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2. Resumen 

Los recursos didácticos son elementos de suma importancia para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, pues su implementación permite que los estudiantes 

dominen los contenidos de la asignatura y construyan aprendizaje significativos; el objetivo 

propuesto fue: <<Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante la 

implementación de recursos didácticos que propicien su participación activa en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje de Biología, de segundo curso de BGU, del Colegio de 

Bachillerato “27 de Febrero”; año lectivo 2023-2024>>. Para llevar a cabo la investigación, se 

empleó el método inductivo, mediante la observación directa al proceso áulico, se identificó, la 

falta de implementación de recursos didácticos en las clases de Biología y el desinterés de los 

estudiantes por participar de forma activa en dicho proceso; ante este problema, se realizó una 

investigación bibliográfica, para desarrollar la propuesta de intervención que permita solucionar 

la realidad identificada; en cuanto al enfoque, es cualitativo; pues se identifican y describen 

características de importancia, mediante observación directa y revisión bibliográfica, 

respectivamente; según la naturaleza de la información, corresponde a Investigación Acción 

Participativa; debido a que, los estudiantes son sujetos activos que conjuntamente con la 

investigadora se involucran para dar solución al problema identificado; en relación a la 

ubicación temporal, es transversal, pues se efectuó en un tiempo corto. Los resultados 

demostraron que, los recursos didácticos: video, trivia: preguntas y reacciones, ruleta, quiz 

bomba, juego “Froggy Jumps”, juego “Cada oveja con su pareja”, quiz detective, tarjetas, 

entre otros, generaron la participación activa de los estudiantes, mejorando su rendimiento 

académico; evidenciado en los promedios, antes y después de la intervención. En conclusión, 

el rendimiento académico de los estudiantes mejora notablemente, mediante la implementación 

de recursos didácticos que propician su participación activa durante el proceso áulico. 

 

Palabras clave: rendimiento académico, labor docente, construcción de aprendizajes, 

proceso áulico. 
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Abstract 

Didactic resources are extremely important elements for the development of the 

teaching-learning process, since their implementation allows students to master the contents of 

the subject and build meaningful learning. The proposed objective was: <<Improve the 

academic performance of students through the implementation of didactic resources that 

promote their active participation in the development of the teaching-learning process of 

Biology in the second year of UGB, of the High School "27 de Febrero"; academic year 2023-

2024>>. To carry out the research, the inductive method was used through direct observation 

of the classroom process, the lack of implementation of teaching resources in Biology classes 

and the disinterest of students to actively participate in the process were identified. Taking 

account this problem, a bibliographic research was conducted to develop an intervention 

proposal to solve the identified reality. The approach is qualitative, since important 

characteristics are identified and described through direct observation and bibliographic review, 

respectively. According to the nature of the information, it corresponds to Participatory Action 

Research. because the students are active subjects who, together with the researcher, are 

involved in solving the identified problem. In relation to the temporal location, it is transversal, 

since it was carried out in a short time. The results showed that the didactic resources: video, 

trivia: questions and reactions, roulette, quiz bomb, game "Froggy Jumps", game "Each sheep 

with its partner", quiz detective, cards, among others, generated the active participation of the 

students, improving their academic performance, evidenced in the averages, before and after 

the intervention. In conclusion, the academic performance of students improves significantly 

through the implementation of didactic resources that encourage their active participation 

during the classroom process. 

Key words: academic performance, teaching work, learning construction, classroom 

process. 
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3. Introducción 

Los recursos didácticos son elementos de suma importancia para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, pues su aplicación estimula los sentidos de los estudiantes, 

promoviendo su interés por participar de forma activa durante la clase, esto permite que 

asimilen el conocimiento científico; por consiguiente, la construcción de aprendizajes es 

dinámica y divertida, lo que determina la mejora de su rendimiento académico. 

Al referirse a investigaciones anteriores a la presente, algunos autores denotan que los 

recursos didácticos son materiales direccionados hacia el  logro de los objetivos de aprendizaje; 

dichos recursos pueden ser manipulados tanto por el docente como por el estudiante, 

convirtiendo al aula en un espacio interactivo y dinámico; por tal razón, la aplicación de 

recursos didácticos permite que los estudiantes acrecienten su interés y motivación por 

participar activamente en el desarrollo del PEA; como consecuencia, se facilita la construcción 

de aprendizajes, lo cual incide en la mejora de su rendimiento académico. 

Mediante la observación directa, durante la ejecución de las prácticas preprofesionales; 

se identificó que, en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de Biología, existe falta 

de implementación de recursos didácticos resultando una clase monótona, lo que genera en los 

estudiantes, desmotivación y poco interés por participar activamente en dicho proceso; como 

consecuencia, se limita en ellos la construcción de aprendizajes y su rendimiento académico es 

bajo. Considerando lo mencionado, es evidente que el estudiante es el principal perjudicado, 

pues dicho problema afecta al logro de resultados de aprendizaje y el desarrollo de 

competencias, en su proceso formativo; ante esta realidad, surgió la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo se puede mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de segundo 

curso de BGU, del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” en la asignatura de Biología? 

Esta investigación se torna importante; pues mediante la aplicación de recursos 

didácticos en el desarrollo del PEA que propician la participación activa de los estudiantes, se 

logró generar en ellos, interés por la asignatura de Biología y aprendizajes significativos; como 

consecuencia, su rendimiento académico mejora notablemente; además, la investigadora tuvo 

la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos teóricos, aprendiendo aún más sobre su 

labor como docente; del mismo modo, este trabajo sirve como base para futuras investigaciones 

y profesionales de la educación. 

Para llevar a cabo la propuesta de intervención, se plantearon los siguientes objetivos: 

<<Determinar mediante revisión bibliográfica, recursos didácticos que generen la participación 

activa de los estudiantes en el desarrollo del proceso áulico para mejorar su rendimiento 
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académico>>, <<Implementar recursos didácticos determinados que propician la participación 

activa de los estudiantes en el proceso áulico mediante el desarrollo de la propuesta de 

intervención>> y <<Verificar la efectividad de los recursos didácticos implementados en 

relación a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes a través de la aplicación de 

instrumentos de evaluación e investigación>>. 

En relación al marco teórico que sustenta la investigación, se plantearon algunas 

categorías en torno al tema, donde se citan varios autores; entre las categorías más importantes 

se destacan: modelos pedagógicos; con énfasis en el modelo pedagógico Constructivista, se 

considera también: recursos didácticos, participación activa, rendimiento académico y 

asignatura de Biología, desde el punto de vista del Currículo Nacional de Educación 

Obligatoria.  

Referente al modelo pedagógico Constructivista, Flórez (2005) señala que: “[…] los 

aprendices, no son receptores pasivos de información; lo que reciben lo reinterpretan desde su 

mundo interior, lo leen con sus propios esquemas para producir sus propios sentidos, porque 

entender es pensar y pensar es construir sentido […]” (p. 193). En cuanto a los recursos 

didácticos, Villacreses et al. (2016) manifiestan que: “Los recursos didácticos son un conjunto 

de elementos que facilitan la realización del proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales 

contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un conocimiento determinado, […]” (p. 

4). En cuanto a la participación activa de los estudiantes, en palabras de Flores y Durán (2022): 

“La interacción de los estudiantes en clases es fundamental […], puesto que influye 

positivamente en los procesos y resultados de aprendizaje, aumenta la satisfacción de los 

alumnos con relación a sus clases y amplía las experiencias positivas […]” (pp. 130). Respecto 

al rendimiento académico de los estudiantes, Ariza et al. (2018) mencionan que: “[…] el 

rendimiento académico hace referencia a la labor de constatar resultados muy concretos con 

respecto a aprendizajes que se proponen en determinados planes de estudio de la educación 

formal” (p. 139). En lo concerniente a la asignatura de Biología, el Ministerio de Educación 

(2016) indica que: “La enseñanza de la Biología se orienta a ampliar y afianzar los 

conocimientos científicos sobre la diversidad de vida conforme a su evolución, interacción y 

funcionamiento” (p. 958). 

A partir de la contrastación entre los resultados obtenidos y los criterios de varios autores 

de algunas investigaciones; se determina que, los recursos didácticos facilitan el proceder del 

docente en cuanto a su pedagogía y representan el medio por el cual los discentes alcanzan los 

objetivos de aprendizaje; dichos recursos son implementados a través de estrategias y técnicas 
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pertinentes, que en conjunto se articulan para generar en los estudiantes, el interés por participar 

activamente durante el desarrollo del proceso áulico; esto permite que los discentes logren 

dominar los contenidos de la asignatura y construyan aprendizajes significativos; como 

consecuencia, mejora su rendimiento académico.  

Es preciso resaltar que, la implementación de recursos didácticos físicos y tecnológicos 

en el proceso áulico, a través de estrategias y técnicas, permitieron la participación activa de los 

estudiantes; es decir, la interacción constante entre docente y discente, facilitando asi la 

construcción de aprendizajes en ellos; lo cual potenció su rendimiento académico; sin embargo, 

cabe aclarar que, circunstancias ajenas a la investigación, obligaron a desarrollar las clases de 

modo virtual, en esta realidad, algunos estudiantes no lograron mantener una adecuada 

conexión de internet, por lo que el proceso de enseñanza aprendizaje se tornó complicado e 

incluso se les dificultó la realización de varias actividades; del mismo modo, ciertos estudiantes 

se mostraron poco interactivos durante el desarrollo del PEA, debido a que se dedicaban a 

realizar otras actividades, mientras se encontraban en las sesiones virtuales de aprendizaje. 
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4. Marco teórico 

En este apartado se realiza una amplia investigación en diferentes fuentes bibliográficas, 

en relación a los modelos pedagógicos: conductista, cognitivista, constructivista y conectivista; 

asimismo, acerca de los recursos didácticos: importancia, características, funciones, criterios y 

clasificación, sobre el área de Ciencias Naturales y la asignatura de Biología, desde el punto de 

vista del Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria (2016), con el fin de dar sustento y 

respaldo al desarrollo del presente trabajo.  

4.1. Modelos pedagógicos 

En cuanto a los modelos pedagógicos, Vásquez y León (2013) conciben 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). 

Desde otra perspectiva, Gómez et al. (2019) expresan que:  

[…] un modelo pedagógico es una construcción teórica fundamentada que interpreta, 

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

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

docente […]. (p. 170) 

En palabras de Ortiz et al. (2015): “El modelo pedagógico se caracteriza por la 

articulación de nociones como: currículo, pedagogía, didáctica, formación, educación, 

enseñanza, aprendizaje y evaluación; pero además contribuye a la configuración de procesos 

como la práctica y la teoría” (p. 185). 

Por su parte, Avendaño (2013) manifiesta que: 

[…] un modelo pedagógico determina cómo son las relaciones entre los elementos que 

se involucran en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el maestro, el educando, el objeto 

de estudio, el entorno, etc. El objetivo de un modelo pedagógico es hacer efectivo el 

traspaso del conocimiento en contextos socio-culturales específicos, los cuales se 

interrelacionan en una esfera de complejidad.  (p. 112) 

4.1.1.1. Modelo pedagógico Conductista 

Con respecto al modelo pedagógico conductista, Castillo et al. (2008) estiman que: 

En el modelo pedagógico conductista se transmiten los saberes que son aceptados 

socialmente. De acuerdo con este modelo, la meta de un proceso educativo es el 

moldeamiento de las conductas que se consideran adecuadas y técnicamente 

productivas, según los parámetros sociales establecidos. (p. 125) 
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Desde otra opinión, Gómez y Polanía (2008) aseguran que:  

El modelo pedagógico conductista impactó los procesos de diseño curricular 

proponiendo situaciones de aprendizaje en las cuales la identificación de la conducta 

aprender, debe hacerse en términos muy específicos y medibles. De manera similar, las 

etapas para llegar al dominio de destrezas y aprendizajes deben ser subdivididas en 

tareas pequeñas y los reforzamientos deben ser contingentes al logro de cada conducta. 

(p. 56) 

Sobre los representantes del modelo pedagógico conductista, Burgos (2010) señala que: 

Actualmente, el conductismo es más relacionado con la persona que comprobó las 

teorías de Watson en el laboratorio, construyendo su reputación con esos trabajos: B.F. 

Skinner. […] Los principales representantes de este modelo son: Jhon B. Watson, B.F. 

Skinner, Edgard Thorndike e Iván Petrovich Pavlov. (p. 8) 

Acerca del surgimiento de este modelo pedagógico, tomando en consideración lo 

expuesto por Ortiz (2013): 

La concepción conductista dominó gran parte de la primera mitad del siglo XIX. Las 

investigaciones sobre el comportamiento animal hicieron pensar que el aprendizaje era 

una respuesta que se producía ante un determinado estímulo. La repetición era la 

garantía para aprender y siempre se podía obtener más rendimiento si se suministraban 

los refuerzos oportunos.  

Esta concepción del aprendizaje, asociada al esquema estímulo - respuesta, era 

coherente con las concepciones epistemológicas empiristas - conductistas sobre la 

naturaleza del conocimiento y la investigación, que ya habían defendido Bacon y 

Pearson en los siglos XVIII y finales del XIX, respectivamente. (p. 9) 

En lo que concierne al rol del docente, Gómez y Polanía (2008) revelan que: 

De acuerdo con el modelo pedagógico conductista, la meta de un proceso educativo es 

el moldeamiento de conductas que se consideran adecuadas y técnicamente productivas, 

de acuerdo con los parámetros establecidos por la sociedad. La función del maestro 

apunta en este contexto, la de un diseñador de situaciones de aprendizaje en las cuales -

tanto los estímulos como los reforzadores-, se programan para lograr las conductas 

deseadas. Por esta razón enseña para el logro de objetivos de aprendizaje que ha 

establecido previamente con claridad, y los diseña de tal modo que cualquier aprendizaje 

pueda medirse a través de la evaluación del nivel de logro. (pp. 56-57) 

El docente presenta un rol protagónico dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 
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como lo afirman Posso et al. (2020): 

En esta misma línea el conductismo asegura que [ …] el docente se convierte en el 

principal eje del proceso enseñanza aprendizaje, debido a que es el único que posee el 

conocimiento y este pasa a ser absoluto y cerrado, el primero porque lo plantea como la 

única verdad sin opción a que exista algún argumento o aporte diferente por parte de los 

estudiantes y cerrado debido a que el docente y nadie más que él podría transmitir el 

conocimiento; el docente es el que determina qué debe aprender el estudiante y muchas 

de las veces se basa en un texto guía o lo aprendido en su proceso de formación 

profesional, apoyado con estímulos adecuados para cumplir el objetivo del aprendizaje 

conductista que es moldear al alumno al deseo del profesor. (p. 121) 

En cambio, el rol del estudiante, de acuerdo con Hernández (2011): 

El conductismo se inserta en la tradición filosófica del empirismo. Según este modelo, 

el conocimiento es una copia de la realidad y simplemente se acumula mediante simples 

mecanismos asociativos. Situándonos en el clásico problema epistemológico del sujeto 

y el objeto de conocimiento, el sujeto cognoscente del empirismo es un ente pasivo, una 

tabula rasa, un «libro en blanco», donde se imprimen las aportaciones determinísticas 

del objeto. (p. 83).  

Para Segura (2005): “El conductismo, desde el punto de vista del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, responde a un momento histórico determinado que requería la memorización de 

los estudiantes del conocimiento científico; por esa razón, los estudiantes eran simples 

receptores de información” (p. 13). Sin embargo, el estudiante sigue siendo responsable de lo 

que aprende, como lo sostienen Méndez et al. (2012): 

[…] la educación propuesta por el conductismo, se basa en que el alumno es el principal 

responsable de su propio aprendizaje, a pesar de desenvolverse dentro del marco 

diseñado. Este modelo pedagógico se caracteriza por la interacción entre los estudiantes 

y las estrategias didácticas de aprendizaje, las cuales refuerzan permanentemente las 

respuestas correctas para garantizar y reafirmar el aprendizaje. (p. 32) 

Por otro lado, en palabras de Vásquez y León (2013), las estrategias de enseñanza del 

modelo pedagógico conductista se basan en los siguientes aspectos: 

Parten de la especificación de las conductas de entrada para determinar dónde empezar 

la instrucción; la determinación inicial de objetivos claros y medibles, de transmisión 

de conocimientos; el énfasis en el dominio de los niveles, de menos a más complejos 

(secuencia de la presentación); un diseño instruccional lineal y unidireccional; la 
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enseñanza programada como máquinas de enseñar y programas de fichas. (p. 12) 

Así mismo, las estrategias de enseñanza están sujetas a la aplicación de estímulos que 

pueden suponer una recompensa o castigo, como lo explica Posso et al. (2020): 

[…] la educación en su función social está apegada históricamente al conductismo pues 

se cree que si se educa al individuo a través de los estímulos y se intenta modificar sus 

conductas no deseables se obtendrá como resultado una sociedad fortalecida por seres 

que ejecutan modelos de conducta beneficiosos porque le temen a los castigos o están 

muy entusiasmados por las recompensas que se obtienen a través del buen 

comportamiento. […] los docentes esperan que tanto las respuestas como las acciones 

académicas de los estudiantes sean rápidas y correctas, las cuales son reforzadas 

positivamente y se maximizan a manera de ejemplo a seguir, desestimando las 

respuestas y acciones incorrectas con la calificación y si es repetitivo se aplica el castigo 

o sanción […]. (p. 122) 

Referente a la evaluación, Méndez et al. (2012) conciben que: 

Otro aspecto positivo que aporta el conductismo a la educación es el uso de la 

evaluación cotidiana, regida por criterios y no por normas. Se emplea para identificar 

aciertos y errores, y reprogramar la secuencia instruccional siguiente. […] la educación 

se centra en los objetivos previamente formulados, los cuales no varían a lo largo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y determinan la evaluación. […] no sólo obedece 

estrictamente a los objetivos, sino que tiende a utilizar instrumentos “objetivos” basados 

en completar y en seleccionar, ya sea ítems de selección múltiple o ejercicios de falso y 

verdadero. (p. 35)  

En relación a la función de la evaluación conductista, Flórez (2005) propone que: 

En la perspectiva conductista, después de definido el programa instruccional, evaluar no 

es diferente a enseñar, pues suprimida la subjetividad aleatoria y sesgada del maestro en 

los objetivos específicos, su función se reduce a verificar el programa, a constituirse en 

un controlador que refuerza la conducta esperada y autoriza el paso siguiente a la nueva 

conducta o aprendizaje previsto, y así sucesivamente. (p. 184) 

En lo que se refiere al tipo de aprendizaje producido en el modelo pedagógico 

conductista, Bustamante (2017) manifiesta que:  

Para la propuesta conductista el aprendizaje es la existencia de un comportamiento 

deseado. En este modelo el maestro es el responsable del proceso de aprendizaje. Para 

el conductismo el conocimiento es una suma de información que se va construyendo de 
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manera acumulativa de acuerdo a eventos específicos. (p. 32) 

De modo que, Castillo et al. (2008) resalta que: “[…] el aprendizaje puede tener un 

carácter activo, manipulando elementos del medio, para lograr una conducta programada. Se 

fomenta la enseñanza individualizada y el trabajo en pequeños grupos” (p. 126). Tomando en 

consideración el aporte de Pinto y Castro (2011):  

[…] el aprendizaje es originado en una triple relación de contingencia entre un estímulo 

antecedente, la conducta y un estímulo consecuente. […] El estímulo se puede 

denominar señal; él provoca la respuesta. La consecuencia de la respuesta puede ser 

positiva o negativa, pero ambas refuerzan la conducta. (p. 4) 

4.1.1.2. Modelo pedagógico Cognitivista 

Según Castillo et al. (2008): “[…] el modelo pedagógico cognitivo es individualista; 

enfatiza el logro de conocimientos de parte de la persona. Se acentúa el conocimiento y se 

considera que cada sujeto puede conocer, de manera diferente, la realidad” (p. 126).  

Desde la perspectiva de Avendaño y Parada (2011):  

En el modelo pedagógico cognitivista, la intención es trabajar funciones cognitivas y 

operaciones mentales sin desconocer el ámbito cultural del sujeto. […] En él todos son 

participes y permiten la transformación, no solo desde la cognición y la metacognición, 

sino desde la redefinición social, la valoración crítica de su medio y la adaptación al 

medio cultural en donde se desenvuelve la persona. (p. 412) 

Tomando en consideración otro criterio, Vásquez y León (2013) comentan que: 

En el modelo pedagógico cognitivista, el trabajo productivo y la educación están 

íntimamente relacionados; su propósito es el desarrollo máximo y multifacético de la 

capacidad e interés del alumno en los procesos de interacción y comunicación con la 

sociedad y las colectividades en que se desenvuelve, observando la práctica de 

estrategias como el debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y 

la práctica y la solución de problemas reales que interesan a la comunidad. (p. 21) 

En lo que concierne a los representantes del modelo pedagógico cognitivista, Orbegoso 

(2017) señala que entre los principales se encuentran: 

“— Jean Piaget: Desarrollo intelectual por etapas. 

 — Jerome Bruner: Aprendizaje por Descubrimiento. 

 — David Ausubel: Aprendizaje Significativo” (p. 1). 

En lo que concierne al surgimiento del modelo pedagógico conductista, Alcántara 

(2013) establece que: 
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A finales de los años sesenta y durante los setenta, el aprendizaje conductista fue 

sustituido poco a poco por el cognitivo y se transitó del modelo de instrucción basado 

en estímulo-respuesta-refuerzo al desarrollo de teorías basadas, cuando menos 

parcialmente, en los procesos mentales del aprendiz. (p. 18) 

Respecto al rol del docente, Castillo et al. (2008) afirma que:  

En cuanto al ser humano que se quiere formar, el modelo pedagógico cognitivo es 

individualista […] El maestro debe orientar a su estudiante a desarrollar aprendizajes 

significativos a participar en actividades exploratorias que puedan ser usadas 

posteriormente en formas de pensar independiente. (p. 126) 

Por su lado, Hernández (2011) propone que: 

El profesor también deberá procurar la promoción, la inducción y la enseñanza de 

habilidades o estrategias cognitivas y metacognitivas, generales y específicas de 

dominio, en los alumnos. Según los enfoques de enseñar a pensar, el maestro debe 

permitir a los alumnos explorar, experimentar, solucionar problemas y reflexionar sobre 

temas definidos de antemano y tareas diversas (específicamente las que exigen 

procesamiento estratégico y profundo) o actividades que surjan de las inquietudes de los 

alumnos, debe proporcionarles apoyo y retroalimentación continuas. (p. 136) 

Con relación al rol del estudiante, “El sujeto es un procesador activo de la información, 

la percibe, la registra y la organiza de una manera específica. El alumno entonces se convierte 

en el eje del proceso de aprendizaje” (Bustamante, 2017, p. 33). Al respecto, Hernández (2011) 

indica que: “El alumno es, según el cognitivismo, un sujeto activo procesador de información, 

que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas; dicha competencia, a 

su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizaje y habilidades 

estratégicas” (p. 134). Para Castillo et al. (2008): “En el modelo pedagógico cognitivo […] 

Toma relevancia la experiencia del estudiante, lo que implica conocer y aceptar sus vivencias 

para lograr la construcción de nuevos conocimientos que sean relevantes” (p. 126).  

Concerniente a las estrategias de este modelo pedagógico, Bustamante (2017) sugiere 

que: 

En el cognitivismo, el proceso educativo considera cuatro aspectos, la motivación, la 

estructura del conocimiento a aprender, la secuencia de presentación y el refuerzo al 

aprendizaje. Esta es una teoría que establece los medios fundamentales en los cuales se 

produce el aprendizaje. Por un lado, debe existir una predisposición a aprender, donde 

un elemento fundamental es la curiosidad. Esta curiosidad, debe ser guiada. La 
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estructura del conocimiento debe estar dirigida al estudiante, esto en términos del modo 

de representación, la economía (cantidad de información) y el poder. Es también 

fundamental tener en cuenta la secuencia de presentación de contenidos. (p. 34) 

Desde otro punto de vista, dentro del modelo pedagógico cognitivista, Castillo et al. 

(2008) estiman que: 

Se promueve la realización de experiencias prácticas y de experimentación, por lo que 

la enseñanza se lleva a cabo con una cuidadosa planificación y selección de actividades, 

en la que resulta de gran importancia que las y los estudiantes se involucren y 

comprometan. Por otra parte, el modelo cognitivo apuesta por un ambiente estimulante 

de experiencias que faciliten el desarrollo de estructuras cognoscitivas. Se otorga 

libertad y oportunidades para que se interactúe con el objeto de estudio. Se suscita una 

participación activa y constructiva a partir de la información que proporciona el medio. 

(p. 126) 

En cuanto a la evaluación, Avendaño y Parada (2011) indican que: 

[…] se debe asumir la evaluación como un proceso permanente y de participación 

dinámica de todos los sujetos que intervienen en la acción pedagógica. La evaluación 

supone, por lo tanto, la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, como 

parte del proceso de la metacognición y el desarrollo del proyecto de cada estudiante. 

De este modo, la evaluación constituye un elemento esencial de tipo integrador y no 

excluyente. (p. 410) 

Al momento de evaluar, el docente debe considerar ciertos aspectos, como lo describe 

Hernández (2011): 

[…] al evaluar los aprendizajes el profesor debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

el grado en que los alumnos han llegado a construir –gracias a la situación instruccional 

y a sus propios recursos cognitivos- interpretaciones significativas y valiosas de los 

contenidos revisados; el grado en que han sido capaces de atribuirle un sentido funcional 

a dichas interpretaciones (no sólo instrumental, sino también en relación con la utilidad 

que éstas puedan tener para futuros aprendizajes). (p. 162) 

En torno al tipo de aprendizaje producido en el modelo pedagógico cognitivista, Flórez 

(2005) expresa que: 

Los aprendizajes, deben ser significativos y requieren la reflexión, compresión y 

construcción de sentido. La mente no es una “estructura plana” sobre la cual se 

imprimen las representaciones de las cosas; es una estructura multidimensional activa y 
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transformadora que produce ideas y teorías a partir de su anterior experiencia y de su 

acción sobre ellas. (pp. 192-193) 

El aprendizaje significativo requiere del cumplimiento de varias condiciones, desde la 

perspectiva de Hernández (2011): 

Para que ocurra el aprendizaje significativo (por recepción o por descubrimiento) son 

necesarias varias condiciones: 

Que el material que se va a aprender […] posea significatividad lógica o 

potencial […] que entre el material de aprendizaje y los conocimientos previos de los 

alumnos exista una distancia óptima, para que ellos puedan encontrarle sentido 

(significatividad psicológica); que exista disponibilidad, intención y esfuerzo de parte 

del alumno para aprender.  

Una vez cubiertas estas tres condiciones, la información podrá ser adquirida de 

forma sustancial (lo esencial) y no arbitrariamente; esto es, el aprendiz podrá relacionar 

semánticamente el material de aprendizaje con su conocimiento previo, y entonces 

aprenderlo con comprensión atribuyéndole significado y sentido personal. (pp. 139-140) 

4.1.1.3. Modelo pedagógico Constructivista 

De acuerdo con Flórez (2005): “La pedagogía constructivista, […] establece que la meta 

educativa es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la etapa superior de su 

desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y condiciones particulares” (p. 188).  

Considerando las palabras de Méndez et al. (2012), respecto al modelo pedagógico 

constructivista, se plantea que: 

[…] se puede considerar como constructivista todo pensamiento que se plantea con 

prioridad la interrogante en cuanto a la relación entre el que conoce y el objeto conocido, 

y la contesta en términos de un sujeto que construye el conocimiento. Como esta 

capacidad constructiva necesariamente tiene su origen y su lógica interna, el interés por 

el desarrollo cognitivo —visto generalmente como un proceso que atraviesa por etapas, 

niveles o estadios— pasa a ocupar un lugar central en el pensamiento constructivista. 

(pp. 37-38)  

Desde el punto de vista de Bolaño (2020), el modelo pedagógico constructivista es aquel 

que se caracteriza por:   

[…] obligar a crear ambientes de aprendizaje con características especiales, donde los   

estudiantes deban enfrentarse permanentemente a desempeños complejos que los 

comprometan con la verdadera comprensión;  donde  trabajen  desde  el  principio  como  
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verdaderos  científicos,  comunicadores, profesionales  y  ciudadanos  constructivos;  

donde  los  estudiantes  puedan  volver  a  utilizar aprendizajes  anteriores  en  formas  

cada  vez  más elaboradas,  conectadas  y  complejas;  y  donde puedan  expresar  

permanentemente  sus  ideas,  usarlas  para  producir  acciones  y  productos  y 

confrontarlas con las de los demás y con las elaboraciones que los demás hagan de ellas. 

(p. 496) 

Por su parte, Flórez (2005) señala que:  

Los sujetos cognoscitivos, los aprendices, no son receptores pasivos de información; lo 

que reciben lo reinterpretan desde su mundo interior, lo leen con sus propios esquemas 

para producir sus propios sentidos, porque entender es pensar y pensar es construir 

sentido; por ello, a los pedagogos cognitivos también se les denomina constructivistas. 

(p. 193) 

Considerando lo mencionado, los representantes del modelo pedagógico cognitivista 

también lo son del constructivista; ya que sus posturas acerca de la enseñanza junto con las 

aportaciones de otros autores, permitieron la formación de lo que hoy se conoce como 

constructivismo, tal y como lo argumenta Espinosa (2016): 

El constructivismo nace dentro del modelo pedagógico cognitivo, el cual surge a inicios 

de los años sesenta y se presenta como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas 

conductistas […] Diferentes investigadores y teóricos han influido en la conformación 

de este modelo, tales como: Jean Piaget (Desarrollo cognitivo), Lev Vigotsky 

(Pedagogía sociocultural), y David Ausubel (Aprendizaje significativo), así como 

Howard Gardner y Jerome Bruner (Aprendizaje por descubrimiento). (pp. 17-18) 

A partir de lo anterior, Piaget es considerado uno de los representantes del modelo 

pedagógico constructivista, como lo sostienen Coloma y Tafur (1999): “Uno de los autores que 

más se opuso a los planteamientos empiristas y asociacionistas fue Piaget. Tanto a nivel 

epistemológico como psicológico, Piaget defiende una concepción constructivista de la 

adquisición del conocimiento […]” (pp. 221-222).  

De ahí que, Araya et al. (2007) señala que: 

Piaget reconoce la existencia de ciertas capacidades innatas que, desde el nacimiento 

permiten al niño actuar sobre el mundo, recibir y trasmitir información necesaria para 

su supervivencia. Aunque esta forma de comportamiento es esencial para lograr la 

adaptación al medio, indica la existencia de conocimientos acerca de cómo es la 

realidad. El conocimiento acerca de ésta debe ser construido por el sujeto. Las 
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capacidades reflejas innatas permiten que el niño interaccione con la realidad, […] Al 

actuar sobre la realidad la incorpora, asimila y modifica, pero al mismo tiempo se 

modifica a sí mismo, aumentando su conocimiento y sus posibilidades de anticipar lo 

que pueda hacer. (pp. 83-84) 

Por otro lado, en cuanto al representante Vygotsky, “formula su teoría sociocultural al 

estar convencido de que los cognitivistas y los naturalistas no explicaban científicamente los 

procesos mentales superiores” (Lucci, 2006, p. 6). Así pues, “La teoría del desarrollo 

vygotskyana parte de la concepción de que todo organismo es activo, estableciendo una 

continua interacción entre las condiciones sociales, que son mutables, y la base biológica del 

comportamiento humano” (Lucci, 2006, p. 7).  

Por tal razón, Vygotsky plantea el aprendizaje social, donde se determina que: 

[…] el aprendizaje es el resultado de la interacción del individuo con el medio. Cada 

persona adquiere la clara conciencia de quién es y aprende el uso de símbolos que 

contribuyen al desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo, en la sociedad de 

la que forma parte. (Ortiz, 2015, p. 99) 

Ambos autores, Piaget y Vygotsky llegan a una conclusión en cuanto a la definición del 

conocimiento, como lo indica Rodríguez (1999): 

[…] Piaget y Vygotsky concluyeron que el conocimiento ni se hereda ni se adquiere por 

transmisión directa. Para ambos el conocimiento es una construcción producto de la 

actividad del sujeto en su interacción con el medio ambiente físico y social, por lo que 

convergen en adoptar premisas constructivistas e interaccionistas. (p. 481) 

Respecto al representante Ausubel, Coloma y Tafur (1999) describen su aportación en 

relación al modelo pedagógico constructivista: 

Los estudios realizados por Ausubel sobre aprendizaje significativo, las ideas previas y 

la teoría de la instrucción sobre la resolución de problemas, coinciden en señalar que el 

conocimiento se adquiere en forma especial en diferentes dominios. Lo que el individuo 

construye son significados, representaciones mentales relativas a los contenidos.  

[…] el aporte de Ausubel, está en precisar que el aprendizaje es tal si tiene 

sentido y significado, esto es que la nueva información no sólo es una respuesta 

mecánica, sino que le es útil para desenvolverse en el medio, afrontando situaciones, 

resolviendo problemas y creando nuevos conocimientos. (pp. 224-228) 

En cambio, respecto a la contribución de Gardner, representante de este modelo, 

Salgado (2006) menciona que: 
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El aporte de Howard Gardner al constructivismo es muy amplio, y tiene innumerables 

aplicaciones para la educación, en todos sus niveles. […] presentamos a continuación 

algunos puntos fundamentales derivados de su trabajo sobre inteligencias múltiples.  

La idea de que existen una diversidad de estilos de aprendizaje en las personas, 

consolida la noción de que no es posible enseñar a todos los alumnos de la misma forma, 

con un método uniforme; la importancia de considerar otras habilidades en los 

estudiantes, además de las inteligencias tradicionales, como la lógica-matemática y la 

verbal, las demás inteligencias cumplen un papel relevante en la sociedad y deben 

estimularse también; la posibilidad de que el currículum de las escuelas (y las 

universidades) sea flexible, en el sentido de desarrollar las diferentes inteligencias; la 

importancia de los factores intra e interpersonales para el desarrollo pleno del ser 

humano; el objetivo de educar para la comprensión, no para la repetición de conceptos. 

(pp. 52-53) 

Por otra parte, en referencia a Bruner, representante del modelo pedagógico 

constructivista, Coloma y Tafur (1999) expresan que:  

En la medida en que el aprendizaje es producto de la acción y de la participación activa 

del alumno, quien integra las nuevas adquisiciones con lo anteriormente conocido y con 

el contexto, se podría decir que Bruner sintetiza los aprendizajes anteriores, 

fortaleciendo el concepto de constructivismo desde el aprendizaje por descubrimiento. 

(p. 233) 

Tomando en consideración lo emitido por Salgado (2006): 

El constructivismo se nutrió de los aportes de Jerome Bruner, quien enfatizó el 

aprendizaje por descubrimiento, así como la utilización de representaciones múltiples 

de los contenidos por enseñar, de forma que el estudiante se expusiera a ellos en 

diferentes momentos de su formación (el currículum en espiral). (p. 57) 

En referencia al surgimiento, se establece el siglo XX como el inició del modelo 

pedagógico constructivista, a partir de las aportaciones que realizó Piaget y más adelante 

Vygotsky, como lo dice Romero (2009): 

La formalización del modelo pedagógico Constructivista, que articuló los mecanismos 

por los cuales el conocimiento es interiorizado por el que aprende, se atribuye 

generalmente a Jean Piaget, aunque otros pedagogos como Lev Vygotsky destacan en 

este modelo de aprendizaje. Piaget, psicólogo suizo de principios del siglo XX, sugirió 

que, a través de procesos de acomodación y asimilación, los individuos construyen 
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nuevos conocimientos a partir de las experiencias. (p. 4) 

Al respecto, Gonzales (2002) especifica que:  

El Constructivismo se ha convertido en la actualidad en el marco teórico y metodológico 

que orienta la gran mayoría de las investigaciones en la enseñanza de las ciencias a nivel 

mundial. Se gesta en la década del 70, pero surge y se desarrolla en la del 80. (p. 188) 

Sobre el rol del docente, Flórez (2005) remarca que: “[…] los constructivistas empeñan 

su enseñanza en lograr que los alumnos aprendan a pensar, se autoenriquezcan en su interioridad 

con estructuras, esquemas y operaciones mentales que les permitan pensar, resolver, y decidir 

con éxito situaciones académicas y vivenciales” (p. 192).  

En palabras de Salgado (2006): 

Desde el modelo pedagógico constructivista, el profesor no impone el aprendizaje, sino 

que facilita un proceso que es natural en todo ser humano. En consecuencia, con el 

constructivismo, el docente parte de la idea de que toda persona intenta dar sentido a la 

realidad, de forma activa y constante; que toda persona tiene inquietudes e intereses y 

desea aprender. (p. 81) 

Por su lado, Vásquez y León (2013) establecen las siguientes funciones, como propias 

del perfil de un docente constructivista: 

Enseña a aprehender, diseña actividades de aprendizaje, fomenta el gusto por la lectura 

y el uso de la tecnología, usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con 

materiales físicos interactivos y manipulables, usa terminología cognitiva, tal como 

clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar y pensar, investiga 

acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes, antes de compartir 

con ellos su propia comprensión de estos conceptos, desafía la indagación haciendo 

preguntas que necesitan respuestas muy bien reflexionadas y promueve la construcción 

de preguntas en el grupo, reflexionan sobre temas educativos que les permita mejorar 

su práctica cotidiana, construye ambientes para el trabajo autónomo y colaborativo, 

favorece el autoconocimiento y la valoración de sí mismos y los demás, propicia el 

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

proceso de construcción, promueve pensamiento crítico, reflexivo y creativo y favorece 

el diálogo como mecanismo de resolución de problemas. (pp. 13-14) 

En conformidad con Bolaño (2020), se determina que:  

Dentro del constructivismo es relevante el aprendizaje significativo o contextualizado, 

en este caso el docente deberá conocer los conocimientos previos del discente, es decir, 
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se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, 

ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear qué contenidos le 

ayudaran a complejizar sus conocimientos previos y a adquirir nuevos. (p. 497) 

En lo que acontece al rol del estudiante dentro del modelo pedagógico constructivista, 

Ordoñez et al. (2020) aseguran que: 

[…] el constructivismo viabiliza la aprehensión de los saberes por parte del aprendiz sin 

necesariamente la presencia de un docente, aunque si es acompañado por alguien que 

sea capaz de mediar en el proceso lo beneficiaría al sujeto que aprende; sin embargo, 

muy a pesar de contar con el acompañamiento la persona es capaz de auto gestionarse 

sus propios aprendizajes en cualquier circunstancia y sobre un objeto determinado, 

siendo esto beneficioso para el alumno, ya que la asimilación no solo incluso se puede 

generar por los ojos o con la práctica de algo, sino más bien se puede generar por medio 

de todos los sentidos. (pp. 26-27).  

Por otra parte, el estudiante es quién construye nuevo conocimiento a partir de sus 

conocimientos previos, como lo sostienen Coloma y Tafur (1999):  

El sujeto es quien construye su propio conocimiento. Sin una actitud mental 

constructivista propia e individual que obedece a necesidades internas vinculadas al 

desarrollo evolutivo, el conocimiento no se produce. La adquisición de todo 

conocimiento nuevo se produce a través de la movilización de un conocimiento antiguo. 

(p. 222).  

Conforme con Vásquez y León (2013), el estudiante cumple con las siguientes 

funciones: 

Aprende a aprehender; es un sujeto constructor activo de su propio conocimiento; 

manifiesta actitudes activas y proactivas; debe estar motivado y construye conocimiento 

al dar sentido a los conceptos a partir de su relación con estructuras cognoscitivas y 

experiencias previas; es responsable de su proceso de aprendizaje porque está en 

permanente actividad mental no solo cuando descubre y experimenta sino también 

cuando escucha al profesor; la interacción entre alumno y profesor; permite al primero 

proponer soluciones; aprende y participa proponiendo y defendiendo sus ideas; el 

aprendiz selecciona y transforma la información, construye hipótesis; toma decisiones 

basándose en una estructura cognitiva; el sujeto posee estructuras mentales previas que 

se modifican a través del proceso de adaptación. (pp. 13-14) 

Por ende, referente al papel del estudiante que ejerce dentro del modelo pedagógico 
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constructivista, Ordoñez et al. (2020) concluyen que: 

[…] para que se confirme la aplicación del constructivismo como modelo pedagógico 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es imprescindible que el sujeto de aprendizaje 

evidencie un papel activo en la construcción de su conocimiento, además de ser capaz 

de resolver problemas reales en su contexto. Lo que implica que el alumno juega el rol 

protagónico constituyéndose en el centro del proceso de la acción de educar. (p. 27) 

Tocante a las estrategias didácticas del modelo pedagógico constructivista, Coloma y 

Tafur (1999) sostienen que:  

[…] las propuestas de intervención pedagógica en los procesos de enseñanza-

aprendizaje constructivistas se centran en el concepto de "aprender a aprender", es decir, 

en el aprendizaje de estrategias más que en la adquisición de conocimientos por parte 

de los alumnos. […] uno de los objetivos de la educación constructivista es potenciar el 

desarrollo del aprendizaje autónomo. Los alumnos, para adquirir conocimientos a lo 

largo de toda su vida, deben conocer estrategias que les ayuden a aprender por sí solos, 

para estar capacitados a responder y enfrentarse a las exigencias futuras de su vida 

personal y social.  

Las principales estrategias de aprendizaje autónomo que han de ser potenciadas 

por los docentes son las referidas a la lectura, observación, comprensión, planificación 

de acciones y solución de problemas. (pp. 239-240) 

En lo que concierne a las estrategias constructivistas que se emplean dentro de este 

modelo pedagógico, Salgado (2006) aclara que: 

Desde el constructivismo, las estrategias están basadas en actividades auténticas (de la 

vida real), no “artificiales”. En este sentido, las estrategias constructivistas intentan 

desarrollar el pensamiento y la solución de problemas en ambientes complejos. Se le 

otorga una gran importancia a la construcción colectiva de conocimientos (el 

aprendizaje colaborativo), sobre todo en la vertiente del constructivismo dialéctico o 

socioconstructivismo (a partir de las contribuciones de Vygotsky).  

El objetivo de las estrategias constructivistas es lograr la comprensión, no 

solamente la repetición de la información. Por ello, intenta desarrollar la metacognición, 

o sea, la consciencia en el alumno acerca de sus propios métodos para pensar y 

solucionar problemas. De esta manera, se pretende que el estudiante vaya generando sus 

propias estrategias de auto-regulación para el aprendizaje. (p. 30) 

Adicional a ello, referente a las unidades de enseñanza en este modelo, Bustamante 
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(2017) indica que: 

Los constructivistas proponen que las unidades de enseñanza deben estar centradas en 

problemas contextuales cuya solución implique el análisis transdisciplinar. Se trabaja la 

idea de aprendizaje autentico, que hace énfasis en el contexto en el cual las habilidades 

serán aprendidas y aplicadas. Profundiza en el uso de habilidades para la solución de 

problemas. (p. 35) 

Considerando el criterio de Espinosa (2016), las estrategias pueden clasificarse en 

función del momento de su uso, obteniendo las siguientes: 

•Las estrategias preinstruccionales: tienen como finalidad preparar y alertar al 

estudiante en relación con qué y cómo va a aprender, sirven para que el aprendiz se 

ubique en el contexto conceptual y para que genere expectativas adecuadas. Algunas de 

las estrategias que están dentro de esta clasificación son los objetivos y los 

organizadores previos.  

• Las estrategias coinstruccionales: sirven para que el aprendiz mejore la atención, 

detecte la información principal, logre una mejor codificación y conceptuación de los 

contenidos de aprendizaje, así como para organizar, estructurar e interrelacionar las 

ideas importantes. Ejemplos de este tipo de estrategias son las ilustraciones, analogías, 

redes y mapas conceptuales, entre otras. 

• Las estrategias postinstruccionales: son las que se presentan al término del episodio 

de enseñanza y permiten al alumno sintetizar, integrar e incluso criticar el material; en 

algunos casos le permiten también valorar su propio aprendizaje. Algunas de las más 

reconocidas en este grupo son los resúmenes finales, organizadores gráficos, redes y 

mapas conceptuales. (p. 41) 

Por su lado, Caicedo et al. (2017 como se citó en Pineda 2021) plantea las siguientes 

estrategias didácticas dentro del modelo pedagógico constructivista: 

-Estrategias de aproximación a la realidad. Evitan el aislamiento y los excesos teóricos 

mediante el contacto directo con las condiciones, problemas y actividades de la vida 

cotidiana; incrementan la conciencia social y cimientan el andamiaje de ida y vuelta 

entre teoría y realidad.  Son útiles para la enseñanza de las ciencias, pues facilitan 

visualizar los contenidos vinculados con elementos de uso cotidiano que permiten a los 

estudiantes que, a partir de situaciones reales, relacionen conocimientos y resuelvan 

problemas para consolidar aprendizajes.  

-Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información. Preparan a los 
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alumnos para localizar, sistematizar y organizar la información y el conocimiento a su 

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

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

metodologías para la generación y aplicación del conocimiento; desarrollan la 

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

y promover la transformación de la realidad.  

-Estrategias de descubrimiento. Incitan el deseo de aprender, detonan los procesos de 

pensamiento   y   crean   el   puente   hacia   el   aprendizaje   independiente; en ellas 

resulta fundamental el acompañamiento y la motivación que el docente dé al grupo; el 

propósito es llevar a los alumnos a que descubran por sí mismos nuevos conocimientos. 

La mejor manera para que los estudiantes aprendan ciencia es haciendo ciencia y que su 

enseñanza debe basarse en experiencias que les permitan   investigar   y   reconstruir   

los   principales descubrimientos científicos, es decir, este modelo se basa en el supuesto 

de que el modelo didáctico más potente se basa en la metodología científica, donde se 

siguen los pasos de los científicos, se enfrentan a sus mismos problemas para 

encontrarse con las mismas soluciones.  

-Estrategias de extrapolación y transferencia. Propician que los aprendizajes pasen del 

discurso a la práctica, relacionados con otros campos de acción y de conocimiento hasta 

convertirse en un bien de uso que mejore la calidad de vida de las personas y que 

permita, al mismo tiempo, que los alumnos reconozcan el conocimiento como algo 

integrado y no fragmentado; para realizarlas se puede partir por ejemplo de estudiar 

diversas situaciones que se dan entre las especies y se interpreten gráficas o estadísticas.  

-Estrategias de problematización. Posibilitan la revisión de porciones de la realidad en 

tres ejes:  el de las causas, el de los hechos y condiciones, y el de las alternativas de 

solución. Impulsa las actividades críticas y propositivas, además de que permiten la 

interacción del grupo y el desarrollo de habilidades discursivas y argumentativas.  

-Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y lateral. Incitan el uso de 

la intuición y la imaginación para promover la revisión, adaptación, y creación de 

diversos tipos de discursos, orales y escritos, formales e informales.  

-Estrategias   de   trabajo   colaborativo. Cohesionan   al   grupo, incrementan   la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto, la capacidad argumentativa; la apertura a nuevas 

ideas, procedimientos y formas de entender la realidad; multiplican las alternativas y 

rutas para abordar, estudiar y resolver problemas. (pp. 16-17) 
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Relacionado al tipo de aprendizaje producido en el modelo pedagógico constructivista, 

Ortiz (2015) manifiesta que: 

[…] el aprendizaje se trata de un proceso de desarrollo de habilidades cognitivas y 

afectivas, alcanzadas en ciertos niveles de maduración. Este proceso implica la 

asimilación y acomodación lograda por el sujeto, con respecto a la información que 

percibe. Se espera que esta información sea lo más significativa posible, para que pueda 

ser aprendida. Este proceso se realiza en interacción con los demás sujetos participantes, 

ya sean compañeros y docentes, para alcanzar un cambio que conduzca a una mejor 

adaptación al medio. (p. 99) 

Dentro de este modelo pedagógico, el proceso de enseñanza aprendizaje hace hincapié 

en la reflexión por parte de los estudiantes, como aclara Bolaño (2020): 

[…] el  constructivismo  explora  el aprendizaje  dando  una  participación  

preponderante al  estudiante,  donde  la  experiencia  de  los mismos sea el marco donde 

se anclen los nuevos conocimientos, […] pues […] el  aprendizaje  es  el  producto  de  

las  múltiples  interpretaciones que tienen los individuos de su entorno, siendo efectiva 

de acuerdo a las posibilidades de cada uno  para  interactuar  y  reflexionar,  es  allí  

donde  el  proceso  educativo  debe  hacer  énfasis, es decir,  enseñar  a  los  estudiantes  

a  razonar  la  información  que  se  les  presenta  para  que  la comprendan y puedan 

aplicarla tanto al contexto académico como a su cotidianidad. (p. 494) 

Mientras que, Vásquez y León (2013) sostienen que, el aprendizaje generado en el 

modelo pedagógico constructivista se caracteriza por: 

El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas del contacto con 

múltiples representaciones de la realidad; las múltiples representaciones de la realidad 

evaden las simplificaciones y representan la complejidad del mundo real; el aprendizaje 

constructivista se enfatiza al construir conocimiento dentro de la reproducción del 

mismo; el aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de manera significativa 

en el contexto en lugar de instrucciones abstractas fuera de él; proporciona entornos de 

aprendizaje como entornos de la vida diaria o casos basados en el aprendizaje en lugar 

de una secuencia predeterminada de instrucciones; los entornos de aprendizaje fomentan 

la reflexión en la experiencia. (p. 13) 

Desde otra mirada, Méndez et al. (2012) precisan que: 

[…] en todos los modelos pedagógicos constructivistas se contempla cuatro acciones 

esenciales para fortalecer la capacidad cognitiva del sujeto y así promover el 
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aprendizaje: 

1. Partir de las ideas y esquemas previos del alumno; 

2. Prever el cambio conceptual y la reelaboración de la estructura mental a partir de 

la incorporación del nuevo concepto;  

3. Confrontar el nuevo concepto con otros afines; y  

4. Aplicar el concepto enseñado a situaciones concretas, con el fin de que el 

estudiante amplíe su significado. (p. 45) 

4.1.1.3.1. Recursos didácticos constructivistas.  Al respecto, de acuerdo con Manrique 

y Gallego (2013): 

[…] desde el acto pedagógico constructivista, los recursos didácticos son la praxis de 

los conocimientos del maestro, debido que a través de ellos se devela la capacidad del 

docente para adaptar los contenidos a los procesos y ritmos de los estudiantes; y esto, a 

su vez, genera en ellos deseos de conocer, preguntarse, explorar e ir más allá de lo que 

proporciona el maestro. En coherencia con lo expuesto, los recursos son herramientas 

de las que se apropia el docente en su práctica, pero éste se vuelve intencionado y 

didáctico en la medida en la que le permita al estudiante interactuar de forma activa con 

sus conocimientos, estimule el desarrollo físico, cognitivo y afectivo que actúa de 

manera dinámica a partir de la motivación.  

En ese mismo sentido, es importante que los docentes conozcan, comprendan y 

asimilen las características del recurso didáctico para que propicien ambientes de 

aprendizajes significativos dentro del aula, que se valgan de lo que hay en su medio para 

diversificar las formas de aprendizaje y creen ambientes agradables, activos y 

significativos en la formación del discente. (p. 107) 

Por otro lado, los recursos didácticos sirven de apoyo al docente en su labor y depende 

de la forma en que sean implementados, el que logren la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, tal y como lo plantea 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. 

[…] el docente debe utilizar recursos didácticos activos y funcionales que 

originen aprendizajes significativos, innovadores, creativos y constructivos desde los 

propios estudiantes mediante aprendizaje colectivos, de interacción entre compañeros y 

compañeras. (p. 10) 
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4.1.1.4. Modelo pedagógico Conectivista 

En consideración al modelo pedagógico conectivista, Torres y Barnabé (2020) conciben 

que:  

[…] el conectivismo se convierte en una lente distinta para intentar entender el diseño 

[…] del proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por la tecnología que, en clase, ha 

modificado la dinámica del quehacer pedagógico, maximizando las experiencias 

interpersonales, sobre todo, para la forma como se maneja la información y se le da 

significado. Esta condición remite a la necesidad de contemplar las corrientes, modelos, 

esquemas y demás tendencias pedagógicas que son fundamento para el sentido 

pedagógico del conectivismo. (p. 10) 

Para el modelo pedagógico conectivista, la tecnología y el internet cumplen un papel 

fundamental para el desarrollo del aprendizaje, como lo plantean Basurto et al. (2021): 

El conectivismo, como un modelo de aprendizaje, explica cómo las tecnologías y el 

internet han creado grandes oportunidades para que los estudiantes aprendan más rápido 

y mejor, compartan información en línea y entre ellos. Este modelo describe que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje tiene lugar a través de la construcción de conexiones 

en línea entre las personas y poder crear un conocimiento integrado. (p. 237) 

Sobre los representantes de este modelo pedagógico, Trejos et al. (2020) denota que: 

“El Conectivismo se puede describir como una teoría de aprendizaje para la era digital moderna 

propuesta por Stephen Downes y George Siemens” (p. 424).   

Relacionado al surgimiento, el modelo pedagógico conectivista surge como resultado 

del apogeo de la era digital, como lo expone Santos (2016): 

Conectivismo, es una teoría del aprendizaje para la era digital del siglo XXI en donde 

el punto de inicio es la construcción del aprendizaje por el estudiante de manera auto-

didacta a partir de la utilización de plataformas on-line; en el cual, la información se 

envía a través de las páginas webs y plataformas que transmiten el conocimiento a 

organizaciones e instituciones y personas interesadas; las cuales se retroalimentan. (p. 

2) 

En cuanto al rol del docente, Santos (2016) plantea que el docente conectivista debe 

realizar las siguientes funciones: 

Estimular a los estudiantes para que tomen las riendas de su propio aprendizaje y hagan 

nuevas conexiones con otros que fortalecerán su proceso de aprendizaje; incentiva en 

los estudiantes la investigación e inmersión en las redes de conocimiento; les enseña a 
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evaluar y validar información para asegurar su credibilidad; les enseña a diferenciar 

entre buena y mala información, a vetar un recurso y a convertir una búsqueda web en 

un éxito; les ayuda a organizar todos esos caudales de información; les enseña a 

construir sus propias redes y aprovechar las oportunidades de aprendizaje; les guía 

cuando se quedan atascados; les enseña a comunicarse de manera adecuada y pedir 

ayuda respetuosamente a expertos; y […] capacita a los estudiantes para que una vez 

terminado el curso, mantengan sus redes de aprendizaje y las usen para navegar su futuro 

y resolver de manera creativa los problemas del mundo. (p. 7) 

 Acerca del rol del estudiante en el modelo pedagógico conectivista, según Vásquez et 

al. (2021): 

[…] el estudiante también es un poseedor de conocimiento. Cumple el rol de aprendiz 

autónomo que, con la guía del docente, contribuye para enriquecer la red del aprendizaje 

colectivo y participa activamente para generar el flujo de conocimiento; en otros 

términos, el estudiante influye sobre los demás homólogos y retroalimenta las redes. El 

estudiante, en este entorno, asume una postura activa, dinámica, crítica; aprende por sí 

mismo, con las requeridas responsabilidad y autonomía; en los entornos virtuales, usa 

sus capacidades, destrezas, habilidades, madurez y desarrollo psicológico. También el 

estudiante ejerce auto disciplina, auto aprendizaje, trabajo colaborativo, gestión a sí 

mismo, generación de conocimiento, interacción, contribución, respeto a las normas 

éticas, generación de conciencia, toma de decisiones, motivación propia, sentido de 

pertenencia, sensibilidad humana, respeto permanente, colaboración, respuestas, 

empatía, mente extendida, construcción de sus propios recursos. (p. 62) 

Tocante a las estrategias que se implementan en este modelo pedagógico, Mora (2022) 

manifiesta que: 

[…] parte de los ejes importantes del conectivismo es la forma en que asumen las 

tecnologías y su aporte en los procesos académicos, pero desde una perspectiva donde 

el estudiante se involucra de manera activa y el docente se convierte en un facilitador.  

El conectivismo […] se alimenta de […] bases importantes tendientes al rol que 

debe asumir el estudiante y cómo se ubican las TIC dentro de un proceso de formación. 

Además, resulta especialmente útil en el uso del e-learning, dado que significa un 

cambio de paradigma educativo en una modalidad que no resulta estática, sino que se 

encuentra en constantes cambios. (pp. 191-192) 

En lo que se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del modelo pedagógico 
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conectivista, Gutiérrez (2012) afirma que: 

[…] el proceso de enseñanza aprendizaje se verá enriquecido y diversificado en la 

medida que las redes personales se expandan y complejizan. […] la Red es un lugar 

democrático, en donde la existencia de diversos puntos de vista asegura la diversidad de 

información en los procesos de aprendizaje. Este modelo asume la relevancia de las 

personas en los procesos de aprendizaje, para esto considera sus necesidades y 

conocimiento previo. Similarmente, en estas experiencias las redes pueden contribuir a 

proyectos colaborativos entre diferentes tipos de identidades tales como individuos, 

organizaciones, comunidades, entre otros. (p. 118-119) 

En cuanto al tipo de evaluación, Mora (2022) expresa que:  

[…] el conectivismo apoya en relación con la evaluación para el aprendizaje y el 

principio de evaluar para aprender, dado que orienta sobre la forma en que el aprendizaje 

se conecta con la necesidad del aprendizaje constante y a lo largo de la vida. (p. 192) 

Concerniente al tipo de aprendizaje producido en el modelo pedagógico conectivista, 

Siemens (2007) señala que:  

El punto de partida del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se 

compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su vez 

retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos. Este ciclo de 

desarrollo del conocimiento (personal a la red, de la red a la institución) le permite a los 

aprendices estar actualizados en su área mediante las conexiones que han formado. (p. 

7) 

En este modelo pedagógico, el aprendizaje ocurre dentro de los entornos virtuales 

mediante la interconexión, como lo explica Trejos et al. (2020):  

De acuerdo con el Conectivismo, el aprendizaje sucede dentro de entornos virtuales a   

partir de la interconexión entre elementos básicos que no están necesariamente bajo el 

control del aprendiz. Este modelo acepta, por primera vez, que el aprendizaje puede 

residir fuera de nosotros mismos bien sea en una organización o en una base de datos 

[…] El proceso de aprendizaje implica la conexión de conjuntos de información con 

cierto nivel de especialización y con unas conexiones que son las que nos permiten 

aprender de manera que mejoren un estado actual de conocimientos […]. (p. 424) 

4.2. Recursos didácticos 

En alusión a los recursos didácticos, Vargas (2017) define que: “Los recursos educativos 

didácticos son el apoyo pedagógico que refuerzan la actuación del docente, optimizando el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 68). De ahí que, Guerrero et al. (2018) aclara que: “Los 

recursos didácticos se constituyen en materiales concretos, los cuales se pueden manipular de 

acuerdo a las necesidades del docente y el estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje […]” 

(p. 141).  

Por su parte, Villacreses et al. (2016) conciben que: 

Los recursos didácticos son un conjunto de elementos que facilitan la realización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales contribuyen a que los estudiantes logren 

el dominio de un conocimiento determinado, al proporcionarles experiencias sensoriales 

representativas de dicho conocimiento. Es cualquier material que, en un contexto 

educativo determinado, sea utilizado para facilitar el desarrollo de las actividades 

formativas. (p. 4) 

Tomando en consideración el aporte de Chancusig et al. (2017): 

Los recursos didácticos […] hacen referencia directa a la formación,  capacitación  e  

instrucción  para  la  enseñanza, los recursos son herramientas que tienen utilidad  dentro  

de  un  proceso  educativo,  […] el  uso  de  un  recurso  didáctico  ayuda  al  docente  a  

cumplir  con  su  función  educativa,  por  lo  general  los  recursos  aportan  una  

información,  sirve  para  poner  en  práctica  lo  aprendido  y  en  ocasiones  estos  

materiales se constituyen  como  guía  para  nuestros educandos, estos materiales 

podemos realizar  desde  nuestra propia creatividad y utilizar como motivación a los 

alumnos. (p. 116) 

4.2.1. Importancia de los recursos didácticos 

La importancia de los recursos didácticos radica en que:  

[…] como ayuda pedagógica favorecen el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el: a). Apoyo a la presentación de los contenidos, b) Mediador en el 

encuentro del estudiante con la realidad, c) Afianzar el aprendizaje de los 

conocimientos. (Vargas, 2017, p. 71) 

Al respecto, Guerrero et al. (2018) aluden que: 

Los recursos didácticos en la educación asumen un rol fundamental en el currículo 

educativo y la planificación macro, meso y micro curricular, los materiales didácticos y 

concretos en el proceso enseñanza–aprendizaje en el aula generan interacción, 

creatividad e innovación, por tal razón los recursos didácticos se articular con los 

objetivos, objeto de estudio, problema, contenidos, formas de enseñanza, métodos, 

técnicas de trabajo cooperativo, recursos y la evaluación. (p. 137) 
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Conforme con Pérez (2010): “Es importante la diversidad de los recursos didácticos, así 

como darle un buen uso en el momento preciso. Los materiales comunican contenidos para su 

aprendizaje y pueden servir para estimular y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, total 

o parcialmente” (p. 1). Mientras tanto, Moya (2010) cree que: “[…] pueden convertirse en 

verdaderos instrumentos del pensamiento, de innovación, de motivación del aprendizaje, etc. 

facilitando la acción procedimental o metodológica, la expresión de valores, emociones, 

comunicaciones, etc.” (p. 2).  

De acuerdo con Morales (2012): 

La importancia del recurso didáctico radica en la influencia que los estímulos a los 

órganos sensoriales ejercen en quien aprende, es decir, lo pone en contacto con el objeto 

de aprendizaje, ya sea de manera directa o dándole la sensación de indirecta. […] los 

recursos […] sirven para aplicar una técnica concreta en el ámbito de un método de 

aprendizaje determinado, entendiéndose por método de aprendizaje el modo, camino o 

conjuntos de reglas que se utiliza para obtener un cambio en el comportamiento de quien 

aprende, y de esta forma que potencie o mejore su nivel de competencia a fin de 

desempeñar una función productiva. (p. 10) 

En relación al papel de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

Espinoza (2018) declara que: 

Los recursos didácticos son muy importantes e indispensables ya que permiten 

desarrollar en los educandos destrezas y habilidades, los cuales deben ser elaborados de 

acuerdo a los años básicos y áreas de estudio tomando en cuenta el desarrollo evolutivo 

del estudiante, estos juegan un papel muy importante ya que sin ellos los aprendizajes 

serían menos significativos y despertarían menos interés y motivación. (p. 2) 

4.2.2. Características de los recursos didácticos 

Relacionado a las características de los recursos didácticos, Guerrero et al. (2018) 

sostiene que: “[…] se considera recurso didáctico todo material, herramienta o medio que ayuda 

al profesor a lograr que los alumnos comprendan mejor un tema, o bien, adquieren los 

aprendizajes deseados” (p. 144).  Asimismo, Moya (2010) concibe que: “Entendemos por 

recursos didácticos todos aquellos materiales, medios didácticos, soportes físicos, actividades, 

etc. que van a proporcionar al formador ayuda para desarrollar su actuación en el aula” (p. 1). 

Para Bravo (2004): “[…] el recurso didáctico puede incidir en dos formas diferentes:  

- Como un medio de apoyo a la metodología que se va a utilizar.  

- Constituido en el medio de transmisión del contenido” (p. 117). 
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Según Edel y Guerra (2010): 

Algunas de las características que deben contener los recursos didácticos para facilitar 

el aprendizaje y para motivar al estudiante son las siguientes: 

 Presentar primero los contenidos generales y más simples y después los más 

complejos y diferenciados. 

 Estructurar primero una visión global y general del tema y después pasar a un 

análisis de las partes para, finalmente, hacer una síntesis. 

 Mostrar las relaciones entre los contenidos y las asignaturas. 

 Partir de temas próximos a la realidad. 

 Recordar y repasar contenidos anteriores relacionados con el tema. 

 Dar pautas para analizar y establecer relaciones entre contenidos especializados. 

 Plantear ejemplos de cómo se estudia una determinada situación desde otras 

especialidades. (p. 714) 

Desde otro punto de vista, Morales (2012) describe que: 

El recurso didáctico está estrechamente relacionado con el proceso de E-A, por tanto, 

este va hacer el medio por el cual el profesor va a poder impartir los contenidos, y los 

alumnos, no solamente van a adquirir la información sino también van a poder 

relacionarla con experiencias u otros contenidos para que todo sea más significativo. (p. 

15) 

Según Vargas (2017), los recursos didácticos asumen ciertas condiciones: 

El significado de recursos educativo didáctico se le ha llamado de diversos modos, como 

son: apoyos didácticos, recursos didácticos, medios educativos. [….] Estos materiales 

pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como condición, despertar el interés de 

los estudiantes, adecuarse a las características físicas y psíquicas de los mismos, además 

que facilitan la actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de 

adecuarse a cualquier tipo de contenido. (p. 69) 

4.2.3. Funciones de los recursos didácticos 

Concerniente a las funciones de los recursos didácticos, para Guerrero et al. (2018): 

“Estos recursos didácticos permiten al educador cumplir con sus objetivos en la planificación 

micro curricular a nivel general puede decirse que estos recursos aportan a la práctica lo 

aprendido y […] se constituyen como guías para los alumnos” (p. 138).   

En consideración con Pérez (2010), respecto a las funciones de los recursos didácticos: 

[…] los recursos educativos en general pueden realizar diversas funciones; entre ellas 
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destacamos como más habituales las siguientes: 

 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas informáticos… 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la 

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 

aplicarlos...Es lo que hace un libro de texto, por ejemplo. 

 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo, un programa informático que exige 

una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe 

resultar motivador para los estudiantes. 

 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las 

preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. La corrección de los 

errores de los estudiantes a veces se realiza de manera explícita (como en el caso de 

los materiales multimedia que tutorizan las actuaciones de los usuarios) y en otros 

casos resulta implícita ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus 

errores (como pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación). 

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración 

y la experimentación. Por ejemplo, un simulador de vuelo informático, que ayuda a 

entender cómo se pilota un avión. 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos. (p. 4) 

Por su parte, Alcívar y Quinto (2013) denotan los siguientes propósitos como las 

funciones primordiales de los recursos didácticos: 

Los propósitos de los recursos didácticos son los siguientes:  

 Aproximar al estudiante a circunstancias de lo que se anhela instruir, otorgando 

elementos con más claridad de las situaciones ilustradas.  

 Motivar la clase.  

 Ofrecer la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos.  

 Enseñar y resumir lo que se está mostrando personalmente.  

 Dominar esfuerzos para orientar a los educandos al razonamiento de sucesos y 

nociones. 

 Favorecer a establecer el aprendizaje por intermedio del sentimiento más vivo y 

sugestivo que logran inducir el material. (p. 15) 
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Además, los recursos didácticos pueden ser implementados en los diferentes momentos 

de la clase, con el fin de que cumplan ciertas funciones, tal y como lo argumenta Spiegel (2006): 

Prácticamente no existen restricciones para que un recurso didáctico pueda utilizarse en 

los diferentes momentos de la secuencia didáctica (apertura, desarrollo, cierre y 

evaluación formativa). Veamos, genéricamente, qué funciones pueden cumplir: 

 Traducir un contenido o una consigna a diferentes lenguajes. Ayudar a la 

comprensión.  

Atender a la diversidad del alumnado es un deseo que muchas veces no se lleva bien 

con el tiempo escaso con que contamos para desarrollar los contenidos del módulo. Los 

recursos didácticos son las herramientas con las que podemos contar para presentar un 

contenido de distinta manera, con diferentes lenguajes. Si lo hacemos, abriremos 

oportunidades equivalentes de aprender a personas que conocen de modos diferentes. Y 

no es de menor importancia generar mejores posibilidades de éxito a estudiantes que 

han tenido trayectorias escolares frecuentemente asociadas con la dificultad. 

 Proporcionar información organizada. 

Los recursos didácticos pueden brindar información organizada de manera de 

complementar, respaldar y acompañar nuestras explicaciones en clase. Con su ayuda 

podemos ampliar, detallar procedimientos, presentar relaciones, sintetizar, o 

contextualizar informaciones. Muchas veces utilizamos el pizarrón para esquematizar 

alguna relación o para escribir alguna palabra clave. En otras ocasiones, contamos con 

textos que no están disponibles cuando los necesitamos, o con planteos que, finalmente, 

dictamos a nuestros alumnos. La posibilidad de preparar con anticipación, o de elegir 

estos recursos-gráficos, audiovisuales, digitales, etc. Resulta ventajosa en tanto 

podemos concentrarnos en: facilitar la comprensión de los estudiantes, transferir nuestra 

experticidad, etc. (ayudándonos con estos recursos para leer, distribuir, consignar 

trabajos sobre ellos, etc.). 

 Facilitar prácticas y ejercitaciones. 

Podemos ayudarnos con los recursos didácticos para tener preparadas preguntas y 

consignas de trabajo, para los diferentes estudiantes de acuerdo a sus características, 

intereses, trayectoria en el curso, etc. De esta manera, se pueden convertir en 

instrucciones que faciliten el trabajo autónomo y que no requieran permanentemente al 

docente resolver los "¿cómo sigo?", "¿cómo dijo?" o "¿qué era lo que tenía que hacer?". 

Asimismo, son herramientas poderosas para consignar trabajos en grupos o fuera del 
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ámbito o del tiempo de clase, por ejemplo, observaciones a realizar en fábrica o talleres, 

tareas a resolver entre una clase y la siguiente, etc. (pp. 34-36) 

4.2.4. Criterios para la elaboración, selección y utilización de los recursos didácticos 

Al momento de crear, seleccionar y utilizar recursos didácticos se toman en 

consideración los siguientes criterios.  

4.2.4.1. Elaboración. Según Vargas (2017): “La elaboración de los recursos didácticos 

en el contexto educativo debe desarrollarse en coordinación de docentes y estudiantes, 

identificando las necesidades de la materia, estos recursos educativos didácticos coadyuvarán 

al proceso enseñanza y aprendizaje” (p. 73).   

El Ministerio de Educación y Deportes [MED] y la Fundación Bolivariana de 

Informática y Telemática [Fundabit] (2006) comentan que: 

En la elaboración de recursos didácticos, se debe tomar en consideración que los mismos 

constituyen expresiones para comunicar ideas, sentimientos y pensamientos que nos 

permiten acceder a realidades, situaciones o conceptos novedosos y que brindan a los 

usuarios la posibilidad de manifestar y expresar sus conocimientos, actitudes y 

sentimientos. (p. 13) 

Desde la opinión de Spiegel (2006): 

[…] la elaboración de los recursos didácticos está determinada por la secuencia didáctica 

del módulo. Por otra parte, no existe un recurso que solucione "todo" y que sea útil para 

"todas" las circunstancias de la clase ni para todas las clases. Así, los recursos son 

valiosos a partir de que se les reconoce una ventaja o un aporte específico para:  

 el desarrollo de las capacidades del módulo;  

 cumplir la función asignada por la secuencia didáctica;  

 el contexto de la clase (sus alumnos, el ámbito en el que se desarrollará, etc.). 

Una vez seleccionados o elaborados por el docente, constituirán sus herramientas 

de trabajo; con ellas llevará a cabo las actividades tendientes a facilitar la construcción 

de las capacidades relacionadas con el problema de la práctica profesional que el 

participante debiera ser capaz de resolver al finalizar el módulo. (p. 27) 

El Centro de Innovación y Desarrollo Docente [CIDD] y la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción [UCSC] (2022) establecen que: 

Siempre que se diseña algún recurso didáctico, el cual debe tomar como eje 

fundamental al alumno, es necesario tener presente que la cantidad de actividad mental 

que esperamos del usuario en una situación de aprendizaje, estará dada por las 
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diferencias individuales de los sujetos (tanto en su desarrollo cognitivo como en el 

dominio de unas u otras habilidades cognitivas), la tarea que se debe realizar 

(memorizar, resolver problemas, clasificar, etc.) y por la capacidad del sistema de 

símbolos de corresponderse en mayor o menor grado, con la estructura cognitiva de cada 

sujeto. (p. 4) 

De acuerdo con Morales (2012): 

Diseñar es crear, construir o edificar algo con la meta de satisfacer o cubrir una 

necesidad del mejor modo posible. En el caso de los recursos didácticos, es importante 

tomar en cuenta que el material sea útil con relación a la mejor comprensión de un 

concepto, principio o hecho de la materia o asignatura dentro de un contenido de estudio.  

Para que esto sea eficiente (los recursos didácticos), ha de precisarse el objetivo 

que se persigue en relación con el contenido en cuestión, el nivel de aprendizaje o grado 

de profundidad del mismo, el usuario, estudiante o aprendiz y el papel que jugará el 

docente con respecto al propio material. (p. 40) 

4.2.4.2. Selección. Respecto a la selección de los recursos didácticos, Spiegel (2006) 

expresa que: 

Para elegir o elaborar recursos didácticos es importante tener en claro qué es lo que se 

quiere enseñar, qué capacidades se desarrollarán, y tener la intención de crear las 

mejores condiciones para lograrlo. En este punto, es importante que el docente sea 

competente en los contenidos que pretende enseñar para así poder elegir cuáles son los 

recursos más adecuados para enseñarlos. Si no los conoce, los conoce parcialmente, o 

sólo teóricamente, aún las estrategias más creativas se convierten en frágiles y 

previsibles escenografías que se desmoronan con facilidad, especialmente en formación 

profesional, en donde se espera un docente experto que demuestre su experticidad 

prácticamente.  

Estas capacidades […] pueden agruparse de la siguiente manera: 

 Acceso y uso del conocimiento y la información (conocer, saber). 

 Dominio de procedimientos (saber hacer). 

 Autonomía, responsabilidad social (saber ser). 

 Análisis del contexto, trabajo en equipo (saber vivir juntos). (p. 36) 

Desde otra perspectiva, Bravo (2004) resalta que: 

Algunos autores (Ramizowski) consideran que los criterios de selección de un 

determinado recurso didáctico deben partir de los contenidos que deseemos transmitir y 
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de las características específicas de cada uno de los medios disponibles. Otros (Gagné), 

por su parte, cree más oportuno efectuar dicha selección teniendo en cuenta las 

posibilidades de los distintos medios en función de las características específicas de 

cada uno. Un tercer grupo (Allen) opina que dichos criterios se comportan como 

estímulos didácticos encaminados a lograr unos determinados objetivos relacionados 

con el aprendizaje. (p. 117-118) 

A juzgar por Marqués (2001): 

[…] la selección de los recursos didácticos a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa concreta, 

considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares 

particulares que inciden. La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del 

material permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas 

eficientes que aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes previstos. (p. 2) 

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña [ISFODOSU] (2019) de 

República Dominicana, manifiesta que: 

Se deben seleccionar y utilizar recursos didácticos que faciliten la síntesis del contenido, 

la compresión y asimilación de lo que se quiere decir o enseñar. Otros criterios que 

deben considerar para selección de medios de enseñanza se concretan con cuatro 

indicadores a saber.  

 Visibilidad: desde la óptica del alumno.  

 Claridad: para lograr la compresión del contenido.  

 Sencillez: en la aplicación.  

 Control: en cuanto al seguimiento del aprendizaje. (p. 21) 

4.2.4.3. Utilización. En cuanto al empleo de los recursos didácticos durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, Moya (2010) indica que: 

La utilización de los recursos didácticos debe consistir en un proceso organizado y 

sistematizado que facilite la interpretación de los contenidos que se han de enseñar. La 

correcta selección y utilización de los diferentes recursos va a condicionar la eficacia 

del proceso formativo. (p. 2)  

Al respecto, en palabras de Bravo (2004): 

Los Recursos Didácticos deben estar integrados en la programación de la asignatura y, 

lógicamente, su empleo debe estar previsto de una forma planificada. Los medios no 

deben ser empleados de manera ocasional y menos por un encuentro casual con ellos. 
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(p. 117) 

Para usar los recursos didácticos en el PEA se necesita del compromiso de los docentes, 

como lo apunta Vargas (2017): 

El empleo de recursos educativos didácticos en las clases de las materias, requiere del 

compromiso de los docentes y la actualización sobre el manejo de las nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación ya sea en el uso o desarrollo de recursos 

informáticos con o sin conexión a Internet.  

El empleo de los recursos educativos permitirá articular los elementos que 

intervienen en las clases teóricas con las clases prácticas y con la simulación, 

fortaleciendo el proceso enseñanza y aprendizaje. (p. 73) 

En lo que se refiere a una adecuada implementación de los recursos didácticos en el 

proceso áulico, Marqués (2001) propone que: 

Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, 

además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 

específicas (contenidos, actividades, tutorización...) están en consonancia con 

determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo:  

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en qué medida 

el material nos puede ayudar a ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en sintonía 

con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con nuestros alumnos. 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos 

cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas para 

el uso de estos materiales... Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan 

unos determinados prerrequisitos. 

- Las características del contexto (físico, curricular...) en el que desarrollamos nuestra 

docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos seleccionando. 

Tal vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno 

que éste sea; por ejemplo, si se trata de un programa multimedia y hay pocos 

ordenadores o el mantenimiento del aula informática es deficiente. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del 

material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el conjunto 

de actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada 

una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc. (p. 1) 
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4.2.5. Clasificación de los recursos didácticos  

De acuerdo con el criterio de Tello (2017), los recursos didácticos pueden clasificarse 

en: recursos impresos, audiovisuales, auditivos, informáticos y realistas. A continuación, se 

describen cada uno de ellos conforme con los criterios de diferentes autores.  

4.2.5.1. Recursos impresos. En conformidad con Sarmiento (2007): “Son recursos que 

emplean principalmente los códigos verbales como sistema simbólico predominante. En su 

mayor parte son los materiales que están producidos por algún tipo de mecanismo de impresión” 

(p. 272).  

Asimismo, Spiegel (2006) menciona los siguientes aspectos, como las características de 

los recursos impresos:  

 Tienen sólo imágenes fijas.  

 Proponen una lectura secuencial, más allá de las distintas referencias e índices que 

se ofrezcan. O sea, quién lee un libro, revista, etc., en general, comienza en la 

primera página, luego la segunda, hasta llegar al final.  

 No tienen restricciones ni requerimientos técnicos. Se pueden trasladar, salvo alguna 

limitación especial (reglamento, peso del ejemplar, etc.). Por lo tanto, la lectura 

puede llevarse a cabo en cualquier tiempo y lugar.  

 El alumno no requiere más que saber leer y/o escribir. En este sentido, puede adecuar 

su ritmo de lectura a sus habilidades e intereses. Asimismo, puede repetir y revisar 

los materiales tantas veces como sea necesario.  

 Tienen gran variedad de opciones en el diseño de sus páginas, en el uso y en la 

distribución de las tipografías utilizadas, colores, fotos e ilustraciones.  

 Se puede trabajar, marcar, anotar, etc., sobre ellos.  

 Tienen, en general, bajo costo en comparación con otros recursos. (p. 58) 

Referente a los recursos impresos, Spiegel (2006) detalla que: 

Es, en general, el más utilizado. Entre los recursos que encontraremos con este formato 

seguramente estarán:  

 Los manuales con los fundamentos de cada disciplina.  

 Los manuales de fabricantes, folletos, revistas, boletines, etc.  

 Las impresiones o "bajadas" realizadas desde un CD-ROM o desde Internet.  

 Las Fichas para el trabajo en clase y Materiales de Apoyo construidos o 

seleccionados por el docente.  

 Las producciones escritas que traigan los alumnos. (p. 57) 
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4.2.5.2. Recursos audiovisuales. En lo que respecta a los recursos audiovisuales, 

Morales (2012) dice que: 

De   la   fusión   de   los   medios   auditivos   y   visuales, surge   una   poderosa 

herramienta   en   el   aprendizaje   que   son   los   medios   audiovisuales, éstos permiten 

atender a una variada selección de formatos que obedecen a los diferentes objetivos para 

cada materia. La composición puede también incluir la interacción con el usuario, lo 

cual resulta muy beneficioso para la educación, debido a que cada uno de estos medios 

desarrolla su propio lenguaje, es necesario aprender a interpretarlos si se desea construir 

conocimiento a través de la combinación de tales medios. 

Se debe tener cuidado cuando se combinan textos o sonidos con imágenes, 

debido a que puede darle un significado totalmente distinto al que se desea trasmitir, 

pero si se logra una buena combinación, se convierte en un excelente material. (p. 30) 

Los recursos audiovisuales, de acuerdo con el Instituto Superior de Formación Docente 

Salomé Ureña [ISFODOSU] (2019): 

Una tercera clasificación es la audiovisual, donde se integra como un todo el medio 

auditivo y los visuales. Estos son considerados medios de comunicación social que 

tienen que ver directamente con la imagen, como la fotografía y el audio. Los 

audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que, con imágenes y 

grabaciones, sirven para comunicar mensajes y contenidos. Por ejemplo, la televisión, 

el cine y los videos, en el contexto educativo, son poderosos medios para el aprendizaje. 

Por eso, los resultados de investigaciones desarrolladas demuestran que dentro de los 

valores educativos que contienen, están: programas televisivos, películas y videos 

apropiados. Estos dan por resultado un mayor aprendizaje y retención en menos tiempo. 

Esto es porque se dan a partir del lenguaje de las imágenes en movimiento y mensajes 

atractivos, que despiertan el interés y motivan la actividad del conocimiento, 

desarrollando la creatividad, estimulando la fantasía y acelerando el ritmo de las clases. 

(p. 16) 

4.2.5.3. Recursos auditivos.  Según Sarmiento (2007): “Emplean el sonido como la 

modalidad de codificación predominante. La música, la palabra oral, los sonidos reales, etc., 

representan los códigos más habituales de estos medios” (p. 272). 

Por otra parte, los recursos auditivos pueden clasificarse en dos grupos, como lo sustenta 

el ISFODOSU (2019): 

Se pueden encontrar dos grupos de medios de enseñanza que utilizan el sonido. 
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 Utilizan el sonido en medios naturales: se refiere a todos aquellos sonidos que se 

captan directamente de la experiencia o de la interacción con el ambiente, algunos 

ejemplos son: el sonido de las aves, los instrumentos musicales, los ruidos cardíacos, 

entre otros.  

 Utilizan el sonido en medios técnicos: en este grupo entran todos los recursos que 

permiten conservar el sonido para su posterior uso, algunos son: CD, la radio, mp3, 

etc. (p. 15) 

4.2.5.4. Recursos informáticos. En relación a los recursos informáticos, Moya (2010) 

concibe que: 

Los recursos informáticos son medios de comunicación diseñados para interactuar con 

el usuario, la utilización de estos recursos didácticos supone un gran avance en la 

didáctica general, son recursos que permiten procesos de aprendizaje autónomos en los 

que se consolidan los principios del “aprender a aprender”, siendo el alumno partícipe 

directo o guía de su propia formación. (p. 2) 

Desde la perspectiva de Sarmiento (2007): 

Los materiales informáticos requieren herramientas complejas, una inversión 

importante (en recursos, materiales, personal, etc.), tiempo, conocimientos y calidad 

(visual, multimedial e interactiva). Pero, lo más simple puede ser lo más adecuado para 

los niños, con un diseño fácil y sin complicaciones […]. (p. 271) 

Conforme con el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña [ISFODOSU] 

(2019), entre los recursos informáticos se encuentran los siguientes: 

1- Programas informáticos educativos: videojuegos, lenguaje de autor, actividades de 

aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones 

interactivas.  

2- Servicios telemáticos: página web, web blogs, tours virtuales, correos electrónicos, 

chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line, telefonía celular.  

3- Internet y videos interactivos. (p. 16) 

4.2.5.5. Recursos realistas. Haciendo referencia a los recursos realistas también 

denominados materiales manipulativos, Sarmiento (2007) los concibe como un: 

Conjunto de recursos y materiales cuya característica es ofrecer a los sujetos un modo 

de representación del conocimiento de naturaleza inactiva, es decir, la modalidad de 

experiencia de aprendizaje que posibilitan estos medios es contingente. Para ser 

pedagógicamente útil la misma debe desarrollarse intencionalmente bajo un contexto de 
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enseñanza. (p. 272) 

Tomando en consideración la postura de Bernardo (2009 como se citó en Tello 2017) 

los recursos realistas se clasifican en:  

a) Material natural. Son aquellos materiales que genera la propia naturaleza. Lo 

encontramos en ella en diversas variedades como piedras que tiene una utilidad en 

función de su forma o tamaño, por ejemplo las pequeñas y redondas se pueden utilizar 

como canicas y las grandes y redondas pueden ser bolas y también con las planas se 

pueden presentar como círculos; las hojas que las encontramos durante el otoño en el 

suelo, sirven como material para hacer algunas experiencias; los animales que son seres 

vivos al igual que las plantas se muestran en pequeños y grandes y se aprovechan con 

un fin educativo por su variedad.  

b) Material manufacturado. Son los materiales que se construyen manualmente, 

pueden ser comprando la materia prima o insumos para preparar productos comestibles 

o también utilizando materiales en desuso que son transformados para convertirse en 

telas que se pueden adquirir por metros o retazos y son útiles para actividades de 

“expresión corporal”. También se encuentran los útiles escolares, de aseo, las esculturas, 

globos terráqueos, mapas, etc. 

c) Material representativo de la cultura. Son aquellos materiales manipulativos que 

lo encontramos en los museos como los huacos, telares, cuadros que se difunden con 

fines de estudio. (pp. 31-32) 

4.3. Recursos didácticos implementados durante la intervención 

A continuación, se describen los recursos didácticos que se implementaron en el 

desarrollo del proceso áulico de Biología, durante la propuesta de intervención en el segundo 

curso de BGU, paralelo “B”, del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”. 

Poster. Es un cartel largo compuesto de gráficos y texto que muestran la información 

de forma clara y sintética. En cuanto a este recurso didáctico, Salcines y González (2019 como 

se citó en Martín y Cerezo, 2022) plantean que: 

En términos educativos, el póster académico fomenta un gran número de competencias 

[…] promueve el pensamiento crítico, la búsqueda de información y las habilidades 

comunicativas. Esto se debe principalmente a que su uso como recurso didáctico genera 

un tipo de aprendizaje participativo reflexivo. (p. 2) 

Crucigrama. Respecto a este recurso, Zambrano (2021) concibe que: “[…] el 

crucigrama, […] permite el desarrollo de habilidades cognitivas, poniéndola en práctica 
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al momento de resolver problemas concretos, por lo tanto, este recurso lúdico puede ser 

utilizado a nivel educativo […] para optimizar el proceso pedagógico” (p. 313). 

Mapa conceptual. Según Costamagna, 2004 (como se citó en Angelucci, 2015): 

El mapa conceptual se ha definido […] como una representación gráfica que reproduce 

la organización cognitiva que el alumno ha construido interactuando con los materiales 

del curso y poniendo en relación conocimientos anteriores con conocimientos 

adquiridos durante el estudio; por este mecanismo, el mapa constituye una posible 

prueba de valoración del proceso de aprendizaje. (p. 29) 

Tarjetas. Referente a este recurso, Seymour et al. (2018 como se citó en Heredia et al., 

2022) manifiestan que: 

Tarjetas de estudio […] son pequeñas tarjetas que se utilizan como método de 

autoaprendizaje o autoestudio pues ayuda a los estudiantes a comprender contenidos 

académicos mientras revisan el contenido de las mismas y a la vez les permite prepararse 

para los exámenes, puesto que durante la repetición se ve favorecida la retención o 

memorización. (p. 311) 

Infografía. De acuerdo con Minervini (2005): 

[…] las infografías impactan en las formas de acceso y de apropiación del conocimiento, 

[…] sirven como un recurso educativo ante la invasiva cultura visual que rodea a los 

adolescentes, […] al docente […] pueden ayudarlo para presentar temáticas complejas 

de forma comprensible y amena. (p. 3) 

Sopa de letras. Este recurso consiste en buscar un número determinado de palabras 

enlazando letras de forma horizontal, vertical o diagonal, las mismas que se encuentran 

dentro de un cuadro que las contiene en aparente desorden, estas palabras son 

identificadas por los estudiantes a través de pistas que requieren de su análisis y 

comprensión. En palabras de Demyda et al. (2018): “[…] las sopas de letras […] son un 

importante recurso en el aula (o fuera de ella), […] constituyen una importante actividad 

para ocupar el ocio y entretenerse aprendiendo” (p. 29). Por otra parte, “[…] posee 

diversos beneficios cognitivos […] desarrolla habilidades específicas y mejora la 

capacidad de comprensión de las personas […] hacen que el estudio de contenidos sea 

más placentero para los alumnos […]” (Demyda et al., 2018, p. 31). 

Folleto. Para el Grupo de Acción Comunitaria (2001): 

El folleto es […] un recurso educativo impreso […] Su uso está muy extendido, 

pudiendo confeccionarse con distintos formatos […] Como norma general deben ser 
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breves, con frases sencillas, de fácil comprensión, indicando en forma precisa la idea y 

el comportamiento que se quiera resaltar. Suelen ir acompañados de dibujos, imágenes, 

gráficos, fotos o recortes que refuerzan e ilustran el mensaje y en donde la idea principal 

o mensaje clave se repita y se coloque en lugar destacado.  

El folleto es útil como medio de enseñanza específico, como recurso didáctico 

de comunicación y como vehículo ejecutivo para dar instrucciones, e impartir ciertas 

enseñanzas concretas […] (p. 5) 

Juego “Cada oveja con su pareja”. Consiste en un juego de asociación, que se 

compone principalmente de cuadros de texto e imágenes, distribuidos en distintas filas y 

columnas, cada uno de estos son unidos mediante líneas por los estudiantes, según como 

corresponda; este recurso didáctico se encuentra dentro de los juegos visuales, los cuales según 

Gloria López y María López (2001 como se citó en Soto, 2021): 

[…] Son juegos en los que la percepción visual juega un papel fundamental. Dentro de 

este grupo se encontrarían todos aquellos juegos que implican la utilización de imágenes 

o de la lengua escrita. Los juegos de asociación de imágenes y textos formarían parte de 

esta clase como en el caso del juego de cada oveja con su pareja. (p. 29) 

Ruleta. Se trata de un elemento que gira, el cual se emplea en juegos de azar; sobre este 

recurso didáctico, Portilla (2022) plantea que: 

[…] la rueda o ruleta presenta diversos casilleros que tienen números o preguntas. Se 

puede considerar este material como un potente instrumento educativo ya que es una 

manera sencilla, a la vez que original, de abordar el currículo de las diferentes áreas de 

una forma innovadora, creativa y diferente.  

Es atractivo para los estudiantes, ya que aporta un elemento motivador que es el 

denominado factor suerte y azar. […] ayuda al desarrollo global del alumnado en todos 

sus ámbitos: a nivel físico (motricidad), cognitivo (agilidad mental …), social y afectivo 

(participación, habilidades sociales, constancia, juego en equipo, autonomía…). Se 

consigue así en el discente favorecer la comprensión y aceptación de las diferentes 

reglas de cada una de las actividades […]. (p. 53) 

Trivia: preguntas y reacciones. En relación a este recurso didáctico, Pérez (2023) 

expresa que: la trivia “ofrecerá preguntas relacionadas con los temas del programa de estudio, 

desafiando a los estudiantes y promoviendo su participación activa” (p. 7).  Tomando en 

consideración lo expuesto, la trivia: preguntas y reacciones, consiste en una serie de 

interrogantes, las cuales disponen de opciones de respuesta que se componen de emoticones; 



 

43 

 

de los cuales, los estudiantes eligen el que corresponda a la opción correcta, conforme con la 

pregunta presentada.  Dentro del contexto educativo, la trivia trae consigo varios beneficios 

pedagógicos, de acuerdo con Pérez (2023) puede: 

[…] fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas al requerir que los 

jugadores analicen y evalúen diferentes opciones de respuesta. […] promover la 

retención y recuperación de información al presentar preguntas en formato de juego, lo 

que estimula la memoria y el aprendizaje activo. […] fortalecer las habilidades de 

investigación y búsqueda de información, ya que los jugadores suelen interesarse por 

aprender más acerca de los temas abordados en el juego. (p. 20) 

Video. Para Espinosa et al. (2022): 

[…] el video didáctico […] es aquel que ha sido diseñado y producido para transmitir 

unos contenidos, habilidades o actividades y que, en función de sus sistemas simbólicos, 

forma de estructurarlos y utilización, propicie el aprendizaje en el alumnado. Por su 

parte, en la utilización didáctica del video se incluyen las diversas formas de uso de 

dicho recurso que puede desempeñarse en la enseñanza. (p. 2) 

Asi mismo, Morales y Guzmán (2015) indican que: 

El vídeo es uno de los recursos que puede ser explotado debido al impacto audiovisual 

que tiene, no hay que olvidar que las generaciones actuales están creciendo en un 

ambiente de mucho color y dinamismo […] están acostumbrados a que la información 

les sea presentada a través de animaciones, colores llamativos, música etc. (párr. 1) 

 Juego “Froggy Jumps”. Referente a este recurso didáctico, Rodríguez et al. (2023) 

menciona que: 

Es un divertido juego de puzzle en el que tendrás que usar la lógica si quieres ayudar a 

una rana a cruzar el río para llegar hasta su familia. Para poder saltar al siguiente nenúfar 

tendrás que responder de manera correcta cada pregunta. (p. 68) 

El juego “Froggy Jumps” al implementarlo como recurso didáctico presenta las 

siguientes ventajas: 

Permite buscar estrategias hacia el alumno; agilita el razonamiento; permite llevar una 

competencia sana entre compañeros de la clase; el personaje de la rana que va pasando 

los niveles puede tener varias vidas que son oportunidades para que el estudiante avance 

en logar el objetivo planteado por el docente. (Rodríguez et al., 2023, p. 68) 

Imagen interactiva. Al respecto, Negrín (2017 como se citó en Quiroz, 2020) señala 

que: “[…] las imágenes interactivas […] son un novedoso recurso que […] posibilita diseñar 
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narraciones no lineales sobre una imagen digital, matizando con textos, gráficos, archivos de 

multimedia o hipervínculos que amplíen las opciones de exploración para el usuario” (p. 1). 

De acuerdo con Marrero et al. (2016): 

Las imágenes, pueden […] ser muy bien aprovechadas para la práctica o el desarrollo 

de las habilidades comunicativas: fomentan la creatividad, la participación y favorecen 

la dinámica de la clase. Se puede garantizar la motivación por su poder de atracción, 

despiertan la curiosidad y producen una reacción espontánea y natural, estimulan la 

imaginación y la capacidad expresiva, proporcionan oportunidades para comunicar en 

un contexto real, consiguen una comunicación auténtica en el aula, son un estímulo 

visual que provoca sensaciones o recuerdos, informan, aconsejan, advierten, etc. (p. 

134) 

Trivia: preguntas y respuestas. Acerca de la trivia, Espasa (2019) plantea que: “[…] 

el estudiante debe contestar […] preguntas […]. Si se consigue superar, el jugador ganará una 

serie de puntos que le permitirán ir aumentando de nivel, para así ir subiendo en la clasificación” 

(p. 11). Considerando lo mencionado, la trivia: preguntas y respuestas, son una serie de 

preguntas con distintas opciones de respuesta, de las cuales los estudiantes deben identificar la 

opción correcta para luego escribirla en el casillero, según como corresponda.  

Pizarra interactiva. En relación a este recurso didáctico, Lanza (2011) concibe que: 

[…] la pizarra digital interactiva permite […] interactuar desde la pantalla con los 

programas, […] escribir sobre la misma, ya sea subrayando, o resaltando partes de un 

texto, imagen o vídeo. Dicha interactividad es posible gracias a la capacidad que tiene 

la superficie de detectar las acciones que se realicen sobre ella […]. (p. 15) 

Quiz Bomba. Haciendo referencia al quiz, la Universidad de Antofagasta [UA] (2020) 

concibe que: “son pruebas de selección múltiple donde los estudiantes deben seleccionar la 

alternativa correcta en tiempos limitados” (p. 3). Considerando lo expuesto, el quiz bomba 

consiste en un cuestionario de preguntas relacionadas con el tema de estudio, las cuales 

disponen de diferentes opciones como posible respuesta, este recurso se presenta a manera de 

juego, simulando una bomba explosiva; es así que, en caso de seleccionar la opción correcta, la 

bomba no explota; en cambio, al seleccionar la opción incorrecta, la bomba explota; pese a ello, 

este recurso ofrece varias oportunidades para volver a intentarlo otra vez.  

Juego “La Mazmorra del Dragón”. Para describir este recurso, antes se debe entender 

qué es un juego, en palabras de López y García (2020):  

[…] el juego […] es una actividad inherente al ser humano, vinculada al gozo, al placer 
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y a la diversión. […] El juego es una actividad concebida inicialmente como de […] 

entretenimiento, en los últimos años se ha considerado como un recurso didáctico para 

las aulas escolares, en donde se le permite al estudiante jugar, con el propósito de 

favorecer su aprendizaje. (p. 43) 

Por otro lado, la palabra mazmorra hace referencia a un calabozo o prisión subterránea. 

Tomando en consideración lo mencionado sobre el juego y la mazmorra; el Juego “La 

Mazmorra del Dragón”, es un juego virtual que simula el encontrarse dentro de un calabozo; 

donde el jugador representado como guerrero debe atravesar diferentes retos mediante la 

resolución de preguntas, las cuales están acompañadas de diferentes opciones de respuesta, al 

seleccionar la opción correcta, inmediatamente se accede a una hoja informativa en relación a 

dicha pregunta; de ser acertadas todas las interrogantes, el guerrero gana varias gemas y en 

consecuencia, completa la espada que le hace falta, con la que posteriormente, se enfrentará al 

dragón para salir vencedor.  

Imágenes. Para Yamila (2014): “Las imágenes, […] ofrecen como recurso educativo 

didáctico posibilidades para comprender, analizar, explorar, curiosear diversidad de 

conocimientos, reflexionar conceptos y discutir en torno a ellos” (p. 1). Además. “[…] 

la imagen como recurso didáctico posibilita activar los conocimientos previos, 

relacionar conceptos con la vida real, comprender temáticas, entablar una comunicación 

auténtica y retener lo aprendido […]” (Yamila, 2014, p. 8). 

Quiz Detective.  Sobre el quiz, Álvarez et al. (2021) indica que son: 

[…] cuestionarios que involucran a los estudiantes para que respondan preguntas […] 

La puntuación depende de los aciertos […] es posible crear un espacio divertido y 

motivador para los estudiantes en diferentes contextos […] para evaluar sus 

conocimientos de forma muy eficiente […]. (p. 54) 

Tomando en cuenta lo planteado, el quiz detective consiste en una serie de enunciados 

relacionados con el tema de clase, que se presentan como casos por resolver, los mismos 

disponen de imágenes y distintas opciones de respuesta, estos siguen una secuencia lógica; para 

ganar el juego, cada caso debe ser resuelto de forma secuencial, sin omitir ninguno; de fallar en 

la respuesta, el recurso permite volver a intentarlo otra vez. 

Quiz Bolera.  En palabras de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación 

Educativa y Educación a Distancia de la UNAM [CUAIEED] (2022): 

El quiz o cuestionario corto, es un instrumento de evaluación compuesto por un conjunto 

pequeño de reactivos correctamente estructurados, generalmente, se ofrece un tiempo 
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breve para su resolución y tiene como fin valorar conocimientos o habilidades 

específicas de quien lo responde. (p. 200) 

Por otro lado, el juego de bolos, según Quintana (2020): 

Es un juego muy sencillo de ejecutar, y solo se necesitan tres pines y una bola pesada. 

Básicamente consiste en derribar los tres palos ubicados uno detrás de otro a cierta 

distancia del punto de tiro […] con una bola de aluminio, generalmente está llena de 

arena con lo que pueden variar su peso. Se puede practicar por equipos, parejas o de 

manera individual. (p. 23) 

Tomando en consideración lo manifestado por ambos autores, el quiz bolera consiste en 

una serie de interrogantes en relación al tema de estudio, dichas preguntas se acompañan de 

varias opciones de respuesta; este quiz se presenta a manera de juego virtual, simulando la 

mecánica del juego de bolos; por tal razón, si se selecciona la opción correcta, la bola de 

aluminio derribará todos los palos, ganando la partida; por el contrario, en caso de elegir la 

opción incorrecta, la bola no derribará ningún palo, perdiendo la partida; sin embargo, el recurso 

ofrece la posibilidad de reintentarlo de nuevo.  

4.4. Estrategias didácticas implementados durante la intervención 

En este apartado, se detallan las estrategias didácticas empleadas durante la propuesta 

de intervención. 

Manejo de información. En palabras de Cabero (2015, como se citó en Arras et al., 

2017): 

La estrategia manejo de información es un proceso en el cual el educando competente 

se debe dar cuenta de que la información existente puede ser combinada con sus propias 

ideas para producir nueva información y lograr un aprendizaje conectivo a partir del 

cual puede encontrar, mezclar y reestructurar la información. (p. 1197) 

Explicativo-ilustrativa. En relación a la estrategia didáctica explicativo-ilustrativa, 

Narváez et al. (2020) manifiesta que: “[…] el profesor transmite conocimientos y el alumno los 

reproduce; este método incluye: la descripción, la narración, la demostración, los ejercicios, la 

lectura de textos y todo tipo de recursos para el aprendizaje” (p. 22). “Su esencia radica en que 

el profesor […] ofrece soluciones a los problemas y hace demostraciones con la ayuda de 

diversos medios (exposición, lectura de libros, demostraciones experimentales, grabaciones y 

otros)” (Klingberg, 1978 como se citó en Narváez et al., 2020, p. 22).  

Visual Thinking. En cuanto a la estrategia didáctica Visual Thinking, Pinargote (2021) 

plantea que: 
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A fin que los estudiantes sean protagonistas y constructores de sus aprendizajes el uso 

del Visual Thinking permite desarrollar el pensamiento visual, como dimensión 

cognitiva fundamental para abordar textos y representar sus comprensiones recurriendo 

a una serie de imágenes que ilustran ideas textualizadas, ya sea en escritas u orales. (p. 

6) 

Gamificación. De acuerdo con Ordóñez (2022): 

[…] Gamificación es una estrategia didáctica que traslada los elementos del juego al 

aula para conseguir mejores resultados en el proceso aprendizaje enseñanza, ya que con 

el juego motivamos al alumno a intervenir activamente en la construcción de su 

aprendizaje mejorando sus habilidades. La Gamificación usa la motivación propia del 

[…] estudiante por el juego, permitiendo lograr un aprendizaje significativo. (p. 18) 

4.5. Técnicas didácticas implementados durante la intervención 

En esta sección, se describen las técnicas didácticas implementadas durante la propuesta 

de intervención. 

Exposición. Según Labrador (2007): “La exposición es una técnica que consiste 

principalmente en la presentación oral de un tema, en nuestro caso, por parte del alumno (p. 

132)”. “Esta técnica permite abarcar un contenido amplio en poco tiempo, por lo que se puede 

realizar para lograr objetivos relacionados con los contenidos teóricos o para informar de 

aspectos del temario que por causas de tiempo se pueden profundizar” (Labrador, 2007, p. 132). 

Elaboración de crucigrama. Para Medina y Delgado (2020): 

[…] el diseño e implementación de […] crucigramas […] representan un agente 

motivador e innovador que capta la atención de estudiantes y profesores involucrados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje […] y […] tienen un gran impacto en el 

autoaprendizaje, trabajo autónomo y cooperativo. Asimismo, la interacción de los 

estudiantes con dichos crucigramas, […] incrementa su preferencia por este tipo de 

actividades lúdicas, aprovechando de igual manera sus ventajas a favor de su 

rendimiento académico. (p. 17) 

Elaboración de mapa conceptual. Considerando a Novak y Gowin, 1989 (como se 

citó en Angelucci, 2015): 

Los mapas conceptuales […] son una representación del conocimiento de matriz 

constructivista y presuponen un contexto didáctico de tipo constructivista. La lógica 

preposicional de los mapas conceptuales y la precisión con la que se distinguen y 

“etiquetan” los conceptos y sobre todo las relaciones, hacen que, después de todo, su 
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proceso de elaboración sea necesariamente complejo. (p. 21) 

Elaboración de infografía. Al respecto, Minervini (2005) menciona que: 

Esta técnica produce nuevos parámetros de producción que permite optimizar y agilizar 

los procesos de comprensión basándose en una menor cantidad y una mayor precisión 

de la información, anclada en la imagen y el texto. En el marco antes descrito, es que 

adquiere una significación especial el papel de la infografía, […] favorece los procesos 

comprensivos de sus lectores […] y tiene potencialidad comunicativa […]. (p. 3) 

Elaboración de folleto. Sobre esta técnica, Hernández (2007) propone que: 

Para hacer un folleto, debemos completar las siguientes consideraciones: idea clara y 

precisa del tema a exponer, estructura y redacción del texto, ilustración, diseño y 

confección o impresión y distribución […] La estructura del folleto la diseñaremos con 

base en la información disponible, los dibujos, gráficas, etcétera, y en cuanto a la 

redacción […] se debe ser breve, claro y sencillo evitando las redundancias […]. (p. 2) 

Resolución de problemas. Respecto a esta técnica, Tamayo et al. (2014, como se citó 

en Zona y Giraldo, 2017) expresa que: 

La resolución de problemas es una cualidad del pensamiento crítico que posee un 

sinnúmero de aportes al sistema educativo, muchos de ellos enfatizan en el desarrollo 

de actividades cognitivas superiores que incorporan habilidades, actitudes, 

conocimientos declarativos procedimentales, y reflexiones críticas frente al 

conocimiento científico. (p. 124) 

Elaboración de sopa de letras. Haciendo referencia a esta técnica, Iztúriz et al. (2007 

como se citó en Abad, 2022) manifiesta que: “La sopa de letras consiste en buscar palabras 

escondidas en una cuadrícula llena de diferentes letras. Las palabras pueden encontrarse de 

forma vertical, horizontal o diagonal; normalmente corresponden a un tema en concreto” (p. 

110). 

Juego. En referencia al juego como técnica, Minerva (2002) plantea que: 

El juego en el aula sirve para facilitar el aprendizaje siempre y cuando se planifiquen 

actividades agradables, con reglas que permitan el fortalecimiento de los valores: amor, 

tolerancia grupal e intergrupal, responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, 

seguridad, que fomenten el compañerismo para compartir ideas, conocimientos, 

inquietudes, todos ellos -los valores- facilitan el esfuerzo para internalizar los 

conocimientos de manera significativa y no como una simple grabadora. Estos 

conocimientos en varias áreas favorecen el crecimiento biológico, mental, emocional - 
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individual y social sanos- de los participantes, a la vez que les propicia un desarrollo 

integral y significativo y al docente posibilita hacerle la tarea, frente a su compromiso, 

más dinámica, amena, innovadora, creativa, eficiente y eficaz, donde su ingenio se 

convierta en eje central de la actividad. (pp. 290-291) 

Explicación dialogada. Relacionado a esta técnica, Andasol et al. (2019) mencionan 

que en la explicación dialogada: 

La comunicación es bidireccional. El mensaje presentado por el docente es un pretexto 

para dar pie a la participación de la clase. Es posible entonces la pregunta, la discusión, 

el aporte de los alumnos cada vez que sea oportuno y necesario. Esta técnica requiere 

una cuidadosa preparación de la temática a tratar por parte del docente, […] para las 

posibles preguntas sobre algún aspecto que […] requiera profundización […] nunca 

puede llegarse a agotar el tema […]. (p. 5) 

Collage. En palabras de Corrochano (2020 como se citó en Villagómez, 2022): 

El collage es una técnica artística que consiste en pegar y poner sobre una base distintas 

imágenes. Este término se utiliza sobre todo en pintura, pero también puede ir dirigido 

a cualquier otro movimiento artístico como por ejemplo la música, cine, literatura, etc. 

(p. 19) 

4.6. Participación activa 

En lo que concierne a la participación de los estudiantes, Murcia (1994 como se citó en 

Prieto, 2005) manifiesta que: 

La participación, en general, implica tomar parte y ser parte de algo. En términos más 

específicos, en la escuela representa un proceso de comunicación, decisión y ejecución 

que permite el intercambio permanente de conocimientos y experiencias y clarifica el 

proceso de toma de decisiones y compromiso de la comunidad en la gestación y 

desarrollo de acciones conjuntas. (p. 28) 

Al respecto, en palabras de Flores y Durán (2022): 

La participación de los estudiantes es vital en los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

[…] La interacción de los estudiantes en clases es fundamental […], puesto que influye 

positivamente en los procesos y resultados de aprendizaje, aumenta la satisfacción de 

los alumnos con relación a sus clases y amplía las experiencias positivas, disminuyendo 

las probabilidades de deserción. (pp. 129-130) 

De acuerdo con Argentina et al. (2017): 

La participación activa de los estudiantes dentro y fuera de los salones de clases debe 
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de ser para ellos un momento placentero y espontáneo que genere aprendizajes 

significativos para la vida. […] La participación activa de los estudiantes exige la 

aplicación de estrategias asertivas que vayan más allá de dar por finalizada una clase y 

por ende un contenido específico, más bien requiere del cómo y en qué momento se 

apliquen esas estrategias que satisfagan las necesidades de los estudiantes como 

protagonistas del proceso educativo en diferentes contextos. (p. 8) 

Existen varios factores que condicionan la participación activa en el aula, según Prieto 

(2005): 

[…] la participación de los estudiantes en el aula estará condicionada por una serie de 

factores. Por una parte, dependerá de las significaciones de los profesores acerca de ésta, 

las que, a su vez, estarán influidas por las racionalidades que informan sus prácticas 

docentes. Por otra, dependerá de la naturaleza de las oportunidades que propicia el 

profesor para que los estudiantes se puedan o no involucrar activamente en sus procesos 

formativos, decidiendo quien toma la iniciativa, incorporando o desechando sus 

contribuciones según su pertenencia o según su viabilidad. En definitiva, dependerá casi 

exclusivamente del profesor. (pp. 28-29) 

4.7. Rendimiento académico 

De acuerdo con Ariza et al. (2018): 

El rendimiento académico es entendido […] como la capacidad que da respuesta a 

estímulos educativos y que es susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos. […] el rendimiento académico hace referencia 

a la labor de constatar resultados muy concretos con respecto a aprendizajes que se 

proponen en determinados planes de estudio de la educación formal. (p. 139) 

Para determinar el rendimiento académico de los estudiantes, es necesario emplear la 

evaluación que sirve como principal indicador de la efectividad del proceso de enseñanza 

aprendizaje; el mismo que involucra la implementación de recursos didácticos que generan la 

participación activa de los educandos, para desarrollar destrezas y habilidades en ellos, que 

permitan el alcance de sus objetivos de aprendizaje. 

Al respecto, el Ministerio de Educación (2023a) establece que: 

La evaluación contribuye con el proceso de enseñanza-aprendizaje, identificando y 

retroalimentando el nivel de adquisición y desarrollo de aprendizajes y competencias 

planteadas para el grado o curso educativo. Es un indicador que determina la efectividad 

y el nivel de avance de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y, a la vez, permite 
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a los docentes valorar su labor y reflexionar en torno a ella, con el propósito de mejorar 

significativamente los procesos de enseñanza en el aula, laboratorio, taller o entornos de 

aprendizaje. (p. 3) 

Es preciso mencionar que, la evaluación de acuerdo al momento puede ser de tres tipos: 

evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Estos tipos de evaluación se implementan a lo 

largo del proceso formativo, pues cada uno cuenta con determinadas funciones, las mismas se 

describen en la siguiente tabla. 

Tabla 1.  
Tipos de evaluación 

Tipos de evaluación 

Diagnóstica Formativa Sumativa 

Que tiene lugar al inicio de un periodo 

académico para determinar las 

condiciones previas con los que la o el 

estudiante ingresa al proceso de 

aprendizaje. 

Que se realiza durante el proceso 

de aprendizaje para permitirle al 

docente realizar ajustes en la 

metodología de enseñanza y 

mantener informados a los 

actores del proceso educativo 

sobre los resultados parciales 

logrados y el avance en el 

desarrollo integral del estudiante. 

Que se aplica al finalizar un 

período académico, etapa o ciclo 

de aprendizaje, para evidenciar el 

resultado acumulativo de los 

logros de aprendizaje alcanzados 

por los estudiantes. Estas 

evaluaciones a su vez podrán 

ostentar un carácter cualitativo o 

cuantitativo. 

Nota. Funciones de los tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. Fuente: (Ministerio de 

Educación, 2023a, p. 5). 

Existen diferentes formas de evaluar de acuerdo con el modelo pedagógico que se 

ejecute en el desarrollo del PEA. Entre los diferentes tipos de evaluaciones, se encuentra la 

evaluación constructivista, la cual hace alusión a la construcción de aprendizajes significativos 

que generen conocimientos duraderos en los estudiantes. 

En palabras de Salgado (2006):  

[…] el constructivismo aboga por un aprendizaje en contexto […] la construcción de 

conocimientos debe darse en los ambientes en donde el aprendiz pondrá en práctica sus 

conocimientos y habilidades. Tanto las actividades formativas, como la evaluación de 

los aprendizajes, deben ser lo más cercanas a la realidad como sea posible. Así, el 

constructivismo va más allá de los ejercicios memorísticos, los exámenes en donde se 

pide solamente repetición de contenidos y las actividades desligadas del contexto social 

y cultural. (p. 61) 

Al momento de evaluar desde el constructivismo, el papel del docente es de suma 

importancia, pues como lo menciona Flórez (2005): 

Los profesores elaboran pautas observables que ofrecen indicadores de los avances de 

cada alumno a medida que le ocurren reestructuraciones teóricas, cambios conceptuales, 

adquisición de destrezas argumentativas y experimentales, pruebas y refutaciones, 
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nuevas interpretaciones, reorganización de datos, búsquedas de nuevos datos, 

inferencias y conclusiones, etcétera. (p. 194) 

Por su parte, Ortiz (2015) señala que: 

Para que la evaluación constructivista sea efectiva, debe estar apoyada en criterios, 

indicadores y datos que permitan objetivar el proceso final de la toma de decisiones y 

ser capaces de emitir un juicio de valor más claro y preciso, tanto sobre el proceso global 

de formación como sobre el aprendizaje que se ha suscitado. (p. 107) 

Las asignaturas se evalúan mediante el uso de escalas, cuantitativa y cualitativa; de ahí 

que, se escojan y ejecuten métodos, técnicas e instrumentos de evaluación en función de los 

contenidos que se desarrollan a lo largo del año lectivo. La aplicación de estas escalas es de 

gran relevancia en el PEA, gracias a ellas se logra determinar el nivel del rendimiento 

académico de los estudiantes. A continuación, se presenta la escala cuantitativa y cualitativa 

para el nivel de bachillerato propuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador.  

Tabla 2.  
Escala cuantitativa y cualitativa para el nivel de bachillerato 

Notas Noción criterial de cada valor Equivalencia 

10.00 Domina y supera los aprendizajes 
Domina los aprendizajes - DA 

9.00 – 9.99 Se evidencia un dominio de los aprendizajes 

8.00 – 8.99 Alcanza el nivel esperado en los aprendizajes 

Alcanza los aprendizajes - AA 7.00 – 7.99 Alcanza el nivel básico imprescindible de los 

aprendizajes 

6.00 – 6.99 Está próximo a alcanzar los aprendizajes básicos 

imprescindibles 

Está próximo a alcanzar - PA 
5.00 – 5.99 Se evidencia un desarrollo limitado en los 

aprendizajes básicos imprescindibles 

4.00 – 4.99 Se evidencia un desarrollo muy limitado en los 

aprendizajes básicos imprescindibles 

3.00 – 3.99 Se evidencia un desarrollo por debajo de lo 

esperado en los aprendizajes 

No alcanza los aprendizajes - NA 2.00 – 2.99 Se evidencia un desarrollo muy por debajo de lo 

esperado en los aprendizajes 

1.00 – 1.99 No desarrolla los aprendizajes esperados 

Nota. Escala cuantitativa y cualitativa para el nivel de bachillerato. Fuente: (Ministerio de Educación, 

2023a, p. 5). 

Con base en esta escala se establece que los estudiantes que tienen una calificación 

superior a siete alcanzan o dominan los aprendizajes; mientras que, los educandos con una nota 

inferior al siete están próximos a alcanzar o no alcanzan los aprendizajes requeridos. Entonces, 

aquellos estudiantes que obtengan una nota final mayor a siete aprueban y aquellos que tengan 

una nota menor a siete, desaprueban el curso, tal y como lo expresa el Ministerio de Educación 

(2023b): “Los estudiantes del nivel de Bachillerato aprobarán el curso correspondiente con una 

calificación mínima de siete (7) sobre diez (10) puntos en cada una de las asignaturas, módulos 
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formativos o áreas del conocimiento del Currículo Nacional” (p. 19).  

A partir de lo expuesto, se determina que los estudiantes con un rango de calificación 

entre (1 a 6,99) poseen un bajo rendimiento académico, situación preocupante que requiere una 

atención oportuna para prevenir el riesgo de la pérdida total del curso. De ahí que, para la 

presente investigación se lo estudia con detenimiento. 

El bajo rendimiento académico en palabras de Bravo et al. (2018) es: 

La no-conformidad, puntual o recurrente, de los resultados de un estudiante a un rango 

de evaluación académico específico (convencional o no convencional). Esto se traduce 

en notas, evaluaciones o actividades que se encuentran por debajo de un promedio (o un 

nivel mínimo de éxito académico) previamente establecido. Generalmente, el 

rendimiento académico de un estudiante es entonces medido a partir de su promedio 

general: el rendimiento es considerado bajo cuando hay un promedio general por debajo 

de lo requerido para el éxito académico y alto cuando el promedio general está por 

encima de lo requerido. (p. 11) 

Existen diferentes factores que dan como resultado el bajo rendimiento, como lo planeta 

De la A (2018): 

El bajo rendimiento, es el resultado de varios factores de riesgo, surge de la combinación 

y acumulación de muchas barreras y desventajas que afectan a los estudiantes a lo largo 

de sus vidas. Muchos niños, adolescentes y jóvenes, alrededor del mundo, están 

inmersos en este fenómeno tipo cascada que los sumerge en un abismo de 

desmotivación, debido a que los promedios de calificaciones obtenidos en pruebas 

escritas son inferiores a los necesarios para aprobar el curso […]. (p. 17) 

Sobre las causas que provocan el bajo rendimiento académico de los estudiantes, 

Enríquez et al. (2013) plantea que: 

El bajo rendimiento escolar o académico, es el resultado de múltiples factores y causas, 

entre los que se encuentran: los de carácter individual con relación a su estado de salud, 

el contexto familiar, la situación socioeconómica y otros asociados al propio sistema 

educativo. (p. 656) 

Al respecto, Tejedor et al. (2007) indican que: 

Tratando de resumir a nivel teórico los factores que pueden determinar el bajo 

rendimiento académico, destacaremos los siguientes: 

■ Factores inherentes al alumno:  

- Falta de preparación […] o niveles de conocimientos no adecuados a las exigencias de 
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la institución. - Desarrollo inadecuado de aptitudes específicas […]. - Aspectos de índole 

actitudinal. - Falta de métodos de estudio o técnicas de trabajo intelectual.  

-Estilos de aprendizaje no acordes […].  

■ Factores inherentes al profesor:  

- Deficiencias pedagógicas (escasa motivación de los estudiantes, falta de claridad 

expositiva, actividades poco adecuadas, mal uso de recursos didácticos, inadecuada 

evaluación, etc.). - Falta de tratamiento individualizado a los estudiantes. - Falta de 

mayor dedicación a las tareas docentes.  

■ Factores inherentes a la organización académica […]:  

- Ausencia de objetivos claramente definidos.  

- Falta de coordinación entre distintas materias.  

- Sistemas de selección utilizados. (pp. 448-449) 

4.8. Área de Ciencias Naturales 

A continuación, se presenta una breve introducción sobre el área de Ciencias Naturales 

y su contribución al perfil de salida del bachiller ecuatoriano. 

4.8.1. Introducción 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2016): 

El área de Ciencias Naturales se desarrolla a través de cuatro asignaturas: Ciencias 

Naturales, Biología, Física y Química; que se complementan con disciplinas como 

Ecología, Geología y Astronomía.  

Estas asignaturas se abordan bajo los siguientes aspectos fundamentales: la 

visión histórica y epistemológica de la ciencia; la de las ciencias para la comprensión; 

el proceso de investigación científica; y los usos y aplicaciones en la tecnología.  

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; con el fin de que los estudiantes desarrollen la comprensión 

conceptual y aprendan acerca de la naturaleza de la ciencia y reconozcan la importancia 

de adquirir las ideas más relevantes acerca del conocimiento del medio natural, su 

organización y estructuración, en un todo articulado y coherente. […] 

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 
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además crea conciencia sobre la necesidad de reducir el impacto humano sobre el 

ambiente, a través de iniciativas propias y autónomas. (pp. 100-101) 

4.8.2. Contribución del área de Ciencias Naturales al perfil de salida del bachiller 

Al respecto, el Ministerio de Educación (2016) sostiene que: 

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

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

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

lo que les permitirá recrearse con los descubrimientos que hagan y aplicarlos según las 

necesidades del país, respetando la naturaleza, actuando con ética y demostrando 

justicia.  

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

responsablemente ante problemas complejos, tanto socioculturales como relacionados 

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

fortalecimiento de habilidades científicas, incluyendo el uso apropiado de la tecnología 

para la indagación, la investigación y la resolución de problemas vinculados con la salud 

y el ambiente, brindando oportunidades para innovar. Por último, favorece la 

comprensión de conceptos mediante la exploración del conocimiento en una variedad 

de disciplinas, para comprender el punto de vista de la ciencia y aplicar la 

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

aprendizaje para la comprensión y el desarrollo personal, integrando la teoría y la 

práctica de manera autónoma; la expresión de ideas en el ámbito de la alfabetización 

científica; y, el equilibrio físico, mental y emocional para lograr el bienestar propio y el 

de los demás, demostrando respeto, solidaridad e inclusión. (p. 102) 

4.9. Asignatura de Biología 

En este apartado, se describe información de suma importancia como son: fundamentos 

epistemológicos y pedagógicos, contribución de la Biología al perfil del bachiller ecuatoriano, 

bloques curriculares, objetivos, destrezas con criterio de desempeño, criterios e indicadores de 

evaluación y contenidos de la Biología del segundo curso de BGU; pero antes se presenta una 

breve introducción. 

4.9.1. Introducción 

El Ministerio de Educación (2016) menciona que:  

La enseñanza de la Biología se orienta a ampliar y afianzar los conocimientos científicos 

sobre la diversidad de vida conforme a su evolución, interacción y funciona-miento. En 
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consecuencia, los bloques curriculares se enfocan hacia la exploración y explicación de 

los fenómenos y procesos naturales que ocurren en el mundo que nos rodea, desde el 

nivel celular y molecular, hasta el nivel de los ecosistemas, a partir del análisis de sus 

componentes e interacciones y la manera en la que se ven afectados por diversos 

cambios. Estos conocimientos se trabajan a partir del estudio del origen de la vida, la 

evolución biológica, la transmisión de la herencia, la biodiversidad y conservación, la 

biología celular y molecular, la multicelularidad y su relación con la forma y función, 

los sistemas del cuerpo humano y la salud, y diversas aplicaciones de la ciencia y la 

tecnología.  

Por otro lado, esta asignatura explora la forma en la que los científicos trabajan 

de manera colaborativa e individual en diferentes campos para contribuir a la producción 

de conocimiento biológico. Es así que, además de desarrollar una visión histórica e 

integral de la ciencia, tomando en cuenta el aporte de varios científicos a lo largo del 

tiempo, los estudiantes desarrollan sus habilidades investigativas, analíticas y 

comunicativas mediante la aplicación del método científico. Estas habilidades incluyen 

el planteamiento de problemas, la formulación de hipótesis, el diseño y planificación de 

estrategias de investigación que permitan comprobar las hipótesis formuladas, la 

aplicación de procedimientos experimentales, la interpretación y el análisis de 

resultados para llegar a conclusiones, y la comunicación de estos resultados y 

conclusiones de manera científica. (p. 958) 

4.9.2. Fundamentos epistemológicos y pedagógicos 

Según el Ministerio de Educación (2016): 

El diseño curricular de la asignatura de Biología se sustenta en algunas ideas 

epistemológicas provenientes de un amplio abanico de escuelas y autores, entre los que 

se puede mencionar a:  

• Kuhn (1962), quien refuta la visión acumulativa y gradual de la ciencia y logra 

construir una visión novedosa y revolucionaria acerca de desarrollo científico, marcando 

así pautas inéditas dentro del oficio de la historiografía de la ciencia.  

• Bunge (1958), quien sostiene que el conocimiento científico es fáctico, parte de los 

hechos y los trasciende; es analítico, pues aborda problemas circunscriptos y trata de 

descomponerlo todo en elementos; es especializado, claro y preciso; es comunicable, 

pues mediante el lenguaje científico comunica información a quienquiera; es predictivo, 

verificable, metódico y sistémico; es general, pues ubica los hechos singulares en pautas 
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generales; busca leyes de la naturaleza y las aplica; es explicativo, pues intenta 

esclarecer los hechos en términos de leyes, y las leyes en términos de principios. Afirma, 

además, que la ciencia es abierta, pues no conoce barreras a priori que limiten el 

conocimiento; y útil, porque busca la verdad. 

• Lakatos (1983), quien plantea 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. Se necesita, por tanto, una reflexión global del trabajo científico para sacar, 

a partir de ahí, ideas generales sobre la construcción del conocimiento. 

• 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, considerados por este autor 

como elementos esenciales para entender el desarrollo de la ciencia biológica moderna. 

(p. 961) 

4.9.3. Contribución de la asignatura de Biología al perfil de salida del bachiller  

Respecto a la contribución, el Ministerio de Educación (2016) afirma que: 

[…] la asignatura de Biología contribuye al perfil de salida del Bachillerato Ecuatoriano 

preparando a los estudiantes para trabajar de manera autónoma y colaborativa al 

explorar ideas y estrategias innovadoras; para ser buenos comunicadores y expresarse 

con confianza; para que desarrollen una mentalidad abierta y una apreciación crítica de 

su cultura, valores e historia; para que tengan equilibrio mental y emocional y así 

contribuir con el bienestar propio y colectivo; para que sean indagadores y demuestren 

habilidad para la investigación y la resolución de problemas; para que piensen crítica y 

creativamente, y sean reflexivos para actuar con integridad, honradez y ética. (p. 960) 

4.9.4. Bloques curriculares de la asignatura de Biología 

En el currículo de los niveles de educación obligatoria, en la asignatura de Biología, las 

destrezas con criterios de desempeño se articulan en los siguientes cinco bloques curriculares, 

descritos según el Ministerio de Educación (2016): 

Bloque 1. Evolución de los seres vivos 

[…] los estudiantes examinan el origen y continuidad de la vida en los sistemas 

biológicos y la manera en la que cambian a lo largo del tiempo. Los estudiantes analizan 

las teorías sobre el origen de la vida y de las macromoléculas que la conforman, aplican 

la teoría de la evolución biológica para examinar los cambios en las poblaciones, y 

relacionan este concepto con la diversidad biológica […] los estudiantes investigan los 
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mecanismos de la herencia y la manera en la que se explican y predicen los patrones 

hereditarios. Además, se profundizan aspectos relacionados con la biodiversidad en los 

ámbitos local, regional y mundial, para que los estudiantes analicen la importancia 

social, económica y ambiental de la biodiversidad, así como algunas estrategias y 

políticas nacionales e internacionales enfocadas a su conservación. 

Bloque 2. Biología celular y molecular  

[…] se promueve en los estudiantes habilidades y destrezas que les permitirán 

profundizar en el estudio de los seres vivos, […] a nivel molecular y celular. Los 

estudiantes explican los niveles de complejidad de los diferentes tipos de células, 

analizan las funciones específicas de los organelos y otras estructuras celulares, y 

describen los procesos bioquímicos que se desarrollan a nivel celular. Este conocimiento 

servirá de base para que los estudiantes puedan profundizar en el nivel de organización 

multicelular, […] la construcción del conocimiento es progresivo, mediante actividades 

experimentales y modelos básicos que induzcan a los estudiantes a formular hipótesis 

que expliquen la relación entre estructura y función, por medio de actividades de 

exploración, reflexión y comunicación.  

Bloque 3. Biología animal y vegetal  

[…] los estudiantes […] avanzan con los contenidos trabajados […] al nivel de 

organización multicelular, en cuanto a la agrupación de las células en tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas. En este sentido, el estudiante realizará un análisis de la organización 

de las plantas y animales, desde un punto de vista evolutivo, para comprender los 

diferentes procesos que permiten mantener la homeostasis en organismos con diferente 

grado de complejidad, tanto animales como vegetales. […] en los animales, […] se 

aborda la relación entre los procesos respiratorio, circulatorio, digestivo y excretor; la 

descripción del sistema osteoartromuscular; la coordinación funcional de los sistemas 

nervioso y endocrino; la evolución del sistema inmunológico, y el análisis de los 

procesos de reproducción y desarrollo embrionario. En las plantas, […] se enfoca en la 

estructura y función de los sistemas de transporte de nutrientes, los mecanismos de 

regulación del crecimiento y desarrollo vegetal, y los procesos de reproducción.  

Bloque 4. Cuerpo humano y salud 

[…] los estudiantes inician con el tema de nutrición y salud, para luego analizar la 

relación que se produce entre los diferentes sistemas del cuerpo humano para mantener 

la homeostasis y responder a factores externos. Esta comprensión está acompañada de 
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la exploración de las principales enfermedades y factores que afectan a los diferentes 

sistemas, para reconocer la importancia de mantener el cuerpo en buen estado, mediante 

la práctica de hábitos de vida saludables, y desarrollar actitudes que promuevan la salud 

integral. 

Bloque 5. Biología en acción 

Este bloque, […] es el vehículo cultural que conecta la ciencia y el desarrollo 

tecnológico con los problemas actuales reales del mundo, que tienen implicaciones 

sociales, económicas y ambientales. […] enfatiza la importancia de la ciencia para las 

sociedades humanas, mediante la definición de la naturaleza de la ciencia; el análisis de 

su desarrollo histórico; el reconocimiento de sus principales aportaciones y aplicaciones 

tecnológicas, desde la antigüedad hasta nuestros días; la valoración de los beneficios 

que brinda al bienestar del ser humano; y el análisis crítico de sus implicaciones éticas 

y sociales. De esta manera, […] los estudiantes se conviertan en científicos y adquieran 

habilidades de pensamiento crítico, creativo y divergente; de comunicación, 

investigación científica y resolución de problemas; de uso de tecnologías y de 

emprendimiento. (pp. 964-966) 

4.9.5. Objetivos de la asignatura de Biología para el nivel BGU  

Los objetivos de área por subnivel, en concordancia con el Ministerio de Educación 

(2016): “Son aquellos que identifican las capacidades asociadas a los ámbitos de conocimiento, 

prácticas y experiencias del área y/o asignatura en el subnivel correspondiente, se constituyen 

en los pasos previos hacia el logro de los objetivos generales de área” (p. 21). 

Entre los once objetivos de la asignatura de Biología propuestos por el Ministerio de 

Educación (2016), se trabaja únicamente con cinco en el segundo curso de bachillerato, estos 

se detallan seguidamente:  

O.CN.B.5.1. Demostrar habilidades de pensamiento científico a fin de lograr 

flexibilidad intelectual; espíritu crítico; curiosidad acerca de la vida y con respecto a los 

seres vivos y el ambiente; trabajo autónomo y en equipo, colaborativo y participativo; 

creatividad para enfrentar desafíos e interés por profundizar los conocimientos 

adquiridos y continuar aprendiendo a lo largo de la vida, actuando con ética y 

honestidad. 

O.CN.B.5.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas para comprender la 

interdependencia de los seres humanos con la biodiversidad, y evaluar de forma crítica 

y responsable la aplicación de los avances científicos y tecnológicos en un contexto 
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histórico-social, para encontrar soluciones innovadoras a problemas contemporáneos 

relacionados, respetando nuestras culturas, valores y tradiciones. 

O.CN.B.5.4. Valorar los aportes de la ciencia en función del razonamiento lógico, 

crítico y complejo para comprender de manera integral la estructura y funcionamiento 

de su propio cuerpo, con el fin de aplicar medidas de promoción, protección y 

prevención que lleven al desarrollo de una salud integral, buscando el equilibrio físico, 

mental y emocional como parte esencial del plan de vida. 

O.CN.B.5.8. Comunicar, de manera segura y efectiva, el conocimiento científico y los 

resultados de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante la argumentación 

analítica, crítica, reflexiva, y la justificación con pruebas y evidencias; y escuchar de 

manera respetuosa las perspectivas de otras personas. 

O.CN.B.5.9. Apreciar el desarrollo del conocimiento científico a lo largo del tiempo, 

por medio de la indagación sobre la manera en que los científicos utilizan con ética la 

Biología en un amplio rango de aplicaciones, y la forma en que el conocimiento 

biológico influye en las sociedades a nivel local, regional y global, asumiendo 

responsabilidad social. (pp. 970-971) 

4.9.6. Destrezas con criterio de desempeño de Biología de segundo curso de BGU 

Las destrezas con criterio de desempeño de acuerdo con el Ministerio de Educación 

(2016): 

Son los aprendizajes básicos que se aspira a promover en los estudiantes en un área y 

un subnivel determinado de su escolaridad. Las destrezas con criterios de desempeño 

refieren a contenidos de aprendizaje en sentido amplio —destrezas o habilidades, 

procedimientos de diferente nivel de complejidad, hechos, conceptos, explicaciones, 

actitudes, valores, normas— con un énfasis en el saber hacer y en la funcionalidad de lo 

aprendido. (p. 19) 

De entre las sesenta y dos destrezas con criterio de desempeño, imprescindibles y 

deseables, establecidas por el Ministerio de Educación (2016) para el nivel de bachillerato, en 

segundo curso se trabaja con dieciséis destrezas a lo largo del periodo académico:  

CN.B.5.1.11. Usar modelos y describir la función del ADN como portador de la 

información genética que controla las características de los organismos y la transmisión 

de la herencia, y relacionar el ADN con los cromosomas y los genes. 

CN.B.5.1.12. Analizar la transcripción y traducción del ARN, e interpretar estos 

procesos como un flujo de información hereditaria desde el ADN. 
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CN.B.5.1.13. Experimentar con los procesos de mitosis, meiosis, y demostrar la 

trasmisión de la información genética a la descendencia por medio de la fertilización. 

CN.B.5.1.14. Describir las leyes de Mendel, diseñar patrones de cruzamiento y deducir 

porcentajes genotípicos y fenotípicos en diferentes generaciones. 

CN.B.5.1.15. Experimentar e interpretar las leyes y principios no mendelianos de 

cruzamientos en insectos y vegetales. 

CN.B.5.1.16. Indagar la teoría cromosómica de la herencia, y relacionarla con las leyes 

de Mendel. 

CN.B.5.1.17. Investigar las causas de los cambios del ADN que producen alteraciones 

génicas, cromosómicas y genómicas, e identificar semejanzas y diferencias entre estas. 

CN.B.5.3.1. Observar la forma y función de células y tejidos en organismos 

multicelulares animales y vegetales, e identificar su organización en órganos, aparatos 

y sistemas. 

CN.B.5.3.2. Relacionar los procesos respiratorio, circulatorio, digestivo, excretor, de 

osmorregulación y termorregulación en animales con diferente grado de complejidad, y 

comparar la evolución de sus estructuras en relación con sus funciones. 

CN.B.5.3.3. Describir el sistema osteoartromuscular mediante la identificación de 

células, tejidos y componentes, y comparar sus características en diferentes animales. 

CN.B.5.3.7. Examinar la estructura y función de los sistemas de transporte en las 

plantas, y describir la provisión de nutrientes y la excreción de desechos. 

CN.B.5.3.8. Describir los mecanismos de regulación del crecimiento y desarrollo 

vegetal, experimentar e interpretar las variaciones del crecimiento y del desarrollo por 

la acción de las hormonas vegetales y la influencia de factores externos 

CN.B.5.4.5. Usar modelos y describir los sistemas circulatorio y respiratorio en el ser 

humano, y establecer la relación funcional entre ellos, la cual mantiene el equilibrio 

homeostático. 

CN.B.5.4.7. Usar modelos y describir el sistema osteoartromuscular del ser humano, en 

cuanto a su estructura y función, y proponer medidas para su cuidado. 

CN.B.5.4.8. Establecer la relación entre la estructura y función del sistema nervioso y 

del sistema endocrino, en cuanto a su fisiología y la respuesta a la acción hormonal. 

CN.B.5.5.5. Indagar y elaborar una línea de tiempo del desarrollo histórico de la 

genética, desde las leyes de Mendel hasta el Proyecto Genoma Humano, y explicar su 

aporte para la salud humana. (pp. 973-978) 
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4.9.7. Criterios de evaluación de Biología de segundo curso de BGU 

Según el Ministerio de Educación (2016), los criterios de evaluación son un: 

Enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que hayan alcanzado 

los estudiantes en un momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de las 

capacidades indicadas en los objetivos generales de cada una de las áreas de la 

Educación General Básica y del Bachillerato General Unificado. (p. 19) 

El Ministerio de Educación (2016) en el currículo de los niveles de educación 

obligatoria establece diez criterios de evaluación para la asignatura de Biología, de entre estos, 

en segundo de BGU se toma en consideración los siguientes cuatro criterios: 

CE.CN.B.5.3. Argumenta la importancia del ADN como portador de la información 

genética transmisor de la herencia, comprendiendo su estructura, función, proceso de 

transcripción y traducción del ARN, las causas y consecuencias de la alteración genética 

y cromosómica. 

CE.CN.B.5.4. Argumenta la importancia de la transmisión de la información genética 

en función de la comprensión de su desarrollo histórico, el análisis de patrones de 

cruzamiento y los principios no mendelianos, la teoría cromosómica y las leyes de 

Mendel. 

CE.CN.B.5.7. Argumenta con fundamentos que las especies animales y vegetales están 

constituidas por órganos, aparatos y sistemas que tienen estructuras y funciones 

diferentes, que se relacionan entre sí para una adecuada función del organismo, y que 

cada especie tiene un menor o mayor grado de complejidad según su evolución. 

CE.CN.B.5.9. Argumenta con fundamentos los procesos que se realizan en las plantas 

(transporte, provisión de nutrientes, excreción de desechos, mecanismos de regulación 

del crecimiento, desarrollo vegetal, reproducción) desde la identificación de sus 

estructuras, función y factores que determinan la actividad. (pp. 982-991) 

4.9.8. Indicadores de evaluación de Biología de segundo curso de BGU 

En consideración con el Ministerio de Educación (2016), los indicadores de evaluación 

son: 

[…] descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar en 

los diferentes subniveles de la Educación General Básica y en el nivel de Bachillerato 

General Unificado. Guían la evaluación interna, precisando los desempeños que los 

estudiantes deben demostrar con respecto a los aprendizajes básicos imprescindibles y 

a los aprendizajes básicos deseables. (p. 19) 
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De entre los veinte indicadores de evaluación, determinados por el Ministerio de 

Educación (2016), en segundo curso de bachillerato se trabaja con los siguientes siete 

indicadores: 

I.CN.B.5.3.1 Explica desde la fundamentación científica y modelos la importancia del 

ADN como portador de la información genética, transmisor de la herencia, 

comprendiendo su estructura, función, proceso de transcripción y traducción del ARN, 

las causas y consecuencias de la alteración genética y cromosómica. (I.2., I.4.).  

I.CN.B.5.4.1. Explica la trascendencia de la transmisión de la información genética, 

desde la sustentación científica y la ejecución de experimentos; la teoría cromosómica 

de la herencia desde la comprensión de los principios no mendelianos de cruzamiento, 

y las leyes de Mendel. (I.2., S.4.).  

I.CN.B.5.4.2. Analiza patrones de cruzamiento de especies por selección natural y 

artificial estableciendo su impacto en la actualidad, y predice porcentajes genotípicos y 

fenotípicos en diferentes generaciones. (J.3., I.2.).  

I.CN.B.5.4.3. Examina el desarrollo histórico de la genética, desde la descripción de las 

leyes de Mendel, el Proyecto Genoma Humano y la genética de poblaciones, para 

justificar su aporte en la salud humana. (I.2., S.1.).  

I.CN.B.5.7.1. Explica que en los organismos multicelulares la forma y función de las 

células y los tejidos determinan la organización de órganos, aparatos y sistemas 

(circulatorio, respiratorio, digestivo, excretor, nervioso, reproductivo, endócrino, 

inmunitario y osteoartromuscular), establece sus elementos constitutivos (células, 

tejidos, componentes), estructura, función en el ser humano y propone medidas para su 

cuidado. (I.2., J.3.).  

I.CN.B.5.7.2. Establece semejanzas y diferencias funcionales (adaptación, estímulo y 

respuesta) y estructurales (evolución de órganos y aparatos) entre los sistemas de 

diferentes especies, mediante las cuales puede deducir el grado de complejidad de los 

mismos. (J.3., I.4.).  

I.CN.B.5.9.1. Explica los procesos que se realizan en las plantas (transporte, provisión 

de nutrientes, excreción de desechos, mecanismos de regulación del crecimiento, 

desarrollo vegetal, reproducción) desde la experimentación y la identificación de sus 

estructuras, función y factores que determinan la actividad. (I.2., I.4.). (pp. 982-991) 
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4.9.9. Contenidos de la asignatura de Biología de segundo curso de BGU 

A partir del Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria emitido por el Ministerio de Educación (2016) y el libro denominado: 

Biología 2.º Curso Texto del estudiante del Ministerio de Educación (2018), se elabora la siguiente matriz compuesta por: criterio e indicador de 

evaluación, destrezas con criterios de desempeño, subtemas, tema y unidad; que corresponde a la asignatura de Biología del segundo curso de 

BGU. 

Tabla 3.  
Matriz de los contenidos del 2do curso de BGU 

MATRIZ DE LOS CONTENIDOS DEL SEGUNDO CURSO DE BGU 

Criterio de evaluación 
Indicador de 

evaluación 
Destrezas con criterio de desempeño 

Contenidos 

Subtemas Tema Unidad 

CE.CN.B.5.3. Argumenta 

la importancia del ADN 

como portador de la 

información genética 

transmisor de la herencia, 

comprendiendo su 

estructura, función, 

proceso de transcripción y 

traducción del ARN, las 

causas y consecuencias de 

la alteración genética y 

cromosómica. 

I.CN.B.5.3.1 Explica 

desde la fundamentación 

científica y modelos la 

importancia del ADN 

como portador de la 

información genética, 

transmisor de la 

herencia, 

comprendiendo su 

estructura, función, 

proceso de transcripción 

y traducción del ARN, 

las causas y 

consecuencias de la 

alteración genética y 

cromosómica. (I.2., I.4.) 

CN.B.5.1.11. Usar modelos y describir 

la función del ADN como portador de 

la información genética que controla 

las características de los organismos y 

la transmisión de la herencia, y 

relacionar el ADN con los 

cromosomas y los genes. 

 El ADN como base de la vida 

 Introducción a la genética 

molecular 

La base de la 

vida 
1 

CN.B.5.1.12. Analizar la transcripción 

y traducción del ARN, e interpretar 

estos procesos como un flujo de 

información hereditaria desde el ADN.  

 La replicación del ADN 

 La transcripción 

 La traducción 

CN.B.5.1.17. Investigar las causas de 

los cambios del ADN que producen 

alteraciones génicas, cromosómicas y 

genómicas, e identificar semejanzas y 

diferencias entre estas. 

 Control de la expresión génica 

 Las mutaciones 

 Los cromosomas 

CE.CN.B.5.4. Argumenta 

la importancia de la 

transmisión de la 

información genética en 

función de la 

I.CN.B.5.4.1. Explica la 

trascendencia de la 

transmisión de la 

información genética, 

desde la sustentación 

CN.B.5.1.13. Experimentar con los 

procesos de mitosis, meiosis, y 

demostrar la trasmisión de la 

información genética a la descendencia 

por medio de la fertilización. 

 Ciclo celular  

 Meiosis: primera división 

 Meiosis: segunda división 

 Control del ciclo celular 
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comprensión de su 

desarrollo histórico, el 

análisis de patrones de 

cruzamiento y los 

principios no 

mendelianos, la teoría 

cromosómica y las leyes 

de Mendel. 

científica y la ejecución 

de experimentos; la 

teoría cromosómica de 

la herencia desde la 

comprensión de los 

principios no 

mendelianos de 

cruzamiento, y las leyes 

de Mendel. (I.2., S.4.) 

 Envejecimiento y muerte 

celular 

 Necrosis y apoptosis 

 

 

 

El ciclo 

celular 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

CE.CN.B.5.4. Argumenta 

la importancia de la 

transmisión de la 

información genética en 

función de la 

comprensión de su 

desarrollo histórico, el 

análisis de patrones de 

cruzamiento y los 

principios no 

mendelianos, la teoría 

cromosómica y las leyes 

de Mendel. 

I.CN.B.5.4.1. Explica la 

trascendencia de la 

transmisión de la 

información genética, 

desde la sustentación 

científica y la ejecución 

de experimentos; la 

teoría cromosómica de 

la herencia desde la 

comprensión de los 

principios no 

mendelianos de 

cruzamiento, y las leyes 

de Mendel. (I.2., S.4.) 

CN.B.5.1.13. Experimentar con los 

procesos de mitosis, meiosis, y 

demostrar la trasmisión de la 

información genética a la descendencia 

por medio de la fertilización. 

 Reproducción asexual 

 Reproducción sexual: 

ovogénesis 

 Reproducción sexual: 

espermatogénesis 

CE.CN.B.5.4. Argumenta 

la importancia de la 

transmisión de la 

información genética en 

función de la 

comprensión de su 

desarrollo histórico, el 

análisis de patrones de 

cruzamiento y los 

principios no 

mendelianos, la teoría 

cromosómica y las leyes 

I.CN.B.5.4.1. Explica la 

trascendencia de la 

transmisión de la 

información genética, 

desde la sustentación 

científica y la ejecución 

de experimentos; la 

teoría cromosómica de 

la herencia desde la 

comprensión de los 

principios no 

mendelianos de 

CN.B.5.1.14. Describir las leyes de 

Mendel, diseñar patrones de 

cruzamiento y deducir porcentajes 

genotípicos y fenotípicos en diferentes 

generaciones. 

 Los genes y la transmisión de 

caracteres  
Genética 3 
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de Mendel. cruzamiento, y las leyes 

de Mendel. (I.2., S.4.) 

CE.CN.B.5.4. Argumenta 

la importancia de la 

transmisión de la 

información genética en 

función de la 

comprensión de su 

desarrollo histórico, el 

análisis de patrones de 

cruzamiento y los 

principios no 

mendelianos, la teoría 

cromosómica y las leyes 

de Mendel 

I.CN.B.5.4.1. Explica la 

trascendencia de la 

transmisión de la 

información genética, 

desde la sustentación 

científica y la ejecución 

de experimentos; la 

teoría cromosómica de 

la herencia desde la 

comprensión de los 

principios no 

mendelianos de 

cruzamiento, y las leyes 

de Mendel. (I.2., S.4.) 

CN.B.5.1.14. Describir las leyes de 

Mendel, diseñar patrones de 

cruzamiento y deducir porcentajes 

genotípicos y fenotípicos en diferentes 

generaciones.  

 Genoma y dotación 

cromosómica 

 Las leyes de Mendel 

Genética 3 I.CN.B.5.4.2. Analiza 

patrones de cruzamiento 

de especies por 

selección natural y 

artificial estableciendo 

su impacto en la 

actualidad, y predice 

porcentajes genotípicos 

y fenotípicos en 

diferentes generaciones. 

(J.3., I.2.) 

 Primera ley: ley de la 

uniformidad de la primera 

generación 

 Segunda ley: ley de la 

segregación de los alelos 

 Tercera ley: ley de la 

independencia de los alelos 

 La transmisión de los 

caracteres 

 La expresión de los genes: 

herencia dominante 

 Los árboles genealógicos 

I.CN.B.5.4.1. Explica la 

trascendencia de la 

transmisión de la 

información genética, 

CN.B.5.1.15. Experimentar e 

interpretar las leyes y principios no 

mendelianos de cruzamientos en 

insectos y vegetales. 

 Herencia codominante y 

herencia intermedia 
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desde la sustentación 

científica y la ejecución 

de experimentos; la 

teoría cromosómica de 

la herencia desde la 

comprensión de los 

principios no 

mendelianos de 

cruzamiento, y las leyes 

de Mendel. (I.2., S.4.) 

CN.B.5.1.16. Indagar la teoría 

cromosómica de la herencia, y 

relacionarla con las leyes de Mendel. 

 Herencia del sexo y herencia 

ligada al sexo 

 Herencia de alelos múltiples 

 Herencia de enfermedades 

ligadas al sexo 

I.CN.B.5.4.3. Examina 

el desarrollo histórico de 

la genética, desde la 

descripción de las leyes 

de Mendel, el Proyecto 

Genoma Humano y la 

genética de poblaciones, 

para justificar su aporte 

en la salud humana. 

(I.2., S.1.) 

CN.B.5.5.5. Indagar y elaborar una 

línea de tiempo del desarrollo histórico 

de la genética, desde las leyes de 

Mendel hasta el Proyecto Genoma 

Humano, y explicar su aporte para la 

salud humana. 

 La investigación de la herencia 

 Desarrollo histórico de la 

genética 

 Aplicaciones de la ingeniería 

genética 

CE.CN.B.5.7. Argumenta 

con fundamentos que las 

especies animales y 

vegetales están 

constituidas por órganos, 

aparatos y sistemas que 

tienen estructuras y 

funciones diferentes, que 

se relacionan entre sí para 

una adecuada función del 

organismo, y que cada 

especie tiene un menor o 

mayor grado de 

complejidad según su 

evolución. 

I.CN.B.5.7.1. Explica 

que en los organismos 

multicelulares la forma 

y función de las células 

y los tejidos determinan 

la organización de 

órganos, aparatos y 

sistemas (circulatorio, 

respiratorio, digestivo, 

excretor, nervioso, 

reproductivo, endócrino, 

inmunitario y 

osteoartomuscular), 

establece sus elementos 

constitutivos (células, 

CN.B.5.3.1. Observar la forma y 

función de células y tejidos en 

organismos multicelulares animales y 

vegetales, e identificar su organización 

en órganos, aparatos y sistemas.  

 La organización pluricelular 

 El medio interno 

 El desarrollo embrionario y la 

diferenciación celular 

 Tejidos vegetales: meristemos  

 Tejidos conductores  

 Tejidos protectores 

 Parénquimas  

 Tejidos de sostén 

 

 

 

 

 

 

Histología y 

fisiología 

vegetal 
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tejidos, componentes), 

estructura, función en el 

ser humano y propone 

medidas para su 

cuidado. (I.2., J.3.) 

CE.CN.B.5.9. Argumenta 

con fundamentos los 

procesos que se realizan 

en las plantas (transporte, 

provisión de nutrientes, 

excreción de desechos, 

mecanismos de 

regulación del 

crecimiento, desarrollo 

vegetal, reproducción) 

desde la identificación de 

sus estructuras, función y 

factores que determinan la 

actividad. 

I.CN.B.5.9.1. Explica 

los procesos que se 

realizan en las plantas 

(transporte, provisión de 

nutrientes, excreción de 

desechos, mecanismos 

de regulación del 

crecimiento, desarrollo 

vegetal, reproducción) 

desde la 

experimentación y la 

identificación de sus 

estructuras, función y 

factores que determinan 

la actividad. (I.2., I.4.) 

CN.B.5.3.7. Examinar la estructura y 

función de los sistemas de transporte 

en las plantas, y describir la provisión 

de nutrientes y la excreción de 

desechos. 

 Captación y transformación de 

nutrientes en vegetales 

 Excreción en los vegetales 

 La respiración en los vegetales 

 Regulación del intercambio de 

gases 

 El transporte de sustancias en 

los vegetales 

 Vías de conducción 

ascendentes 

 Mecanismos de transporte por 

xilema  

 Vías de conducción de 

moléculas orgánicas 

 Mecanismos de transporte por 

el floema 

CN.B.5.3.8. Describir los mecanismos 

de regulación del crecimiento y 

desarrollo vegetal, experimentar e 

interpretar las variaciones del 

crecimiento y del desarrollo por la 

acción de las hormonas vegetales y la 

influencia de factores externos 

 Hormonas vegetales 

 Movimientos de las plantas: 

los tropismos 

 Las nutaciones 

 Las nastias 

CE.CN.B.5.7. Argumenta 

con fundamentos que las 

especies animales y 

vegetales están 

constituidas por órganos, 

aparatos y sistemas que 

I.CN.B.5.7.1. Explica 

que en los organismos 

multicelulares la forma 

y función de las células 

y los tejidos determinan 

la organización de 

CN.B.5.3.1. Observar la forma y 

función de células y tejidos en 

organismos multicelulares animales y 

vegetales, e identificar su organización 

en órganos, aparatos y sistemas.  

 Desarrollo embrionario en los 

animales 

 Tejidos animales: tejido 

epitelial 

 Tejido conectivo 

 Tejido muscular 

 

 

 

Fisiología 

animal 
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tienen estructuras y 

funciones diferentes, que 

se relacionan entre sí para 

una adecuada función del 

organismo, y que cada 

especie tiene un menor o 

mayor grado de 

complejidad según su 

evolución. 

órganos, aparatos y 

sistemas (circulatorio, 

respiratorio, digestivo, 

excretor, nervioso, 

reproductivo, endócrino, 

inmunitario y 

osteoartomuscular), 

establece sus elementos 

constitutivos (células, 

tejidos, componentes), 

estructura, función en el 

ser humano y propone 

medidas para su 

cuidado. (I.2., J.3.) 

 Tejido nervioso 

CN.B.5.3.3. Describir el sistema 

osteoartromuscular mediante la 

identificación de células, tejidos y 

componentes, y comparar sus 

características en diferentes animales. 

 Sistema osteoartromuscular 

CN.B.5.4.8. Establecer la relación 

entre la estructura y función del 

sistema nervioso y del sistema 

endocrino, en cuanto a su fisiología y 

la respuesta a la acción hormonal. 

 Sistema nervioso 

 Sistema endocrino 

 

I.CN.B.5.7.2. Establece 

semejanzas y diferencias 

funcionales (adaptación, 

estímulo y respuesta) y 

estructurales (evolución 

de órganos y aparatos) 

entre los sistemas de 

diferentes especies, 

mediante las cuales 

puede deducir el grado 

de complejidad de los 

mismos. (J.3., I.4.) 

CN.B.5.3.2. Relacionar los procesos 

respiratorio, circulatorio, digestivo, 

excretor, de osmorregulación y 

termorregulación en animales con 

diferente grado de complejidad, y 

comparar la evolución de sus 

estructuras en relación con sus 

funciones.  

 Sistemas animales: sistema 

digestivo 

 Sistema respiratorio 

 Sistema circulatorio 
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CE.CN.B.5.7. Argumenta 

con fundamentos que las 

especies animales y 

vegetales están 

constituidas por órganos, 

aparatos y sistemas que 

tienen estructuras y 

funciones diferentes, que 

se relacionan entre sí para 

una adecuada función del 

organismo, y que cada 

especie tiene un menor o 

mayor grado de 

complejidad según su 

evolución. 

I.CN.B.5.7.1. Explica 

que en los organismos 

multicelulares la forma 

y función de las células 

y los tejidos determinan 

la organización de 

órganos, aparatos y 

sistemas (circulatorio, 

respiratorio, digestivo, 

excretor, nervioso, 

reproductivo, endócrino, 

inmunitario y 

osteoartomuscular), 

establece sus elementos 

constitutivos (células, 

tejidos, componentes), 

estructura, función en el 

ser humano y propone 

medidas para su 

cuidado. (I.2., J.3.) 

CN.B.5.4.5. Usar modelos y describir 

los sistemas circulatorio y respiratorio 

en el ser humano, y establecer la 

relación funcional entre ellos, la cual 

mantiene el equilibrio homeostático.  

 

 El sistema respiratorio 

 Difusión de gases entre los 

alveolos y los capilares 

 Difusión de gases de los 

capilares sanguíneos a las 

células del cuerpo 

 Transporte de gases por la 

sangre 

 El sistema circulatorio 

 Movimientos del corazón 

 La circulación de la sangre 

 La salud del sistema 

circulatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomía y 

fisiología 

humana 

 

6 

CN.B.5.4.7. Usar modelos y describir 

el sistema osteoartromuscular del ser 

humano, en cuanto a su estructura y 

función, y proponer medidas para su 

cuidado.  

 El aparato locomotor: sistema 

esquelético 

 El sistema muscular 

 La salud del aparato locomotor 

CN.B.5.4.8. Establecer la relación 

entre la estructura y función del 

sistema nervioso y del sistema 

endocrino, en cuanto a su fisiología y 

la respuesta a la acción hormonal. 

 

 El cerebro humano 

 Emisión de la respuesta 

motora 

 La sinapsis neuromuscular 

 El sistema endocrino humano: 

hipotálamo 

 Hipófisis 

 Glándulas endocrinas 

 Hormonas tisulares 

 Mecanismos de acción 

hormonal 

 El crecimiento en el ser 

humano 

Nota. Para el desarrollo de la propuesta de intervención, únicamente se trabajó con la unidad 2 y el primer subtema de la unidad 3. Fuente: Currículo de los 

Niveles de Educación Obligatoria del Ministerio de Educación (2016) y el libro: Biología 2.º Curso Texto del estudiante” del Ministerio de Educación (2018). 
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 5. Metodología 

En esta sección se describen el área de estudio, metodología, enfoque, tipo de 

investigación, procedimiento, población y muestra, procesamiento y análisis de datos, que 

corresponden al desarrollo de la investigación. 

5.1. Área de estudio 

La investigación se desarrolló en el Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, 

perteneciente a la zona 7 de educación, distrito 11D01, ubicado en la provincia y cantón Loja, 

parroquia San Sebastián, calle Tomás Rodrigo Torres, entre la avenida Manuel Benjamín 

Carrión y la calle Abraham Lincoln. 

Figura 1.  
Ubicación del Colegio de Bachillerato "27 de Febrero" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ubicación geográfica del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”. Fuente: Google Earth (2024). 

5.2. Metodología 

Para la presente investigación se empleó el método inductivo, pues con base en la 

observación directa al proceso de enseñanza aprendizaje, durante la realización de las prácticas 

preprofesionales en la institución educativa; se identificó, la falta de implementación de 

recursos didácticos durante el desarrollo del proceso áulico, en la asignatura de Biología, de 

segundo curso de BGU, lo cual provoca en los estudiantes, desmotivación y desinterés por 

participar de forma activa en dicho proceso, convirtiendo la clase en monótona, esto afecta a la 

construcción de aprendizajes en ellos, evidenciándose en su bajo rendimiento académico; ante 
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este problema, se realizó una investigación en diferentes fuentes bibliográficas, las cuales 

permitieron desarrollar la propuesta de intervención que se direcciona a solucionar esta 

situación; es así que, esta investigación, parte de la realidad, del conocimiento de casos 

particulares, hacia conocimiento más generalizado.  

A lo que, Cabrera (2010) señala que: 

El método inductivo o inducción consiste en la formulación de un principio general que 

explique un fenómeno, propuesto a partir de las características observadas en éste. En 

una primera etapa, estas características son elevadas a la categoría de leyes empíricas 

que pretenden explicar las consecuencias de cualquier fenómeno de características 

similares […]. (p. 5) 

Por su parte, Rodríguez et al. (2017), conciben que: 

La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos 

particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, 

encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los 

aspectos que lo caracterizan. Las generalizaciones a que se arriban tienen una base 

empírica. (p. 10) 

En cuanto al enfoque, es cualitativo; puesto que, a lo largo de la investigación se 

describen características de suma importancia, partiendo desde el diagnóstico hasta el desarrollo 

de la intervención; así como, todo lo relacionado con la escasa aplicación de recursos didácticos 

y su incidencia en la participación activa de los estudiantes, en el desarrollo del proceso áulico. 

Respecto al enfoque empleado, Escudero y Cortez (2017) expresan que: 

El enfoque de investigación cualitativa, está orientado a reconstruir la realidad tal y 

como la observan los participantes del sistema social definido previamente. El proceso 

de investigación cualitativa es flexible en relación a que se ajusta a los sucesos para de 

esta forma lograr una correcta interpretación de datos y desarrollo pertinente de la teoría. 

Su metodología se fundamenta en la recolección de información no numérica, por ende, 

se vale principalmente de descripciones y observaciones. (p. 43) 

A su vez, Sánchez (2019) propone que: 
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[…] la investigación bajo el enfoque cualitativo se sustenta en evidencias que se orientan 

más hacia la descripción profunda del fenómeno con la finalidad de comprenderlo y 

explicarlo a través de la aplicación de métodos y técnicas derivadas de sus concepciones 

y fundamentos epistémicos, como la hermenéutica, la fenomenología y el método 

inductivo. (p. 104) 

Por otra parte, la investigación, según la naturaleza de la información, corresponde a 

Investigación Acción Participativa; puesto que, los estudiantes son actores activos de la 

investigación y sujetos de cambio, además, la investigadora diagnóstica un problema y busca 

solucionarlo a través de la aplicación de la propuesta de intervención, basada en la 

implementación de recursos didácticos durante el desarrollo del PEA de Biología, que propicien 

la participación activa de los estudiantes en dicho proceso, para la mejora de su rendimiento 

académico.  

En relación a la Investigación Acción Participativa, Zapata y Rondán (2016) sostienen 

que: “La Investigación Acción Participativa (IAP) es investigación para el cambio social 

llevada a cabo por personas de una comunidad que buscan mejorar sus condiciones de vida y 

las de su entorno” (p. 5).  

En este sentido, Sirvent y Rigal (2012) aseguran que: 

El núcleo epistemológico central de la IAP es la noción de praxis, entendida como 

acción social orientada a la transformación de la realidad, ya sea en algunos de sus 

aspectos materiales, socio-culturales o de conciencia. Esta noción le da un sentido muy 

específico a la producción de conocimiento que la misma IAP genera: contribuir a la 

emancipación de los sujetos y a la transformación social de la realidad. (p. 23) 

En cuanto a la ubicación temporal, la investigación es transversal; debido a que, esta se 

efectuó en un tiempo determinado, que comprende desde el diagnostico, el desarrollo de la 

propuesta de intervención, la obtención y análisis de resultados. Conforme con lo expuesto, 

Iglesias y Cortés (2004) señalan que: “En la investigación transversal se recolectan los datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 27). Así mismo, Álvarez y Delgado (2015) 

plantean que: “[…] los estudios transversales proveen una «fotografía» en un punto específico 

del tiempo, tanto del aspecto estudiado como de las características relacionadas al mismo […]” 

(p. 28). 
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5.3. Procedimiento 

La presente investigación inicio con el acercamiento al Colegio de Bachillerato “27 de 

Febrero”, donde a través de la observación directa durante el desarrollo de las practicas 

preprofesionales, se identificó el problema, la falta de implementación de recursos didácticos 

en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología; se 

determinaron la población y muestra que serían objeto de estudio; siendo así, la población 

estuvo integrada por 133 estudiantes de segundo curso de BGU, distribuidos en siete paralelos, 

A, B, C, D, E, F, G, de los cuales se tomó una muestra de tipo no probabilístico a conveniencia 

que incluye 19 estudiantes de segundo curso de BGU, paralelo “B”. A continuación, se procedió 

a la búsqueda de información bibliográfica relacionada al tema que es objeto de estudio. Luego, 

se elaboró la matriz de objetivos (Anexo 3), misma que contiene las preguntas de investigación 

y los objetivos que se derivan de ellas; estos permitieron orientar las acciones para superar el 

problema identificado. 

Posteriormente, se construyó el problema, este consta de las siguientes partes: 

antecedentes, problema y la pregunta general de investigación; una vez establecido este, 

corresponde estructurar el esquema del marco teórico que incluye las variables presentes en el 

problema. Con estos insumos se definió el título de la presente investigación, mismo que quedó 

de la siguiente manera: Recursos didácticos que propician la participación activa de los 

estudiantes en el desarrollo del PEA de Biología. Año lectivo 2023-2024. Mediante 

investigación bibliográfica, se analizaron y validaron los criterios de diferentes autores, lo que 

permitió el desarrollo del marco teórico; esta actividad se realizó a lo largo de toda la 

investigación.  

A continuación, se construyó la metodología que se utilizó en el desarrollo de la 

investigación, apartado que incluye: área de estudio, método, enfoque, tipo de investigación, 

procedimiento, población y muestra; luego se elaboró el cronograma, en este constan las 

actividades, desde el acercamiento a la institución (diagnóstico) hasta la entrega del informe del 

Trabajo de integración curricular para su defensa (sustentación y defensa del TIC). Finalmente 

se definieron el presupuesto y financiamiento requeridos para la investigación. Todos estos 

apartados se organizaron según lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja (2021), se procedió a su presentación para obtener la pertinencia 

del mismo.  

Una vez obtenida la pertinencia (Anexo 1), se procedió a construir la propuesta de 

intervención, mediante la cual se mejoró la realidad encontrada en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, de la asignatura de Biología del segundo curso de BGU, paralelo “B”; esta 

propuesta incluyó: título, justificación, objetivos, marco teórico, metodología, planificaciones 

microcurriculares, matriz de temas (Anexo 4) y matriz de contenidos (Anexo 5). Las 

planificaciones microcurriculares se construyeron en la matriz establecida para el efecto, en 

estas se evidencian los distintos momentos del proceso áulico; así como, objetivos, destrezas 

con criterios de desempeño, contenidos, estrategias y técnicas, recursos didácticos a ser 

empleados, técnicas e instrumentos de evaluación y anexos.  

La planificación correspondió al periodo durante el cual se llevó a efecto el desarrollo 

de la propuesta (Unidad 2 y 3); a medida que se ejecutó la misma, simultáneamente se 

construyeron los instrumentos de evaluación (banco de preguntas y cuestionarios) (Anexos 8 y 

9) e investigación (encuesta y entrevista) (Anexos 6 y 7), para ello se consideraron las 

categorías que corresponden a la investigación. Concluido el desarrollo de la propuesta se 

aplicaron dichos instrumentos, a través de ellos se logró obtener resultados que posteriormente 

se tabularon y organizaron por medio de tablas y graficas estadísticas; lo que facilitó su 

presentación y análisis, luego se procedió a establecer la discusión con base en los resultados 

obtenidos y su contrastación en función de la teoría de diversos autores; a continuación, se 

formularon  las conclusiones que responden a los objetivos propuestos en el proyecto y la 

discusión establecida luego del análisis de resultados; a lo largo del desarrollo de la 

investigación se presentaron ciertas limitantes que permitieron redactar recomendaciones 

pertinentes, para futuros trabajos de integración. 

El informe del Trabajo de Integración Curricular se construyó según lo establecido en 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja (2021); en este se 

integran todos los apartados con los correspondientes resultados de la investigación realizada.  

Para llevar a cabo la propuesta de intervención: Recursos didácticos que propician la 

participación activa de los estudiantes en el desarrollo del PEA de Biología, se establecieron 

varias estrategias didácticas con sus correspondientes técnicas, que incluyen la implementación 

de recursos didácticos que generan la participación activa del estudiantado en cada uno de los 

temas de clase. 

Concerniente con el tema de clase: Ciclo celular, se empleó la estrategia didáctica: 

manejo de la información, con sus técnicas: elaboración de poster y exposición; en esta última 

técnica se implementó el recurso didáctico: poster que “[…] promueve el pensamiento crítico, 

la búsqueda de información y las habilidades comunicativas […] su uso como recurso didáctico 

genera un tipo de aprendizaje participativo reflexivo” (Salcines y González, 2019 como se citó 
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en Martín y Cerezo, 2022, p. 2). Para ello, los estudiantes leyeron y subrayaron las ideas 

principales sobre el tema de estudio; luego, fueron organizados en equipos de trabajo con un 

tema en particular, los educandos organizaron y estructuraron el material (texto e ilustraciones) 

en una cartulina y procedieron a ubicarla en la pizarra de manera coherente y secuenciada para 

la construcción de un poster; con el mismo, ellos expusieron el tema que les toco como grupo; 

a su vez, se profundizó el contenido científico y se respondieron sus inquietudes acerca del tema 

de estudio. Además, se empleó la técnica: elaboración de crucigrama, mediante el recurso 

didáctico: crucigrama que “[…] permite el desarrollo de habilidades cognitivas, poniéndola en 

práctica al momento de resolver problemas concretos, […] este recurso lúdico puede […] 

optimizar el proceso pedagógico” (Zambrano, 2021, p. 313). Para esto, los estudiantes 

resolvieron el crucigrama en los mismos equipos de trabajo; una vez resuelto, este fue revisado 

en conjunto con ellos y sirvió para retroalimentar el tema de clase. 

Relacionado con el tema de clase: Meiosis: primera división, se aplicó la estrategia 

didáctica: manejo de la información, con sus técnicas: elaboración de mapa conceptual y 

exposición; en esta última se implementó el recurso didáctico: mapa conceptual que es “[…] 

una representación gráfica que reproduce la organización cognitiva que el alumno ha construido 

interactuando con los materiales del curso y poniendo en relación conocimientos anteriores con 

conocimientos adquiridos durante el estudio” (Costamagna, 2004 como se citó en Angelucci, 

2015, p. 29). Para su efecto, los estudiantes leyeron y subrayaron las ideas principales sobre el 

tema de estudio; después, fueron agrupados en equipos de trabajo con un tema en particular, 

para que organicen y estructuren el material (texto e ilustraciones) en una cartulina y la ubiquen 

en la pizarra de manera secuencial y lógica, con el fin de construir un mapa conceptual; el 

mismo les sirvió a los educandos para exponer el tema que les toco; se intervino cuando fue 

conveniente y se respondieron sus inquietudes sobre el tema de estudio. Asi mismo, se aplicó 

la técnica: resolución de problemas, a través del recurso didáctico: tarjetas que “[…] ayuda a 

los estudiantes a comprender contenidos académicos […] y a la vez les permite prepararse para 

los exámenes […]” (Seymour et al., 2018 como se citó en Heredia et al., 2022, p. 311). Este 

recurso fue empleado en los mismos equipos de trabajo, los estudiantes resolvieron los 

problemas contenidos en las tarjetas; estas fueron revisadas en conjunto con los educandos y 

con ellas se retroalimentó el tema de clase. 

En cuanto al tema de clase: Meiosis: segunda división, se implementó la estrategia 

didáctica: explicativo-ilustrativa, con sus técnicas: elaboración de infografía y exposición; para 

esta última se empleó el recurso didáctico: infografía que “[…] impactan en las formas de 

acceso y de apropiación del conocimiento, […] sirven como un recurso educativo […] para 
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presentar temáticas complejas de forma comprensible y amena” (Minervini, 2005, p. 3).  Por lo 

cual, los estudiantes realizaron una lectura y subrayaron las ideas principales sobre el tema de 

estudio; seguidamente, fueron organizados en equipos de trabajo para la elaboración de una 

infografía, con la misma los estudiantes expusieron lo que comprendieron acerca del tema; una 

vez acabada su exposición, se explicó el tema de manera más detallada mediante el empleo de 

una infografía sujeta a la pizarra, previamente elaborada. Por otro lado, se empleó la técnica: 

elaboración de sopa de letras, con apoyo del recurso didáctico: sopa de letras que “[…] 

desarrolla habilidades específicas y mejora la capacidad de comprensión […] por parte del 

alumnado […] haciendo que el estudio de contenidos sea más placentero […]” (Demyda et al., 

2018, p. 31). Para esto, los estudiantes resolvieron la sopa de letras en los mismos grupos de 

trabajo; después, fue revisada en conjunto con ellos para retroalimentar el tema de clase. 

Referente al tema de clase: Control del ciclo celular, se aplicó la estrategia didáctica: 

explicativo-ilustrativa, con sus técnicas: elaboración de folleto y exposición; en esta última se 

usó el recurso didáctico: folleto que es un “[…] material educativo impreso […] con frases 

sencillas, de fácil comprensión, indicando en forma precisa la idea […] que se quiera resaltar. 

Suelen ir acompañados de dibujos, imágenes, gráficos, fotos o recortes que refuerzan e ilustran 

el mensaje […]” (Grupo de Acción Comunitaria, 2001, p. 5). Para esta clase, los estudiantes 

realizaron una lectura y subrayaron las ideas principales sobre el tema de estudio; luego, 

formaron equipos de trabajo para la elaboración de un folleto (imágenes, cuadros de texto, 

cartulina), con ayuda del mismo, los estudiantes expusieron acerca del tema; una vez terminada 

su exposición, se explicó el tema de clase de forma más profunda a través de un folleto 

previamente elaborado. Además, se utilizó la técnica: juego mediante el recurso didáctico: 

juego “Cada oveja con su pareja”, donde “[…] la percepción visual juega un papel 

fundamental. […] que implican la […] asociación de imágenes y textos […]” (Gloria López y 

María López, 2001 como se citó en Soto, 2021, p. 29). Dicho juego fue realizado en los mismos 

equipos de trabajo, una vez acabado se revisó entre todos y se retroalimentaron algunas de las 

inquietudes de los estudiantes, con respecto al tema de estudio. 

Acerca del tema de clase: Envejecimiento y muerte celular, se empleó la estrategia 

didáctica: explicativo-ilustrativa, con su técnica: explicación dialogada, por medio de los 

recursos didácticos: diapositivas y ruleta; en lo referente a la ruleta, es “una herramienta que 

ayuda al desarrollo global del alumnado en todos sus ámbitos: a nivel físico (motricidad), 

cognitivo (agilidad mental …), social y afectivo (participación, habilidades sociales, constancia, 

juego en equipo, autonomía…)” (Portilla, 2022, p. 53). Para ello, mediante una presentación en 

Canva compuesta de diapositivas, se abordó el tema de estudio y se realizaron preguntas a los 
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estudiantes a través de una ruleta, a lo largo de la explicación del tema. De igual forma, se 

implementó la técnica: juego, con su recurso didáctico: trivia: preguntas y reacciones, que 

“ofrecerá preguntas relacionadas con los temas del programa de estudio, desafiando a los 

estudiantes y promoviendo su participación activa” (Pérez, 2023, p. 7).  Para llevarla a cabo se 

realizó la trivia: preguntas y reacciones a manera de juego, en la cual los estudiantes 

respondieron cada una de las preguntas a través de las reacciones del zoom, cada una de las 

interrogantes fueron retroalimentadas. 

En torno al tema de clase: Necrosis y apoptosis, se ejecutó la estrategia didáctica: 

explicativo-ilustrativa, con su técnica: explicación dialogada, con la ayuda de los recursos 

didácticos:  video y diapositivas; en relación al video, este es “[…] aquel que ha sido diseñado 

y producido para transmitir […] contenidos, habilidades o actividades y que, en función de sus 

sistemas simbólicos, forma de estructurarlos y utilización, propicie el aprendizaje en el 

alumnado” (Espinosa et al., 2022, p. 2). Para llevar a cabo esta clase, se presentó un video y 

luego una presentación en Prezi compuesta de diapositivas, con la cual se abordó el tema de 

estudio, a lo largo de la explicación, se realizaron varias preguntas a los estudiantes para que 

participen en el desarrollo del tema de clase. Asi mismo, se aplicó la técnica: juego por medio 

del recurso didáctico: juego “Froggy Jumps”, que consiste en “[…] un divertido juego de 

puzzle en el que tendrás que usar la lógica […] para […] responder de manera correcta cada 

pregunta” (Rodríguez et al., 2023, p. 68). En este juego, los estudiantes respondieron una serie 

de preguntas; al acabarlo, cada una de las interrogantes fueron retroalimentadas. 

Tocante al tema de clase: Reproducción asexual, se implementó la estrategia didáctica: 

visual thinking, con su técnica: explicación dialogada y recurso didáctico: imagen interactiva 

que genera “el desarrollo de las habilidades comunicativas: fomentan la creatividad, la 

participación y favorecen la dinámica de la clase” (Marrero et al., 2016, p. 134). Por tal motivo, 

se presentó una imagen interactiva realizada en Genially, con la cual se abordó el tema de la 

clase, a lo largo de la explicación se realizaron algunas preguntas a los estudiantes para 

mantener el dialogo durante el desarrollo del proceso áulico. De igual forma, se usó la técnica: 

juego con el apoyo del recurso didáctico: trivia: preguntas y respuestas, donde los estudiantes 

respondieron una serie de preguntas relacionadas con el tema, mediante el chat del zoom, al 

terminar el juego, cada interrogante fue retroalimentada. 

Sobre el tema de clase: Reproducción sexual: ovogénesis, se utilizó la estrategia 

didáctica: visual thinking, con su técnica: explicación dialogada, a través del recurso didáctico: 

pizarra interactiva que “permite no sólo interactuar desde la pantalla con los programas, sino 
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también escribir sobre la misma, ya sea subrayando, o resaltando partes de un texto, imagen o 

vídeo” (Lanza, 2011, p. 15). Para la ejecución de esta clase, se empleó la pizarra interactiva, 

misma que fue creada en Emaze, con ella se explicó el tema de clase, a lo largo de la explicación 

se mantuvo el dialogo con los estudiantes para mantener su atención y participación. Por otra 

parte, se empleó la técnica: juego, con el recurso didáctico: quiz bomba que consiste en “[…] 

pruebas de selección múltiple donde los estudiantes deben seleccionar la alternativa correcta en 

tiempos limitados” (Universidad de Antofagasta [UA], 2020, p. 3). Con este juego, los 

estudiantes respondieron varias preguntas en relación a lo abordado durante la clase; una vez 

acabado, con el mismo se retroalimento el tema de estudio. 

Correspondiente al tema de clase: Reproducción sexual: espermatogénesis, se aplicó 

la estrategia didáctica: gamificación, con su técnica: explicación dialogada, por medio del 

recurso didáctico: juego “La Mazmorra del Dragón” que es “[…] una actividad […] vinculada 

al gozo, al placer y a la diversión. […] en donde se le permite al estudiante jugar, con el 

propósito de favorecer su aprendizaje” (López y García, 2020, p. 43). Para efectuar esta clase, 

se aplicó el juego “La Mazmorra del Dragón”, diseñado en Genially, mediante este juego se 

presentaron preguntas acompañados de imágenes, en relación con el tema de estudio, tras cada 

una de las respuestas de los estudiantes, se explicó el tema de clase de forma más clara y 

profunda a través de hojas informativas que incluyen el mismo juego. Igualmente, se usó la 

técnica: collage, donde se implementó el recurso didáctico: imágenes que permiten “[…] 

comprender, analizar, explorar, curiosear diversidad de conocimientos, reflexionar conceptos y 

discutir en torno a ellos” (Yamila, 2014, p. 1). Para ello, se mostró un collage, donde los 

estudiantes completaron las diferentes imágenes y respondieron algunas preguntas referentes al 

tema; una vez terminada la actividad, se retroalimentó con la ayuda del collage. 

Respecto al tema de clase: Los genes y la transmisión de caracteres, se llevó a cabo 

la estrategia didáctica: gamificación, con su técnica: explicación dialogada, mediante el recurso 

didáctico: quiz detective que son “[…] cuestionarios que involucran a los estudiantes para que 

respondan preguntas […] espacio divertido y motivador para los estudiantes en diferentes 

contextos […] para evaluar sus conocimientos de forma muy eficiente […]” (Álvarez et al., 

2021, p. 54). Para ello, mediante el quiz detective diseñado en Genially, se presentó enunciados 

acompañados de imágenes en relación al tema de estudio, dichos enunciados representan 

enigmas a resolver, después de que los estudiantes respondieron cada enigma, se explicó de 

manera detallada el tema haciendo uso de esos mismos enunciados e imágenes. Asi mismo, se 

empleó la técnica: juego con el recurso didáctico: quiz bolera, que “[…] es un instrumento de 

evaluación compuesto por un conjunto pequeño de reactivos correctamente estructurados, 
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generalmente, se ofrece un tiempo breve para su resolución y tiene como fin valorar 

conocimientos o habilidades específicas de quien lo responde” (CUAIEED, 2022, p. 200). Con 

este juego, los estudiantes respondieron una serie de peguntas en relación al tema de clase; una 

vez que fueron contestadas, cada interrogante fue retroalimentada. 

Técnicas e instrumentos 

Una vez que terminó la propuesta de intervención, se diseñaron y aplicaron técnicas e 

instrumentos de evaluación e investigación para la recolecta de información, sobre la 

efectividad de los recursos didácticos implementados con el fin de generar la participación 

activa de los estudiantes en el desarrollo del proceso áulico y con ello, lograr la mejora del 

rendimiento académico; dichas técnicas e instrumentos de evaluación e investigación son 

descritos a continuación. 

 Técnica: Prueba escrita. En palabras de Ramos (2012): 

La prueba escrita puede emplearse […] para recoger información que permita juzgar el 

dominio del alumno sobre ciertos conocimientos, habilidades o destrezas: diagnosticar 

debilidades del alumno en ciertas áreas o contenidos de la asignatura o para asignar 

calificaciones; por otro lado, para retroalimentar el proceso de enseñanza en cuanto a 

causa de las fallas o limitaciones de los alumnos, o en un plano más amplio, revisar la 

calidad de instrucción que se ofrece al educando y del aprendizaje obtenido. (p. 1) 

Instrumento: Cuestionario. De acuerdo con Meneses (2016): 

Un cuestionario es […] el instrumento estandarizado que empleamos para la recogida 

de datos durante el trabajo de campo de algunas investigaciones cuantitativas, […] es la 

herramienta que permite al científico social plantear un conjunto de preguntas para 

recoger información estructurada sobre una muestra de personas, empleando el 

tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para describir a la población a la 

que pertenecen y/o contrastar estadísticamente algunas relaciones entre medidas de su 

interés. (p. 9) 

Considerando los temas de clase abordados durante la intervención, se elaboró y empleo 

un banco de preguntas, compuesto por 43 interrogantes de opción múltiple, de las cuales se 

eligieron algunas para diseñar dos cuestionarios distintos, cada uno constituido por 10 

preguntas, los mismos sirvieron como instrumentos de evaluación, con ellos se corroboró los 

conocimientos construidos por los educandos. 

Técnica: Encuesta. Según Casas et al., (2003): “La técnica de encuesta es ampliamente 

utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de 
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modo rápido y eficaz” (p. 527). 

Instrumento: Cuestionario. En conformidad con García (2003): 

El cuestionario es un instrumento muy útil para la recogida de datos […] La finalidad 

del cuestionario es obtener, de manera sistemática y ordenada, información acerca de la 

población con la que se trabaja, sobre las variables objeto de la investigación o 

evaluación. (p. 2) 

Con la finalidad de verificar la efectividad de los recursos didácticos implementados a 

través de estrategias y técnicas, en cuanto a la participación activa de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y su incidencia sobre el rendimiento académico, se elaboró 

y aplico una encuesta a los 19 estudiantes del segundo curso de BGU, paralelo “B”, 

pertenecientes al Colegio “27 de Febrero”; dicho número de estudiantes corresponde a la 

muestra de la investigación. 

Técnica: Entrevista. Al respecto, Díaz et al (2013) menciona que: “La entrevista es 

una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como 

una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” (p. 

163). 

Instrumento: Guía de entrevista. Sobre este instrumento, Díaz et al. sugieren: “Contar 

con una guía de entrevista, con preguntas agrupadas por temas o categorías, con base en los 

objetivos del estudio y la literatura del tema” (p. 163). 

Para comprobar lo emitido por los estudiantes, se realizó una entrevista a la ingeniera 

Irma Manotoa, docente de la asignatura de Biología, las preguntas fueron formuladas en torno 

a la propuesta de intervención, esto con el fin de triangular la información obtenida. 

5.4. Población y muestra 

La población objeto de estudio, está conformada por un total de 133 estudiantes, del 

segundo curso de BGU, pertenecientes al Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”; para el 

desarrollo de la investigación, se toma como muestra, 19 estudiantes del segundo curso de 

BGU, paralelo “B”; el grupo es seleccionado por medio de la técnica, muestra no probabilística 

por conveniencia, la cual permite definir un grupo, de acuerdo con lo que resulta conveniente 

para la estudiante investigadora. 

En relación a la técnica empleada, se considera lo estipulado por Hernández (2021): “En 

el muestreo no probabilístico por conveniencia, la muestra se elige de acuerdo con la 

conveniencia de investigador, […] permite elegir de manera arbitraria cuántos participantes 

puede haber en el estudio” (p. 2).
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Desde otra perspectiva, Vásquez (2017) menciona que: 

El muestreo intencional o de conveniencia es un método de muestreo no probabilístico, 

este método consiste en seleccionar a los elementos que son convenientes para la 

investigación para la muestra, dicha conveniencia se produce ya que el investigador se 

le resulta más sencillo de examinar a los sujetos ya sea por proximidad geográfica. Se 

caracteriza por el esfuerzo de obtener muestras que sean representativas mediante la 

inclusión en la muestra de grupos típicos. (p. 10) 

Tabla 4.  
Población y muestra 

Población Muestra 

133 estudiantes de segundo curso de BGU 19  estudiantes de segundo curso de BGU, 

paralelo “B” 

Nota. Población y muestra de la investigación. Fuente: Secretaría general del Colegio de Bachillerato 

“27 de Febrero”. Elaborado por: Calderón, L. (2023). 

5.5. Procesamiento y análisis de datos 

Una vez que se llevó a cabo la propuesta de intervención en la institución educativa, se 

aplicaron los instrumentos de investigación, como son: encuesta y entrevista; la información 

obtenida fue representada mediante tablas y figuras, para su respectivo análisis. En cuanto a la 

encuesta aplicada a los estudiantes, los resultados fueron tabulados en tablas y representados en 

diagramas de barras; mientras que, la entrevista realizada a la docente, fue transcrita. Para 

elaborar las tablas estadísticas y sus gráficas, se utilizaron algunos softwares, como: Microsoft 

Word y Microsoft Excel.  

Con base en la teoría que se encuentra en el marco teórico y los principales resultados 

obtenidos de los instrumentos aplicados, se logró contrastar la información; el análisis y 

comparación de estos insumos, permitió establecer las conclusiones en función de los objetivos 

planteados y realizar las recomendaciones para futuras investigaciones. 
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6. Resultados 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos a través de la encuesta 

aplicada a los 19 estudiantes del segundo curso de BGU del Colegio de Bachillerato “27 de 

Febrero”, que representan el 100% de la muestra. 

Pregunta 1: ¿Cuáles de los siguientes recursos didácticos, implementados en los diferentes 

temas de clase, le permitieron participar de forma activa? 

Tabla 5.  
Recursos didácticos y participación activa en el desarrollo del PEA 

Temas de clase Recursos didácticos Mucho Bastante Poco Muy poco Total 

Ciclo celular Poster 13 6 0 0 19 

Crucigrama 10 8 1 0 19 

Meiosis: primera 

división 

Mapa conceptual 12 3 4 0 19 

Tarjetas 15 1 3 0 19 

Meiosis: segunda 

división 

Infografía 12 3 4 0 19 

Sopa de letras 14 2 2 1 19 

Control del ciclo 

celular 

Folleto 8 9 2 0 19 

Juego "Cada oveja con su pareja" 15 2 2 0 19 

Envejecimiento y  

muerte celular 

Ruleta 16 3 0 0 19 

Trivia: preguntas y reacciones 17 2 0 0 19 

Necrosis y 

apoptosis 

Video 18 1 0 0 19 

Juego “Froggy Jumps” 15 4 0 0 19 

Reproducción 

asexual 

Imagen interactiva 13 6 0 0 19 

Trivia: preguntas y respuestas 12 6 1 0 19 

Reproducción 

sexual: 

ovogénesis 

Pizarra interactiva 13 6 0 0 19 

Quiz Bomba 16 3 0 0 19 

Reproducción 

sexual: 

espermatogénesis 

Juego “La Mazmorra del Dragón” 14 4 1 0 19 

Imágenes 10 8 1 0 19 

Los genes y la 

transmisión de 

caracteres 

Quiz Detective 15 2 2 0 19 

Quiz Bolera 14 3 2 0 19 

Nota. Recursos didácticos implementados en el desarrollo del PEA que permitieron la participación 

activa de los estudiantes, según su criterio. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Calderón, L. (2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

Figura 2.  
Recursos didácticos y participación activa en el desarrollo del PEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Criterio de los estudiantes respecto de los recursos didácticos implementados y su participación 

activa en el PEA. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Calderón, L. (2024). 

 

En relación a los recursos didácticos que permitieron la participación activa de los 

estudiantes en el desarrollo del proceso áulico, los resultados reflejados en la tabla 5 y figura 2; 

demuestran que, el recurso con mayor aceptación fue el video, donde el 95% (18 estudiantes) 

marcó que le permitió participar “mucho” durante la clase; asi mismo lo indicó, el 89% (17 

estudiantes) para el recurso: trivia: preguntas y reacciones; de igual forma, el 84% (16 

estudiantes) señaló la opción “mucho”, respecto de la participación activa de los estudiantes, a 

través de los recursos: ruleta y quiz bomba; igualmente, el 79% (15 estudiantes) marcó “mucho” 

en el juego “Froggy Jumps”, juego “Cada oveja con su pareja”, quiz detective y tarjetas; 

además, con porcentajes que van del 74% (14 estudiantes) al 42% (8 estudiantes) marcan la 

misma opción a recursos como: juego “La Mazmorra del Dragón”, quiz bolera, imágenes, sopa 

de letras, poster, imagen interactiva, pizarra interactiva, trivia: preguntas y respuestas, 

infografía, mapa conceptual, crucigrama y folleto; es preciso aclarar que, el folleto sobresale 

en el criterio “bastante” respecto de la participación activa durante el PEA, pues recibe el 47% 

(9 estudiantes) de aceptación, rebasando el 42% (8 estudiantes) que optó por la opción “mucho”; 

a su vez, desde el 42% (8 estudiantes) hasta el 5% (1 estudiante) marcan haber participado 

“bastante” a través del resto de recursos aplicados. Finalmente se puede mencionar que, todos 

los recursos didácticos implementados en el desarrollo del PEA, permitieron a los estudiantes 
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participar entre “mucho” y “bastante”, ya que mediante el promedio de ambas categorías se 

obtiene el 93% de aceptación; sin embargo, existen recursos que, según el 21% (4 estudiantes), 

les permitieron participar “poco”, estos son: el mapa conceptual y la infografía. 

Pregunta 2: ¿Considera usted que a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje 

participó de forma activa en cada tema de clase? 

Tabla 6.  
Participación activa de los estudiantes en el desarrollo del PEA 

Estrategias didácticas Temas de clase Si No Total 

Manejo de la información Ciclo celular 19 0 19 

Manejo de la información Meiosis: primera división 18 1 19 

Explicativo-ilustrativa Meiosis: segunda división 17 2 19 

Explicativo-ilustrativa Control del ciclo celular 18 1 19 

Explicativo-ilustrativa Envejecimiento y  muerte celular 19 0 19 

Explicativo-ilustrativa Necrosis y apoptosis 19 0 19 

Visual thinking Reproducción asexual 19 0 19 

Visual thinking Reproducción sexual: ovogénesis 19 0 19 

Gamificación Reproducción sexual: espermatogénesis 17 2 19 

Gamificación Los genes y la transmisión de caracteres 18 1 19 

Nota. Participación activa de los estudiantes en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, 

según su criterio. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Calderón, L. (2024).  

Figura 3.  
Participación activa de los estudiantes en el desarrollo del PEA 

 
Nota. Criterio de los estudiantes respecto de la participación activa de los estudiantes en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Calderón, L. (2024).  
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resultados que se visualizan en la tabla 6 y figura 3; muestran que, el 100% (19 estudiantes) 

señaló que “si” participó de forma activa en los siguientes temas de clase: Control celular 

(Manejo de información), temas como: Envejecimiento y muerte celular y Necrosis y apoptosis 
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que fueron trabajos mediante la estrategia Explicativo-ilustrativa, para los temas: Reproducción 

asexual y Reproducción sexual: ovogénesis; en los que se implementó la estrategia Visual 

thinking; de igual manera, el 95% (18 estudiantes)  afirmó “si”, respecto de haber participado 

activamente en el desarrollo de los temas: Meiosis: primera división (Manejo de la 

información), Control del ciclo celular (Explicativo-ilustrativa) y Los genes y la transmisión 

de caracteres, (Gamificación); así también, marca “si” el 89% (17 estudiantes) al referirse a los 

temas: Meiosis: segunda división (Explicativo-ilustrativa) y Reproducción sexual: 

espermatogénesis (Gamificación). 

Pregunta 3: ¿Cuáles de las siguientes técnicas implementadas en los diferentes temas de 

clase, le permitieron participar de forma activa? 

Tabla 7.  
Técnicas y participación activa en el desarrollo del PEA 

Temas de clase Técnicas didácticas Mucho Bastante Poco Muy poco 

Ciclo celular Exposición 12 6 1 0 

Elaboración de crucigrama 11 8 0 0 

Meiosis: primera 

división 

Exposición 12 6 1 0 

Resolución de problemas 12 5 2 0 

Meiosis: segunda 

división 

Exposición 11 6 2 0 

Elaboración de sopa de letras 13 3 3 0 

Control del ciclo 

celular 

Exposición 9 9 1 0 

Juego "Cada oveja con su pareja" 16 2 1 0 

Envejecimiento y 

muerte celular 

Explicación dialogada 14 5 0 0 

Juego  "Trivia: preguntas y reacciones" 12 5 2 0 

Necrosis y 

apoptosis 

Explicación dialogada 14 3 2 0 

Juego “Froggy Jumps” 12 5 2 0 

Reproducción 

asexual 

Explicación dialogada 12 6 1 0 

Juego "Trivia: preguntas y respuestas" 13 6 0 0 

Reproducción 

sexual: 

ovogénesis 

Explicación dialogada 14 4 1 0 

Juego  “Quiz Bomba” 15 4 0 0 

Reproducción 

sexual: 

espermatogénesis 

Juego “La Mazmorra del Dragón” 16 2 1 0 

Collage 11 8 0 0 

Los genes y la 

transmisión de 

caracteres 

Juego “Quiz Detective” 15 3 1 0 

Juego “Quiz Bolera” 15 1 3 0 

Nota. Técnicas implementadas en el desarrollo del PEA que permitieron la participación activa de los 

estudiantes, según su criterio. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Calderón, L. (2024). 
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Figura 4.  

Técnicas y participación activa en el desarrollo del PEA 

 
Nota. Criterio de los estudiantes respecto de las técnicas implementadas y su participación activa. 

Fuente: Encuesta. Elaborado por: Calderón, L. (2024). 

 

Acerca de las técnicas que permitieron la participación activa de los estudiantes en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, los resultados que se muestran en la tabla 7 y 

figura 4; evidencian que, desde el 84% (16 estudiantes) hasta el 47% (9 estudiantes) señalaron 

que todas las técnicas implementadas, les permitieron participar “mucho”, estas son: 

exposición, elaboración de crucigrama, resolución de problemas, elaboración de sopa de 

letras, juego “Cada oveja con su pareja”, explicación dialogada, collage; juegos “trivia: 

preguntas y reacciones”, “Froggy Jumps”, “trivia: preguntas y respuestas”, “quiz bomba”, 

“La Mazmorra del Dragón”, “quiz detective” y “quiz bolera”; además,  cabe aclarar que, para 

la exposición, empleada en el tema: Control del ciclo celular, el 47% (9 estudiantes) la puntúa 

como aquella que permite participar entre “mucho” y “bastante”; es decir, ambas categorías 

reciben el mismo porcentaje de validación (47%); añadido a esto, a partir del 42% (8 

estudiantes) al 5% (1 estudiante) registraron  participar “bastante” por medio de estas; de ahí 

que, las técnicas implementadas en el desarrollo del PEA, permitieron a los estudiantes 

participar entre “mucho” y “bastante”, puesto que el promedio de ambas categorías da como 

resultado el 94% de aceptación. 

Pregunta 4: ¿Cree usted que la implementación de recursos didácticos en los diferentes 

temas de clase, le permitió mejorar su rendimiento académico? 
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Tabla 8.  
Recursos didácticos y rendimiento académico de los estudiantes 

Temas de clase Recursos didácticos Mucho Bastante Poco Muy poco Total 

Ciclo celular Poster 13 5 1 0 19 

Crucigrama 8 11 0 0 19 

Meiosis: primera 

división 

Mapa conceptual 13 6 0 0 19 

Tarjetas 14 4 1 0 19 

Meiosis: segunda 

división 

Infografía 12 5 2 0 19 

Sopa de letras 15 2 2 0 19 

Control del ciclo 

celular 

Folleto 14 5 0 0 19 

Juego "Cada oveja con su pareja" 12 6 1 0 19 

Envejecimiento y  

muerte celular 

Ruleta 14 4 1 0 19 

Trivia: preguntas y reacciones 14 3 1 1 19 

Necrosis y 

apoptosis 

Video 16 2 0 1 19 

Juego “Froggy Jumps” 11 8 0 0 19 

Reproducción 

asexual 

Imagen interactiva 15 4 0 0 19 

Trivia: preguntas y respuestas 13 4 2 0 19 

Reproducción 

sexual: 

ovogénesis 

Pizarra interactiva 16 1 2 0 19 

Quiz Bomba 14 5 0 0 19 

Reproducción 

sexual: 

espermatogénesis 

Juego “La Mazmorra del Dragón” 13 4 2 0 19 

Imágenes 13 5 1 0 19 

Los genes y la 

transmisión de 

caracteres 

Quiz Detective 17 1 1 0 19 

Quiz Bolera 13 4 2 0 19 

Nota. Recursos didácticos implementados en el desarrollo del PEA que permitieron mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, según su criterio. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Calderón, 

L. (2024). 

Figura 5.  
Recursos didácticos y rendimiento académico de los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Criterio de los estudiantes respecto de los recursos didácticos implementados y su rendimiento 

académico. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Calderón, L. (2024). 
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Recursos didácticos físicos y tecnológicos y rendimiento académico

Recursos didácticos físicos Recursos didácticos tecnológicos

En alusión a los recursos didácticos que permitieron mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes, los resultados que se presentan en la tabla 8 y figura 5; demuestran que, 

dentro de la categoría de mejorar “mucho” el rendimiento académico de los estudiantes, el 

recurso más aceptado fue el quiz detective con el 89% (17 estudiantes) de aceptación; de igual 

manera, el 84% (16 personas) indicó que la implementación del video y la pizarra interactiva, 

le permitió mejorar “mucho” su rendimiento académico; asi mismo, el 79% (15 estudiantes) 

marcó la opción “mucho” respecto a la mejora del rendimiento académico,  en los recursos: 

imagen interactiva  y sopa de letras; del mismo modo, con porcentajes que van del 74% (14 

estudiantes) al 42% (8 estudiantes) marcan la opción “mucho” a los recursos como: tarjetas, 

folleto, ruleta, trivia: preguntas y reacciones, quiz bomba, poster, mapa conceptual, trivia: 

preguntas y respuestas, juego “La Mazmorra del Dragón”, imágenes, quiz bolera, infografía, 

juego “Cada oveja con su pareja”, juego “Froggy Jumps” y crucigrama; es relevante destacar 

que, el crucigrama, sobresale dentro de la categoría de “bastante”; ya que, cuenta con el 58% 

(11 estudiantes) de aceptación en esta opción, más aún que el 42% (8 estudiantes) que optó por 

el criterio “mucho”; mientras tanto, desde el 42% (8 estudiantes) al 5% (1 estudiante) marcan 

el criterio “bastante”, en el resto de recursos implementados; por tanto, los recursos didácticos 

empleados en el desarrollo del proceso áulico, permitieron a los estudiantes mejorar entre 

“mucho” y “bastante” su rendimiento académico, pues el promedio de ambas categorías da 

como resultado el 94% de aceptación. 

Pregunta 5: ¿Qué recursos didácticos le permitieron mejorar su rendimiento académico? 

Tabla 9.  
Recursos didácticos físicos y tecnológicos y rendimiento académico 

Recursos didácticos Si No Total 

Recursos didácticos físicos 19 0 19 

Recursos didácticos tecnológicos 17 2 19 

Nota. Recursos didácticos físicos y tecnológicos implementados en el desarrollo del PEA que 

permitieron mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, según su criterio. Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Calderón, L. (2024). 

Figura 6.  
Recursos didácticos físicos y tecnológicos y rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Criterio de los estudiantes respecto de los recursos físicos y tecnológicos que permitieron mejorar 

su rendimiento académico. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Calderón, L. (2024).  
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Con relación a los recursos didácticos físicos y tecnológicos que permitieron mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, los resultados que se visualizan en la tabla 9 y figura 

6; evidencian que, el 100% (19 estudiantes) indicó que los recursos didácticos físicos “si” 

mejoraron su rendimiento académico y el 89% (17 estudiantes) afirmó lo mismo con los 

recursos didácticos tecnológicos. 

Pregunta 6: ¿Cuál forma de trabajo académico le resultó más agradable en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla 10.  
Forma de trabajo académico  

Forma de trabajo Mucho Bastante Poco Muy poco Total 

Trabajo individual 12 4 2 1 19 

Trabajo cooperativo 11 5 2 1 19 

Nota. Forma de trabajo académico que prefieren los estudiantes, según su criterio. Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Calderón, L. (2024). 

Figura 7.  
Forma de trabajo académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Criterio de los estudiantes respecto de la forma de trabajo que prefieren. Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Calderón, L. (2024). 

 

Referente a la forma de trabajo académico de los estudiantes, los resultados reflejados 

en la tabla 10 y figura 7; determinan que, el 63% (12 estudiantes) marcó que le agradó “mucho” 

el trabajo individual y el 58% (11 estudiantes) el trabajo cooperativo; por otro lado, el 21% (4 

estudiantes) y 26% (5 estudiantes) remarcó que les agradó “bastante” ambas formas de trabajo. 

Pregunta 7: ¿Cree usted que el cambio de modalidad, de presencial a virtual, influyo 

significativamente en su rendimiento académico? 

Tabla 11.  
Cambio de modalidad y rendimiento académico  

Si 11 

No 8 

Total 19 

Nota. Influencia del cambio de modalidad sobre el rendimiento académico de los estudiantes, según su 

criterio. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Calderón, L. (2024). 
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Figura 8.  
Cambio de modalidad y rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Criterio de los estudiantes respecto de la influencia del cambio de modalidad sobre su rendimiento 

académico. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Calderón, L. (2024).  

 

En cuanto a la influencia del cambio de modalidad, de presencial a virtual, sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes, los resultados expuestos en la tabla 11 y figura 8; 

revelan que, el 58% (11 estudiantes) señaló que “si” y el 42% (8 estudiantes) resaltó que “no” 

influyó en su rendimiento académico. 
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Resultados de la entrevista dirigida a la docente 

En esta sección, se describen las respuestas que se obtuvieron de la entrevista dirigida a 

la docente Irma Manotoa, del segundo curso de BGU, en la asignatura de Biología del Colegio 

de Bachillerato “27 de Febrero”. 

1. ¿Considera usted que a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje [PEA] se 

mantuvo la participación activa de los estudiantes en cada tema de clase?  

Temas de clase 
Valoración 

SI NO 

Ciclo celular X  

Meiosis: primera división X  

Meiosis: segunda división X  

Control del ciclo celular X  

Envejecimiento y muerte celular X  

Necrosis y apoptosis X  

Reproducción asexual X  

Reproducción sexual: ovogénesis X  

Reproducción sexual: espermatogénesis X  

Los genes y la transmisión de caracteres X  

2. Los siguientes recursos didácticos implementados en cada tema de clase, ¿permitieron 

la participación activa de los estudiantes? 

Temas  de clase Recursos didácticos 
Valoración 

SI NO 

Ciclo celular 
Poster X  

Crucigrama X  

Meiosis: primera división 
Mapa conceptual X  

Tarjetas X  

Meiosis: segunda división 
Infografía X  

Sopa de letras X  

Control del ciclo celular 
Folleto X  

Juego “Cada oveja con su pareja” X  

Envejecimiento y muerte 

celular 

Ruleta X  

Trivia: preguntas y reacciones X  

Necrosis y apoptosis 
Video X  

Juego “Froggy Jumps” X  

Reproducción asexual 
Imagen interactiva X  

Trivia: preguntas y respuestas X  

Reproducción sexual: 

ovogénesis 

Pizarra interactiva X  

Quiz Bomba X  

Reproducción sexual: 

espermatogénesis 

Juego “La Mazmorra del Dragón” X  

Imágenes X  

Los genes y la 

transmisión de caracteres 

Quiz Detective X  

Quiz Bolera X  
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3. Las siguientes técnicas implementadas en el PEA, ¿permitieron la participación activa 

de los estudiantes?  

Técnicas didácticas 
Valoración 

SI NO 

Exposición X  

Elaboración de crucigrama X  

Resolución de problemas X  

Elaboración de sopa de letras X  

Collage X  

Juegos X  

Explicación dialogada X  

4. ¿Considera usted que la aplicación de recursos didácticos en el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje contribuyó para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes? Si o No ¿Por qué? 

La implementación de recursos didácticos en el desarrollo de las clases, ha permitido 

que los estudiantes participen, estén más activos; sobre todo, han permitido que los jóvenes 

puedan interactuar durante toda la clase; volviéndose las clases más dinámicas y activas; los 

recursos utilizados, tanto los físicos como los tecnológicos fueron muy importantes, ya que 

despertaron el interés y curiosidad de los estudiantes, aún más los recursos empleados en la 

virtualidad, pues los jóvenes en su mayoría son nativos digitales. 

5. Considerando el contexto educativo, los recursos didácticos: físicos y tecnológicos 

implementados en el PEA, ¿permitieron la mejora del rendimiento académico de los 

estudiantes?  

Recursos didácticos 
Valoración 

SI NO 

Recursos didácticos físicos  X  

Recursos didácticos tecnológicos  X  

6. Según su criterio, ¿Qué forma de trabajo académico, individual o cooperativo 

permitió la mejora del rendimiento académico de los estudiantes? 

Las dos formas de trabajo son importantes, pues en ambas se captan de mejor forma los 

contenidos de la asignatura; el trabajo individual permite medir la capacidad de cada uno de los 

estudiantes y el trabajo cooperativo ayuda a que los estudiantes que saben más compartan con 

los que saben menos y también exista más afinidad entre compañeros para desenvolverse mejor, 

desarrollando habilidades sociales; ambos trabajos, el individual y cooperativo, son necesarios 

y deben ser implementados dentro del aula. 

7. Según su criterio, el cambio de modalidad, de presencial a virtual, influye 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Si o No ¿Por qué? 

El cambio de modalidad, de presencial a virtual, si influye; ya que, en la virtualidad, los 
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estudiantes se conectan y muchas de las veces o en la mayoría se retiran hacer otras cosas y 

solo dejan la sesión del zoom iniciada; por lo que, aun los estudiantes no están preparados para 

ese tipo de modalidad, falta responsabilidad y seriedad por parte de ellos; además, algunos de 

ellos no cuentan con una buena conexión a internet y no logran ingresar a las clases virtuales. 

8. Describa las fortalezas y debilidades que identificó en mí, durante el periodo de 

intervención como docente. 

Como docente, encuentro en usted la práctica de muchos valores que la hacen apta para 

ser una gran profesora, como su responsabilidad, amor a lo que hace, mucha vocación, además 

de ser muy creativa en sus recursos, respetuosa, paciente; sobre todo, se prepara mucho para 

dar sus clases y eso es muy importante, con estos valores, estoy segura que será una excelente 

profesional. 

9. De acuerdo con su experiencia como profesional docente, que recomendaciones me 

puede dar para mejorar mi labor como futura docente. 

Su actuar como docente me ha parecido excelente, pero como única recomendación, 

mejorar el tono de la voz; pues cuando la voz es muy suave o delicada influye en que algunos 

estudiantes no presten la atención necesaria o no le tomen seriedad al asunto. 
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Comparación entre los promedios de las clases presenciales y virtuales 

En este apartado, se comparan las calificaciones obtenidas por los estudiantes del 

segundo curso de BGU, paralelo “B”, en la asignatura de Biología, correspondientes a las clases 

presenciales y virtuales. 

Tabla 12.  
Promedios de las clases presenciales y virtuales  

Nro. Apellidos y Nombres 

Promedio 

Clases presenciales Clases virtuales 

1 Bajaña Minga Steeven Alexander 9,86 7,18 

2 Cartuche Veliz Dennis Sebastián 9,96 8,94 

3 Chimbo Granda Jordán Yandel 9,87 5,85 

4 Chimbo López Maryuri Anahely 9,78 9,30 

5 Curimilma Tuqueres Mayra Alexandra 9,90 10,00 

6 Díaz Cabrera Daniela Noemi 9,78 10,00 

7 Enríquez Gonzales Joshep David 9,95 10,00 

8 Eras Lalangui Juan Pablo 9,85 2,88 

9 Espinoza Vásquez Cristian Javier 9,86 6,94 

10 Gaona Jumbo Manuel De Jesus 9,75 8,88 

11 Gómez Ortiz José Luis 9,98 8,38 

12 Gonzales Gordillo Claudia Jessenia 10,00 10,00 

13 Gonzales Gordillo Erika Celena  9,96 9,67 

14 Gonzales Gordillo Karina Anahí 9,95 9,50 

15 Guartan Sucunuta Gabriela Del Pilar 9,91 9,72 

16 Hidalgo Jiménez Mireya Anabel 9,98 6,89 

17 Jiménez Jiménez Frixón Daniel 9,86 9,72 

18 Jiménez Prado Katherin Juliana  10,00 10,00 

19 Jiménez Salas Jaime André 9,86 10,00 

Promedio 9,90 8,62 

Nota. Calificaciones de los estudiantes, correspondientes a las clases presenciales y virtuales. Fuente: 

Registro académico de calificaciones. Elaborado por: Calderón, L. (2024). 

Figura 9.  
Calificaciones de las clases presenciales y virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Calificaciones de los estudiantes, antes y después de la propuesta de intervención. Fuente: Registro 

académico de calificaciones. Elaborador por: Calderón, L. (2024). 
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Como lo muestra la tabla 12 y la figura 9, existen dos líneas con colores distintos, azul 

y naranja, que corresponden a los promedios obtenidos por los estudiantes; la línea azul, 

representa las calificaciones de las clases presenciales, con un promedio de 9,90; por otro lado, 

la línea naranja indica las calificaciones de las clases virtuales, donde se visualiza que cuatro 

estudiantes tienen calificaciones inferiores al siete; durante las sesiones virtuales de aprendizaje, 

dichos educandos no contaron con una adecuada conexión a internet, por tanto no realizaron 

las actividades previstas; asi mismo, algunos de ellos interactuaron poco en el desarrollo del 

PEA, pues se dedicaban a realizar otras actividades; cabe aclarar que inclusive se enviaron las 

actividades como tarea extraclase, en conjunto con todo lo impartido durante la clase, pero aún 

asi estos estudiantes no cumplieron con sus trabajos académicos, por lo que sus calificaciones 

son bajas, como efecto de su irresponsabilidad; a pesar de esta situación, las clases virtuales 

tienen un promedio de 8,62; considerando ambos valores, se evidencia que en las clases 

presenciales, el promedio es medianamente mayor que el promedio de las clases virtuales, pues 

durante la presencialidad, los estudiantes realizaron las actividades en clase sin ninguna 

dificultad; además, la estudiante investigadora tuvo un contacto más directo con sus educandos; 

por ende, pudo sesionarse de que estuviesen concentrados en el tema de clase y en el desarrollo 

y cumplimiento de las diferentes actividades. 
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Correlación de las calificaciones obtenidas por los estudiantes, antes y después de la 

propuesta de intervención 

Seguidamente, se presentan las calificaciones de los estudiantes, antes y después de 

llevar a cabo la propuesta de intervención. 

Tabla 13.  
Calificaciones de los estudiantes, antes y después de la intervención 

N° Nombres y Apellidos 
Antes de la 

intervención 

Después de la 

intervención 

Puntos de 

diferencia 

1 Bajaña Minga Steeven Alexander 4,72 8,26 3,54 

2 Cartuche Veliz Dennis Sebastián 6,37 9,49 3,12 

3 Chimbo Granda Jordan Yandel 7,26 7,32 0,06 

4 Chimbo López Maryuri Anahely 8,02 9,69 1,67 

5 Curimilma Tuqueres Mayra Alexandra 8,50 9,63 1,13 

6 Díaz Cabrera Daniela Noemi 7,54 9,43 1,89 

7 Enríquez Gonzales Joshep David 8,03 9,07 1,04 

8 Eras Lalangui Juan Pablo 8,16 7,58 -0,58 

9 Espinoza Vásquez Cristian Javier 7,84 7,79 -0,05 

10 Gaona Jumbo Manuel De Jesús 8,02 8,63 0,61 

11 Gómez Ortiz José Luis 8,13 9,20 1,07 

12 Gonzales Gordillo Claudia Jessenia 8,16 9,33 1,17 

13 Gonzales Gordillo Erika Celena 8,15 9,21 1,06 

14 Gonzales Gordillo Karina Anahí 8,67 9,48 0,81 

15 Guartan Sucunuta Gabriela Del Pilar 8,88 9,21 0,33 

16 Hidalgo Jiménez Mireya Anabel 8,24 8,79 0,55 

17 Jiménez Jiménez Frixón Daniel 8,80 9,39 0,59 

18 Jiménez Prado Katherin Juliana 8,90 9,67 0,77 

19 Jiménez Salas Jaime André 7,00 9,62 2,62 

Promedio 7,86 8,99 1,13 

Noción criterial según la escala de 

evaluación del Ministerio de Educación 

Alcanza el nivel 
básico imprescindible 

de los aprendizajes  
–AA 

Alcanza el nivel 
esperado en los 

aprendizajes  
– AA 

 

Nota. Calificaciones de los estudiantes, antes y después de la propuesta de intervención. Fuente: Registro 

académico de calificaciones y Ministerio de Educación (2023a). Elaborado por: Calderón, L. (2024). 

Figura 10.  
Calificaciones de los estudiantes, antes y después de la intervención 
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Nota. Correlación de las calificaciones de los estudiantes, antes y después de la propuesta de 

intervención. Fuente: Registro académico de calificaciones. Elaborador por: Calderón, L. (2024). 

Como lo muestra la tabla 13 y figura 10, existen dos líneas con colores distintos, azul y 

naranja, que corresponden a las calificaciones obtenidas por los estudiantes; la línea azul, 

representa las calificaciones de antes de la intervención, con un promedio de 7,86 (alcanza el 

nivel básico imprescindible de los aprendizajes – AA), las mismas corresponden a clases 

ejecutadas de manera presencial por la docente tutora; en cambio, la línea naranja indica las 

calificaciones después de la intervención, con un promedio de 8,99 (alcanza el nivel esperado 

en los aprendizajes – AA), que concierne a las clases que se impartieron en modalidad tanto 

presencial como virtual por la estudiante investigadora; considerando ambos valores, se 

evidencia una mejora de 1,13 puntos.
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7. Discusión 

A continuación, procedo a realizar la discusión de la investigación, donde se contrasta 

los fundamentos teóricos con los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplicada a los 

estudiantes. 

Recursos didácticos y participación activa en el desarrollo del PEA 

Los recursos didácticos son elementos importantes al momento de impartir clases, ya 

que sirven de apoyo pedagógico en la labor del docente, su implementación a través de 

estrategias y técnicas didácticas, incentiva la participación activa de los estudiantes, 

convirtiendo las clases en interactivas y dinámicas; lo cual, facilita en gran medida el proceso 

de enseñanza aprendizaje y por consecuencia, la construcción de aprendizajes en los educandos, 

es más eficaz. 

Respecto a los recursos didácticos, Villacreses et al. (2016) considera que: 

Los recursos didácticos son un conjunto de elementos que facilitan la realización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales contribuyen a que los estudiantes logren 

el dominio de un conocimiento determinado, al proporcionarles experiencias sensoriales 

representativas de dicho conocimiento. Es cualquier material que, en un contexto 

educativo determinado, sea utilizado para facilitar el desarrollo de las actividades 

formativas. (p. 4) 

En cuanto a la participación activa de los estudiantes, Flores y Durán (2022) determinan 

que: 

La participación de los estudiantes es vital en los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

[…] La interacción de los estudiantes en clases es fundamental […], puesto que influye 

positivamente en los procesos y resultados de aprendizaje, aumenta la satisfacción de 

los alumnos con relación a sus clases y amplía las experiencias positivas, disminuyendo 

las probabilidades de deserción. (pp. 129-130) 

Tomando en consideración todo lo mencionado, Duarte (2023) en su investigación 

denominada: Recursos didácticos que motiven la participación activa de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de Química. Periodo lectivo 2022 – 2023; evidenció que: 

“[…] los estudiantes, casi en su totalidad, manifiestan que los recursos didácticos 

implementados en clase, "Si" influyeron de forma significativa en su interés por participar en 

cada una de las clases […]” (p. 49). Por tal razón, establece que: “La participación activa de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje de Química se logra mediante la 

implementación de recursos didácticos pertinentes” (Duarte, 2023, p. 57).  
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En este sentido, teniendo en cuenta los criterios de los autores y los resultados obtenidos 

en la investigación, los veinte recursos didácticos implementados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje reciben de promedio el 93% de aceptación de los estudiantes, mediante las 

categorías “mucho” y “bastante”, respecto a su participación activa; tales recursos son: poster, 

crucigrama, mapa conceptual, tarjetas, infografía, sopa de letras, folleto, juego “Cada oveja 

con su pareja”, ruleta, trivia: preguntas y reacciones, video, juego “Froggy Jumps”, imagen 

interactiva, trivia: preguntas y respuestas, pizarra interactiva, quiz bomba, juego “La 

Mazmorra del Dragón”, imágenes, quiz detective y quiz bolera; estos al ser aplicados a través 

de diferentes estrategias y técnicas propiciaron la interacción constante entre docente y 

estudiante, favoreciendo la comprensión y estudio de los distintos temas de clase. 

Entre los veinte recursos didácticos implementados en el proceso áulico, ocho de ellos 

reciben mayor aceptación por parte de los estudiantes, en cuanto a su participación activa; los 

mismos son detallados a continuación. 

En relación al video, este recurso didáctico tiene mayor aceptación por parte de los 

educandos, pues el 95% (18 estudiantes) señala que su implementación permitió participar 

“mucho” durante la clase; respecto a este recurso, Jiménez (2019) en su investigación: Los 

videos educativos como recurso didáctico para la enseñanza del idioma inglés; indica que: 

[…] el video educativo facilita la comprensión de los contenidos a los estudiantes y que 

los mismos prefieren observar un video educativo y complementarlo con actividades 

interactivas en vez de una clase tradicional. […] se evidenció que es más fácil para los 

estudiantes realizar las actividades que el docente propone después de observar un video 

educativo. En síntesis, […] el video educativo es un recurso que favorece la 

comprensión de los contenidos y que además motiva a los estudiantes a aprender […]. 

(p. 67) 

Considerando el criterio del autor y el resultado obtenido, la implementación del recurso 

didáctico, video, recibe gran aceptación por parte de los estudiantes; una vez que los discentes 

observan el video, es mucho más fácil para ellos comprender los contenidos y realizar las 

actividades planteadas; además, este recurso facilita su participación activa, pues al tener mayor 

claridad sobre el tema de estudio, ellos pueden interactuar aún más durante el desarrollo de la 

clase, logrando mantener su atención y motivación en la misma. 

En cuanto a la trivia: preguntas y reacciones, este recurso didáctico es señalado como 

aquel que permite participar “mucho” por el 89% (17 estudiantes); referente a este recurso, 

Torres y García (2014) en su investigación: Juego didáctico, trivia en el proceso enseñanza-
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aprendizaje; manifiesta que: 

Juego didáctico en forma de trivia […] permite al profesor introducir la información 

contextual del tema que es de su interés transmitir a sus alumnos. El alumno […] accede 

a las actividades planteadas por el profesor y mediante el juego o actividad lúdica […] 

repasa los diferentes temas del curso.  (p. 350) 

A partir de lo mencionado por el autor y el resultado obtenido, la aplicación del recurso 

didáctico, trivia: preguntas y reacciones, recibe gran aceptación por parte del estudiantado; 

debido a que, su implementación fomenta la participación activa de los estudiantes, pues se 

trata de un recurso que se basa en la formulación de preguntas que requieren respuesta por parte 

de los discentes; su aplicación a manera de juego requiere de la interacción entre docente y 

estudiante, por lo cual el aprendizaje se convierte en divertido y significativo, al involucrar el 

desarrollo de distintas habilidades y competencias en ellos. 

Relacionado a la ruleta, este recurso didáctico es valorado por el 84% (16 estudiantes) 

como aquel que permite participar “mucho” durante la clase; en lo que concierne a este recurso, 

Duarte (2023) en su tesis denominada: Recursos didácticos que motiven la participación activa 

de los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje de Química. Periodo lectivo 2022 

– 2023; determina que: “[…] la ruleta que se elaboró, el 88% de los educandos, considera que 

este recurso didáctico, “Si” incidió en su interés por participar […]” (p. 49). A su vez, resalta 

que: 

La ruleta […] es útil para realizar una evaluación cualitativa puesto que el docente al 

emplear dentro de su salón este recurso, podrá evaluar la actitud y valores que muestren 

sus estudiantes cuando se les asigne una indicación, además de sus conocimientos 

mediante la participación. (Marcenaro et al., 2021, como se citó en Duarte, 2023, p. 26) 

Mediante el criterio del autor y el resultado obtenido, el empleo del recurso didáctico, 

ruleta, tiene gran aceptación por parte de los estudiantes; dado que, su implementación tiene 

como finalidad la participación activa del estudiantado, ya que es un recurso que permite valorar 

los conocimientos del aprendiz a través del factor suerte; además, sirve como juego que fomenta 

la interacción, atención y motivación, durante el transcurso de la clase, logrando que la 

construcción de aprendizajes en los estudiantes se lleva a cabo de manera divertida y animada. 

Acerca del quiz bomba, el 84% (16 estudiantes) marca que este recurso didáctico 

permite participar “mucho” durante la clase; a su vez, el 79% (15 estudiantes) indica lo mismo 

con el quiz detective; relacionado al recurso quiz, Álvarez et al. (2021) en su investigación: Uso 

de Quizziz en las actitudes y motivación en estudiantes de educación primaria durante la 
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pandemia COVID-19; indicó que:  

[…] el 95% de las estudiantes encuestadas indicaron que están de acuerdo y muy de 

acuerdo que aprenden más cuando utilizan el […] Quizizz, […] estos resultados 

evidencian que las estudiantes han demostrado actitudes significativas hacia el uso de 

Quizizz. […] el 93% de las estudiantes encuestadas están de acuerdo y muy de acuerdo 

que se divierten con el uso del […] Quizizz, lo cual, evidencia que la mayoría de las 

estudiantes se sienten a gusto […] y lo encuentran divertido para las diferentes sesiones 

de clase […]  da la posibilidad de poder generar interés, emoción y diversión a todas las 

actividades a realizar. (p. 56) 

Con base en el criterio del autor y los resultados obtenidos de la presente investigación, 

los recursos didácticos, quiz bomba y quiz detective, son aceptados por la mayoría de los 

estudiantes; puesto que, promueven su participación activa, al tratarse de preguntas o 

enunciados que requieren pronta respuesta por parte de los educandos, lo cual mantiene su 

interés, atención y emoción durante la clase; por consecuencia, el proceso de enseñanza 

aprendizaje resulta divertido e interactivo. 

Respecto al juego “Froggy Jumps” y juego “Cada oveja con su pareja”, el 79% (15 

estudiantes) señala participar “mucho” a través de su implementación en la clase; concerniente 

al juego, Rivero et al (2017) en su artículo: Los juegos como recurso didáctico; evidenció que:  

[…] el 100 % de los estudiantes participó […] y les agradó el empleo de los juegos para 

evaluar los contenidos recibidos en la asignatura Bioquímica;[…] un 88,3 %, […] 

reafirmaron que es una forma muy atractiva […], así como divertida para recrear su 

preparación, sintiéndose complacidos con los resultados; también opinaron que su 

empleo […] favoreció el aprendizaje de manera divertida, amena y aparentemente fácil 

[…] La generalidad consideró como aspecto positivo que la práctica de los juegos 

didácticos hizo que se interesaran más por la asignatura y que fue motivante […]. (pp. 

111-112) 

Partiendo de lo emitido por el autor y los resultados obtenidos en esta investigación, el 

uso de los recursos didácticos, juegos “Froggy Jumps” y “Cada oveja con su pareja”, obtienen 

gran validación por los estudiantes; pues su implementación involucra la interacción constante 

entre docente y discente, generando así su interés y motivación por la asignatura; por tal razón, 

a través de este recurso, los educandos se mantienen participando de forma activa, lo cual 

convierte la clase en atractiva y divertida para ellos, facilitando su proceso de aprendizaje. 

Sobre las tarjetas, el 79% (15 estudiantes) cree que estas permiten participar “mucho” 
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en el desarrollo del PEA; acerca de este recurso, Otero et al. (2014) en su artículo: “Tarjetas 

didácticas digitales en cursos introductorios de programación: experiencia piloto y aplicación 

cliente servidor para seguimiento del aprendizaje”; expresa que: “Las tarjetas didácticas son 

un recurso educativo común en la enseñanza […] contienen información que debe de ser 

aprendida. […] El estudiante lee una de las caras de la tarjeta e intenta recordar la respuesta 

(recuerdo activo)” (p. 311). Mediante esta investigación, se evidenció que: 

[…] la mayor parte de los alumnos han respondido “bastante” o “mucho” a la pregunta 

“¿Te ha resultado útil el mazo de tarjetas?”. Lo mismo se puede decir de la siguiente 

pregunta, “¿Te has encontrado cómodo/a usando este formato de material didáctico?” 

[…] los alumnos/as no han experimentado rechazo a este tipo de material […] la 

pregunta “¿Has aprendido usando las tarjetas?" va encaminada a asegurarse de que estas 

contribuyen a que los alumnos/as efectivamente progresen en el estudio de la asignatura. 

De nuevo las respuestas a esta pregunta son muy positivas. (Otero et al., 2014, p. 315) 

A causa de lo dicho y el resultado obtenido, la utilización del recurso didáctico, tarjetas, 

cuenta con mucha aceptación por parte de los estudiantes; debido a que, las tarjetas contienen 

información clara y concisa, acompañada de preguntas y enunciados sobre el tema de estudio, 

las mismas requieren de la respuesta de los aprendices; por lo cual, su diseño y ejecución 

asegura la participación activa de los educandos y permite que ellos recuerden con mayor 

facilidad lo que se abordó durante la clase, haciendo posible la construcción de aprendizajes y 

la consolidación del conocimiento. 

Sin embargo, también existen recursos didácticos que según el 21% (4 estudiantes) 

permitieron participar “poco”, estos son el mapa conceptual y la infografía; de acuerdo con 

Angelucci (2015) en su investigación: Los mapas conceptuales como recurso didáctico en 

Ciencias de la Naturaleza de 2° ESO. 

El aprendizaje que se fomenta a través de los mapas conceptuales es de carácter 

significativo, ya que facilita la asimilación de conceptos, asi como el control sobre el 

proceso de aprendizaje. Los alumnos encuestados […] muestran más interés, 

comprenden mejor y manifiestan una actitud favorable hacia los temas tratados. De 

mismo modo apoyan su uso como instrumento de verificación de aprendizaje ya que 

favorecen la conceptualización y el encauzamiento de las ideas a expresar […]. Los 

alumnos tienen una buena opinión acerca del uso de mapas conceptuales, ya que les 

ayuda a mejorar la comprensión y la asimilación de los conceptos, reduciendo el 

esfuerzo. (p. 51) 
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Por otro lado, Minervini (2005) en su artículo: La infografía como recurso didáctico; 

indica que: 

Con respecto a la incidencia de la infografía en la comprensión de la temática por parte 

de alumnos, […] se lograron resultados interesantes en los momentos de planificación 

de la actividad […] y durante el trabajo en el aula, ya que en ambas instancias se puso 

en evidencia el interés por el recurso, el entusiasmo y la comprensión de la temática, un 

clima de trabajo genuino en cada una de las clases. Estos aspectos favorables fueron 

[…] corroborados y expresados por los alumnos en las encuestas y las entrevista. (p. 8) 

Según los resultados obtenidos en esta investigación, algunos estudiantes apuntan que 

el uso del mapa conceptual y la infografía les permitió participar poco; esto pudo deberse a los 

temas de clase que son extensos y un tanto complejos como a la falta de comprensión lectora, 

pues previo a realizar la actividades era necesario leer y subrayar las ideas principales y 

secundarias para lograr construir el mapa conceptual y la infografía; y posteriormente, exponer 

el tema asignado mediante la asimilación y dominio del contenido científico; al no contar los 

estudiantes con estas competencias, la realización de las actividades se tornaron difíciles por lo 

que afecto su participación activa en el desarrollo del PEA; no obstante, tomando en 

consideración lo manifestado por Angelucci (2015) y Minervini (2005) en sus investigaciones 

y el criterio de la mayoría de los educandos encuestados que si mostraron estar satisfechos con 

la implementación del mapa conceptual e infografía, se determina que la aplicación de estos 

recurso didácticos facilitan la compresión y el dominio de los temas, asi como el interés y 

entusiasmo en los estudiantes por participar activamente, siempre y cuando se realice una 

lectura apropiada que permita asimilar, interpretar y encauzar las ideas de manera pertinente 

para la construcción de aprendizajes. 

En consideración con todos los autores mencionados y los resultados obtenidos de la 

encuesta; se evidencia que, los recursos didácticos implementados mediante distintas 

estrategias y técnicas en el PEA, permiten la participación activa de los estudiantes; entre los 

recursos empleados, los que sobresalen con mayor aceptación son: video, trivia: preguntas y 

reacciones, ruleta, quiz bomba, quiz detective, juego “Froggy Jumps”, juego “Cada oveja con 

su pareja” y tarjetas; estos sirven de apoyo al momento de impartir clases, pues facilitan en 

gran medida la labor del docente, al ofrecerle al educando experiencias sensoriales con las que 

dominen los contenidos y construyan aprendizajes significativos, contribuyendo en el alcance 

de los objetivos planteados para la clase; dichos recursos dependen de una adecuada selección 

y uso de estrategias y técnicas, elementos de gran importancia al momento de ejecutar de forma 
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efectiva y eficaz la planificación microcurricular. 

Participación activa de los estudiantes en el desarrollo del PEA 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje se implementaron diferentes 

estrategias, las cuales constan de técnicas que involucran el uso de recursos didácticos, los 

mismos que propician la participación activa de los estudiantes. Las estrategias didácticas son 

de gran importancia al momento de planificar las clases, ya que de acuerdo con Parra y Keila 

(2010 como se citó en Sánchez et al., 2020): 

Las estrategias didácticas hacen referencia a las actividades que utilizan los profesores 

y alumnos en el proceso de aprender. Incluyen métodos, técnicas, actividades y recursos 

para el logro de los objetivos de aprendizaje. Median para que el estudiante logre un 

desarrollo cognitivo adecuado, por eso también se conocen como estrategias para la 

mediación pedagógica, formas de enseñanza o actividades didácticas. (p. 11) 

En cuanto a la participación activa de los estudiantes en el desarrollo del PEA, Argentina 

et al. (2017) indica que: 

La participación activa de los estudiantes dentro y fuera de los salones de clases debe 

de ser para ellos un momento placentero y espontáneo que genere aprendizajes 

significativos para la vida. […] La participación activa de los estudiantes exige la 

aplicación de estrategias asertivas que vayan más allá de dar por finalizada una clase y 

por ende un contenido específico, más bien requiere del cómo y en qué momento se 

apliquen esas estrategias que satisfagan las necesidades de los estudiantes como 

protagonistas del proceso educativo en diferentes contextos. (p. 8) 

Considerando lo expresado por los autores, Mendoza (2023) en su tesis: Estrategias 

didácticas activas que promueven la participación del estudiante en el desarrollo del proceso 

áulico de Ciencias Naturales. Año lectivo 2022- 2023; establece que: “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” (p. 64). 

Por medio de esta investigación, se demostró que: 

[…] 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 […] estrategias, como: Aula invertida […] y 

Gamificación […] valoradas […] por el 56% (15 estudiantes); las estrategias: […], 

Manejo de información […], Explicativo dialogada- ilustrativa […] reflejan una 

calificación de “excelente”, por el 44% (12 estudiantes). (Mendoza, 2023, p. 49) 
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Por otro lado, en la investigación: Estrategias didácticas innovadoras para la mejora 

del proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales. Año lectivo 2022-2023; Chamba 

(2023) resaltó que: 

Dentro de la valoración “excelente” destacan la gamificación con una aceptación de 22 

estudiantes que corresponde al 76% de la muestra; […] manejo de la información […] 

a las que 20 estudiantes (69%) marcan con la misma opción; en cuando a […] visual 

thinking y aula invertida, estas tienen una aceptación de “excelente”, entre el 59% a 

62%, respectivamente […]. (p. 42) 

Con relación a la participación activa de los estudiantes en el desarrollo del PEA, los 

resultados de la encuesta; reflejan que, el 100% (19 estudiantes) marca que “si” participó de 

forma activa en los temas de clase: Control celular (Manejo de información), Envejecimiento y 

muerte celular y Necrosis y apoptosis, por medio de la estrategia Explicativo ilustrativa; 

Reproducción asexual y Reproducción sexual: ovogénesis, ejecutados a través de la estrategia 

Visual thinking; asi mismo, el 95% (18 estudiantes)  señala “si”, referente a su participación 

activa en los temas:  Meiosis: primera división (Manejo de la información), Control del ciclo 

celular (Explicativo ilustrativa) y Los genes y la transmisión de caracteres, (Gamificación); 

igualmente, el 89% indica “si” (17 estudiantes) en los temas: Meiosis: segunda división 

(Explicativo ilustrativa) y Reproducción sexual: espermatogénesis (Gamificación). 

Retomando el criterio de los autores y los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

a los estudiantes; se determina que, todas las estrategias implementadas en las diferentes clases, 

tales como: Manejo de información, Explicativo ilustrativa, Visual thinking y Gamificación; 

las cuales necesitaron de la aplicación de técnicas que hicieran uso de recursos didácticos, 

permitieron que los estudiantes participen de forma activa, logrando que estos mantengan el 

interés y la motivación por aprender durante el desarrollo del proceso áulico; de igual manera, 

los educandos se convirtieron en sujetos protagonistas al estar comprometidos con la 

construcción de su propio conocimiento; dichas estrategias sirven de guía para el alcance de los 

objetivos planteados en cada tema de clase; de ahí que, su elección y aplicación que incluye el 

uso de técnicas y recursos didácticos tiene gran importancia dentro de las planificaciones 

microcurriculares; pues la forma en que son implementadas contribuye significativamente sobre 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

Técnicas y participación activa en el desarrollo del PEA 

Para desarrollar las diferentes estrategias, fue necesario aplicar varias técnicas 

didácticas, las cuales, mediante el uso de recursos didácticos, generan la participación activa de 
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los estudiantes, esto permite mantener su interés y motivación por la asignatura, facilitando 

significativamente su aprendizaje y como consecuencia, mejorando su rendimiento académico. 

Al respecto, Garcés et al. (2022) manifiesta que: 

[…] las técnicas didácticas se definen como: el conjunto de procedimientos 

sistematizados que ayudan al logro de una parte del aprendizaje que se busca alcanzar 

con las estrategias. Por ello, es preciso señalar que el empleo de las técnicas didácticas 

ayuda a que se alcancen los propósitos que se buscan con las estrategias. (p. 412) 

Acerca de la participación activa de los estudiantes durante el proceso áulico; Mite 

(2019) menciona que: 

[…] la participación en el aula alienta la expresión de ideas, la sistematización del 

pensamiento, la reflexión, así como el cuestionamiento y la solución de problemas. […] 

la puesta en común de ideas, la negociación y el acuerdo. […] la participación sea una 

de las vías principales para emancipar y empoderar a los estudiantes como agentes 

activos, implicados y corresponsables en la toma de decisiones […] desarrolla 

habilidades de pensamiento, […] así como la implicación del estudiantado en 

actividades de aprendizaje donde puedan intervenir y aportar […] de sus propios 

entornos basados en el conocimiento. (p. 6) 

Tomando en consideración lo dicho anteriormente, Merino (2022) en su tesis: “Técnicas 

activas en el aprendizaje de los Estudios Sociales del octavo "A" de la Escuela de Educación 

Básica “Miguel Riofrío”; denota que:  

[…] la docente en conjunto con los estudiantes, reconocen las ventajas e influencia de 

las técnicas activas, ya que señalan que son aquellas actividades que el docente emplea 

en el desarrollo de la clase, con la finalidad de que se vuelva interactiva, dinámica y 

sobre todo promueve la participación activa de los estudiantes, de tal manera que se 

puedan alcanzar aprendizajes significativos y duraderos. (p. 56) 

Sobre la implementación de técnicas que incluyen recursos didácticos para la 

participación activa de los estudiantes en el desarrollo del PEA; los resultados de la encuesta 

indican que, desde el 84% (16 estudiantes) hasta el 47% (9 estudiantes) señalan que todas las 

técnicas didácticas permitieron que los estudiantes participen “mucho”, estas son: exposición, 

elaboración de crucigrama, resolución de tarjetas, elaboración de sopa de letras, juego “Cada 

oveja con su pareja”, explicación dialogada, collage; juegos “trivia: preguntas y reacciones”, 

“Froggy Jumps”, “trivia: preguntas y respuestas”, “quiz bomba”, “La Mazmorra del 

Dragón”, “quiz detective” y “quiz bolera”; además, desde el 47% (9 estudiantes) al 5% (1 
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estudiante) participaron “bastante” a través de todas estas; por ello, las técnicas empleadas en 

el desarrollo de las diferentes clases, permitieron a los estudiantes participar entre “mucho” y 

“bastante”, ya que el promedio entre ambos criterios da como resultado el 94% de aceptación. 

A través de lo expuesto por los diferentes autores y los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a los estudiantes, se establece que todas las técnicas empleadas se desarrollan 

mediante recursos didácticos durante los distintos temas de clase, permitiendo la participación 

activa de los educandos en el PEA; dichas técnicas son: exposición, elaboración de crucigrama, 

resolución de tarjetas, elaboración de sopa de letras, juego “Cada oveja con su pareja”, 

explicación dialogada, , collage; juegos “trivia: preguntas y reacciones”, “Froggy Jumps”, 

“trivia: preguntas y respuestas”, “quiz bomba”, “La Mazmorra del Dragón”, “quiz detective” 

y “quiz bolera”; que posibilitan desarrollar en los estudiantes: pensamiento crítico, creatividad, 

aprendizaje autónomo, confianza y seguridad; su implementación permite que las clases sean 

interactivas y dinámicas, influyendo positivamente sobre el aprendizaje del estudiantado, 

convirtiéndolo en significativo y duradero, lo cual incide favorablemente sobre su rendimiento 

académico. 

Recursos didácticos y rendimiento académico de los estudiantes  

Los recursos didácticos son elementos que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, 

ayudan a los estudiantes a comprender el contenido de los temas de estudio y contribuyen en la 

estimulación de sus sentidos; por ello, los recursos didácticos son una pieza de suma 

importancia en toda planificación y su implementación se acompaña siempre de estrategias y 

técnicas, que en conjunto permitan el alcance de los objetivos planteados; por tanto, los recursos 

didácticos al ser empleados de forma óptima pueden facilitar la construcción de aprendizajes 

en los estudiantes e incidir significativamente sobre su rendimiento académico.  

Ante lo planteado, Guerrero et al. (2018) resalta que: 

Los recursos didácticos en la educación asumen un rol fundamental en el currículo 

educativo y la planificación macro, meso y micro curricular, los materiales didácticos y 

concretos en el proceso enseñanza–aprendizaje en el aula generan interacción, 

creatividad e innovación, por tal razón los recursos didácticos se articular con los 

objetivos, objeto de estudio, problema, contenidos, formas de enseñanza, métodos, 

técnicas de trabajo cooperativo, recursos y la evaluación. (p. 137) 

Sobre el rendimiento académico de los estudiantes, Ariza et al. (2018) indica que: 

El rendimiento académico es entendido […] como la capacidad que da respuesta a 

estímulos educativos y que es susceptible de ser interpretado según objetivos o 
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propósitos educativos pre-establecidos. […] el rendimiento académico hace referencia 

a la labor de constatar resultados muy concretos con respecto a aprendizajes que se 

proponen en determinados planes de estudio de la educación formal. (p. 139) 

Considerando lo expuesto por los autores, Vire (2023) en su tesis: Recursos didácticos 

interactivos para potenciar el rendimiento académico de los estudiantes en Ciencias Naturales. 

Periodo académico 2022-2023; resalta que: 

[…] los recursos didácticos tanto físicos como tecnológicos permiten despertar el interés 

de los estudiantes hacia los temas de clase; ya que, promueven la realización de proceso 

áulicos dinámicos e interactivos; y así, los estudiantes asimilan los conocimientos de 

forma diferente, fuera de lo usual, mejorando su rendimiento académico. (p. 51) 

Tomando en cuenta los criterios de los autores y los resultados obtenidos en la 

investigación, los veinte recursos didácticos físicos y tecnológicos, aplicados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, reciben de promedio el 94% de aceptación por parte de los estudiantes, 

a través de la suma de las categorías “mucho” y “bastante”, respecto a la mejora de su 

rendimiento académico; dichos recursos son: poster, crucigrama, mapa conceptual, tarjetas, 

infografía, sopa de letras, folleto, ruleta, imagen interactiva, pizarra interactiva, imágenes, 

video, quizzes: bomba, detective y bolera, juegos: “Cada oveja con su pareja”, “Froggy 

Jumps” y “La Mazmorra del Dragón” trivias: preguntas y reacciones y preguntas y respuestas; 

esto es confirmado por el 100% (19 estudiantes) que señala “si” mejorar su rendimiento 

académico a través de los recursos didácticos físicos  y el 89% (17 estudiantes) que marca la 

misma opción para los recursos didácticos tecnológicos. 

Dentro de los veinte recursos didácticos implementados en el PEA, cinco de ellos 

cuentan con mayor aceptación por parte de los estudiantes, en relación a la mejora de su 

rendimiento académico; los mismos son descritos seguidamente. 

Tocante al quiz detective, este recurso didáctico tiene gran aceptación, pues el 89% (17 

estudiantes) señala que su implementación permitió mejorar “mucho” su rendimiento 

académico; acerca de este recurso, la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación 

Educativa y Educación a Distancia de la UNAM [CUAIEED] (2022) en su investigación: 

Evaluación y aprendizaje en educación universitaria: estrategias e instrumentos; establece 

que: 

El quiz o cuestionario corto […] permite evaluar conocimientos y habilidades de 

razonamiento o solución de problemas; ayuda a sintetizar el contenido de la asignatura 

o tema en cuestión; […] es un instrumento útil para monitorear sesión con sesión las 



 

110 
 

fortalezas y/o áreas de mejora a lo largo del curso; […] aumenta la motivación del 

alumno y promueve la participación en el proceso de aprendizaje. (pp. 200-201) 

Considerando lo expuesto por el autor y el resultado obtenido, la aplicación del recurso 

didáctico, quiz detective, cuenta con mucha aceptación; debido a que, consiste en preguntas que 

requieren respuesta de los estudiantes, lo cual promueve su atención, interés, razonamiento, 

motivación y participación durante el desarrollo del proceso áulico, facilitando la construcción 

de sus aprendizajes y por consecuencia, la mejora de su rendimiento académico.  

Relacionado al video, el 84% (16 personas) indicó que su implementación permitió 

mejorar “mucho” el rendimiento académico de los estudiantes; sobre este recurso, Cantos y 

Ávila (2021) en su investigación: Videos educativos: Recurso didáctico para la enseñanza del 

baloncesto; señala que:  

[…] la aplicación de videos educativos como recurso didáctico para llevar a efecto el 

proceso de enseñanza […] permite […] mejorar el aprendizaje y la enseñanza […] Esta 

experiencia realizada resultó muy acogedor en los estudiantes […] puesto que, […], 

lograron consolidar un mayor grado de motivación e incentivaron a prestar atención en 

las horas de clases […]. (p. 174) 

A través del criterio del autor y el resultado obtenido, el uso del recurso didáctico, video, 

es aceptado en gran medida por los estudiantes; dado que, permite facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, sirviendo de apoyo pedagógico para abordar los contenidos de la 

asignatura, además genera motivación y atención durante la clase, asegurando un aprendizaje 

divertido e interactivo, que contribuye en la mejora del rendimiento académico de los 

estudiantes. 

En cuanto a la pizarra interactiva, los estudiantes acogen de manera positiva este 

recurso didáctico, ya que el 84% (16 personas) marca mejorar “mucho” su rendimiento 

académico a través de su implementación; Fernández (2013) en su investigación: La pizarra 

digital interactiva como una de las tecnologías emergentes en la enseñanza actual; menciona 

que: 

La pizarra interactiva […] permiten preparar las clases de forma más sencilla y eficiente 

[…] incrementa la motivación e interés de los alumnos gracias a la posibilidad de 

disfrutar de clases más llamativas […] facilita la comprensión, especialmente en el caso 

de conceptos complejos dada la potencia para reforzar las explicaciones utilizando 

vídeos, simulaciones e imágenes con las que es posible interaccionar […]. (p. 12-13) 

Mediante el criterio del autor y el resultado obtenido, el recurso didáctico, pizarra 
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interactiva, recibe gran aceptación por los estudiantes; esto se debe a que, posibilita ofrecer 

clases más llamativas que incluyan imágenes, videos y simulaciones, con las cuales se puede 

interactuar durante el desarrollo de la clase, promoviendo la motivación e interés de los 

estudiantes por aprender, además facilita la explicación de los temas de estudio y su posterior 

comprensión; incidiendo de manera positiva sobre el rendimiento académico del estudiantado. 

Relacionado a la imagen interactiva, el 79% (15 estudiantes) indica que le permitió 

mejorar “mucho” su rendimiento académico; Satorre et al. (2022) en su investigación: 

Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia 

universitaria. Convocatoria 2021-22; indica que: 

Una imagen interactiva […] es la combinación de un concepto relacionado con una 

temática en particular con elementos visuales e interactivos […] facilita un aprendizaje 

más significativo y relevante, así como más atractivo para los alumnos […] puede ser 

de gran utilidad para la asimilación de conceptos para así conseguir un buen rendimiento 

académico. […] El 93% valora positivamente este recurso lo que da garantías de 

considerar las imágenes interactivas un buen recurso que facilitan la adquisición de 

ciertas destrezas […]. (pp. 1044-1053) 

Ante lo mencionado por el autor y el resultado obtenido, el recurso didáctico, imagen 

interactiva, es aceptado por la mayoría de los estudiantes; pues combina contenidos con 

elementos visuales de forma interactiva, siendo atractivo para los estudiantes; asi mismo, 

permite la asimilación de los temas de clase y el desarrollo de distintas destrezas y habilidades, 

consiguiendo aprendizajes significativos en los estudiantes que se refleja en la mejora de su 

rendimiento académico. 

Acerca de la sopa de letras, el 79% (15 estudiantes) marca la opción “mucho” respecto 

a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes; Guzmán en su tesis: Técnicas de 

aprendizaje interactivo para la comprensión de textos en las niñas y niños del quinto año de 

educación general básica de la Escuela de Educación Básica García Moreno, del cantón 

Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2017 – 2018; concibe que: “La sopa de letras es 

un recurso didáctico que facilita el proceso de enseñanza- aprendizaje, puesto que sirve como 

motivación, […] se presenta de forma geométrica ya sea esta cuadrada o rectangular y rellena 

con diferentes letras” (EcuRed, 2017 como se citó en Guzmán, 2018, p. 7).   

Por medio de esta investigación se demuestra que: 

[…] la sopa de letras […] permitió la participación activa de los estudiantes, por lo tanto, 

los mismos accedieron a desarrollar habilidades de esquematización y síntesis de 
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información; así como también la construcción de conceptos propios en base a los temas 

desarrollados […]. (Guzmán, 2018, p. 21) 

Con base en lo planteado por el autor y el resultado obtenido, el recurso didáctico, sopa 

de letras, recibe mucha aceptación de los educandos; ya que, su implementación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, posibilita habilidades de síntesis, análisis, razonamiento, 

esquematización y construcción de aprendizajes acerca de los temas de estudio abordados 

durante la clase; el desarrollo de dichas habilidades en los estudiantes, incide de manera positiva 

sobre su rendimiento académico. 

Tomando en consideración los criterios de los diferentes autores y los resultados de la 

encuesta aplicada, se determina que los recursos didácticos implementados influyen 

positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes, sobre todo los recursos como: 

quiz detective, video, pizarra interactiva, imagen interactiva y sopa de letras, que reciben 

mayor aceptación por parte de los educandos. Dichos recursos didácticos asumen un rol 

fundamental en el PEA, pues a través de las diferentes estrategias y técnicas, permiten que los 

estudiantes participen de forma activa al mantenerlos siempre en alerta, interactuando y 

entusiasmados por aprender; los recursos didácticos se articulan en función de: tema, objetivos, 

contenidos, contexto educativo y evaluación, lo cual condiciona la eficacia del proceso 

formativo; por ello, estos sirven de apoyo pedagógico para la labor del docente, ya que la 

implementación de recursos didácticos permite que los estudiantes se interesen, motiven y 

comprendan los distintos temas de clase, lo cual facilita la construcción de aprendizajes y 

posteriormente, esto se refleja en la mejora de su rendimiento académico. 

Forma de trabajo académico 

Para el desarrollo de la propuesta de intervención, los estudiantes realizaron sus 

actividades de forma individual y cooperativa; ambas formas de trabajo académico son descritas 

a continuación. 

Respecto al trabajo individual, Soca (2015) comenta que: 

El trabajo independiente es el sistema de estudio que deposita en el alumno la mayor 

responsabilidad de su aprendizaje, de acuerdo con sus posibilidades, características, 

vivencias y necesidades. Se trata de estimularlo para que utilice al máximo sus propios 

recursos. (p. 125) 

En cuanto al trabajo cooperativo, Robles (2015) manifiesta que: 

[…] el trabajo cooperativo es una forma sistemática de organizar la realización de tareas 

en pequeños equipos de alumnos. Se trata de una nueva propuesta metodológica a 
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utilizar en el aula, una nueva forma de trabajar la asignatura donde la responsabilidad 

del proceso de enseñanza y aprendizaje no recae exclusivamente en el profesorado sino 

en el equipo de alumnos. Se aprende de una forma más sólida cuando las interacciones 

y las ayudas mutuas entre los alumnos se suceden de una manera continuada. (pp. 59-

60) 

Acerca de la forma de trabajo académico de los estudiantes, los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes, muestran que el 63% (12 estudiantes) señala que le agrada “mucho” 

el trabajo individual y el 58% (11 estudiantes) el trabajo cooperativo; a su vez, el 21% (4 

estudiantes) y 26% (5 estudiantes) indica que les agradó “bastante” ambas formas de trabajo. 

Considerando los criterios de los autores con los resultados obtenidos, tanto el trabajo 

individual como el cooperativo, son agradables para los estudiantes; siendo así que, el trabajar 

de forma individual les permite a los alumnos responsabilizarse sobre su propio aprendizaje, 

para lo cual hacen uso de todas sus capacidades y aprovechan los recursos al máximo; mientras 

que, trabajar de forma cooperativa, genera interacción continua entre compañeros, 

retroalimentación y mutua ayuda, promoviendo un aprendizaje más sólido. 

Cambio de modalidad y rendimiento académico 

Para desarrollar la propuesta de intervención, se llevó a cabo clases en modalidad 

presencial y virtual, debido a circunstancias ajenas a la investigación; ante esta situación, se 

encuesto a los estudiantes sobre la influencia del cambio de modalidad, de presencial a virtual, 

sobre su rendimiento académico; los resultados evidencian que, el 58% (11 estudiantes) marca 

que “si” y el 42% (8 estudiantes) que “no” influyó en su rendimiento académico. 

Mediante lo mencionado por los educandos y la propia experiencia, durante las clases 

virtuales, el proceso de enseñanza aprendizaje se dificultó para algunos estudiantes, al no contar 

con una adecuada conexión de internet, por lo que no pudieron realizar varias actividades; asi 

mismo, ciertos estudiantes interactuaron poco durante el desarrollo del proceso áulico, pues 

realizaban otras actividades, mientras se encontraban en las sesiones virtuales de aprendizaje. 

Rendimiento académico antes y después de la intervención 

Considerando las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la asignatura de 

Biología, antes y después de la intervención, se evidencia que existe una diferencia de 1,13 

puntos en el promedio; esto es consecuencia de la implementación de recursos didácticos que 

generaron la participación activa de los estudiantes en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje; lo cual permitió la mejora de su rendimiento académico, obteniendo como 

promedio total: 8,99; este valor según la escala de evaluación cuantitativa-cualitativa del 
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Ministerio de Educación (2023a) determina que los estudiantes “alcanzan el nivel esperado en 

los aprendizajes – AA”; superando el promedio anterior de 7,86; el cual indicaba que los 

estudiantes solo “alcanzaban el nivel básico imprescindible de los aprendizajes –AA”. 
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8. Conclusiones 

En este apartado, se presentan las conclusiones en función de los objetivos planteados 

para el presente Trabajo de Integración Curricular: 

 El rendimiento académico de los estudiantes mejora notablemente, mediante la 

implementación de recursos didácticos que propician su participación activa en el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de Biología, de segundo curso de BGU, 

del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”; año lectivo 2023-2024. 

 Los recursos didácticos determinados mediante revisión bibliográfica, que generan la 

participación activa de los estudiantes en el proceso áulico e inciden en la mejora de su 

rendimiento académico, son: video, trivia: preguntas y reacciones, ruleta, quiz bomba, 

juego “Froggy Jumps”, juego “Cada oveja con su pareja”, quiz detective, tarjetas, 

pizarra e imagen interactiva, sopa de letras, folleto, poster, crucigrama, entre otros. 

 La participación activa de los estudiantes durante el proceso áulico, se propicia mediante 

la implementación de recursos didácticos tanto físicos como tecnológicos determinados 

durante el desarrollo de la propuesta de intervención. 

 El rendimiento académico de los estudiantes mejora notablemente, mediante la 

implementación de recursos didácticos tanto físicos como tecnológicos, como lo 

demuestran los resultados obtenidos; a través, de instrumentos de evaluación e 

investigación. 

 Los recursos didácticos físicos como tecnológicos implementados a través de estrategias 

y técnicas pertinentes, en conjunto generan la participación activa de los estudiantes 

durante el desarrollo del proceso áulico. 
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9. Recomendaciones 

Con base en la experiencia de las practicas preprofesionales realizadas, se presentan 

algunas sugerencias para futuros trabajos de investigación, asi como para profesionales de la 

educación.  

 Es preciso implementar recursos didácticos físicos y tecnológicos en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje, tomando en consideración los siguientes elementos: 

tema, objetivo, contenido y grupo de estudiantes.  

 Se sugiere ampliar la búsqueda y desarrollo de recursos didácticos tecnológicos 

interactivos que permitan ofrecer clases más dinámicas y activas. 

 Es necesario prepararse adecuadamente para la aplicación óptima de los recursos 

didácticos físicos y tecnológicos que se implementen en el desarrollo del proceso áulico. 

 Es importante implementar recursos didácticos físicos como tecnológicos en el 

desarrollo del PEA, que promuevan la participación activa de los estudiantes, para 

mantener su atención e interés por los diferentes temas de la asignatura. 

 Es conveniente que, al implementar recursos didácticos en el desarrollo del proceso 

áulico, se seleccionen y apliquen estrategias y técnicas pertinentes, que en conjunto 

logren articularse adecuadamente para alcanzar los objetivos de aprendizaje, planteados 

previamente en las planificaciones microcurriculares. 
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11. Anexos 

Anexo 1.  

Oficio de pertenencia 
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Anexo 2.  
Oficio al rector del colegio 
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Anexo 3.  

Matriz de objetivos 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS 

Principal General 

¿Cómo se puede mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo 

curso de BGU, del Colegio de 

Bachillerato “27 de Febrero” en la 

asignatura de Biología? 

 

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

mediante la implementación de recursos didácticos que 

propicien su participación activa en el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de Biología, de segundo curso de 

BGU, del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”; año 

lectivo 2023-2024. 

Derivadas Específicos 

¿Cómo se puede determinar los recursos 

didácticos que generan la participación 

activa de los estudiantes en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje? 

Determinar mediante revisión bibliográfica, recursos 

didácticos que generen la participación activa de los 

estudiantes en el desarrollo del proceso áulico para mejorar 

su rendimiento académico. 

¿Cómo se puede implementar los 

recursos didácticos para propiciar la 

participación activa de los estudiantes en 

el proceso áulico? 

Implementar recursos didácticos determinados que propician 

la participación activa de los estudiantes en el proceso áulico 

mediante el desarrollo de la propuesta de intervención. 

¿Cómo se puede verificar la efectividad 

de los recursos didácticos sobre el 

rendimiento académico? 

Verificar la efectividad de los recursos didácticos 

implementados en relación a la mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes a través de la aplicación de 

instrumentos de evaluación e investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

Anexo 4.  

Matriz de temas 

 

UNIDAD TEMA SUBTEMAS OBJETIVO 
DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

1 La base de la 

vida 
 El ADN como base de la vida 

 Introducción a la genética molecular 

 La replicación del ADN 

 La transcripción 

 La traducción 

 Control de la expresión génica 

 Las mutaciones 

 Los cromosomas 

 

O.CN.B.5.1. Demostrar habilidades de 

pensamiento científico a fin de lograr flexibilidad 

intelectual; espíritu crítico; curiosidad acerca de la 

vida y con respecto a los seres vivos y el ambiente; 

trabajo autónomo y en equipo, colaborativo y 

participativo; creatividad para enfrentar desafíos e 

interés por profundizar los conocimientos 

adquiridos y continuar aprendiendo a lo largo de la 

vida, actuando con ética y honestidad. 

CN.B.5.1.11. Usar modelos y describir la 

función del ADN como portador de la 

información genética que controla las 

características de los organismos y la 

transmisión de la herencia, y relacionar el 

ADN con los cromosomas y los genes. 

CN.B.5.1.12. Analizar la transcripción y 

traducción del ARN, e interpretar estos 

procesos como un flujo de información 

hereditaria desde el ADN.  

CN.B.5.1.17. Investigar las causas de los 

cambios del ADN que producen alteraciones 

génicas, cromosómicas y genómicas, e 

identificar semejanzas y diferencias entre 

estas. 

2 El ciclo 

celular 
 Ciclo celular 

 Meiosis: primera división 

 Meiosis: segunda división 

 Control del ciclo celular 

 Envejecimiento y muerte celular 

 Necrosis y apoptosis 

 Reproducción asexual 

 Reproducción sexual: ovogénesis 

 Reproducción sexual: 

espermatogénesis 

O.CN.B.5.3. Integrar los conceptos de las ciencias 

biológicas para comprender la interdependencia de 

los seres humanos con la biodiversidad, y evaluar 

de forma crítica y responsable la aplicación de los 

avances científicos y tecnológicos en un contexto 

histórico-social, para encontrar soluciones 

innovadoras a problemas contemporáneos 

relacionados, respetando nuestras culturas, valores 

y tradiciones. 

CN.B.5.1.13. Experimentar con los procesos 

de mitosis, meiosis, y demostrar la trasmisión 

de la información genética a la descendencia 

por medio de la fertilización.  

3 Genética  Los genes y la transmisión de 

caracteres 

O.CN.B.5.3. Integrar los conceptos de las ciencias 

biológicas para comprender la interdependencia de 

los seres humanos con la biodiversidad, y evaluar 

CN.B.5.1.14. Describir las leyes de Mendel, 

diseñar patrones de cruzamiento y deducir 

porcentajes genotípicos y fenotípicos en 
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 La expresión de los genes: herencia 

dominante 

 Herencia codominante y herencia 

intermedia 

 Herencia del sexo y herencia ligada 

al sexo 

 Herencia de alelos múltiples 

 Los árboles genealógicos 

 Genética mendeliana 

 La investigación de la herencia 

 Herencia de enfermedades ligadas al 

sexo 

 La ingeniería genética 

 Aplicaciones de la ingeniería 

genética 

de forma crítica y responsable la aplicación de los 

avances científicos y tecnológicos en un contexto 

histórico-social, para encontrar soluciones 

innovadoras a problemas contemporáneos 

relacionados, respetando nuestras culturas, valores 

y tradiciones. 

diferentes generaciones.  

CN.B.5.1.15. Experimentar e interpretar las 

leyes y principios no mendelianos de 

cruzamientos en insectos y vegetales. 

CN.B.5.1.16. Indagar la teoría cromosómica 

de la herencia, y relacionarla con las leyes de 

Mendel. 

CN.B.5.5.5. Indagar y elaborar una línea de 

tiempo del desarrollo histórico de la genética, 

desde las leyes de Mendel hasta el Proyecto 

Genoma Humano, y explicar su aporte para 

la salud humana.  

CN.B.5.5.6. Indagar sobre la genética de 

poblaciones, analizar e inferir los resultados 

de binomios genéticos. 

4 Histología y 

fisiología 

vegetal 

 

 La organización pluricelular 

 El medio interno 

 El desarrollo embrionario y la 

diferenciación celular 

 Tejidos vegetales: meristemos  

 Tejidos conductores  

 Tejidos protectores 

 Parénquimas  

 Tejidos de sostén 

 Captación y transformación de 

nutrientes en vegetales 

 Excreción en los vegetales 

 La respiración en los vegetales 

 Regulación del intercambio de gases 

 El transporte de sustancias en los 

vegetales 

O.CN.B.5.8. Comunicar, de manera segura y 

efectiva, el conocimiento científico y los resultados 

de sus indagaciones a diferentes interlocutores, 

mediante la argumentación analítica, crítica, 

reflexiva, y la justificación con pruebas y 

evidencias; y escuchar de manera respetuosa las 

perspectivas de otras personas. 

O.CN.B.5.9. Apreciar el desarrollo del 

conocimiento científico a lo largo del tiempo, por 

medio de la indagación sobre la manera en que los 

científicos utilizan con ética la Biología en un 

amplio rango de aplicaciones, y la forma en que el 

conocimiento biológico influye en las sociedades a 

nivel local, regional y global, asumiendo 

responsabilidad social. 

CN.B.5.3.1. Observar la forma y función de 

células y tejidos en organismos 

multicelulares animales y vegetales, e 

identificar su organización en órganos, 

aparatos y sistemas.  

CN.B.5.3.2. Relacionar los procesos 

respiratorio, circulatorio, digestivo, excretor, 

de osmorregulación y termorregulación en 

animales con diferente grado de complejidad, 

y comparar la evolución de sus estructuras en 

relación con sus funciones.  

CN.B.5.3.3. Describir el sistema 

osteoartromuscular mediante la identificación 

de células, tejidos y componentes, y 

comparar sus características en diferentes 

animales. 
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 Vías de conducción ascendentes 

 Mecanismos de transporte por 

xilema  

 Vías de conducción de moléculas 

orgánicas 

 Mecanismos de transporte por el 

floema 

 Hormonas vegetales 

 Movimientos de las plantas 

5 Fisiología 

animal 

 

 Desarrollo embrionario en los 

animales 

 Tejidos animales: tejido epitelial 

 Tejido conectivo 

 Tejido muscular 

 Tejido nervioso 

 Sistemas animales: sistema 

digestivo 

 Sistema respiratorio 

 Sistema circulatorio 

 Sistema nervioso 

 Sistema osteoartromuscular 

 Sistema endocrino 

O.CN.B.5.4. Valorar los aportes de la ciencia en 

función del razonamiento lógico, crítico y complejo 

para comprender de manera integral la estructura y 

funcionamiento de su propio cuerpo, con el fin de 

aplicar medidas de promoción, protección y 

prevención que lleven al desarrollo de una salud 

integral, buscando el equilibrio físico, mental y 

emocional como parte esencial del plan de vida. 

  

CN.B.5.3.1. Observar la forma y función de 

células y tejidos en organismos 

multicelulares animales y vegetales, e 

identificar su organización en órganos, 

aparatos y sistemas.  

CN.B.5.3.2. Relacionar los procesos 

respiratorio, circulatorio, digestivo, excretor, 

de osmorregulación y termorregulación en 

animales con diferente grado de complejidad, 

y comparar la evolución de sus estructuras en 

relación con sus funciones.  

CN.B.5.3.3. Describir el sistema 

osteoartromuscular mediante la identificación 

de células, tejidos y componentes, y 

comparar sus características en diferentes 

animales. 

6 Anatomía y 

fisiología 

humana 

 

 El sistema respiratorio 

 Difusión de gases entre los alveolos 

y los capilares 

 Difusión de gases de los capilares 

sanguíneos a las células del cuerpo 

 Transporte de gases por la sangre 

 El sistema circulatorio 

O.CN.B.5.3. Integrar los conceptos de las ciencias 

biológicas para comprender la interdependencia de 

los seres humanos con la biodiversidad, y evaluar 

de forma crítica y responsable la aplicación de los 

avances científicos y tecnológicos en un contexto 

histórico-social, para encontrar soluciones 

innovadoras a problemas contemporáneos 

relacionados, respetando nuestras culturas, valores 

CN.B.5.3.2. Relacionar los procesos 

respiratorio, circulatorio, digestivo, excretor, 

de osmorregulación y termorregulación en 

animales con diferente grado de complejidad, 

y comparar la evolución de sus estructuras en 

relación con sus funciones.  

CN.B.5.4.5. Usar modelos y describir los 

sistemas circulatorio y respiratorio en el ser 
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 Movimientos del corazón 

 La circulación de la sangre 

 La salud del sistema circulatorio 

 El cerebro humano 

 Emisión de la respuesta motora 

 La sinapsis neuromuscular 

 El aparato locomotor: sistema 

esquelético 

 El sistema muscular 

 La salud del aparato locomotor 

 El sistema endocrino humano: 

hipotálamo 

 Hipófisis 

 Glándulas endocrinas 

 Hormonas tisulares 

 Mecanismos de acción hormonal 

 El crecimiento en el ser humano 

y tradiciones. humano, y establecer la relación funcional 

entre ellos, la cual mantiene el equilibrio 

homeostático.  

CN.B.5.4.7. Usar modelos y describir el 

sistema osteoartromuscular del ser humano, 

en cuanto a su estructura y función, y 

proponer medidas para su cuidado.  

CN.B.5.4.8. Establecer la relación entre la 

estructura y función del sistema nervioso y 

del sistema endocrino, en cuanto a su 

fisiología y la respuesta a la acción hormonal.  
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Anexo 5.  

Matriz de contenidos 

 

TEMA SUBTEMAS 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA/TÉCNICA 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
MOMENTO DEL PROCESO 

El ciclo 

celular 
 Ciclo celular CN.B.5.1.13. Experimentar 

con los procesos de mitosis, 

meiosis, y demostrar la 

trasmisión de la 

información genética a la 

descendencia por medio de 

la fertilización.  

Estrategias metodológicas 

Manejo de la información 

 

Técnica de enseñanza-aprendizaje  

Elaboración de poster 

Exposición 

 

 Sopa de letras 

 Poster 

 Crucigrama 

 Juego “Cada 

oveja con su 

pareja” 

 

 Anticipación 

Motivación 

Nombre de la actividad: 

Sopa de letras 

Prerrequisitos 

Preguntas  

Conocimientos previos 

Dinámica de “Globo preguntón” 

 

 Construcción del conocimiento 

Estrategias metodológicas 

Manejo de la información 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Elaboración de poster 

Exposición 

 

 Consolidación 

Proceso para la consolidación 

Elaboración de crucigrama 

Evaluación de la clase 

Técnica: Juego 

Instrumento: Juego “Cada oveja con su 

pareja” 

 Meiosis: primera 

división 

CN.B.5.1.13. Experimentar 

con los procesos de mitosis, 

meiosis, y demostrar la 

Estrategias metodológicas 

Manejo de la información 

 

 Cartulinas 

 Mapa 

conceptual 

 Anticipación 

Motivación 
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 trasmisión de la 

información genética a la 

descendencia por medio de 

la fertilización. 

Técnica de enseñanza-aprendizaje  

Elaboración de mapa conceptual 

Exposición 

 

 Tarjetas 

 Juego “Rosco 

de palabras” 

Nombre de la actividad: 

Dinámica de “Ordenar palabras” 

Prerrequisitos 

Preguntas  

Conocimientos previos 

Preguntas  

 

 Construcción del conocimiento 

Estrategias metodológicas 

Manejo de la información 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Elaboración de mapa conceptual 

Exposición 

 

 Consolidación 

Proceso para la consolidación 

Resolución de problemas 

Evaluación de la clase 

Técnica: Juego 

Instrumento: Juego “Rosco de palabras” 

 Meiosis: segunda 

división 

 

CN.B.5.1.13. Experimentar 

con los procesos de mitosis, 

meiosis, y demostrar la 

trasmisión de la 

información genética a la 

descendencia por medio de 

la fertilización.  

 

Estrategias metodológicas  
Expositivo-ilustrativa 

 

Técnica de enseñanza-aprendizaje 

Elaboración de infografía 

Exposición 

 Laberinto 

 Infografía 

 Sopa de letras 

 Juego de 

completar 

 Anticipación 

Motivación 

Nombre de la actividad: 

Laberinto 

Prerrequisitos 

Preguntas  

Conocimientos previos 

Preguntas 

 

 Construcción del conocimiento 

Estrategias metodológicas 

Expositivo-ilustrativa 
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Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Elaboración de infografía 

Exposición 

 

 Consolidación 

Proceso para la consolidación 

Elaboración de sopa de letras 

Evaluación de la clase 

Técnica: Juego 

Instrumento: Juego de completar 

 Control del ciclo 

celular 

 

CN.B.5.1.13. Experimentar 

con los procesos de mitosis, 

meiosis, y demostrar la 

trasmisión de la 

información genética a la 

descendencia por medio de 

la fertilización.  

 

Estrategias metodológicas 

Expositivo-ilustrativa 

 

Técnica de enseñanza-aprendizaje 

Elaboración de folleto 

Exposición  

 

 Imágenes 

 Folleto 

 Juego “Cada 

oveja con su 

pareja” 

 Tarjetas 

 Anticipación 

Motivación 

Nombre de la actividad: 

Dibujo colectivo 

Prerrequisitos 

Preguntas  

Conocimientos previos 

Preguntas 

 

 Construcción del conocimiento 

Estrategias metodológicas 

Expositivo-ilustrativa 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Elaboración de folleto 

Exposición 

 

 Consolidación 

Proceso para la consolidación 

Juego “Cada oveja con su pareja” 

Evaluación de la clase 

Técnica: Juego 

Instrumento: Tarjetas 
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 Envejecimiento y 

muerte celular 

CN.B.5.1.13. Experimentar 

con los procesos de mitosis, 

meiosis, y demostrar la 

trasmisión de la 

información genética a la 

descendencia por medio de 

la fertilización.  

 

Estrategias metodológicas 

Expositivo-ilustrativa 

 

Técnica de enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada  

 Video “Snack 

Attack” 

 Ruleta 

 Diapositivas 

en Canva  

 Trivia: 

preguntas y 

reacciones 

 Cuestionario 

en Quizziz 

 Anticipación 

Motivación 

Nombre de la actividad: 

Video “Snack Attack” 

Prerrequisitos 

Juego de la ruleta aleatoria 

Conocimientos previos 

Juego de la ruleta aleatoria 

 

 Construcción del conocimiento 

Estrategias metodológicas 

Expositivo-ilustrativa 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada 

 

 Consolidación 

Proceso para la consolidación 

Trivia: preguntas y reacciones 

Evaluación de la clase 

Técnica: Juego 

Instrumento: Cuestionario en Quizziz 

 Necrosis y 

apoptosis 

 

CN.B.5.1.13. Experimentar 

con los procesos de mitosis, 

meiosis, y demostrar la 

trasmisión de la 

información genética a la 

descendencia por medio de 

la fertilización.  

 

Estrategias metodológicas 

Expositivo-ilustrativa 

 

Técnica de enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada 

 

 Video “Salud 

mental” 

 Juego “Abre 

cajas” 

 Juego “Cartas 

al azar” 

 Video 

“Muerte 

celular/ 

necrosis y 

apoptosis” 

 Anticipación 

Motivación 

Nombre de la actividad: 

Video “Salud mental” 

Prerrequisitos 

Juego “Abre cajas” 

Conocimientos previos 

Juego “Cartas al azar” 

 

 Construcción del conocimiento 

Estrategias metodológicas 
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 Diapositivas 

en Prezi 

 Juego 

“Froggy 

Jumps” 

 Cuestionario 

en Kahoot! 

Expositivo-ilustrativa 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada 

 

 Consolidación 

Proceso para la consolidación 

Juego “Froggy Jumps” 

Evaluación de la clase 

Técnica: Juego 

Instrumento: Cuestionario en Kahoot! 

 Reproducción 

asexual 

CN.B.5.1.13. Experimentar 

con los procesos de mitosis, 

meiosis, y demostrar la 

trasmisión de la 

información genética a la 

descendencia por medio de 

la fertilización.  

 

Estrategias metodológicas 

Visual thinking 

 

Técnica de enseñanza-aprendizaje  

Explicación dialogada 

 Video “La 

naturaleza nos 

habla” 

 Juego 

“Voltear 

fichas” 

 Imagen 

interactiva 

 Trivia: 

preguntas y 

respuestas 

 Cuestionario 

en Quizziz 

 Anticipación 

Motivación 

Nombre de la actividad: 

Video “La naturaleza nos habla” 

Prerrequisitos 

Juego “Voltear fichas” 

Conocimientos previos 

Juego “Voltear fichas” 

 

 Construcción del conocimiento 

Estrategias metodológicas 

Visual thinking 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada 

 

 Consolidación 

Proceso para la consolidación 

Trivia: preguntas y respuestas 

Evaluación de la clase 

Técnica: Juego 

Instrumento: Cuestionario en Quizziz 

 Reproducción 

sexual: ovogénesis 

CN.B.5.1.13. Experimentar 

con los procesos de mitosis, 
Estrategias metodológicas 

Visual thinking 
 Collage  Anticipación 



 

142 
 

meiosis, y demostrar la 

trasmisión de la 

información genética a la 

descendencia por medio de 

la fertilización.  

 

 

Técnica de enseñanza-aprendizaje 
Explicación dialogada 

 Juego “La 

casa del 

horror” 

 Pizarra 

interactiva en 

Emaze 

 Quiz Bomba 

 Test 

Motivación 

Nombre de la actividad: 

Collage 

Prerrequisitos 

Juego “La casa del horror” 

Conocimientos previos 

Juego “La casa del horror” 

 

 Construcción del conocimiento 

Estrategias metodológicas 

Visual thinking 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada 

 

 Consolidación 

Proceso para la consolidación 

Quiz Bomba 

Evaluación de la clase 

Técnica: Juego 

Instrumento: Test 

 Reproducción 

sexual: 

espermatogénesis 

CN.B.5.1.13. Experimentar 

con los procesos de mitosis, 

meiosis, y demostrar la 

trasmisión de la 

información genética a la 

descendencia por medio de 

la fertilización.  

 

Estrategias metodológicas  

Gamificación 

 

Técnica de enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada 

Juego 

 Imágenes 

 Juego “El 

vaquero” 

 Juego “La 

Mazmorra del 

Dragón” 

 Juego: Mapa 

interactivo 

“Espermatogé

nesis” 

 Anticipación 

Motivación 

Nombre de la actividad: 

Collage 

Prerrequisitos 

Collage 

Conocimientos previos 

Juego “El vaquero” 

 

 Construcción del conocimiento 

Estrategias metodológicas 

Gamificación 
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Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada 

Juego 

 

 Consolidación 

Proceso para la consolidación 

Collage 

Evaluación de la clase 

Técnica: Juego 

Instrumento: Juego: Mapa interactivo 

“Espermatogénesis” 

 Los genes y la 

transmisión de 

caracteres  

CN.B.5.1.14. Describir las 

leyes de Mendel, diseñar 

patrones de cruzamiento y 

deducir porcentajes 

genotípicos y fenotípicos en 

diferentes generaciones.  

 

Estrategias metodológicas 

Gamificación 

 

Técnica de enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada 

Juego 

 Video “Las 

razas 

humanas no 

existen” 

 Juego: Mapa 

interactivo 

“Espermatogé

nesis” 

 Quiz 

Detective 

 Quiz Bolera 

 Juego 

“Froggy 

Jumps” 

 Anticipación 

Motivación 

Nombre de la actividad: 

Video “Las razas humanas no existen” 

Prerrequisitos 

Juego: Mapa interactivo 

“Espermatogénesis” 

Conocimientos previos 

Preguntas 

 

 Construcción del conocimiento 

Estrategias metodológicas 

Gamificación 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada 

Juego 

 

 Consolidación 

Proceso para la consolidación 

Quiz Bolera 

Evaluación de la clase 
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Técnica: Juego 

Instrumento: Juego “Froggy Jumps” 
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Anexo 6.  
Encuesta 
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Anexo 7.  
Entrevista 
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Anexo 8.  
Banco de preguntas 
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Anexo 9.  
Cuestionarios 

Cuestionario 1 
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161 
 

 
 

 

 

 



 

162 
 

Cuestionario 2 

 
 

 

 



 

163 
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Anexo 10.  
Planificaciones microcurriculares 

 



 

166 
 

 



 

167 
 

 



 

168 
 

 



 

169 
 

 



 

170 
 

 



 

171 
 

 



 

172 
 

 



 

173 
 

 



 

174 
 

 



 

175 
 

 



 

176 
 

 



 

177 
 

 



 

178 
 

 



 

179 
 

 



 

180 
 

 



 

181 
 

 



 

182 
 

 



 

183 
 

 



 

184 
 

 



 

185 
 

 



 

186 
 

 



 

187 
 

 



 

188 
 

 



 

189 
 

 



 

190 
 

 



 

191 
 

 



 

192 
 



 

193 
 

 



 

194 
 

 



 

195 
 

 



 

196 
 

 



 

197 
 

 



 

198 
 

 



 

199 
 

 



 

200 
 

Anexo 11.  
Evidencias  
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Anexo 12.  
Certificado de traducción del resumen 
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