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1. Título 

Estrategias didácticas constructivistas para potenciar la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, en Ciencias Naturales. Año Lectivo 2023 – 2024 
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2. Resumen 

 
El presente trabajo se centra en verificar la eficacia de la aplicación de estrategias 

didácticas constructivistas, para el fortalecimiento del rendimiento académico en los 

estudiantes; para ello se planteó potenciar la construcción de aprendizajes significativos en los 

estudiantes para mejorar su rendimiento académico, mediante la implementación de estrategias 

didácticas constructivistas, en el proceso enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales de 

noveno año de EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”, año 

lectivo 2023 – 2024. El método empleado fue el inductivo, pues con la observación directa y 

mediante las prácticas pre profesionales se identificó la escasa implementación de estrategias 

didácticas constructivistas en el desarrollo del PEA, luego, por medio de investigación 

bibliográfica identificar las principales categorías para fundamentar el problema y construir la 

propuesta de intervención educativa que contribuye a la mejora de esta realidad; tiene enfoque 

cualitativo, ya que se identificaron características, fortalezas y debilidades del desarrollo del 

proceso; asimismo, el tipo es Investigación Acción-Participativa, al interactuar estudiantes e 

investigadora dentro del aula, y a través de la aplicación de estrategias didácticas, se procuró 

mejorar la realidad identificada; según la temporalidad, es de tipo transversal, ya que el 

desarrollo de la misma se llevó a cabo en un corto periodo de tiempo. Los resultados obtenidos 

demuestran que las estrategias con un nivel de aporte más alto son, aula invertida, estrategia de 

procesos de pensamiento creativo, divergente y lateral y la estrategia de manejo de información, 

debido a que les confieren un rol activo en la construcción de sus propios aprendizajes, con 

base en la relación de conocimientos previos con los nuevos. Se concluye que la construcción 

de aprendizajes significativos en los estudiantes y la consecuente mejora de su rendimiento 

académico, se potencia mediante la implementación de estrategias didácticas constructivistas, 

en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 

Palabras clave: rendimiento académico, constructivismo, técnicas de aprendizaje, 

proceso enseñanza-aprendizaje 
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Abstract 

 

The present research work is focused on verifying the effectiveness of the application 

of constructivist teaching strategies for the strengthening of academic performance in students; 

for this purpose, the objective was: To enhance the construction of meaningful learning in 

students to improve their academic performance, through the implementation of constructivist 

teaching strategies in the teaching-learning process of Natural Sciences in the ninth year of 

GBE of the "Daniel Álvarez Burneo" Educative Unit, academic year 2023 - 2024. The method 

used was inductive, since the lack of implementation of constructivist didactic strategies in the 

development of the TLP was identified through direct observation, and through bibliographic 

research the intervention proposal was constructed to have an impact on the improvement of 

this reality. It was also qualitative, since characteristics, strengths and weaknesses of the 

development of the process were identified. Likewise, it is an Action-Participatory Research, 

since students and researcher developed within the classroom through the application of 

didactic strategies and techniques to improve the identified reality; according to the temporality, 

it is of a transversal type; since its development was carried out in a short period of time. The 

results obtained through the application of the evaluation and research instruments show that 

the strategies that were most accepted by the students are: Inverted classroom, strategy of 

creative, divergent and lateral thinking processes and the strategy of information management, 

because they give them an active role in the construction of their own learning, based on the 

relationship of previous knowledge with new knowledge. It is concluded that the construction 

of meaningful learning in students and the consequent improvement of their academic 

performance is enhanced through the implementation of constructivist didactic strategies in the 

development of the teaching-learning process of Natural Sciences. 

Keywords: academic performance, constructivism, learning techniques, teaching-

learning process 
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3. Introducción 

 
Las estrategias didácticas constructivistas como procedimientos indispensables para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje permiten relacionar los conocimientos previos 

con los nuevos, facilitando de esta manera la construcción de aprendizajes significativos en los 

estudiantes; además, estos asumen el rol principal dentro del proceso áulico, por lo que sus 

habilidades y competencias se fortalecen, su motivación aumenta y mejora su rendimiento 

académico.  

Según varios autores, en sus investigaciones determinan que las estrategias didácticas 

constructivistas son de relevancia para fortalecer el desarrollo de destrezas en los estudiantes y 

la construcción de un aprendizaje significativo y constructivo, que conlleve al logro académico; 

para ello, es imprescindible aplicarlas mediante la utilización de técnicas, recursos didácticos y 

uso de tecnología. 

Estos antecedentes permiten implementar el enfoque constructivista para la mejora del 

aprendizaje significativo; respecto de la realidad educativa, esta se evidenció durante el 

desarrollo de las prácticas pre profesionales, la experiencia personal y formación profesional 

recibida, en conjunto permitieron la identificación de ciertas dificultades académicas, en el 

noveno año de EGB, de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”, en la 

asignatura de Ciencias Naturales; se denotó la escasa implementación de estrategias didácticas 

constructivistas durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de dicha asignatura; 

uso frecuente del dictado, poca participación de los educandos, baja motivación y necesidad de 

memorizar los contenidos, sin lograr obtener aprendizajes significativos. Frente a esta 

problemática, surgió la siguiente interrogante: ¿Cómo se puede potenciar la construcción de 

aprendizajes significativos en los estudiantes de noveno año de EGB, en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

Esto motivó a dar inicio a la investigación, mediante la recopilación bibliográfica para 

la selección e implementación de estrategias didácticas constructivistas, técnicas y recursos 

didácticos pertinentes para el desarrollo de la propuesta de intervención educativa, las mismas 

que permitan a los estudiantes construir aprendizajes perdurables en el tiempo. Es preciso 

mencionar que para la realización del trabajo investigativo se planteó <<Identificar, mediante 

investigación bibliográfica, estrategias didácticas constructivistas, que potencien la 

construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes, para mejorar su rendimiento 

académico>>; <<Implementar, a través del desarrollo de la propuesta de intervención, 

estrategias didácticas constructivistas, que mejoren el desarrollo del proceso enseñanza-
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aprendizaje de Ciencias Naturales>> y <<Verificar, mediante la aplicación de instrumentos de 

evaluación e investigación, la efectividad de las estrategias didácticas constructivistas 

implementadas, en relación a la potenciación de la construcción de aprendizajes significativos 

en los estudiantes>>. 

Fue notorio el aporte del Trabajo de Integración Curricular para la mejora del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales; asimismo, servirá para futuras 

investigaciones, pues se presenta la realidad en las aulas y la incidencia positiva de la aplicación 

de estrategias didácticas constructivistas para potenciar la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes y la consecuente mejora del rendimiento académico. 

La investigación se sustenta en: modelos pedagógicos, modelo pedagógico 

constructivista, estrategias didácticas constructivistas, aprendizaje significativo, rendimiento 

académico y las Ciencias Naturales desde el Currículo Nacional de Educación Obligatoria 

(2016). En cuanto a modelos pedagógicos, Rodríguez et al., (2019), expresan que: “Los 

modelos pedagógicos son los lineamientos que orientan al docente y permiten su actuación 

dentro de la práctica educativa, a partir de un patrón establecido y buscando el fortalecimiento 

de conocimientos que se sustentan bajo un enfoque específico” (p. 141); se hace énfasis en el 

modelo pedagógico constructivista, Olmedo y Farrerons (2017), indican que: “El modelo 

pedagógico constructivista se basa en que cada persona construye su propia perspectiva del 

mundo que lo rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados” 

(p. 4).  

En relación a estrategias didácticas constructivistas, para Santos (2020): 

[…] son estrategias que incentivan el análisis, elaboración e interpretación de los 

contenidos curriculares. El estudiante debe trabajar en escenarios sobre casos de la vida 

cotidiana que generen un aprendizaje constructivista; el docente por su parte, debe ser 

un guía en los procesos de enseñanza […]. (pp. 36-37) 

Las estrategias didácticas establecidas son, manejo de información, explicativo-

ilustrativa, gamificación, explicativo-interactiva, aula invertida, visual thinking, aprendizaje 

basado en problemas y estrategia de procesos de pensamiento creativo, divergente y lateral; 

además, se argumenta en relación a técnicas, recursos didácticos, instrumentos de evaluación, 

así como las formas de trabajo aplicadas, todos estos elementos posibilitan el buen manejo de 

las estrategias didácticas. En relación al aprendizaje significativo, se explica que: “El 

aprendizaje es el producto de un proceso psicológico cognitivo, que supone interacción entre 

ideas lógicamente significativas, ideas de fondo relevantes en la estructura cognitiva del 
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aprendiz y su actitud mental para aprender significativamente o adquirir y retener los 

conocimientos” (Ausubel, 2002, como se citó en Caballero et al., 2011, p. 34). 

En lo que concierne a rendimiento académico, Tacilla et al., (2020), manifiesta que: “El 

rendimiento académico es un constructo básico, complejo y multidimensional, experimentado 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Permite identificar el avance académico del 

estudiante y emitir un juicio de valor” (p. 61). Referente a las Ciencias Naturales, desde el 

Currículo Nacional de Educación Obligatoria (2016), se incluyen los principios 

epistemológicos y pedagógicos de la asignatura, los objetivos, la contribución al perfil de salida 

del bachiller ecuatoriano, los contenidos, las destrezas con criterios de desempeño y los criterios 

de evaluación. 

Para Martínez y Zea (2004), en su artículo titulado “Estrategias de enseñanza basadas 

en un enfoque constructivista” expresa que: “Las estrategias didácticas constructivistas son 

todos aquellos procedimientos que el docente y alumno utilizan para la construcción conjunta 

del aprendizaje significativo” (p. 79). Asimismo, Ceballos (2019), en su trabajo investigativo 

titulado “Implementación del modelo constructivista” indica que: “Las estrategias didácticas 

constructivistas están orientadas a favorecer la autonomía del estudiante, así como el desarrollo 

de competencias cognitivas, investigativas y éticas en ambientes de aprendizaje colaborativo 

[…]” (p. 47). Estos autores coinciden con los resultados del artículo investigativo de Colorado 

y Gutiérrez (2016), que se titula “Estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias 

naturales en la educación superior”, en el cual mencionan que: “El modelo académico que 

mejor enmarca las propuestas de las diferentes estrategias didácticas es el constructivista, ya 

que su enfoque va encaminado a la enseñanza-aprendizaje, […] mediante la construcción de 

aprendizajes y no solo la reproducción de este” (pp. 159-160). En el trabajo realizado se 

evidencia lo argumentado por los autores, ya que las estrategias didácticas constructivistas 

favorecen a que los estudiantes se empoderen y sean conscientes de la construcción de 

aprendizajes fructíferos para el fortalecimiento del rendimiento académico. 

La aplicación de estrategias didácticas constructivistas favorece la construcción de 

aprendizajes significativos en los estudiantes, por ende, su rendimiento académico mejora 

considerablemente, debido a que se los incentiva que asuman un rol activo en cada momento 

del proceso enseñanza-aprendizaje. Respecto de las limitantes presentadas, debido a la 

inseguridad ciudadana se suspendieron las clases presenciales, esto provocó que se pausara 

durante algunas semanas el desarrollo de la propuesta de intervención educativa; además, no se 

pudo realizar actividades en el laboratorio debido a que no se recibió la apertura para acudir a 

las instalaciones.  
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4. Marco teórico 

Este apartado incluye la investigación y revisión bibliográfica que comprende las 

categorías que fundamentan las variables identificadas en el problema investigado; modelos 

pedagógicos, modelo pedagógico constructivista, estrategias didácticas constructivistas, 

técnicas, recursos, instrumentos de evaluación, tipos de trabajo, aprendizaje significativo, 

rendimiento académico y el Currículo Nacional de Educación Obligatoria correspondiente al 

área de Ciencias Naturales.  

4.1 Modelos pedagógicos 

Antes de especificar los modelos pedagógicos que guían la práctica educativa, es 

necesario precisar el concepto de modelo pedagógico. Para lo cual, Correa y Pérez (2022), citan 

lo siguiente: “[…] un modelo pedagógico es una representación de los procesos y prácticas que 

fundamentan el quehacer presente y prospectivo de una institución educativa, el cual se 

fundamenta en una u otra perspectiva teórica” (p. 131). Asimismo, Rodríguez et al., (2019), 

exponen que: “Los modelos pedagógicos son los lineamientos que orientan al docente y 

permiten la actuación dentro de la práctica educativa, a partir de un patrón establecido y 

buscando el fortalecimiento de conocimientos que se sustentan bajo un enfoque específico” (p. 

141). Además, se entiende como: “[...] un sistema formal cuya finalidad es relacionar a los 

actores educativos con el conocimiento científico para cultivarlo, conservarlo y consolidarlo en 

el proceso pedagógico de las organizaciones educativas” (Ortiz et al., 2014, p. 24).  

Con estos antecedentes, a continuación, se puntualiza en cada modelo pedagógico desde 

la perspectiva de diferentes autores, y además se profundiza en el modelo pedagógico 

constructivista, donde se detalla su definición, representantes, surgimiento, rol del docente, rol 

del estudiante, estrategias didácticas, tipo de evaluación y aprendizaje. 

4.1.1 Modelo pedagógico conductista 

En cuanto a la concepción del modelo pedagógico conductista, Acosta (2018), señala 

que: “El modelo pedagógico Conductista es una corriente de la psicología que defiende el 

empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento 

observable (la conducta), considerando el entorno como un conjunto de estímulo-respuesta” 

(párr. 4). De la misma forma, Posso et al., (2020), definen al modelo pedagógico conductista 

como: “[…] un esquema formal de organización en el cual se plantea cómo la conducta de una 

persona puede ser explicada a través de diversas causas ambientales, sin tener que tomar en 

cuenta los procesos mentales internos […]” (p. 123). 
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El rol que desempeña el docente durante el proceso áulico se desarrolla como lo 

menciona el siguiente autor: “[…] reducido a la entrega de conocimientos (es él quien enseña 

y el alumno aprende), ejerciendo el control de los procesos educativos, tomando las decisiones 

con autoridad en el aula, haciendo muy importantes los refuerzos para el éxito de la operación” 

(Cantor y Altavaz, 2019, p. 3). 

En lo que se refiere al rol del estudiante dentro del modelo pedagógico conductista, 

Casco (2022), señala que: “El rol del estudiante en el modelo pedagógico conductista es el de 

receptar los conocimientos del docente ya planificados y adaptarse a las estrategias que él 

plantee […]” (p. 24).  

4.1.2 Modelo pedagógico cognitivista 

Respecto del modelo pedagógico cognitivista, Rodríguez et al., (2019), manifiestan que: 

“Es aquel que considera que el niño o individuo, accede secuencialmente al conocimiento, 

conforme a sus necesidades y capacidades cognoscitivas […]” (p. 146).  Además, Ertmer y 

Newby (1993, como se citó en Altez et al., 2021), agregan que: “El cognitivismo surgió y se 

opuso abiertamente a la teoría conductista […] concibiendo que el hombre tiene capacidad de 

pensar, expresar emociones, tomar decisiones y de manifestar sus ideas, totalmente valiosas 

para el proceso del aprendizaje” (p. 93). 

En lo que concierne al rol del docente en este modelo pedagógico, Pinto y Castro (2008), 

indican que: “El maestro debe orientar a los estudiantes a desarrollar aprendizajes por recepción 

significativa y a participar en actividades exploratorias, que puedan ser usadas posteriormente 

en formas de pensar independiente” (p. 6). 

Es importante conocer el rol del estudiante en el modelo pedagógico cognitivista, 

Stigliano y Gentile (2013, como se citó en Reátegui et al., 2022), dicen que: “El estudiante tiene 

un mejor desempeño en sus aprendizajes, desarrolla las dimensiones: cognitivas, 

motivacionales, cognitivo lingüísticas, conceptuales. […] tienen expresión coherente y 

consistente, analizan, critican; aprenden los significados globales” (p. 95). 

El modelo pedagógico cognitivista ha influenciado al modelo constructivista, tal como 

lo manifiesta González, et al. (2018): “Esta teoría cognitivista genera a la constructivista, donde 

el sujeto es activo (experiencia) en la construcción de su conocimiento, existiendo una estrecha 

relación entre lo afectivo (motivación) y lo cognitivo para optimizar el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales” (p. 5).  
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4.1.3 Modelo pedagógico constructivista 

El trabajo investigativo se fundamenta en el modelo pedagógico constructivista, 

Vásquez y León (2013), manifiestan que: 

[…] tiene sus raíces en la psicología, la filosofía, la sociología y la educación. El verbo 

construir proviene del latín “struere” que significa “arreglar” o “dar estructura”. La idea 

central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora 

nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. (p. 13) 

En la misma línea, Anctil et al., (2006, como se citó en Aparicio y Ostos, 2018), agregan 

que:  

El constructivismo aboga por el pensamiento crítico, la prioridad del aprendizaje sobre 

la enseñanza, el empoderamiento de los aprendices como responsables de su propio 

proceso, y especialmente por el sentido que se otorga a la nueva información que se 

recibe permanentemente del entorno próximo y remoto. Igualmente, dirige su interés a 

la manera como se filtra, procesa o reactiva la información a partir de lo que ya se sabe 

para construir y reconstruir conocimiento, atribuirle significados, y para integrarla como 

propia y enraizarla en los conocimientos previos. (p. 116) 

Asimismo, Olmedo y Farrerons (2017), indican que: “El modelo pedagógico 

constructivista se basa en que cada persona construye su propia perspectiva del mundo que lo 

rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados” (p. 4). 

Igualmente, Tamayo et al., (2021) argumentan que: “En esencia, el constructivismo significa la 

adquisición de conocimientos mediante un proceso dinámico e interactivo en el cual el cerebro 

interpreta y reinterpreta información externa que le resulta de interés para convertirla en nuevos 

saberes” (pp. 368-369). 

4.1.3.1. Representantes.  En relación a los representantes del modelo pedagógico 

constructivista, Vergara y Cuentas (2015), indican que: “Los principales exponentes y 

defensores de este modelo, son: Jean Piaget (1896-1980), Lawrence Kohlberg (1927-1987), 

George Kelly (1905-1967), David Ausubel (1918-2008), Lev S. Vygotsky (1896-1934) y 

Joseph Novak (1932- ), entre otros” (p. 927). 

Es importante destacar los aportes de cada uno de los representantes mencionados 

previamente. Primero, vale mencionar al psicólogo suizo, Jean Piaget, quien asumió como 

método el estudio del desarrollo individual para relacionarlo con la historia de la especie total; 

es decir, estudió el comportamiento de los niños y la formación de su conocimiento (Rodríguez, 

2008, p. 77). Siguiendo la misma línea, se encuentra a Lawrence Kohlberg, quien estableció 

que las personas utilizan un proceso de desarrollo lógico donde cada persona posee unos valores 
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que asimila de su entorno y actúa de acuerdo a ellos (Díaz, 2015, p. 2). Además de estos dos 

personajes, se destaca George Kelly, y su aporte fue el siguiente: “[…] fue uno de los primeros 

en hacer referencia a la organización de significados por parte de las personas como teorías 

construidas individualmente” (Castro et al., 2015). Por su parte, el estadounidense David 

Ausubel contribuyó al campo educativo con el desarrollo de la teoría del Aprendizaje 

Significativo, la cual consiste en que los niños aprenden mejor si los aprendizajes nuevos están 

relacionados con los conocimientos previos (Manjarrés, 2021, p. 95). Uno de los aportes más 

reconocidos del ruso Lev Vygotsky fue el planteamiento de la teoría denominada Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP), donde se describe el espacio que existe entre los aprendizajes que 

posee el niño y los aprendizajes que consigue aprender, a través de la guía de alguien más 

competente (Sesento, 2017, pp. 4-5). También se enfatiza el trabajo de Joseph Novak, quien 

aportó a la teoría del aprendizaje significativo propuesto por Ausubel, donde agrega la 

importancia de la parte afectiva dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, y argumenta que el 

conjunto de sentimientos, pensamientos y acciones rinden más frutos para que los estudiantes 

logren los objetivos de aprendizaje (Socarrás, 2018, p. 21). 

4.1.3.2. Surgimiento. En cuanto al surgimiento del modelo pedagógico constructivista, 

Ortiz (2015, como se citó en Mendoza y Mariscal, 2019), mencionan que: 

El origen del constructivismo se lo [sic] puede encontrar en las posturas de Vico y Kant 

planteadas ya en el siglo XVIII, e incluso mucho antes, con los griegos. […] en el cual 

sostenía que las personas, en tanto seres que elaboran explicaciones de lo que sucede en 

el mundo, solo pueden conocer aquello que sus estructuras cognitivas les permiten 

construir. (p. 6) 

Además, Ortiz et al., (2015), señalan que: “El paradigma constructivista comienza a 

gestarse en la década de los años veinte en el siglo XX en los trabajos del eminente psicólogo 

y epistemólogo suizo Jean Piaget […]” (p. 189). Asimismo, González (2002), explica que: “[…] 

con Jean Piaget (1985), se inicia el Constructivismo, un movimiento centrado en la idea de la 

existencia de esquemas conceptuales en los alumnos, idea que dio pie para cambiar los 

presupuestos de la investigación en la enseñanza de las ciencias” (p. 188). 

4.1.3.3. Rol del docente. El cual se explica a continuación: “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” (Vásquez y León, 2013, pp. 13-14). Además, Rojas 

(2017), agrega que: “[…] el docente en el modelo pedagógico constructivista debe ser 

conocedor de sus necesidades evolutivas, y de los estímulos que reciba de los contextos donde 
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se relaciona: familiares, educativos, sociales” (p. 1). De igual forma, Tünnermann (2011), 

explica que: “[…] el profesor deja de ser el centro principal del proceso, no que pasa a ser el 

alumno, pero no desaparece de él, sino que se transforma en un guía, en un tutor, en un 

suscitador de aprendizajes […]” (p. 21). 

4.1.3.4. Rol del estudiante. En lo que se refiere al rol que desempeña el estudiante en 

el modelo pedagógico constructivista, Ordoñez et al., (2020), indican que: “El estudiante 

presenta un rol fundamental ya que se lo define como el centro del proceso educativo […] 

donde potencia habilidades, discierne el conocimiento y desarrolla autonomía, todo aquello con 

la guía de un docente constructivista” (p. 27). De igual manera, Viñoles (2013), agrega que: 

“[…] el estudiante es dinámico, cuestionador y responsable, ya que es el agente principal que 

actúa en la búsqueda de construcción del aprendizaje” (p. 17).   

También, Contreras Oré (2012, como se citó en Contreras, 2018), menciona que: 

[…] el rol del estudiante también ha evolucionado, del sujeto-aprendiz, que recibe y 

repite información en la didáctica pre científica, se ha progresado al sujeto-cognitivo 

que reconstruye conocimientos ya existentes pero nuevos para el aprendiz de la 

didáctica clásica (con fuerte influencia del psicologismo), y de éste al sujeto-epistémico 

que construye, elabora y hace ciencia (participa en la elaboración de conocimientos 

nuevos) en la didáctica fundamental. (p. 92) 

4.1.3.5. Estrategias didácticas. En palabras de Martínez y Zea (2004), las estrategias 

didácticas constructivistas: “Son todos aquellos procedimientos que el docente y alumno 

utilizan para la construcción conjunta del aprendizaje significativo” (p. 79). Además, Santos 

(2020), agrega que las estrategias didácticas en este modelo pedagógico se caracterizan por: 

[…] ir orientadas con respecto al saber enseñar, es decir, incentivar el análisis, 

elaboración e interpretación de los contenidos curriculares. El estudiante debe actuar en 

diversos escenarios sobre casos de la vida cotidiana que generen un aprendizaje 

constructivista, además, realizar una continua retroalimentación mediante el diálogo e 

intercambio de opiniones; el docente por su parte, debe ser un guía en los procesos de 

enseñanza y también, un puente de información que sea de utilidad en la mejora de las 

actividades educativas. (pp. 36-37) 

Adicionalmente, Carretero (2009, como se citó en Páez, 2017), indica que se debe 

considerar lo siguiente al momento de establecer una estrategia didáctica constructivista: 

[…] las estrategias didácticas desde una perspectiva constructivista deben de tener 

pensadas al menos situaciones como el contexto donde se van a desarrollar, las 

habilidades o competencias de los estudiantes en la construcción del aprendizaje, los 
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estilos de procesamiento del aprendizaje de los participantes […] las necesidades y 

motivaciones en torno al contenido a aprender y la eficacia de la estrategia frente a otras 

alternativas estratégicas. (p. 44) 

4.1.3.6. Tipo de evaluación. En lo que concierne al tipo de evaluación aplicada en el 

modelo pedagógico constructivista, Cisterna (2005), manifiesta que: “[…] se expresa 

fundamentalmente como una medida de los niveles de mejora que en el plano del conocimiento 

y de las habilidades cognitivas personales aparecen en la conducta de los estudiantes como 

consecuencia de las experiencias vividas en el aula […]” (p. 30). 

Aunado a lo anterior, Vásquez y León (2013), mencionan que:  

En el modelo constructivista la evaluación del aprendizaje radica en el énfasis en 

actuaciones integrales ante problemas del entorno, y se puede decir que es un “proceso 

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

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

personal”. (p. 14) 

Adicionalmente, vale destacar que: “Se evalúa la significatividad de los aprendizajes. 

En qué grado los alumnos han construido interpretaciones significativas y valiosas de los 

contenidos revisados, debido a la ayuda pedagógica recibida y a sus propios recursos cognitivos 

[…]” (Rojas, 2017, p. 2). 

4.1.3.7. Tipo de aprendizaje. En lo que respecta al tipo de aprendizaje en el modelo 

pedagógico constructivista, Carretero (1997, como se citó en Blanco y Sandoval, 2014), indica 

que: “El modelo pedagógico constructivista afirma que el aprendizaje de todas las cosas es un 

proceso mental del individuo que se desarrolla de acuerdo a la interacción con el entorno. Y 

este aprendizaje es una construcción del ser humano” (p. 35). En la misma línea, Mahncke 

(2010), alude que: “[…] el aprendizaje no es un asunto sencillo de transmisión, internalización 

y acumulación de conocimientos, sino un proceso activo de parte del alumno en […] construir 

aprendizajes desde los recursos de la experiencia y la información que recibe” (p. 48). 

Por otro lado, es importante mencionar el aprendizaje significativo como el aprendizaje 

que se genera en el modelo pedagógico constructivista, y se menciona que: “[…] el aprendizaje 

significativo, mismo que surge cuando el alumno, como constructor de su propio aprendizaje, 

relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que 

ya posee” (Romero, 2009, p. 1). 

4.1.4 Modelo pedagógico Conectivista 

En relación a este modelo pedagógico, Siemens (2004), establece la siguiente 

definición:  
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El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 

complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de 

ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están por completo bajo 

control del individuo. (p. 5)  

De igual manera, Cueva et al., (2019), señalan que: 

[…] el conectivismo es un enfoque pedagógico que sí se aplica consecuentemente y de 

forma organizada, permite el empleo de las tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para obtener excelentes resultados, sin perder el horizonte de que el rol 

protagónico es de los estudiantes, las TIC solo son los medios o recursos que facilitarán 

y mediarán el acceso al conocimiento. (p. 211) 

Por otro lado, en lo que respecta al rol del docente, Vásquez et al., (2021), exponen que: 

“[…] el docente en el modelo pedagógico conectivista, tiene el rol de guía, facilitador e 

impulsor de conexiones en redes de aprendizaje y el desarrollo de habilidades conectivas […]” 

(p. 1). 

Referente al rol que desempeña el estudiante, se indica que: “[…] el estudiante se 

comporta como objeto y sujeto del aprendizaje, pero formando parte de redes, lo que incide en 

la mejora de su aprendizaje y su autoestima” (Solórzano y García, 2016, p. 106). 

4.2 Estrategias didácticas 

Correspondiente a las estrategias didácticas empleadas en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, es conveniente primero precisar este concepto, para lo cual, Feo (2015), 

menciona que:  

Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, 

actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de 

manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera 

significativa. (p. 222)  

Refiriéndose de forma similar a la definición que expone el autor anterior, Flores et al., 

(2017), agrega que: 

[…] las estrategias didácticas son procesos útiles que ayudan al docente a comunicar 

los contenidos y hacerlos más asequibles a la comprensión del estudiante. Una estrategia 

didáctica no es valiosa en sí misma; su valor está en facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes y en generar ambientes más gratos […]. (p. 7) 

Igualmente, Guanín (2020, como se citó en Sarmiento e Idrovo, 2023), indican que: 

“[…] las estrategias didácticas son conjuntos de métodos y técnicas que utilizan para impartir 
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sus clases y lograr sus objetivos. Estas estrategias incluyen actividades que los jóvenes realizan 

con la ayuda de materiales didácticos que promueven el aprendizaje y el desarrollo” (p. 477). 

Además, varios investigadores han propuesto algunas clasificaciones de estrategias 

didácticas, y a continuación se exponen tres tipos de estrategias según el momento de la clase. 

4.2.1 Estrategias didácticas preinstruccionales 

En relación a estas estrategias, Universidad de Guadalajara (2002), indica que: “[…] las 

estrategias didácticas preinstruccionales preparan y alertan al estudiante en relación con qué y 

cómo se va a aprender […]” (p. 143). Asimismo, Blanquiz y Villalobos (2018), manifiestan 

que: “[…] en este momento la tarea principal del docente es activar el conocimiento que se 

posee frente a una temática y a su vez enfrentar al estudiante con sus capacidades cognitivas e 

intelectuales” (p. 363). 

Es decir, las estrategias didácticas preinstruccionales permiten activar los 

conocimientos previos de los estudiantes y relacionarlos con los nuevos. El primer momento 

de clase sirve sobre todo para que el docente indique las directrices y formas en las que se va a 

trabajar aquel tema; de esta manera los estudiantes podrán tener todas las herramientas para 

poder desenvolverse y aprender eficientemente. 

4.2.2 Estrategias didácticas coinstruccionales 

Referente a las estrategias coinstruccionales, Acosta y García (2012), establecen que: 

“Las estrategias coinstruccionales son aquellas que apoyan los contenidos curriculares durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje […]” (p. 6). Adicionalmente, Peley et al., (2007), indican 

que: “[…] las estrategias coinstruccionales cubren funciones para que el aprendiz mejore la 

atención e igualmente detecte la información que el docente le desea transmitir, logre una mejor 

codificación y conceptualización de los contenidos […]” (p. 64). 

Estas estrategias permiten que el estudiante pueda asimilar mejor los aprendizajes que 

el docente está transmitiendo, gracias a la utilización de técnicas que facilitan la codificación 

de la información en los estudiantes. Este momento de la clase es realmente muy importante 

para que el estudiante logre cimentar sus aprendizajes. 

4.2.3. Estrategias didácticas posinstruccionales 

Referente a estas estrategias, Pineda y Bejas (2020), mencionan que: “Las estrategias 

posinstruccionales son aquellas que se presentan después del contenido que se ha de aprender 

y permiten al estudiante formar una visión sintética integradora del material propuesto […]” (p. 

31). Además, Fajardo (2020), menciona que: “[…] las estrategias didácticas posinstruccionales 
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son empleadas al finalizar las clases para evaluar el aprendizaje adquirido o el logro de los 

objetivos curriculares” (p. 12). 

Durante el último momento de la clase, el uso de estrategias posinstruccionales permiten 

consolidar de forma sintetizada todo el contenido abordado en la clase para luego pasar a la 

actividad final que es la evaluación.  

4.3 Estrategias didácticas constructivistas 

Respecto a las estrategias didácticas con enfoque constructivista, León (2013), expresa 

que: 

Una de las herramientas para alcanzar el aprendizaje significativo es la aplicación de las 

estrategias didácticas constructivistas que procuran que el progreso cognoscitivo sea el 

fruto de la confrontación de puntos de vista, de conocimientos y esquemas diferentes 

por parte de los alumnos, con la participación del maestro. (p. 15) 

Adicionalmente, Gutiérrez (2020), manifiesta lo siguiente: 

Las estrategias didácticas constructivistas tienen un factor común: la relación intrínseca 

entre teoría y práctica […] el aprendizaje ocurre cuando el estudiante vive experiencias 

que lo exponen a cambios cognitivos, conductuales y pragmáticos, aprendiendo los 

conceptos y teorías en contextos situacionales concretos, ya sea a través de resolver 

problemas colaborativamente, tomar decisiones en contextos simulados o reales, 

desarrollar propuestas, formular y ejecutar proyectos o alcanzar un reto. (p. 4) 

4.4 Estrategias didácticas constructivistas aplicadas a la asignatura de Ciencias 

Naturales 

En la asignatura de Ciencias Naturales se pueden aplicar diversas estrategias didácticas 

enfocadas en el modelo constructivista, pues Vargas (1997, como se citó en De la Rosa et al., 

2019) afirma lo siguiente: 

Para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales se cuenta con un abanico de 

posibles estrategias que el maestro puede utilizar, siempre que tenga en cuenta que 

deben implementarse como medio para alcanzar aprendizajes significativos, mas no 

como otro contenido a aprender. (pp. 59-60) 

Adicional a lo expuesto anteriormente, es importante mencionar las estrategias 

didácticas que son útiles para impartir la asignatura de Ciencias Naturales; para lo cual, Medina 

y Mata (2009, como lo mencionan en Colorado y Gutiérrez, 2016), indican que: “En Ciencias 

Naturales, las estrategias de aprendizaje más utilizadas son los aprendizajes basados en 
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proyectos; […] aprendizajes basados en el estudio de casos, en el análisis de la información y 

conocimiento; y, uno reciente, los aprendizajes en redes colaborativas digitales” (p. 150).  

Esta asignatura lejos de ser meramente teórica, se presta para potenciar los aprendizajes 

de los estudiantes utilizando diversas estrategias y con el fin de lograr la construcción de 

aprendizajes que sean perdurables en el tiempo. Seguidamente, se describen las estrategias 

didácticas constructivistas que han sido desarrolladas durante la implementación de la 

propuesta de intervención educativa. 

4.4.1 Manejo de información 

Como primera estrategia constructivista se nombra a la estrategia de manejo de 

información, donde Abad y Campoverde (2011), indican que:   

La estrategia de manejo de la información permite hacer una reorganización 

constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de dichas 

estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención de 

lograr una representación correcta de la información […]. (p. 45) 

Además, Prado (2015), agrega lo siguiente en relación a esta estrategia: 

[…] el estudiante tiene que ser capaz de relacionar esta información con los 

conocimientos previos, elaborar preguntas sobre el tema, excluir los datos inútiles o 

repetidos, organizar la información seleccionada y presentarla en un formato lógico y 

atractivo para favorecer su aprendizaje. (p. 2) 

4.4.2 Explicativo-ilustrativa 

 En cuanto a la estrategia didáctica constructivista, Klingberg y Lothar (1978, como se 

citó en Narváez et al., 2020) establecen que: “Su esencia radica en que el profesor trasmite los 

conocimientos, ofrece soluciones a los problemas y hace demostraciones con la ayuda de 

diversos medios (exposición, lectura de libros, demostraciones experimentales, grabaciones y 

otros).” (p. 22). Asimismo, Villalón y Phillips (2010), acotan con lo siguiente: “[…] el método 

explicativo-ilustrativo permite la vinculación oral del profesor (explicación, narración, 

descripción de hechos, fenómenos y procesos geográficos) que ofrece una información que el 

alumno recepta, combinado con el uso de láminas, diapositivas, películas relacionadas con los 

hechos estudiados” (p. 62). 

4.4.3 Gamificación 

Referente a la gamificación como estrategia didáctica constructivista, Tecnológico de 

Monterrey (2016, como se citó en Acosta, 2021), señala lo descrito a continuación: “La 

gamificación es una estrategia que se consta en el uso de fundamentos y componentes propios 
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del juego en escenarios de aprendizaje con la finalidad de despertar o incrementar el interés, 

motivación, participación y promover el aprendizaje en los estudiantes […]” (p. 32). De igual 

manera, Llorens et al., (2016, como se citó en Cuadros y López, 2020), la definen como: “El 

uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos en 

contextos ajenos a estos, con el propósito de transmitir un mensaje o unos contenidos o de 

cambiar un comportamiento […]” (p. 58). 

4.4.4 Explicativo-interactiva 

En relación a esta estrategia didáctica constructivista, Dirección de Investigación y 

desarrollo Educativo ITESM (2005, como se citó en Alvarado, 2013), establecen que: 

La estrategia explicativo interactiva se refiere a la presentación de un tema lógicamente 

estructurado, con espacios para la interacción con los estudiantes. Esta interacción 

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

la búsqueda de información desde la web, al intercambio de ideas sobre un aspecto del 

tema. (p. 4) 

Además, se puede destacar que la estrategia explicativo-interactiva: “[…] posibilita la 

participación tanto del docente como de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

a través de […] la construcción de mapas conceptuales, cuadros comparativos, escritos 

reflexivos, debates, conversatorios, trabajos en equipo y exposiciones” (Carvajal et al., 2009, 

p. 7). 

4.4.5 Aula invertida  

En lo que concierne a esta estrategia didáctica, Arce (2019), menciona que: “La 

estrategia Flipped Classroom o aula invertida consiste en cambiar los roles tradicionales, donde 

el profesor es el protagonista y se encarga de transmitir todos los contenidos, a uno en que los 

estudiantes construyen su propio aprendizaje” (p. 27).  

Adicional a lo anterior, Fúneme (2018, como se citó en Alarcón, D. y Alarcón, O., 

2021), indica que: 

[…] consiste en ofrecer distintos materiales, videos, lecturas, presentaciones, 

conferencias, a los alumnos que necesitan revisar y estudiar fuera de la clase para 

emplear el tiempo de la clase presencial en resolver dudas, fortalecer ideas, habilidades 

que requieren ser practicadas y desarrolladas. (p. 3) 

4.4.6 Visual thinking 

En cuanto a la estrategia didáctica denominada visual thinking, Sáez et al., (2022), 

establecen que: “[…] el pensamiento visual o visual thinking, es una estrategia didáctica […] 

que permite ordenar y organizar ideas o contenidos que son representados por medio de dibujos 
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simples y textos cortos. De manera que, se obtienen dibujos simples que comunican ideas 

complejas” (p. 6). Asimismo, Mosquera (2022, como se citó en Carazo, 2022) agrega que: “Es 

una herramienta cognitiva y una estrategia organizada para el aprendizaje mediante la 

visualización de los conceptos en forma de imágenes. Esto hace que sea más sencilla la 

comprensión facilitando el conocimiento” (p. 9). 

4.4.7 Aprendizaje basado en problemas 

De acuerdo con Marra et al., (2014, como se citó en Luy-Montejo, 2019), consiste en lo 

siguiente: “El aprendizaje basado en problemas (ABP) es un tipo de metodología activa, de 

enseñanza, centrada en el estudiante, que se caracteriza por producir el aprendizaje del 

estudiante en el contexto de la solución de un problema auténtico” (p. 355). Además, Poot 

(2013), menciona que: “Es importante señalar que el objetivo de esta estrategia no se centra en 

resolver el problema, sino en que este se utilice como base para identificar los temas de 

aprendizaje para su estudio de manera independiente o grupal […]” (p. 309). 

4.4.8 Estrategia de procesos de pensamiento creativo, divergente y lateral 

En palabras de Rojas (2011), esta estrategia didáctica constructivista: “Promueve el uso 

de la intuición y la imaginación para incentivar la revisión, adaptación, y creación de diversos 

tipos de discursos, orales y escritos, formales e informales […]” (p. 6). Igualmente, otro autor 

coincide que: “El pensamiento divergente o lateral se caracteriza por la capacidad de generar 

múltiples e ingeniosas soluciones a un mismo problema. Es un enfoque mental espontáneo, 

fluido y no lineal, basado en la curiosidad y también en el inconformismo” (Rodríguez, 2016, 

como se citó en Carranza, 2021, p. 127). 

4.5 Técnicas 

Las técnicas en el ámbito académico, de acuerdo con Latorre y Seco (2013), se explican 

como: “[…] un conjunto finito de pasos fijos y ordenados, cuya sucesión está prefijada y 

secuenciada, y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea […]” 

(p. 15). De igual forma, Bará y Domingo (2005), indican que: “[…] las técnicas de aprendizaje 

permiten a los estudiantes actuar sobre su propio proceso de aprendizaje, implicándose más con 

la materia de estudio […]” (p. 22). Aunado a lo anterior, De Brea et al., (2013), señala que: 

“Las técnicas son actividades que facilitan el desarrollo del aprendizaje, orientadas a que el 

estudiante amplíe su capacidad de trabajo al mismo tiempo que aumente su motivación al 

aprender y estudiar, en todos los niveles educativos” (p. 29). Seguidamente, se nombran 

técnicas aplicables para el desarrollo de las estrategias didácticas constructivistas. 
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4.5.1 Preguntas guía 

En palabras de Pimienta (2012): “Las preguntas-guía constituyen una técnica que nos 

permite visualizar un tema de una manera global a través de una serie de interrogantes que 

ayudan a esclarecer el tema” (p. 9). Asimismo, Universidad del Desarrollo (2018), aporta con 

lo siguiente: “Permiten que el estudiante indague conocimientos previos, pero además que 

identifique detalles relevantes de los contenidos, analice de modo general conceptos con los 

que se está familiarizando […]” (p. 1). 

4.5.2 Elaboración de un organizador gráfico 

En cuanto a la definición de organizadores gráficos, Guerra (2019), señala que: “Los 

organizadores gráficos pueden definirse como representaciones visuales que comunican la 

estructura lógica de los contenidos educativos […] permiten desarrollar y mejorar habilidades 

como el pensamiento crítico y creativo; la comprensión, la memoria, la interacción con el tema 

[…]” (p. 100). Además, se debe reconocer la importancia de la aplicación de esta técnica para 

potenciar la organización de aprendizajes en los estudiantes; por lo que, Villalustre y Del Moral 

(2010), mencionan que: “Los organizadores gráficos ayudan a desarrollar el aprendizaje 

significativo, al atribuir a los conceptos ciertos significados, y al establecer las relaciones 

significativas que se producen entre los diferentes objetos de aprendizaje” (p. 18). 

4.5.3 Lectura comprensiva 

En lo que se refiere a la lectura comprensiva como técnica, Ocaña (2010, como se citó 

en Chuc, 2015), señala que: “[…] la lectura comprensiva es un procedimiento que le permite al 

lector comprender las ideas escritas por el autor de un texto para formular distintas ideas 

basándose de los aprendizajes previos y así facilitar la asimilación de las frases y párrafos que 

se observen en el texto [...]” (p. 9). De igual forma, Javier (2013), indica que: “La lectura 

comprensiva es una actividad personal de manera interactiva, estratégica y constructiva, cuyo 

objetivo fundamental es llegar a la profundidad del texto, utilizando diferentes estrategias antes, 

durante y después de la lectura” (p. 13). 

4.5.4 Elaboración de una tabla de doble entrada 

En lo que concierne a la técnica de elaboración de una tabla de doble entrada, Sánchez 

(2018), menciona lo siguiente: 

Las matrices, tablas de doble entrada o tablas de contingencia son tablas de registro, 

recopilación y análisis de datos compuestas a partir de dos ejes uno vertical y el otro 

horizontal que sirven para organizar y comparar una gran cantidad de información de 

una manera rápida. (p. 108) 
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De igual forma, Yauri y Ríos (2022), indican que: “Su uso permite dar una mirada a dos 

variables a la vez, una en filas y la otra en columnas, concentrando en un mismo punto toda la 

información común, facilitando contar con una información clasificada” (p. 3). 

4.5.5 Técnica 1-2-4 

En lo que respecta a la técnica 1-2-4, Fragueiro y Muñoz (2011, como se citó en Aldana 

y Morales, 2020), dicen que:  

Dicha técnica se basa en que, dentro de un equipo base, primero cada alumno de manera 

individual piense cuál es la respuesta correcta a una pregunta o preguntas que ha 

planteado el maestro. En segundo lugar, se colocan de dos en dos, intercambian sus 

respuestas y las comentan. Finalmente, en tercer lugar, todo el equipo de cuatro 

personas, debe decidir cuál es la respuesta más adecuada a la pregunta o preguntas que 

se les ha planteado. (p. 34) 

Asimismo, Pujolás (2009, como se citó en Melado, 2018), expresa lo siguiente en cuanto 

a esta técnica:  

Se plantea una pregunta o cuestión para todo el grupo. Primero, de forma individual, 

cada estudiante piensa la respuesta y la anota. Después, agrupados en parejas se 

intercambian las respuestas y dialogan para alcanzar una respuesta común. Finalmente, 

debaten las respuestas de las parejas en cada grupo y repiten la misma dinámica, 

llegando a una respuesta común para todo el grupo. (p. 16) 

4.5.6 Realización de una infografía 

La infografía aplicada durante el proceso enseñanza-aprendizaje consiste en lo 

siguiente: “La infografía es una técnica de representación visual de tipo informativo que 

incorpora texto, y cuya finalidad es didáctica: resumir, sintetizar y explicar figurativamente 

ideas más o menos complejas, con rapidez y claridad” (Carretero, 2020, p. 34).  

Además, Leal y Porras (2022), expresan que:  

Se puede definir como una serie de imágenes que apoyadas en texto tienen como 

objetivo transmitir información que se desea comunicar de forma más atractiva y 

concisa, para ello se pueden incluir recursos gráficos diferentes como dibujos, imágenes, 

esquemas, estadísticas, mapas, organigramas, etc. (p. 59) 

4.5.7 Resolución de una sopa de letras 

Respecto a esta técnica, Betrán (2013), menciona que: 

La sopa de letras es un pasatiempo inventado por Pedro Ocón de Oro que consiste en 

una cuadrícula u otra forma geométrica rellena con diferentes letras y sin sentido 

aparente. El juego consiste en descubrir un número determinado de palabras enlazando 



 

21 
 

estas letras de forma horizontal, vertical o diagonal y en cualquier sentido. Son válidas 

las palabras tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, y tanto de arriba 

a abajo, como de abajo a arriba. (pp. 28-29) 

Dentro de las ventajas de la aplicación de esta técnica en el aprendizaje del educando, 

se puede señalar que permite agilizar la memoria ya que facilita recuperar la información 

almacenada de forma rápida; posibilita elevar niveles de concentración para discernir la 

información y poder encontrar las palabras; además, potencia las capacidades de razonamiento, 

pues ayuda a que los estudiantes mejoren su memoria visual (Sánchez, 2019, como se citó en 

Abarca y Tenesaca, 2020). 

4.5.8 Juego del ahorcado 

En lo que concierne al juego del ahorcado como técnica, González et al., (2022), 

menciona que: “[…] el juego del ahorcado es un juego tradicional donde se debe elegir una 

serie de letras para formar las palabras, con este juego aumentamos la concentración, atención 

y memoria por medio de la escritura y lectura de fonemas” (p. 4).  

También, Saquicela (2020), expresa lo siguiente: 

El ahorcado es un juego en donde el juez propone una palabra o frase representando con 

un guion cada letra que el jugador debe adivinar, letra por letra y si esta pertenece a la 

palabra o frase el juez la colocará en la posición correspondiente sobre el guion, caso 

contrario dibujará una parte del muñeco bajo una horca. Si el muñeco es dibujado 

completamente se entiende que está ahorcado, por lo tanto, el jugador habrá perdido; si 

el jugador adivina la palabra o frase antes de que el muñeco termine de dibujarse bajo 

la horca entonces ganará el juego. (p. 37) 

4.5.9 Armar un rompecabezas 

En relación a esta técnica, se indica que: “El rompecabezas es un juego que presenta la 

imagen de un objeto, animal, personaje o escenas desintegradas en cortes. El estudiante debe 

recomponer el todo guiándose por lo colores y las líneas” (Fernández, 1993, como se citó en 

Pajares, 2021, p. 11).  

Asimismo, Cadena (2015, como se citó en Rubio, 2019), agrega que: 

[…] los rompecabezas son juegos muy valorados, desde el punto de vista educativo, 

porque a la vez que fomentan la creatividad, el desarrollo de las capacidades de análisis 

y síntesis, la visión espacial, las estructuras y los movimientos geométricos, son 

entretenidos y resultan divertidos para la gran mayoría de los estudiantes; por lo que, es 

el juego preferido en el aula […]. (p. 11) 
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4.5.10 Relacionar columnas 

En relación a la técnica de relacionar columnas, Lazarte et al., (2021), mencionan que: 

“Consiste en relacionar las palabras, imágenes o sonidos de la primera columna con las de la 

segunda columna” (p. 40). Asimismo, Torres (2022), indica lo siguiente: “En esta actividad lo 

que se hace es organizar una serie de imágenes, así como también palabras con la finalidad de 

relacionarlas según las características que correspondan” (p. 13).  

4.5.11 Lluvia de ideas 

En palabras de Morera (2019), la lluvia de consiste en lo siguiente: “Es una técnica 

educativa de trabajo grupal, denominada también como “Brainstorming” o tormenta de ideas 

[…]. Generalmente, la lluvia de ideas se utiliza con la finalidad de poder formular soluciones y 

diferentes alternativas ante un problema [...]” (p. 29). De forma similar, Martelo et al., (2017), 

indican que la técnica de lluvia de ideas permite: “[…] reforzar capacidades de formular 

preguntas relevantes, generar ideas de gran calidad, usar eficazmente la información, llegar a 

la solución de problemas, favorecer el pensamiento crítico y divergente, la fluidez de ideas y la 

capacidad de análisis e hipótesis” (p. 6). 

4.5.12 Realización de un álbum fotográfico 

En relación a álbum fotográfico, Bosch (2007, como se citó en Martínez, 2019), lo 

define como: “[…] arte visual de imágenes secuenciales fijas e impresas afianzado en la 

estructura de libro, cuya unidad es la página, la ilustración es primordial y el texto puede ser 

subyacente” (p. 16).  

En la misma línea, Silvia-Díaz (2006, como se citó en Gala, 2023), expresa lo siguiente: 

Una obra, en la cual, la ilustración es lo principal, lo predominante, pudiendo estar el 

texto ausente o con una presencia por debajo del cincuenta por ciento del espacio. Un 

álbum puede así tener, por un lado, un contenido textual y, `por otro lado, debe tener, 

obligatoriamente, un contenido gráfico y/o pictórico. (p. 19) 

4.5.13 Exposición 

En relación a esta técnica, Ortiz (2009), expone que: 

La técnica de la exposición oral es de mucha utilidad cuando se trata de presentar una 

síntesis de gran cantidad de información que generalmente es nueva para los estudiantes. 

Esta técnica puede ser aplicada tanto por el docente como por los estudiantes […]. (p. 

65) 

Además, Benoit y Ortiz (2020), agregan que: “La exposición oral desde un enfoque 

colaborativo se consolida como una técnica para el aprendizaje y para la resolución de 
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problemas. Como tal, forma parte de un proceso relevante para el estudiantado, que incluye 

planificación, desarrollo y presentación” (p. 139). 

4.5.14 Elaboración de un poster 

En lo que se refiere a la técnica de elaboración de un póster, Cruz et al., (2016, como se 

citó en Lepez, 2020), expresan que: 

El póster es un método de difusión del conocimiento científico donde se explicitan los 

elementos relevantes y de interés para comunicarse generalmente en instancias de 

eventos científicos. En términos de diseño se efectúa en formato de panel y se visualiza 

en modo físico o digital. (p. 2) 

Aunado a lo anterior, Silberman (1998, como se citó en Segarra y Suárez, 2021), expresa 

lo siguiente en cuanto a la importancia del poster en el ámbito educativo: 

El poster es una técnica que ayuda a despertar la creatividad e interés de los niños y 

aprenden de una manera diferente, esta técnica es un método para que el niño exprese 

sus percepciones y sentimientos sobre el tema de la clase. (p. 159) 

4.5.15 SQA 

“La técnica K (Know) – W (Want to Know) – L (Learned), fue desarrollada por Donna 

Ogle en 1986 para potencializar la comprensión lectora, traducida al español (Know = Sé; Want 

to Know = Quiero saber; Learned = Aprendí) es nombrada SQA […]” (Pizano, 2019, párr. 5). 

En palabras de López (2023), esta técnica consiste en lo siguiente: 

El SQA es una técnica de aprendizaje que involucra lo que se sabe, lo que se quiere 

aprender y lo que se puede asimilar. Busca comprometer a la persona en su propio 

aprendizaje y promueve el fortalecimiento de habilidades para la lectura y el análisis de 

textos. Se puede utilizar como instrumento de diagnóstico para identificar los 

conocimientos previos. (p. 200) 

Además, Delgado et al., (2021), en relación a la ejecución de esta técnica, menciona que 

primero se debe mencionar un tema y luego, se solicita a los estudiantes que escriban lo que 

saben, siguiendo estas tres frases: Lo que Sé, corresponde a los conocimientos previos que 

poseen los alumnos; lo que Quiero saber, son las incógnitas sobre el tema; lo que Aprendí, se 

comprueban los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. 

4.5.16 Elaboración de un cuadro de resumen 

En lo que respecta a la definición de resumen, Pimienta (2012), manifiesta que: “El 

resumen es un texto en prosa en el cual se expresan las ideas principales de un texto (respetando 

las ideas del autor). Es un procedimiento derivado de la compresión de lectura” (p. 100). 
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Sumado a lo anterior, Guerra (2019), indica lo siguiente en cuanto a cuadro de resumen: “En la 

casilla superior, se ubica el término más general, amplio, extenso o inclusivo. En la casilla 

subsiguiente se ubican las categorías particulares. En el tercer nivel, se desarrollan las ideas 

esenciales” (p. 103).  

4.5.17 Dramatización 

En palabras de Cervera (1992, como se citó en Hermoza, 2021), la técnica de la 

dramatización: “[…] es la acción, convencionalmente repetida. Y para esta representación hay 

que servirse de los recursos expresivos que la vida emplea para producir la acción, es decir, la 

expresión lingüística, corporal, plástica y la expresión rítmico-musical” (p. 420). 

Asimismo, Castillo et al., (2021), indican que: 

La dramatización se entiende como un proceso de creación, de interacción y respuestas 

espontáneas a situaciones conflictivas; el profesorado actúa como dinamizador que 

participa de la experiencia; el alumnado es participe y creador del proceso; los 

participantes asumen los roles de autores, espectadores, críticos, etc. (p. 29) 

4.5.18 Resolución de un anagrama 

En lo que se refiere a la resolución de un anagrama, Torres (2022), expresa que: “Esta 

actividad consiste en tener que ordenar aquellas letras que se encuentran desordenadas, esto 

con la finalidad de formar una frase o palabra que está escondida” (p. 12). También, esta técnica 

se precisa como se indica a continuación: “El anagrama es un procedimiento que consiste en la 

transposición de letras. Es decir, dos palabras poseen las mismas letras, pero con orden 

diferente, y cada una tiene su propio significado” (Aziz, 2018, p. 27). 

4.5.19 Participación activa 

Respecto de la participación activa, Rueda et al., (2018), manifiesta que: “Se considera 

que esta técnica fomenta el aprendizaje activo que beneficia el pensamiento crítico, las 

habilidades para escuchar y hablar, así como la atención e involucramiento en la clase” (p. 149). 

Asimismo, Moliní y Sánchez (2019), mencionan que: “La participación de los alumnos en clase 

es una técnica para aprender a partir de retos (Giné, 2009).  Es eficaz para el aprendizaje porque 

el conocimiento se adquiere mejor cuando implica la actividad del estudiante […]” (p. 212). 

4.5.20 Estudio de casos 

Según Gamboa (2017), señala lo siguiente: 

El Método del Caso (MdC), denominado también análisis o estudio de casos, como 

técnica de aprendizaje tuvo su origen en la Universidad de Harvard (1914), con el fin 

de que los estudiantes de Derecho, en el aprendizaje de las leyes, se enfrentaran a 
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situaciones reales o casos de la vida adaptados a la enseñanza y tuvieran que tomar 

decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios fundamentados, entre otras. (p. 1534) 

Además, Pimienta (2012): “El estudio de casos constituye una técnica que describe un 

suceso real simulado complejo que permite al estudiante aplicar sus conocimientos y 

habilidades para resolver un problema” (p. 137).  

4.5.21 Elaboración de una espina de pescado 

En relación a la técnica de elaboración de una espina de pescado, Romero y Díaz (2010), 

indican que: 

[…] el “diagrama de causa-efecto”, conocido también “espina de pescado”, por la 

similitud de su apariencia física con la de un esqueleto de un pez, o como diagrama de 

Kaoru Ishikawa, en honor a su creador, desarrollado por este profesor en 1943 en Tokio; 

tiene como fin permitir la organización de grandes cantidades de información, sobre un 

problema específico y determinar exactamente las posibles causas y, finalmente, 

aumenta la probabilidad de identificar las causas principales. (p. 2) 

Además, según Pimienta (2012): “El diagrama de causa-efecto es una técnica que 

permite analizar un problema identificando tanto sus causas como los efectos que produce. Se 

representa a través de un diagrama en forma de pez” (p. 53). 

4.5.22 Realización de un árbol de ideas 

De acuerdo a Tapia (2019), la técnica de realización de un árbol de ideas, también 

conocido como árbol de problemas, consiste en lo siguiente: 

Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el 

problema y organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones 

causales que lo explican. Esta técnica facilita la identificación y organización de las 

causas y consecuencias de un problema. Por tanto, es complementaria, y no sustituye, a 

la información de base. El tronco del árbol es el problema central, las raíces son las 

causas y la copa los efectos. (p. 32) 

Asimismo, UNESCO (2021, como se citó en Aguirre et al., 2021), expresa que: “Un 

árbol de problemas es una técnica de análisis que ayuda a identificar y ordenar los principales 

problemas u oportunidades que una intervención busca abordar, estableciendo interrelaciones 

de causa-efecto basadas en la teoría y en el conocimiento sectorial” (p. 2). 

4.6 Recursos didácticos 

Las estrategias didácticas y técnicas cumplen con una función muy trascendente para la 

construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes; además, se debe reconocer la 
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importancia de la aplicación de recursos didácticos para que el proceso enseñanza-aprendizaje 

se desarrolle de una forma óptima. Es pertinente definir el concepto recurso didáctico, para lo 

cual, Morales (2012, como se citó en Vargas, 2017), menciona lo siguiente: “[…] se entiende 

por recurso didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como 

condición, despertar el interés de los estudiantes […]” (p. 69). 

En lo que se refiere a la importancia de la implementación de los recursos didácticos, 

De la Rosa et al., (2019, como se citó en Ordoñez et al., 2020) expresan que: 

Los recursos didactas se constituyen en el mejor aliado del proceso enseñanza 

aprendizaje, porque no solo permite al docente apoyarse al momento de ilustrar ciertas 

actividades que pueden ser hasta cierto punto complejas, sino que también al estudiante 

le facilita su comprensión de lo que observa; argumentan que los materiales de apoyo 

son capaces de estimular los sentidos, en consecuencia, despiertan el interés por lo que 

hacen, lo que les consiente apropiarse del nuevo conocimiento. (pp. 50-51) 

En tal sentido, se afirma que la implementación de recursos en el aula es de suma 

importancia para facilitar la explicación del tema, sobre todo para captar la atención del alumno 

y que comprenda mejor los contenidos. Posteriormente, se contextualizan los diversos recursos 

que se aplicaron durante la propuesta de intervención educativa para impartir las enseñanzas 

eficientemente. 

4.6.1 Ruleta 

La ruleta como recurso didáctico se explica a continuación: 

La ruleta es un potente instrumento educativo ya que es una manera sencilla y divertida 

de abordar el currículum en sus diferentes áreas de una forma innovadora, creativa y 

diferente. Además, resulta atractivo para los niños, ya que aporta un elemento motivador 

que es el juego donde la suerte y azar le otorgan aún más interés y suspenso… (Arto, 

2020, párr. 2) 

De igual forma, Cancho (2022), expresa que: “El recurso ruleta, se trata de un 

entretenimiento en el uso de una ruleta, el cual está conformado de partes con números y 

diversos colores y cuando se detiene se inclina en acciones pedagógicas que se deben 

desarrollar” (pp. 7-8). 

4.6.2 Papelógrafo 

En lo relacionado al papelógrafo como recurso didáctico, Bravo et al., (2023), indican 

que: “El papelógrafo o portafolio (rotafolio) mediante su uso, se define como papel colocado 
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unos sobre otros sobre un caballete para escribir o graficar, se utilizan con fines didácticos para 

el desarrollo de actividades educativas, utilizados para graficar ideas […]” (p. 18). Además, 

Ibanez (2003, como se citó en Álvarez, 2013) alude que: “El papelógrafo es una herramienta 

pedagógica que hace parte del sistema expositivo que permite integrar procesos de pensamiento 

y mediaciones de competencias haciendo posible: Sintetizar, socializar, organizar, plantear, 

administrar, representar, relacionar, estructurar, aplicar, exponer y comunicar un contenido” (p. 

52). 

4.6.3 Imágenes 

En lo que concierne a la imagen como recurso didáctico, Braslaysky (2005, como se 

citó en Moreira y Castro, 2022) manifiesta que: “La imagen es un recurso común de apoyo en 

los textos, su presencia sola o combinada en la lectura le brinda al joven toda posibilidad de 

crear un perfil mental de la narrativa y de los hechos que está leyendo […]” (p. 176). Asimismo, 

este recurso se delimita como lo indica Morales (2013): “Las imágenes constituyen uno de los 

tipos de información gráfica que sirven para expresar una relación espacial de reproducción y 

se encuentran dentro de las estrategias que se usan para mejorar la codificación de la 

información por aprender” (p. 31). 

4.6.4 Video 

Otro de los recursos utilizados es el video, siendo definido por Jiménez (2019), como: 

“El video es el medio audiovisual más completo, toda vez que integre la imagen en movimiento 

con el sonido e incorpora funciones que ofrecen múltiples posibilidades, su sistema captura y 

reproduce instantáneamente la imagen en movimiento y el sonido […]” (p. 17). Igualmente 

coinciden Licea et al., (2017, como se citó en Zacarias y Revilla, 2019), con la definición: “[…] 

llegan a ser denominados ‘video didácticos’, los cuáles debido a su propia naturaleza son 

complejos por combinar audio, texto e imágenes en una secuencia con la finalidad de transmitir 

un mensaje o información” (p. 5). 

4.6.5 Dado de preguntas  

En lo que concierne a este recurso didáctico, Zarapa (2018), menciona que: “Este es un 

dado que tiene muchas cualidades, ya que se presenta después de haber leído el texto, con la 

finalidad de realizar preguntas, para lo cual los estudiantes deberán estar atentos para responder 

de manera fluida” (p. 68).  

Asimismo, MINEDUC (2010, como se citó en Monterroso, 2018), cita que: 

Se define el dado de preguntas como un recurso e instrumento de autoevaluación y 

evaluación. Se realiza en grupos o parejas. Es un recurso sencillo y económico y no 
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requiere de mucho tiempo para ponerlo en práctica. Es ameno, divertido y práctico. (p. 

16) 

4.6.6 Material natural 

En relación a material natural como recurso didáctico, Grilli (2017), indica que: 

“Llamamos material natural al organismo propiamente dicho o una parte de él, así como la 

realización de distintas actividades experimentales con el mismo” (p. 2). Además, otro autor 

menciona que: “Los materiales naturales provienen directamente de la naturaleza; por ejemplo, 

la madera, el cuero y la lana” (Tapia, 2021, p. 1). 

4.6.7 Maquetas 

El recurso didáctico denominado maqueta, en el ámbito educativo es definido por Torres 

y Arrebola (2018), de la siguiente forma: “Las maquetas funcionan como sistemas simbólicos 

que ayudan a entender la realidad, y a menudo se emplea con intención didáctica. Las maquetas 

se han utilizado en educación en ámbitos tales como arquitectura, ecología, aprendizaje del 

cuerpo humano, o en museos […]” (pp. 4-5). Adicionalmente, vale mencionar que: “[…] el 

profesor a través de esta maqueta o representación del proceso de aprendizaje logra acercar o 

comunicar a sus estudiantes de manera más horizontal los conceptos y procesos abstractos que 

caracterizan la dinámica de la biología” (Albarrán et al., 2018, p. 200).  

4.7 Instrumentos de evaluación 

En lo que respecta a instrumentos de evaluación, López e Hinojosa (2018, como se citó 

en Giménez et al., 2021), establecen que: “Los instrumentos de evaluación son el medio con el 

cual el profesorado puede controlar el proceso del aprendizaje al registrar y obtener la 

información necesaria para verificar los logros o dificultades del alumnado en función de unos 

objetivos inicialmente establecidos” (p. 195). En la misma línea, Torres et al., (2020), 

manifiestan que: “Los instrumentos de evaluación son las herramientas que tanto el profesorado 

como el alumnado utilizan para plasmar de manera organizada la información recogida 

mediante una determinada técnica de evaluación” (p. 782). 

A lo largo de la implementación de la propuesta de intervención educativa, se aplicaron 

diferentes tipos de instrumentos de evaluación, tomando en cuenta el tema y la técnica de 

evaluación; tales fueron cuestionario, tabla de doble entrada, sopa de letras, relacionar columnas 

y taller. Es necesario definir el instrumento de evaluación denominado cuestionario, así como 

taller. 
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4.7.1 Cuestionario 

Como primer instrumento de evaluación, se presenta el cuestionario, el mismo que es 

definido por Bravo y Valenzuela (2019), como se expone a continuación: 

El cuestionario es un instrumento utilizado para recoger de manera organizada la 

información que permitirá dar cuenta de las variables que son de interés en cierto 

estudio, investigación, sondeo o encuesta. Generalmente, se compone de un conjunto 

de preguntas que permitirá obtener la información de manera estandarizada (de hecho, 

la palabra cuestionario proviene del latín quaestionarius, que significa “lista de 

preguntas”). (p. 3) 

Asimismo, Badía y Carné (1998, como se citó en Sarabia y Alconero, 2019), indican 

que: “El vocablo «cuestionario» se define como un documento estructurado que recoge la 

información mediante la realización de una batería o conjunto de preguntas dirigidas a una 

muestra representativa con el fin de cuantificar y generalizar los resultados” (p. 70). 

4.7.2 Taller 

En lo que respecta a taller, Gutiérez (2009), indica que: “[…] se trata de una forma de 

enseñar, y sobre todo de aprender, mediante la realización de actividades que en gran medida 

se llevan a cabo conjuntamente” (p. 3). Asimismo, Rodríguez (2013), menciona que: “Como 

instrumento de evaluación, el taller facilita la apropiación de conocimientos, habilidades o 

destrezas a partir de la realización de un conjunto de actividades […]” (p. 16). 

4.8 Formas de trabajo 

En esta sección se presentan los tres tipos de trabajo que se organizaron para que los 

estudiantes realicen las diferentes actividades llevadas a cabo en el desarrollo de la propuesta 

de intervención educativa, estas son trabajo individual, trabajo en parejas y trabajo grupal. 

4.8.1 Trabajo individual 

Este tipo de trabajo en el aula lo precisa Pranjić (2023), como: “[…] el trabajo individual 

es aquel trabajo que uno lleva a cabo solo. La mayoría del estudio en el aula puede hacerse 

individualmente. Por ejemplo, lecturas, ejercicios de gramática o vocabulario, rellena huecos, 

escritura, etc.” (p. 10). Aunado a lo anterior, Martín (2016), señala que: “El trabajo individual 

se define como las tareas y ejercicios destinados a fomentar el autoaprendizaje y la capacidad 

crítica y autocrítica, previamente deben ser planificados y dirigidos por la orientación y guía 

del profesor” (pp. 23-24). 
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4.8.2 Trabajo en parejas 

En lo que concierne al trabajo en parejas, Sintes et al., (2008), indican que: “Es una 

actividad en la cual dos estudiantes trabajan juntos, el profesor da las orientaciones generales, 

luego los estudiantes desarrollan la actividad sin la supervisión o corrección constante, lo que 

facilita una participación más espontánea” (p. 3). En otras palabras: “El trabajo en parejas es 

una actividad social en donde dos estudiantes trabajan codo a codo, colaborando continuamente 

en cualquier actividad relacionada, para así concretar una característica que brinde valor” 

(Bühler, 2015, p. 2). 

4.8.3 Trabajo grupal 

En relación al trabajo grupal, Pranjić (2023), manifiesta que: “El trabajo en grupo es 

reconocido como una metodología […] aplicada en entornos educativos, profesionales y 

sociales. Implica la colaboración entre dos o más individuos que se juntan para hacer una tarea, 

aprender nueva materia o solucionar un problema específico” (p. 14). Asimismo, Torres y 

Huber (2020), indican que: “El trabajo en grupo es una forma de articular las actividades 

laborales de un grupo de individuos en relación a logros y resultados deseados. Este implica 

una interdependencia entre los integrantes que asumen una misión de trabajo” (p. 13). 

4.9 El aprendizaje 

Para comprender el proceso de la construcción de aprendizajes, primero se debe 

establecer la definición del concepto aprendizaje; el cual ha sido descrito por Díaz (2012), de 

la siguiente forma: 

[…] el aprendizaje se trata de una serie de procesos biológicos y psicológicos que 

ocurren en la corteza cerebral que, gracias a la mediatización del pensamiento, llevan al 

sujeto a modificar su actitud, habilidad, conocimiento e información, así como sus 

formas de ejecución, por las experiencias que adquiere en la interacción con el ambiente 

externo, en busca de dar respuestas adecuadas. (p. 6) 

Desde otro punto de vista, se puede definir el aprendizaje como lo atribuye el siguiente 

autor: “El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta y en las 

asociaciones o representaciones mentales como resultado de la experiencia, este cambio no 

necesariamente perdurará para siempre” (Ormrod et al., 2005, p. 5).  

4.10 Aprendizaje significativo 

El resultado de la aplicación de estrategias didácticas constructivistas durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje es la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes y que 
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posteriormente se convierten en conocimientos fructíferos. David Ausubel propuso una 

definición de aprendizaje significativo: “El aprendizaje es el producto de un proceso 

psicológico cognitivo, que supone interacción entre ideas lógicamente significativas, ideas de 

fondo relevantes en la estructura cognitiva del aprendiz y su actitud mental para aprender 

significativamente o adquirir y retener los conocimientos” (Ausubel, 2002, como se citó en 

Caballero et al., 2011, p. 34) 

Adicionalmente, Moreira et al., (2021), agrega que:  

El aprendizaje significativo es el elemento central del proceso de enseñanza y 

aprendizaje donde el educando aprende los contenidos cuando es capaz de analizar e 

interpretar su significado. Es por ello, que se hace necesario profundizar los 

conocimientos mediante la participación activa en el aula, aplicando métodos y técnicas 

dinámicas e interactivas que permitan atraer la atención del alumno. (p. 918) 

4.10.1 Dimensiones del aprendizaje significativo  

 Existen varias dimensiones que en conjunto permiten la generación del aprendizaje 

significativo. En este sentido, Blanco et al., (2021), mencionan cinco dimensiones: la 

motivación, la comprensión, la funcionalidad, la participación activa y la relación con la vida 

real; en relación a la motivación es el compromiso o la fuerza de voluntad para aprender de 

forma significativa durante el proceso áulico por parte del profesor y estudiante; la segunda 

dimensión es la comprensión, la cual se trata de la relación entre los conocimientos ya 

disponibles en la estructura cognitiva con la nueva información, haciendo una conexión 

significativa que beneficia el aprendizaje; la dimensión de  funcionalidad explica cómo los 

saberes obtenidos pueden ser utilizados eficientemente, es decir, entre más complejas y 

numerosas sean las relaciones que se crean de los nuevos contenidos y la profundidad con la 

que el alumno asimila estos saberes, mayor será la significatividad, lo que le aporta 

funcionalidad al aprendizaje para poder responder a varias situaciones de la vida; la cuarta 

dimensión es la participación activa, en la cual se asume un rol activo luego de recibir la nueva 

información, al integrar estos conocimientos en diferentes momentos, reflexionar sobre el 

propio aprendizaje, identificar dificultades y efectuar acciones para resolverlas; la quinta 

dimensión es la relación con la vida real, esta se cumple cuando se implementan los nuevos 

aprendizajes adquiridos para resolver problemas que pueden ocurrir en la cotidianidad, para lo 

cual el docente plantea actividades donde el alumno pueda hacer conexiones entre la nueva 

información y los conocimientos previos, así se potencia su creatividad y la habilidad para 

enfrentar dificultades reales. 
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Por otro lado, Rodríguez (2004), indica que existen dos dimensiones fundamentales: 

por una parte, se requiere de una actitud potencialmente significativa de aprendizaje, es decir, 

que el estudiante esté predispuesto a aprender de forma significativa; por otro lado, se requiere 

de material potencialmente significativo, para esto se necesita que el material posea sentido 

lógico y tenga plasmadas ideas de anclaje que permitan en el estudiante tener una buena 

interacción con el material que se le presente. 

4.10.2 Construcción de aprendizajes significativos 

En esta sección, relacionada a la forma cómo los estudiantes construyen sus 

aprendizajes, Coll y Solé (2001), explican los siguiente: 

Los significados construidos por los alumnos son siempre incompletos o, si se prefiere, 

perfeccionables, de tal manera que, a través de las reestructuraciones sucesivas que se 

producen en el transcurso de otras tantas situaciones de enseñanza y aprendizaje, dichos 

significados se enriquecen y complican progresivamente, con lo que aumenta su valor 

explicativo y funcional […]. (p. 18) 

En otras palabras, Murillo (2010), señala que: 

La construcción, ampliación o reestructuración de esquemas posibilita múltiples 

aprendizajes cada vez más complejos. Cada nuevo aprendizaje se construye a partir de 

la utilización de los esquemas o estructuras que ya se poseen. Es decir, las estructuras 

del conocimiento están en constante movilización o reestructuración. (p. 44) 

4.10.3 Fases del aprendizaje significativo 

Para la construcción de aprendizajes significativos, existen tres fases. De acuerdo a esto, 

Shuell (1990, como se citó en Díaz y Hernández, 1999), alude que: “[…] se distinguen tres 

fases del aprendizaje significativo, las cuales son: fase inicial de aprendizaje, fase intermedia 

de aprendizaje y fase terminal de aprendizaje” (p. 25). Las mismas se explican a continuación: 

4.10.3.1 Fase inicial de aprendizaje. “La fase inicial es en la que se conjugan los 

conocimientos previos por parte del aprendiz, los cuales están constituidos por partes 

estructuradas, es en donde el sujeto interpreta la información para posteriormente vincularla a 

un contexto específico” (Otero et al., 2023, p. 17). Asimismo, en relación a la fase inicial del 

aprendizaje significativo, Moreira et al., (2021), mencionan que: “En la fase inicial se 

memorizan sucesos y se transforman los conocimientos ya existentes, los cuales son concretos 
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y enlazados con otros contenidos; además, el aprendizaje es adquirido de forma sencilla” (p. 

922). 

4.10.3.2 Fase intermedia de aprendizaje. En cuanto a esta fase del aprendizaje 

significativo, se señala que:  

El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas y llega 

a configurar esquemas y mapas cognitivos, sobre el material y el dominio de aprendizaje 

en forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten aún que el aprendiz se 

conduzca en forma automática o autónoma (Shuell, 1990, como se citó en Díaz y 

Hernández, 1999, pp. 25-26).  

Siguiendo la misma línea, Espinoza et al., (2020), indican lo siguiente referente a la fase 

intermedia del aprendizaje significativo: “[…] se aplican estrategias de organización y 

elaboración, organizan la información en redes semánticas y mapas conceptuales. Lo aprendido 

se puede transferir a otros contextos, pero aún no se consigue una autonomía en el estudiante” 

(p. 171). 

4.10.3.3 Fase terminal de aprendizaje. En palabras de Shuell (1990, como se citó en 

Nagy y Torres, 2005), esta fase se caracteriza de la siguiente manera: 

Los aprendizajes que comenzaron a ser elaborados en esquemas llegan a estar más 

integrados y a funcionar con mayor autonomía. Las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente. Existe mayor énfasis en esta fase 

sobre la ejecución del aprendizaje. (p. 4) 

Además, Arroyave y Angulo (2017), alegan que: “El aprendizaje durante esta fase se 

debe a la acumulación de información de los esquemas preexistentes y a la aparición progresiva 

de interrelaciones de los esquemas” (p. 16). 

4.11 Rendimiento académico  

El fortalecimiento del rendimiento académico es el resultado de la implementación de 

estrategias durante la clase, lo cual afectará positivamente en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Tacilla et al., (2020), definen al rendimiento académico de la siguiente 

forma: “El rendimiento académico es un constructo básico, complejo y multidimensional, 

experimentado durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Permite identificar el avance 

académico del estudiante y emitir un juicio de valor” (p. 61). Asimismo, Ander-Egg (2014, 

como se citó en Torres et al., 2020) indica que el rendimiento académico: “[…] constituye el 
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nivel de logro alcanzado en las actividades escolares, mismo que es medido con pruebas de 

evaluación que permiten establecer lo alcanzado por el estudiante, en relación a los objetivos 

planteados” (p. 269). 

El rendimiento académico de los estudiantes se enuncia en la siguiente escala de 

calificación. 

Tabla 1  

Escala de calificaciones 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos 10 

Domina los aprendizajes requeridos 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 
5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤4 

Nota. Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales, según lo detalla el 

Art. 194. del Reglamento de la LOEI. Fuente: Ministerio de Educación (2013). 

4.12 Ciencias Naturales de noveno año de EGB 

Los elementos que se redactan a continuación se han derivado del Currículo de los 

Niveles de Educación Obligatoria (2016), estipulado por el Ministerio de Educación; en el 

mismo se encuentran plasmados los fundamentos epistemológicos, objetivos, bloques 

curriculares y destrezas correspondientes al área de Ciencias Naturales; los cuales sirven de 

guía para elaborar las planificaciones de clases que se implementan en el desarrollo del trabajo 

investigativo. 

4.12.1 Área de Ciencias Naturales 

El área de Ciencias Naturales se desarrolla a través de cuatro asignaturas: Ciencias 

Naturales, Biología, Física y Química. La enseñanza de las Ciencias Naturales tiene como 

propósito que los estudiantes aprendan acerca de la naturaleza de la ciencia y reconozcan la 

importancia de adquirir conocimientos sobre el medio natural y su estructuración en un todo 

articulado y coherente.  
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4.12.1.1 Fundamentos epistemológicos y pedagógicos. Los principios que 

direccionan el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales se fundamentan 

en los criterios de varios autores; a continuación, se mencionan algunos de ellos:  

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

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

sistémico. 

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

constituye una forma de conocimiento eminentemente humana. 

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

producción de conocimiento científico, considerando que los paradigmas pueden ser 

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

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

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

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

reglas del conocimiento abstractas, independientes del trabajo que hacen los 

científicos. 

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

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

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

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

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

planetario. 

 Nussbaum (1989), quien engloba, bajo el término constructivista, todos los modelos 

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

confirmar ni probar, sino que se construye en función de criterios de elaboración y 

contrastación. 

4.12.1.2 Contribución del área de Ciencias Naturales al perfil de salida del 

Bachillerato ecuatoriano. El perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano define las 

capacidades que los estudiantes requieren desarrollar mediante las actividades de aprendizaje 

que se realizan en las diferentes áreas y asignaturas del currículo. Los componentes del perfil 

de salida se vinculan con tres valores fundamentales: justicia, innovación y solidaridad.  
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El área de Ciencias Naturales promueve prácticas de investigación a través del método 

científico para aportar con descubrimientos según las necesidades del país, respetando la 

naturaleza y actuando siempre desde la ética y la justicia. 

4.12.1.3 Objetivos generales del área de Ciencias Naturales. Los objetivos 

pertenecientes al área de Ciencias Naturales, detallan las habilidades que se espera que los 

estudiantes alcancen al término de la escolarización obligatoria, como resultado de los 

aprendizajes adquiridos. 

Tabla 2  

Objetivos generales del área de Ciencias Naturales 

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

intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por 

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

comprensión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 

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

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

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

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

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

promoción, protección y prevención de la salud integral.   

Nota. Se muestran los objetivos generales del área de Ciencias Naturales trabajados en el 

desarrollo de la propuesta de intervención educativa. Fuente: Ministerio de Educación (2016). 

4.12.1.4. Bloques curriculares del área de Ciencias Naturales. Los bloques 

curriculares del área Ciencias Naturales se centran en el desarrollo de las habilidades para 

pensar, reflexionar y actuar de modo flexible con lo que se conoce. Generan una actitud 

reflexiva y facilitan la toma de conciencia sobre la correlación entre la ciencia, la tecnología y 

la sociedad. Seguidamente, se detallan los bloques curriculares a los que corresponden las 

unidades trabajadas en el proceso de la propuesta de intervención educativa. 

Bloque 1. Los seres vivos y su ambiente 

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

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

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

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

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

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

herencia, que hacen posible la transmisión de características a las siguientes generaciones, 
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analicen y describan la evolución de las poblaciones e interpreten el intercambio de materia y 

energía para su subsistencia.  

Bloque 2. Cuerpo humano y salud 

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

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

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

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

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

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

inducidos por factores del medio. 

4.12.2 Ciencias Naturales de noveno año de EGB 

En los siguientes apartados se detallan los objetivos, destrezas con criterios de 

desempeño, criterios de evaluación y contenidos, correspondientes a la asignatura de Ciencias 

Naturales, para el noveno año de EGB. 

4.12.2.1 Objetivos de la asignatura de Ciencias Naturales para EGB Superior. Los 

objetivos pertenecientes a este subnivel, detallan las habilidades que se espera que los 

estudiantes desarrollen al término del mismo, como resultado de los aprendizajes adquiridos en 

la asignatura de Ciencias Naturales. 

Tabla 3 

Objetivos de la asignatura de Ciencias Naturales para EGB Superior 

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

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

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

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

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

inmunológicas naturales y artificiales 

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

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

hacia la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

Nota. Se muestran los objetivos de la asignatura trabajados en los planes de clase de la propuesta 

de intervención educativa. Fuente: Ministerio de Educación (2016).  
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4.12.2.2 Destrezas con criterios de desempeño. Las destrezas con criterios de 

desempeño son las acciones que guían a los docentes para elaborar las planificaciones de las 

clases con el objetivo de que los estudiantes alcancen los aprendizajes requeridos. A 

continuación, se exponen las destrezas con criterio de desempeño para el noveno año de EGB: 

Tabla 4 

Destrezas con criterios de desempeño correspondientes al noveno año de EGB 

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

animales y vegetales, diferenciándolos por sus características, funciones y 

ubicación. 

CN.4.1.7 

 

Analizar los niveles de organización y diversidad de los seres vivos y clasificarlos 

en grupos taxonómicos, de acuerdo con las características observadas a simple vista 

y las invisibles para el ojo humano. 

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

satisfactorio en el que se concientice sobre los riesgos. 

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

transmisión sexual, agruparlas en virales, bacterianas y micóticas, inferir sus causas 

y consecuencias y reconocer medidas de prevención 

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

resistencia a los antibióticos y deducir sus causas y las consecuencias de estas para 

el ser humano. 

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

afectan a su salud, y ejemplificar las medidas preventivas que eviten el contagio y 

su propagación. 

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

barreras inmunológicas, interpretar los tipos de inmunidad que presenta el ser 

humano e infiere sobre la importancia de la vacunación. 

Nota. En la tabla se muestran las destrezas con criterios de desempeño imprescindibles 

(resaltadas de color verde) y deseables, las cuales se incluyeron en los planes de clase 

desarrollados en la propuesta de intervención educativa. Fuente: Ministerio de Educación 

(2016). 

4.12.2.3 Criterios de evaluación. Seguidamente, se presentan los criterios de 

evaluación que describen las características que deben dominar los estudiantes como resultado 

del aprendizaje de la asignatura. 
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Tabla 5 

Criterios de evaluación de la asignatura de Ciencias Naturales para el noveno año de EGB 

CE.CN.4.1. Explica a partir de la indagación y exploración el nivel de complejidad de los seres 

vivos, a partir del análisis de sus propiedades, niveles de organización, diversidad 

y la clasificación de grupos taxonómicos dados. 

CE.CN.4.2. Ejemplifica la complejidad de los seres vivos (animales y vegetales) a partir de la 

diferenciación de células y tejidos que los conforman, la importancia del ciclo 

celular que desarrollan, los tipos de reproducción que ejecutan e identifica el aporte 

de la tecnología para el desarrollo de la ciencia. 

CE.CN.4.6. Formula su proyecto de toma de decisiones pertinentes, a partir del análisis de 

medidas de prevención, comprensión de las etapas de reproducción humana, 

importancia de la perpetuación de la especie, el cuidado prenatal y la lactancia 

durante el desarrollo del ser humano, causas y consecuencias de infecciones de 

transmisión sexual y los tipos de infecciones (virales, bacterianas y micóticas) a los 

que se expone el ser humano. 

CE.CN.4.7. Propone medidas de prevención (uso de antibióticos y vacunas), contagio y 

propagación de bacterias y virus en función de sus características, evolución, 

estructura, función del sistema inmunitario y barreras inmunológicas, tipos de 

inmunidad, formas de transmisión, identificando además otros organismos 

patógenos para el ser humano. 

Nota. En la tabla se muestran los criterios de evaluación correspondientes a los temas de clase 

desarrollados en la propuesta de intervención educativa. Fuente: Ministerio de Educación 

(2016). 

4.12.2.4 Contenidos. En este apartado se muestran los contenidos de estudio para el 

noveno año de EGB. 

Tabla 6 

Contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales de noveno año de EGB 

Unidad 1: Naturaleza viva Unidad 2: El ser humano y el medio 

 Tejidos animales 

 Nomenclatura y clasificación de los seres 

vivos 

 La sexualidad 

 La pubertad 

 La adolescencia 

 Planificación familiar 

 La salud y la sexualidad 

 La salud y las enfermedades 

Nota. En la tabla se exponen los contenidos de noveno año de EGB, las cuales se abordaron en 

el desarrollo de la propuesta de intervención educativa. Fuente: Ministerio de Educación 

(2020). 
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5. Metodología 

En el siguiente apartado se describen, el área de estudio, metodología, enfoque, tipo de 

investigación, procedimiento, población y muestra, para el desarrollo del trabajo investigativo. 

5.1 Área de estudio 

La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel 

Álvarez Burneo”, ubicada en la Zona 7, distrito 11D01, en la provincia y cantón Loja, parroquia 

El Valle, situada en las calles Av. Daniel Álvarez y Av. Orillas del Zamora. 

Figura 1 

Ubicación de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” 

 
Nota. En la imagen se muestra la ubicación del área de estudio, Unidad Educativa Fiscomisional 

“Daniel Álvarez Burneo”. Fuente: Google Maps (2024). 

5.2 Metodología 

El método empleado es el inductivo; según Maya (2014): “[…] el método inductivo es 

el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos singulares, se pretende llegar 

a leyes. […]” (p. 15). Asimismo, Abreu (2014), menciona que: “Mediante este método se 

observa, estudia y conoce las características genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto 

de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de índole general” (p. 200). Lo 

anterior está acorde con el trabajo investigativo elaborado; ya que en el trabajo investigativo, 
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en una primera instancia, se hace un acercamiento a la institución educativa, mediante la 

observación directa y las prácticas pre profesionales se identificaron los problemas que se 

presentan en el ámbito educativo; a través de ello, se hace evidente la dificultad en la 

construcción de aprendizajes por la escasa implementación de estrategias didácticas en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, aspecto que se refleja en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes; luego, por medio de investigación bibliográfica identificar las 

principales categorías para fundamentar el problema y construir la propuesta de intervención 

educativa, para contribuir a la mejora de esta realidad. Además, el trabajo investigativo 

corresponde a un enfoque cualitativo; ante lo cual, Rodríguez et al., (1996), indican que: “[…] 

el enfoque de la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando sacar sentido al interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas” (p. 32). Igualmente, Guerrero (2016), señala que: “La 

investigación cualitativa se centra en comprender y profundizar los fenómenos, analizándolos 

desde el punto de vista de los participantes en su ambiente y en relación con los aspectos que 

los rodean” (p. 3). Este enfoque es visible en el presente estudio desde el diagnóstico del 

problema, durante el desarrollo del proyecto y su ejecución, donde se describen las 

características, fortalezas y debilidades en la gestión del proceso áulico. 

En cuanto al tipo de investigación que se lleva a cabo, y según el criterio de varios 

autores, se trata de Investigación Acción-Participativa; pues, en palabras de Sirvent y Rigal 

(2012): 

La Investigación Acción Participativa es un modo de "hacer ciencia" de lo social, una 

modalidad de investigación científica en ciencias sociales, que nos habla de una 

construcción colectiva del conocimiento donde se enfrenta el desafío de lograr que el 

grupo de estudio sea parte del proceso de decisiones de una investigación sobre su 

entorno cotidiano. (p. 4) 

De igual manera, Zapata y Rondán (2016), señalan 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). Estos 

argumentos se evidencian en el desarrollo de la investigación; ya que, en una primera instancia, 

se realiza un diagnóstico mediante la observación de las estrategias didácticas implementadas 

en clase; seguidamente, se identifican aquellas dificultades de ámbito educativo para determinar 

el problema a solucionar; y luego, se continúa con la investigación bibliográfica de los 

componentes necesarios para llevar a cabo el proyecto propuesto. En cuanto a la acción-

participativa, esta se efectúa durante la elaboración de la propuesta de intervención educativa y 
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la posterior ejecución de la misma; dicha acción es puesta en marcha por la estudiante 

investigadora, conjuntamente con la participación de los estudiantes del curso y a través de la 

aplicación de estrategias didácticas constructivistas se procuró mejorar la realidad identificada. 

Además, según la ubicación temporal, la investigación es de tipo transversal, al 

considerar el criterio de Müggenburg y Pérez (2007): “[…] los estudios transversales son 

aquellos en los que se recolectan datos en un sólo momento, en un tiempo único” (p. 36). 

Adicionalmente, Cortés e Iglesias (2004), mencionan que: “[…] el propósito de una 

investigación transversal es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado.” (p. 27). Por lo tanto, se considera que la investigación es de tipo transversal, 

ya que el desarrollo de la misma se lleva a cabo en un corto periodo de tiempo, esto debido a 

que se trabaja con un único curso y durante unos pocos meses; aquello favorece la optimización 

del tiempo para la ejecución de la propuesta de intervención educativa y el posterior análisis de 

resultados. 

5.3 Procedimiento 

El trabajo investigativo se inicia con el acercamiento a la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”, donde a través de la observación directa durante el 

desarrollo de las prácticas pre profesionales, se pudo identificar la dificultad en la construcción 

de aprendizajes, debido a la escasa implementación de estrategias didácticas constructivistas en 

el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, lo que provocó el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes, en la asignatura de Ciencias Naturales, del noveno año de EGB, paralelo 

“A”; luego, se determinaron la población y muestra que serían objeto de estudio, estando la 

población integrada por 428 estudiantes de noveno año, distribuidos en doce paralelos, de los 

cuales se tomó una muestra de tipo no probabilístico a conveniencia que incluye a 35 

estudiantes de noveno año, paralelo “A”. 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, que consta de las siguientes partes: 

antecedentes, el problema y la pregunta general de investigación; una vez establecidos el 

problema y la pregunta de investigación, correspondió estructurar el esquema de marco teórico 

que incluye las categorías de las variables en el problema. Con estos insumos se definió el título 

de la investigación: Estrategias didácticas constructivistas para potenciar la construcción de 

aprendizajes significativos en los estudiantes, en Ciencias Naturales. Año Lectivo 2023 – 2024. 
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Mediante investigación bibliográfica se analizaron y validaron los criterios de diferentes 

autores sobre las categorías que corresponden a las variables evidenciadas en el problema, 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 del trabajo 

de integración curricular, 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 curricular para su defensa (sustentación y defensa del TIC). Finalmente, se 

definieron el presupuesto y el 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), seguidamente, 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 educativa, mediante la cual se mejoró la realidad encontrada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, del noveno año de EGB; 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 diferentes 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 la propuesta 

(unidad 1 y 2); a medida que se ejecutó la misma, simultáneamente se construyeron los 

instrumentos de evaluación (banco de preguntas y cuestionario) (Anexos 8 y 9) e investigación 

(encuesta y entrevista) (Anexo 6 y 7), para ello, se consideraron las categorías en las que 

pertenece 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 figuras 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 
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ciertas limitantes que permitieron redactar recomendaciones pertinentes, para futuros trabajos 

de investigación. 

El informe de 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 correspondientes, resultado de la investigación realizada.  

Seguidamente, se mencionan las estrategias didácticas constructivistas implementadas 

y cómo fue su aplicación en el desarrollo de la propuesta de intervención en la Institución 

Educativa. Como primera, se explica la estrategia de manejo de información, según Abad y 

Campoverde (2011):   

La estrategia de manejo de la información permite hacer una reorganización 

constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de dichas 

estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención de 

lograr una representación correcta de la información […]. (p. 45) 

La estrategia didáctica de manejo de información se aplica en conjunto con varias 

técnicas que permiten la organización de los nuevos contenidos, para que el estudiante pueda 

apropiarse de ellos de una forma sencilla y lograr un verdadero aprendizaje. Esta estrategia se 

aplicó en los temas Tejido epitelial de revestimiento, Nomenclatura y clasificación de los seres 

vivos, La salud y la sexualidad y Epitelio glandular, en los cuales los estudiantes elaboraron 

diferentes tipos de organizadores gráficos, ya sea de forma grupal o individual. 

En cuanto a la estrategia didáctica constructivista, denominada explicativo-ilustrativa, 

Villalón y Phillips (2010), acotan con lo siguiente: “[…] el método explicativo-ilustrativo 

permite la vinculación oral del profesor (explicación, narración, descripción de hechos, 

fenómenos y procesos geográficos) que ofrece una información que el alumno recepta, 

combinado con el uso de láminas, diapositivas, películas relacionadas con los hechos 

estudiados” (p. 62). Esta estrategia fue aplicada en el tema Tejido conectivo, en el cual se 

explicó el tema con ayuda de carteles con ilustraciones que hacían alusión a la temática 

mencionada; mientras que los estudiantes participaron con lluvia de ideas. 

Referente a la gamificación, Llorens et al., (2016, como se citó en Cuadros y López, 

2020), establecen el siguiente enunciado: “El uso de estrategias, modelos, dinámicas, 

mecánicas y elementos propios de los juegos en contextos ajenos a estos, con el propósito de 

transmitir un mensaje o unos contenidos o de cambiar un comportamiento […]” (p. 58). Esta 

estrategia se implementó en el tema Tejidos musculares, para ello, se propusieron varios juegos, 
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tales como, sopa de letras, el ahorcado y armar un rompecabezas, que llamaron la atención de 

los estudiantes y sobre todo se vieron motivados a participar. 

En relación a la estrategia explicativo-interactiva, Dirección de Investigación y 

desarrollo Educativo ITESM (2005, como se citó en Alvarado, 2013), establecen que: 

La estrategia explicativo interactiva se refiere a la presentación de un tema lógicamente 

estructurado, con espacios para la interacción con los estudiantes. Esta interacción 

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

la búsqueda de información desde la web, al intercambio de ideas sobre un aspecto del 

tema. (p. 4) 

Esta estrategia se trabajó en el tema Tejido nervioso, en el cual se abordó el tema 

mientras los estudiantes participaban con la lectura, reconocimiento de imágenes y mediante 

lluvia de ideas, que sirvieron para evidenciar los conocimientos previos respecto del tema 

nuevo. 

En lo concerniente a la estrategia aula invertida, Arce (2019), menciona que: “La 

estrategia Flipped Classroom o aula invertida consiste en cambiar los roles tradicionales, donde 

el profesor es el protagonista y se encarga de transmitir todos los contenidos, a uno en que los 

estudiantes construyen su propio aprendizaje.” (p. 27). La estrategia didáctica aula invertida 

tiene gran característica constructivista, pues el estudiante aprende fuera del aula para tener un 

rol activo dentro de la misma; una característica de esta estrategia didáctica es que se aleja 

totalmente del tradicionalismo y de esta manera se forman estudiantes empoderados en la 

construcción de su propio aprendizaje. El aula invertida se aplicó en el tema La sexualidad, 

pubertad y adolescencia, para lo cual los estudiantes hicieron una consulta y lectura del tema 

desde sus casas; en el aula complementaron la actividad de aprendizaje, construyendo el 

material que luego fue expuesto. 

En cuanto a la estrategia didáctica constructivista denominada visual thinking, Sáez et 

al., (2022), menciona que: “[…] el pensamiento visual o visual thinking, es una estrategia 

didáctica […] que permite ordenar y organizar ideas o contenidos que son representados por 

medio de dibujos simples y textos cortos. De manera que, se obtienen dibujos simples que 

comunican ideas complejas” (p. 6). Esta estrategia didáctica se trabajó con los temas Ciclo 

ovárico, ciclo menstrual y planificación familiar, además del tema La salud y las enfermedades, 

en lo cual se mostró imágenes impresas con poco texto y los estudiantes participaban al 

describir cada imagen que observaban. 

Otra de las estrategias didácticas aplicadas fue la estrategia de aprendizaje basado en 

problemas. De acuerdo con Marra et al., (2014, como se citó en Luy-Montejo, 2019), el ABP 
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consiste en lo siguiente: “El aprendizaje basado en problemas (ABP) es un tipo de metodología 

activa, de enseñanza, centrada en el estudiante, que se caracteriza por producir el aprendizaje 

del estudiante en el contexto de la solución de un problema auténtico” (p. 355). La estrategia 

de aprendizaje basado en problemas promueve el razonamiento y búsqueda de soluciones que 

encaminan al aprendizaje de un nuevo tema. El ABP se aplicó en el tema Las enfermedades 

infecciosas y no infecciosas, por medio del trabajo colaborativo, los estudiantes hicieron una 

lectura de los diferentes casos propuestos, en los que identificaron diferentes enfermedades ya 

sea si se trataban de enfermedades infecciosas o no infecciosas, así como las causas que las 

ocasionan y los tratamientos; estos datos tuvieron que plasmarlos en la matriz colocada debajo 

de cada caso y finalmente se socializaron las respuestas entre todos los grupos de trabajo. 

Además, se implementó la estrategia de procesos de pensamiento creativo, divergente 

y lateral; de acuerdo al criterio de Rodríguez (2016, como se citó en Carranza, 2021), consiste 

en lo siguiente: “El pensamiento divergente o lateral se caracteriza por la capacidad de generar 

múltiples e ingeniosas soluciones a un mismo problema. Es un enfoque mental espontáneo, 

fluido y no lineal, basado en la curiosidad y también en el inconformismo” (p. 127). La 

estrategia se aplicó en el tema Las drogodependencias y los accidentes, en el cual, a través de 

la participación de los estudiantes, se elaboró un árbol de ideas sobre las causas y efectos de los 

accidentes que ocurren en el país; de esta manera se logró que los estudiantes den sus opiniones 

sobre este problema y en conjunto se plantearon las posibles soluciones. 

5.4 Instrumentos de evaluación e investigación 

Luego de haber implementado las estrategias didácticas constructivistas en el desarrollo 

de la propuesta de intervención educativa, se consideró necesario la aplicación de instrumentos 

de evaluación y de investigación para conocer el grado de efectividad de aquellas; para ello se 

aplicaron instrumentos de evaluación: banco de preguntas y cuestionario que fueron resueltos 

por los estudiantes; además, se aplicaron instrumentos de investigación: encuesta a los 

estudiantes y entrevista a la docente institucional para conocer su criterio en cuanto a la 

implementación de la propuesta por parte de la estudiante investigadora.  

El banco de preguntas según Verdaguer (2022) se define como: “[…] una herramienta 

que permite a los profesores crear, previsualizar, editar y organizar preguntas. en una base de 

datos […]” (párr. 1). El mismo estuvo conformado por treinta preguntas que abarcaron los 

temas de la unidad 1 y 2 de la asignatura de Ciencias Naturales de noveno año, las cuales eran 

tipo opción múltiple, verdadero y falso, unir con líneas y preguntas abiertas; el banco de 

preguntas fue entregado a los estudiantes para que lo resuelvan, estudien y rindan la evaluación 

sumativa. Con base a las preguntas del antes mencionado, se elaboró el cuestionario, en este 
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caso fueron dos cuestionarios conformados con diez preguntas, diferentes en cada uno; en 

palabras de Bravo y Valenzuela (2019): “El cuestionario es un instrumento utilizado para 

recoger de manera organizada la información que permitirá dar cuenta de las variables que son 

de interés en cierto estudio, investigación, sondeo o encuesta” (p. 3). 

Asimismo, se aplicó una encuesta a los estudiantes para conocer sus criterios en relación 

a estrategias didácticas, técnicas, recursos, instrumentos de evaluación y formas de trabajo que 

fueron implementados en las clases; Pereira y Orellana (2015), indican que: “La encuesta es 

una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de 

individuos” (p. 1). Para ello, se elaboró un cuestionario de entrevista conformado por cinco 

preguntas formuladas según las variables que constituye el problema de la investigación, cada 

pregunta constaba con diferentes ítems para que los estudiantes den sus criterios según la escala 

de Likert que se consideró en cada una. Referente a este tipo de escala, se menciona que: 

La escala de Likert fue creada por Rensis Likert (1932), es un método de investigación 

psicométrica que ayuda a evaluar las conductas, creencias, valores e ideales de una 

persona o una población mediante categorías cerradas. En estas pruebas se presenta una 

declaración y la persona debe indicar en qué grado se siente de acuerdo o en desacuerdo 

con su contenido. (Hammond, 2023, párr. 3)  

Igualmente, se consideró importante conocer el punto de vista de la docente de la 

institución sobre la puesta en marcha de la intervención desarrollada por la estudiante 

investigadora. Para lo cual, se elaboró una guía de entrevista, conformada por cinco 

interrogantes y posteriormente, se ejecutó la entrevista, la cual se define como: “[…] una 

conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” (Díaz 

et al., 2013, párr. 5); ésta fue aplicada cuando la docente tuvo disponibilidad para contestar a la 

misma. Gracias a ello, se pudo conocer la efectividad de las estrategias didácticas 

constructivistas desde la opinión valiosa de una profesional en la rama de la educación. 

Luego de la recogida de datos, se procedió a tabular y representar los resultados en 

tablas y figuras estadísticas para realizar el análisis de datos según los porcentajes obtenidos; 

aquellos fueron diseñados en Microsoft Word y Microsoft Excel. Posteriormente, se redactó la 

discusión de resultados, que consiste en la relación de los resultados obtenidos, la experiencia 

personal y académica, con los criterios de diferentes autores con el fin de emitir un juicio propio. 

5.5 Población y muestra 

En el trabajo investigativo, la población total son 428 estudiantes que corresponden al 

noveno de EGB, distribuidos en doce paralelos; de este conjunto, la muestra representa 35 

estudiantes pertenecientes al noveno año paralelo “A”. Esta muestra no es escogida de forma 
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aleatoria, pues, se trabaja con un conjunto de estudiantes que previamente son agrupados en un 

solo curso; el mismo es asignado por la docente de la institución para que se facilite el desarrollo 

de la propuesta de intervención educativa. En la investigación se trabaja con una muestra no 

probabilística por conveniencia. Considerando la definición de Espinoza (2016): “La muestra 

no probabilística por conveniencia es la muestra que está disponible en el tiempo o periodo de 

investigación.” (p. 18). Por su parte, Hernández (2021), menciona que: “La muestra se elige de 

acuerdo con la conveniencia del investigador, le permite elegir de manera arbitraria cuántos 

participantes puede haber en el estudio.” (p. 2).  

Tabla 7  

Población y muestra 

Variables Estudiantes de Noveno año de EGB 

Población 428 estudiantes de Noveno año de EGB  

Muestra 35 estudiantes de Noveno año de EGB paralelo 

“A” 

Nota: Se muestran el número total de la población de estudio y el número específico de la 

muestra. Elaborado por: Martínez, C. (2024). 
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6. Resultados 

 
A continuación, se muestra la información obtenida de los instrumentos de investigación 

y evaluación aplicados a los estudiantes y docente del noveno año de EGB, paralelo “A”. 

6.1 Instrumentos de investigación 

Seguidamente, se exponen los resultados de las cinco preguntas de la encuesta aplicada 

a los estudiantes; la misma tuvo como finalidad evaluar la efectividad de las estrategias 

didácticas constructivistas aplicadas durante este periodo, para la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes 

6.1.1 Encuesta 

Pregunta 1: De los siguientes temas impartidos, considere mediante la escala de 

valoración, cuál fue el nivel de aporte de los mismos para la construcción de aprendizajes 

significativos. 

Tabla 8  

Temas impartidos y aprendizajes significativos 

Estrategias 

didácticas 

Temas Mala Regular Buena Muy 

Buena 

Excelente Total 

Manejo de 

información 

Tejido epitelial de 

revestimiento 
0 2 8 15 10 35 

Nomenclatura y 

clasificación de los 

seres vivos 

0 4 5 13 13 35 

La salud y la 

sexualidad 
0 0 4 5 26 35 

Epitelio glandular 2 1 5 13 14 35 

Explicativo - 

ilustrativa 
Tejidos conectivos 1 3 5 10 16 35 

Gamificación Tejidos musculares 2 1 5 13 14 35 

Explicativo-

interactiva 
Tejido nervioso 1 3 5 13 13 35 

Aula invertida 

La sexualidad, 

pubertad y 

adolescencia 

0 0 1 5 29 35 

Visual 

thinking 

Ciclo ovárico, ciclo 

menstrual y 

planificación familiar 

1 0 2 13 19 35 

La salud y las 

enfermedades 
0 1 1 8 25 35 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Las enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas 

0 2 3 7 23 35 
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Nota. Criterios de los estudiantes respecto de las estrategias didácticas implementadas en 

relación a la construcción de aprendizajes significativos. Fuente: Encuesta. Elaborado por: 

Martínez, C. (2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de 

procesos de 

pensamiento 

creativo, 

divergente y 

lateral 

Las 

drogodependencias y 

los accidentes 

0 0 2 4 29 35 
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Figura 2 

Temas impartidos y aprendizajes significativos 

 

Nota. Criterios de los estudiantes respecto de las estrategias didácticas implementadas en relación a la construcción de aprendizajes significativos. 

Fuente: Encuesta. Elaborado por: Martínez, C. (2024). 
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Análisis e interpretación 

Se evidencian los criterios de 35 estudiantes (100%) respecto de la construcción de  

aprendizajes significativos y su relación con las estrategias didácticas constructivistas, 

implementadas en el desarrollo de los temas impartidos, con la finalidad de verificar las 

valoraciones obtenidas; se aprecia que la estrategia con un nivel de aporte más alto fue aula 

invertida (La sexualidad, pubertad y adolescencia) con “excelente” que corresponde al 83% (29 

estudiantes) y con “muy buena” el 14% (5 estudiantes); seguida de estrategia de procesos de 

pensamiento creativo, divergente y lateral (Las drogodependencias y los accidentes) con 

“excelente” el 83% (29 estudiantes) y con “muy buena” el 11% (4 estudiantes). Respecto de la 

estrategia manejo de información, se debe aclarar que esta fue utilizada para el tratamiento de 

cuatro temas, de lo cual el nivel de aporte de “excelente” es: La salud y la sexualidad con el 

74% (26 estudiantes), Tejido epitelial de revestimiento con el 43% (10 estudiantes), Epitelio 

glandular con el 40% (14 estudiantes), Nomenclatura y clasificación de los seres vivos con el 

37% (13 estudiantes). Al referirse a la estrategia visual thinking, se evidencia el nivel de aporte 

de “excelente” para los temas La salud y las enfermedades con el 71% (25 estudiantes) y Ciclo 

ovárico, ciclo menstrual y planificación familiar con el 54% (19 estudiantes). En relación a 

estrategia aprendizaje basado en problemas (Enfermedades infecciosas y no infecciosas), 

explicativo – ilustrativa (Tejidos conectivos) y gamificación (Tejidos musculares) el nivel de 

aporte de “excelente” va desde el 40% al 66%. En lo que respecta a la estrategia explicativo – 

interactiva (Tejido nervioso) con “excelente” y “muy buena” corresponde al 37% (13 

estudiantes), además se evidencia con “buena” el 14% (5 estudiantes), con “regular” el 9% (3 

estudiantes) y “mala” el 3% (1 estudiante). 

Pregunta 2: De las siguientes técnicas propuestas para el desarrollo de los temas, 

considere cuál fue el nivel de aporte de las mismas para la mejora del rendimiento 

académico. 

Tabla 9 

Técnicas y rendimiento académico 

Técnicas Mala Regular Buena Muy 

buena 

Excelente Total 

Preguntas guía 1 1 8 14 11 35 

Elaboración de un organizador 

gráfico 
0 1 6 10 18 35 

Lectura comprensiva 0 4 5 9 17 35 

Elaboración de una tabla de 

doble entrada 
2 0 6 10 17 35 
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Técnica 1-2-4 3 2 1 11 18 35 

Realización de una infografía 0 3 4 11 17 35 

Resolución de una sopa de letras 0 1 4 5 25 35 

Juego del ahorcado 0 3 1 5 26 35 

Armar un rompecabezas 0 0 2 8 25 35 

Relacionar columnas 1 0 5 10 19 35 

Lluvia de ideas 1 1 4 15 14 35 

Realización de un álbum 

fotográfico 
1 3 4 10 17 35 

Exposición 0 3 5 11 16 35 

Elaboración de un poster 0 0 3 16 16 35 

SQA 0 0 4 14 17 35 

Elaboración de un cuadro de 

resumen 
1 1 6 11 16 35 

Dramatización 1 3 3 13 15 35 

Resolución de un anagrama  1 0 6 14 14 35 

Participación activa 1 0 6 7 21 35 

Estudio de casos 0 2 1 10 22 35 

Elaboración de una espina de 

pescado 
1 1 4 4 25 35 

Realización de un árbol de ideas 1 0 1 7 26 35 

Nota. Criterios de los estudiantes respecto de las técnicas aplicadas en relación a la mejora del 

rendimiento académico. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Martínez, C. (2024). 
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Figura 3 

Técnicas y rendimiento académico 

 
Nota. Criterios de los estudiantes respecto de las técnicas aplicadas en relación a la mejora del rendimiento académico. Fuente: Encuesta. Elaborado 

por: Martínez, C. (2024). 
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Análisis e interpretación 

En la encuesta aplicada se evidencian los criterios de 35 estudiantes (100%) frente a las 

técnicas implementadas en los diferentes temas y la relación de estas con su rendimiento  

académico, para determinar las valoraciones obtenidas; la técnica con un nivel de aporte más 

alto fue realización de un árbol de ideas (Las drogodependencias y los accidentes) con 

“excelente” que corresponde al 74% (26 estudiantes) y con “muy buena” al 20% (7 estudiantes); 

seguida de juego del ahorcado (Tejido muscular) con “excelente” que corresponde al 74% (26 

estudiantes) y con “muy buena” el 14% (5 estudiantes). Respecto de resolución de una sopa de 

letras (Tejido muscular) el nivel de aporte con “excelente” es de 72% (25 estudiantes) y “muy 

buena” es de 14% (5 estudiantes); seguida de elaboración de una espina de pescado (Las 

drogodependencias y los accidentes) con “excelente” el 72% (25 estudiantes) y con “muy 

buena” el 11% (4 estudiantes); y armar un rompecabezas (Tejido muscular) con “excelente” el 

71% (25 estudiantes). Asimismo, el nivel de aporte de “excelente” va desde el 40% al 63% en 

relación a estudio de casos (Las enfermedades infecciosas y no infecciosas), participación 

activa (La salud y las enfermedades), relacionar columnas (Tejido nervioso), SQA, elaboración 

de un cuadro de resumen (Ciclo ovárico, ciclo menstrual y planificación familiar), realización 

de una infografía (Tejidos conectivos), técnica 1-2-4 (Epitelio glandular), elaboración de un 

organizador gráfico, lectura comprensiva, elaboración de una tabla de doble entrada (Tejido 

epitelial de revestimiento), realización de un álbum fotográfico, exposición (Nomenclatura y 

clasificación de los seres vivos), elaboración de un poster (La sexualidad, pubertad y 

adolescencia), dramatización y resolución de un anagrama (La salud y la sexualidad). Vale 

destacar que la técnica lluvia de ideas (Tejido nervioso) tuvo un nivel de aporte de “muy buena” 

que corresponde el 43% (15 estudiantes), “excelente” con el 40% (14 estudiantes), “buena” con 

el 11% (4 estudiantes), “regular” y “mala” con el 3% (1 estudiante). Por último, se debe 

mencionar que la técnica preguntas guía (Tejido epitelial de revestimiento) su aporte fue menor 

respecto de “excelente” con el 31% (11 estudiantes), también se evidencia con “muy buena” el 

40% (14 estudiantes), con “buena” el 23% (8 estudiantes), con “regular” y “mala” el 3% (1 

estudiante).  

Pregunta 3. De los siguientes recursos utilizados para el desarrollo de los temas, 

cuál fue el aporte de los mismos para potenciar su aprendizaje. 
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Tabla 10 

Recursos y la potenciación del aprendizaje 

Recursos Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente Total 

Ruleta 1 0 3 14 17 35 

Papelógrafo 0 1 4 11 19 35 

Organizador gráfico 1 1 2 10 21 35 

Imágenes 0 3 0 8 24 35 

Video 1 3 7 11 13 35 

Dado de preguntas 0 2 5 6 22 35 

Material natural 0 0 0 4 31 35 

Maquetas 0 0 0 6 29 35 

Nota. Recursos empleados en las clases en relación con la potenciación del aprendizaje en los 

estudiantes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Martínez, C. (2024). 

Figura 4 

Recursos y la potenciación del aprendizaje 

 

Nota. Recursos empleados en las clases en relación con la potenciación del aprendizaje en los 

estudiantes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Martínez, C. (2024). 
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“excelente” va desde el 54% al 68%; seguido de ruleta con “excelente” que corresponde al 48% 

(17 estudiantes), evidenciándose también con “muy bueno” el 40% (11 estudiantes); mientras 

que video fue el recurso que menos aportó respecto de “excelente” con el 37% (13 estudiantes), 

con “muy bueno” el 31% (11 estudiantes), con “bueno” el 20% (7 estudiantes), “regular” con 

el 9% (3 estudiantes) y “malo” con el 3% (1 estudiante). 

Pregunta 4. De los siguientes instrumentos de evaluación utilizados al término de 

las clases, valore a cada uno según el grado de dificultad con la que han sido resueltos. 

Tabla 11 

Instrumentos de evaluación y su grado de dificultad 

Instrumentos Muy difícil Difícil Neutral Fácil Muy fácil Total 

Cuestionario 1 1 14 3 16 35 

Tabla de doble entrada 3 1 8 16 7 35 

Sopa de letras 1 2 2 11 19 35 

Relacionar columnas 2 1 7 10 15 35 

Taller 2 2 3 14 14 35 

Nota. Apreciación de los instrumentos de evaluación implementados al final de las clases, en 

relación con el grado de dificultad. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Martínez, C. (2024). 

Figura 5 

Instrumentos de evaluación y su grado de dificultad 

 

Nota. Instrumentos de evaluación implementados en relación con el grado de dificultad en la 

que han sido resueltos por los estudiantes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Martínez, C. 

(2024). 
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Análisis e interpretación 

Se verifican los criterios de 35 estudiantes (100%) en lo que concierne a los 

instrumentos de evaluación según el grado de dificultad (Likert) con la que han sido resueltos; 

con “muy fácil” la resolución del instrumento de evaluación denominado sopa de letras que 

corresponde al 54% (19 estudiantes); seguido de relacionar columnas con el 43% (15 

estudiantes) y taller con el 40% (14 estudiantes). Cabe resaltar que, en relación a cuestionario, 

su grado de dificultad es de “muy fácil” con el 46% (16 estudiantes) y también se evidencia con 

“neutral” el 40% (14 estudiantes). Por último, tabla de doble entrada, con un grado de dificultad 

“muy fácil” que corresponde al 20% (7 estudiantes), asimismo, se verifica de “fácil” el 46% 

(16 estudiantes), “neutral” el 23% (8 estudiantes), “difícil” el 3% (1 estudiante) y “muy difícil” 

el 8% (3 estudiantes). 

Pregunta 5. Según su criterio, ¿qué forma de trabajo utilizada durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje fue la más efectiva? 

Tabla 12 

Formas de trabajo preferida por los estudiantes 

Forma de trabajo Valoración 

Individual 6 

Parejas 15 

Grupal 14 

Total 35 

Nota. Formas de trabajo en relación a la preferencia de los estudiantes y la efectividad de las 

mismas durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Martínez, 

C. (2024). 

Figura 6 

Forma de trabajo 

 

Nota. Formas de trabajo en relación a la preferencia de los estudiantes. Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Martínez, C. (2024). 
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Análisis e interpretación 

De los resultados obtenidos, de 35 estudiantes (100%) se pudo evidenciar que la forma 

de trabajo más efectiva para los estudiantes es el trabajo en parejas con el 43% (15 estudiantes), 

seguido del trabajo grupal con el 40% (14 estudiantes) y la menos efectiva es el trabajo 

individual con el 17% (6 estudiantes). 

6.1.2 Entrevista 

Inmediatamente, se muestran los resultados obtenidos de la entrevista aplicada a la 

docente supervisora de la Institución Educativa.  

Pregunta 1. De las estrategias didácticas empleadas por la estudiante 

investigadora, las cuales fueron: manejo de información, explicativo-ilustrativa, 

gamificación, explicativo-interactiva, aula invertida, visual thinking, aprendizaje basado 

en problemas y estrategia de procesos de pensamiento creativo, divergente y lateral, a su 

criterio, ¿cuál fue la más pertinente para potenciar la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

Dentro de las estrategias aplicadas, el criterio de la docente entrevistada es que todas 

fueron pertinentes. La diversidad que hubo en cuanto a la implementación de estrategias fue 

excelente, ya que los estudiantes realizaron diferentes actividades. Manifiesta que los 

estudiantes deben aprovechar lo que hace el docente investigador para que optimicen su 

aprendizaje. 

Pregunta 2. A su criterio, ¿cuál de las estrategias didácticas antes mencionadas 

considera que fue menos pertinente para potenciar la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

No hay ninguna que sea menos pertinente, porque al observar a los estudiantes, todos 

estuvieron muy atentos, les gustaba hacer todas las actividades propuestas. La diversidad de 

estrategias que presentó estaba muy interesante. 

Pregunta 3. De acuerdo a su experiencia profesional, ¿considera que las técnicas 

implementadas, elaboración de un organizador gráfico, armar un rompecabezas, 

exposición, realización de un álbum fotográfico, dramatización, resolución de un 

anagrama… fueron óptimas para potenciar la construcción de aprendizajes significativos 

en los estudiantes? 

La docente entrevistada señaló: yo creo que sí, porque también las aplico y 

verdaderamente son importantes, únicamente hay que tener una buena orientación y mantener 

la disciplina en el grupo, eso es la base. 
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Pregunta 4. Según el abordaje de los temas desarrollados, los instrumentos de 

evaluación utilizados como: el cuestionario, tabla de doble entrada, sopa de letras, 

relacionar columnas, taller, ¿se consideran óptimos para evaluar el logro de aprendizajes 

adquiridos por los estudiantes? 

Sí, porque todos los que aplicaste son interesantes. Por ejemplo, la sopa de letras le 

ayuda al estudiante a observar, a pensar, es decir un pensamiento rápido que le ayude a recordar 

lo que se está preguntando. 

Pregunta 5. Según su experiencia en la enseñanza y gestión del proceso áulico, ¿qué 

recomendaría a la estudiante investigadora para que mejore su desempeño como futura 

docente? 

Yo opino que hubo una excelente preparación, de igual forma el material empleado fue 

óptimo y con la experiencia que se obtiene ahí se mejora como docente. Cuando uno está 

empezando a ejercer la docencia siempre se va a fallar en algo. Solo recomiendo que sigas de 

optimista, con ese ánimo, con ese gusto y presentando todo lo que hiciste en la clase, que sigas 

así y yo creo que serás una excelente docente. 

6.2 Instrumentos de evaluación 

Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos de los instrumentos de evaluación 

implementados a lo largo del desarrollo de los temas; lo cual permite verificar la efectividad de 

las estrategias didácticas implementadas. 

6.2.1 Técnicas e instrumentos de evaluación 

En la consolidación de cada clase se aplicaron diferentes técnicas de evaluación que 

permitieron comprobar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes; las mismas se muestran 

en la siguiente tabla. 

Tabla 13 

Calificaciones de cada clase según el instrumento de evaluación aplicado 

Temas de clase 
Técnicas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
Promedios 

Tejido epitelial de 

revestimiento 
Prueba Cuestionario 8,88 

Nomenclatura y 

clasificación de los 

seres vivos 

Prueba Cuestionario 7,72 

La salud y la 

sexualidad 
Prueba Cuestionario 7,59 

Epitelio glandular Prueba Cuestionario 8,35 

Tejidos conectivos Síntesis de ideas 
Cuadro de doble 

entrada 
7,40 
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Tejidos musculares Síntesis de ideas 
Cuadro de doble 

entrada 
7,22 

Tejido nervioso Prueba Cuestionario 8,21 

La sexualidad, 

pubertad y 

adolescencia 

Juego 
Sopa de letras y 

relacionar columnas 
8,31 

Ciclo ovárico, ciclo 

menstrual y 

planificación familiar 

Prueba Cuestionario 7,78 

La salud y las 

enfermedades 
Prueba Cuestionario 6,40 

Enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas 

Juego 
Sopa de letras y 

relacionar columnas 
7,56 

Las 

drogodependencias y 

los accidentes 

Prueba Taller 8,51 

Nota. Apreciación de los promedios de calificaciones de cada clase de acuerdo a la técnica e 

instrumento de evaluación aplicados. Fuente: Registro de notas. Elaborado por: Martínez, C 

(2024). 

 

Calificaciones de cada clase según el instrumento de evaluación aplicado 

 
Nota. Apreciación de los promedios de calificaciones de cada tema de clase de acuerdo al 

instrumento de evaluación aplicado. Fuente: Registro de notas. Elaborado por: Martínez, C 

(2024). 
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Análisis e interpretación 

Se exponen los promedios de los estudiantes luego de aplicar diferentes instrumentos 

de evaluación en las clases dadas. El tema en el que se obtuvo un promedio más alto, de 8,88 

puntos fue Tejido epitelial de revestimiento (cuestionario); seguido del tema Las 

drogodependencias y los accidentes (taller), con un promedio de 8,51. En relación a los demás 

temas Nomenclatura y clasificación de los seres vivos (cuestionario), La salud y la sexualidad 

(cuestionario), Epitelio glandular (cuestionario), Tejidos conectivos (cuadro de doble entrada), 

Tejidos musculares (cuadro de doble entrada), Tejido nervioso (cuestionario), La sexualidad, 

pubertad y adolescencia (sopa de letras y relacionar columnas); Ciclo ovárico, ciclo menstrual 

y planificación familiar (cuestionario); La salud y las enfermedades (cuestionario), 

Enfermedades infecciosas y no infecciosas (sopa de letras y relacionar columnas) se observa 

una gran variación en los promedios, que va desde 7,22 a 8,35 puntos. Cabe mencionar, que el 

tema donde se obtuvo un promedio inferior a 7 puntos es La salud y las enfermedades 

(cuestionario) con 6,40 puntos. 

6.2.2 Rendimiento académico de acuerdo a las estrategias didácticas constructivistas 

A continuación, se muestra el rendimiento académico alcanzado por los estudiantes en 

cada clase, según el tema abarcado y la estrategia didáctica constructivista aplicada. 

Tabla 14 

Promedio de calificaciones de cada clase de acuerdo a la estrategia didáctica constructivista  

Temas de clase 
Estrategias didácticas 

constructivistas 
Promedio 

Tejido epitelial de revestimiento Manejo de información 8,88 

Epitelio glandular Manejo de información 8,35 

Tejidos conectivos Explicativo-ilustrativa 7,40 

Tejido muscular Gamificación 7,22 

Tejido nervioso Explicativo-interactiva 8,21 

Nomenclatura y clasificación de los 

seres vivos 
Manejo de información 7,72 

La sexualidad, pubertad y 

adolescencia 
Aula invertida 8,31 

Ciclo ovárico, ciclo menstrual y 

planificación familiar 
Visual thinking 7,78 

La salud y la sexualidad Manejo de información 7,59 

La salud y las enfermedades Visual thinking 6,40 

Las enfermedades infecciosas y no 

infecciosas 
Aprendizaje basado en problemas 7,56 

Las drogodependencias y los 

accidentes 

Estrategia de procesos de pensamiento 

creativo, divergente y lateral 
8,51 

Nota. En esta tabla se muestra el promedio obtenido de cada clase según el tema y estrategia 

didáctica aplicada. Fuente: Registro de notas. Elaborado por: Martínez, C. (2024). 
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Nota. En esta tabla se muestra el promedio obtenido de cada clase según el tema y estrategia 

didáctica aplicada. Fuente: Registro de notas. Elaborado por: Martínez, C. (2024). 

 

Nota. Se muestra el promedio obtenido de cada clase según el tema y estrategia didáctica 

aplicada. Fuente: Registro de nota. Elaborado por: Martínez, C. (2024). 

Análisis e interpretación 

Se observan las calificaciones obtenidas por los estudiantes en cada clase según el tema 

y la estrategia didáctica constructivista aplicada. En general, se muestran promedios entre “está 

próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos” y “alcanza los aprendizajes requeridos”, según 

la escala cualitativa de rendimiento académico del MINEDUC (2013). Por lo tanto, se evidencia 

que las clases donde los estudiantes alcanzaron los aprendizajes requeridos, con un promedio 

entre 8,21 y 8,88 puntos son, Tejido epitelial de revestimiento, Epitelio glandular (manejo de 

información en los dos temas), Tejido nervioso (explicativo-interactiva), La sexualidad, 

pubertad y adolescencia (aula invertida) y Las drogodependencias y los accidentes (estrategia 

de procesos de pensamiento creativo, divergente y lateral). Mientras que los temas donde los 

educandos alcanzaron los aprendizajes requeridos con un promedio entre 7,22 y 7,78 puntos 

Figura 8 

Promedio de calificaciones de cada clase de acuerdo a la estrategia didáctica constructivista 

aplicada 
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son, Tejidos conectivos (explicativo-ilustrativa), Tejido muscular (gamificación), 

Nomenclatura y clasificación de los seres vivos (manejo de información), Ciclo ovárico, ciclo 

menstrual y planificación familiar (visual thinking), La salud y la sexualidad (manejo de 

información) y Las enfermedades infecciosas y no infecciosas (aprendizaje basado en 

problemas). La clase donde los estudiantes no alcanzaron los aprendizajes requeridos, 

obteniendo un puntaje de 6,4 puntos, es en el tema La salud y las enfermedades, en la cual se 

aplicó la estrategia visual thinking. 

6.2.3 Correlación de las calificaciones antes y después de la propuesta de intervención 

educativa 

A continuación, se evidencian los promedios de las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes antes de la propuesta de intervención y después de la intervención. 

Tabla 15 

Promedios de calificaciones antes y después de la propuesta de intervención educativa 

N° Promedios 

antes de la 

intervención 

Promedios 

después de la 

intervención 

Puntos de 

diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

7,37 

7,11 

8,29 

8,11 

8,80 

7,61 

7,89 

8,25 

7,91 

9,07 

7,68 

8,24 

7,72 

8,09 

7,00 

9,89 

8,21 

7,04 

7,61 

8,56 

7,51 

7,36 

7,44 

8,00 

7,00 

7,01 

7,59 

9,48 

7,98 

7,69 

7,72 

7,18 

8,96 

7,99 

8,10 

7,75 

8,15 

7,67 

8,83 

8,61 

8,24 

8,11 

8,43 

8,76 

7,46 

9,15 

7,88 

7,97 

8,86 

8,15 

8,12 

7,74 

7,96 

8,36 

7,71 

7,76 

7,33 

8,71 

7,67 

8,11 

0,35 

0,07 

0,67 

-0,12 

-0,7 

0,14 

0,26 

-0,58 

0,92 

-0,46 

0,56 

-0,13 

0,71 

0,67 

0,46 

-0,74 

-0,33 

0,93 

1,25 

-0,41 

0,61 

0,38 

0,52 

0,36 

0,71 

0,75 

-0,26 

-0,77 

-0,31 

0,42 
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31 

32 

33 

34 

35 

9,49 

9,05 

8,83 

7,00 

7,36 

8,38 

8,55 

8,30 

8,01 

8,19 

-1,11 

-0,5 

-0,53 

1,01 

0,83 

 7,98 8,14 0,16 

Nota. Calificaciones antes y después del desarrollo de la propuesta de intervención educativa. 

Los nombres de los estudiantes han sido sustituidos por números para proteger sus identidades. 

Fuente: Registro de notas. Elaborado por: Martínez, C (2024). 

Figura 9 

Correlación de las calificaciones antes y después de la intervención 

 

Nota. Calificaciones antes y después del desarrollo de la propuesta de intervención educativa. 

Fuente: Registro de notas. Elaborado por: Martínez, C (2024). 

Análisis e interpretación 

Al observar la comparativa que se establece en la tabla 15 y figura 9, se evidencia que 

el promedio antes de la propuesta de intervención educativa era de 7,98 y mejoró en el promedio 

después de la intervención a 8,14, con un incremento de 0,16 puntos..
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7. Discusión 

En este acápite se muestra la relación que existe entre la investigación bibliográfica y 

los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de investigación y evaluación a 

los estudiantes de noveno año paralelo “A”, de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel 

Álvarez Burneo”. 

7.1 Estrategias didácticas constructivistas y aprendizajes significativos 

En palabras de Santos (2020), las estrategias didácticas constructivistas se precisan de 

la siguiente forma: 

Las estrategias didácticas constructivistas son aquellas estrategias en las cuales el […] 

estudiante se desenvuelve en diversos escenarios sobre casos de la vida cotidiana que 

generen un aprendizaje significativo y además se debe realizar una continua 

retroalimentación mediante el diálogo e intercambio de opiniones […]. (pp. 36-37) 

Lo expresado por este autor coincide con los resultados de la investigación de León 

(2013), el cual manifiesta que: 

Con la implementación de estrategias constructivistas, el conocimiento se construye con 

base en la observación, asimilación de la realidad y confrontación con los conocimientos 

previos, lo que significa que el aprendizaje significativo requiere memoria y 

razonamiento lógico, según los resultados obtenidos en la investigación. (p. 82) 

Lo citado se verifica en la investigación, pues las estrategias didácticas constructivistas 

al tener una gran aceptación por los estudiantes, les permite tener un rol activo en la 

construcción de aprendizajes significativos, con base en la relación de los conocimientos 

previos con los nuevos y la asimilación con la realidad; lo que resulta en el mejoramiento del 

rendimiento académico. Para la implementación de la propuesta de intervención educativa se 

emplearon ocho estrategias didácticas que se detallan seguidamente. 

 Se evidencian los criterios de 35 estudiantes (100%) respecto de la construcción de 

aprendizajes significativos y su relación con las estrategias didácticas constructivistas 

implementadas en el desarrollo de los temas impartidos, con la finalidad de verificar las 

valoraciones obtenidas; se aprecia que la estrategia con un nivel de aporte más alto es aula 

invertida (La sexualidad,  pubertad y adolescencia) con “excelente” que corresponde al 83% 

(29 estudiantes) y con “muy buena” el 14% (5 estudiantes); en relación a esta estrategia, 

también es conocida en el inglés como Flipped Classroom y consiste en modificar los roles 

tradicionales del docente y alumno, a uno donde el estudiante tiene un rol activo y construye su 

propio aprendizaje (Arce, 2019), la misma obtuvo una gran aceptación debido a que permite a 
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los estudiantes prepararse desde casa, estudiando los contenidos y en el aula realizar las 

actividades planificadas con el fin de consolidar los aprendizajes; de esta manera se mantienen 

activos a lo largo de todo el proceso enseñanza-aprendizaje, además, se aprovecha el tiempo en 

el aula para resolver cualquier duda y hacer una retroalimentación del tema. Seguida de 

estrategia de procesos de pensamiento creativo, divergente y lateral (Las drogodependencias 

y los accidentes) con “excelente” el 83% (29 estudiantes) y con “muy buena” el 11% (4 

estudiantes), la misma promueve la generación de múltiples soluciones para un mismo 

problema (Rodríguez, 2016, como se citó en Carranza, 2021); en esta estrategia se trabajaron 

técnicas como la realización de un árbol de ideas y la elaboración de una espina de pescado, 

que incitaron en los educandos la reflexión y el diálogo sobre el tema de drogodependencias y 

accidentes; asimismo, se motiva al desarrollo de su imaginación y análisis para encontrar 

múltiples soluciones. 

Respecto de la estrategia manejo de información, la misma permite el procesamiento de 

contenidos para representarlos de forma correcta y facilitar el aprendizaje (Abad y Campoverde, 

2011); la aplicación de esta estrategia consiste en que los estudiantes lean los contenidos varias 

veces y organicen la información a través de diferentes técnicas que les posibilita sintetizar, 

ordenar y plasmar las ideas más importantes para tener una mejor visualización y comprensión 

de la información, lo que facilita la adquisición de aprendizajes significativos; se debe aclarar 

que esta estrategia fue utilizada para el tratamiento de cuatro temas, de lo cual el nivel de aporte 

de “excelente” es: La salud y la sexualidad con el 74% (26 estudiantes), Tejido epitelial de 

revestimiento con el 43% (10 estudiantes), Epitelio glandular con el 40% (14 estudiantes), 

Nomenclatura y clasificación de los seres vivos con el 37% (13 estudiantes). 

En cuanto a la estrategia visual thinking, se basa en la representación de la información 

mediante imágenes que comuniquen ideas fácilmente comprensibles (Sáez at al., 2022); en esta 

estrategia se evidencia el nivel de aporte de “excelente” para los temas La salud y las 

enfermedades con el 71% (25 estudiantes) y Ciclo ovárico, ciclo menstrual y planificación 

familiar con el 54% (19 estudiantes); por lo tanto, se evidencia que tuvo una gran aceptación 

para ambos temas y esto se debe a que los estudiantes se les simplifica asociar una imagen que 

represente de una forma concreta la idea que el docente está explicando, con esta estrategia se 

facilita el aprendizaje, a comparación de la observación de una sola imagen en medio de un 

texto extenso que solo distrae y confunde al alumno.  

En relación a estrategia aprendizaje basado en problemas (Enfermedades infecciosas y 

no infecciosas), explicativo – ilustrativa (Tejidos conectivos) y gamificación (Tejidos 

musculares) el nivel de aporte de “excelente” va desde el 40% al 66%. En lo que se refiere a la 



 

68 
 

estrategia didáctica aprendizaje basado en problemas, es una estrategia que consiste en la 

enseñanza de un tema mediante la solución de un problema (Marra et al., 2014, como se citó 

en Luy-Montejo, 2019); los problemas que se presenta a los estudiantes permiten que ellos 

puedan aprender significativamente al estudiar un caso ficticio, analizarlo y encontrar las 

soluciones del mismo; por lo tanto, se convierte en una valiosa estrategia didáctica 

constructivista que conlleva a la relación de diferentes problemas propuestos, que son ficticios, 

con lo que sucede en la vida cotidiana, lo que favorece la generación de aprendizajes 

perdurables. La estrategia explicativo-ilustrativa permite relacionar la exposición oral con el 

uso de medios visuales para una mejor recepción de la información (Villalón y Phillips, 2010); 

en su implementación se logró captar la atención de los estudiantes y que estos asimilen mejor 

la información debido a que se les facilita aprender satisfactoriamente los contenidos, si se 

relaciona la explicación oral con los recursos visuales, tales como carteles, imágenes, material 

natural y maquetas; de esta manera se consiguen aprendizajes significativos. Otra estrategia 

aplicada fue la gamificación, la cual consiste en el uso de juegos en el aula con el fin de 

aumentar la motivación y participación de los estudiantes (Tecnológico de Monterrey, 2016, 

como se citó en Acosta, 2021); los juegos al ser implementados en el desarrollo del proceso 

áulico, propician a que los alumnos se mantengan activos, centrados en la clase y que tomen el 

rol protagónico; ya que este tipo de actividades que involucran el juego son muy atractivas para 

los jóvenes y los motivan realmente a apropiarse de la construcción de sus propios aprendizajes. 

En cuanto a la estrategia explicativo-interactiva, se fundamenta en la explicación del 

tema en la cual se presentan espacios para la interacción con los estudiantes y la participación 

de ellos mediante el intercambio de ideas (Dirección de Investigación y desarrollo Educativo 

ITESM, 2005, como se citó en Alvarado, 2013); la misma con “excelente” y “muy buena” 

corresponde al 37% (13 estudiantes), además se evidencia con “buena” el 14% (5 estudiantes), 

con “regular” el 9% (3 estudiantes) y “mala” el 3% (1 estudiante), siendo la estrategia didáctica 

constructivista con menor aceptación por parte de los estudiantes, debido a que esta estrategia 

se centra en la participación activa y la interacción continua alumnos-profesor; debido a que los 

estudiantes poseen poca costumbre de participar voluntariamente, se procedió a nombrar de 

forma aleatoria para que realicen su intervención y poder avanzar con las actividades 

planificadas. 

En fin, se reconoce la importancia de la aplicación de estrategias didácticas 

constructivistas, que se caracterizan por promover la participación activa, aumentar la 

motivación y fomentar el desarrollo de diferentes competencias, ya que favorecen la 
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construcción de aprendizajes significativos durante el proceso áulico y evidencian el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. 

7.2 Técnicas y rendimiento académico 

 En lo que se refiere a las técnicas en el ámbito educativo, Bará y Domingo (2005), 

indican que: “[…] las técnicas de aprendizaje permiten a los estudiantes actuar sobre su propio 

proceso de aprendizaje, implicándose más con la materia de estudio […]” (p. 22).  

La aplicación de técnicas en conjunto con las estrategias didácticas, permiten que el 

estudiante trabaje en la construcción de su propio aprendizaje y si éstas son aplicadas de forma 

correcta y aprovechadas por el educando, permiten el logro de los objetivos académicos. En tal 

sentido, fue conveniente hacer uso de una variedad de técnicas a lo largo del desarrollo de la 

propuesta de intervención educativa y demostrar la efectividad de cada una de ellas.  

Se evidencian los criterios de 35 estudiantes (100%) frente a las técnicas implementadas 

en los diferentes temas y la relación de estas con su rendimiento académico, para determinar 

las valoraciones obtenidas; la técnica con un nivel de aporte más alto es realización de un árbol 

de ideas (Las drogodependencias y los accidentes) con “excelente” que corresponde el 74% (26 

estudiantes) y con “muy buena” el 20% (7 estudiantes), es una técnica que permite la 

organización de las causas (raíces del árbol) y consecuencias (copa) de un problema (tronco) 

(Tapia, 2019); la ejecución de la misma dio paso a la participación colectiva y activa de los 

estudiantes para encontrar las múltiples causas y consecuencias del tema Las 

drogodependencias y los accidentes, sobre todo, permitió la reflexión sobre el cuidado de la 

salud. Seguida de la técnica  juego del ahorcado (Tejido muscular) con “excelente” el 74% (26 

estudiantes) y con “muy buena” el 14% (5 estudiantes), se trata de un juego en el que se debe 

elegir diferentes letras hasta formar la palabra correcta (González et al., 2022); tiene un nivel 

de aporte alto, puesto que los estudiantes asocian esta técnica con el juego, además, es 

importante mencionar que esta actividad estimula la memoria, la concentración y la 

participación que se necesita para armar la palabra o frase correspondiente, por lo que resulta 

una actividad efectiva para la construcción de aprendizajes. Respecto de resolución de una sopa 

de letras (Tejido muscular) el nivel de aporte de “excelente” corresponde al 72% (25 

estudiantes) y “muy buena” al14% (5 estudiantes); consiste en descubrir palabras dentro de una 

cuadrícula compuesta por diferentes letras (Betrán, 2013); se trata de otra técnica relacionada 

con el juego, que permite la estimulación de la memoria y razonamiento para que los estudiantes 

reconozcan las palabras afines al tema, sin importar la posición en la que éstas se encuentren; 

al ser trabajada en equipos, los integrantes de cada uno demostraron gran concentración para 

ser los primeros en terminar la actividad en el menor tiempo posible. Seguida de elaboración 
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de una espina de pescado (Las drogodependencias y los accidentes) con excelente” el 72% (25 

estudiantes) y con “muy buena” el 11% (4 estudiantes); la espina de pescado también conocida 

como diagrama de causa-efecto permite la organización de información sobre las causas de un 

problema para facilitar la identificación de las consecuencias (Romero y Díaz, 2010); la 

estructura sencilla que presenta este diagrama facilita a los estudiantes el ordenamiento de la 

información referente a las consecuencias del consumo de drogas, la forma en la que se 

encuentran colocadas las ideas en la espina de pescado favorece el análisis y una mejor 

visualización de todo lo escrito, lo que posibilita al estudio eficiente del tema y que los 

aprendizajes sean recordados con mayor significancia. En cuanto a armar un rompecabezas 

(Tejido muscular) el nivel de aporte de “excelente” es de 71% (25 estudiantes); la cual consiste 

en una imagen desintegrada en cortes que debe ser recompuesta por el estudiante, guiándose 

por las líneas y colores (Fernández, 1993, como se citó en Pajares, 2021), la actividad de armar 

un rompecabezas ha evidenciado que es muy útil para el desarrollo de habilidades motrices y 

de memoria visual en el estudiante, además que logra que su capacidad de concentración 

aumente.  

La correcta aplicación de técnicas permite el mejoramiento del rendimiento académico, 

tal como mencionan Delgado y Ruiz (2021), en los resultados de su trabajo investigativo 

“Técnicas de estudio y rendimiento académico en estudiantes de secundaria”: 

Las variables de técnicas de estudio y rendimiento académico mantienen una 

correlación muy buena. El uso adecuado de las técnicas de estudio influye positivamente 

en el rendimiento académico, esto quiere decir que, a mejor manejo de éstas, el 

rendimiento puede conseguir el éxito deseado; y viceversa, si se hace un inadecuado uso 

de técnicas, el fracaso escolar puede estar mucho más presente. (p. 27) 

En relación a las demás técnicas implementadas, tales como, estudio de casos, 

participación activa, relacionar columnas, técnica 1-2-4, SQA, elaboración de un cuadro de 

resumen, realización de una infografía, elaboración de un organizador gráfico, lectura 

comprensiva, elaboración de una tabla de doble entrada, realización de un álbum fotográfico, 

exposición, elaboración de un poster, dramatización y resolución de un anagrama el nivel de 

aporte de “excelente” va desde el 40% al 63%. Esta gran aceptación demuestra que para los 

estudiantes es muy útil el uso de técnicas durante el proceso enseñanza-aprendizaje; debido a 

que les permite centrarse más en la clase, mantenerse activos, implementar el hábito de la 

lectura comprensiva, potenciar la creatividad y sobre todo conocer formas de estudio eficientes, 

las cuales pueden trabajarse al relacionar el tema con casos de la vida cotidiana para motivar a 

la reflexión. 
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Vale destacar que la técnica lluvia de ideas (Tejido nervioso) tiene un nivel de aporte 

de “muy buena” con el 43% (15 estudiantes), “excelente” con el 40% (14 estudiantes), “buena” 

con el 11% (4 estudiantes), “regular” y “mala” con el 3% (1 estudiante); la lluvia de ideas es 

una técnica conocida también como “Brainstorming” que permite generar ideas y soluciones 

para un problema (Morera, 2019); esta técnica favorece la participación activa del alumnado; 

al plantearles una cuestión, los estudiantes dan sus diferentes puntos de vista y de forma 

cooperativa se llega a una solución o conclusión. Por último, se debe mencionar que la técnica 

preguntas guía (Tejido epitelial de revestimiento) su aporte fue menor respecto de “excelente” 

con el 31% (11 estudiantes), también se evidencia con “muy buena” el 40% (14 estudiantes), 

con “buena” el 23% (8 estudiantes), con “regular” y “mala” el 3% (1 estudiante); la misma 

consiste en una técnica que permite que los estudiantes analicen los conocimientos previos e 

identifiquen las ideas más relevantes de los contenidos (Universidad del Desarrollo, 2018), esta 

técnica no aportó significativamente a los alumnos, puesto que involucra en ellos un esfuerzo 

para poder recordar los aprendizajes adquiridos de la clase anterior; por lo tanto, se tuvo que 

hacer primero una corta retroalimentación del tema reciente, de esta forma a los estudiantes se 

les facilitó recordar y contestar las interrogantes. 

7.3 Recursos y la potenciación del aprendizaje 

Los recursos didácticos según Morales (2012, como se citó en Vargas, 2017) son: “[…] 

el conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como condición, despertar el 

interés de los estudiantes […]” (p. 69). 

En los resultados del artículo de Ordoñez et al., (2020), se recalca la importancia de los 

recursos didácticos: 

[…] los recursos didácticos, se constituyen en el material de apoyo de mayor significado 

para el docente, si les da el uso adecuado logrará captar la atención en sus alumnos en 

las actividades que se encuentren realizando. Además, que el docente se interesa por el 

aprendizaje. (p. 54) 

En el desarrollo del trabajo investigativo se comprobó que la ejecución de recursos 

didácticos en el proceso áulico facilita la comprensión de las enseñanzas y si se caracterizan 

por ser motivadoras, logran captar la atención de los educandos; como resultado de esto se 

potencia el aprendizaje en ellos, lo que favorece al mejoramiento del rendimiento académico 

de los discentes.  

Se evidencian los criterios de 35 estudiantes (100%) frente a la potenciación de 

aprendizajes en relación con los recursos aplicados, en tal sentido, se verifican las valoraciones 
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obtenidas; los recursos con un nivel de aporte más alto de “excelente”, son material natural 

con el 89% (31 estudiantes) y maquetas con el 83% (29 estudiantes). En lo que concierne a 

material natural, se refiere a un organismo natural o una parte de él que puede ser utilizado en 

actividades experimentales (Grilli, 2017); en la explicación del tema Tejidos conectivos se 

complementó la explicación dada con muestra natural de una pierna y pata de pollo, para que 

los estudiantes puedan reconocer mejor los diferentes tipos de tejidos animales; el recurso tiene 

un gran nivel de aporte para la potenciación de aprendizajes, porque a los estudiantes les causa 

gran curiosidad cuando observan directamente y con más cercanía el objeto de estudio y todas 

sus particularidades; así pueden relacionar de mejor manera la explicación oral con el recurso 

expuesto y formar ideas bien establecidas. En relación a maquetas, son recursos didácticos 

físicos utilizados para representar y entender la realidad (Torres y Arrebola, 2018), la misma 

permite la representación de forma física de lo explicado, además obtuvo una gran acogida de 

los alumnos, ya que pudieron tener un mayor contacto con el material al poder tocarlo y 

observar sus características, de esta forma se logra recordar con gran facilidad lo aprendido.  

En cuanto a imágenes, dado de preguntas, organizador gráfico y papelógrafo el nivel 

de aporte de “excelente” va desde el 54% al 68%. Las imágenes son recursos gráficos que sirven 

para representar una relación espacial y permite la codificación de información nueva (Morales, 

2013), a los estudiantes les sirve significativamente que todo lo explicado sea representado por 

alguna imagen referencial, porque de esta forma logran hacer una mejor relación de la 

explicación oral con la visual y una eficiente codificación de la información, lo cual potencia 

el aprendizaje. El recurso dado de preguntas contiene una pregunta en cada una de sus caras 

para que los estudiantes contesten luego de haber leído un texto o estudiado un tema (Zarapa, 

2018); este recurso en especial despierta la motivación y curiosidad de los jóvenes, debido a 

que se relaciona con el juego; al aplicarlo se crea un ambiente motivador donde los alumnos se 

muestran muy dispuestos a participar siempre que se lo implementa en las clases. En cuanto a 

organizador gráfico, vale mencionar que este recurso se lo aplicó también como técnica a través 

del trabajo en equipos para ordenar la información; el mismo como recurso didáctico, obtuvo 

un buen resultado para potenciar el aprendizaje; para su aplicación en las clases se mostró la 

información bien sintetizada y ordenada en diferentes tipos de organizadores gráficos que 

fueron colocados en la pizarra para que sean visualizados por todos. El papelógrafo es un 

recurso de carácter expositivo que permite integrar y sintetizar un contenido (Ibanez, 2003, 

como se citó en Álvarez, 2013); fue empleado en casi todos los temas impartidos para colocar 

en él imágenes e información sintetizada, además resulta ser un recurso cómodo para manejar 

y ser trabajado por el docente y estudiantes.  
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En relación a ruleta, el nivel de aporte de “excelente” es de 48% (17 estudiantes), 

evidenciándose también con “muy bueno” el 40% (11 estudiantes), se trata de un 

entretenimiento conformado por diferentes colores y números, que al detenerse se debe 

desarrollar la acción que se indique en ella (Cancho, 2022); la ruleta resulta ser un recurso que 

brinda un momento de entretenimiento y relajación, de esta manera se puede realizar preguntas 

a los estudiantes despertando su interés y deseo de participación. El recurso video es el que 

tiene un nivel de aporte menor respecto de “excelente” con el 37% (13 estudiantes), “muy 

bueno” con el 31% (11 estudiantes), “bueno” con el 20% (7 estudiantes), “regular” con el 9% 

(3 estudiantes) y “malo” con el 3% (1 estudiante); el mismo es definido como un medio 

audiovisual que combina la imagen en movimiento con el sonido para transmitir información 

(Jiménez, 2019); se lo aplicó en una sola clase, en el tema Tejido muscular; resultó ser muy 

efectivo para el momento de la motivación porque la música junto a las imágenes del video 

anima considerablemente a los educandos para realizar la dinámica que se plantee. 

7.4 Instrumentos de evaluación 

Para López e Hinojosa (2018, como se citó en Giménez, 2021): 

Los instrumentos de evaluación son el medio con el cual el profesorado puede controlar 

el proceso del aprendizaje al registrar y obtener la información necesaria para verificar 

los logros o dificultades del alumnado en función de unos objetivos inicialmente 

establecidos. (p. 195) 

Asimismo, Dorantes y Tobón (2017), concluyen lo siguiente en su artículo investigativo 

“Instrumentos de Evaluación: Rúbricas Socioformativas”, en relación con la anterior cita:  

Implementar procesos de formación didáctica en la práctica docente, entre ellos la 

construcción de instrumentos de evaluación, cuya función sea retroalimentar la 

evolución de los alumnos, habrá de favorecer procesos metacognitivos y posicionar al 

docente con la capacidad de lograr que los estudiantes resuelvan problemas del contexto 

mediante acciones lógicas y organizadas que aporten una formación integral basada en 

la demostración de los saberes ante los problemas identificados y establecidos. (p. 86) 

La aplicación de instrumentos de evaluación en cada clase permitió verificar el logro de 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes y así mismo se comprobó la efectividad de la 

implementación de las estrategias didácticas constructivistas en la propuesta de intervención 

educativa.  

Se verifican los criterios de 35 estudiantes (100%) en lo que concierne a los 

instrumentos de evaluación según el grado de dificultad (Likert) con la que han sido resueltos; 

con “muy fácil” la resolución del instrumento de evaluación denominado sopa de letras con el 
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54% (19 estudiantes), que fue implementado como técnica al ser trabajada en equipos para 

encontrar las palabras que correspondían con el tema; la sopa de letras como instrumento de 

evaluación demuestra ser efectiva para evaluar los aprendizajes adquiridos, ya que a los jóvenes 

les entretiene encontrar palabras escondidas, además es una forma de entrenar su memoria y 

concentración. Seguido se encuentra el instrumento relacionar columnas con en “muy fácil” 

que corresponde al 43% (15 estudiantes), el cual consiste en la relación de palabras, imágenes 

o sonidos de una primera columna con la segunda (Lazarte et al., 2021), resulta ser muy efectiva 

evaluar mediante este instrumento, pues a los alumnos se les simplifica recordar y relacionar 

los conceptos o imágenes de la primera columna con las descripciones correspondiente de la 

segunda, al leer y hacer memoria de lo que habían estudiado. Respecto de taller el grado de 

dificultad “muy fácil” es de 40% (14 estudiantes), se trata de un conjunto de actividades que 

permite el desarrollo de diferentes destrezas (Rodríguez, 2013), las actividades que 

desarrollaron en el taller fueron variadas como recortar y pegar imágenes, llenar un crucigrama 

y preguntas de verdadero y falso; las mismas resultan ser muy efectivas debido a que son 

actividades motivadoras que les permiten desarrollar habilidades y destrezas mientras se evalúa 

lo aprendido. Cabe resaltar que, en relación a cuestionario, el grado de dificultad “muy fácil” 

corresponde al 46% (16 estudiantes) y también se evidencia en “neutral” el 40% (14 

estudiantes), el mismo está compuesto por una serie de preguntas que favorecen recoger los 

resultados de aprendizajes adquiridos (Bravo y Valenzuela, 2019), a los educandos les resulta 

sencillo resolver este instrumento de evaluación porque los ítems cuentan con las opciones de 

respuesta y al leerlas pueden recordar cuál es la respuesta correcta, de esta forma desarrollan el 

análisis, la lectura comprensiva, concentración y la memoria. Por último, respecto de tabla de 

doble entrada, el grado de dificultad “muy fácil” corresponde al 20% (7 estudiantes), asimismo, 

se verifica de “fácil” el 46% (16 estudiantes), “neutral” el 23% (8 estudiantes), “difícil” el 3% 

(1 estudiante) y “muy difícil” el 8% (3 estudiantes); se trata de un instrumento de evaluación 

que sirve para comparar información de manera rápida, está compuesta por un eje vertical y 

uno horizontal (Sánchez, 2018); es el instrumento de evaluación con un grado de dificultad 

mayor, puesto que a los estudiantes se les dificulta recordar la información sin tener un apoyo 

en la hoja de la evaluación, como en el caso del cuestionario que consta con varias opciones de 

respuesta. 

Hay que tener en cuenta que los instrumentos de evaluación deben caracterizarse por 

estar bien estructurados, con preguntas claras que no lleven a confusiones y que evalúen lo más 

significativo. Su aplicación es eficaz para medir los aprendizajes adquiridos de los discentes; al 
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implementarlos en cada clase se puede conocer específicamente cuáles son las limitantes y en 

qué se requiere mejorar en la práctica docente para potenciar el aprendizaje en los alumnos.  

7.5 Formas de trabajo 

Seguidamente se detallan las tres formas con las que han trabajado los estudiantes en 

cada una de las clases y la efectividad de cada una de ellas. 

Trabajo en parejas, es una actividad realizada por dos estudiantes luego de que el 

docente haya dado las indicaciones generales (Sintes et al., 2008); se pudo evidenciar que es la 

forma de trabajo más efectiva para los estudiantes con el 43% (15 estudiantes); los estudiantes 

indican que es una buena manera de trabajo, debido a que, si un compañero no recuerda algo 

del tema o se le dificulta realizar la actividad planteada, el otro compañero le puede ayudar, 

apoyar o corregir; así se promueve el trabajo cooperativo. 

Trabajo grupal, es una forma de trabajo entre varios individuos con el fin de cumplir 

con una misión y logros en común (Torres y Huber, 2020); el mismo obtuvo el 40% (14 

estudiantes); puesto que a los alumnos se les facilita el trabajo entre varias personas, contando 

con el apoyo de cada integrante para la realización y culminación de la actividad planteada; 

además, se contribuye al desarrollo de diferentes habilidades, pues las actividades en equipo se 

caracterizan por ser creativas para facilitar el aprendizaje significativo. 

Trabajo individual, es aquel trabajo que se lo puede realizar solo, como las lecturas o 

resolución de ejercicios (Pranjić, 2023); esta forma de trabajo es la menos efectiva con el 17% 

(6 estudiantes); para algunos estudiantes resulta ser una manera satisfactoria de demostrar los 

conocimientos que poseen ellos mismos, trabajar desde su propia autonomía y recibir la 

calificación que cada uno merece. Sin embargo, para la mayoría de estudiantes les parece una 

forma poco adecuada para trabajar, pues, al no tener un compañero que les corrija, no pueden 

saber sí están haciendo la actividad correctamente, a pesar de contar con el monitoreo 

permanente de la estudiante investigadora. 

Así se demuestra la importancia de las diferentes formas de trabajo durante el proceso 

áulico, pues potencian varias habilidades, entre ellas las sociales y las creativas. Es importante 

diseñar cada una de las actividades con la finalidad de que cada estudiante se incluya en el 

trabajo y cumplimiento de la misma; es valioso organizar momentos en la clase donde ellos 

puedan interactuar de una manera respetuosa, propiciando el compañerismo, la colaboración 

entre iguales, así como el aporte individual.  
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7.6 Correlación de las calificaciones antes y después de la propuesta de intervención 

educativa 

En lo que se refiere a rendimiento académico, Ander-Egg (2014, como se citó en Torres 

et al., 2020), indica que: “[…] constituye el nivel de logro alcanzado en las actividades 

escolares, mismo que es medido con pruebas de evaluación que permiten establecer lo 

alcanzado por el estudiante, en relación a los objetivos planteados” (p. 269).  

Igualmente, Vera (2009), en su trabajo investigativo titulado “El Constructivismo 

Aplicado en la Enseñanza del Área de Ciencias Sociales en El Grupo 8b en La Institución 

Educativa Ciro Mendía”, obtuvo como resultados que: 

La aplicación y ejecución de las estrategias dejan en evidencia que efectivamente 

contribuyen a mejorar la participación y responsabilidad de los estudiantes, además que 

instigan al educando a profundizar en la exploración de conocimientos y esto en efecto 

hace que el rendimiento académico mejore, dado que el sujeto asume como suyo el 

proceso formativo. (p. 9) 

Es decir, que los estudiantes al realizar diferentes actividades que les permiten 

relacionar los aprendizajes nuevos con los adquiridos, van a mostrarse más motivados y 

empoderados en la construcción de sus aprendizajes y a participar activamente en el proceso 

áulico; esto a su vez provoca en ellos una mejor asimilación y retención de la información, y 

favorece al fortalecimiento del desempeño académico. Lo anteriormente citado coincide con 

los resultados en la comparativa de los promedios; pues se evidencia que el promedio antes de 

la propuesta de intervención educativa era de 7,98 y mejoró en el promedio después de la 

intervención a 8,14, con un incremento de 0,16 puntos. Si bien, se evidencia que el incremento 

no es notoriamente alto; por lo que se debe aclarar que las calificaciones logradas luego de la 

intervención son meramente reales, obtenidas por cada una de las clases intervenidas, para 

evaluar los aprendizajes de los estudiantes de una forma específica; además, no se aplicaron 

evaluaciones o trabajos para recuperar alguna nota insuficiente, ni se tomó en cuenta la 

calificación del Proyecto STEAM que hubiese sumado al promedio final. 

Por lo tanto, luego del análisis respectivo, se puede constatar en los resultados obtenidos, 

que la implementación de una variedad de estrategias didácticas constructivistas potencia la 

construcción de aprendizajes fructíferos en los estudiantes y como resultado el rendimiento 

académico aumenta notoriamente. 
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8. Conclusiones 

 
Luego de haber culminado el desarrollo del trabajo investigativo, es necesario 

mencionar las siguientes conclusiones obtenidas: 

 La construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes y la 

consecuente mejora de su rendimiento académico, se potencia mediante la 

implementación de estrategias didácticas constructivistas, en el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales de Noveno año de EGB 

de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

 Las estrategias didácticas constructivistas identificadas a través de la 

investigación bibliográfica y que potencian la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes son aula invertida, manejo de información, 

estrategia de procesos de pensamiento creativo, divergente y lateral, visual 

thinking, entre otras. 

 Las estrategias didácticas constructivistas implementadas mejoran el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, a través del desarrollo de la 

propuesta de intervención educativa. 

 La construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes se potencia a 

través de la implementación de estrategias didácticas constructivistas, como lo 

demuestran los resultados obtenidos mediante los instrumentos de evaluación e 

investigación aplicados. 
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9. Recomendaciones 

 
En este apartado se sugieren algunas consideraciones que pueden servir para el 

desarrollo de futuras investigaciones: 

 Es importante la aplicación de estrategias didácticas constructivistas durante el 

desarrollo del proceso áulico, para inducir a que el estudiante se involucre en la 

construcción de sus aprendizajes significativos. 

 En la planificación microcurricular, es esencial implementar diversas técnicas y 

recursos didácticos creativos y llamativos durante el desarrollo del proceso 

áulico para facilitar el aprendizaje en los estudiantes. 

 Para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje y que exista un mejor control 

del aula, es necesario procurar la agrupación de los estudiantes en equipos, con 

el fin de que todos se centren en la actividad propuesta y trabajen de forma 

cooperativa. 

 Para lograr la eficiencia en la construcción de aprendizajes significativos, es 

necesario el uso de material cotidiano y la adecuación del aula para trabajar de 

manera óptima en el logro de experiencias de aprendizaje y por ende la mejora 

del rendimiento académico de los estudiantes. 
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Anexo 3. Anexo de objetivos 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS 

1. Pregunta general 

¿Cómo se puede potenciar la construcción 

de aprendizajes significativos en los 

estudiantes de décimo año de EGBS, de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel 

Álvarez Burneo”, en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

 

1. Objetivo general 

Potenciar la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes para mejorar 

su rendimiento académico, mediante la 

implementación de estrategias didácticas 

constructivistas, en el proceso enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales de Noveno 

año de EGB de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”, año 

lectivo 2023 – 2024. 

Preguntas derivadas  

¿Cómo se pueden identificar estrategias 

didácticas cognitivistas y constructivistas 

que potencien la construcción de 

aprendizajes significativos en los 

estudiantes? 

Objetivos específicos  

1. Identificar, mediante investigación 

bibliográfica, estrategias didácticas 

constructivistas, que potencien la 

construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, para 

mejorar su rendimiento académico. 

¿Cómo se pueden implementar estrategias 

didácticas cognitivistas y constructivistas 

que potencien la construcción de 

aprendizajes significativos durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

2. Implementar, a través del desarrollo de 

la propuesta de intervención, 

estrategias didácticas constructivistas, 

que mejoren el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales. 

¿Cómo se puede verificar la efectividad de 

las estrategias didácticas implementadas, en 

relación al rendimiento académico de los 

estudiantes? 

3. Verificar, mediante la aplicación de 

instrumentos de evaluación e 

investigación, la efectividad de las 

estrategias didácticas constructivistas 

implementadas, en relación a la 

potenciación de la construcción de 

aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 
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Anexo 4. Matriz de temas 

MATRIZ DE TEMAS 

9no EGB 

UNIDAD TEMA SUBTEMAS OBJETIVO 
DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

1 Naturaleza viva 

Citología: Nivel celular 

O.CN.4.1. Describir los 

tipos y características de las 

células, el ciclo celular, los 

mecanismos de 

reproducción celular y la 

constitución de los tejidos, 

que permiten comprender la 

compleja estructura y los 

niveles de organización de la 

materia viva. 

CN.4.1.3. Indagar, con uso del microscopio, de las 

TIC u otros recursos, y describir las características 

estructurales y funcionales de las células, y 

clasificarlas por su grado de complejidad, 

nutrición, tamaño y forma. 

CN.4.1.4. Describir, con apoyo de modelos, la 

estructura de las células animales y vegetales, 

reconocer sus diferencias y explicar las 

características, funciones e importancia de los 

organelos. 

Los hongos 

Los protozoos 

Los virus 

CN.4.2.7. Describir las características de los virus, 

indagar las formas de transmisión y comunicar las 

medidas preventivas, por diferentes medios. 

La organización 

pluricelular 
CN.4.1.5. Diseñar y ejecutar una indagación 

experimental y explicar las clases de tejidos 

animales y vegetales, diferenciándolos por sus 

características, funciones y ubicación. 

Tejidos vegetales 

Tejidos animales 

Nomenclatura y 

clasificación de los seres 

vivos 

CN.4.1.7. Analizar los niveles de organización y 

diversidad de los seres vivos y clasificarlos en 

grupos taxonómicos, de acuerdo con las 

características observadas a simple vista y las 

invisibles para el ojo humano. 
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El desarrollo embrionario 

y la diferenciación celular 

O.CN.4.4. Describir las 

etapas de la reproducción 

humana como aspectos 

fundamentales para 

comprender la fecundación, 

la implantación, el desarrollo 

del embrión y el nacimiento, 

y analizar la importancia de 

la nutrición prenatal y de la 

lactancia. 

CN.4.2.1. Analizar y explicar las etapas de la 

reproducción humana, deducir su importancia 

como un mecanismo de perpetuación de la especie 

y argumentar sobre la importancia de la nutrición 

prenatal y la lactancia como forma de enriquecer la 

afectividad. 

CN.4.1.9. Usar modelos y describir la 

reproducción sexual en los seres vivos y deducir su 

importancia para la supervivencia de la especie. 

2 
El ser humano y 

el medio 

La sexualidad 

 

O.CN.4.9. Comprender la 

conexión entre la ciencia y 

los problemas reales del 

mundo, como un proceso de 

alfabetización científica, 

para lograr, en los 

estudiantes, el interés hacia 

la ciencia, la tecnología y la 

sociedad. 

CN.4.2.4. Indagar sobre la salud sexual en los 

adolescentes y proponer un proyecto de vida 

satisfactorio en el que se concientice sobre los 

riesgos. 

 

La pubertad 

La adolescencia 

Planificación familiar 

La salud y la sexualidad 

O.CN.4.5. Identificar las 

principales relaciones entre 

el ser humano y otros seres 

vivos que afectan su salud, la 

forma de controlar las 

infecciones a través de 

barreras inmunológicas 

naturales y artificiales. 

CN.4.2.5. Investigar en forma documental y 

registrar evidencias sobre las infecciones de 

transmisión sexual, agruparlas en virales, 

bacterianas y micóticas, inferir sus causas y 

consecuencias y reconocer medidas de prevención. 
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La salud y las 

enfermedades 
 

CN.4.2.2. Investigar en forma documental y 

explicar la evolución de las bacterias y la 

resistencia a los antibióticos, deducir sus causas y 

las consecuencias de estas para el ser humano 

CN.4.2.3. Explicar, con apoyo de modelos, el 

sistema inmunitario, identificar las clases de 

barreras inmunológicas, interpretar los tipos de 

inmunidad que presenta el ser humano e infiere 

sobre la importancia de la vacunación. 

3 

El impacto del ser 

humano sobre la 

vida 

Historia de la vida 

O.CN.4.8. Investigar en 

forma documental la 

estructura y composición del 

Universo; las evidencias 

geológicas y paleontológicas 

en los cambios de la Tierra y 

el efecto de los ciclos 

biogeoquímicos en el medio 

natural. Todo, con el fin de 

predecir el impacto de las 

actividades humanas e 

interpretar las consecuencias 

del cambio climático y el 

calentamiento global. 

CN.4.4.15. Formular hipótesis e investigar en 

forma documental los procesos geológicos y los 

efectos de las cinco extinciones masivas ocurridas 

en la Tierra, relacionarlas con el registro de los 

restos fósiles y diseñar una escala de tiempo sobre 

el registro paleontológico de la Tierra. 

El origen de las especies 

 

CN.4.1.16. Analizar e identificar situaciones 

problemáticas sobre el proceso evolutivo de la vida 

con relación a los eventos geológicos e interpretar 

los modelos teóricos del registro fósil, la deriva 

continental y la extinción masiva de especies. 

 

La evolución humana 

CN.4.1.14. Indagar y formular hipótesis sobre los 

procesos y cambios evolutivos en los seres vivos, 

y deducir las modificaciones que se presentan en 

la descendencia como un proceso generador de la 

diversidad biológica. 

Impactos ambientales por 

los seres humanos al 

planeta 

 

O.CN.4.3. Diseñar modelos 

representativos de los flujos 

de energía en cadenas y 

redes alimenticias, 

CN.4.4.10. Investigar en forma documental sobre 

el cambio climático y sus efectos en los casquetes 

polares, nevados y capas de hielo, formular 

hipótesis sobre sus causas y registrar evidencias 
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Riesgos ambientales 

identificar los impactos de la 

actividad humana en los 

ecosistemas e interpretar las 

principales amenazas. 

sobre la actividad humana y el impacto de ésta en 

el clima. 

La intervención humana 

en el ciclo del agua 

Impactos sobre los 

recursos hídricos 

CN.4.4.9. Indagar y destacar los impactos de las 

actividades humanas sobre los ciclos 

biogeoquímicos, y comunicar las alteraciones en el 

ciclo del agua debido al cambio climático. 

Áreas protegidas como 

estrategias de 

conservación 

CN.4.4.13. Elaborar y ejecutar un plan de 

investigación documental sobre los ecosistemas de 

Ecuador, diferenciarlos por su ubicación 

geográfica, clima y biodiversidad, destacar su 

importancia y comunicar sus hallazgos por 

diferentes medios. 

CN.4.1.17. Indagar sobre las áreas protegidas del 

país, ubicarlas e interpretarlas como espacios de 

conservación de la vida silvestre, de investigación 

y educación. 

4 
Medioambiente y 

cambio climático 

Contaminación 

atmosférica 

O.CN.4.9. Comprender la 

conexión entre la ciencia y 

los problemas reales del 

mundo, como un proceso de 

alfabetización científica, 

para lograr, en los 

estudiantes, el interés hacia 

la ciencia, la tecnología y la 

sociedad. 

 

CN.4.5.5. Indagar, con uso de las TIC y otros 

recursos, y analizar las causas de los impactos de 

las actividades humanas en los hábitats, inferir sus 

consecuencias y discutir los resultados. 

Las corrientes marinas 

 

 

CN.4.4.11. Indagar, con uso de las TIC y otros 

recursos, y explicar los factores que afectan a las 

corrientes marinas, como la de Humboldt y El 

Niño, y evaluar los impactos en el clima, la vida 

marina y la industria pesquera. 
Biomas 
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Biomas del Ecuador 

CN.4.4.12. Observar, con uso de las TIC y otros 

recursos, los biomas del mundo, y describirlos 

tomando en cuenta su ubicación, clima y 

biodiversidad. 

5 
Fuerzas físicas y 

gravitacional 

Naturaleza de las fuerzas 

O.CN.4.6. Investigar en 

forma experimental el 

cambio de posición y 

velocidad de los objetos por 

acción de una fuerza, su 

estabilidad o inestabilidad y 

los efectos de la fuerza 

gravitacional. 

 

CN.4.3.4. Explicar, a partir de modelos, la 

magnitud y dirección de la fuerza y demostrar el 

resultado acumulativo de dos o más fuerzas que 

actúan sobre un objeto al mismo tiempo. 
Ley de Hooke 

Fuerza resultante de un 

sistema 

CN.4.3.5. Experimentar la aplicación de fuerzas 

equilibradas sobre un objeto en una superficie 

horizontal con mínima fricción y concluir que la 

velocidad de movimiento del objeto no cambia. 

Las fuerzas y el 

movimiento de rotación 

CN.4.3.15. Indagar, con uso de las TIC y otros 

recursos, la gravedad solar y las orbitas planetarias 

y explicar sobre el movimiento de los planetas 

alrededor del Sol. 

Fuerzas gravitatorias CN.4.3.14. Indagar y explicar el origen de la fuerza 

gravitacional de la Tierra y su efecto en los objetos 

sobre la superficie, e interpretar la relación masa-

distancia según la ley de Newton. 

Fuerza y movimiento 

Aplicaciones de las leyes 

de Newton 

6 
Electricidad y 

magnetismo 

Fuerzas eléctricas 

O.CN.4.10. Utilizar el 

método científico para el 

desarrollo de habilidades de 

investigación científica, que 

promuevan pensamiento 

crítico, reflexivo y creativo, 

enfocado a la resolución de 

problemas. 

CN.4.3.4. Explicar, a partir de modelos, la 

magnitud y dirección de la fuerza y demostrar el 

resultado acumulativo de dos o más fuerzas que 

actúan sobre un objeto al mismo tiempo. 

CN.4.3.7. Explorar, identificar y diferenciar las 

fuerzas que actúan sobre un objeto estático. 

Fuerzas magnéticas 

Fuerzas fundamentales de 

la naturaleza 

Corriente eléctrica 

Circuitos eléctricos 

Magnitudes eléctricas 
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Anexo 4. Matriz de contenidos, con estrategias 

MATRIZ DE CONTENIDOS 

(Unidad 1) 

TEMA SUBTEMAS 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA/TÉCNICA 
RECURSOS 

MOMENTO DEL 

PROCESO 

Naturaleza 

viva 

Tejido epitelial de 

revestimiento 

 

CN.4.1.5. Diseñar y 

ejecutar una indagación 

experimental y explicar 

las clases de tejidos 

animales y vegetales, 

diferenciándolos por sus 

características, funciones 

y ubicación. 

Estrategias para indagar sobre los 

conocimientos previos  
Juego: El apodo o nombre-animal 

Preguntas  

 

 

Manejo de información 

Lectura y subrayado 

Elaboración de cuadro de doble  

entrada 

Elaboración de un organizador  

gráfico 

 

 

Estrategias de consolidación 

Exposición 

Cuestionario 

 Pizarrón 

 Marcadores 

 Cajita preguntona 

 

 

 Maqueta  

 Carteles 

 Material impreso 

 Marcadores 

 Pizarra 

 

 Maqueta 

 Carteles 

 Material impreso 

Anticipación 

 Motivación 

 Prerrequisitos 

 Conocimientos 

previos 

 

 

Construcción del 

conocimiento 

 

 

 

 

Consolidación 

 Proceso de 

consolidación 

 Evaluación de la 

clase 

Epitelio glandular 

Diseñar y ejecutar una 

indagación experimental 

y explicar las clases de 

tejidos animales, 

diferenciándolos por sus 

características, funciones 

y ubicación. (CN.4.1.5.) 

Estrategias para indagar sobre los 

conocimientos previos  
Juego: Adivinanzas 

Preguntas  

 

 

Manejo de información 

Técnica 1-2-4 

 Tarjetas 

 Caja de preguntas 

 Material impreso 

 

 

 

 Carteles 

 Material impreso 

Anticipación 

 Motivación 

 Prerrequisitos 

 Conocimientos 

previos 

 

Construcción del 

conocimiento 
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Lectura y subrayado 

 

 

 

 

Estrategias de consolidación 

Sopa de letras 

Cuestionario 

 Marcadores 

 Pizarra 

 

 

 

 Material impreso 

 

 

 

 

 

Consolidación 

 Proceso de 

consolidación 

 Evaluación de la 

clase 

Tejidos conectivos 

Diseñar y ejecutar una 

indagación experimental 

y explicar las clases de 

tejidos animales, 

diferenciándolos por sus 

características, funciones 

y ubicación. (CN.4.1.5.) 

Estrategias para indagar sobre los 

conocimientos previos  
Juego: Forma la cifra 

Preguntas  

 

 

 

Explicativo-ilustrativa 

Lectura comprensiva 

Elaboración de una infografía 

 

 

 

 

Estrategias de consolidación 

Crucigrama 

Cuadro de doble entrada 

 Tarjetas 

 Caja preguntona 

 
 
 
 
 Carteles 

 Material impreso 

 Marcadores 

 Pizarra 

 Material natural 

 
 Cartel 

 Marcadores 

 Material impreso 

Anticipación 

 Motivación 

 Prerrequisitos 

 Conocimientos 

previos 

 

Construcción del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Consolidación 

 Proceso de 

consolidación 

 Evaluación de la 

clase 

Tejido muscular 

Diseñar y ejecutar una 

indagación experimental 

y explicar las clases de 

tejidos animales, 

Estrategias para indagar sobre los 

conocimientos previos  
Juego de las estatuas 

Preguntas  

 Computadora 

 Tarjetas 

 

 

Anticipación 

 Motivación 

 Prerrequisitos 
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diferenciándolos por sus 

características, funciones 

y ubicación. (CN.4.1.5.) 

 

 

 

Gamificación 

Sopa de letras 

Juego del ahorcado 

Rompecabezas 

 

 

 

Estrategias de consolidación 

Exposición dialogada 

Cuadro de doble entrada 

 

 

 

 Material impreso 

 Rompecabezas 

 Marcadores 

 Pizarra 

 

 Carteles 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Material impreso 

 Conocimientos 

previos 

 
Construcción del 

conocimiento 

 

 

 

 
Consolidación 

 Proceso de 

consolidación 

 Evaluación de la 

clase 

Tejido nervioso 

Diseñar y ejecutar una 

indagación experimental 

y explicar las clases de 

tejidos animales, 

diferenciándolos por sus 

características, funciones 

y ubicación. (CN.4.1.5.) 

Estrategias para indagar sobre los 

conocimientos previos  
Juego: Tingo-tango 

Preguntas  

 

 

 

Explicativo-interactiva 

Lectura y subrayado 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

Estrategias de consolidación 

Cada oveja con su pareja 

Cuestionario 

 Pelota pequeña 

 Tarjetas 

 

 

 

 

 Carteles 

 Material impreso 

 Marcadores 

 Pinturas 

 Pizarra 

 

 

 Material impreso 

Anticipación 

 Motivación 

 Prerrequisitos 

 Conocimientos 

previos 

 

Construcción del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Consolidación 

 Proceso de 

consolidación 

 Evaluación de la 

clase 
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Nomenclatura y 

clasificación de los 

seres vivos 

CN.4.1.7. Analizar los 

niveles de organización 

y diversidad de los seres 

vivos y clasificarlos en 

grupos taxonómicos, de 

acuerdo con las 

características 

observadas a simple 

vista y las invisibles para 

el ojo humano. 

Estrategias para indagar sobre los 

conocimientos previos  
Juego: Encuentra las diferencias 

Preguntas  

 

 

 

 

 

Manejo de la información 
Lectura y subrayado 

Elaboración de un álbum 

Exposición 

 

 

Estrategia de consolidación 

Exposición dialogada 

Cuestionario 

 Gráficos impresos 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Dado de 

preguntas 

 Vasos misteriosos 

 

 Carteles 

 Material impreso 

 Marcadores 

 Pinturas 

 Pizarra 

 

 Material impreso 

 Carteles 

 Pizarra 

 Marcadores 

Anticipación 

 Motivación 

 Prerrequisitos 

 Conocimientos 

previos 

 

 

 

Construcción del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

Consolidación 

 Proceso de 

consolidación 

 Evaluación de la 

clase 

 

(Unidad 2) 

TEMA SUBTEMAS 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA/TÉCNICA 
RECURSOS 

MOMENTO DEL 

PROCESO 

El ser 

humano y el 

medio 

La sexualidad, 

pubertad y 

adolescencia 

CN.4.2.4. Indagar sobre 

la salud sexual en los 

adolescentes y proponer 

un proyecto de vida 

satisfactorio en el que se 

concientice sobre los 

riesgos. 

Estrategias para indagar sobre 

los conocimientos previos  
Pictionary 

Preguntas  

 

 

 

Aula invertida 

Elaboración de un poster 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Ruleta 

 Tarjetas 

 

 

 Cartulina 

 Material impreso 

Anticipación 

 Motivación 

 Prerrequisitos 

 Conocimientos 

previos 

 

Construcción del 

conocimiento 
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Exposición 

 

 

 

 

Estrategia de consolidación 

Exposición dialogada 

Sopa de letras 

Emparejamiento 

 

 Marcadores 

 Pinturas 

 Pizarra 

 

 Material impreso 

 Carteles 

 Pizarra 

 Marcadores 

 

 

 

 

 

Consolidación 

 Proceso de 

consolidación 

 Evaluación de la 

clase 

Ciclo ovárico, ciclo 

menstrual y 

planificación 

familiar 

CN.4.2.4. Indagar sobre 

la salud sexual en los 

adolescentes y proponer 

un proyecto de vida 

satisfactorio en el que se 

concientice sobre los 

riesgos. 

Estrategias para indagar sobre 

los conocimientos previos 

Charadas 

Preguntas 

 

 

Visual thinking 

SQA 

Elaboración de un resumen 

 

 

 

Estrategia de consolidación 

Elaboración de un collage 

Cuestionario 

 Tarjetas 

 Cajita preguntona 

 

 

 

 

 Cartulina 

 Material impreso 

 Marcadores 

 Pizarra 

 

 

 Material impreso 

 Esferográficos 

 Goma tijera 

Anticipación 

 Motivación 

 Prerrequisitos 

 Conocimientos 

previos 

 

Construcción del 

conocimiento 

 

 

 

 

Consolidación 

 Proceso de 

consolidación 

 Evaluación de la 

clase 

La salud y la 

sexualidad 

CN.4.2.5. Investigar en 

forma documental y 

registrar evidencias 

sobre las infecciones de 

transmisión sexual, 

agruparlas en virales, 

bacterianas y micóticas, 

inferir sus causas y 

Estrategias para indagar sobre 

los conocimientos previos 

Juego: Simón dice 

Preguntas 

 

 

Manejo de información 

Dramatización 

 Tarjetas 

 Ruleta misteriosa 

 Material impreso 

 

 

 

 Carteles 

Anticipación 

 Motivación 

 Prerrequisitos 

 Conocimientos 

previos 

 

Construcción del 

conocimiento 
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consecuencias y 

reconocer medidas de  

prevención. 

 

 

 

 

Estrategia de consolidación 

Anagrama 

Cuestionario 

 

 

 

 Marcadores 

 Pizarra 

 

 

 Material impreso 

 Esferográficos 

 

 

 

 

Consolidación 

 Proceso de 

consolidación 

 Evaluación de la 

clase 

La salud y las 

enfermedades 

CN.4.2.2. Investigar en 

forma documental y 

explicar la evolución de 

las bacterias y la 

resistencia a los 

antibióticos, deducir sus 

causas y las 

consecuencias de estas 

para el ser humano. 

Estrategias para indagar sobre 

los conocimientos previos 

Dinámica: ¿De quién será esta  

historia? 

Preguntas 

 

 

Visual thinking 

Participación activa 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de consolidación 

Twitter Board 

Cuestionario 

 

 Hojas de papel 

 Esferográficos 

 Caja pequeña 

 Manzanas 

preguntonas 

 

 

 Texto guía 

 Imágenes 

 Carteles 

 Marcadores 

 Pizarra 

 

 Hojas de papel 

 Esferográficos 

 Cartulina 

 Pizarra 

 Material impreso 

Anticipación 

 Motivación 

 Prerrequisitos 

 Conocimientos 

previos 

 

 

Construcción del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Consolidación 

 Proceso de 

consolidación 

 Evaluación de la 

clase 

Las enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas 

CN.4.2.6. Explorar y 

describir la relación del 

ser humano con 

organismos patógenos 

Estrategias para indagar sobre 

los conocimientos previos 

Juego: Párame la mano 

Preguntas 

 Hojas de papel 

 Esferográficos 

 Ruleta de 

preguntas 

Anticipación 

 Motivación 

 Prerrequisitos 
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que afectan la salud de  

manera transitoria y 

permanente y 

ejemplificar las medidas 

preventivas que eviten el 

contagio y su 

propagación. 

 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Estudio de casos 

Lectura comprensiva 

 

 

 

Estrategia de consolidación 

Exposición dialogada 

Cuestionario 

 
 

 

 Texto guía 

 Hojas de trabajo 

 Esferográficos 

 

 

 Carteles 

 Imágenes 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Conocimientos 

previos 

 

Construcción del 

conocimiento 

 

 

Consolidación 

 Proceso de 

consolidación 

 Evaluación de la 

clase 

Las 

drogodependencias 

y los accidentes 

CN.4.2.3. Explicar, con 

apoyo de modelos, el 

sistema inmunitario, 

identificar las clases de 

barreras inmunológicas, 

interpretar los tipos de 

inmunidad que presenta 

el ser humano e infiere 

sobre la importancia de  

la vacunación. 

Estrategias para indagar sobre 

los conocimientos previos 

Juego: Ponle el cuerno al unicornio 

Juego: Pato, pato, ganso 

Preguntas 

 

Estrategia de procesos de  

pensamiento creativo, divergente  

y lateral 

Espina de pescado 

Árbol de ideas 

 

 

 

 

Estrategia de consolidación 

Rompecabezas 

Taller 

 Imagen impresa 

 Pizarra 

 Patito de goma 

 Dado de preguntas 

 

 

 Texto guía 

 Papelógrafos 

 Imágenes 

 Hojas de trabajo 

 Esferográficos 

 Marcadores 

 

 Rompecabezas 

 Material impreso 

Anticipación 

 Motivación 

 Prerrequisitos 

 Conocimientos 

previos 

 

Construcción del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidación 

 Proceso de 

consolidación 

 Evaluación de la 

clase 
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Anexo 5. Cuestionario de encuesta 
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Anexo 6. Entrevista 
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Anexo 8. Cuestionarios 
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Anexo 9. Planificaciones microcurriculares 
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Anexo 10. Certificado de la traducción del resumen 


