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1. Título 

Estrategias didácticas lúdicas y su contribución a la mejora del rendimiento académico 
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2. Resumen  

Las estrategias didácticas lúdicas integran elementos del juego en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje; promoviendo un entorno participativo y dinámico, que facilita la 

construcción de aprendizajes y la mejora el rendimiento académico de los estudiantes; el 

objetivo de la investigación fue: Potenciar el rendimiento académico de los estudiantes 

mediante la aplicación de estrategias didácticas lúdicas, que despierten su interés por participar 

activamente en  el  desarrollo del PEA y así generar  la construcción de aprendizajes 

significativos en ellos. El método utilizado fue el inductivo; a través de la observación directa 

al PEA, se identificó la falta de implementación de estrategias didácticas lúdicas, esto limita la 

construcción de  aprendizajes significativos en los estudiantes que  deriva su bajo rendimiento 

académico; ante esta realidad se realizó una investigación bibliográfica en búsqueda de una 

solución para la realidad encontrada; el  enfoque es cualitativo, permitió explorar características 

significativas del contexto educativo; según la naturaleza de la información corresponde a 

investigación acción participativa; se involucraron activamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje tanto la investigadora como los estudiantes a fin de mejorar su rendimiento 

académico; según los medios de obtención de datos, la investigación es mixta, bibliográfica y 

de campo; se combinó la investigación bibliográfica con la recolección de datos en un contexto 

real.  El proceso inicio con la identificación del problema, luego mediante investigación 

bibliográfica se diseñó y ejecuto la propuesta de intervención educativa; mediante instrumentos 

de investigación se obtuvo información que permitió realizar la discusión de resultados y la 

formulación de conclusiones. Los resultados más relevantes mostraron la mejora del 

rendimiento académico de los estudiantes, tras la intervención.  Finalmente se concluye que 

con la aplicación de estrategias didácticas lúdicas el interés y la participación de los estudiantes 

en el proceso de enseñanza –aprendizaje se incrementan, lo que se refleja en la mejora de su 

rendimiento académico.   

 

Palabras clave: Participación activa, técnicas de enseñanza-aprendizaje, aprendizajes 

significativos, construcción de aprendizajes, actividades lúdicas.   
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Abstract 

Playful didactic strategies integrate elements of game in the teaching-learning process; 

promoting a participatory and dynamic environment, which facilitates the construction of 

learning and improves the academic performance of students; the objective of the research was: 

To enhance the academic performance of students through the application of playful didactic 

strategies, which awaken their interest to actively participate in the development of the TLP 

and thus generate the construction of significant learning in them. The method used was 

inductive; through direct observation of the TLP, the lack of implementation of playful didactic 

strategies was identified, which limits the construction of meaningful learning in students, 

resulting in their low academic performance; in view of this reality, a bibliographic research 

was conducted in search of a solution to the reality found. the approach is qualitative, it allowed 

exploring significant characteristics of the educational context; according to the nature of the 

information, it corresponds to participatory action research; both the researcher and the students 

were actively involved in the teaching-learning process in order to improve their academic 

performance; according to the means of obtaining data, the research is mixed, bibliographic and 

field; bibliographic research was combined with data collection in a real context.  The process 

began with the identification of the problem, then through bibliographic research, the 

educational intervention proposal was designed and implemented; by means of research 

instruments, information was obtained that allowed the discussion of results and the 

formulation of conclusions. The most relevant results showed the improvement of the students' 

academic performance after the intervention.  Finally, it is concluded that with the application 

of playful didactic strategies, the interest and participation of students in the teaching-learning 

process increase, which is reflected in the improvement of their academic performance.   

 

Keywords: Active participation, teaching-learning techniques, meaningful learning, learning 

construction, playful activities.   
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3. Introducción 

En el ámbito educativo, las estrategias didácticas han ido evolucionando hasta incluir 

perspectivas más dinámicas y participativas que permitan fomentar  y desarrollar en los 

estudiantes  aprendizajes significativos; en este contexto,  el uso de las estrategias didácticas 

lúdicas es relevante porque a través de ello  se puede  transformar las clases en espacios 

interactivos y colaborativos, en donde los estudiantes se muestran interesados y motivados para 

aprender, Castillo et al. (2023), señalan que: “[…], las estrategias lúdicas, aprovechan la 

naturaleza intrínsecamente motivadora de los juegos para estimular el interés y la atención de 

los estudiantes generando en ellos aprendizajes más significativos, contribuyendo de esta 

manera, a la mejora de los resultados académicos”. (p. 21)   

 A través de la aplicación de estrategias didácticas lúdicas (juegos) en el proceso 

enseñanza-aprendizaje,  se logra captar la atención de los estudiantes y mantener su motivación  

para que participen activamente en el transcurso de la clase; dichas estrategias no solo potencian 

el rendimiento académico, sino que también promueven un desarrollo de habilidades como el 

trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de problemas, según Candela y Benavides 

(2020): “[…], las estrategias didácticas lúdicas atraen la atención de los estudiantes generando 

en ellos aprendizajes significativos, ya que mediante ellas, el estudiante adquiere conocimiento 

y enriquece su admiración, el entusiasmo, curiosidad, alegría, sociabilidad, y la atención en las 

clases”. (p. 79) 

Mediante la observación directa durante el desarrollo de las practicas pre-profesionales 

se pudo evidenciar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química, falta 

implementación de estrategias didácticas lúdicas lo que provoca desmotivación en los 

estudiantes y a su vez limita en ellos la construcción de aprendizajes significativos lo que se 

refleja en el bajo rendimiento académico; es así que, a partir del problema identificado surge la 

pregunta de investigación: ¿Cómo se puede fomentar la participación activa de los estudiantes 

para mejorar su rendimiento académico? 

El desarrollo del presente Trabajo de Integración Curricular cobra importancia cobra 

importancia en el sentido de que es necesario mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes mediante acciones que  promuevan  en ellos el interés y la participación activa 

durante el desarrollo de la clase  para  transformar el aprendizaje en una experiencia más 

significativa; el uso de estas estrategias en el desarrollo del proceso áulico se presentan como 

una solución potencial para poder solucionar el problema identificado; en este contexto los 

objetivos planteados para la investigación fueron: <<Determinar, mediante investigación 
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bibliográfica, estrategias didácticas lúdicas que despierten el interés de los estudiantes por 

participar activamente en desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje>>, <<Implementar, 

en el desarrollo del PEA, las estrategias didácticas lúdicas determinadas, que generen 

aprendizajes significativos en los estudiantes, a través de la ejecución de la propuesta de 

intervención>> y <<Validar los resultados obtenidos de la ejecución de la propuesta de 

intervención en relación a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes, mediante la 

aplicación de instrumentos de evaluación e investigación >>. 

La argumentación teórica que sustenta esta investigación, está en relación a diferentes 

aspectos involucrados en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje,  se incluye en 

primer lugar, los modelos pedagógicos, de los que se destaca el modelo pedagógico 

Constructivista, Saldarriaga et al. (2016) señala que: “El modelo pedagógico constructivista, 

postula al aprendizaje como un proceso dinámico y significativo donde los estudiantes edifican 

su propio entendimiento mediante la interacción con su entorno y su experiencia.”. (p. 130) 

En el segundo apartado, se abordan las estrategias didácticas, haciendo énfasis en las 

estrategias didácticas lúdicas, las cuales, en palabras de Arteaga et al., (2015):  

Las estrategias didácticas lúdicas, son una metodología de enseñanza de carácter 

participativa y dialógica, impulsada por el uso creativo y pedagógicamente consiente, 

de técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados específicamente para generar 

aprendizajes significativos tanto en términos de conocimientos, de habilidades o 

competencias sociales. (p. 12) 

En lo que se refiere al tercer apartado, se presentan las diferentes técnicas lúdicas 

aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son actividades esenciales que facilitan 

la implementación de las estrategias, Fautapo (2009), indica que: “[…], las técnicas forman 

parte de la didáctica y se conciben como el conjunto de actividades que el docente estructura 

para facilitar la construcción del conocimiento”. (p. 9) 

El cuarto apartado, corresponde al rendimiento académico, el cual es el grado de 

conocimientos alcanzados por los estudiantes.  La LOEI, (2020) manifiesta que: “Se entiende 

al rendimiento académico como la aprobación al logro de los objetivos de aprendizaje definidos 

por una unidad, programa de asignatura o área de conocimiento y se expresa a través de la 

escala de calificaciones previstas” (p. 50).   

Finalmente, se incluye información respecto de las Ciencias Naturales, desde lo que se 

propone en el Currículo Nacional de Educación (2016) 

Con el desarrollo de la propuesta de intervención educativa los principales beneficiarios 

fueron los estudiantes de sexto ciclo de la carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
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Química y Biología , debido a que  con  la implementación de estrategias didácticas lúdicas 

mostraron una mejora significativa en su rendimiento académico; por otra parte, la experiencia 

adquirida por la investigadora enriquece su formación profesional en aspectos como la 

planificación y aplicación de estrategias didácticas lúdicas; además, la oportunidad de convivir 

con los estudiantes,  permitió conocer el contexto real de cómo es trabajar en el aula de clases.  

A partir de la discusión de la información obtenida, se pudo corroborar que las 

estrategias didácticas lúdicas potenciadas con la aplicación de técnicas lúdicas como juegos y 

competencias, incentivaron el interés de los estudiantes y fomentaron un ambiente de 

aprendizaje dinámico; esto debido a que las estrategias promovieron y facilitaron la 

comprensión más profunda de los temas abordados; como resultado, se puede afirmar que en 

definitiva las estrategias didácticas lúdicas  tuvieron un impacto positivo en la construcción de 

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

académico; este análisis coincide con lo que señala González (2012), quien sostiene que: “[…], 

las estrategias didácticas lúdicas, cuando se emplean con técnicas adecuadas, facilitan 

aprendizajes más significativos, contribuyendo a un aumento en su rendimiento académico”  

(p. 41). Asimismo, estudios como el de Bermúdez (2021) refuerzan este análisis al señalar que: 

“[…], el uso de estrategias lúdicas y colaborativas potencia el rendimiento académico y la 

capacidad de los estudiantes para retener la información. (p. 84) 

Los logros alcanzados, como resultados de la ejecución del presente Trabajo de 

Integración Curricular radican en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes y en 

el aumento de la participación activa de los estudiantes en el aula, gracias a la implementación 

de las estrategias didácticas lúdicas. Por otra parte, durante la investigación también se 

presentaron algunas limitaciones, como el tiempo, ya que algunas actividades quedan 

inconclusas; asimismo el espacio reducido dificulto la realización de las diferentes actividades 

lúdicas. 
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4. Marco teórico  

Para el desarrollo del marco teórico de la presente investigación se consideraron, varios 

aspectos clave que son esenciales para entender y mejorar la práctica educativa. Estos aspectos 

incluyen los modelos pedagógicos, que proporcionan los fundamentos teóricos para la 

enseñanza; y las estrategias didácticas, que son un conjunto articulado de acciones pedagógicas 

y actividades empleadas para facilitar el aprendizaje; además, se explora la lúdica en la 

educación, resaltando cómo las actividades de juego o recreativas  pueden potenciar el 

aprendizaje y el interés de los estudiantes; el presente marco teórico también se enfoca en el 

rendimiento académico, evaluando cómo estos enfoques pedagógicos impactan los resultados 

educativos. Finalmente, se aborda la enseñanza de las ciencias naturales, examinando cómo 

estas disciplinas se integran y benefician de los aspectos anteriores. A continuación, cada una 

de estas categorías se detalla más a profundidad con el criterio de diversos autores: 

4.1.Modelos Pedagógicos 

En el contexto del desarrollo educativo, los modelos pedagógicos desempeñan un papel 

crucial al guiar y estructurar la enseñanza. Comprender qué son y cómo influyen en la práctica 

educativa resulta fundamental. Según lo establecido por Bernal (2004): 

Los modelos pedagógicos son las estructuras resumidas de las corrientes pedagógicas 

que conviven como patrones dentro del ámbito académico de la Pedagogía. Los 

modelos proporcionan marcos conceptuales que orientan las prácticas educativas, 

delineando estrategias de enseñanza, evaluación y gestión del aprendizaje. Cada modelo 

pedagógico refleja una filosofía educativa específica y se basa en teorías que sustentan 

la forma en que se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje. (p. 44) 

Por otra parte, Vergara y Cuentas (2015), en su artículo titulado: Actual vigencia de los 

modelos pedagógicos en el contexto educativo, mencionan que: “[…], un modelo pedagógico 

está constituido por conceptos, prácticas, intensiones y saberes escolares que comúnmente se 

hacen explícitos mediante los objetivos, la misión, la visión y los perfiles del ser social e 

individual en formación”. (p. 915) 

Así mismo, Vives (2016), señala que: 

Un modelo pedagógico posibilita que las propuestas plasmen de forma clara una 

representación de la (s) teoría (s) pedagógica (s) que viabilizan coherente y 

consistentemente el logro de los objetivos educativos de la institución, la cual es 

asumida por la comunidad educativa para orientar los procesos educativos que en ella 

se desarrollan. (p.3) 
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Complementariamente Vergara y Cuentas (2015) mencionan que: “Los modelos 

pedagógicos más que simples representaciones de las relaciones que predominan en el acto de 

enseñar, deben apuntar a resolver interrogantes como el ¿para qué?, el ¿cuándo?, el ¿con qué?, 

¿el qué?, y el ¿cómo enseñar? (p. 915)  

En el amplio contexto de los Modelos Pedagógicos, se encuentra el modelo Conductista, 

el Cognitivista, Conectivista y Constructivista; a continuación, se detallarán cada uno de los 

modelos pedagógicos mencionados con anterioridad.  

4.1.1. Modelo pedagógico Conductista 

En base a diversos autores, el modelo pedagógico conductista se basa en la teoría del 

aprendizaje que destaca la modificación observable del comportamiento mediante la 

interacción con el medio. Surgido en el siglo XX y se basa en la idea de que todo 

comportamiento es aprendido a través del condicionamiento. Sus principales representantes 

incluyen a John B. Watson, considerado el padre del conductismo, y B.F. Skinner, quien 

desarrolló el concepto de condicionamiento operante. Watson propuso que las emociones y las 

respuestas pueden ser moldeadas a través de estímulos y refuerzos, mientras que Skinner 

subrayó la importancia del refuerzo positivo y negativo en la formación de nuevas conductas. 

En este modelo, la escuela se ve como un lugar donde se transmiten conocimientos de manera 

estructurada y controlada mientras que el aprendizaje es visto como un cambio en el 

comportamiento observable. 

El rol del docente en el modelo conductista es primordialmente el de un director o guía 

que estructura y controla el ambiente de aprendizaje para promover respuestas deseadas. El 

docente diseña actividades que proporcionan refuerzos positivos o negativos según el 

comportamiento de los estudiantes, fomentando así la repetición de conductas deseadas y la 

disminución de las no deseadas. Por otro lado, el estudiante es visto como un receptor pasivo 

de información que responde a estímulos externos y aprende mediante la repetición y la 

práctica. Las estrategias metodológicas comunes en este enfoque incluyen el uso de refuerzos, 

la presentación de información en pasos secuenciales y el uso de técnicas como el modelado y 

la práctica repetitiva. La evaluación en el conductismo se centra en la medición del rendimiento 

observable y cuantificable del estudiante, con un énfasis en pruebas estandarizadas y en la 

observación directa de conductas para determinar el progreso y la adquisición de habilidades 

específicas. 

4.1.2. Modelo pedagógico Cognitivista 

Adoptando la visión de varios autores, el modelo pedagógico cognitivista se centra en 
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los procesos mentales internos, destacando la importancia de cómo los estudiantes procesan, 

interpretan y aplican la información para construir su conocimiento. Surgido a mediados del 

siglo XX como respuesta al conductismo, pone el énfasis en los procesos mentales internos. A 

diferencia del conductismo, que se enfoca en la respuesta a estímulos externos, el cognitivismo 

enfatiza la comprensión profunda y significativa, facilitando la conexión de nuevos 

conocimientos con estructuras cognitivas preexistentes. Los representantes más influyentes de 

este modelo incluyen a David Ausubel, que desarrolló la teoría del aprendizaje significativo; 

Jean Piaget, conocido por su teoría del desarrollo cognitivo a través de la asimilación y 

acomodación; y Lev Vigotsky, quièn introdujo la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo 

y el concepto de la "zona de desarrollo próximo" destacando la influencia del entorno social en 

el aprendizaje. 

En el modelo cognitivista, el docente se transforma de un transmisor de información a 

un facilitador del aprendizaje. El docente diseña experiencias educativas que estimulan y 

desafían los procesos cognitivos de los estudiantes, promoviendo la reflexión, el análisis crítico 

y la resolución de problemas. El profesor guía y estructura el aprendizaje, adaptando su 

orientación a las necesidades individuales y facilitando la conexión de nuevos conceptos con el 

conocimiento previo. Por su parte, los estudiantes son vistos como agentes activos que 

construyen su propio aprendizaje mediante la participación en actividades que desafían su 

pensamiento y les permiten aplicar conceptos en contextos prácticos. Las estrategias 

metodológicas del cognitivismo incluyen la resolución de problemas, el descubrimiento guiado 

y la aplicación práctica, apoyadas por el uso de recursos y técnicas de organización de la 

información. La evaluación en este modelo no se limita a la reproducción de información, sino 

que busca medir la comprensión profunda, la capacidad de aplicar conocimientos y el desarrollo 

continuo de habilidades cognitivas 

4.1.3. Modelo pedagógico Conectivista 

Desde la perspectiva de diversos autores, el modelo pedagógico conectivista se 

fundamenta en la teoría del conectivismo, destacando el papel crucial de las redes digitales y la 

tecnología en el proceso de aprendizaje. A diferencia de los anteriores modelos, el modelo 

pedagógico conectivista postula que el conocimiento no reside solo en las mentes individuales, 

sino que se construye colectivamente a través de conexiones y colaboraciones en entornos en 

línea. Los estudiantes son vistos como participantes en una red, capaces de acceder, filtrar y 

crear conocimiento a partir de diversas fuentes y conexiones significativas. Algunos 

representantes influyentes en este modelo son George Siemens y Stephen Downes han 
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contribuido significativamente al desarrollo de esta teoría, subrayando la importancia de 

habilidades como la navegación en entornos digitales y la colaboración en comunidades de 

aprendizaje en línea. 

En el modelo conectivista, el rol del docente se redefine como el de facilitador del 

aprendizaje y diseñador instruccional, en este el docente guía a los estudiantes en la exploración 

activa y en la creación de conexiones significativas dentro y fuera del aula. Este modelo 

fomenta la autonomía del estudiante al promover la capacidad de evaluar críticamente la 

información y colaborar en entornos digitales. Las estrategias metodológicas se centran en la 

creación de entornos de aprendizaje que faciliten la conectividad y la colaboración en línea, 

utilizando plataformas digitales y redes sociales como herramientas educativas. La evaluación 

en el contexto conectivista no solo se enfoca en la adquisición de conocimientos, sino también 

en la capacidad del estudiante para participar efectivamente en redes de aprendizaje, aplicar 

conocimientos en contextos reales y desarrollar habilidades digitales relevantes para el siglo 

XXI. 

4.1.4. Modelo pedagógico Constructivista 

El modelo pedagógico constructivista es una corriente educativa que de acuerdo con 

Saldarriaga et al. (2016):  

[…], se fundamenta en la teoría del constructivismo, que postula que el aprendizaje es 

un proceso dinámico y significativo donde los estudiantes edifican su propio 

entendimiento mediante la interacción con su entorno y su experiencia. En este modelo, 

se reconoce la importancia de las experiencias previas y la construcción individual de 

significado, alejándose de la idea de que el conocimiento es simplemente transmitido 

por el docente al estudiante. (p. 130) 

Además, Serrano y Pons (2011) mencionan que:  

El modelo constructivista, en esencia, plantea que el conocimiento no es el resultado de 

una mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a 

través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente. 

(p.11) 

Este modelo ha sido desarrollado por varios investigadores a lo largo del tiempo. A 

continuación, se da a conocer a los representantes más destacados. 

4.1.4.1. Representantes del modelo pedagógico Constructivista.   El modelo 

pedagógico constructivista ha sido influyente en la teoría educativa gracias a figuras destacadas 

que han moldeado su desarrollo. Entre los representantes más influyentes se encuentra Jerome 
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Bruner quien según Prakash (2023):  

[…], fue un destacado psicólogo y educador estadounidense cuya obra influyente abarcó 

varias disciplinas, destacando significativamente en el ámbito de la psicología cognitiva 

y la pedagogía. Su enfoque rompió con las tradiciones conductistas y béhavioristas que 

dominaban la psicología y la educación en la época. (p. 277) 

De igual manera Roya (2015) en su artículo llamado: Revisión del constructivismo y el 

constructivismo social, menciona que: 

El aporte más notable de Jerome Bruner a la pedagogía se centra en su teoría del 

"aprendizaje por descubrimiento" y la importancia de la estructuración del 

conocimiento. Bruner abogó por un enfoque educativo que estimulara la 

participación activa del estudiante, fomentando la exploración, la resolución de 

problemas y el descubrimiento personal. Creía que la enseñanza debería adaptarse 

a las capacidades cognitivas del estudiante y que el proceso de aprendizaje debía ser 

significativo y contextual. (p. 11) 

Por otra parte, Williams (2017) indica que:  

John Dewey fue otro, psicólogo y educador que abogó por un enfoque educativo 

centrado en la experiencia y la participación activa del estudiante, y su trabajo ha 

influido en gran medida en la teoría y práctica educativa en todo el mundo. El aporte 

más significativo de Dewey en la pedagogía constructivista radica en su insistencia 

en que el aprendizaje es un proceso activo y socialmente interactivo. Sostenía que 

los estudiantes aprenden mejor cuando participan en experiencias auténticas y 

significativas que les permiten explorar y construir su propio conocimiento. (p. 92) 

Finalmente, Saldarriaga et al. (2016), en su artículo denominado: El constructivismo 

hoy: enfoques constructivistas en educación, señala que:  

Jean Piaget aporto significativamente al modelo pedagógico constructivista ya que 

desde el punto de vista piagetiano el aprendizaje está determinado por las etapas de 

desarrollo por las que atraviesa la formación del conocimiento. Estas ideas representan 

una importante base de criterios para la organización de los currículos escolares. Otro 

de los aspectos de la teoría de Piaget que han tenido gran significación también en la 

pedagogía es la idea de que el alumno es un sujeto activo que elabora la información y 

es capaz de progresar por sí mismo y por otra parte ha permitido reconocer la actividad 

de profesor como elemento que puede favorecer el desarrollo proponiendo entornos de 

aprendizaje y actividades adaptadas al nivel de desarrollo de los alumnos con los que 

trata. (p. 136) 
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4.1.4.2.  Surgimiento del modelo pedagógico Constructivista.   En base al surgimiento 

del modelo pedagógico constructivista Ortiz (2015) en su artículo, El constructivismo como 

teoría y método de enseñanza, señala que:  

El origen del modelo constructivista se lo puede encontrar en las posturas de 

Kant planteadas ya en el siglo XVIII, […], estas posturas apoyaron la idea de que el ser 

humano es un activo constructor de su realidad, con lo cual, el modelo constructivista 

estableció algunos principios básicos. Posteriormente se le atribuyó precursor a Jean 

Piaget, psicólogo y pedagogo suizo conocido por sus estudios sobre la evolución del 

conocimiento infantil durante la primera década del siglo XX. (p. 96) 

Seguidamente, se describe el rol que desempeña el docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje dentro del modelo pedagógico constructivista. 

4.1.4.3. Rol del docente del modelo pedagógico Constructivista. Para este modelo 

pedagógico Durán (2009), en su artículo, Aportes de Piaget a la educación: hacia una didáctica 

socio-constructivista, expresa que:  

El papel del docente adquiere una dimensión crucial en la creación de experiencias de 

aprendizaje significativo. La labor del educador se expande más allá del aula, buscando 

generar contextos que motiven al alumno y despierten un interés genuino por diversos 

campos del conocimiento. En este sentido, la didáctica se concibe como un elemento 

fundamental que destaca la importancia del aprendizaje y la enseñanza en la formación 

integral del individuo. (p. 12) 

De igual manera, Gonzales (2006) señala: 

El docente se convierte en un facilitador que guía y apoya el proceso de construcción 

activa del conocimiento por parte del estudiante. Este enfoque requiere que el docente 

modifique las formas tradicionales de concebir el contenido de enseñanza y las 

estrategias pedagógicas. El aprendizaje, entendido como un proceso que demanda 

tiempo para recorrer todos los espacios necesarios, se ve potenciado cuando el docente 

adopta enfoques más flexibles y adaptables. (p. 67)  

A continuación, se describe el rol del que desempeñan los estudiantes dentro de este 

modelo pedagógico 

4.1.4.4. Rol del estudiante del modelo pedagógico Constructivista. Con relación a 

este aspecto Schunk (2012), en su libro, “Teorías del Aprendizaje” manifiesta que:  

El estudiante asume una posición protagónica y activa en el proceso de aprendizaje. 

Este, se percibe como un participante comprometido en la construcción activa de 

conocimiento, siendo esencial en la generación de significados y la conexión de 
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conceptos con sus experiencias previas. Este enfoque reconoce al estudiante como un 

individuo con sus propias lógicas, principios y una perspectiva única del entorno físico 

y social que lo rodea. (p. 275) 

De igual manera Durán (2009) en su artículo, Aportes de Piaget a la educación: hacia 

una didáctica socio-constructivista, sostiene que: 

El estudiante es un ser activo, transformador e innovador. Cualitativamente diferente al 

docente, el estudiante cuenta con sus propios principios, lógica y una visión única del 

entorno físico y social en el que él se desenvuelve. En este contexto el estudiante no 

solo recibe información si no que se convierte en alguien que construye activamente su 

propio entendimiento, participando en la construcción de significados y en la 

integración de nuevas ideas con sus vivencias anteriores. El docente, entonces, se 

convierte en un guía que facilita este proceso, fomentando la autonomía, la reflexión y 

el pensamiento crítico del estudiante. (p. 9) 

En el mismo contexto del constructivismo, a continuación, se detalla las estrategias 

metodológicas empleadas en este modelo.  

4.1.4.5. Estrategias metodológicas del modelo pedagógico Constructivista.  Para 

adentrarnos a las estrategias metodológicas de este modelo Rodríguez (2017), en su trabajo, “El 

construccionismo como Modelo Pedagógico para el uso de las Tics en la educación” da a 

conocer que: 

En la pedagogía constructivista, las estrategias metodológicas se diseñan con el 

propósito de fomentar la construcción activa del conocimiento por parte de los 

estudiantes. Las estrategias metodológicas constructivistas se centran en proporcionar 

experiencias significativas y contextuales que ayuden a que los estudiantes construyan 

su conocimiento. (p. 26) 

Del mismo modo Romero (2009) en su artículo, Aprendizaje Significativo y 

Constructivismo, menciona que:  

Una de las estrategias fundamentales en la pedagogía constructivista es el aprendizaje 

basado en problemas. Mediante la solución de situaciones problemáticas, los estudiantes 

no solo obtienen el conocimiento de manera participativa, sino que también cultivan 

destrezas de pensamiento crítico, la capacidad para resolver problemas y distintas 

habilidades para la toma de decisiones. (p. 5)  

Así también Vergara y Cuentas (2015), mencionan que: “Se deben emplear estrategias 

metodológicas que privilegien la actividad, favoreciendo el diálogo desequilibrante y el uso del 
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taller y del laboratorio, lo que de manera natural conllevara al desarrollo de las operaciones 

mentales de tipo inductivo” (p. 929) 

4.1.4.6. Lúdica en el constructivismo. Con respecto al modelo constructivista y la 

lúdica García y Tangarife (2016) mencionan: 

El modelo constructivista destaca al estudiante como un individuo activo y 

participativo, quien, a lo largo de una actividad, realiza un intercambio de ideas que 

fomenta los valores de cooperación y respeto, contribuyendo de esta manera a su 

crecimiento personal. Por lo tanto, la incorporación de la lúdica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje se adapta favorablemente en el contexto del constructivismo. (p. 

28) 

De igual manera, Martínez (2018) señalan que:  

Los juegos son muy importantes y necesarios para el desarrollo completo de un niño, 

su intelecto y personalidad es por eso que se cree que con actividades divertidas y jugar 

en la práctica educativa se obtiene un mejor resultado en términos de aprendizaje. (párr. 

67) 

4.1.4.7. Tipo de evaluación en el modelo pedagógico Constructivista.   La evaluación 

en el modelo constructivista de acuerdo Gonzales et al. (2007):  

La evaluación constructivista es una etapa del proceso educacional que tiene como 

finalidad comprobar de modo sistemático el aprendizaje alcanzado por el alumno 

durante su instrucción, valorando el grado de significatividad y funcionalidad de los 

aprendizajes construidos y la capacidad de utilizar los conocimientos alcanzados para 

solucionar diferentes tipos de problemas y cuyo interés no está sólo en los resultados 

obtenidos, sino también en los procesos cognitivos y socioafectivos que se dieron para 

obtener estos resultados. (p. 129) 

4.1.4.8. Tipo de aprendizaje del modelo pedagógico Constructivista. Con relación a 

este aspecto Bolaño (2020) da a conocer que:   

Desde el punto de vista constructivista, el aprendizaje se trata de un proceso de 

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

maduración. Este proceso implica la asimilación y acomodación lograda por el sujeto, 

con respecto a la información que percibe. Se espera que esta información sea lo más 

significativa posible, para que pueda ser aprendida.  Este proceso se realiza en 

interacción con los demás sujetos participantes, ya sean compañeros y docentes, para 

alcanzar un cambio que conduzca a una mejor adaptación al medio. (p. 495) 
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Así mismo Rodríguez (2017), en su trabajo: “El construccionismo como Modelo 

Pedagógico para el uso de los tics en la educación” menciona que:  

En la pedagogía constructivista se emplea el aprendizaje colaborativo ya que, promueve 

la interacción entre los estudiantes, alentándolos a trabajar juntos para construir 

conocimiento. A través del diálogo, la negociación y la colaboración, los estudiantes 

pueden explorar diferentes perspectivas, compartir ideas y desarrollar significados de 

manera conjunta. La colaboración no solo fortalece la comprensión individual, sino que 

también desarrolla habilidades sociales y emocionales importantes. (p. 63) 

4.2.Estrategias didácticas 

Las estrategias didácticas son fundamentales en el proceso educativo, ya que permiten 

estructurar y orientar la enseñanza de manera efectiva. Estas estrategias facilitan la adaptación 

de los contenidos a las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo a 

Campusano y Díaz (2017):  

Las estrategias didácticas son procedimientos organizados que tienen una clara 

formalización/definición de sus etapas y se orientan al logro de los aprendizajes 

esperados mediante la utilización de diversos métodos, técnicas, herramientas o 

recursos didácticos. A partir de la estrategia didáctica, el docente orienta el recorrido 

pedagógico que deben seguir los estudiantes para construir su aprendizaje. (p.2) 

En este contexto se puede decir que las estrategias didácticas llegan a ser una 

herramienta importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, al tener una 

organización de etapas definidas, estas proporcionan una estructura clara para tener una mejor 

planificación y ejecución de actividades educativas. Por otra, parte al centrarse en el logro de 

los aprendizajes esperados, estas estrategias guían el aprendizaje de los estudiantes, dándoles 

una estructura estable para ir construyendo su aprendizaje. Finalmente, gracias a su alcance 

significativo, pueden ser aplicadas por medio de diversas técnicas, métodos o herramientas a lo 

largo de un plan de clase o una asignatura completa, lo que resalta su importancia en la 

obtención de aprendizajes efectivos y consistentes. 

4.2.1. Estrategias didácticas lúdicas  

En contraste a la definición de estrategias didácticas tenemos la siguiente definición de 

estrategias didácticas lúdicas; De acuerdo con Salazar y Loor (2022):  

Se define a la estrategia didáctica lúdica como la forma de facilitar los contenidos de 

enseñanza a través del juego, es cuando el docente plantea un escenario de enseñanza 

en donde se brindan distintas actividades con el uso de materiales y recursos que 
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conducen a que los educandos tengan una participación más activa y la pertenencia de 

los alumnos por ello el docente termina convirtiéndose en un motivador en el aula de 

clases. (p. 1186) 

Siguiendo con la reflexión anterior, encontramos otra perspectiva que complementa y 

amplía nuestra comprensión sobre las estrategias lúdicas. Según Córdova et al., (2019): 

Las estrategias lúdicas son metodologías de enseñanza de carácter participativo e 

ideológico, impulsada por un uso creativo y pedagógicamente consiente, de técnicas, 

ejercicios y juegos didácticos, creados específicamente para generar aprendizajes 

significativos tanto en términos de conocimientos de habilidades o competencias 

sociales como la incorporación de valores. (p. 62) 

Las estrategias didácticas lúdicas son enfoques pedagógicos que agregan el juego como 

herramienta principal con el motivo de facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Esto implica por 

consiguiente que los docentes creen ambientes educativos más dinámicos y participativos, 

donde los estudiantes se vayan involucrando activamente en actividades diversas y estimulantes 

a través de los juegos. Estas estrategias ayudan a promover una comprensión profunda de los 

contenidos, lo que fomenta la motivación y participación en el aula. 

A partir de los dos conceptos previamente analizados, se puede destacar que la 

distinción principal entre estrategias didácticas y estrategias didácticas lúdicas radica en el 

enfoque de cómo cada una de estas lleva a cabo el proceso de enseñanza. Mientras que las 

estrategias didácticas se centran en la construcción de aprendizajes de manera estructurada, las 

estrategias didácticas lúdicas incorporan elementos de juego para fomentar la participación 

activa y el aprendizaje significativo, creando experiencias más dinámicas y motivadoras para 

los estudiantes. La distinción realizada facilita el establecimiento del marco de desarrollo para 

la primera variable que se abordará en este estudio.  

4.2.2. Tipos de estrategias didácticas 

Adentrándonos en los tipos de estrategias didácticas Salazar y Loor (2022), nos 

proporciona una visión útil en donde señala que:  

Las estrategias didácticas se dividen en diversos tipos que son las cognitivas, 

metacognitivas y socioafectivas mismas que al aplicar los docentes en el aula de clases 

permiten mediante la acción del juego transformar el ambiente de aprendizaje y motivar 

a los educandos y desarrollar habilidades y destrezas en la generación de nuevos 

conocimientos para la vida. (p. 1184) 
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Este enfoque refuerza la idea que las estrategias lúdicas no solo ayudan a construir 

aprendizajes, sino que también contribuyen al desarrollo de diferentes habilidades y a la 

formación integral de los estudiantes. En lo citado previamente se da a conocer que los docentes 

pueden usar juegos y actividades en el aula para hacer que el aprendizaje sea más divertido e 

interesante. Por consiguiente, estos juegos pueden ayudar a los estudiantes a pensar de manera 

más crítica empleando el tipo de estrategia cognitiva, a entender cómo aprenden mediante 

estrategias metacognitivas y a trabajar bien con los demás por medio de estrategias 

socioafectivas. Esto podría determinar un factor que demuestre la importancia de emplear los 

diferentes tipos de estrategias lúdicas para el proceso de enseñanza aprendizaje.  

A continuación, se hablará sobre las diferentes estrategias didácticas: 

4.2.2.1. Explicativo-ilustrativa. Esta estrategia en el proceso educativo de acuerdo a 

Echevarría et al. (2010): 

Se centra en la claridad y la comprensión de los temas de aprendizaje a través del uso 

de ejemplos visuales y explicaciones detalladas. Al emplearla los docentes buscan 

desglosar conceptos complejos en partes más accesibles, utilizando gráficos, imágenes, 

diagramas y ejemplos prácticos para de esta manera facilitar la asimilación de 

información por parte de los estudiantes.  (p.10) 

Así mismo Villalón y Phillips (2010) mencionan que:  

La estrategia explicativa – ilustrativa permite la vinculación oral del profesor que ofrece 

una información que el alumno recepciona, combinado con el uso de láminas, 

diapositivas, películas relacionadas con los hechos estudiados. Promueve el interés de 

los alumnos y garantiza un contenido científico mientras se obliga a que ellos 

comprendan la información. (p. 62) 

4.2.2.2. Aprendizaje basado en problemas.  El Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) de acuerdo a Morales y Landa (2004): 

[…], es una estrategia de enseñanza- aprendizaje que se inicia con un problema real o 

realístico, en la que un equipo de estudiantes se reúne para buscarle solución. El 

problema debe plantear un conflicto cognitivo, debe ser retador, interesante y motivador 

para que el alumno se interese por buscar la solución. (p. 152) 

Además, Hernández et al. (2015) en su artículo titulado: Estrategia didáctica: una 

competencia docente en la formación para el mundo laboral, plantean que: 

En el ABP el estudiante es el único protagonista de su aprendizaje, ya que acude a todas 

las fuentes para dar solución a un problema determinado. El docente debe retroalimentar 

de manera permanente el trabajo del estudiante en la solución del problema. En 
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concordancia con el ABP están las técnicas didácticas de la pregunta, lluvia de ideas, 

juego de roles, discusión, trabajo de casos, entre otras, encaminadas a la búsqueda de 

respuestas y o soluciones a un hecho o problema. (p. 84) 

4.2.2.3. Manejo de información.     La estrategia manejo de información de acuerdo a 

Moncini y Pírela (2021) como se citó en Mogro (2024): 

Es una estrategia en la cual se organizan actividades exigiendo al alumno construir 

significados con la información recibida, se solicita la construcción de organizadores 

gráficos, mapas o esquemas; además, se proponen actividades o ejercicios para permitir 

a los alumnos comunicarse con otros, es necesario orientar y controlar las discusiones e 

interacciones con un nivel apropiado. (p. 17) 

Por otro lado, Cañavera (2017) expresa que: 

El manejo de información, orienta el aprendizaje y reconocimiento de la información 

que aprende el estudiante. […], el manejo adecuado de información mejora 

acertadamente los procesos de construcción cognitiva, permitiendo que los estudiantes 

adquieran las competencias necesarias para construir y retener nuevos conocimientos. 

(pp. 7-8) 

Además, Rodríguez et al., (2016) menciona que: “La competencia para manejo de la 

información es consecuente con el desarrollo de las habilidades para adquirir y evaluar, 

organizar, mantener, interpretar, procesar y comunicar, la información”. (p.167)  

Finalmente, Moreira (2012) en su estudio titulado: “Al final, ¿qué es aprendizaje 

significativo?” menciona que:  "El manejo eficiente de la información es fundamental para el 

desarrollo de un aprendizaje significativo, ya que permite al estudiante relacionar los nuevos 

conocimientos con los que ya posee generando en ellos una comprensión más profunda y 

duradera." (p. 41) 

4.2.2.4. Clase magistral.   Con respecto a la estrategia didáctica Clase magistral, 

Sánchez y Barba (2019) citados en Saavedra y Gonzales (2020) aclaran que:  

Las clases magistrales serían apropiadas para la enseñanza, debido a que permiten 

aplicarlas a grupos numerosos de manera económicamente rentable, controlar mejor el 

tiempo y el contenido que se va a trabajar en clase. Para que la clase magistral sea 

efectiva debería ser motivadora, amena, respetuosa y con una extensión e intensidad 

adecuada a la curva media de concentración del estudiantado, y estar vinculada a otras 

actividades didácticas. (p. 6) 

Por otra parte, Zúñiga (2016) en su trabajo de investigación menciona: 



 

19 

 

La clase magistral puede ser una estrategia generadora de intensa actividad intelectual, 

altamente formativa.  Además, puede ser impactante y muy transformadora, 

inmediatamente, a medio o largo plazo, siempre que se asuma como punto de partida y 

no como desembocadura, la clase magistral se desarrolla como estrategia inicial durante 

el abordaje de la intención educativa, pues es una base teórico-conceptual para orientar 

los procedimientos prácticos siguientes. (p. 3) 

4.2.2.5. Gamificación.  Esta estrategia como plantea Herrera (2024) menciona que: 

La gamificación es uso de elementos y mecánicas de juegos en contextos no lúdicos, 

como la educación, con el fin de aumentar la participación, la motivación y el 

compromiso de los estudiantes […]. En el ámbito educativo, la gamificación se 

implementa mediante la introducción de elementos característicos de los juegos, como 

puntos, niveles, desafíos y recompensas, en actividades de aprendizaje. (párr. 1-2) 

De igual manera, Ordoñez (2022) indica que: 

La gamificación es una herramienta que en la educación traslada el mecanismo del 

videojuego al proceso de enseñanza-aprendizaje, permite al alumno participar 

activamente en el proceso de aprendizaje, con beneficios a largo plazo como la 

motivación y el compromiso. La introducción de la mecánica de los juegos con un 

objetivo concreto en las aulas proporciona aprendizajes significativos ya que el uso de 

los mismos ha demostrado proporcionar un incremento del aprendizaje significativo. (p. 

18) 

4.2.2.6. Expositivo - dialogada.  Una de las estrategias implementadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje fue la expositivo-dialogada, la cual se caracteriza por combinar la 

transmisión estructurada de contenidos con la participación activa de los estudiantes. Díaz y 

Núñez (2021) señalan que:  

La estrategia expositivo- dialogada se considera una estrategia didáctica que permite 

desarrollar el pensamiento reflexivo en los estudiantes. Esta combina la presentación 

estructurada de contenido por parte del docente con la interacción continua con los 

estudiantes facilitando el intercambio de ideas sobre el tema tratado.  (p. 45) 

Asimismo, Bernal y Martínez (2017) mencionan que:  

La estrategia expositivo-dialogada tiene un enfoque activo que fomenta el diálogo entre 

el docente el docente y los estudiantes durante la clase, lo que permite una mayor 

interacción y participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. En lugar de 

limitarse a la trasmisión unilateral de los conocimientos, el docente motiva la 

intervención del estudiante, facilitando un espacio para que expongan sus ideas y 
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preguntas ayudando a una mayor comprensión y a la construcción de aprendizajes 

significativos. (p. 275) 

Por otra parte, un estudio realizado por Pérez y Gómez (2021), que analiza esta 

estrategia, indica que:  

Las estrategias pedagógicas que combinan explicaciones detalladas con el dialogo no 

solo mejoran la retención del conocimiento, sino que también facilitan una comprensión 

más profunda de conceptos complejos, como los abordados en áreas científicas. Los 

estudiantes alcanzan una mayor profundidad en su aprendizaje al utilizar este enfoque, 

destacando como el intercambio activo de ideas ayuda a clarificar y consolidad los 

temas abordados en clases. (p. 21) 

4.2.3. Técnicas de las estrategias didácticas 

En el ámbito educativo, las técnicas son herramientas esenciales que facilitan la 

implementación de métodos y estrategias de enseñanza. Estas técnicas permiten a los docentes 

aplicar prácticas específicas para mejorar la efectividad del aprendizaje, Fautapo (2009), indica 

que:  

Las técnicas forman parte de la didáctica. Es así que se conciben como el conjunto de 

actividades que el docente estructura para que el estudiante construya el conocimiento, 

lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el estudiante 

en la recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas didácticas ocupan 

un lugar medular en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el 

docente planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. (p. 9) 

En base a lo citado, es fundamental destacar que las estrategias educativas se 

implementan y potencian a través de diversas técnicas específicas. Estas técnicas, aunque 

variadas en su aplicación y enfoque, juegan un papel crucial en la facilitación del aprendizaje 

y en la mejora del proceso educativo. A continuación, se mencionan algunas de estas técnicas: 

4.2.3.1. Trivia.   En el ámbito educativo, la trivia se ha convertido en una herramienta 

eficaz para el aprendizaje activo y la retención de información, Duffield (2016), señala que: 

La técnica trivia es un método pedagógico que utiliza preguntas y respuestas breves y 

precisas para evaluar el conocimiento sobre temas específicos. Este enfoque gamificado 

convierte el aprendizaje en un proceso interactivo y divertido, promoviendo la 

participación activa y la retención de información. (p. 23) 

De manera complementaria, Fisher (2015), manifiesta que: 
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La técnica trivia en la educación se caracteriza por su capacidad para estimular el interés 

y la motivación de los estudiantes a través de desafíos rápidos y competitivos. Facilita 

el repaso y la consolidación de conocimientos mediante la repetición y el refuerzo 

inmediato, y es especialmente eficaz para revisar conceptos clave y preparar para 

exámenes. (p. 90)  

Por último, Martínez, (2023) resalta otra dimensión importante de esta técnica, al 

enfocarse en cómo los elementos lúdicos presentes en las trivias pueden impactar positivamente 

la experiencia de aprendizaje: 

Las trivias generan un desafío cognitivo que estimula la atención y la participación de 

los alumnos. Además, al incorporar elementos lúdicos como la competencia, la 

recompensa o el feedback, las trivias aumentan la satisfacción y el disfrute por el 

aprendizaje. (parr. 6) 

Utilizar la trivia en el contexto educativo añade un elemento lúdico al proceso de 

aprendizaje, específicamente cuando se introduce como una competencia en clase. Como 

técnica transforma la construcción de aprendizajes en una experiencia interactiva y dinámica, 

donde los estudiantes se sienten motivados y pueden participar activamente. Al competir para 

responder preguntas de trivia, los estudiantes no solo refuerzan lo que han aprendido en el 

transcurso de la clase, sino que también pueden desarrollar habilidades como el trabajo en 

equipo y la toma de decisiones bajo presión.  

4.2.3.2. Preguntas literales.    Con referencia a la técnica preguntas literales Valenzuela 

y Ramaciotti (2016) indican que: 

Las preguntas pueden transformar precisamente ese contexto educativo en un escenario 

que favorezca el proceso comprensivo del alumno. Ya que el producto de la 

comprensión —el significado— no es estable, formular preguntas cambia la interacción 

del sujeto con lo que escucha —o con lo que lee—, enriqueciendo la comprensión. (p. 

48) 

Incorporar preguntas literales conjunto en un contexto lúdico durante las clases puede 

promover una mejora significativa en el aprendizaje. Esto consiste en formular preguntas 

directas y específicas que requieren que los estudiantes recuerden información precisa de los 

temas estudiados; al juntar estas preguntas con un formato divertido y competitivo, como un 

juego competitivo, se genera un entorno de aprendizaje activo y dinámico; lo que genera que 

los estudiantes guiados por el deseo de ganar o de superar sus propios logros anteriores, se 

involucren más profundamente con el contenido de clase. Este tipo de interacción no solo 
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refuerza la memoria a corto plazo, sino que también facilita la consolidación del conocimiento 

a largo plazo. 

4.2.3.3. Resolución de crucigrama.  Una técnica educativa que ha demostrado ser 

eficaz en el proceso de aprendizaje es el uso de crucigramas, que no solo fomenta la resolución 

de problemas, sino que también facilita la consolidación de conceptos clave. En este sentido 

Freeman (2010), propone que: 

[…], es una técnica educativa que utiliza el formato de crucigramas para promover el 

aprendizaje y la memorización. A través de la búsqueda de palabras y la solución de 

pistas, los estudiantes pueden reforzar su vocabulario, mejorar su ortografía y consolidar 

conceptos clave de manera entretenida y desafiante. (p.4) 

Asimismo, Olivares et al. (2008), aluden: “Los crucigramas tienen características que 

los hacen una técnica idónea para amenizar y complementar la enseñanza del 

electromagnetismo. El uso y aplicación de los crucigramas en los estudiantes contribuye a 

mejorar el desempeño académico” (p. 11) 

Por otra parte, el uso de crucigramas en la educación de acuerdo con Dominick y 

Dominick (2015): 

[…], se caracteriza por su capacidad para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje 

activo y autodirigido. Los crucigramas fomentan la atención al detalle y el pensamiento 

crítico mientras los alumnos intentan resolver las pistas. Además, esta técnica facilita el 

repaso de material, la retención de información y la aplicación de conocimientos en un 

formato que es tanto desafiante como accesible para diferentes niveles de habilidad. 

(p.23) 

Además, Weisskirch (2006) citado en Olivares et al, (2008) menciona que: “El 

crucigrama puede servir a los estudiantes como herramienta para medir su comprensión o la 

carencia de la misma sobre algún tópico, pero sobre todo que promueve la participación activa 

de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 6).   

La resolución de crucigramas es una técnica educativa que contribuye 

significativamente al rendimiento académico de los estudiantes, ya que fomenta el desarrollo 

de habilidades cognitivas como la memoria, la concentración y la resolución de problemas. Esta 

técnica, además de ser desafiante, ofrece un enfoque lúdico que mantiene a los estudiantes 

motivados e involucrados en su aprendizaje. Su carácter interactivo y dinámico facilita la 

comprensión de temas complejos, promoviendo un aprendizaje activo. Los crucigramas no solo 

contribuyen mejorar el rendimiento académico, sino que también fortalecen las competencias 

lingüísticas y cognitivas esenciales para el éxito académico. 
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4.2.3.4. Relevo de ejercicios.  La técnica relevo de ejercicios de acuerdo a los autores 

Gonzales y Sánchez (2018) es: 

Una técnica didáctica en la que los estudiantes, organizados en equipos, resuelven de 

manera secuencial diferentes partes de una tarea o ejercicio. Cada miembro del equipo 

contribuye al progreso de la actividad antes de pasar la tarea al siguiente compañero. 

Esta metodología no solo fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, sino que 

también introduce un elemento de competición saludable que puede mejorar la 

motivación y el compromiso de los estudiantes. (p.3) 

En el contexto educativo el relevo de ejercicios es una técnica lúdica porque introduce 

elementos de juego y competición en el proceso de aprendizaje; al estructurar la resolución de 

problemas o ejercicios en una dinámica de relevo, donde cada estudiante contribuye a una parte 

de la solución antes de pasar la tarea a su compañero, se fomenta un ambiente de colaboración 

y emoción. Esta técnica no solo transforma el aprendizaje en una experiencia más interactiva y 

atractiva, sino que también permite que los estudiantes desarrollen habilidades de trabajo en 

equipo y comunicación, esenciales tanto dentro como fuera del aula. La naturaleza lúdica de 

esta técnica hace que los estudiantes se involucren de manera más profunda y disfruten del 

proceso de aprendizaje, convirtiendo la educación en una actividad más dinámica y entretenida. 

4.2.3.5. Elaboración de organizador gráfico.   Marzano, R. J. (2004) en su libro 

"Classroom Instruction That Works: Research-Based Strategies for Increasing Student 

Achievement" señala que:  

La técnica de elaboración de un organizador gráfico es un método visual y estructurado 

utilizado en la educación para representar y organizar información de manera clara y 

concisa. Consiste en la creación de diagramas, mapas conceptuales u otros formatos 

visuales que ayudan a los estudiantes a visualizar relaciones entre conceptos, organizar 

ideas y mejorar la comprensión de la información. (p. 54) 

Así mismo, Gómez (2020) plantea que: 

Los organizadores gráficos son herramientas efectivas para facilitar la comprensión y 

el aprendizaje significativo. Permiten a los estudiantes organizar información compleja 

de manera jerárquica, identificar patrones y conexiones entre conceptos, y resumir 

información clave de manera visual. Además, promueven la participación activa y la 

reflexión metacognitiva al involucrar a los estudiantes en el proceso de estructurar y 

representar conocimientos. (p. 20) 

La técnica educativa de elaboración de organizadores gráficos, aunque no es 

inherentemente lúdica, puede tener un impacto significativo en el desempeño escolar de los 
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estudiantes cuando se combina con actividades didácticas lúdicas. Al permitir a los estudiantes 

estructurar y visualizar la información de manera clara y ordenada, los organizadores gráficos 

facilitan la comprensión de conceptos complejos y favorecen la retención de contenidos. Si se 

integran actividades lúdicas que fomenten la participación activa y la colaboración, como 

juegos o competencias, esta técnica puede potenciar aún más el aprendizaje. De esta forma, se 

logra un enfoque dinámico que no solo mejora la comprensión de los temas, sino que también 

incrementa la motivación y el interés de los estudiantes, contribuyendo a su rendimiento 

académico de manera efectiva. 

4.2.3.6. Exposición.   Esta técnica desempeña un papel fundamental en el proceso de 

enseñanza, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de recibir información estructurada y 

detallada directamente del docente, en consonancia con esto Fautapo (2009), menciona que: 

“La exposición es la presentación de un tema, lógicamente estructurado, en donde el recurso 

principal es el lenguaje oral, aunque también puede serlo un texto escrito. Provee de estructura 

y organización a material desordenado” (p. 43) 

Por otra parte, según Hernández et al. (2015):  

La exposición presenta de manera organizada información a un grupo. Por lo general es 

el docente quien expone, sin embargo, en la actualidad los estudiantes se 

responsabilizan del desarrollo de esta técnica con propiedad, todo depende de la 

seguridad que el docente impregne a su intervención. (p. 81) 

La técnica educativa de exposición, aunque tradicionalmente se asocia con un enfoque 

más formal y estructurado, puede tener un impacto positivo en el rendimiento académico de los 

estudiantes cuando se complementa con actividades lúdicas. Si bien la exposición permite 

presentar información de manera clara y organizada, incorporar dinámicas interactivas, como 

discusiones en grupo o juegos de roles, facilita la participación activa de los estudiantes. Este 

enfoque combinado fomenta un aprendizaje más profundo y también aumenta la motivación y 

el interés de los estudiantes por los temas tratados. Al integrar actividades lúdicas, la técnica de 

exposición se adapta mejor a las necesidades y ritmos de los estudiantes, favoreciendo un mejor 

desempeño académico.  

4.2.3.7. Resolución de ejercicios.  La resolución de ejercicios es una estrategia 

pedagógica clave para la consolidación de conocimientos teóricos en los estudiantes. En este 

sentido, Jiménez y García (2019) señalan que:  

La resolución de ejercicios es una técnica educativa esencial que implica el uso 

sistemático de problemas prácticos para reforzar el entendimiento teórico. Esta 

metodología permite a los estudiantes aplicar los conceptos aprendidos a situaciones 
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concretas, desarrollando así habilidades críticas de pensamiento y resolución de 

problemas. A través de la práctica continua y la revisión de ejercicios, los estudiantes 

pueden consolidar su conocimiento y mejorar su capacidad para abordar desafíos 

complejos de manera efectiva. (p. 12) 

La resolución de ejercicios es una técnica educativa que fomenta la construcción de 

aprendizajes al permitir que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en 

situaciones prácticas y reales. Este enfoque les ayuda a consolidar los conceptos teóricos y 

desarrollar habilidades críticas de pensamiento y resolución de problemas; al enfrentar desafíos 

concretos, los estudiantes refuerzan su comprensión y, además, también mejoran su capacidad 

para abordar situaciones complejas. Cuando se combinan ejercicios con estrategias lúdicas o 

juegos, el proceso de aprendizaje se vuelve más dinámico y motivador, lo que aumenta la 

participación activa de los estudiantes; y, en consecuencia, esta combinación puede contribuir 

de manera significativa a mejorar su rendimiento académico. 

4.2.3.8. Juego de mesa.  Respecto al juego de mesa utilizado como técnica de 

enseñanza-aprendizaje, Uribe et al. (2017), revelan que:  

Los juegos de mesa son un objeto de diseño que coadyuvan a la diversión, actividad 

necesaria para el desarrollo humano, permiten alimentar diversas habilidades sociales e 

intelectuales entre las personas; sirven como herramientas educativas y son una 

alternativa accesible y hasta sustentable a otras formas de entretenimiento. (p. 2) 

Asimismo, Uribe et al. (2017), señalan que: 

Los juegos de mesa suelen presentar situaciones o escenarios que contextualizan los 

conceptos académicos. Esto ayuda a los estudiantes a relacionar la teoría con 

aplicaciones prácticas, facilitando la comprensión y la retención de la información. 

Estimulan la reflexión crítica, la habilidad para abordar situaciones problemáticas, la 

toma de decisiones y la planificación estratégica. Los estudiantes deben aplicar 

conceptos académicos de manera activa para avanzar en el juego, fortaleciendo así sus 

habilidades cognitivas. (p. 5) 

La naturaleza lúdica del juego de mesa fomenta un aprendizaje más significativo al 

hacer que los estudiantes participen activamente en el proceso de aprendizaje. A través de la 

competencia y la colaboración, los estudiantes se enfrentan a desafíos que les permiten aplicar 

conceptos de manera práctica y entretenida. Este enfoque lúdico mejora la comprensión y 

aumenta la motivación y el interés por aprender, lo que contribuye a una mayor retención de 

los conocimientos adquiridos.  

4.2.3.9. Competencia lúdica.   La competencia lúdica en el proceso de aprendizaje de 
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acuerdo a Muñoz (2024):  

Es una técnica pedagógica que emplea elementos de juego y competición para fomentar 

la participación activa y el entusiasmo entre los estudiantes. Al introducir desafíos 

competitivos en el aula, se crea un ambiente en el que los estudiantes se sienten 

motivados a superarse y a colaborar con sus compañeros. Esta metodología no solo 

potencia el compromiso y la energía en el aprendizaje, sino que también ayuda a 

desarrollar habilidades importantes como el trabajo en equipo, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones. (p. 24) 

Por otro lado, estas técnicas proporcionan a los estudiantes una base de beneficios a la 

hora de construir aprendizajes, Edmunds y Lauricella (2021) mencionan que:  

Las competencias lúdicas permiten que los alumnos participen de manera activa y 

divertida en el proceso de aprendizaje, lo que mejora tanto su satisfacción como su 

rendimiento académico. Por ejemplo, se ha demostrado que la gamificación y el uso de 

juegos serios en contextos educativos pueden aumentar la motivación y mejorar los 

resultados de aprendizaje al transformar actividades que tradicionalmente son más 

serias en experiencias divertidas y competitivas. (párr. 4-5) 

La competencia lúdica es una técnica clave, ya que fomenta el desarrollo de habilidades 

sociales, cognitivas y emocionales a través del juego. Al enfrentarse a desafíos en un ambiente 

lúdico, los estudiantes aprenden a tomar decisiones rápidas, resolver problemas de forma 

creativa y trabajar en equipo. Esta competencia promueve un aprendizaje activo y participativo, 

donde la diversión y el desafío se convierten en motivadores poderosos; de este modo, la 

competencia lúdica ayuda a mejorar el rendimiento académico y a fortalecer la capacidad de 

los estudiantes para enfrentarse a situaciones complejas en su vida diaria. 

4.2.3.10. Resolución de Sopa de letras.  La sopa de letras es una actividad 

didáctica que consiste en encontrar palabras ocultas dentro de una cuadrícula de letras 

dispuestas de forma aleatoria. “La sopa de letras no solo promueve el reconocimiento visual y 

la concentración, sino que también puede ser utilizada para reforzar la comprensión de 

vocabulario específico y conceptos temáticos”. (Smith, 2019, p. 20) 

 Por otra parte, como menciona Jones (2020): 

[…], la resolución de sopa de letras implica buscar y marcar palabras clave dentro de 

una cuadrícula de letras dispuestas al azar, promoviendo el desarrollo del 

reconocimiento visual y la agudeza mental en los estudiantes. Esta actividad no solo 

refuerza la habilidad para identificar palabras, sino que también puede ser adaptada para 

enseñar y revisar términos específicos en diversas áreas del conocimiento. (p. 45) 
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Vera, (2018): señala que: “Usar la sopa de letras en el aula mejora las estrategias de 

enseñanza. Los estudiantes se sienten más involucrados y el aprendizaje se vuelve más 

emocionante” (párr. 23)  

La técnica de resolución de sopa de letras, aunque lúdica, tiene un enfoque más serio y 

estructurado, ya que permite a los estudiantes reforzar su vocabulario y conocimientos en áreas 

específicas. Al buscar palabras relacionadas con el tema de estudio, los estudiantes poseen 

mayor atención y concentración, además, afianzan conceptos clave de manera dinámica y 

entretenida. Esta técnica, al ser trabajada de forma sistemática, favorece un aprendizaje 

significativo, ya que permite a los estudiantes asociar de manera activa los términos aprendidos 

con su contexto académico. Así, contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas y, 

consecuentemente, a un mejor rendimiento académico. 

4.2.3.11. Explicación dialogada.  La técnica de explicación dialogada de acuerdo 

con García y Herrera (2017):  

Implica una interacción activa entre el maestro y los alumnos, donde se promueve el 

intercambio de ideas y la construcción conjunta del conocimiento. Este enfoque facilita 

un aprendizaje más significativo al permitir que los estudiantes participen activamente 

en la construcción de su propio entendimiento a través del diálogo estructurado y 

reflexivo. (p. 14) 

La técnica educativa de explicación dialogada, aunque no es inherentemente lúdica, se 

convierte en una herramienta más dinámica y atractiva cuando se combina con juegos o 

actividades lúdicas. Al mantener un intercambio continuo de ideas entre docente y estudiantes, 

esta técnica promueve una comprensión más profunda de los conceptos, pero, al integrarse con 

estrategias recreativas, se estimula la participación activa y el interés de los estudiantes. Esta 

combinación hace que el proceso de enseñanza sea más entretenido y también facilita la 

retención de información y fomenta un ambiente de aprendizaje más colaborativo, lo que, en 

última instancia, contribuye a un mejor rendimiento académico. 

4.2.3.12. Resolución de hoja de trabajo.  La resolución de hojas de trabajo es 

una actividad pedagógica que: 

Permite a los estudiantes practicar y aplicar los conocimientos adquiridos en el aula a 

través de ejercicios estructurados. Esta técnica promueve la autonomía del estudiante y 

refuerza la comprensión de los contenidos educativos mediante la práctica sistemática 

y el feedback proporcionado por el maestro. (Márquez, 2021, p.30) 

De igual manera Consa (2018) indica que: 
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Las hojas de trabajo son herramientas educativas diseñadas para facilitar el aprendizaje 

mediante la práctica activa y la aplicación de conceptos teóricos a situaciones concretas. 

Estas actividades estructuradas permiten a los estudiantes desarrollar habilidades 

específicas, consolidar conocimientos y recibir retroalimentación formativa que apoya 

su progreso académico. (p. 12) 

La resolución de hojas de trabajo es una técnica educativa eficaz que permite a los 

estudiantes practicar y afianzar lo aprendido de manera estructurada. Aunque no es 

inherentemente lúdica, cuando se combina con actividades interactivas o juegos, se puede hacer 

más atractiva y motivadora. Integrar elementos lúdicos en la resolución de estas hojas fomenta 

un ambiente más dinámico, estimulando la participación activa y el pensamiento crítico. De 

esta manera, se facilita un aprendizaje más profundo y, al mismo tiempo, se mejora el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

4.2.4. Recursos  

En el contexto educativo, los recursos son herramientas fundamentales que facilitan y 

enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, como expresa el Ministerio de Educación 

(2023):  

[...], los recursos educativos son un mecanismo para afianzar el desarrollo de 

conocimientos, destrezas, habilidades y competencias de los estudiantes. Uno de los 

objetivos centrales, en su uso y aplicación, es despertar el interés de los estudiantes, 

adecuarse a sus características físicas y psíquicas, adaptándose a cualquier tipo de 

contenido o actividad. (p. 4) 

De igual manera Morales (2012), indica que: 

Los recursos didácticos son un conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como 

tecnológicos, asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse 

a las características físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad 

docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo 

de contenido. (p. 10) 

4.2.4.1. Tipos de recursos.  En el ámbito educativo, el uso de recursos diversificados es 

esencial para enriquecer y dinamizar el proceso de aprendizaje. Los recursos educativos, ya 

sean físicos o tecnológicos, ofrecen múltiples formas de facilitar la enseñanza y el desarrollo 

de habilidades en los estudiantes. A continuación, se habla de cada uno de estos recursos:  
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 Recursos físicos. Los recursos educativos físicos, como libros, laboratorios, materiales 

de arte y equipos deportivos, son fundamentales para apoyar el aprendizaje práctico y 

experimental en el aula, en la opinión de Castillo (2016): 

Los recursos didácticos físicos son un conjunto de materiales educativos que permiten 

reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes y estudiantes, son aquellos 

objetos físicos tangibles diseñados con un fin didáctico que permite al alumno realizar 

modificaciones respecto al tema a desarrollar, lo cual facilita llevar a la práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos dentro del proceso educativo. (p. 21). 

Asimismo, Matailo y Ramón (2023), manifiestan que:  

[…], los materiales didácticos físicos facilitan el aprendizaje para los estudiantes, ya 

que, al emplearlos despertamos el interés en ellos y creamos espacios de experiencias 

vivenciales, facilitando la comprensión de los contenidos y su vez se refleja un 

aprendizaje significativo. (p. 6) 

 Recursos tecnológicos. En la educación moderna, los recursos educativos tecnológicos 

son elementos esenciales que transforman y potencian el proceso de aprendizaje. Desde 

la posición de Antolín y Santoro (2016):  

El uso de recursos educativos tecnológicos y de recursos educativos digitales presenta 

grandes beneficios en el ámbito educativo, ya que fomenta la creatividad, facilita el 

autoaprendizaje, aumenta la atención, genera motivación e interés, fomenta el trabajo 

colaborativo y fortalece la competencia de aprender a aprender. (p.  7) 

Como plantea el Ministerio de Educación (2023): 

[…], los recursos educativos digitales son todo material digital cuyo diseño tiene una 

intencionalidad educativa y busca informar sobre un tema, reforzar un aprendizaje, 

colaborar en la comprensión de un conocimiento, promover el desarrollo de una 

determinada competencia y evaluar conocimientos; estos recursos son de libre acceso y 

se encuentran a disposición en la plataforma digital que la Autoridad Educativa 

Nacional establezca. (p. 4) 

4.3.La lúdica en la educación 

La lúdica en la educación de acuerdo a diversos autores se refiere al uso de juegos y 

actividades recreativas para facilitar el aprendizaje. Esta no solo fomenta la motivación y el 

compromiso de los estudiantes, sino que también promueve el desarrollo de habilidades 

cognitivas, sociales y emocionales. A continuación, se cita la importancia de la lúdica en el 

ámbito educativo:  
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Barrera et al., (2020) sostiene que:  

La lúdica propicia el desarrollo de actitudes, aptitudes, relaciones interpersonales y 

trabajo en equipo, por lo tanto, los estudiantes responden de mejor manera a la hora de 

aprender cuando se aplica la lúdica en clase, pues propicia imaginación, creatividad y 

participación activa. (p. 729) 

Por otra parte, Luzuriaga y Varguillas (2021) indican que: 

Piaget planteo que el juego es un espacio donde se proporcionan a los estudiantes 

condiciones para su desarrollo, pues de forma natural se potencian los aprendizajes 

desde lo teórico hasta lo práctico […]. La lúdica, como estrategia pedagógica, debe tener 

en cuenta el favorecimiento de los diferentes escenarios curriculares de organización de 

las actividades instructivas y de la interacción de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los que se adquieren los conocimientos propios del área de formación. 

(p. 556) 

En consecución a lo expresado anteriormente Cuesta y Vélez (2022) manifiestan que: 

“Las estrategias que promuevan la participación activa son esenciales en el desarrollo de los 

contenidos de las diferentes disciplinas, permitiendo la integración de todos los estudiantes 

desde el inicio hasta el final de la clase” (p. 32) 

Además, como plantean Sánchez et al., (2015): 

La integración de lúdica en el entorno educativo ha demostrado tener un impacto 

significativo en la participación activa de los estudiantes. En lugar de adoptar un 

enfoque pasivo, los estudiantes se involucran de manera proactiva en las tareas, ya que 

encuentran el proceso de aprendizaje más atractivo y motivador. (p. 102). 

Las lúdica no solo captura la atención de los estudiantes, sino que también fomenta la 

colaboración y la interacción social, elementos esenciales para una participación activa: “Al 

emplear juegos educativos y dinámicas interactivas, se promueve un sentido de comunidad en 

el aula, estimulando el intercambio de ideas y la construcción colectiva de conocimiento” 

(Sánchez et al., 2015, p. 103) 

Finalmente, Pegalajar (2021) menciona que:  

La implementación de estrategias lúdicas en entornos educativos puede enfrentar 

diversos desafíos que requieren consideración y abordaje cuidadoso. Uno de los 

desafíos comunes es la necesidad de equilibrar el juego y el contenido educativo de 

manera efectiva. Algunos educadores pueden temer que la inclusión de elementos 

lúdicos pueda desviar la atención de los objetivos académicos. Es crucial diseñar 



 

31 

 

estrategias lúdicas que estén alineadas con los objetivos de aprendizaje y que integren 

de manera coherente el contenido educativo. (p. 182) 

4.3.1. Actividades lúdicas  

Estas actividades hacen el aprendizaje más interactivo y motivador, permitiendo a los 

estudiantes explorar conceptos de manera práctica y creativa. En base a este pensamiento 

Paredes (2020) manifiesta que:  

Las actividades lúdicas están orientadas a la formación integral necesaria para el 

desarrollo humano, asimismo rompen con los esquemas conductistas de enseñanzas 

aprendizaje y dinamizan los ambientes de aprendizaje, virtud de lo cual son grandes 

motivadores intelectuales. (p. 35) 

Asimismo, Posada (2014) en su trabajo titulado: La lúdica como estrategia didáctica, 

Menciona que:   

Las actividades lúdicas mejoran la atención, concentración, potencia la adquisición de 

información y el aprendizaje generando nuevos conocimientos. En su accionar vivencial 

y por su alta interacción con otros y con el medio aumenta la capacidad al cambio, de 

recordar y de relacionarse dentro de ambientes posibilitantes, flexibles y fluidos. (p. 28) 

La lúdica en la educación de acuerdo a autores se implementa a través de diversas 

actividades, algunas de estas pueden ser los juegos, dinámicas de grupo o simulaciones. Con 

respecto a esto Llull y García (2009) dan a conocer que:  

 […], se diferencian tres tipos de juegos que originalmente fueron definidos por los 

griegos y luego se han transmitido a otras culturas con diversas variables a lo largo de 

la historia, estos son los siguientes: 

 Los juegos de competencia: donde los antagonistas se encuentran en condiciones de 

relativa igualdad y cada cual busca demostrar su superioridad respetando una serie de 

reglas que marcan el desarrollo de la actividad lúdica. Por ejemplo, los deportes, los 

juegos intelectuales o de estrategia, los juegos de mesa, etc.  

 Los juegos basados en una decisión:  que no depende del jugador, sino de la suerte o 

el azar, Por tanto, el objetivo no es tratar de vencer al adversario sino imponerse al 

destino; la voluntad del jugador pasa a un segundo plano porque no queda más remedio 

que confiar en el destino. Por ejemplo, las rifas y loterías o bingos.  

 Los juegos de simulación: en los que se acepta la existencia de una ficción o una 

ilusión, acordada por los jugadores que participan de ella. No predominan las reglas 

sino la capacidad de simulación de una segunda realidad o universo paralelo. El jugador 
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escapa del mundo convirtiéndose en otro y ayudándose de la mímica, el disfraz y otros 

elementos simbólicos. Por ejemplo, los juegos de rol. (pp. 24-25) 

De igual manera, Cerdá et al. (2004) sostienen que:  

[…], existen dos tipos de juegos, los cooperativos y no cooperativos. En el primero, las 

decisiones se toman en equipo, mientras que, en el segundo, es de manera individual. 

Además, los juegos no cooperativos se subdividen en juegos estáticos o dinámicos y 

juegos con o sin información completa. (p. 3) 

4.4.Rendimiento académico 

 El rendimiento académico es un aspecto central de la educación y el progreso de los 

estudiantes; este término abarca diversas dimensiones que influyen en cómo se mide y entiende 

el éxito escolar. Es así que, de acuerdo con Ariza et al. (2018):  

[…], el rendimiento académico hace referencia a la labor de constatar resultados muy 

concretos con respecto a aprendizajes que se proponen en determinados planes de 

estudio de la educación formal. Tiene relación con lo esperado del estudiante y con el 

nivel exigible a determinado curso o plan de acción académico. (p. 3) 

Asimismo, el Ministerio de Educación (2020) manifiesta que:   

Se entiende al rendimiento académico como la aprobación al logro de los objetivos de 

aprendizaje definidos por una unidad, programa de asignatura o área de conocimiento, 

fijados para cada uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema Nacional 

de Educación; Además, se expresa a través de la escala de calificaciones previstas”. (p. 

8) 

4.4.1. Factores que inciden en el rendimiento académico 

El rendimiento académico de los estudiantes es el resultado de una compleja interacción 

de múltiples factores. Entre estos Zapata et al. (2021), menciona que:  

Los factores que podrían influir en el rendimiento académico se encuentran los 

componentes personales (inteligencia aptitudes, auto concepto, motivación), 

psicosociales (nivel socioeconómico y cultural de la familia, aspectos familiares) y 

escolares (rendimiento anterior, ambiente escolar). A esto se suman los factores 

ambientales (horario impuesto por los padres, habitaciones compartidas), factores 

sociales (uso de internet y medios de pantalla) y factores emocionales (cambios de 

humor y estrés académico). (p. 566) 

Por otra parte, de acuerdo a Edel (2003):  
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[…], los factores que pueden influir en él rendimiento académico, generalmente se 

consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de 

estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una 

enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el 

nivel de pensamiento formal de los mismos. (p. 2) 

El rendimiento académico de los estudiantes es influido por una serie de factores 

complejos y variados. En esta investigación, se explorarán aquellos factores que se han 

considerado adecuados según el tema de la presente investigación como lo son el factor de 

ambiente escolar, motivación y metodologías de enseñanza utilizadas. A continuación, se 

detallará cada uno:  

4.4.1.1.  Ambiente escolar.   De acuerdo con ISCE (2021) el ambiente escolar:  

El ambiente (dimensión física, espacio-temporal, funcional) es un lugar específico 

donde existen y se desarrollan condiciones de aprendizaje, enseñanza y/o enseñanza-

aprendizaje, que propicia que los estudiantes aprendan en espacios físicos o virtuales, 

con cualidades que estimulen la reflexión, la interacción (estudiante-estudiante, 

estudiante-profesor) y la autoevaluación. Caracterizado por: Poner a disposición 

métodos variados que resulten apropiados para la adquisición de aprendizajes de 

diferente naturaleza. (parr. 1- 2) 

Desde la posición de Ramírez (2015): 

Existe una estrecha relación entre el ambiente escolar y el rendimiento académico de 

los educandos, partiendo de la idea de que las condiciones o el ambiente en que se lleva 

a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje puede determinar de manera significativa 

el avance escolar de los estudiantes. (p. 57) 

Por otra parte, de acuerdo con Bustamante y Cabrera (2022) en su artículo titulado: 

Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato en el 

cantón SucúaEcuador: 

Un ambiente óptimo dentro y fuera del aula, así como la empatía con el profesor, tiene 

una gran ventaja en lo que respecta a las actividades estudiantiles de los jóvenes. Si los 

estudiantes sienten una conexión positiva con sus maestros y la escuela, estarán más 

comprometidos y prestarán más atención a su aprendizaje. (p. 104) 

4.4.1.2.  Motivación.  EL factor de la motivación según Edel (2003), se considera como:  

[…], el producto de dos fuerzas principales, la expectativa del individuo de alcanzar una 

meta y el valor de esa meta para él mismo. En otras palabras, los aspectos importantes 

para la persona son, ¿si me esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si tengo éxito, el resultado 
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será valioso o recompensante?, la motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto 

que, si cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar hacia el 

objetivo.  (p. 5) 

Por otro lado, como plantea Picó (2013): 

[…], las emociones tienen un importante papel en la vida psicológica del escolar y, por 

lo tanto, en su rendimiento académico pues es evidente que un alumno con emociones 

positivas estará más motivado y su rendimiento académico será mayor que un alumno 

con emociones negativas como pueden ser el miedo o la ansiedad Por lo tanto, un 

estudiante que se proponga metas académicas, que tenga un auto concepto alto y 

emociones positivas se sentirá más motivado por los contenidos académicos y esto hará 

que su rendimiento académico sea mayor. La desmotivación o la ansiedad son causas 

del bajo rendimiento académico. (p.33) 

De igual manera Edel (2003) indica que: 

Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento académico 

nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas teóricas, de que 

el motor psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza aprendizaje presenta 

una relación significativa con su desarrollo cognitivo y por ende en su desempeño 

escolar. (p. 5) 

4.4.1.3. Metodologías de enseñanza.  Una metodología de enseñanza de acuerdo con 

lo que señala Cumapa (2017) es:  

La manera y forma concreta de enseñar; asimismo refiere que el método supone un 

camino y una herramienta concreta que emplean los docentes para transmitir los 

contenidos, procedimientos y principios al estudiantado y que se logren los objetivos de 

aprendizaje propuestos por el docente y la institución educativa. (p. 19) 

De igual manera empleando las palabras de Murdolo (2020): 

Las metodologías activas de enseñanza son una herramienta de gran importancia al 

momento de la formación del estudiante, ya que, al ser elementos activos de su propio 

aprendizaje, se genera una mayor participación, compromiso y motivación. Dentro de 

los beneficios de las metodologías activas, podemos nombrar, por ejemplo, que los 

estudiantes dejan de ser meros espectadores en las clases y presentan una actitud 

diferente hacia el aprendizaje, se benefician del intercambio con sus compañeros, se 

plantean inquietudes o problemáticas que los llevan a indagar aún más; logrando así 

aprendizajes significativos que contribuyen al mejoramiento del rendimiento 

académico. (p.2) 
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4.5.Proceso de enseñanza aprendizaje  

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un sistema complejo e interactivo que engloba 

todas las experiencias, actividades y relaciones que tienen lugar en el entorno educativo. De 

acuerdo con Osorio et al. (2021):  

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene el objetivo de facilitar la adquisición de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores por parte de los estudiantes. Se trata de 

un ciclo continuo y dinámico donde el educador actúa como facilitador del aprendizaje, 

proporcionando dirección, estímulo y guía, mientras que los estudiantes participan 

activamente, construyen significados y aplican lo aprendido en contextos diversos. (p. 

11) 

4.5.1. Componentes del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Este proceso abarca varias etapas clave, desde la planificación inicial de objetivos y 

contenidos por parte del educador, pasando por la transmisión y exploración activa de 

conocimientos, hasta la evaluación continua y la retroalimentación. De acuerdo con Osorio et 

al. (2021): “Los componentes incluyen también la adaptabilidad para satisfacer las necesidades 

individuales de los estudiantes y el uso de diversas estrategias pedagógicas, desde métodos 

tradicionales hasta enfoques más contemporáneos que involucran la tecnología, el aprendizaje 

activo y la personalización” (p. 21) 

A continuación, se detallan los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje:  

4.5.1.1. Planificación.  En la fase inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje, según 

Heinsen y Maratos (2019): 

Los educadores llevan a cabo una cuidadosa planificación que abarca la definición clara 

de los objetivos de aprendizaje. Este componente implica la identificación de los 

conceptos clave que se enseñarán, la organización de los contenidos y la selección de 

estrategias pedagógicas adecuadas. La planificación también considera la diversidad de 

los estudiantes, la adaptación de métodos para abordar diferentes estilos de aprendizaje 

y la incorporación de recursos educativos relevantes. (p. 23) 

4.5.1.2. Medios o recursos. Con respecto a este componente Bravo (2004) propone que:  

Son componentes activos en todo proceso dirigido al desarrollo de aprendizajes. Un 

Medio es un instrumento o canal por el que transcurre la comunicación. Los medios de 

enseñanza son aquellos recursos materiales que facilitan la comunicación entre 

profesores y alumnos. Son recursos instrumentales que inciden en la transmisión 
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educativa, afectan directamente a la comunicación entre profesores y estudiantes y 

tienen sólo sentido cuando se conciben en relación con el aprendizaje. (p. 113) 

4.5.1.3. Transmisión de Contenidos.  Durante la fase de transmisión de contenidos, 

según Bravo (2004) menciona que:  

Los educadores presentan la información de manera estructurada y accesible. Esto 

implica no solo la entrega de conocimientos, sino también la demostración de 

habilidades y la facilitación de interacciones que permitan a los estudiantes comprender 

y asimilar la información. Métodos como la enseñanza directa, la exposición, la 

discusión y la resolución de problemas se utilizan para garantizar una comprensión 

profunda. (p. 24) 

4.5.1.4. Participación Activa.  La implicación activa de los estudiantes resulta 

fundamental dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Flores y Duran (2022) proponen que:  

A través de la discusión, actividades prácticas y el trabajo en equipo, los estudiantes no 

solo reciben pasivamente información, sino que también aplican activamente los 

conceptos, desarrollan habilidades prácticas y participan en procesos cognitivos que 

fortalecen su comprensión y retención de la información. (p. 33) 

4.5.1.5. Evaluación.  La evaluación, tanto formativa como sumativa, juega un papel 

crucial en el proceso enseñanza-aprendizaje, según Castro y Moraga (2020): 

La evaluación formativa implica la monitorización continua del progreso de los 

estudiantes, proporcionando retroalimentación para ajustar la enseñanza según sea 

necesario. La evaluación sumativa, al final del proceso, mide el logro de objetivos y la 

comprensión global. Además, se fomenta la autoevaluación y coevaluación, 

involucrando a los estudiantes en la autorreflexión y la evaluación entre pares. (p. 20) 

4.5.1.6. Retroalimentación.   La retroalimentación efectiva es esencial para cerrar el 

ciclo de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con Castro y Moraga (2020):  

Los educadores proporcionan comentarios constructivos sobre el desempeño de los 

estudiantes, destacando fortalezas y áreas de mejora. La retroalimentación no solo 

informa a los estudiantes sobre su progreso, sino que también ofrece orientación sobre 

cómo pueden mejorar y profundizar su comprensión de los conceptos. (p. 13) 

4.6.Área de Ciencias Naturales  

El siguiente apartado, se ha realizado en base al Ministerio de Educación del Ecuador, 

a través del documento Currículo de los niveles de educación obligatoria 2016.  



 

37 

 

El área de Ciencias Naturales se desarrolla a través de cuatro asignaturas: Ciencias 

Naturales, Biología, Física y Química; que se complementan con disciplinas como Ecología, 

Geología y Astronomía. Estas asignaturas se abordan bajo los siguientes aspectos 

fundamentales: la visión histórica y epistemológica de la ciencia; la de las ciencias para la 

comprensión; el proceso de investigación científica; y los usos y aplicaciones en la tecnología. 

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

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

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

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

autónomas. 

4.6.1. Fundamentos epistemológicos del área de Ciencias Naturales  

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

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

siguientes autores: • Bunge (1958), quien sostiene que el conocimiento científico es fáctico, 

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

sistémico.  

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

constituye una forma de conocimiento eminentemente humana. 

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

de conocimiento científico, considerando que los paradigmas pueden ser susceptibles 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

planetario.  

 Nussbaum (1989), quien engloba, bajo el término constructivista, todos los modelos 

recientes de dinámica científica que consideran que el conocimiento no se puede 
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confirmar ni probar, sino que se construye en función de criterios de elaboración y 

contrastación.  

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

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

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

desarrollo progresivo del pensamiento racional y abstracto de los estudiantes.  

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

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

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

estudiantes. La personalización del aprendizaje del área de Ciencias Naturales está relacionada 

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

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

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

aprendizaje y contextos. 

4.6.2. Objetivos generales del área de Ciencias Naturales  

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

área de Ciencias Naturales, los estudiantes serán capaces de:  

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

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

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

las interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

promoción, protección y prevención de la salud integral.  

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

la identificación de problemas, la búsqueda crítica de información, la elaboración de conjeturas, 
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el diseño de actividades experimentales, el análisis y la comunicación de resultados confiables 

y éticos.  

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

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

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

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

de notación y representación, cuando se requiera.  

OG.CN.8. Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus 

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

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

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

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

y social. 

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

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

grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad 

4.6.3. La Química  

Cuando se desarrollan temáticas relacionadas a la Química, se evidencia el desinterés 

por la asignatura en la mayoría de personas, mientras que la minoría la encuentra fascinante por 

el hecho de explicar fenómenos que observamos en la cotidianidad.  

Esta realidad constituye el punto de partida para iniciar con una nueva propuesta en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química, en la que se involucre a varios actores 

educativos, entre ellos, estudiantes y docentes. Estos últimos son los facilitadores en la 

construcción del conocimiento de la asignatura, en la que prevalecerá la crítica, el análisis, la 

reflexión, con énfasis en la importancia de identificar las sustancias, sus propiedades, la forma 

en que se interrelacionan, cuando reaccionan entre sí y cuando no, y por qué. Además, el 

docente proporcionará al estudiante las herramientas para provocar y conducir dichos procesos 

de trasformación, con ejemplos de la vida cotidiana, garantizando de esta manera el aprendizaje 

significativo.  

Hoy por hoy, la química es una herramienta que permite no solo elaborar un sinnúmero 

de materiales y objetos que contribuyen al bienestar del ser humano, sino también comprender 

el funcionamiento de los seres vivos; es decir, procesos que caracterizan la vida como la 

respiración, digestión, fotosíntesis, crecimiento, enfermedades, envejecimiento, muerte, 
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incluso nuestros sentimientos, así como las implicaciones de los daños ambientales y sus 

posibles medidas de mitigación.  

¿Podemos imaginar una cirugía sin anestésicos ni antisépticos, sin hilo quirúrgico, 

jeringuillas, bolsas para sangre ni sueros?, ¿adolecer de una infección y no disponer de 

antibióticos?, ¿cocinar nuestros alimentos sin ollas, cocinas, recipientes plásticos, con agua no 

purificada?, ¿no contar para nuestro aseo con jabones o pasta dental?, ¿enfrentarnos a plagas 

sin plaguicidas para contrarrestarlas?, ¿construir puentes sin hierro y cemento, túneles sin 

explosivos, aviones sin metales de alta resistencia a las variaciones de temperatura y presión, 

carros sin combustible?, ¿podemos imaginar las actividades diarias sin relojes, celulares, 

televisores, refrigeradoras ni computadores? Cualquier aspecto del bienestar material del ser 

humano depende de la Química en cuanto esta ciencia proporciona los medios adecuados que 

lo hacen posible.  

Los fundamentos de esta asignatura deben desarrollarse en los primeros años de 

Educación General Básica, cuando las habilidades de observar, explorar, indagar, experimentar, 

formular preguntas y comunicar marcan el inicio de la comprensión de los fenómenos naturales 

fácilmente observables por medio de los sentidos, para luego continuar con el proceso de 

entendimiento de la Química como tal en los años de Bachillerato. Sin duda, para los docentes 

constituye un reto impartir conocimientos importantes, útiles, aplicables en la vida cotidiana, 

de tal manera que Química 297 Bachillerato General Unificado QUÍMICA el estudiante 

desarrolle habilidades para la investigación científica para que por sí mismo busque la verdad 

y encuentre respuestas a sus inquietudes.  

El trabajo de Mendeléyev (1834-1907), quien estructuró la tabla periódica recolectando 

datos sobre las propiedades de los elementos conocidos hasta ese momento, comparando, 

analizando semejanzas y diferencias, formulando hipótesis, razonando las causas por las que 

varios elementos tenían propiedades similares, dando lugar a la ley periódica, es un ejemplo de 

aplicación de las habilidades para la investigación científica que puede motivar a los 

estudiantes.  

Otro ejemplo es el descubrimiento de la radiactividad, que fue el origen de un desarrollo 

científico extraordinario en el campo de la Física y la Química, y en particular en el 

conocimiento de la estructura interna de la materia; lo que permitió el avance y aplicación de 

la Química.  

Como resultado, el ser humano ha aprendido a utilizar, modificar y sintetizar sustancias 

de igual calidad o superior a las que encontramos en la naturaleza (caucho, fibras textiles, 

pinturas, resinas, pieles, combustibles sintéticos, plásticos de diversa índole y antibióticos); 
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nuestra vida, tal y como hoy la entendemos, depende de su desarrollo: medicinas, ropa, 

transporte, facilidades tecnológicas para nuestro confort, etc.  

Pero todos estos progresos, aunque son numerosos, son únicamente un comienzo, pues 

los más intrigantes y prometedores secretos de la naturaleza permanecen aún impenetrables. 

Los químicos han resuelto el misterio del átomo y disponen hoy de métodos para liberar las 

enormes reservas de energía dentro de él, pero en cada nuevo avance surgen nuevas preguntas, 

cuyas respuestas exigen el trabajo y colaboración de muchas personas dispuestas a cultivar esta 

ciencia. ¡He ahí el reto de las nuevas generaciones!  

Por otra parte, la Química es pilar fundamental en el estudio de la medicina, nutrición, 

farmacopea, bioquímica, biología molecular, agricultura, industrias comestibles, textiles, 

agroquímica, petroquímica, nanoquímica y ecología. Su enorme potencial nos podría parecer 

material para la ciencia ficción a la luz de los conocimientos actuales. No hay actividad humana 

que no requiera de los conocimientos de la Química. 

4.6.3.1. Contribución de la asignatura de Química al perfil de salida del 

Bachillerato ecuatoriano. La Química, durante el Bachillerato, contribuye desde dos ámbitos: 

el cognitivo, relacionado con el desarrollo intelectual y el formativo-axiológico, relacionado 

con el desarrollo de la personalidad. Esta asignatura es parte esencial para el avance de la 

ciencia, es una herramienta fundamental en áreas como la biotecnología, la nanotecnología, la 

medicina, la biología, la física y la técnica. Es imprescindible para los nuevos métodos de 

investigación criminal y para el control de la contaminación del suelo, el agua, el aire, los 

alimentos, y para la elaboración de fármacos. 

El estudiante, al participar en la búsqueda del conocimiento, desarrolla habilidades 

científicas y cognitivas que lo preparan para asumir nuevos retos, lo que le permite adquirir 

mayor confianza en sí mismo y valorar sus potencialidades. Esto, a su vez, repercute 

positivamente en el desarrollo de su personalidad, y le permite ser autónomo e independiente, 

e interactuar con grupos heterogéneos, al practicar la empatía y la tolerancia. 

Esta ciencia, cuando se aprende en forma crítica, capta la atención de los estudiantes, y 

puede generar interés por la investigación. Además, les proporciona seguridad, fortalece su 

autoestima y promueve su curiosidad intelectual y la experimentación, lo que incentiva la 

formación de líderes. Los estudiantes, cuando aplican los conocimientos adquiridos para 

resolver problemas en forma colaborativa, descubren sus habilidades y también sus 

limitaciones, aprenden a trabajar en grupo, valoran sus destrezas y las de otros, y aúnan 

esfuerzos para la consecución del objetivo planteado. Deducen que los logros científicos no 

surgen del trabajo de unos pocos; comprenden que es el resultado del esfuerzo de un equipo.  
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El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química contribuirá a la autovaloración 

como primer nivel en el proceso de formación integral de la personalidad. Sin embargo, el 

autoconocimiento presupone el conocimiento de la alteridad. La comunicación con los 

compañeros y los adultos aporta experiencias y valoraciones que influyen en la valoración de 

sí mismo. Basándose en lo anteriormente expuesto, el estudiante se adaptará a las exigencias 

de un trabajo en equipo en el que se respete las ideas y aportes de los otros, en diversos 

contextos. 

4.6.3.2. Fundamentos epistemológicos y pedagógicos. La epistemología de las 

ciencias en general puede ser entendida como una reflexión multidimensional que puede 

asumirse desde lo social (Kuhn, 1962; Elkana, 1983; Richards, 1987; Lakatos, 1976), desde lo 

evolutivo (Toulmin, 1977; Holton, 1983), desde lo complejo (Morin, 1973; Wagensberg, 1989), 

o desde la racionalidad moderna (Newton-Smith, 1989; Chalmers, 1989).  

Asumiendo este precepto, la fundamentación epistemológica de la asignatura de 

Química se teje a partir de su relación con ciencias como la Biología, la Física y la Ecología, 

entre otras, y partiendo de la afirmación de que “la ciencia constituye una forma de 

conocimiento eminentemente humana” (Bronowski, 1979, p. 374), evidencia la intención de 

construir una cultura científica basada en la ética social.  

Los conocimientos disciplinares propios de la asignatura se originan en los fundamentos 

de la Química, la Química Descriptiva, la Química Inorgánica y la Química Orgánica, 

vinculados a su desarrollo histórico. Estas bases constituyen el punto de origen para el 

desarrollo de diversas ramas de la asignatura que formarán ciudadanos científicamente 

competentes para entender e interpretar los diversos y complejos fenómenos físicos y químicos.  

La Química es considerada como una ciencia en constante evolución, dado su carácter 

experimental, tal como proclamó Galileo (1564-1642) y fundamentó Francis Bacon (1561-

1626), destacando la relevancia de esta disciplina en la vida.  

En este sentido, el Marco General de Acción desarrollado a partir de la Conferencia 

Mundial para la Ciencia celebrada en Budapest en 1999, nos dice que “Para un país que quiere 

estar en condiciones de atender las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza 

de la ciencia y la tecnología es un imperativo estratégico” (UNESCO, 2005, p. 39). En este 

mismo documento, se expresa la necesidad de “(…) eliminar todas las prácticas 

discriminatorias en la educación, a fin de incrementar el número de personas de todos los 

sectores de la sociedad, comprendidos los grupos marginados, que pueden participar con éxito 

en la actividad científica.” (p. 49)  
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Con esta finalidad, el currículo de la asignatura de Química se fundamenta en una visión 

holística, integral de la Ciencia (Vilar, 1997), desarrollando habilidades científicas y cognitivas, 

que involucran la observación, la criticidad, la reflexión, la interdisciplinariedad de los 

fenómenos naturales, para que el estudiante formule hipótesis, diseñe planes de indagación para 

averiguar y satisfacer sus inquietudes, busque información relevante y pertinente, tratando de 

lograr un equilibrio entre las teorías del racionalismo y el empirismo, entre la inducción y la 

deducción, entre la verificación y la refutación (Méndez, 2000). 

4.6.4. Bloques curriculares del área de Ciencias Naturales (criterios de organización y 

secuenciación de los contenidos de la asignatura de Química) 

La selección de los contenidos de Química incluidos en el currículo nacional partió de 

una revisión del Perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano y se sustentó en la necesidad del 

país de transformar su matriz productiva a través de la mejora continua del talento humano, 

tomando en consideración las expectativas del estudiante relacionadas con las inquietudes 

propias de su edad y con el mundo que lo rodea. 

Los contenidos no se escogen indiscriminadamente, atendiendo a factores de 

experiencia social que la humanidad ha acumulado históricamente, sino en virtud de su utilidad 

como base teórica para que los estudiantes sean los constructores de sus conocimientos; por 

ejemplo, se estudia el átomo porque es básico para su comprensión futura sobre enlaces 

químicos, reacción de los elementos entre sí y comportamiento químico de las sustancias. 

Los contenidos seleccionados se agrupan en bloques curriculares que resaltan lo que 

debe tener en cuenta el educador al desarrollar, dirigir y facilitar la adquisición del 

conocimiento, mas no se debe considerar a los bloques como unidades didácticas que se deban 

desarrollar secuencialmente; sino como campos disciplinares que ayudan a estructurar la 

asignatura dentro del área de Ciencias Naturales. 

Las destrezas con criterios de desempeño incluidas en los bloques curriculares están en 

concordancia con lo aprendido en los años precedentes al nivel de Bachillerato, el desarrollo 

evolutivo mental de los estudiantes y la secuencia lógica de los temas, a fin de generar 

conocimientos basados en el análisis, para así evitar aprendizajes memorísticos carentes de una 

explicación oportuna. 

Los contenidos establecidos como básicos fueron articulados en los siguientes bloques: 

 Bloque 1: El mundo de la Química. 

 Bloque 2: La Química y su lenguaje. 

 Bloque 3: La Química en acción. 
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Bloque 1: el mundo de la química. Este bloque reunirá los conocimientos básicos que 

deben tratarse para lograr los objetivos propuestos, algunos de los cuales ya fueron tratados en 

el bloque 3 de Educación General Básica: Materia y energía. Son los conocimientos básicos, 

las herramientas teóricas necesarias para que el estudiante sea un ente activo, consciente, 

transformador, retador, contradictor, investigador, constructor de sus propios saberes. Es la 

continuación del estudio de la estructura atómica, pero a partir de la teoría de Bohr, para 

desembocar en el modelo cuántico. 

 Con el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño incluidas en este bloque, 

los estudiantes comprenderán la naturaleza de la materia, sus estados físicos y propiedades 

(leyes de los gases) y sus transformaciones, y aprenderán a manejar la tabla periódica. 

Entenderán la esencia del enlace químico. Aplicarán su comprensión sobre la estructura del 

átomo para interpretar las propiedades de las sustancias, podrán estructurar fórmulas de los 

compuestos químicos y reconocer los diferentes tipos de reacciones químicas.  

Los conocimientos que adquiere el educando en su mayoría son abstractos, por lo cual 

es indispensable que identifique su utilidad en la vida práctica, en el empleo de métodos de 

identificación de la materia, como, por ejemplo, la colorimetría, la absorción atómica, la 

espectrometría.  

Dentro del mismo bloque, “El mundo de la Química”, debe iniciarse con el 

conocimiento del sistema periódico, el significado de la ley periódica y lo que representa 

gráficamente la tabla periódica: la evolución de la materia, cómo los cambios cuantitativos de 

esta (incremento paulatino del número de protones en el núcleo o aumento del número atómico) 

generan nuevos elementos químicos. 

 El educando debe tener claro que el incremento de protones conlleva el aumento del 

mismo número de electrones, que se distribuyen en capas energéticas, las cuales son 

representadas por los períodos y el número máximo de electrones que pueden donarse (máximo 

grado de oxidación), también determinado por el número del grupo al que pertenece el elemento 

químico y los subgrupos que señalan si el elemento logra alcanzar su máximo grado de 

oxidación con la donación exclusiva de los electrones de la última capa (subgrupo A) o con la 

participación de electrones de capas más internas (subgrupo B). 

 La tabla periódica sistematiza las propiedades de los elementos químicos con base en 

su estructura electrónica. Se sugiere realizar prácticas de laboratorio para demostrar esa 

periodicidad y la importancia que tiene el conocerla en los diversos procesos químicos, en la 

industria, en las actividades diarias, en la salud. La tabla periódica no necesita ser memorizada, 
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solo debe ser utilizada como un instrumento para deducir las propiedades de los elementos y su 

capacidad de combinación, y para realizar nuevas investigaciones.  

En este bloque se debe estudiar los enlaces químicos que pueden establecerse entre 

átomos y entre moléculas. El estudiante tampoco tiene que aprender de memoria los tipos de 

enlace ni ejemplos tipo. El estudiante debe reconocer el tipo de enlace que hay entre los 

diferentes átomos de un compuesto químico, identificar por dónde se romperá el o los enlaces 

para combinarse con otro u otros átomos. Debe diferenciar perfectamente los enlaces 

intramoleculares e intermoleculares. Al abordar este bloque se hará notar al estudiante cuán 

importante es conocer el tipo de enlace que forman las sustancias para predecir la dirección de 

las reacciones químicas, para conocer la solubilidad de las sustancias y para definir los impactos 

ambientales posibles. 

Bloque 2: la química y su lenguaje. En este bloque, dando continuidad al bloque 3 de 

Educación General Básica: Materia y energía, se estudiarán nuevos términos para la 

nominación de partículas elementales, de elementos químicos, de grados de oxidación, tipos de 

enlace, la forma de representar la conformación de los compuestos químicos (fórmulas 

químicas); la forma de nominar los compuestos químicos de la forma más simple posible; cómo 

se deben expresar las diferentes relaciones de masa y energía; la forma de representar las 

reacciones químicas y los cambios que sufren las sustancias, y además se aprenderá la forma 

de nominar los compuestos orgánicos. 

Bloque 3: la química en acción. Este bloque de BGU continúa el trabajo iniciado en 

Educación General Básica en el bloque 5: Ciencia en acción, aplicado de manera específica al 

campo de la Química. Este bloque representa un cúmulo de conocimientos y experiencias que 

se analizan y discuten en clase sobre aplicaciones de esta ciencia en la vida práctica, en la 

industria y en la protección del ambiente. Aborda el lado útil de las diferentes sustancias 

químicas, de los procesos de transformación que inciden en el diario vivir, en la industria, en la 

medicina, etc. 

 Este bloque enfatiza la importancia de la ciencia para las sociedades humanas, y en él 

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

aplicaciones prácticas y sus implicaciones éticas. Se estudiarán los sistemas materiales, 

reconocerán la organización de la materia y comprenderán cómo todo está interrelacionado en 

un sistema, por minúsculo que este sea.  

Dentro de este contexto, los estudiantes se concentrarán en estudiar la forma de preparar 

sistemas dispersos de diferente tipo: soluciones moleculares y suspensiones, que utilizarán 

posteriormente en la ejecución de diferentes prácticas de laboratorio. Se aprovechará la 45 
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oportunidad para clarificar conceptos como los de sustancia simple, mezclas y compuestos 

químicos. Además, se reflexionará sobre la importancia de los compuestos orgánicos en la vida 

diaria y en la industria.  

Se hará especial mención de los hidrocarburos, se establecerán las aplicaciones de la 

Electroquímica, se expondrán problemas ambientales actuales (destrucción de la capa de ozono, 

lluvia ácida, esmog fotoquímico, alteraciones de la calidad del agua) y se reflexionará sobre la 

forma de contribuir para evitarlos o disminuir sus impactos.  También se darán a conocer 

aplicaciones de materiales modernos como los nanomateriales y biomateriales. En resumen, lo 

que se pretende es que el aprendizaje de conocimientos básicos se combine con la valoración 

de la importancia de la ciencia y la tecnología para la sociedad, y con el desarrollo de 

habilidades para la investigación científica. 

4.6.5. Objetivos de la asignatura de Química para el nivel de Bachillerato General 

Unificado 

Al concluir la asignatura de Química de BGU, los estudiantes serán capaces de:  

O.CN.Q.5.1. Reconocer la importancia de la Química dentro de la Ciencia y su impacto 

en la sociedad industrial y tecnológica, para promover y fomentar el Buen Vivir asumiendo 

responsabilidad social.  

O.CN.Q.5.2. Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 

conceptos, principios, teorías y leyes relacionadas con la Química a partir de la curiosidad 

científica, generando un compromiso potencial con la sociedad.  

O.CN.Q.5.3. Interpretar la estructura atómica y molecular, desarrollar configuraciones 

electrónicas y explicar su valor predictivo en el estudio de las propiedades químicas de los 

elementos y compuestos, impulsando un trabajo colaborativo, ético y honesto.  

O.CN.Q.5.4. Reconocer, a partir de la curiosidad intelectual y la indagación, los 

factores que dan origen a las transformaciones de la materia, comprender que esta se conserva 

y proceder con respeto hacia la naturaleza para evidenciar los cambios de estado.  

O.CN.Q.5.5. Identificar los elementos químicos y sus compuestos principales desde la 

perspectiva de su importancia económica, industrial, medioambiental y en la vida diaria.  

O.CN.Q.5.6. Optimizar el uso de la información de la tabla periódica sobre las 

propiedades de los elementos químicos y utilizar la variación periódica como guía para 

cualquier trabajo de investigación científica, sea individual o colectivo.  
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O.CN.Q.5.7. Relacionar las propiedades de los elementos y de sus compuestos con la 

naturaleza de su enlace y con su estructura generando así iniciativas propias en la formación de 

conocimientos con responsabilidad social.   

O.CN.Q.5.8. Obtener por síntesis diferentes compuestos inorgánicos u orgánicos que 

requieren procedimientos experimentales básicos y específicos, actuando con ética y 

responsabilidad. 

O.CN.Q.5.9. Reconocer diversos tipos de sistemas dispersos según el estado de 

agregación de sus componentes y el tamaño de las partículas de su fase dispersa, sus 

propiedades y aplicaciones tecnológicas y preparar diversos tipos de disoluciones de 

concentraciones conocidas en un entorno de trabajo colaborativo utilizando todos los recursos 

físicos e intelectuales disponibles.  

O.CN.Q.5.10. Manipular con seguridad materiales y reactivos químicos teniendo en 

cuenta sus propiedades físicas y químicas, considerando la leyenda de los pictogramas y 

cualquier peligro específico asociado con su uso, actuando de manera responsable con el 

ambiente.  

O.CN.Q.5.11. Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información sobre las 

propiedades físicas y las características estructurales de los compuestos químicos para construir 

nuestra identidad y cultura de investigación científica. 

4.6.6. Destrezas con criterios de desempeño de la asignatura de Química para el nivel de 

Bachillerato General Unificado. 

Bloque curricular 1  

CN.Q.5.1.1. Analizar y clasificar las propiedades de los gases que se generan en la 

industria y aquellos que son más comunes en la vida y que inciden en la salud y el ambiente.  

CN.Q.5.1.2. Examinar las leyes que rigen el comportamiento de los gases desde el 

análisis experimental y la interpretación de resultados, para reconocer los procesos físicos que 

ocurren en la cotidianidad.  

CN.Q.5.1.3. Observar y comparar la teoría de Bohr con las teorías atómicas de 

Demócrito, Dalton, Thompson y Rutherford.  

CN.Q.5.1.4. Deducir y comunicar que la teoría de Bohr del átomo de hidrógeno explica 

la estructura lineal de los espectros de los elementos químicos, partiendo de la observación, 

comparación y aplicación de los espectros de absorción y emisión con información obtenida a 

partir de las TIC.  
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CN.Q.5.1.5. Observar y aplicar el modelo mecánico-cuántico de la materia en la 

estructuración de la configuración electrónica de los átomos considerando la dualidad del 

electrón, los números cuánticos, los tipos de orbitales y la regla de Hund.  

CN.Q.5.1.6. Relacionar la estructura electrónica de los átomos con la posición en la 

tabla periódica, para deducir las propiedades químicas de los elementos.  

CN.Q.5.1.7. Comprobar y experimentar con base en prácticas de laboratorio y 

revisiones bibliográficas la variación periódica de las propiedades físicas y químicas de los 

elementos químicos en dependencia de la estructura electrónica de sus átomos.  

CN.Q.5.1.8. Deducir y explicar la unión de átomos por su tendencia a donar, recibir o 

compartir electrones para alcanzar la estabilidad del gas noble más cercano, según la teoría de 

Kössel y Lewis.   

CN.Q.5.1.9. Observar y clasificar el tipo de enlaces químicos y su fuerza partiendo del 

análisis de la relación existente entre la capacidad de transferir y compartir electrones y la 

configuración electrónica, con base en los valores de la electronegatividad.  

CN.Q.5.1.10. Deducir y explicar las propiedades físicas de compuestos iónicos y 

covalentes desde el análisis de su estructura y el tipo de enlace que une a los átomos, así como 

de la comparación de las propiedades de sustancias comúnmente conocidas.  

CN.Q.5.1.11. Establecer y diferenciar las fuerzas intermoleculares partiendo de la 

descripción del puente de hidrógeno, fuerzas de London y de Van der Walls, y dipolo-dipolo.  

CN.Q.5.1.12. Deducir y predecir la posibilidad de formación de compuestos químicos, 

con base en el estado natural de los elementos, su estructura electrónica y su ubicación en la 

tabla periódica.  

CN.Q.5.1.13. Interpretar las reacciones químicas como la reorganización y 

recombinación de los átomos con transferencia de energía, mediante la observación y 

cuantificación de átomos que participan en los reactivos y en los productos.  

CN.Q.5.1.14. Comparar los tipos de reacciones químicas: combinación, 

descomposición, desplazamiento, exotérmicas y endotérmicas, partiendo de la 

experimentación, análisis e interpretación de los datos registrados y la complementación de 

información bibliográfica y procedente de las TIC.  

CN.Q.5.1.15. Explicar que el carbono es un átomo excepcional, desde la observación y 

comparación de las propiedades de algunas de sus variedades alotrópicas y el análisis de las 

fórmulas de algunos compuestos.  

CN.Q.5.1.16. Relacionar la estructura del átomo de carbono con su capacidad de formar 

enlaces de carbono-carbono, con la observación y descripción de modelos moleculares.  
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CN.Q.5.1.17. Examinar y clasificar la composición de las moléculas orgánicas, las 

propiedades generales de los compuestos orgánicos y su diversidad, expresadas en fórmulas 

que indican la clase de átomos que las conforman, la cantidad de cada uno de ellos, los tipos de 

enlaces que los unen e incluso la estructura de las moléculas.  

CN.Q.5.1.18. Categorizar y clasificar a los hidrocarburos por su composición, su 

estructura, el tipo de enlace que une a los átomos de carbono y el análisis de sus propiedades 

físicas y su comportamiento químico.  

CN.Q.5.1.19. Clasificar, formular y nominar a los hidrocarburos alifáticos partiendo del 

análisis del número de carbonos, tipo y número de enlaces que están presentes en la cadena 

carbonada.  

CN.Q.5.1.20. Examinar y clasificar a los alcanos, alquenos y alquinos por su estructura 

molecular, sus propiedades físicas y químicas en algunos productos de uso cotidiano (gas 

doméstico, kerosene, espelmas, eteno, acetileno).  

CN.Q.5.1.21. Explicar e interpretar la estructura de los compuestos aromáticos, 

particularmente del benceno, desde el análisis de su estructura molecular, propiedades físicas y 

comportamiento químico.  

CN.Q.5.1.22. Clasificar y analizar las series homólogas, desde la estructura de los 

compuestos orgánicos, por el tipo de grupo funcional que posee y sus propiedades particulares.  

CN.Q.5.1.23. Comparar las propiedades físicas y químicas de los compuestos 

oxigenados: alcoholes, aldehídos, ácidos, cetonas y éteres, mediante el análisis de sus grupos 

funcionales, usando las TIC.  

CN.Q.5.1.24. Interpretar y analizar las reacciones de oxidación y reducción como la 

transferencia de electrones que experimentan los elementos.  

CN.Q.5.1.25. Deducir el número o índice de oxidación de cada elemento que forma 

parte del compuesto químico e interpretar las reglas establecidas para determinar el número de 

oxidación.  

CN.Q.5.1.26. Aplicar y experimentar diferentes métodos de igualación de ecuaciones 

tomando en cuenta el cumplimiento de la ley de la conservación de la masa y la energía, así 

como las reglas de número de oxidación en la igualación de las ecuaciones de óxido-reducción.  

CN.Q.5.1.27. Examinar la diferente actividad de los metales, mediante la observación 

e interpretación de los fenómenos que se producen en la experimentación con agua y ácidos 

diluidos. 
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CN.Q.5.1.28. Determinar y comparar la velocidad de las reacciones químicas mediante 

la variación de factores como la concentración de uno de los reactivos, el incremento de 

temperatura y el uso de algún catalizador, para deducir su importancia.  

CN.Q.5.1.29. Comparar y examinar las reacciones reversibles e irreversibles en función 

del equilibrio químico y la diferenciación del tipo de electrolitos que constituyen los 

compuestos químicos reaccionantes y los productos. 

Bloque curricular dos. 

CN.Q.5.2.1. Analizar y clasificar los compuestos químicos binarios que tienen 

posibilidad de formarse entre dos elementos de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica, su 

estructura electrónica y sus posibles grados de oxidación para deducir las fórmulas que los 

representan.  

CN.Q.5.2.2. Comparar y examinar los valores de valencia y número de oxidación, 

partiendo del análisis de la electronegatividad, del tipo de enlace intramolecular y de las 

representaciones de Lewis de los compuestos químicos.  

CN.Q.5.2.3. Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los 

óxidos, así como el método a seguir para su obtención (vía directa o indirecta) mediante la 

identificación del estado natural de los elementos a combinar y la estructura electrónica de los 

mismos.  

CN.Q.5.2.4. Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los 

hidróxidos, diferenciar los métodos de obtención de los hidróxidos de los metales alcalinos del 

resto de metales e identificar la función de estos compuestos según la teoría de Brönsted-Lowry.  

CN.Q.5.2.5. Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los 

ácidos: hidrácidos y oxácidos, e identificar la función de estos compuestos según la teoría de 

Brönsted-Lowry. 

CN.Q.5.2.6. Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de las 

sales, identificar claramente si provienen de un ácido oxácido o un hidrácido y utilizar 

correctamente los aniones simples o complejos, reconociendo la estabilidad de estos en la 

formación de distintas sales.  

CN.Q.5.2.7. Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los 

hidruros, diferenciar los metálicos de los no metálicos y estos últimos de los ácidos hidrácidos, 

resaltando las diferentes propiedades.  

CN.Q.5.2.8. Deducir y comunicar que las ecuaciones químicas son las representaciones 

escritas de las reacciones que expresan todos los fenómenos y transformaciones que se 

producen.  
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CN.Q.5.2.9. Experimentar y deducir el cumplimiento de las leyes de transformación de 

la materia: leyes ponderales y de la conservación de la materia que rigen la formación de 

compuestos químicos.  

CN.Q.5.2.10. Calcular y establecer la masa molecular de compuestos simples a partir 

de la masa atómica de sus componentes, para evidenciar que estas medidas son inmanejables 

en la práctica y que por tanto es necesario usar unidades de medida mayores, como el mol.  

CN.Q.5.2.11. Utilizar el número de Avogadro en la determinación de la masa molar de 

varios elementos y compuestos químicos y establecer la diferencia con la masa de un átomo y 

una molécula.  

CN.Q.5.2.12. Examinar y clasificar la composición porcentual de los compuestos 

químicos basándose en sus relaciones moleculares.  

CN.Q.5.2.13. Examinar y aplicar el método más apropiado para balancear las 

ecuaciones químicas basándose en la escritura correcta de las fórmulas químicas y el 

conocimiento del rol que desempeñan los coeficientes y subíndices, para utilizarlos o 

modificarlos correctamente.  

CN.Q.5.2.14. Establecer y examinar el comportamiento de los grupos funcionales en 

los compuestos orgánicos como parte de la molécula, que determina la reactividad y las 

propiedades químicas de los compuestos.  

CN.Q.5.2.15. Diferenciar las fórmulas empíricas, moleculares, semidesarrolladas y 

desarrolladas y explicar la importancia de su uso en cada caso. 

CN.Q.5.2.16. Analizar y aplicar los principios en los que se basa la nomenclatura de los 

compuestos orgánicos en algunas sustancias de uso cotidiano con sus nombres comerciales.  

CN.Q.5.2.17. Establecer y analizar las diferentes clases de isomería resaltando sus 

principales características y explicando la actividad de los isómeros, mediante la interpretación 

de imágenes, ejemplos típicos y lecturas científicas. 

Bloque curricular 3. 

CN.Q.5.3.1. Examinar y clasificar las características de los distintos tipos de sistemas 

dispersos según el estado de agregación de sus componentes y el tamaño de las partículas de la 

fase dispersa.  

CN.Q.5.3.2. Comparar y analizar disoluciones de diferente concentración mediante la 

elaboración de soluciones de uso común.  

CN.Q.5.3.3. Determinar y examinar la importancia de las reacciones ácido-base en la 

vida cotidiana.  
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CN.Q.5.3.4. Analizar y deducir a partir de la comprensión del significado de la acidez, 

la forma de su determinación y su importancia en diferentes ámbitos de la vida, como la 

aplicación de los antiácidos y el balance del pH estomacal, en la industria y en la agricultura, 

con ayuda de las TIC.  

CN.Q.5.3.5. Deducir y comunicar la importancia del pH a través de la medición de este 

parámetro en varias soluciones de uso diario.  

CN.Q.5.3.6. Diseñar y experimentar el proceso de desalinización en el hogar o en la 

comunidad como estrategia para la obtención de agua dulce.  

CN.Q.5.3.7. Explicar y examinar el origen, la composición e importancia del petróleo, 

no solo como fuente de energía, sino como materia prima para la elaboración de una gran 

cantidad de productos, a partir del uso de las TIC. 

CN.Q.5.3.8. Investigar y comunicar la importancia de los polímeros artificiales en 

sustitución de productos naturales en la industria y su aplicabilidad en la vida cotidiana, así 

como sus efectos negativos partiendo de la investigación en diferentes fuentes. 

CN.Q.5.3.9. Examinar y explicar los símbolos que indican la presencia de los 

compuestos aromáticos y aplicar las medidas de seguridad recomendadas para su manejo.  

CN.Q.5.3.10. Examinar y explicar la importancia de los alcoholes, aldehídos, cetonas 

y éteres en la industria, en la medicina y la vida diaria (solventes como la acetona, el alcohol, 

algunos éteres como antiséptico en quirófanos), así como el peligro de su empleo no apropiado 

(incidencia del alcohol en la química cerebral, muerte por ingestión del alcohol metílico).  

CN.Q.5.3.11. Examinar y comunicar la importancia de los ácidos carboxílicos grasos y 

ésteres, de las amidas y aminas, de los glúcidos, lípidos, proteínas y aminoácidos para el ser 

humano en la vida diaria, en la industria y en la medicina, así como las alteraciones que puede 

causar la deficiencia o exceso de su consumo, por ejemplo de las anfetaminas, para valorar la 

trascendencia de una dieta diaria balanceada, mediante el uso de las TIC.  

CN.Q.5.3.12. Establecer y comunicar los factores que inciden en la velocidad de la 

corrosión y sus efectos, para adoptar métodos de prevención.  

CN.Q.5.3.13. Examinar y comunicar los contaminantes y los efectos que producen en 

el entorno natural y la salud humana basándose en su toxicidad y su permanencia en el 

ambiente; y difundir el uso de prácticas ambientalmente amigables que se pueden utilizar en la 

vida diaria.  

CN.Q.5.3.14. Examinar y explicar la utilidad de algunos biomateriales para mejorar la 

calidad de vida de los seres humanos. 
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4.6.7. Criterios de evaluación 

CE.CN.Q.5.1. Explica las propiedades y las leyes de los gases, reconoce los gases más 

cotidianos, identifica los procesos físicos y su incidencia en la salud y en el ambiente. 

CE.CN.Q.5.2. Analiza la estructura del átomo en función de la comparación de las 

teorías atómicas de Bohr (explica los espectros de los elementos químicos), Demócrito, Dalton, 

Thompson y Rutherford y realiza ejercicios de la configuración electrónica desde el modelo 

mecánico-cuántico de la materia. 

CE.CN.Q.5.3. Analiza la estructura electrónica de los átomos a partir de la posición en 

la tabla periódica, la variación periódica y sus propiedades físicas y químicas, por medio de 

experimentos sencillos. 

CE.CN.Q.5.4. Argumenta con fundamento científico que los átomos se unen debido a 

diferentes tipos de enlaces y fuerzas intermoleculares y que tienen la capacidad de relacionarse 

de acuerdo a sus propiedades al ceder o ganar electrones. 

CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la formación de posibles 

compuestos químicos binarios y ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

acuerdo a su afinidad, enlace químico, número de oxidación, composición, formulación y 

nomenclatura. 

CE.CN.Q.5.6. Deduce la posibilidad de que se efectúen las reacciones químicas de 

acuerdo a la transferencia de energía y a la presencia de diferentes catalizadores; clasifica los 

tipos de reacciones y reconoce los estados de oxidación de los elementos y compuestos, y la 

actividad de los metales; y efectúa la igualación de reacciones químicas con distintos métodos, 

cumpliendo con la ley de la conservación de la masa y la energía para balancear las ecuaciones. 

CE.CN.Q.5.7. Argumenta la estructura del átomo de carbono y demuestra que es un 

átomo excepcional, que tiene la capacidad de unirse consigo mismo con diferentes enlaces entre 

carbono-carbono, formando así moléculas orgánicas con propiedades físicas y químicas 

diversas, que se representan mediante fórmulas que indican los tipos de enlace que la 

conforman. 

CE.CN.Q.5.8. Distingue los hidrocarburos según su composición, su estructura y el 

tipo de enlace que une a los átomos de carbono; clasifica los hidrocarburos alifáticos, alcanos, 

alquenos y alquinos por su estructura molecular y sus propiedades físicas y químicas en algunos 

productos de uso cotidiano (gas doméstico, kerosene, velas, eteno, acetileno), así como también 

los compuestos aromáticos, particularmente del benceno, a partir del análisis de su estructura 

molecular, propiedades físicas y comportamiento químico. 
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CE.CN.Q.5.9. Explica las series homólogas a partir de la estructura de los compuestos 

orgánicos y del tipo de grupo funcional que poseen; las propiedades físicas y químicas de los 

compuestos oxigenados (alcoholes, aldehídos, ácidos, cetonas y éteres), basándose en el 

comportamiento de los grupos funcionales que forman parte de la molécula y que determinan 

la reactividad y las propiedades químicas de los compuestos; y los principios en los que se basa 

la nomenclatura de los compuestos orgánicos, fórmulas empíricas, moleculares, 

semidesarrolladas y desarrolladas, y las diferentes clases de isomería, resaltando sus principales 

características y explicando la actividad de los isómeros mediante la interpretación de 

imágenes, ejemplos típicos y lecturas científicas. 

CE.CN.Q.5.10. Argumenta mediante la experimentación el cumplimiento de las leyes 

de transformación de la materia, realizando cálculos de masa molecular de compuestos simples 

a partir de la masa atómica y el número de Avogadro, para determinar la masa molar y la 

composición porcentual de los compuestos químicos. 

CE.CN.Q.5.11. Analiza las características de los sistemas dispersos según su estado de 

agregación y compara las disoluciones de diferente concentración en las soluciones de uso 

cotidiano a través de la experimentación sencilla. 

CE.CN.Q.5.12. Explica la importancia de las reacciones ácido-base en la vida 

cotidiana, repecto al significado de la acidez, la forma de su determinación y su importancia en 

diferentes ámbitos de la vida y la determinación del pH a través de la medición de este 

parámetro en varias soluciones de uso diario y experimenta el proceso de desalinización en su 

hogar o en su comunidad como estrategia de obtención de agua dulce. 

CE.CN.Q.5.13. Valora el origen y la composición del petróleo y su importancia como 

fuente de energía y materia prima para la elaboración de una gran cantidad de productos; 

comunica la importancia de los polímeros artificiales en sustitución de productos naturales en 

la industria y su aplicabilidad en la vida cotidiana; explica los símbolos que indican la presencia 

de los compuestos aromáticos y aplica las medidas de seguridad recomendadas para su manejo; 

y comprende la importancia para el ser humano de alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ácidos 

carboxílicos grasos y ésteres, de amidas y aminas, de glúcidos, lípidos, proteínas y aminoácidos, 

en la vida diaria, en la industria, en la medicina, así como las alteraciones para la salud que 

pueden causar la deficiencia o el exceso de su consumo. 

CE.CN.Q.5.14. Argumenta la importancia de los biomateriales en la vida cotidiana, 

identifica la toxicidad y permanencia de los contaminantes ambientales y los factores que 

inciden en la velocidad de la corrosión de los materiales y comunica métodos y prácticas de 

prevención para una mejor calidad de vida. 
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5. Metodología 

En este apartado se considera el área de estudio, la metodología, procedimiento, 

población y muestra que corresponden a la investigación. Además, también se detallan los 

procedimientos seguidos para la recolección y análisis de datos, garantizando la validez y 

fiabilidad de los resultados obtenidos.  

5.1.Área de estudio 

Esta investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de Loja, institución de 

Educación Superior que está en la zona 7, provincia y cantón Loja, ubicada en la intersección 

de las avenidas Pio Jaramillo Alvarado y Reinaldo Espinoza, sector la Argelia. 

Figura 1  

Ubicación de la Universidad Nacional de Loja  

  
Nota. A través de esta imagen se puede observar el croquis de la institución. Fuente: Google Maps 

 

5.2. Metodología  

Para el desarrollo de esta investigación, en primera instancia se debe señalar que el 

método aplicado en esta investigación corresponde al inductivo; en razón de que, se partió de 

una realidad identificada a través de la observación directa al desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de  Ciencias Naturales, durante la ejecución de las practicas pre-

profesionales de observación, se pudo evidenciar la nula de implementación, de estrategias 

didácticas lúdicas, en el desarrollo del PEA, que despierten y mantengan el interés de los 

estudiantes por participar activamente en dicho proceso lo que genera en ellos desmotivación, 
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escasa construcción de aprendizajes significativos que se evidencia en su bajo rendimiento 

académico; como señala Vargas (2014) cuando expresa que: “El método inductivo es aquel 

método científico que alcanza conclusiones generales partiendo de antecedentes en particular. 

Este implica la determinación de las características generales de toda una población, a partir 

del estudio de lo específico” (p. 88).  Asimismo, de acuerdo con Ogliastri (2020):  

El método inductivo no requiere como punto de partida una hipótesis detallada y 

encuadrada dentro de una teoría; el quehacer investigativo se inicia más bien con una 

pregunta, y el investigador entra de lleno en contacto con la realidad concreta que está 

estudiando, piensa y siente sus datos e informaciones, y con el apoyo de algunas técnicas 

va encontrando o desarrollando generalizaciones que describen, explican, o predicen 

esa realidad. (p. 1) 

En cuanto al enfoque de la investigación, dadas sus características, corresponde a un 

enfoque cualitativo, mediante la observación directa se pudo identificar las particularidades del 

proceso enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales, entre estas las más significativas 

corresponden a: - Falta de implementación de estrategias didácticas lúdicas, escasa preparación 

de las actividades, la limitación del tiempo disponible para la clase, poca acogida a la eficacia 

de las estrategias didácticas lúdicas, espacio limitado en el aula para realizar actividades lúdicas,  

entre otras; con base en esta realidad  se pudo, mediante investigación bibliográfica, determinar 

estrategias didácticas lúdicas para dar solución a la realidad identificada. Respecto del enfoque 

cualitativo Corona (2018) menciona que: “[…], el enfoque cualitativo se centra en comprender 

y explorar la complejidad de fenómenos sociales, culturales y humanos a través de la 

recolección y análisis de datos no numéricos” (p. 73). Asimismo, Sánchez (2019) plantea que:  

[…], la investigación bajo el enfoque cualitativo se sustenta en evidencias que se 

orientan más hacia la descripción profunda del fenómeno con la finalidad de 

comprenderlo y explicarlo a través de la aplicación de métodos y técnicas derivadas de 

sus concepciones y fundamentos epistémicos, como la hermenéutica, la fenomenología 

y el método inductivo. (p. 104) 

Por otra parte, al referirse al tipo de investigación, esta tiene la condición de 

investigación acción participativa (IAP); según la naturaleza de la información; es así como, a 

partir de la observación directa  al proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, se 

identificó la ausencia de estrategias didácticas lúdicas en el desarrollo del PEA resultando en 

una falta de interés y participación activa por parte de los estudiantes, lo que a su vez provoca 

desmotivación y una escasa construcción de aprendizajes significativos, evidenciada en su bajo 

rendimiento académico; esto orientó la búsqueda y selección de material bibliográfico 
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relacionado con las estrategias didácticas lúdicas para la mejora del rendimiento académico de 

los estudiantes; en función del problema identificado y la información seleccionada se procedió 

a diseñar una propuesta de intervención pedagógica misma que fue desarrollada, en la 

asignatura de Ciencias Naturales (Fisicoquímica); si bien es cierto el proceso de enseñanza- 

aprendizaje  a nivel universitario difiere significativamente de los procesos que se desarrollan 

en el sistema educativo nacional, en este caso las actividades ejecutadas mediante la 

implementación de estrategias didácticas lúdicas en el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de Ciencias Naturales (Fisicoquímica),  permitieron mejorar significativamente el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Para reforzar lo dicho en el párrafo anterior, la investigación de acción participativa 

(IAP) citando a Colmenares (2012): 

[…], constituye una opción metodológica de mucha riqueza, ya que, por una parte, 

permite la expansión del conocimiento, y por la otra, genera respuestas concretas a 

problemáticas que se plantean los investigadores cuando deciden abordar una 

interrogante, temática de interés o situación problemática y desean aportar alguna 

alternativa de cambio o transformación. (p. 103)  

De igual manera, Eizagirre y Zabala (2005) mencionan que la investigación acción 

participativa es:  

Un método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis 

crítico con la participación activa de los grupos implicados […]. Proporciona a las 

comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor 

la realidad de la población, y les permite planificar acciones y medidas para 

transformarla y mejorarla. (párr. 1-2) 

De esta manera, en la presente investigación se tomaron en cuenta tanto los problemas 

como las necesidades de los estudiantes. Para abordar el problema identificado, se establecieron 

objetivos generales y específicos. Así, se adoptó un enfoque de investigación-acción que 

incluyó etapas de planificación, ejecución, observación y reflexión para lograr una intervención 

efectiva. 

En otro aspecto, de acuerdo con los medios de obtención de datos, la presente 

investigación se clasifica como mixta, ya que combina enfoques bibliográficos y de campo; en 

cuanto al componente bibliográfico, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de literatura 

relacionada con estrategias didácticas lúdicas que pudieran contribuir a la mejora del 

rendimiento académico de los estudiantes. Esto permitió construir un marco teórico sólido y 

confiable, ya que se identificaron las estrategias más adecuadas para la intervención, basadas 
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en evidencias previas. Como menciona Rivera (2020): “La investigación bibliográfica es 

utilizada en trabajos enfocados en un problema en particular, y que requieren una revisión 

bibliográfica general que permita identificar los conceptos, modelos y propuestas que servirán 

de marco teórico para el análisis concreto del tema” (p. 126) 

Por otro lado, el componente de investigación de campo se centró en obtener 

información directamente desde el contexto educativo. A través de la observación directa del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, junto con la aplicación de encuestas y entrevistas a los 

estudiantes, se logró obtener datos relevantes sobre la realidad del grupo en estudio. Esta 

información de campo complementó los hallazgos derivados de la revisión bibliográfica, 

permitiendo un análisis más completo de las necesidades y experiencias de los estudiantes, y 

aportando una visión más precisa para la mejora del rendimiento académico. Según Guzmán 

(2019): 

Las técnicas de investigación de campo se aplican directamente con las personas y 

donde ocurre el fenómeno a estudiar. Su propósito es recoger datos de fuentes de 

primera mano, a través de una observación estructurada y la ejecución de diversos 

instrumentos previamente diseñados: encuestas, entrevistas, estudios de caso, etcétera. 

Estas herramientas no se trabajan de manera aislada, sino que suelen combinarse con 

las documentales. (párr. 2)  

5.3.Procedimiento  

Este trabajo de investigación dio comienzo con la observación directa al proceso 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales (Fisicoquímica), en donde, se pudo identificar 

que la baja participación y el desinterés de los estudiantes en las clases, se genera debido a la 

falta de implementación de estrategias didácticas lúdicas; esta condición limita la construcción 

de aprendizajes significativos, lo que se refleja en el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes; frente a esta realidad se procedió a recopilar información relacionada con esta 

realidad, a través de investigación bibliográfica, se logró determinar estrategias didácticas 

lúdicas que al ser aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuyeron a  mejorar 

diversas competencias en los estudiantes, lo cual a su vez ayudo a la mejora de su rendimiento 

académico.   

Con estos insumos se procedió a la construcción del problema, mismo que incluyó: 

antecedentes,  el problema y la pregunta de investigación; luego, se construyó la matriz de 

objetivos en esta se identifica la pregunta de investigación de la que se deriva el objetivo 

general, asimismo, se formulan los objetivos específicos que tributan a la consecución del 
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general; posteriormente se definió el título de la investigación y de este, el esquema del marco 

teórico, para su desarrollo, se hizo necesaria la recopilación, análisis y síntesis de información 

verídica, que aporte y de sustento a las diferentes categorías involucradas en la investigación; 

cabe recalcar que, el marco teórico se construye desde el inicio hasta el final de la investigación.  

Corresponde luego construir la metodología de este trabajo investigativo en el que se 

consideró el método inductivo con un enfoque cualitativo; respecto del tipo de investigación se 

alude a los criterios: según la naturaleza de la información (IAP) y los medios de obtención de 

datos (mixta); posterior a ello, se estructura el procedimiento a seguir, se define la población y 

muestra; es importante señalar que se incluye el área de estudio. A continuación, se definió el 

cronograma de trabajo en el que se muestra la secuencia cronológica de las diferentes 

actividades a realizarse. Asimismo, se definió el presupuesto y financiamiento requeridos para 

el desarrollo del trabajo.  

El documento integrado “Proyecto de Investigación” se entregó a la Dirección de la 

Carrera para que se emita el informe de coherencia y pertinencia del mismo. Una vez obtenido 

el informe se procedió al desarrollo de la investigación. 

Con base en la información recabada a través de la investigación de campo como 

bibliográfica se construyó la propuesta de intervención; esta contiene: título, justificación, 

objetivos, marco teórico, planificaciones micro-curriculares, matriz de contenidos, entre otros. 

Las planificaciones micro-curriculares correspondieron a temas relacionados con: Conceptos 

fundamentales de termodinámica, calorimetría y transiciones de fase, ejercicios de calorimetría, 

número de avogadro, y primera y segunda ley de la termodinámica; estas fueron construidas en 

el formato establecido, considerando desde el Currículo Nacional: objetivos generales, ejes 

transversales, destrezas con criterios de desempeño, criterios e indicadores de evaluación; 

además, contienen objetivo específico de la clase, actividades a desarrollarse en cada uno de 

los momentos, estrategias, técnicas y recursos didácticos pertinentes, en cuanto a la evaluación, 

se definen: la técnica, el instrumento y la forma de trabajo; finalmente, se incluyen la 

bibliografía y anexos (síntesis de contenidos, actividades escritas, lecturas, preguntas a realizar, 

contenido científico, imágenes, hojas de trabajo y cuestionarios de evaluación).  

A continuación, se detallan las estrategias didácticas lúdicas implementadas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de seis clases, como parte de la presente 

investigación:  

La estrategia gamificación se implementó en la clase que tiene por tema “Conceptos 

fundamentales de la termodinámica”; la elección de esta estrategia se fundamenta en su 

capacidad para aumentar la motivación y la participación de los estudiantes mediante el uso de 
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elementos y mecánicas de juego en un contexto educativo. Según Navarro et al. (2021): “La 

gamificación en la educación incorpora aspectos de los juegos, como puntos, desafíos y 

recompensas, para mejorar la experiencia de aprendizaje y fomentar el compromiso a largo 

plazo” (p.508). Durante la clase, la gamificación se desarrolló en dos momentos clave. En 

primer lugar, se utilizó la trivia, una técnica competitiva que dividió a los estudiantes en cuatro 

equipos en donde cada uno de estos participó respondiendo a preguntas relacionadas con el 

tema de la clase. La técnica de la trivia se llevó a cabo a lo largo de la lección, alternando entre 

la explicación de los contenidos teóricos y los "momentos trivia". Cada momento consistía en 

la lectura de una pregunta de una tarjeta y el uso de un timbre por parte de los equipos para 

responder, lo cual promovió la colaboración y discusión entre los miembros de los equipos e 

incentivó la atención y retención de la información. 

El segundo momento clave fue en donde se utilizó la técnica de resolución de 

crucigrama, que se llevó a cabo en la consolidación de la clase. En esta, los estudiantes, 

organizados en equipos, utilizaron las hojas de información previamente entregadas para guiar 

sus respuestas. El primer equipo en completar el crucigrama presentó sus respuestas al resto de 

la clase y recibió un punto adicional como recompensa. La estrategia gamificación permitió 

que los estudiantes asumieran un rol activo en su aprendizaje, participando de forma interactiva 

y motivada. Además, el uso de esta estrategia en clases contribuyó a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes, ya que fomentó la comprensión y el refuerzo de los conceptos a 

través de actividades lúdicas. Las técnicas utilizadas propiciaron un entorno competitivo y 

colaborativo que incentivó la participación activa de los estudiantes, lo que resultó en una 

mejora de la retención de los contenidos y un incremento del interés en el aprendizaje de la 

termodinámica. Los beneficios observados incluyeron una mayor motivación reflejada en el 

alto grado de participación y entusiasmo, un refuerzo de la comprensión a través de las 

actividades de trivia y crucigrama, y el desarrollo de habilidades de colaboración fomentadas 

por las dinámicas en equipo.  

Por otra parte, la estrategia manejo de información se implementó en dos clases: la 

clase cuyo tema fue "Conceptos fundamentales de la termodinámica", y la clase denominada 

"Ejercicios de calorimetría". Esta estrategia fue seleccionada por su enfoque en la organización 

y estructuración del conocimiento, que facilita la comprensión de temas complejos mediante la 

organización visual y la participación activa de los estudiantes. Según Moncini y Pírela (2021, 

citado en Mogro, 2024): “La estrategia de manejo de información impulsa la construcción de 

significados y fomenta la organización de contenidos en mapas o esquemas, promoviendo una 

comprensión más profunda” (p. 17). En la clase de Conceptos fundamentales de la 
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termodinámica la estrategia se empleó a través de la técnica de elaboración de organizador 

gráfico, en esta clase los estudiantes al inicio recibieron una hoja informativa sobre los 

conceptos de termodinámica, y fueron organizados en equipos, para trabajar en la creación de 

un organizador gráfico en donde se resumiera la información clave. Este proceso permitió que 

los estudiantes analizaran el contenido, identificaran los conceptos principales y estructuraran 

su conocimiento de manera visual, favoreciendo la retención y el entendimiento de los 

conceptos fundamentales.  

De igual manera en la clase denominada “Ejercicios de calorimetría”, la estrategia de 

manejo de información se aplicó a través de las técnicas de exposición y resolución de 

ejercicios. En esta clase, los estudiantes recibieron una hoja informativa para guiarse durante 

el desarrollo de ejercicios. Además, a lo largo de la sesión, se dirigió la clase mediante una 

exposición interactiva, en la cual los estudiantes podían hacer preguntas y aclarar dudas en 

tiempo real. La resolución de ejercicios en equipo, guiada por la hoja informativa, promovió 

una comprensión más aplicada y contextualizada del tema, facilitando la conexión entre teoría 

y práctica. Asimismo, en la consolidación de la clase, los estudiantes tuvieron la oportunidad 

de participar activamente en la resolución de ejercicios, mediante la técnica juego de mesa 

realizado para consolidar sus conocimientos, lo que les permitió consolidar su aprendizaje de 

manera práctica y colaborativa. 

La implementación de la estrategia de manejo de información en ambas clases 

contribuyó a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, al promover una 

comprensión profunda de los conceptos y habilidades necesarias para estructurar y retener 

información relevante. Al incorporar técnicas visuales, colaborativas y de juego, como el juego 

de mesa esta estrategia facilitó un aprendizaje lúdico al integrar actividades en equipo y una 

organización estructurada del conocimiento. El impacto de esta estrategia, a pesar de no ser 

lúdica por sí misma, se potenció mediante el uso de técnicas con enfoques lúdicos; estas 

técnicas integradas en esta estrategia fomentaron la organización, la retención y la colaboración, 

elementos esenciales para un aprendizaje efectivo y significativo. 

Por otro lado, otra estrategia fue la explicativo-ilustrativa la cual se implementó de igual 

manera en dos clases: la clase "Calorimetría y transiciones de fase", y la clase, llamada "Número 

de Avogadro". Esta estrategia fue seleccionada debido a su enfoque en facilitar la comprensión 

de conceptos complejos mediante ejemplos visuales y explicaciones detalladas. Echevarría et 

al. (2010) indican que: “La estrategia explicativo-ilustrativa permite desglosar los conceptos en 

partes accesibles a través de gráficos, imágenes y ejemplos prácticos, lo que facilita la 

asimilación de la información” (p. 10). En la clase de calorimetría y transiciones de fase, está 
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estrategia se desarrolló con ayuda de la técnica de exposición; durante la clase se presentaron 

los conceptos clave de calorimetría y transiciones de fase, acompañando de explicaciones con 

imágenes y ejemplos visuales que ayudaban a clarificar los procesos físicos involucrados, como 

la evaporación y la condensación. Esto facilitó una comprensión visual de los contenidos, 

permitiendo que los estudiantes asimilaran mejor los temas tratados. Para la consolidación del 

aprendizaje se realizó una actividad de competencia llamada “Pon en ebullición tu puntería”, 

una dinámica adaptada del juego “Beer Pong”. Esta actividad integró la técnica de competencia 

de manera lúdica a través de un juego, permitiendo a los estudiantes aplicar los conceptos de 

cambio de fase en una actividad práctica y participativa, lo cual aumentó su motivación y 

participación en clase. 

De igual manera, en la clase de número de avogadro, la estrategia explicativo-ilustrativa 

se implementó con ayuda la técnica de exposición. Durante esta clase, se explicaron conceptos 

clave del tema mientras mostraba imágenes relacionadas para ilustrar los conceptos de manera 

visual. Posteriormente, los estudiantes resolvieron problemas prácticos que los ayudaron a 

aplicar lo aprendido en situaciones concretas. Al finalizar la clase, se utilizó la técnica de 

competencia con la actividad juego: “relevo de ejercicios”, en la cual los estudiantes competían 

en equipo para resolver un ejercicio paso a paso, pasando la hoja de un compañero a otro en 

cada relevo. Esta dinámica lúdica incentivó la colaboración, el análisis y la rapidez mental, lo 

que contribuyó a reforzar los conocimientos adquiridos de una manera divertida y significativa. 

La estrategia explicativo-ilustrativa facilitó la comprensión y el aprendizaje de temas 

complejos mediante una combinación de exposición visual y participación práctica. En ambas 

clases, el uso de técnicas lúdicas, como la competencia de “Pon en ebullición tu puntería” y la 

competencia “Relevo de ejercicios”, contribuyó a que los estudiantes se involucraran 

activamente en el aprendizaje, logrando así una mayor retención y comprensión de los 

conceptos. Este enfoque lúdico en la consolidación del aprendizaje demuestra cómo la 

combinación de estrategias didácticas lúdicas y técnicas con enfoques participativos puede 

contribuir a mejorar el rendimiento académico en el aprendizaje de conceptos complejos.  

Otra estrategia implementada a fin de mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes es la estrategia clase magistral la cual se implementó en la cuyo tema fue 

"Ejercicios de calorimetría". Esta estrategia fue elegida debido a su estructura formal y su 

capacidad para organizar y guiar el aprendizaje de conceptos teóricos complejos, brindando a 

los estudiantes una base sólida antes de abordar actividades prácticas. Según Saavedra y 

González (2020): “La clase magistral es efectiva cuando motiva y organiza el aprendizaje, 

permitiendo al docente gestionar el contenido de manera precisa y estructurada” (p. 6). Esta 
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estrategia permite que el docente presente los conceptos de manera clara y directa, 

estableciendo una base conceptual que luego se refuerza a través de actividades 

complementarias. 

En esta clase, la estrategia de clase magistral se llevó a cabo a través de las técnicas de 

exposición y resolución de ejercicios. Durante la primera parte de la clase, el docente presentó 

los fundamentos de calorimetría mediante una exposición detallada, en la cual explicó los 

conceptos teóricos y resolvió ejemplos en el pizarrón para guiar a los estudiantes en el proceso 

de comprensión. Esta técnica de exposición facilitó que los estudiantes internalizaran los 

conceptos básicos y las fórmulas necesarias, además de permitirles plantear dudas y 

aclaraciones. A lo largo de la clase, los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas, 

lo cual fomentó una participación activa y ayudó a crear un ambiente de aprendizaje interactivo 

y motivador. Posteriormente, en la etapa de consolidación, se introdujo una dinámica lúdica 

mediante la técnica de juego de mesa, con la actividad llamada “El tesoro escondido de la 

calorimetría”. En este juego, los estudiantes trabajaron en equipos y avanzaron en un tablero 

respondiendo preguntas y resolviendo ejercicios relacionados con el tema. La actividad fue 

estructurada de manera que cada equipo debía colaborar para responder correctamente y 

avanzar en el juego, promoviendo así el trabajo en equipo y la aplicación práctica de los 

conceptos de calorimetría. Esta técnica lúdica proporcionó una transición efectiva entre la 

exposición magistral y la práctica aplicada, integrando los conceptos teóricos en una actividad 

participativa y motivadora que fomentó la retención y comprensión del contenido. 

La implementación de la estrategia de clase magistral, combinada con técnicas lúdicas, 

contribuyó a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes al proporcionar una 

comprensión teórica sólida que luego fue reforzada de manera activa. En el contexto de esta 

investigación, el uso de una dinámica lúdica como el juego de mesa permitió que los estudiantes 

consolidaran sus conocimientos teóricos de forma interactiva, alineándose con el objetivo de 

explorar cómo las estrategias didácticas lúdicas pueden mejorar el rendimiento académico. Esta 

combinación de técnicas facilitó la comprensión, la retención y la aplicación de los conceptos, 

demostrando que una estructura formal como la clase magistral puede enriquecerse con 

enfoques lúdicos para potenciar el aprendizaje significativo y la participación activa de los 

estudiantes. 

La estrategia aprendizaje basado en problemas (ABP) se aplicó en la clase cuyo tema 

fue el “Número de Avogadro”. Esta estrategia fue elegida por su capacidad para involucrar 

activamente a los estudiantes en la resolución de problemas reales o realistas, promoviendo un 

aprendizaje autónomo y orientado a la práctica. Morales y Landa (2004) mencionan que: “El 
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ABP es una estrategia que inicia con la presentación de un problema que plantea un conflicto 

cognitivo, el cual debe ser resuelto por los estudiantes mediante la investigación y la 

colaboración, manteniéndolos motivados en su búsqueda de soluciones” (p. 152).  La clase en 

la que se implementó el ABP se llevó a cabo mediante la técnica de resolución de ejercicios. 

Durante la clase, se presentó a los estudiantes conceptos sobre el Número de Avogadro, y 

posteriormente se les entregó una hoja de trabajo con ejercicios y problemas relacionados con 

el tema; los estudiantes organizados en equipos discutieron y resolvieron cada ejercicio, 

promoviendo la colaboración y el desarrollo de habilidades de análisis y razonamiento. En la 

etapa final, a través de la técnica competencia los equipos participaron activamente en la 

actividad juego: “Relevo de ejercicios”, en la que cada miembro debía contribuir en la 

resolución de un ejercicio específico, pasando la hoja a otro compañero a manera de relevo. 

Esta dinámica añadió un elemento lúdico al proceso de aprendizaje y aumentó la motivación 

de los estudiantes al combinar la resolución de problemas con una competencia en equipo, lo 

cual promovió una participación activa y entusiasta. 

La estrategia de ABP tuvo un impacto positivo en el rendimiento académico, ya que 

desarrolló habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas en los estudiantes, 

permitiéndoles aplicar los conocimientos teóricos en contextos prácticos. Además, al incorporar 

una técnica lúdica como la competencia y la actividad juego: “Relevo de ejercicios”, el ABP 

en esta clase no solo motivó a los estudiantes, sino que les ofreció una forma interactiva y 

divertida de aplicar los conceptos sobre el tema. La combinación del enfoque lúdico con el ABP 

ayudó a que los estudiantes no solo comprendieran mejor el tema, sino que también 

desarrollaran una actitud más positiva hacia el aprendizaje de conceptos científicos complejos, 

alineándose con el objetivo de la investigación de explorar cómo las estrategias didácticas 

lúdicas contribuyen a mejorar el rendimiento académico. 

Por otra parte, la estrategia expositivo-dialogada se implementó en dos clases: La clase 

de “Primera ley de la termodinámica”, y “Segunda ley de la termodinámica”. Esta estrategia se 

seleccionó por su enfoque en promover un aprendizaje reflexivo mediante la combinación de 

la presentación estructurada de contenidos y la interacción constante con los estudiantes. Según 

Díaz y Núñez (2021): “La estrategia expositivo-dialogada facilita el intercambio de ideas sobre 

el tema tratado y fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes al 

proporcionar un espacio de interacción activa con el docente” (p. 45). En la clase de primera 

ley de la termodinámica, la estrategia expositivo-dialogada se aplicó a través de la técnica de 

explicación dialogada. A lo largo de la clase, se presentaron los conceptos claves de la primera 

ley de la termodinámica mediante explicaciones detalladas y fomentó un diálogo constante con 
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los estudiantes, planteando preguntas y promoviendo la participación. Esta dinámica permitió 

que los estudiantes pudieran expresar sus dudas, realizar aportes y construir una comprensión 

más profunda y participativa de los temas abordados. La consolidación del aprendizaje se 

realizó mediante la técnica de competencia con la actividad juego: “Carrera de energía”, en la 

que los estudiantes participaron en una competencia de tipo lúdico que involucraba resolver 

una serie de ejercicios físicos y encontrar palabras relacionadas con el tema en una sopa de 

letras. Esta técnica no solo consolidó los conceptos aprendidos, sino que introdujo un enfoque 

lúdico que facilitó la retención de los contenidos y aumentó la motivación de los estudiantes 

hacia el tema. 

Asimismo, en la clase de segunda ley de la termodinámica, la estrategia expositivo-

dialogada se implementó junto con la técnica de resolución de ejercicios. Durante el desarrollo 

de la clase, se explicó los fundamentos de la segunda ley de la termodinámica y, posteriormente, 

los estudiantes participaron en la resolución de ejercicios prácticos sobre entropía y máquinas 

térmicas, además se aclararon dudas y se promovió el diálogo en torno a las soluciones. En la 

consolidación del aprendizaje se utilizó la técnica competencia conjuntamente con la actividad 

denominada juego: “quemados: entropía en acción”, actividad en la que los estudiantes, 

divididos en equipos, utilizaban una pelota para quemar a sus contrincantes, si lograban tocar a 

uno de ellos estos tenían la posibilidad de completar palabras en una hoja de trabajo que estaban 

relacionada con los conceptos enseñados. Esta actividad lúdica no solo reforzó el aprendizaje, 

sino que también incentivó la colaboración y el trabajo en equipo, facilitando un entorno de 

aprendizaje dinámico y participativo. 

La estrategia expositivo-dialogada contribuyó significativamente a la mejora del 

rendimiento académico, ya que promovió un aprendizaje participativo y profundo al incentivar 

el diálogo y la reflexión entre los estudiantes y el docente. La incorporación de técnicas lúdicas, 

como las competencias “Carrera de energía” y “Quemados: entropía en acción”, aportó una 

dimensión lúdica que hizo de esta estrategia un medio efectivo para el aprendizaje significativo. 

Al integrar un enfoque lúdico en la consolidación del aprendizaje, esta estrategia permitió que 

los estudiantes relacionaran el contenido teórico con actividades prácticas y dinámicas, 

cumpliendo con el objetivo de la investigación de evaluar cómo las estrategias didácticas 

lúdicas pueden contribuir a mejorar el rendimiento académico en temas complejos de la 

termodinámica. 

Técnicas e instrumentos   

A medida que se ejecutaba la propuesta de intervención se construyeron los 

instrumentos de evaluación (Banco de preguntas y cuestionarios) e investigación (cuestionario 
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y guía de entrevista) una vez concluida la intervención se procedió a entregar a los estudiantes 

el banco de preguntas correspondiente (Anexo 6) para que sea resuelto por ellos; de este 

instrumento se derivaron dos cuestionarios (Anexo 7),  que fueron aplicados como evaluación 

sumativa; posterior a ello, se encuestó a los sujetos de investigación; a través de un cuestionario 

(Anexo 4 ); asimismo, se aplicó la entrevista (Anexo 5)  al docente encargado de la asignatura. 

Los resultados obtenidos a través de la encuesta fueron tabulados y organizados en tablas y 

gráficas estadísticas, luego se describió literalmente la información presentada. 

A la luz de la teoría, investigaciones previas y los resultados obtenidos de la experiencia 

durante la ejecución de la propuesta de intervención, se estableció el análisis y discusión, 

apartado que permite visualizar las características principales de la investigación realizada y su 

relación con otros hallazgos; los resultados y discusión permiten formular las conclusiones, 

estas en función de los objetivos propuestos y los logros alcanzados; además, las limitaciones 

y/o inconvenientes, son la base para establecer recomendaciones, para futuros trabajos de 

investigación relacionados al tema.  

Concluidos los diferentes apartados que constituyen el informe del Trabajo de 

Integración Curricular y con la certificación del docente tutor de la investigación, se procede a 

su presentación para la sustentación y defensa correspondientes. 

5.4. Población  

La población definida para el desarrollo de este trabajo de investigación estuvo 

constituida por 17 estudiantes del sexto ciclo, de la carrera Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología de la Universidad Nacional de Loja.  
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6. Resultados 

En este apartado se exponen los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del 

sexto ciclo de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología de 

la Universidad Nacional de Loja. En esta sección de la investigación se describe una visión 

detallada sobre el impacto de la implementación de estrategias didácticas lúdicas en el proceso 

de enseñanza y cómo estas influyen en el rendimiento académico de los estudiantes.   

Pregunta 1: ¿Cómo evaluaría su nivel de comprensión en los temas abordados en 

clase? 

Tabla 1 

Nivel de comprensión en los temas abordados en clase 

Temas de clase Estrategias  Baja  Media  

 

Alta  

 

Total  

Conceptos 

fundamentales de 

Termodinámica 

 

Manejo de 

información 

0 3 14 17 

Gamificación 0 3 14 17 

Calorimetría y 

transiciones de fase 

 

Explicativo-

ilustrativa 

0 2 15 17 

Ejercicios de 

calorimetría 

Manejo de 

información 

0 1 16 17 

Clase magistral 0 1 16 17 

Número de 

Avogadro 

Aprendizaje basado 

en problemas 

(ABP) 

0 1 16 17 

Explicativo-

ilustrativa 

0 1 16 17 

Primera ley de la 

termodinámica  

Expositivo -

dialogada 

0 1 16 17 

Segunda ley de la 

termodinámica  

Expositivo -

dialogada 

0 1 16 17 

Nota. Criterio de los estudiantes respecto a su nivel de comprensión en los temas abordados en clase. Fuente: 

Encuesta. Elaborado por: Guamán, N. (2024) 

Figura 2 

Nivel de comprensión en los temas abordados en clase 



 

68 

 

Nota. Criterio de los estudiantes respecto a su nivel de comprensión en los temas abordados en clase. 

Fuente: Encuesta. Elaborado por: Guamán, N. (2024) 

En lo referente al nivel de comprensión alcanzado por los estudiantes en los temas 

abordados en clase a través de diferentes estrategias didácticas, se obtuvo de forma generalizada 

el criterio de “alta”; esto se sustenta a través de los resultados que se muestran en la tabla 1 y 

figura 2, en donde se determina que del 100% de los encuestados (17), un 94% (16 estudiantes) 

tuvo el nivel de comprensión ya mencionado para los temas de clase: Ejercicios de calorimetría 

(Manejo de información, Clase magistral), Número de Avogadro (Aprendizaje Basado en 

Problemas, Explicativo-Ilustrativa), Primera y Segunda ley de la termodinámica (Expositivo-

dialogada). Asimismo, se obtuvo que un 88% de los estudiantes (15) eligió el mismo criterio 

para la clase de Calorimetría y transiciones de fase (Explicativo-Ilustrativa); en contraste, el 

12% (2 estudiantes) eligió el criterio de “media” para el mismo tema; finalmente, se observa 

que un 82% (14 estudiantes) optó por el criterio “alta” para la clase de Conceptos fundamentales 

de Termodinámica (Manejo de información, Gamificación); en contraposición, del 18% (3 

estudiantes) que señaló el criterio de “media” para esta.  

Pregunta 2: ¿Cómo considera que las siguientes técnicas influyeron en su 

rendimiento académico? 
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Tabla 2 

Influencia de las técnicas en el rendimiento académico  

Nota. Criterio de los estudiantes sobre como las diferentes técnicas influyeron en su rendimiento 

académico Fuente: Encuesta. Elaborado por: Guamán, N. (2024) 

Figura 3 

Influencia de las técnicas en el rendimiento académico  

Temas de clases Técnicas Poco  Suficiente Mucho Total 

 

 

 

Conceptos 

fundamentales de 

Termodinámica 

Elaboración de un 

organizador grafico 

0 2 15 17 

Trivia: Preguntas literales 

 

0 1 16 17 

Resolución de crucigrama 0 1 16 17 

 

Calorimetría y 

transiciones de fase 

Exposición 0 1 16 17 

Competencia: “Pon en 

ebullición tu puntería” 

0 0 17 17 

 

 

Ejercicios de 

calorimetría 

 

Juego de mesa: “El tesoro 

escondido de la 

calorimetría” 

 

0 0 17 17 

Exposición 

 

0 2 15 17 

Resolución de ejercicios 0 1 16 17 

 

Número de 

Avogadro 

Competencia: “Relevo de 

ejercicios” 

0 2 15 17 

Exposición 0 1 16 17 

 

Primera Ley de la 

termodinámica 

Explicación dialogada 

 

0 1 16 17 

Competencia: Carrera de 

energía 

0 1 16 17 

Resolución de sopa de 

letras 

0 0 17 17 

 

 

Segunda Ley de la 

termodinámica 

 

Resolución de ejercicios 

 

0 

 

0 

 

17 

 

17 

Competencia: “Quemados 

entropía en acción” 

0 1 16 17 

Resolución de hoja de 

trabajo 

0 1 16 17 
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Nota. Criterio de los estudiantes sobre como las diferentes técnicas influyeron en su rendimiento 

académico Fuente: Encuesta. Elaborado por: Guamán, N. (2024) 

Los resultados sobre la influencia de las diferentes técnicas implementadas y su relación 

con el rendimiento académico de los estudiantes; muestran que, todas las técnicas tuvieron un 

impacto positivo; esto se evidencia en la tabla 2 y la figura 3, donde predomina el criterio de 

"mucho" y se demuestra que el 100% (4) (17) de los estudiantes valoran con este criterio a las 

técnicas:  Pon en ebullición tu puntería, Juego de mesa: “El tesoro escondido de la 

calorimetría”, Resolución de sopa de letras y Resolución de ejercicios; asimismo, el 94% (9) 

(16 estudiantes) de los encuestados seleccionó el mismo criterio para las técnicas: Trivia: 

Preguntas literales, Resolución de crucigrama, Exposición, Resolución de ejercicios, 

Explicación dialogada, Competencia: Carrera de energía, Competencia: “Quemados entropía 

en acción” y Resolución de hoja de trabajo; cabe resaltar  que el 6% (1 estudiante) restante 

señaló el criterio “suficiente”  para las mismas técnicas; por último, el 88% (3) (15 estudiantes)  

subrayó  el criterio “mucho” para  las técnicas:  Elaboración de un organizador gráfico, 

Competencia: “Relevo de ejercicios” y  Exposición, en relación a la influencia sobre su 

rendimiento académico;  mientras  el 12% (2 estudiantes) restante opto por el criterio de 

“suficiente” para las mismas técnicas. 

Pregunta 3: ¿En qué medida las siguientes actividades lúdicas le permitieron 

construir aprendizajes significativos durante la clase?   
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Tabla 3 

Actividades lúdicas y su influencia en la construcción de aprendizajes significativos  
Temas de clases Actividades lúdicas Poco 

 

Suficiente Mucho Total 

Conceptos fundamentales 

de Termodinámica 

Juego: Trivia 0 0 17 17 

Juego: “Crucigrama” 0 0 17 17 

Calorimetría y 

transiciones de fase 

 

Juego: “Pon en 

ebullición tu puntería” 

0 0 17 17 

Ejercicios de calorimetría Juego de mesa: “El 

tesoro escondido de la 

calorimetría” 

0 0 17 17 

Número de Avogadro Juego: “Relevo de 

ejercicios” 

0 1 16 17 

Primera Ley de la 

termodinámica 

Juego: Carrera de 

energía 

 

0 0 17 17 

Juego: Sopa de letras 0 0 17 17 

Segunda Ley de la 

termodinámica 

Juego: Quemados 

entropía en acción 

0 0 17 17 

Nota. Criterio de los estudiantes en relación a las actividades lúdicas y en qué medida estas 

permitieron la contracción de aprendizajes significativos. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Guamán, 

N. (2024) 

Figura 4 

Actividades lúdicas y su influencia en la construcción de aprendizajes significativos 

 
Nota. Criterio de los estudiantes en relación a las actividades lúdicas y en qué medida estas 

permitieron la contracción de aprendizajes significativos. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Guamán, 
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N. (2024) 

Los resultados referentes a la construcción de aprendizajes significativos de los 

estudiantes a través de las diferentes actividades lúdicas empleadas en clases fue positiva, esto 

debido a que el criterio  de “mucho”  se mantuvo en todas las actividades; como se observa en 

la tabla 3 y figura 4 un 100% (7) (17) de los estudiantes señala que las actividades lúdicas: 

Juego: Trivia, Juego: “Crucigrama”, Juego: “Pon en ebullición tu puntería”, Juego de mesa: 

“El tesoro escondido de la calorimetría”, Juego: Carrera de energía,  Juego: Sopa de letras y 

Juego: Quemados entropía en acción contribuyeron a que se construyan aprendizajes 

significativos eligiendo así el criterio ya mencionado; Asimismo, se observa que un  94% (16) 

de estudiantes optaron por el criterio predominante para la actividad lúdica: Juego: “Relevo de 

ejercicios”.  

Pregunta 4: ¿En qué medida las técnicas aplicadas durante el desarrollo de clases 

le permitieron participar activamente en el misma? 

Tabla 4 

Participación activa de los estudiantes alcanzada a través de las diferentes técnicas empleadas 
Técnicas Poco   Suficiente Mucho  Total 

Elaboración de un organizador grafico 0 1 16 17 

Trivia: Preguntas literales 0 0 17 17 

Resolución de crucigrama 0 0 17 17 

Exposición 0 0 17 17 

Competencia: “Pon en ebullición tu puntería” 0 1 16 17 

Juego de mesa: “El tesoro escondido de la 

calorimetría” 

0 0 17 17 

Resolución de ejercicios 0 0 17 17 

Competencia: “Relevo de ejercicios” 0 1 16 17 

Explicación dialogada 0 1 16 17 

Competencia: Carrera de energía 0 0 17 17 

Resolución de sopa de letras 0 0 17 17 

Competencia: “Quemados entropía en acción” 0 0 17 17 

Resolución de hoja de trabajo (completar) 0 0 17 17 

Nota. Criterio de los estudiantes en relación a las técnicas que incentivaron su participación activa en 

clases. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Guamán, N. (2024) 

Figura 5 

Participación activa de los estudiantes alcanzada a través de las diferentes técnicas empleadas  
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Nota. Criterio de los estudiantes en relación a las técnicas que incentivaron su participación activa en 

clases. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Guamán, N. (2024) 

A través del análisis de la tabla 4 y figura 5, que está en relación en la medida en la 

que las técnicas permitieron la participación activa de los estudiantes durante clases, se 

evidenció que en todas prevaleció el criterio de “mucho” con una mínima diferencia de 

porcentajes entre algunas de las técnicas.  Se observa que el 100% (9) (17) de los estudiantes 

señala el criterio previamente mencionado para las técnicas: Trivia: Preguntas literales, 

Resolución de crucigrama, Exposición, Juego de mesa: “El tesoro escondido de la 

calorimetría”, Resolución de ejercicios, Competencia: Carrera de energía, Resolución de sopa 

de letras, Competencia: “Quemados entropía en acción” y Resolución de hoja de trabajo 

(completar); de igual manera , con el criterio “mucho” el 94% (4) (16) de los estudiantes señala 

que las técnicas: Elaboración de un organizador gráfico, Competencia: “Pon en ebullición tu 

puntería”, Competencia: “Relevo de ejercicios” y Explicación dialogada permitieron 

participar activamente en clases.  

Pregunta 5: ¿Qué tan pertinentes fueron los recursos didácticos utilizados durante 

el desarrollo de las clases? 

Tabla 5 

Pertinencia de los recursos didácticos utilizados  
Recursos didácticos Poco 

pertinente  

Pertinente Muy 

pertinente 

Total 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6% 0% 0% 0%

6%
0% 0%

6% 6%
0% 0% 0% 0%
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Imágenes 0 0 17 17 

Hoja de información 0 0 17 17 

Tarjetas de juego 0 1 16 17 

Papelógrafos 0 0 17 17 

Pizarra 0 1 16 17 

Pelotas  0 0 17 17 

Tablero de juego de mesa 0 0 17 17 

Diapositivas  0 0 17 17 

Cronometro 0 0 17 17 

Cartulinas  0 0 17 17 

Nota. Criterio de los estudiantes con respecto a la pertinencia de los recursos didácticos empleados en 

el desarrollo de la clase. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Guamán, N. (2024) 

Figura 6 

Pertinencia de los recursos didácticos utilizados  

 
Nota. Criterio de los estudiantes con respecto a la pertinencia de los recursos didácticos empleados en 

el desarrollo de la clase. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Guamán, N. (2024) 

Con respecto a los resultados sobre la pertinencia de los recursos empleados en clase se 

obtuvo que para todos los recursos prevalece el criterio de “muy pertinente” con algunas 

diferencias de porcentajes entre los recursos; como se puede apreciar en la tabla 5 y figura 6 

el 100% (8) (17) de los estudiantes marcan que los recursos: imágenes, hojas de información, 

papelógrafos, pelotas, tablero de juego de mesa, diapositivas, cronometro y cartulinas,  son 

“muy pertinentes” a la hora del desarrollo de la clase; asimismo, se observa que un 94%  (2) 

(16) de los estudiantes señala el mismo criterio para los recursos: tarjetas de juego y pizarra.  
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7. Discusión 

En la siguiente sección se establece la discusión en torno a los resultados obtenidos de 

la encuesta realizada a los estudiantes del sexto ciclo en la asignatura de físicoquímica. La 

discusión se desarrollará empleando fundamentos teóricos relevantes, lo que permitirá una 

interpretación más sólida de los resultados. Asimismo, se compararán y analizarán los 

resultados con investigaciones anteriores que tengan similitudes con la presente investigación 

con el fin de reforzar los hallazgos. A continuación, se presentan y analizan los resultados.   

1. Nivel de comprensión de los estudiantes en función de los temas abordados en clases  

El nivel de comprensión alcanzado por los estudiantes en los temas abordados en clases 

mediante diferentes estrategias didácticas lúdicas, fue de predominancia “alto” en temas 

específicos  como: Ejercicios de calorimetría, utilizando las estrategias manejo de información 

y clase magistral; número de Avogadro, a través de las estrategias aprendizaje basado en 

problemas y explicativo-ilustrativa; conceptos fundamentales  de  termodinámica mediante las 

estrategias gamificación y manejo de información; calorimetría y transiciones de fase a través 

de la estrategia explicativo-ilustrativa y Primera y Segunda ley de la termodinámica abordadas 

mediante la estrategia expositivo-dialogada.  

Este análisis se alinea con estudios como el de Moreira (2012), quien indica que: "la 

estrategia manejo de información es fundamental para el desarrollo de un aprendizaje 

significativo, ya que permite al estudiante relacionar los nuevos conocimientos con los que ya 

poseen generando en ellos una comprensión más profunda y duradera." (p. 41). En el presente 

estudio, esta estrategia facilitó que los estudiantes relacionaran conocimientos previos con 

nueva información, logrando que estos tengan una mejor comprensión y por ende una alta 

retención de los conceptos aprendidos. Similar a lo que establece Cañavera (2017) quien 

respalda estos resultados, afirmando que: “el manejo dinámico de información mejora 

acertadamente los procesos de construcción cognitiva, permitiendo que los estudiantes 

adquieran las competencias necesarias para construir y asimilar nuevos conocimientos”. (pp. 7-

8) 

A su vez para abordar la estrategia clase magistral, se plantea que la misma difiere con 

los hallazgos en el estudio de Bajak (2014) quien establece que: “Las clases magistrales 

tradicionales han demostrado ser menos efectivas que otras estrategias con enfoque activo para 

mejorar la comprensión profunda y la retención del conocimiento en los estudiantes” (párr. 7), 

distinto a lo obtenido en el presente estudio, donde la clase magistral contribuyó 

significativamente a una alta comprensión en los temas; este efecto positivo se atribuye a que 
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se trabajó en conjunto con técnicas y actividades de enfoques lúdicos, lo que permitió 

complementar y motivar el aprendizaje. Lo que se refuerza en con lo encontrado en el estudio 

de Saavedra y Gonzales (2020) en donde se sugiere que: “las clases magistrales son apropiadas 

para la enseñanza en grupos grandes siempre que se combine con actividades motivadoras y 

complementarias”. (p. 6) 

De igual modo, la estrategia aprendizaje basado en problemas (ABP), fue 

particularmente eficaz para promover una comprensión profunda de los temas abordados en 

clases, según Ayala (2023):  

El ABP tiene un papel fundamental para la eficacia del aprendizaje, ya que, desarrolla 

en los estudiantes una comprensión profunda en los temas abordados; además, 

promueve el desarrollo de habilidades intelectuales de alto nivel, el trabajo en equipo, 

el pensamiento crítico y la capacidad de reflexionar y tomar las mejores decisiones para 

la resolución de problemas que se dan en aula. (párr. 7) 

En consonancia con lo expuesto por Ayala (2023), en esta investigación el aprendizaje 

basado en problemas (ABP) evidenció su capacidad para facilitar una comprensión profunda 

de los temas, ya que permitió a los estudiantes aplicar habilidades de pensamiento crítico y 

reflexión en la resolución de problemas complejos. A través del trabajo en equipo, los 

estudiantes no solo asimilaron los conceptos, sino que también desarrollaron una capacidad 

significativa para analizar, discutir y elegir las mejores soluciones a los desafíos presentados. 

Esto demuestra que el ABP no solo facilita el aprendizaje de los contenidos, sino que también 

fomenta la construcción de habilidades intelectuales avanzadas, integrando los conocimientos 

en un proceso colaborativo que impulsa su entendimiento y aplicación en nuevos contextos. 

De manera similar, la estrategia expositivo- dialogada fue muy efectiva para mejorar la 

comprensión, en particular en temas como leyes de la termodinámica, donde el diálogo facilitó 

una interacción activa en el aula y por consiguiente una mejor asimilación de los contenidos 

enseñados. El estudio realizado por Pérez y Gómez (2021) respaldan esta efectividad, indicando 

que: “Las estrategias pedagógicas que combinan exposiciones detalladas con el diálogo no solo 

mejoran la retención del conocimiento, sino que también facilitan una comprensión más 

profunda de conceptos complejos, ya que fomentan el análisis crítico, interacción y 

aplicabilidad conceptual.” (p. 21). Lo señalado por los autores confirma la efectividad 

observada en la presente investigación, ya que los estudiantes, al participar en diálogos guiados 

durante las clases, pudieron analizar y aplicar los conceptos de manera más profunda. La 

interacción activa permitió que los estudiantes retuvieran y comprendieran mejor los 
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contenidos, desarrollando así habilidades de pensamiento crítico y aplicabilidad, aspectos que 

fueron esenciales para el aprendizaje significativo en áreas científicas. 

De igual manera, la estrategia explicativo-ilustrativa contribuyo en gran manera a la 

comprensión de los estudiantes, el estudio de Echevarría et al. (2010) se menciona que:  

La estrategia explicativo-ilustrativa facilita la comprensión de los temas de aprendizaje 

a través del uso de ejemplos visuales y explicaciones detalladas. Al emplearla se busca 

desglosar conceptos complejos en partes más accesibles, utilizando gráficos, imágenes, 

diagramas y ejemplos prácticos para de esta manera facilitar la asimilación de 

información por parte de los estudiantes.  (p.10)  

Esta estrategia resulto eficaz para ayudar a los estudiantes a comprender y retener 

información presentada por medio de apoyos visuales y una explicación detallada. Durante las 

clases en las que se aplicó, se observó el interés de los estudiantes, quienes lograron relacionar 

mejor los conceptos enseñados gracias al uso de imágenes. Esto se tradujo en una comprensión 

más profunda, la cual quedó evidenciada en la consolidación de los contenidos al final de la 

clase.  

Por último, la gamificación aumento tanto la participación como la comprensión de los 

estudiantes en los temas impartidos, al incorporar elementos de juego que hicieron el 

aprendizaje más dinámico. Gaitán (2013) indica que:  

La gamificación es una estrategia de aprendizaje que ayuda a mejorar la comprensión 

de los temas abordados, esto debido a su carácter lúdico, que facilita la interiorización 

de conocimientos de una forma más divertida, generando una experiencia positiva. 

Además, consigue motivar a los estudiantes, desarrollando un mayor compromiso e 

incentivando el ánimo de superación. (párr. 1) 

Estos hallazgos concuerdan con los resultados del presente estudio, esto debido a que la 

gamificación demostró ser una estrategia altamente efectiva para mejorar la comprensión de los 

temas abordados; gracias a su naturaleza basada en el juego, la gamificación permitió que los 

estudiantes se involucraran activamente, promoviendo tanto su comprensión como su 

participación en clase. La dinámica lúdica no solo hizo el aprendizaje más atractivo, sino que 

también incentivó a los estudiantes a reflexionar y aplicar los conceptos de manera significativa, 

facilitando la retención y asimilación de conocimientos de una forma más práctica y divertida. 

Esto refuerza el papel de la gamificación en crear un entorno de aprendizaje positivo y 

enriquecedor, donde la motivación y el compromiso de los estudiantes contribuyen 

directamente a una comprensión más profunda de los contenidos.   
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Finalmente, los resultados obtenidos en la presente investigación muestran una 

consistencia significativa con la literatura revisada y analizada, confirmando que las estrategias 

didácticas lúdicas aplicadas no solo favorecieron una comprensión profunda y duradera en los 

estudiantes, sino que también crearon un ambiente colaborativo y motivador. Esto resalta la 

importancia de diversificar las estrategias didácticas y adaptarlas a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes para maximizar la efectividad del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

2. Influencia de la Técnicas lúdicas en el rendimiento académico de los estudiantes    

Los resultados obtenidos evidencian que todas las técnicas implementadas tuvieron un 

impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes, reflejándose en la alta 

valoración con el criterio de “mucho” en las encuestas realizadas. Este hallazgo subraya la 

efectividad de las diversas estrategias lúdicas y participativas utilizadas, que facilitaron la 

comprensión de los contenidos y promovieron un aprendizaje más significativo. En este 

contexto, el rendimiento académico de los estudiantes mejoró notablemente al aplicar técnicas 

adecuadas para el aprendizaje, ya que todas recibieron una valoración predominante de 

“mucho”. 

En particular, técnicas como competencia, juego de mesa y trivia destacaron por su 

carácter lúdico, que no solo mantuvo la atención y el interés de los estudiantes, sino que también 

creo un ambiente de colaboración y motivación, lo cual impacto favorablemente en sus 

resultados académicos; esto acorde a estudios como el de Ponti (2024) en donde se señala que:  

Los juegos de mesa pueden tener un impacto positivo en el rendimiento académico de 

los estudiantes, ya que convierten el aprendizaje en una experiencia lúdica. Estas 

actividades facilitan la comprensión de conceptos complejos y favorecen la retención 

de información. Al participar en juegos que promueven el pensamiento estratégico, la 

resolución de problemas y la colaboración, los estudiantes pueden desarrollar 

habilidades esenciales que mejoran su rendimiento académico. (párr. 15) 

De manera similar, Edmunds y Lauricella (2021) señalan que: “La competencia en 

educación permite que los alumnos participen de manera activa y divertida en el proceso de 

aprendizaje, lo puede mejorar tanto su satisfacción como su rendimiento académico” (p. 4).  De 

igual forma, para la técnica trivia, Crede y Sotala (2020) indican que: "Las trivias no solo 

aumentan la participación estudiantil, sino que también mejoran el rendimiento. Los estudiantes 

disfrutan de las trivias, lo que los motiva a involucrarse con el contenido y les ayuda a 

consolidar la información en su memoria." (párr. 7) 
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En el contexto de esta investigación, todos los estudiantes valoraron positivamente las 

técnicas de Competencia, Juego de mesa y Trivia, lo que refleja la efectividad de estas técnicas 

para mejorar el rendimiento académico al convertir el aprendizaje en una experiencia 

significativa y atractiva. El análisis de estas técnicas resalta la importancia de fomentar un 

ambiente dinámico en el aula, similar al que describen otros estudios. En la presente 

investigación, la combinación de elementos lúdicos no solo mantuvo la motivación, sino que 

también facilito el aprendizaje colaborativo, lo que es consistente con lo que han encontrado 

otros autores en contextos variados. Además, es crucial considerar que el impacto positivo 

observado en los estudiantes podría estar relacionado con la adecuada planificación y diseño de 

las actividades, que se alinearon con los objetivos de aprendizaje. Esta integración permite que 

los estudiantes se involucren de manera más efectiva, potenciando su rendimiento.  

Finalmente, el impacto positivo de estas técnicas en el rendimiento académico de los 

estudiantes fue evidente, ya que no solo se fomentó un ambiente de aprendizaje motivador, sino 

que también contribuyo a una comprensión más profunda de los contenidos. Al convertir el 

aprendizaje en una experiencia activa y colaborativa, los estudiantes estuvieron más dispuestos 

a participar y aplicar lo que han aprendido, lo cual se tradujo en mejores resultados académicos.  

Por otra parte, las técnicas como Resolución de sopa de letras, Resolución de 

crucigramas, Resolución de ejercicios, Resolución de hojas de trabajo y Elaboración de 

organizadores gráficos, aunque poseen un enfoque lúdico, tienen un carácter más analítico 

debido a que necesitan de un análisis previo de información. Estas técnicas también recibieron 

una alta valoración, en relación con su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes. La técnica de sopa de letras mostró ser valiosa no solo por su carácter lúdico, sino 

también por su capacidad para promover la concentración y facilitar el reconocimiento visual, 

lo que resulta útil en el aprendizaje de términos y conceptos esenciales. Smith (2019) respalda 

esta perspectiva al señalar que:  

La sopa de letras promueve la concentración y el reconocimiento visual, reforzando el 

vocabulario y la comprensión temática. Esta no solo estimula la atención de los 

estudiantes, sino que también contribuye al fortalecimiento de su rendimiento 

académico, al facilitar la internalización de términos clave y mejorar su capacidad para 

relacionar conceptos en un contexto educativo. (p. 20) 

En cuanto a los crucigramas, Freeman (2010) afirma que: “Los crucigramas fomentan 

la atención al detalle y el pensamiento crítico, permitiendo reforzar el vocabulario y la 

comprensión de conceptos, facilitando así una mejora en el rendimiento académico al 

consolidar el aprendizaje de manera activa” (p. 4). La técnica de resolución de ejercicios, 
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aplicada en las clases, permitió a los estudiantes poner en práctica el conocimiento teórico, lo 

cual coincide con el estudio de Jiménez y García (2019), en donde se mencionan que:  

La resolución de ejercicios es esencial para aplicar los conceptos teóricos a situaciones 

concretas, lo que permite a los estudiantes desarrollar habilidades críticas de resolución 

de problemas y, en consecuencia, mejorar su rendimiento académico al fortalecer la 

conexión entre la teoría y la práctica. (p. 12) 

En la misma línea, Márquez (2021) señala que: “La resolución de hojas de trabajo 

fomenta la práctica y aplicación de conocimientos adquiridos, promoviendo la autonomía en 

los estudiantes y facilitando un entorno que potencia la mejora del rendimiento escolar al 

integrar y consolidar los aprendizajes de manera efectiva” (p. 30). Finalmente, los 

organizadores gráficos fueron muy efectivos para visualizar y conectar conceptos, lo cual 

concuerda con Marzano (2004) quien propone que: “los organizadores gráficos ayudan a 

visualizar la relaciones entre conceptos, mejorando la comprensión de información compleja, 

lo que puede contribuir a elevar el rendimiento académico de los estudiantes” (p.54) 

Comparativamente, en la presente investigación todos los estudiantes valoraron 

positivamente estas técnicas, lo cual sugiere que su aplicación conjunta con análisis previo de 

información puede tener un impacto mayor en la retención y comprensión de conceptos. Al 

analizar estas técnicas, se observa que este estudio se alinea con investigaciones previas que 

destacan la relevancia de utilizar técnicas que promuevan la comprensión activa. La alta 

valoración que obtuvieron las técnicas lúdicas más analíticas indica que los estudiantes no solo 

adquirieron conocimientos, sino que también desarrollaron habilidades necesarias para resolver 

problemas de forma efectiva. Esta correlación entre el aprendizaje lúdico y analítico se tradujo 

en un entorno más enriquecedor, donde los estudiantes se sintieron motivados a participar y 

aplicar lo aprendido.  

La implementación de estas técnicas, contribuyo significativamente al rendimiento 

académico al facilitar la comprensión de conceptos complejos y al fomentar la autonomía en el 

aprendizaje lo que va de la mano con los estudios analizados previamente. Las técnicas como 

la resolución de ejercicios y los organizadores gráficos ayudaron a los estudiantes a estructurar 

y aplicar el conocimiento, lo que se tradujo en una mejora tangible en sus resultados 

académicos. De este modo, la combinación de técnicas lúdicas que necesitan un análisis más 

profundo no solo enriquecieron el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también 

potenciaron el rendimiento académico al preparar a los estudiantes para abordar desafíos 

académicos con confianza y habilidades críticas. 
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Asimismo, técnicas como explicación dialogada y exposición, aunque de naturaleza 

más formal, cuando se complementaron con actividades lúdicas, permitieron que los 

estudiantes tuvieran una comprensión más profunda dinámica de los contenidos que 

contribuyeron posteriormente a la mejora del rendimiento académico. La técnica de explicación 

dialogada fomentó en los estudiantes una comprensión más sólida y un pensamiento crítico más 

desarrollado, lo que se reflejó en un mejor rendimiento académico al abordar los contenidos 

con mayor profundidad. García y Herrera (2017) afirman que:  

La explicación dialogada facilita el aprendizaje significativo al permitir que los 

estudiantes participen activamente en la construcción de conocimiento. Esta fomenta un 

ambiente de aprendizaje colaborativo que potencia el rendimiento académico, al 

incentivar a los estudiantes a reflexionar y conectar conceptos de manera más efectiva. 

(p. 14) 

Del mismo modo la técnica exposición, trabajada de manera estructurada y con apoyo 

de elementos lúdicos, también tuvo un impacto positivo, pues los estudiantes estructuraron y 

conectaron las ideas de forma más dinámica, favoreciendo la retención de los conceptos. 

Fautapo (2009) resalta que:  

La exposición proporciona una estructura lógica a la información, lo que facilita su 

comprensión. Esta claridad en la presentación de los contenidos no solo beneficia la 

asimilación del conocimiento, sino que también se traduce en una mejora del académico 

al permitir a los estudiantes integrar eficazmente la información aprendida. (p. 43) 

Con base a lo expuesto, se evidencia que la combinación de técnicas formales y lúdicas 

también resulta fundamental para la comprensión y el rendimiento académico. Al igual que en 

estudios previos, la estructura proporcionada por la exposición, unida a la interactividad de la 

explicación dialogada, creo un espacio de aprendizaje que fomentó la participación activa de 

los estudiantes. En la presente investigación, la integración de estas técnicas no solo propició 

una mayor comprensión de los contenidos, sino que también facilitó el desarrollo de habilidades 

críticas. Este enfoque dual, donde se combinan diferentes técnicas, puede ser clave para 

maximizar el potencial de aprendizaje en diversas áreas del conocimiento. Además, la 

combinación de estas técnicas fomenta un aprendizaje más profundo y duradero, lo que se 

traduce en un rendimiento académico superior. Al facilitar una interacción más rica y 

estructurada en el aula, los estudiantes pudieron construir su conocimiento de manera más 

efectiva, mejorando así su comprensión de los contenidos. Esto respalda la idea de que un 

enfoque diversificado en la enseñanza no solo enriquece la experiencia de aprendizaje, sino que 
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también impacta directamente en los resultados académicos, favoreciendo un desempeño 

estudiantil más robusto y sostenible. 

En conclusión, la aplicación de estas técnicas no solo mejoró el rendimiento académico 

de los estudiantes, sino que también demostró la importancia de una planificación estructurada 

en la que las técnicas se integraron de manera específica a las estrategias más adecuadas para 

cada tema. Con las estrategias de gamificación y manejo de información, se utilizaron técnicas 

como elaboración de organizadores gráficos, trivia y resolución de crucigramas. En el tema 

de calorimetría y transiciones de fase, la estrategia explicativo-ilustrativa incluyó las técnicas 

exposición y la competencia “Pon en ebullición tu puntería.” Para temas trabajados con la 

estrategia manejo de información y clase magistral, se aplicaron las técnicas juego de mesa, 

exposición y resolución de ejercicios. En el caso de la estrategia aprendizaje basado en 

problemas y explicativo-ilustrativa, se emplearon la competencia “Relevo de ejercicios” y 

exposición. En la clase sobre la primera ley de la termodinámica, abordada mediante la 

estrategia explicativo-dialogada, se usaron las técnicas explicación dialogada, la competencia 

“Carrera de energía” y la resolución de sopa de letras. Finalmente, en la clase sobre la segunda 

ley de la termodinámica que se trabajó con la estrategia explicativo-dialogada, se trabajaron 

técnicas como resolución de ejercicios, la competencia “Quemados entropía en acción” y la 

resolución de hoja de trabajo. Esta integración de estrategias y técnicas lúdicas optimizó el 

proceso de aprendizaje, reforzando el rendimiento académico de los estudiantes. 

3. Actividades lúdicas y la construcción de aprendizajes significativos  

La implementación de actividades lúdicas mostró una contribución significativa en la 

construcción de aprendizajes significativos. Los resultados reflejan que los estudiantes 

valoraron positivamente a todas las actividades lúdicas, eligiendo en su mayoría el criterio de 

“mucho”. Este predominio de respuestas positivas reafirma el potencial que tienen estas 

actividades para motivar a los estudiantes y fortalecer su aprendizaje. 

En este contexto, actividades como los juegos cognitivos de donde resalta la Trivia, el 

Crucigrama y la Sopa de letras fueron fundamentales en la construcción de aprendizajes 

significativos, pues aportaron una comprensión sólida y dinámica a los estudiantes al abordar 

los diferentes temas de clases. Estas actividades lúdicas no solo estimularon la retención de 

conocimientos, sino que también motivaron a los estudiantes a involucrarse activamente en el 

aprendizaje. Según Martínez (2023), “El uso de juegos de trivia fomenta un aprendizaje 

significativo, ya que impulsa la retención de información y el desarrollo de habilidades 

cognitivas como la memoria y el pensamiento crítico, además aumenta la motivación y la 

participación del estudiante”. (párr. 11). De manera similar, Medina y Delgado, (2020) 
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mencionan que: “El crucigrama es una herramienta valiosa para el aprendizaje significativo, ya 

que mejora el desempeño académico al estimular la concentración, la creatividad y la toma de 

decisiones en los estudiantes (p. 6). A su vez, Vera, (2018) en su estudio propone que: “La sopa 

de letras mejora el compromiso y el rendimiento académico de los estudiantes al aprovechar su 

impacto lúdico generando que el aprendizaje sea más significativo y emocionante”. (párr. 54). 

Otro hallazgo fundamental es el de Posada, (2014) quien sugiere que: “Las actividades lúdicas 

cognitivas potencian la atención y la adquisición de información, permitiendo que los 

estudiantes construyan conocimientos de forma significativa y divertida”. (p. 28) 

A partir de estos estudios, se puede inferir que, la implementación de actividades 

relacionadas con juegos cognitivos como la Trivia, el Crucigrama y la Sopa de letras fue 

fundamental para el desarrollo de aprendizajes significativos. Al igual que en los estudios de 

Martínez y Vera , se observó que actividades como la trivia y la sopa de letras propiciaron un 

ambiente de aprendizaje activo y colaborativo que fomentó el compromiso de los estudiantes. 

En este estudio, la aplicación de estos juegos no solo facilitó la comprensión de conceptos clave, 

sino que también motivó a los estudiantes a construir conocimiento de manera estructurada. 

Esto se logró gracias a una planificación cuidadosa, donde cada juego fue seleccionado y 

adaptado para potenciar la retención y el entendimiento de los contenidos. 

Además, la combinación de estas actividades y su estructura participativa permitió a los 

estudiantes no solo mejorar su retención de conocimientos, sino también desarrollar habilidades 

críticas como la toma de decisiones y el pensamiento lógico. Al igual que en los hallazgos de 

Posada (2014), este enfoque facilitó un aprendizaje más profundo y significativo, demostrando 

que una integración estratégica de juegos en el aula puede maximizar el impacto educativo. 

Estas observaciones refuerzan la idea, que las actividades lúdicas o juegos, cuando están 

respaldados por estrategias adecuadas, contribuyen a un aprendizaje duradero y aplicable, 

beneficiando directamente el rendimiento académico de los estudiantes. 

Por otro lado, las actividades competitivas como los juegos: pon en ebullición tu 

puntería, el tesoro escondido de la calorimetría, relevo de ejercicios, carrera de energía, y 

quemados entropía en acción demostraron también ser efectivas en la construcción de 

aprendizajes al facilitar la aplicación de conocimientos en contextos prácticos y colaborativos. 

Torres, (2002) destaca que: “La competitividad se introduce en la búsqueda de aprendizaje no 

para estimular la adversidad ni para ridiculizar al contrincante, sino como estímulo para el 

aprendizaje significativo” (p. 290). Además, Sánchez et al. (2015) en su estudio señalan que: 

“Las actividades lúdicas competitivas generan un impacto significativo en la construcción de 

aprendizajes al fomentar el trabajo en equipo y la participación activa de los estudiantes, 
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quienes se involucran proactivamente en el proceso de aprendizaje al encontrarlo más 

motivador” (p. 102).  De manera similar, Luzuriaga y Varguillas, (2021) agregan que: “Los 

juegos, al proporcionar condiciones naturales para el desarrollo teórico-práctico, facilitan la 

integración de conceptos y la construcción de aprendizajes significativos (p. 556). 

Complementando esta idea, Pegalajar, (2021) sugiere que: “Los juegos de competencia bien 

diseñados pueden alinearse perfectamente con los objetivos educativos, superando los desafíos 

de balance entre juego y contenido” (p. 182). Finalmente, Medina y Delgado, (2020) enfatizan 

que: “El juego tiene una gran capacidad pedagógica y representa una herramienta esencial que 

facilita el aprendizaje significativo, generando la motivación en el estudiante y estimulando el 

aprendizaje sin darse cuenta” (p. 5) 

Con base en lo expuesto, se evidencia que la implementación de estos juegos de 

competencia fue clave para el aprendizaje significativo, ya que permitió a los estudiantes poner 

en práctica sus conocimientos en un entorno dinámico y colaborativo. Tal como mencionan 

Torres y Sánchez et al, este tipo de actividades reforzó el trabajo en equipo y facilitó una 

comprensión más profunda de los contenidos al incorporar la competencia como un elemento 

de motivación. En esta investigación, los estudiantes lograron afianzar sus conocimientos en 

los diferentes temas de clase al enfrentarse a desafíos prácticos que requerían la aplicación de 

teorías y conceptos, lo cual contribuyó a que el aprendizaje fuera más efectivo y duradero. 

Además, al igual que en los estudios de Luzuriaga y Varguillas y Medina y Delgado, se 

observó que la participación activa de los estudiantes en juegos de competencia no solo 

incrementó su interés por la materia, sino que también favoreció un aprendizaje significativo, 

en el que los conceptos teóricos se consolidaron de manera práctica. Estos hallazgos sugieren 

que la combinación de juegos competitivos con una planificación didáctica adecuada es 

fundamental para construir conocimientos sólidos y aplicables, lo que subraya la efectividad de 

las actividades lúdicas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Finalmente, es importante destacar que todas las actividades lúdicas fueron 

implementadas de acuerdo a estrategias específicas que optimizaron su impacto en el 

aprendizaje. Con las estrategias de gamificación y manejo de información se trabajaron 

actividades como: juego de trivia y Juego de crucigrama. La estrategia explicativo-ilustrativa, 

incluyó la actividad juego: Pon en ebullición tu puntería. En el caso de las estrategias manejo 

de información y clase magistral, se aplicó el Juego: El tesoro escondido de la calorimetría. 

Con las estrategias de aprendizaje basado en problemas y explicativo-ilustrativa se utilizó la 

actividad juego: Relevo de ejercicios. Con la estrategia expositivo-dialogada, se utilizaron las 

actividades juego: Carrera de energía, Sopa de letras, y juego: quemados entropía en acción. 
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Esta planificación estratégica optimizó cada actividad, facilitando que los estudiantes 

construyeran aprendizajes significativos en un entorno dinámico y enriquecedor. 

4. Influencia de las técnicas en la participación activa  

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes evidencian que todas las técnicas 

empleadas incentivaron su participación activa, predominando el criterio de “mucho” en la 

valoración de varias de estas técnicas como Trivia, Resolución de crucigrama, Exposición, 

Juego de mesa, Resolución de ejercicios, Competencias, Resolución de sopa de letras y 

Resolución de hoja de trabajo. Este alto nivel aceptación refleja la efectividad de estas técnicas 

para crear un entorno interactivo y colaborativo en el aula. 

Las técnicas Trivia, Competencia y Juego de mesa, de carácter lúdico, destacaron por 

su capacidad para incentivar la participación activa de los estudiantes, a través de dinámicas 

que promovieron tanto el trabajo en equipo como un ambiente competitivo, lograron captar el 

interés y compromiso en el aprendizaje. La trivia motivó a los estudiantes a colaborar en equipo, 

estimulando el intercambio de ideas y la rapidez para responder. Estos hallazgos son similares 

a lo expuesto por Duffield (2016) quien señala que: “La trivia fomenta la participación activa 

y retención de información mediante desafíos competitivos, lo cual promueve un aprendizaje 

más dinámico” (p. 23). En el caso de la Competencia, se observó que el formato competitivo 

alentó a los estudiantes a esforzarse y a comprometerse con la actividad. El estudio realizado 

por Martínez y Pérez (2020) señala que: “Al introducir desafíos en el aula, se incrementa la 

participación de los estudiantes, quienes desean sobresalir en un entorno lúdico y competitivo” 

(p. 112). De manera similar, el Juego de mesa, permitió a los estudiantes aplicar los 

conocimientos teóricos en un contexto práctico, favoreciendo la colaboración. Uribe et al. 

(2017) destacan que: “Los juegos de mesa fomentan el involucramiento activo de los 

estudiantes, al crear un entorno dinámico y participativo, que, por su naturaleza lúdica, facilita 

la integración de la teoría y la práctica” (p. 5). 

Los hallazgos analizados con anterioridad sugieren que, el uso de técnicas lúdicas como 

la trivia, la competencia y el juego de mesa resultó esencial no solo para promover la 

participación activa, sino también para mejorar el rendimiento académico, ya que involucraron 

a los estudiantes en un aprendizaje motivador y estructurado. Estas actividades, al generar un 

ambiente competitivo y de colaboración, mantuvieron el interés y compromiso de los 

estudiantes, como destacan los autores Duffield y Uribe et al. Los resultados de esta 

investigación apoyan la idea que, al integrar desafíos y colaboración, los estudiantes no solo 

participan más activamente, sino que también asimilan los contenidos de manera profunda y 

significativa, lo cual es crucial para mejorar su rendimiento académico. Asimismo, este enfoque 
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se alinea con los estudios citados, que subrayan cómo el trabajo en equipo y el desafío lúdico 

potencian la retención y comprensión del contenido. 

Por otra parte, las técnicas como Resolución de sopa de letras, Resolución de ejercicios, 

Resolución de hojas de trabajo, Resolución de crucigramas y Elaboración de organizadores 

gráficos ofrecieron un enfoque que requiere un poco más de análisis a diferencia de las 

anteriores, incentivando a los estudiantes a trabajar juntos para resolver actividades desafiantes. 

La Resolución de sopa de letras y los crucigramas facilitaron el aprendizaje de términos y 

conceptos, promoviendo el trabajo colaborativo. Según Smith, (2019): “La sopa de letras 

fomenta la concentración y reconocimiento visual, promoviendo la interacción activa y 

mejorando la comprensión de conceptos clave” (p. 20), mientras que Freeman, (2010) afirma 

que: “Los crucigramas fomentan el pensamiento crítico y la atención al detalle, promoviendo 

una participación activa en el aula” (p. 4). La Resolución de ejercicios y hojas de trabajo 

también fueron herramientas efectivas para aplicar conocimientos teóricos. Jiménez y García, 

(2019) señalan que: “La resolución de ejercicios o hojas de actividades permiten a los 

estudiantes participar activamente al aplicar conceptos a problemas específicos, lo cual 

fortalece su capacidad de análisis y resolución de problemas” (p. 12). Finalmente, la 

elaboración de organizadores gráficos ayudó a los estudiantes a estructurar y visualizar la 

información de forma colaborativa. Gómez, (2020) menciona que: “Los organizadores gráficos 

facilitan la comprensión y organización de información, promoviendo un aprendizaje más 

interactivo y participativo” (p. 20). 

Desde esta perspectiva, resulta evidente que las técnicas con un enfoque más analítico, 

contribuyeron de manera notable a un aprendizaje activo y colaborativo, clave para reforzar el 

rendimiento académico. Al requerir que los estudiantes colaboren en la resolución de problemas 

y organización de conceptos, estas técnicas estructuraron su proceso de aprendizaje, facilitando 

la retención y comprensión, tal como señalan los autores  Smit, Freeman, y Gómez. La 

interacción y reflexión colectiva promovidas por estas técnicas refuerzan que, al combinar 

análisis y colaboración, las técnicas lúdicas no solo fomentan la participación activa, sino que 

también optimizan el rendimiento académico. Comparando con estudios previos, este hallazgo 

reafirma la importancia de un enfoque estructurado y participativo en el aprendizaje, en el que 

los estudiantes asumen un rol activo en la construcción de conocimientos. 

Por último, las técnicas Explicación dialogada y Exposición también jugaron un papel 

crucial en fomentar la participación activa mediante el intercambio de ideas y la interacción 

continua. La Explicación dialogada facilitó un espacio en el que los estudiantes podían expresar 

sus opiniones y resolver dudas en conjunto con el docente, generando un ambiente de 
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aprendizaje interactivo. García y Herrera, (2017) subrayan que: “La explicación dialogada 

permite un intercambio de ideas que enriquece la comprensión, fomentando así una 

participación activa en el aula” (p. 14). Por su parte, la técnica de Exposición promovió la 

claridad y estructuración del contenido, lo cual incentivó a los estudiantes a realizar preguntas 

y contribuciones. Fautapo, (2009) menciona que: “La exposición permite que los estudiantes 

comprendan la información de manera estructurada, facilitando el diálogo y la participación en 

el aula” (p. 43). 

A partir de estos estudios, se puede inferir que la explicación dialogada y la exposición 

se destacaron por facilitar un ambiente de participación y diálogo en el aula, incentivando a los 

estudiantes a construir conocimiento de manera conjunta, lo cual es fundamental para el 

rendimiento académico. Estas técnicas, al combinar claridad expositiva con interacción, 

hicieron que los estudiantes comprendieran mejor los contenidos, como sugieren los autores 

García,  Herrera y Fautapo. En esta investigación, se observó que los estudiantes, al sentirse 

cómodos para expresar sus ideas, participaron activamente en el aprendizaje, lo que contribuyó 

a su rendimiento académico. Comparando con estudios previos, estos resultados refuerzan la 

idea de que un entorno de aprendizaje dialogado y estructurado, donde los estudiantes aportan 

y clarifican conceptos, es clave para maximizar el impacto de las estrategias didácticas lúdicas 

en su rendimiento. 

Finalmente, todas las técnicas lúdicas implementadas demostraron su efectividad para 

generar participación activa en los estudiantes. Su aplicación fue planificada cuidadosamente 

en función de las estrategias didácticas, lo que optimizó sus beneficios en el aula. Por ejemplo, 

con las estrategias de gamificación y manejo de información se trabajaron las técnicas de 

Elaboración de organizadores gráficos, Trivia, y Resolución de crucigramas. Con la estrategia 

explicativo-ilustrativa, se trabajaron las técnicas Exposición y la competencia. En el caso de 

las estrategias manejo de información y clase magistral, se aplicaron técnicas como el Juego 

de mesa, Exposición, y Resolución de ejercicios. Con las estrategias de aprendizaje basado en 

problemas y explicativo-ilustrativa, se emplearon las técnicas competencia y la Exposición. 

Con la estrategia expositivo-dialogada, se usaron, las técnicas competencia, resolución de sopa 

de letras, resolución de ejercicios y Resolución de hoja de trabajo. Esta integración estratégica 

no solo facilitó un aprendizaje significativo, sino que también optimizó el desarrollo de un 

ambiente de participación activa en el aula. 

5. Pertinencia de los recursos utilizados en el desarrollo de las clases  

El análisis de los resultados muestra que todos los recursos empleados en las clases 

fueron considerados “pertinentes” por los estudiantes. La totalidad de los estudiantes indicó que 
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los recursos como imágenes, hojas de información, papelógrafos, pelotas, tableros de juego de 

mesa, diapositivas, cronómetro y cartulinas fueron muy relevantes en el desarrollo de las 

actividades durante las clases. Estos resultados sugieren que el uso adecuado de recursos físicos 

y tecnológicos en el aula favorece significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ayudando a mantener la atención y el interés de los estudiantes. 

En primer lugar, los recursos físicos, como las imágenes, papelógrafos, pelotas, 

cartulinas, hojas de información y tablero de juego de mesa, cumplieron un rol esencial en el 

aprendizaje activo y participativo; esta participación activa no solo enriqueció el proceso de 

aprendizaje, sino que también contribuyó significativamente a la mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes, al permitir una comprensión más sólida de los contenidos y una 

aplicación efectiva de los  conocimientos construidos. Según el Ministerio de Educación, 

(2023): “Los recursos educativos son mecanismos fundamentales para afianzar el desarrollo de 

competencias y habilidades de los estudiantes, adaptándose a sus características y necesidades 

físicas y psíquicas lo que, a su vez, incide positivamente en el rendimiento académico” (p. 4). 

Matailo y Ramón, (2023) también destacan que: “Los recursos físicos permiten que los 

estudiantes vivan experiencias directas, facilitando así un aprendizaje significativo, lo que 

favorece el desarrollo integral de sus competencias y repercute en una mejora del rendimiento 

académico al consolidar los conocimientos” (p. 6). En este sentido, las imágenes y los 

papelógrafos facilitan la visualización de conceptos complejos, mientras que el uso de pelotas 

como parte de actividades lúdicas permitió una comprensión dinámica de conceptos abstractos. 

De igual manera, Morales, (2012) señala que: “Las hojas de información son herramientas 

clave, ya que guían el proceso de aprendizaje y facilitan el desarrollo de las clases al 

proporcionar materiales que se adaptan a cualquier tipo de contenido” (p. 10). Uribe et al. 

(2017) refuerzan esta idea, indicando que: “Los juegos de mesa son herramientas educativas 

que contextualizan conceptos académicos y fomentan el trabajo en equipo promoviendo un 

aprendizaje más significativo” (p. 5). Por último, Castillo, (2016) menciona que:  

Los recursos didácticos físicos facilitan que los estudiantes lleven a la práctica los 

conocimientos adquiridos, permitiéndoles modificar y personalizar la información. 

Trabajados en conjunto con técnicas participativas, estos recursos podrían contribuir a 

mejorar los resultados académicos al estimular un aprendizaje más dinámico y enfocado 

en sus necesidades específicas. (p. 21) 

Con base a lo expuesto, se evidencia que el uso de recursos físicos fue clave para 

consolidar un aprendizaje significativo y, por consiguiente, para lograr la mejora del 

rendimiento académico de los estudiantes, ya que estos recursos no solo facilitaron la 
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comprensión de los contenidos, sino que también promovieron un entorno de aprendizaje 

activo, fortaleciendo su participación en el proceso educativo. Al igual que en estudios 

anteriores, como los de Matailo y Ramón (2023) y Morales (2012), se encontró que los recursos 

físicos fomentan un aprendizaje significativo al permitir que los estudiantes interactúen 

activamente con el material de clase por lo que tienden a ser recursos pertinentes. En la presente 

investigación, la inclusión de recursos como las pelotas y el tablero de juego de mesa creó un 

ambiente de aprendizaje práctico y colaborativo, donde los estudiantes pudieron explorar los 

contenidos de manera dinámica y atractiva reforzando la idea de que estos recursos son 

adecuados para proporcionar una buena enseñanza.  

Además, la combinación de estos recursos físicos permitió a los estudiantes construir 

conocimientos de manera estructurada y colaborativa, lo que consolidó su comprensión de los 

temas. En línea con los estudios de Uribe et al. y Castillo, esta investigación demuestra que los 

recursos físicos, como papelógrafos y cartulinas, optimizan el aprendizaje al facilitar múltiples 

formas de representación y atención a los diferentes estilos de aprendizaje. Estos recursos, 

respaldados por una planificación cuidadosa, no solo ayudarán a reforzar los contenidos, sino 

que también promovieron una experiencia de aprendizaje más efectiva y duradera que se 

demostró en una mejora del rendimiento de los estudiantes. 

Por otro lado, los recursos tecnológicos, como las diapositivas y el cronómetro, también 

se consideran altamente relevantes. Estos recursos permitieron presentar los contenidos de 

manera estructurada y visualmente atractiva, facilitando la atención de los estudiantes y 

promoviendo su participación. Antolín y Santoro (2016) sostienen que “los recursos 

tecnológicos fomentan la creatividad y el autoaprendizaje, aumentando la motivación de los 

estudiantes y facilitando el trabajo en clases” (p. 7). En esta investigación, el uso de diapositivas 

ayudó a enfocar a los estudiantes en los puntos clave, promoviendo la participación y 

motivación mediante preguntas y discusiones sobre los temas presentados. De manera similar 

el Ministerio de Educación (2023) plantea que:  

Los recursos educativos digitales son todo material digital que busca informar sobre un 

tema, reforzar un aprendizaje, colaborar en la comprensión de un conocimiento, 

promover el desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos. 

Además, su versatilidad y capacidad de adaptación a diferentes estilos de aprendizaje 

permiten optimizar el proceso educativo, influyendo positivamente en el rendimiento 

académico al ofrecer herramientas innovadoras y accesibles para el estudio. (p. 4) 

Desde esta perspectiva, la pertinencia de los recursos tecnológicos en este contexto 

reside en su capacidad para estructurar y facilitar la interacción con los contenidos de manera 



 

90 

 

eficiente. De acuerdo con los estudios de Antolín y Santoro, el uso de estos recursos no solo 

promueve la autonomía de los estudiantes, sino que también facilita un aprendizaje más 

dinámico y organizado. En el contexto del presente estudio, las diapositivas y el cronómetro 

permitieron que los estudiantes mantuvieran el foco en los aspectos importantes de cada 

lección, favoreciendo una comprensión estructurada y participativa de los contenidos. Además, 

la integración de estos recursos tecnológicos con una planificación adecuada optimizó el 

rendimiento de los estudiantes al organizar la presentación de los contenidos y gestionar 

eficazmente el tiempo en actividades prácticas. Tal como señalan los autores los recursos 

tecnológicos, al alinearse con los objetivos de aprendizaje, proporcionan un soporte 

fundamental para alcanzar resultados académicos satisfactorios. En este estudio, el empleo de 

estos recursos no solo complementó a los recursos físicos, sino que también contribuyó a un 

ambiente de aprendizaje ordenado y eficaz, consolidando una mejora en el desempeño 

académico y en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Finalmente, todos los recursos didácticos utilizados en esta investigación han 

demostrado ser relevantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto los recursos físicos 

como los tecnológicos contribuyeron significativamente a la participación activa de los 

estudiantes, favoreciendo un aprendizaje dinámico y significativo. La implementación 

estratégica de estos recursos, alineada con los objetivos de aprendizaje y acorde a las estrategias 

didácticas lúdicas, junto con la selección de las técnicas más adecuadas y el diseño de 

actividades lúdicas, optimizó su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes y 

facilitó la construcción de aprendizajes significativos y duraderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

8. Conclusiones  

En el siguiente apartado se exponen las conclusiones obtenidas luego del análisis de 

otras investigaciones y la discusión de los resultados alcanzados en base a los objetivos 

planteados a lo largo del presente Proyecto de Investigación Curricular.  

 El rendimiento académico de los estudiantes se potencia significativamente mediante la 

aplicación de estrategias didácticas lúdicas, ya que estas fomentan el interés y la 

participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que a su vez contribuye 

a la construcción de aprendizajes significativos y al desarrollo integral de los mismos. 

 Las estrategias didácticas lúdicas identificadas mediante revisión bibliográfica, que 

contribuyen a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y, por consiguiente, 

despiertan su interés y fomentan su participación activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje son: manejo de información, gamificación, explicativo-ilustrativa, clase 

magistral, aprendizaje basado en problemas y expositivo-dialogada. 

 La implementación planificada de estrategias didácticas lúdicas en función de los 

contenidos de aprendizaje facilita una mayor comprensión y asimilación de los 

contenidos, generando aprendizajes significativos. 

 El rendimiento académico de los estudiantes mejora considerablemente como producto 

de la implementación de las estrategias didácticas lúdicas, lo cual se evidencia en los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación e 

investigación. 
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9. Recomendaciones 

En esta sección, se muestran las recomendaciones a tomar derivadas de las dificultades 

que se presentaron a lo largo del proyecto de investigación. 

 Para seguir favoreciendo al rendimiento académico de los estudiantes, se recomienda 

que las estrategias lúdicas utilizadas durante clases estén adaptadas al contexto 

educativo y las necesidades educativas de los estudiantes; considerando tanto su edad, 

el nivel de conocimiento y las habilidades de los estudiantes. 

 Al implementar las diferentes estrategias didácticas lúdicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es fundamental tener en cuenta el tiempo que tomará realizar cada 

actividad, puesto que, algunas actividades requieren más tiempo que otras. 

 Es importante tener en cuenta el espacio con el que se cuenta al planificar las actividades 

lúdicas, dado que un ambiente físico adecuado facilita la ejecución de las estrategias y 

favorece la interacción entre los estudiantes, permitiendo que aprovechen al máximo las 

dinámicas propuestas y optimicen su participación y aprendizaje. 

 En vista de los beneficios observados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

recomienda implementar estrategias didácticas lúdicas, ya que promueven la 

participación activa de los estudiantes, fomentan su interés y contribuyen al desarrollo 

de aprendizajes significativos, lo que a su vez mejora su rendimiento académico.   
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11. Anexos 

Anexo 1. Oficio de Pertinencia  
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Anexo 2. Matriz de objetivos 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS 

Principal General 

¿Cómo se puede fomentar la participación 

activa de los estudiantes para mejorar su 

rendimiento académico? 

Potenciar el rendimiento académico de los 

estudiantes mediante la aplicación de 

estrategias didácticas lúdicas, que despierten 

su interés por participar activamente en  el  

desarrollo del PEA y así generar  la 

construcción de aprendizajes significativos 

en ellos 

Derivadas Específicos 

¿Cómo conocer acerca de diferentes 

estrategias didácticas lúdicas que despierten 

el interés los estudiantes para participar 

activamente en el PEA?  

Determinar, mediante investigación 

bibliográfica, estrategias didácticas lúdicas 

que  despierten el interés de los estudiantes 

por participar activamente en desarrollo del 

PEA  

¿Cómo integrar las estrategias lúdicas 

encontradas a través de la investigación 

bibliográfica  al proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Implementar en el desarrollo del PEA, las 

estrategias didácticas lúdicas determinadas, 

que generen aprendizajes significativos en 

los estudiantes, a través de la ejecución de la 

propuesta de intervención.  

¿Cómo validar los resultados de la mejora 

del rendimiento académico del estudiante 

después de la implementación de la 

propuesta de intervención?  

Validar los resultados obtenidos de la 

ejecución de la propuesta de intervención en 

relación a la mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes, mediante la 

aplicación de instrumentos de evaluación e 

investigación. 

Nota. En la siguiente tabla se observa cada una de las preguntas realizadas para nuestra investigación 

con su respectivo objetivo. Fuente: Guamán N. (2024).  
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Anexo 3. Matriz de temas 

N°  Tema Estrategias didácticas/  

Técnicas 

Recursos 

1 Conceptos fundamentales de la 

termodinámica 

   Estrategias didácticas: 

 Manejo de información 

 Gamificación  

 

   Técnicas: 

 Elaboración de un organizador gráfico  

 Trivia: Preguntas literales 

 Resolución de crucigrama 

 

 Marcadores 

 Imágenes  

 Pizarra 

 Hoja de información  

 Tarjetas del juego trivia  

 Cronometro 

 Hoja de crucigrama 

2 Calorimetría y transiciones de 

fase 

   Estrategia didáctica: 

 Explicativo-ilustrativa 

 

   Técnicas: 

 Exposición   

 Competencia: “Pon en ebullición tu 

puntería” 

 Pizarra  

 Marcadores 

 Imágenes  

 Papelógrafos 

 Vasos  

 Pelotas 

 Cronometro 

3 Ejercicios de calorimetría    Estrategias didácticas: 

 Manejo de información  

 Clase magistral 

 

   Técnicas: 

 Juego de mesa 

 Exposición   

 Resolución de ejercicios 

 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Hoja de ejercicios 

 Tablero de juego 

 Fichas 

 Cronometro  

 Tarjetas 

4 Número de Avogadro    Estrategias didácticas: 

 Aprendizaje basado en problemas  

 Explicativo-ilustrativa 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Hoja de Ejercicios 
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   Técnicas: 

 Exposición  

 Competencia: “Relevo de ejercicios”  

 

 Hoja informativa 

 Cronometro 

5 Primera ley de la termodinámica    Estrategias didácticas: 

 Expositivo-dialogada 

 

   Técnicas: 

 Explicación dialogada 

 Competencia: Carrera de energía  

 Resolución de sopa de letras 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Borrador  

 Hoja informativa 

 Hoja de crucigrama 

 Sogas 

 Hoja de sopa de letras 

6 Segunda ley de la termodinámica    Estrategias didácticas: 

 Expositivo-dialogada 

 

   Técnicas: 

 Resolución de ejercicios 

 Competencia: “Quemados entropía en 

acción” 

 Resolución de hoja de trabajo 

 Cartulinas 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Pelota 

 Hoja de  

 información  

 Hoja de  

 completar 
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Anexo 4. Cuestionario de encuesta 
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Anexo 5. Guía de entrevista 
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Anexo 6. Banco de preguntas 
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Anexo 7. Cuestionarios  

Cuestionario 1 

 



 

131 

 

 



 

132 

 

Cuestionario 2 
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Anexo 8. Planificaciones 
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Anexo 9. Certificado de traducción de resumen 

 


