférica. 

Origen de la 

contaminación 

atmosférica. 

Dinámica de los 

contaminantes en la 

atmósfera. 

Impacto de los 

contaminantes 

atmosféricos. 

 

O.CN.4.8. Investigar en 

forma documental la 

estructura y composición 

del Universo; las evidencias 

geológicas y 

paleontológicas en los 

cambios de la Tierra y el 

efecto de los ciclos 

biogeoquímicos en el 

medio natural. Todo, con el 

fin de predecir el impacto 

de las actividades humanas 

e interpretar las 

consecuencias del cambio 

climático y el 

calentamiento global. 

O.CN.4.10. Utilizar el 

método científico para el 

desarrollo de habilidades de 

investigación científica, que 

promuevan pensamiento 

crítico, reflexivo y creativo, 

enfocado a la resolución de 

problemas. 

CN.4.4.13. Elaborar y ejecutar un plan de 

investigación documental sobre los 

ecosistemas de Ecuador, diferenciarlos por su 

ubicación geográfica, clima y biodiversidad, 

destacar su importancia y comunicar sus 

hallazgos por diferentes medios. 

CN.4.4.12. Observar, con uso de las TIC y 

otros recursos, los biomas del mundo, y 

describirlos tomando en cuenta su ubicación, 

clima y biodiversidad. 

 

 

CN.4.1.17. Indagar sobre las áreas protegidas 

del país, ubicarlas e interpretarlas como 

espacios de conservación de la vida silvestre, 

de investigación y educación. 

 

CN.4.5.5. Indagar, con uso de las TIC y otros 

recursos, y analizar las causas de los impactos 

de las actividades humanas en los hábitats, 

inferir sus consecuencias y discutir los 

resultados.  
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Impactos sobre los 

recursos hídricos. 

Grandes obras públicas. 

La contaminación del 

agua. 

 

 

Impactos ambientales 

por los seres humanos 

al planeta. 

Valoración de los 

impactos. 

Medidas correctoras. 

 

Riesgos ambientales 

Riesgos naturales. 

Riesgos antrópicos. 

Riesgos industriales y 

tecnológicos. 

Incendios forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturaleza de las 

fuerzas 

Carácter vectorial de las 

fuerzas. 

Medida de las fuerzas. 

 

Ley de Hooke 

 

Fuerza resultante de un 

sistema. 

Composición de fuerzas 

concurrentes. 

 

Las fuerzas y el 

movimiento de 

rotación. 

Investigar en forma 

experimental el cambio de 

posición y velocidad de los 

objetos por acción de una 

fuerza, su estabilidad. 

(Ref.O.CN.4.6.) 

CN.4.3.3. Analizar y describir la velocidad de 

un objeto con referencia a su dirección y 

rapidez, e inferir las características de la 

velocidad. 

CN.4.3.5. Experimentar la aplicación de 

fuerzas equilibradas sobre un objeto en una 

superficie horizontal con mínima fricción y 

concluir que la velocidad de movimiento del 

objeto no cambia. 

CN.4.3.14. Indagar y explicar el origen de la 

fuerza gravitacional de la Tierra y su efecto en 

los objetos sobre la superficie, e interpretar la 

relación masa-distancia según la ley de 

Newton. 
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Fuerzas físicas y 

gravitacionales 

Momento de una fuerza. 

Par de fuerzas. 

 

Fuerzas gravitatorias 

Ley de gravitación 

universal. 

Peso de los cuerpos. 

 

Fuerza y movimiento 

 

Aplicaciones de las 

leyes de Newton 

Fuerzas normales. 

Fuerzas de rozamiento. 

Dinámica del 

movimiento circular. 

6 Electricidad y 

magnetismo 

Fuerzas eléctricas. 

Ley de Coulomb. 

Campo eléctrico. 

Fuerzas magnéticas. 

 

Fuerzas fundamentales 

de la naturaleza. 

Campos de fuerzas. 

 

Corriente eléctrica. 

Circuitos eléctricos. 

Sentido de la corriente en 

un circuito. 

 

Conexión de receptores 

en un circuito. 

 

Magnitudes eléctricas. 

Ley de Ohm. 

O.CN.4.6. Investigar en 

forma experimental el 

cambio de posición y 

velocidad de los objetos por 

acción de una fuerza, su 

estabilidad o inestabilidad y 

los efectos de la fuerza 

gravitacional. 

 

O.CN.4.9. Comprender la 

conexión entre la ciencia y 

los problemas reales del 

mundo, como un proceso 

de alfabetización científica, 

para lograr, en los 

estudiantes, el interés hacia 

la ciencia, la tecnología y la 

sociedad. (U 1, U2, U3, U4, 

U5, U6) 

 

CN.4.3.4. Explicar, a partir de modelos, la 

magnitud y dirección de la fuerza y demostrar 

el resultado acumulativo de dos o más fuerzas 

que actúan sobre un objeto al mismo tiempo.  

CN.4.3.7. Explorar, identificar y diferenciar 

las fuerzas que actúan sobre un objeto estático.  
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O.CN.4.10. Utilizar el 

método científico para el 

desarrollo de habilidades de 

investigación científica, que 

promuevan pensamiento 

crítico, reflexivo y creativo, 

enfocado a la resolución de 

problemas. (U 1, U2, U3, 

U4, U5, U6) 
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Anexo 5. Matriz con los temas y estrategias 

TEMA SUBTEMAS 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA/TÉCNICA 
RECURSOS 

MOMENTO 

DEL 

PROCESO 

Medioambiente 

y cambio 

climático 

Biomas: 

-Selvas tropicales 

-Sabana 

-Desierto 

-Tundra 

 

CN.4.4.12. 

Observar, con uso 

de las TIC y otros 

recursos, los 

biomas del 

mundo, y 

describirlos 

tomando en 

cuenta su 

ubicación, clima 

y biodiversidad. 

 

 

Juego didáctico: 

Sopa de letras 

 

Sopa de letra 

Anticipación 

Motivación 

Ruleta interactiva 

(preguntas guía) 

 

Preguntas exploratorias 

Ruleta interactiva 

Tarjetas 

Prerrequisitos 

Conocimientos 

previos 

 

Estrategia didáctica 

Explicativa dialogada- Ilustrativa 

 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Expositiva dialogada- Ilustraciones 

Imágenes 

Cartulina con 

información 

Hojas impresas con 

información 

 

 

Construcción 

Estrategia didáctica 

Trabajo cooperativo 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Rompecabezas 

Hojas impresas 

Rompecabezas 

 

Consolidación 

Evaluación 

Técnica: 

Resolución-

exposición 

Instrumento: 

Preguntas-

rúbrica 

Biomas: 

-Bosque caducifolio 

-Bosque 

mediterráneo 

-Estepa 

-Taiga 

Juego didáctico: 

Sudoku 

Cartulina 

Imágenes 

Anticipación 

Motivación 

Estrategia para indagar 

conocimientos previos: 

Preguntas guía Tarjetas 

Prerrequisitos 

Preguntas exploratorias 
Conocimientos 

previos 
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Estrategia didáctica: 

Explicativa dialogada- Ilustrativa 

Manejo de información 

 

Técnica enseñanza –aprendizaje: 

Exposición dialogada-Ilustraciones 

Elaboración de tarjetas 

Tarjetas 

informativas 

Imágenes 

 

 

 

 

Construcción 

Estrategia didáctica: 

Trabajo colaborativo 

Técnica enseñanza –aprendizaje: 

Elaboración de organizadores 

gráficos. 

Papelógrafo 

Imágenes 

Apuntes 

Lista de cotejo 

Consolidación 

Evaluación 

Técnica: 

Elaboración 

(organizadores 

gráficos) 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

Biomas del 

Ecuador. 

CN.4.4.12. 

Observar, con uso 

de las TIC y otros 

recursos, los 

biomas del 

mundo, y 

describirlos 

tomando en 

cuenta su 

ubicación, clima 

y biodiversidad 

 

 

 

Juego didáctico: 

Tingo-Tingo-Tango 

 

 

Bola de espuma flex 

Tarjetas 

Anticipación 

 

Motivación 

Estrategia para indagar 

conocimientos previos: 

Preguntas guía 

 

Preguntas exploratorias 

 

Imagen del mapa 

del Ecuador 

 

Prerrequisitos 

Pizarra 

Marcadores 

Hojas 

Conocimientos 

previos 

Estrategia didáctica: 

Aula invertida 

 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Síntesis 

Rejilla 

Texto base de 

Ciencias Naturales 

Hojas con 

información 

Imágenes 

Cuadro comparativo 

 

 

Construcción 

Estrategia didáctica: 

Explicativo dialogada- Ilustrativa 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Exposición dialogada mediante 

imágenes. 

Diapositivas 

 

Mapa del Ecuador 

 

 

 

 

Consolidación 
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Imágenes de flora y 

fauna de las 

biorregiones del 

Ecuador 

La exposición y el cuadro 

comparativo es evaluada con una 

lista de cotejo que previamente se 

entrega a cada grupo para que 

consideren cada criterio a evaluar. 

 Evaluación 

Técnica: 

Completación 

(cuadro 

comparativo) -  

exposición 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

Áreas protegidas 

como estrategias de 

conservación. 

CN.4.1.17. 

Indagar sobre las 

áreas protegidas 

del país, ubicarlas 

e interpretarlas 

como espacios de 

conservación de 

la vida silvestre, 

de investigación 

y educación. 

 

Juego didáctico: 

Apunta al vaso 

(Quien no lo logre, da respuesta a 

las preguntas de prerrequisitos y 

conocimientos previos) 

 

 

Vasos con pinturas 

Anticipación 

 

Motivación 

Dado interactivo 

(Preguntas guía sobre los biomas del 

Ecuador) 

Dado 

  

Prerrequisitos 

Estrategia para indagar 

conocimientos previos: 

Preguntas exploratorias 

Papelógrafo 

Cartulina 

Cinta 

esferográficos 

Conocimientos 

previos 

Estrategia didáctica: 

Estaciones de aprendizaje 

 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Elaboración de material 

  

Libro base. 

Hojas impresas. 

Papelógrafos 

Marcadores 

Mapa del Ecuador 

con las áreas 

protegidas. 

 

 

 

Construcción 

Estrategia didáctica: 

Estrategia colaborativa 

 

Técnica enseñanza –  

aprendizaje: 

Trabajo de un 

estudiante 

Consolidación 

Evaluación 

Técnica 
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Análisis de la información Elaboración 

(apuntes)-

Observación 

(exposición) 

Instrumento 

Hoja de apuntes 

Lista de cotejo 

 Impactos 

ambientales por los 

seres humanos al 

planeta. 

CN.4.5.5. 

Indagar, con uso 

de las TIC y otros 

recursos, y 

analizar las 

causas de los 

impactos de las 

actividades 

humanas en los 

hábitats, inferir 

sus consecuencias 

y discutir los 

resultados. 

 

Juego didáctico: 

Párame la mano 

(Las personas que ganan dan 

respuesta a las preguntas de 

prerrequisitos y conocimientos 

previos) 

 

Preguntas guía 

 

Preguntas exploratorias 

Hoja con la 

estructura del juego. 

 

 

 

 

 

Cartulinas con 

números y 

preguntas 

Anticipación 

 

Motivación 

 

 

 

 

Prerrequisitos 

 

Conocimientos 

previos 

Estrategia didáctica: 

Manejo de información 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Síntesis- subrayado 

 

Libro base. 

Pinturas y regla 

Resaltador 

Organizador gráfico 

 

 

Construcción 

Estrategia didáctica: 

Trabajo cooperativo 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Bolsillo de dudas 

 

Bolsillos de fomix 

 

Notas con los 

nombres de cada 

estudiante 

 

 

Consolidación 

 

Evaluación 

Técnica 

Completación  

Instrumento 

Taller 

 Impactos sobre los 

recursos hídricos. 

Grandes obras 

públicas. 

CN.4.5.5. 

Indagar, con uso 

de las TIC y otros 

recursos, y 

 

Juego didáctico: 

Vasos sorpresa con preguntas 

 

 

Vasos con cupones 

 

Anticipación 

 

Motivación 
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analizar las 

causas de los 

impactos de las 

actividades 

humanas en los 

hábitats, inferir 

sus consecuencias 

y discutir los 

resultados. 

 

Preguntas guía 

 

 

Preguntas exploratorias 

Tarjetas 

 

Prerrequisitos 

 

Conocimientos 

previos 

Estrategias didácticas 

Explicativa dialogada- Ilustrativa 

Trabajo cooperativo 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Expositiva dialogada mediante 

imágenes. 

Elaboración de organizador gráfico 

Organizador gráfico 

Texto base de 

CCNN 

Cuadro comparativo 

Información 

impresa. 

 

 

Construcción 

Estrategia didáctica: 

Trabajo cooperativo 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Equipo de expertos 

 

Crucigrama 

 

 

 

Consolidación 

 

  Evaluación 

Técnica: 

Completación 

Instrumento: 

Cuadro 

comparativo- 

crucigrama 

 Citología: nivel 

celular 

Tejidos vegetales y 

animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.4.1.4. 

Describir, con 

apoyo de 

modelos, la 

estructura de las 

células animales 

y vegetales, 

reconocer sus 

diferencias y 

explicar las 

características, 

funciones e 

importancia de 

los organelos. 

 

Juego didáctico: 

Juego de rapidez 

 

 

 

Preguntas guía 

 

 

        Preguntas exploratorias 

 

 

 

 

 

 

Lámina de los 

niveles de 

organización de la 

materia (completar) 

Anticipación 

Motivación 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

Prerrequisitos 

 

Conocimientos 

previos 
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CN.4.1.5. 

Diseñar y 

ejecutar una 

indagación 

experimental y 

explicar las clases 

de tejidos 

animales y 

vegetales, 

diferenciándolos 

por sus 

características, 

funciones y 

ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias didácticas 

Gamificación 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Dominó 

 

 

Fichas de dominó 

 

Construcción 

 

Estrategias didácticas 

Explicativo dialogada- ilustrativa 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Exposición dialogada mediante 

imágenes. 

 

 

Diapositivas 

Organizador gráfico 

 

Consolidación 

 

 

 

 

Evaluación 

Técnica: 

Elaboración 

Instrumento: 

Dominó- taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.4.1.4. 

Describir, con 

apoyo de 

modelos, la 

estructura de las 

células animales 

y vegetales, 

reconocer sus 

 

 

Juego didáctico: 

Juego del recorrido 

 

 

Tabla de recorrido 

dado 

Anticipación 

 

Motivación 

 

Preguntas guía 
Tarjetas 

Prerrequisitos 
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Citología: nivel 

celular. 

Tejidos vegetales y 

animales. 

 

diferencias y 

explicar las 

características, 

funciones e 

importancia de 

los organelos. 

 

Preguntas exploratorias Conocimientos 

previos 

 

Estrategia didáctica: 

Experimentación 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Experimentación 

Guía de laboratorio 

Registro anecdótico 

 

 

 

Construcción 

 

Estrategia didáctica: 

Trabajo colaborativo 

Técnica enseñanza – aprendizaje: 

Análisis de información 

 

Bolsa 

Papelitos con caritas 

felices y estrellitas  

Registro anecdótico 

 

Consolidación 

 

 

Evaluación 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Registro 

anecdótico 
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Anexo 6. Planes de clase 
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Anexo 7. Cuestionario de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
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Anexo 8. Entrevista
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Anexo 9. Cuestionario de evaluación sumativa 
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Anexo 10. Certificado de traducción del resumen 
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