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2. Resumen 

Las estrategias didácticas son herramientas que posibilitan el trabajo pedagógico mucho 

más ordenado y dinámico, lo que contribuye a la generación de aprendizajes significativos en 

los estudiantes, la investigación tuvo como objetivo: Generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes, mediante la implementación de estrategias didácticas, en el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje de Biología. Se utilizó el método inductivo, se partió de una realidad 

identificada a través de la observación directa al desarrollo del PEA, se realizó la respectiva 

revisión bibliográfica y la propuesta de intervención para dar solución a la realidad identificada; 

el enfoque es cualitativo; ya que, se logró identificar las particularidades del proceso enseñanza 

aprendizaje y las limitaciones de los estudiantes en la generación de aprendizajes significativos; 

el presente trabajo tiene la condición de Investigación Acción Participativa (IAP), debido a que 

su propósito fue lograr un cambio significativo en la realidad identificada, al involucrar 

activamente a la investigadora y los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Según 

el modo de recolección de datos, la investigación es mixta (de campo y bibliográfica); puesto 

que, la información se recolectó en un ambiente real sin cambiar las condiciones ni la realidad 

educativa; además, se sustentó con acerbos bibliográficos y resultados de otras investigaciones. 

La investigación inició con la identificación del problema, luego se elaboró  la matriz de 

objetivos, la que incluye la pregunta de investigación y los objetivos derivados de ella, 

posteriormente se definió el título, marco teórico y metodología, posteriormente se elabora y 

desarrolla la propuesta de intervención a través de la ejecución de planes de clase  para 

finalmente recabar información a través de instrumentos de evaluación e investigación, se 

analizan y discuten los resultados y por último se formulan conclusiones. Los resultados 

obtenidos muestran la preferencia de los estudiantes por estrategias didácticas como: 

Aprendizaje basado de juegos, explicativo- ilustrativa y aprendizaje por descubrimiento; ya 

que, estas permitieron en ellos la generación de aprendizajes significativos, además que 

incentivan la motivación y participación activa. Por último, se concluyó que los educandos 

lograron construir aprendizajes significativos a raíz de la implementación de estrategias 

didácticas al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Palabras clave: aprendizaje significativo, proceso de enseñanza aprendizaje, 

motivación, participación activa. 

 

 



3  

Abstrac 

Didactic strategies are processes that enable a much more orderly and dynamic 

pedagogical work, which contributes to the generation of significant learning in students. The 

objective of this research was: <<Generate significant learning in students, through the 

implementation of didactic strategies, in the development of the teaching-learning process of 

Biology>>; the inductive method was used, it started from direct observation to the 

development of the Biology TLP, then through bibliographic review an intervention proposal 

was elaborated and executed to provide a solution to the identified problem; the approach is 

qualitative, the particularities of the TLP and the limitations of the students for the generation 

of significant learning were identified; in addition, it is of the Participatory Action Research 

type, because its purpose was to achieve a significant change in the identified reality, by 

involving the students and the researcher; according to the mode of data collection, the research 

is mixed (field and bibliographic); since the information was collected in a real environment, 

and was supported by bibliographic evidence. The research began with the identification of the 

problem, the objectives were proposed; then the intervention proposal was elaborated, and 

developed through the execution of lesson plans; finally, information was obtained through 

evaluation and research instruments, the results were analyzed and discussed, allowing the 

formulation of conclusions. The results obtained show the students' preference for didactic 

strategies such as: game-based learning, explanatory-illustrative and discovery learning; these 

awakened their motivation and active participation, facilitating the generation of significant 

learning in them. Finally, it is concluded that the students were able to construct significant 

learning as a result of the implementation of didactic strategies in the teaching-learning process. 

 

Keywords: meaningful learning, teaching-learning process, motivation, active 

participation. 
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3. Introducción 

Las estrategias didácticas son todos los procedimientos y actividades que los docentes 

utilizan para facilitar la comprensión  del contenido científico y la generación de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, estas son esenciales en la práctica educativa; ya que, 

promueven su participación activa, interés,  motivación, al tiempo que fomentan un ambiente 

cooperativo, en el que el educando comparte ideas y trabaja en conjunto con sus compañeros lo 

que enriquece el proceso áulico y facilita la construcción de aprendizajes perdurables; según 

varios autores, la implementación efectiva de estrategias didácticas en el aula, requiere una 

planificación cuidadosa, adaptada, entre otras condiciones a, las necesidades de los estudiantes; 

el docente debe proponer actividades desafiantes para lograr el interés de ellos. 

La presente investigación partió de una realidad identificada a través de la observación 

directa al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología, durante 

la ejecución de las prácticas pre profesionales, en dicho proceso se pudo evidenciar que existe 

el uso limitado de estrategias didácticas en la impartición de clases; es decir, que en el proceso 

áulico se utiliza reiteradamente la misma estrategia, lo que limita la generación de aprendizajes 

significativos en los estudiantes y ocasiona que los aprendizajes sean poco perdurables; a raíz 

de este problema se derivó la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera se puede 

generar aprendizajes significativos en los estudiantes, en la asignatura de Biología? 

La implementación de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje es 

crucial, debido a que estas permiten estructurar planes de clase que facilitan la construcción del 

aprendizaje en los estudiantes, de forma óptima, logrando que este sea más dinámico, inclusivo 

y centrado en las necesidades de los aprendices; es así que se logró mejorar su rendimiento 

académico; por otra parte, permitió a la estudiante investigadora desarrollar  habilidades para 

la práctica pedagógica y lograr una visión más clara sobre la eficiencia de diferentes estrategias 

didácticas para la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Los objetivos propuestos para la investigación fueron: <<Identificar, por medio de 

investigación bibliográfica, estrategias didácticas que permitan construir en los estudiantes 

aprendizajes significativos>>, <<Aplicar, en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de Biología, las estrategias didácticas identificadas, mediante la ejecución de la 

propuesta de intervención, con el fin de promover la construcción de aprendizajes significativos 

en los estudiantes>> y <<Determinar la efectividad de las estrategias didácticas implementadas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Biología respecto de la generación de aprendizajes 
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significativos en los estudiantes, mediante la aplicación de instrumentos de evaluación e 

investigación.>> 

En este trabajo se incorporan fundamentos teóricos en relación a diferentes categorías 

como: modelos pedagógicos, estrategias didácticas, aprendizajes significativos y lo que 

corresponde a la asignatura de Biología desde el Currículo Nacional de Educación Obligatoria 

2016. 

En lo que se refiere a modelos pedagógicos Cantor y Altavaz (2018) mencionan que: 

[…] un modelo pedagógico se puede entender como la representación abstracta-

conceptual de las relaciones que predominan en el fenómeno de la enseñanza, además, 

acopia aspectos de relevancia para analizar, describir, explicar, simular, controlar, 

predecir y explorar los fenómenos y procesos educacionales con la convicción de extraer 

conclusiones de tipo predictivo. (p. 2) 

Además, bajo esta misma categoría se describen los modelos pedagógicos más 

representativos: Conductista, Cognitivista, Constructivista y Conectivista, en razón de que la 

investigación se centra en el Constructivismo, se hace mención al criterio de Robalino (2016) 

quien menciona lo siguiente: 

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

conocimientos de manera activa, participativa y dinámica, donde el estudiante quien 

genera los saberes de manera significativa para luego ponerlos en funcionalidad durante 

su vida; entonces, según este paradigma el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar 

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

aporta en la formación individual del educando. (p. 20) 

Por otro lado, se hace referencia a las estrategias didácticas, según Pérez (1995, como 

se citó en Tobón, 2013) menciona que: 

El concepto de estrategia hace referencia a un conjunto de acciones que se proyectan y 

se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito. De esta 

forma, todo lo que se hace tiene un sentido dado por la orientación general de la 

estrategia. En el campo de la Pedagogía, las estrategias didácticas se refieren a planes 

de acción que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr determinados 

objetivos de aprendizaje con los estudiantes. (p. 288) 

 Además, en lo que se refiere al aprendizaje significativo Moreira (2012) señala que: 

El aprendizaje significativo es aquél en el que ideas expresadas simbólicamente 

interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe; 

sustantiva quiere decir no literal, que no es al pie de la letra y no arbitraria significa que 
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la interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con algún conocimiento 

específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. 

(p. 2) 

Finalmente se considera la asignatura de Biología, según el Currículo Nacional de 

Educación Obligatoria 2016, en relación con los objetivos, destrezas con criterio de desempeño, 

criterios e indicadores de evaluación, entre otros. 

En relación a investigaciones realizadas por diferentes autores y que abordan el tema de 

estrategias didácticas desde varias perspectivas, se consideran algunas de sus aportaciones, es 

así que Tomás (2004, como se citó en Alcívar, 2018) se destaca que: 

Las estrategias didácticas son importantes ya que permiten la transformación de 

información en el conocimiento a través de una serie de relaciones cognitivas que, 

interiorizadas por el estudiante, le van a permitir organizar la información y a partir de 

ella, hacer inferencias y establecer nuevas relaciones entre diferentes contenidos, 

facilitándoles su proceso de aprender a aprender. (p. 13) 

En este trabajo investigativo, la implementación de estrategias didácticas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje generó en los estudiantes una serie de efectos positivos que 

enriquecieron su experiencia de aprendizaje; además, promovió el desarrollo de sus habilidades 

críticas y de resolución de problemas, al involucrarlos en actividades prácticas y cooperativas. 

A la investigadora, la experiencia adquirida durante la ejecución de la propuesta de intervención 

le permitió desarrollar sus habilidades y creatividad para el manejo adecuado de estrategias y 

recursos didácticos para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En relación a los 

hallazgos de la presente investigación; las estrategias didácticas han permitido a los educandos 

conectar los contenidos teóricos con la práctica; además, potenciar su participación y 

compromiso; lo que facilitó la comprensión significativa de los contenidos teóricos. Es 

importante resaltar que durante el desarrollo de la investigación no se presentaron mayores 

obstáculos, salvo el tiempo que fue limitado, en relación al desarrollo del periodo de clases.  
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4. Marco Teórico 

En el presente trabajo de investigación se hace mención a los modelos pedagógicos y 

entre ellos los más representativos: modelo pedagógico Conductista, modelo pedagógico 

Cognitivista, modelo pedagógico Conectivista y modelo pedagógico Constructivista; posterior 

a ello se desarrollan las dos variables de la presente investigación: Estrategias didácticas y 

aprendizajes significativos; luego se hace referencia a las técnicas y recursos didácticos; 

finamente, se argumenta a cerca del Área de Ciencias Naturales según el Currículo Nacional 

Ecuatoriano de Educación 2016.  

4.1. Modelos Pedagógicos  

En este contexto es importante abordar sobre los modelos pedagógicos, es por ello que 

se resaltan las palabras de Gómez et al. (2019) quienes exponen que: “Los modelos pedagógicos 

son una construcción teórica fundamentada que interpreta, diseña y ajusta la realidad 

pedagógica dada por un contexto histórico definido, el cual implica el contenido, el desarrollo 

del estudiante y las características de la práctica docente” (p. 170). 

En concordancia con lo dicho anteriormente, Cantor y Altavaz (2018) mencionan que: 

[…] un modelo pedagógico se puede entender como la representación abstracta-

conceptual de las relaciones que predominan en el fenómeno de la enseñanza, además, 

acopia aspectos de relevancia para analizar, describir, explicar, simular, controlar, 

predecir y explorar los fenómenos y procesos educacionales con la convicción de extraer 

conclusiones de tipo predictivo. (p. 2) 

A su vez Márquez y Tafur (2023) aluden que: 

El Modelo Pedagógico describe las metodologías y estrategias, que aplican los docentes, 

efectivas en sus aulas para involucrar estudiantes en trabajos intelectualmente 

desafiantes. De esta manera, se crea un vínculo dentro del proceso educativo, entre la 

educación, pedagogía y didáctica. El Modelo Pedagógico sitúa el aprendizaje de los 

estudiantes en el centro de la planificación y la ejecución, y así ayuda a los profesores a 

diseñar experiencias de aprendizaje atractivas y valiosas para desarrollar durante sus 

clases. (p. 3) 

A continuación, se argumentan los modelos pedagógicos más representativos: 

4.1.1. Modelo Pedagógico Conductista 

Según Bustamante (2017) el modelo pedagógico Conductista es definido como: 

Enfoque de la educación que aporta con las primeras aproximaciones a la idea de 

estímulo-respuesta en el proceso de aprendizaje y propone que el aprendizaje no se 
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limita a la conducta que se puede generar y observar, sino que también se centra en la 

posibilidad de enseñar procesos de solución de problemas. (p. 32) 

En cuanto al surgimiento de este modelo pedagógico, Suárez (2013) menciona que: 

Este modelo pedagógico surgió a mediados del siglo XX, en el año de 1913, 

influenciado por Watson, quién enfatizó la importancia del comportamiento observable 

y la influencia del entorno en la conducta y Skinner, quien desarrolló la teoría del 

condicionamiento operante, destacando el papel de los reforzadores y los castigos en la 

modificación del comportamiento. (p. 2) 

Así mismo, los principales representantes de conductismo según Pellón (2013) son: 

John B. Watson (1879-1958) es el fundador del conductismo; otros posteriormente, 

como Kazdin (1978), han visto en él al catalizador de un movimiento que ya estaba en 

marcha, a partir del pensamiento funcionalista propiciado por William James (1842-

1910) y desarrollado de forma más fundacional en la Universidad de Chicago por 

autores como John Dewey (1859-1952) o James Angell (1869-1949), supervisor del 

propio Watson. (p. 390) 

También es relevante mencionar lo dicho por Vives (2016) quien expone que: “Los 

estudios de Skinner y Pávlov sobre los aprendizajes son las bases fundamentales del modelo 

conductista, ya que demostraron que este modelo busca generar los medios para llegar al 

comportamiento esperado y verificar su obtención” (p. 44). 

Respecto al rol que desempeña el docente en este modelo pedagógico se hace hincapié 

en lo expuesto por Ortiz (2013) quién menciona que: “el profesor es un trasmisor de 

conocimientos, autoritario, rígido, controlador, no espontáneo, ya que su individualidad como 

profesional está limitada porque es un ejecutor de indicaciones preestablecidas” (p. 19). 

 En cuanto al rol que desempeña el estudiante, Pozo et al. (2020) menciona que: “es un 

receptor pasivo de la información que imprimen los estímulos que provienen del medio 

(planificado y proporcionado por el docente). Su función es la de aprender lo que se le enseña” 

(p. 18).  

Es relevante resaltar las estrategias metodológicas en las que se fundamenta esta teoría, 

es así que Casco (2022) afirma que: 

Las estrategias metodológicas representan la información sobre cómo enseñar y generar 

una secuencia de técnicas que permiten llevar a cabo la presentación del contenido, el 
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modelo pedagógico conductista se encarga de identificar las capacidades individuales 

de los estudiantes y a través de ellas, delimitar los logros que el discente puede alcanzar 

en un determinado tiempo para su desarrollo académico. Por otro lado, el maestro es un 

mediador del aprendizaje encargado de aplicar estrategias metodología a seguir, realizar 

los refuerzos y controlar las actividades. (p. 14) 

 Por otra parte, el tipo de evaluación conductista según Rojas (2020) es la siguiente: 

El aprendizaje se produce cuando hay un cambio en la conducta. Se evalúan aquellos 

fenómenos que son medibles y observables, resultado de un aprendizaje de estímulos y 

respuestas. No se toman en cuenta durante el proceso de aprendizaje la motivación o el 

pensamiento, puesto que no son aspectos medibles ni observables. La evaluación se basa 

en pruebas objetivas, como test y exámenes basados en los objetivos propuestos. El 

alumno habrá aprobado y obtendrá un premio por ello cuando se observe el cambio de 

conducta que se ha trabajado durante el curso. (p. 2) 

A su vez se hace mención al tipo de aprendizaje presente en este modelo, es así que 

Tierra (2011) expone que: 

La pedagogía conductista fundamenta los principios de la eficacia, racionalidad y 

productividad. El conductismo es un movimiento psicológico que se fundamenta en 

procedimientos experimentales para la observación de conductas medibles, destaca 

grandemente el valor del refuerzo, a través de estímulos que provocan una respuesta. (p. 

19) 

4.1.2. Modelo pedagógico Cognitivista 

En consideración al modelo Pedagógico Cognitivista Ortiz et al. (2021) expone que: 

“el cognitivismo es un enfoque sostenido sobre paradigmas; tiene una relación directa con el 

mentalismo, los procesos mentales, los procesos internos, procesos cognoscitivos o de 

conocimiento” (p. 92). 

En cuanto al surgimiento, Cantor y Altavaz (2018) mencionan que: “Este modelo 

pedagógico se origina con la psicología genética en el pensamiento de Piaget, a mediados del 

siglo XX, pero en el año 1970 se hace una gran difusión de esta teoría” (p. 6). 

Por otro lado, los principales representantes del modelo pedagógico cognitivista, en 

palabras de Orbegoso (2015) son: 

Entre los principales exponentes del cognitivismo está Jerome Bruner, quien impulsó la 
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psicología cognitiva; lo fundamental de la teoría es la construcción del conocimiento 

mediante la inmersión del estudiante, en situaciones de aprendizaje. Por otro lado, Jean 

William Fritz Piaget, quien considera el pensamiento y la inteligencia como procesos 

cognitivos. Así mismo; David Ausubel Igual que Bruner, centra su interés en el estudio 

de los procesos del pensamiento y de las estructuras cognitivas y por último Lev 

Vygotsky que se centra principalmente en el lenguaje, la interacción social, la zona de 

desarrollo proximal y el proceso de internalización. (p. 6) 

Referente al rol que desempaña el docente, Pinto y Castro (2008) exponen que: 

El rol del maestro está dirigido a tener en cuenta el nivel de desarrollo y el proceso 

cognitivo de los alumnos. El maestro debe orientar a los estudiantes a desarrollar 

aprendizajes por recepción significativa y a participar en actividades exploratorias, que 

puedan ser usadas posteriormente en formas de pensar independiente. (p. 6) 

En el caso del rol que desempeña el estudiante en el presente modelo pedagógico 

Valdez (2012) menciona lo siguiente:  

En el cognitivismo el alumno es un participante activo del proceso de aprendizaje, debe 

elaborar esquemas mentales que relacionen nueva información con sus conocimientos 

previos, emplea estrategias cognitivas para el aprendizaje, conocidas a menudo como 

metacognitivas, en estas se incluye la decisión de enumerar la información, el modo de 

procesar la nueva información y varias estrategias para facilitar la resolución de los 

problemas […]. (p. 7) 

En consideración a las estrategias metodológicas empleadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, García y Fabila (2011) aluden que: “Dentro del modelo pedagógico cognitivista se 

privilegian las estrategias por descubrimiento e invención y centran los procesos en la dinámica 

y el interés del discente, mientras que el docente es un guía o acompañante […]” (p. 8). 

El tipo de Evaluación según Rojas (2020) se da de la siguiente manera: 

 […] la evaluación formativa asegura la articulación entre las características de los 

alumnos y las características del sistema de formación. El interés se centra en los 

procesos de aprendizaje, no en los resultados obtenidos, ya que lo que se pretende es 

comprender el funcionamiento mental del alumno ante la tarea a través del conocimiento 

de sus representaciones y de las estrategias que utiliza. Los datos recogidos son 

cualitativos: se utilizan cuestionarios, observación del comportamiento, observación de 

sus reflexiones y de las interacciones. (p. 2) 
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En relación al tipo de aprendizaje de este modelo pedagógico, Altez et al. (2021) 

menciona que: 

Según este enfoque cognitivista, el proceso de aprendizaje y efectividad requieren 

observar la conducta, también la capacidad de aprender y procesar los asuntos 

psicológico (recuerdos, conceptos, etc.), en respuesta a la experiencia y la práctica; el 

cognitivismo estudia el ambiente, la reacción ante ambiente, mucho interesa cómo 

interpreta por sí mismo; permite valorar el pensamiento y comportamiento del aprendiz, 

también los procesos mentales (interpretación, proceso y almacenamiento). (p. 93) 

4.1.3. Modelo Pedagógico Conectivista 

Para Ledesma (2015) el modelo conectivista: “Se identifica como un modelo de 

aprendizaje dentro de una actividad social, donde se reconocen conexiones de diversas partes 

del mundo que conforman la era digital ya que el impacto de la tecnología da lugar a nuevos 

aprendizajes” (p. 15). 

En cuanto a los principales representantes, Molinas (2018) expone que: “George 

Siemens y Stephen Downes impulsan el conectivismo, como una propuesta educativa en donde 

el alumno conecta fuentes de información, por tanto, son considerados pomo los principales 

precursores de dicho modelo” (p. 2). 

 En lo que atañe al surgimiento de este modelo pedagógico García y Fabila (2011, como 

se citó en Torres et al., 2022) expresan que:  

El Conectivismo incursionó a inicios del siglo XXI (2006) realizando su aparición en el 

marco de la Web 2.0 como tendencia mundial de aprendizaje para las nuevas 

generaciones; es así, como debe incluirse en el proceso pedagógico para enriquecer el 

quehacer del docente y fortalecer el acercamiento con el educando de una forma 

dinámica, lúdica, biunívoca, proactiva, que ayude a moldear su proyecto de vida con 

recursos metodológicos renovados que integre las teorías del aprendizaje clásico en la 

aplicación de las nuevas tecnologías. (p. 26) 

En el postulado concerniente al rol que desempeña el docente se destaca lo dicho por 

Torres y Bernabé (2020), quienes exponen que: 

[…] la distribución de información y, el conocimiento a través de la red, está mediado 

por la actividad docente en la cual, este es un mediador en el desarrollo e 

implementación de la instruccionalidad. Sitúan la didáctica en estos contextos 

sistémicos como una práctica instruccional por la cual se desarrollan entrenamientos 

continuos que trabaje instrumentos y herramientas necesarias en la autogestión del 
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aprendizaje, cognición orientada a la autonomía, y estrategias cognitivas. (p. 11) 

De igual forma Torres y Bernabé (2020), hacen hincapié en el rol del estudiante 

conectivista, y mencionan que: 

[…] las experiencias por parte del estudiante en el contexto de la red y, del uso de 

internet se integran a la capacidad para tomar decisiones, ejercer por cuenta propia sus 

acciones, integrarse a fuentes de información a partir de las cuales pueda conformar una 

red, desarrollar autoeficacia por medio de estrategias motivacionales que le permitan 

promover metas de aprendizaje y aplicar métodos instruccionales previamente 

asignados. (p. 6) 

 Concerniente a las estrategias metodológicas propias de este modelo, Ibarra (2016) 

menciona que: 

Las estrategias conectivistas deben incluir la integración de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, por lo que, es imprescindible el poseer los conocimientos y 

habilidades necesarias para integrar de manera pertinente, eficiente y eficaz los procesos 

pedagógicos con los tecnológicos, en la búsqueda de mejorar las experiencias de 

aprendizaje con las que el alumno interactúa. (p. 7) 

En relación al tipo de evaluación dentro de este modelo pedagógico, Rojas (2017) 

menciona que: 

La evaluación es continua, porque el aprendizaje también lo es, y en cierta medida incierta 

porque la imprevisibilidad de la misma aumenta con el tiempo de duración del aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación vienen determinados por la persona que aprende y deberán 

evaluar también los mecanismos para fomentar y mantener la formación continua. (p. 2) 

En cuanto al tipo de aprendizaje Gutiérrez (2012) señala que: “El Conectivismo define 

el aprendizaje como un proceso continuo que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo 

comunidades de práctica, redes personales y en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo” 

(p. 113). 

4.1.4. Modelo Pedagógico Constructivista  

Al definir el modelo pedagógico constructivista Robalino (2016) menciona que:  

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

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

que genera los saberes de manera significativa para luego ponerlo en funcionalidad 
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durante su vida, entonces mediante este paradigma el estudiante tiene la oportunidad de 

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

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

Asimismo, Honebein (1996, como se citó en Ordoñez et al., 2020) expone que el 

constructivismo es: 

[…] una teoría que sostiene que un individuo adquiere conocimientos y entiende las 

cosas mediante el contraste entre sus experiencias e ideas, es decir, el sujeto de 

aprendizaje se apropia del conocimiento siempre y cuando realice acciones que le 

permitan comparar situaciones nuevas con las que ya poseía. (p. 26) 

4.1.4.1. Surgimiento de modelo pedagógico constructivista. En referencia al 

surgimiento del modelo constructivista, González (2002) menciona que:  

El modelo pedagógico constructivista se gesta en la década del 70, pero surge y se 

desarrolla en la del 80. Se ha convertido en la actualidad en el marco teórico y 

metodológico que orienta la gran mayoría de las investigaciones en la enseñanza de las 

ciencias a nivel mundial […]. (p. 188) 

Además, Benítez (2023) expone que: 

El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Piaget y Vygotsky, 

basándose en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de 

entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas 

se modifiquen y siga aprendiendo. (p. 65) 

4.1.4.2. Representantes del modelo pedagógico constructivista. En cuanto a los 

principales representantes, Ulate (2014) menciona que: “[…] dentro de los padres de la teoría 

de aprendizaje constructivista se encuentran Peaget, Vygostsky, Gagné, Ausubel, Anderson, 

Novak, Kelly, así como Von Glaserfiel” (p. 73). 

De acuerdo a Villarruel (2012) manifiesta que: “El constructivismo es una corriente 

posmoderna, que cobra vida en los postulados de intelectuales como Gregory Bateson, Kenneth 

Gergen, Paul Watzlawick, Humberto Maturana y White” (p. 22).  

4.1.4.3. Rol del docente.  Referente al rol que desempeña el docente constructivista, 

Ulcuango (2022) menciona que: 

En el constructivismo, el rol del docente es no involucrarse en su totalidad en el 
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aprendizaje, sino que se va a dedicar a proporcionar el material a usar y ser un orientador 

para que los estudiantes trabajen a la par con el profesor, obteniendo sus propias 

conclusiones, denominando a esto como construcción del conocimiento. (p. 1) 

De igual forma, esto se ve reflejado en lo expuesto por Ñeco (2005) quien alude que: 

En este modelo pedagógico el rol del maestro cambia marcadamente: su papel es de 

moderador, coordinador, facilitador, mediador y un participante más de la experiencia 

planteada. Para ser eficiente en su desempeño tiene que conocer los intereses de los 

estudiantes, sus diferencias individuales, las necesidades evolutivas de cada uno de 

ellos, los estímulos de sus contextos familiares, comunitarios, educativos, y 

contextualizar las actividades, etcétera. (p. 6) 

4.1.4.4. Rol del estudiante. Por consiguiente, el rol que desempeña el estudiante en el 

modelo constructivista, Berni y Olivero (2019) indican que: 

En el modelo pedagógico constructivista se señala que el sujeto de aprendizaje pasa de 

ser inactivo a activo cuando compara conocimientos previos con los nuevos, lo anterior 

se da cuando un sujeto (estudiante) investiga o ejecuta con autonomía una determinada 

tarea, permitiendo incorporar constructos teóricos y experimentales. (p. 2) 

En este sentido, Olmedo y Farrerons (2017) mencionan que: “El individuo ha de 

participar y comprometerse en el desarrollo de la acción de aprender. La enseñanza debe 

pretender involucrar al máximo al alumno y hacerle participar en ese proceso. La participación 

debe ser frecuente y de calidad” (p. 16). 

4.1.4.5. Estrategias metodológicas. En este sentido, Silva (2005) estipula que: 

[…] las estrategias metodológicas para el aprendizaje desde una perspectiva 

constructivista deben responder al paradigma que se asume al desarrollar una serie de 

actividades que ocurrirán en un determinado tiempo y, que conlleven a la construcción 

de nuevos aprendizajes para la satisfacción no sólo personal sino del colectivo con el 

cual se comparte durante el acto educativo. (p. 185) 

De igual forma, Guerra (2020) menciona que: 

El constructivismo es una propuesta de análisis novedosa para intentar explicar el 

fenómeno educativo, pero, sobre todo, para proponer métodos y estrategias 

metodológicas que se apliquen en el aula, cuya finalidad esté encaminada a la mejora 

de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. (pp. 8- 9) 
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4.1.4.6. Tipo de evaluación. Teniendo en cuenta este contexto, Cadena et al. (2015) 

expresan que: 

El sistema de evaluación, comprendiendo sus elementos, conceptos y técnicas define su 

importancia al encontrarse ligado con los procesos de aprendizaje de los educandos, de 

esta forma se enfoca hacia el progreso permanente, reconociendo logros y necesidades 

según los saberes que se obtienen a través de la interacción con compañeros, profesores 

y la construcción propia. De esta forma la evaluación es un mecanismo que regula el 

aprendizaje, teniendo en cuenta los acuerdos, criterios y organización para lograr el 

éxito de esta. (p. 51) 

Del mismo modo, Gonzáles et al. (2007) exponen lo siguiente: 

El proceso de aprendizaje para el constructivismo está integrado por procesos cognitivos 

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

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

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

126- 127) 

4.1.4.7. Tipo de aprendizaje. En este contexto, Chadwick (1999) menciona que: 

El planteamiento de base desde este enfoque consiste en que el individuo es una 

construcción propia que se va produciendo como resultado de la interacción de sus 

disposiciones internas y su medioambiente y, por lo tanto, su conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción que hace la persona misma. Esto significa 

que el aprendizaje no es un asunto sencillo de transmisión, internalización y 

acumulación de conocimientos, sino un proceso activo por parte del alumno que 

consiste en enlazar, extender, restaurar e interpretar y, por lo tanto, construir 

conocimiento desde los recursos de la experiencia y la información que recibe. (p. 112) 

Es más, Serrano y Pons (2011) mencionan que: 

Para el constructivismo la influencia educativa debe entenderse en términos de ayuda 

encaminada a mejorar los procesos vinculados a la actividad constructiva del alumno y 

tiene por finalidad generar la necesaria aproximación entre los significados que 

construye el alumno y los significados que representan los contenidos curriculares. (p. 

14) 

4.2. Estrategias Didácticas 

En este contexto, es importante mencionar la definición de estrategia didáctica, por ello 

SENA (2010, como se citó en Hernández et al., 2015) indican que:  
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La estrategia didáctica proyecta, ordena, y orienta el quehacer pedagógico, para cumplir 

los objetivos institucionales en cuanto a formación. Entonces, la estrategia didáctica es 

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

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

desarrollo de competencias en los estudiantes. (p. 80) 

Cabe considerar de igual forma la apreciación de Pérez (1995, como se citó en Tobón, 

2013) quien alude que: 

El concepto de estrategia hace referencia a un conjunto de acciones que se proyectan y 

se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito. De esta 

forma, todo lo que se hace tiene un sentido dado por la orientación general de la 

estrategia. En el campo de la Pedagogía, las estrategias didácticas se refieren a planes 

de acción que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr unos 

determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes. (p. 288) 

4.2.1. Importancia de las estrategias didácticas  

Haciendo referencia a la importancia de las estrategias didácticas Tomás (2004, como 

se citó en Alcívar, 2018) destaca que: 

Las estrategias didácticas son importantes ya que permiten la transformación de 

información en el conocimiento a través de una serie de relaciones cognitivas que, 

interiorizadas por el estudiante, le van a permitir organizar la información y a partir de 

ella, hacer inferencias y establecer nuevas relaciones entre diferentes contenidos, 

facilitándoles su proceso de aprender a aprender. (p. 13) 

En cuanto al uso de las estrategias didácticas, Condori et al. (2021), menciona que: 

El uso de las estrategias didácticas es imprescindible, porque permite que los docentes 

mejoren sus estilos y habilidades de enseñanza, dejando, en consecuencia, a los 

estudiantes coronados de beneficios importantes, potenciando sus habilidades y el 

aprendizaje autónomo, en un espacio de mayor vinculación del docente y estudiante. (p. 

1) 

4.2.2. Clasificación de las estrategias didácticas  

Las estrategias didácticas son herramientas necesarias para generar aprendizajes 

motivadores y significativos al hablar sobre la clasificación de las estrategias didácticas. 

Según Alonso-Tapia (1997, como se citó en Flores et al., 2017) indica que:  

Existen dos grandes tipos de estrategias didácticas: las de enseñanza y las de aprendizaje 
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[…] las estrategias de enseñanza fomentan las instancias de aprendizaje, promoviendo 

la participación de los estudiantes. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, es 

relevante mencionar que los estudiantes las utilizan para organizar y comprender 

contenidos o ideas clave. (pp. 13- 14) 

Corroborando lo antes mencionado, Sánchez et al. 2020 menciona que:  

El concepto de estrategias didácticas se puede dividir en dos: estrategias de aprendizaje 

y estrategias de enseñanza. Las primeras consisten en un procedimiento o conjunto de 

pasos o habilidades que un estudiante adquiere o emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas. Las estrategias de enseñanza son todas las ayudas planteadas por 

el docente para facilitar al estudiante un procesamiento más profundo de la información. 

(p. 11) 

4.2.3. Estrategias didácticas para el aprendizaje 

En relación a las estrategias didácticas de aprendizaje, Valle et al. (1999) indican que: 

Las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados 

hacia la consecución de metas de aprendizaje […] es decir, son una guía flexible y 

consciente para alcanzar el logro de objetivos, propuestos para el proceso de 

aprendizaje. (p. 431) 

Así mismo, Gutiérrez et al. (2018) enfatizan que: 

Las estrategias de aprendizaje representan la diversidad de acciones que el aprendiz 

realiza para afianzar los conocimientos que el maestro enseña y las de evaluación, son 

las estrategias que se utilizan para apreciar el logro de los aprendizajes obtenidos por el 

alumno. (pp. 3- 4) 

4.2.4. Estrategias didácticas para la enseñanza 

En cuanto a las estrategias didácticas de enseñanza, como menciona Mora (2009, como 

se citó en Pérez y La Cruz, 2014) mencionan que: 

Las estrategias de enseñanza se definen como el conjunto de decisiones que toma el 

docente o facilitador para orientar la enseñanza con el objetivo de promover el 

aprendizaje de sus alumnos. Se presentan como orientaciones generales acerca de cómo 

enseñar el contenido de la lectura, considerando qué se quiere que los alumnos 

comprendan. (p. 4) 

De la misma manera, Herrera y Villafuerte (2023) mencionan que: 

Las estrategias didácticas permiten al educador orientar el recorrido pedagógico, 
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estableciendo procedimientos que deben seguir los educandos para construir sus 

aprendizajes; esto permite en tiempos prolongados responder a los conocimientos, 

procedimientos y actitudes establecidas dentro de un plan de estudio para poder 

responder para ser desarrollados adecuadamente, por parte del estudiante. (p. 760) 

Otro punto a destacar, es que las estrategias didácticas de enseñanza se las puede 

clasificar tomando en cuenta el momento en el que se emplean; antes del contenido curricular 

(preinstruccionales), durante su desarrollo (coinstruccionales) y después de su presentación 

(posinstruccionales). 

Es así que, Barriga y Hernández (1998) mencionan lo siguiente:  

Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante en 

relación a qué y cómo aprender (activación de conocimientos y experiencias previas 

pertinentes), y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente […] Las 

estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso 

mismo de enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de la 

información principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de 

la atención y motivación. A su vez, las estrategias posinstruccionales se presentan 

después del contenido que se ha de aprender, y permiten al alumno formar una visión 

sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos le permite valorar su 

propio aprendizaje. (pp. 3- 4) 

 

Tabla 1 

Estrategias didácticas para la enseñanza 

Estrategias didácticas para la enseñanza 

Estrategias 

Preintruccionales 

Estrategias 

Coinstruccionales 

Estrategias 

Posintruccionales 

• Planteamiento de 

objetivos 

• Organizadores 

previos 

• Introducción 

motivante  

• Ilustraciones 

• Preguntas 

intercaladas 

• Analogías 

• Planteamiento de 

problemas 

• Resúmenes  

• Preguntas finales 

• Resúmenes finales 

• Mapas 

conceptuales 

• Ejercitación 

adecuada 
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adecuadas • Mapas 

conceptuales 

• Ilustraciones 

• Pistas topográficas 

y discursivas 

• Estimulo de 

destrezas en las 

actividades 

(síntesis, análisis, 

reflexión, juicio 

crítico) 

• Actividades 

individuales 

pertinentes 

Nota. Esta tabla muestra las estrategias didácticas para la enseñanza según Barriga y 

Hernández (1998). 

Por consiguiente, se menciona algunas estrategias didácticas que promueven el 

aprendizaje significativo de los estudiantes: 

4.2.4.1. Explicativo-ilustrativa. La estrategia didáctica Explicativo-ilustrativa en 

palabras de Villalón y Phillips (2010) es aquella que: 

Permite la vinculación oral del profesor (explicación, narración, descripción de hechos, 

fenómenos y procesos geográficos) 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. Es posible 

vincularlo con la reproducción de lo comprendido. En este caso se combina el trabajo 

docente de la explicación del profesor con la repetición oral del alumno, garantizando 

que se observe, reproduzca, copie y conteste oralmente lo aprendido. (p. 62) 

En efecto, Seijo et al. (2016) expresa que: “En el explicativo-ilustrativo, el profesor 

transmite conocimientos y el alumno los reproduce; este método incluye: la descripción, la 

narración, la demostración, los ejercicios, la lectura de textos y todo tipo de recursos para el 

aprendizaje” (p. 6).  

4.2.4.2. Aprendizaje basado en juegos. Otra de las estrategias didácticas empleadas es 

el Aprendizaje basado en juegos, la misma que según González (2015): 

El aprendizaje basado en el juego (ABJ) consiste en la utilización de juegos como 

herramientas de apoyo al aprendizaje, la asimilación o evaluación […] El ABJ se basa, 

principalmente, en aprender jugando. Es decir, el uso de juegos para la adquisición de 

las competencias planteadas. El juego es parte esencial del aprendizaje de los jóvenes. 

(p. 1)  
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De igual manera, Ordoñez (2022) expresa lo siguiente: 

El aprendizaje basado en juegos es una estrategia didáctica que traslada los elementos 

del juego al aula para conseguir mejores resultados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que con el juego motivamos al alumno a intervenir activamente en la 

construcción de su aprendizaje mejorando sus habilidades y permitiendo así lograr un 

aprendizaje significativo. (p. 18) 

4.2.4.3. Aprendizaje por descubrimiento. Otra estrategia de enseñanza aprendizaje es 

el Aprendizaje por descubrimiento, sobre esta Bruner (1961, como se citó en Mayhuasca, 2019) 

expone lo siguiente: 

El aprendizaje por descubrimiento es un proceso activo, en el cual la participación de 

los estudiantes corona la construcción y el descubrimiento de nuevas ideas y conceptos, 

cuya base la constituyen los conocimientos pasados (previos) y los presentes, generando 

una nueva estructura cognitiva, un esquema o un modelo mental nuevo. (p. 40) 

También es relevante mencionar el postulado de Osorio et al. (2020, como se citó en 

García et al., 2022) donde indican que:  

[…] es una metodología didáctica muy importante, generando en los estudiantes mayor 

implicación y valoración totalmente positiva de las temáticas estudiadas; es totalmente 

opuesto al aprendizaje memorístico; este aprendizaje “fomenta el interés y el 

posicionamiento”, en la experiencia del aprendizaje de los estudiantes. (p. 41) 

4.2.4.4. Aula invertida. En cuanto a la estrategia didáctica Aula invertida el Servicio de 

Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (2020) menciona que: 

Flipped Classroom se refiere a una modalidad de aprendizaje y docencia semipresencial 

que reorganiza las actividades y los tiempos dedicados a las materias, tanto dentro como 

fuera del aula. Los primeros autores en acuñar este término fueron Lage, Platt, y Treglia 

(2000), para referirse a un modelo pedagógico en el que se invierte el orden: lo que, 

tradicionalmente había sucedido dentro del aula, ahora tiene lugar fuera de ella. Es decir, 

las explicaciones de carácter teórico o de procedimientos que tenían lugar dentro de la 

clase, se ofrecen en formato digital para que los estudiantes lo estudien y analicen de 

forma autónoma y, en el tiempo presencial en el aula, se realizan todas aquellas 

actividades, ejercicios, casos prácticos que antes tenían lugar fuera de ella. (p. 4) 

A su vez, Merla y Yáñez (2016) la definen como: 

[…] una estrategia pedagógica que consiste en invertir los dos momentos que 

intervienen en la educación tradicional: el primer momento que corresponde a las 
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actividades propias de la clase como la exposición de los contenidos por parte del 

docente y, el segundo, a la realización de las actividades fuera de la escuela, como las 

tareas. Es así como en el aula invertida las tareas o proyectos se concretan en el salón 

de clase y los contenidos temáticos son aprendidos fuera de la escuela. De esta forma, 

la distribución del tiempo es reorganizada, tanto dentro como fuera de clase, en donde 

el estudiante es el responsable de su propio aprendizaje. (p. 74) 

4.2.4.5. Feria de conocimientos. En cuanto a esta estrategia Sanía y Sáez (2021) 

establecen que: 

Cuando hablamos de una feria de conocimientos nos referimos al trabajo en lugares 

físicos (mesas, sillas, esquinas, etc.) situados en el aula, donde los alumnos/as se 

encuentran con una actividad determinada que han de realizar, bien de forma individual 

o grupal, esta se desarrolla de un tema común para todos, abordado de forma diferente 

en cada estación. (p. 4) 

Además, Gigena y Cuesta (2022) mencionan que: 

La feria de conocimientos es una estrategia en la que el profesor organiza el contenido 

de una unidad o un tema en una serie de estaciones de trabajo. Esta feria tiene espacios 

físicos en los que se colocan información, recursos y materiales para que el alumno 

manipule, tanto de manera autónoma como colaborativa. El objetivo primordial de esta 

forma de trabajo es que el alumno trabaje en función de sus aptitudes para alcanzar los 

objetivos para desarrollar sus competencias. (p. 80) 

4.2.4.6. Manejo de información. El Manejo de información es otra de las estrategias 

didácticas utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Según Palacios et al. (2018): “La 

estrategia manejo de información integra todo lo referente a la localización, recogida y 

selección de información. El sujeto debe aprender a ser aprendiz, estratégico y a asimilar 

criterios de selección” (p. 43). 

Además, Ramírez et al. (2012) menciona que: 

La estrategia didáctica manejo de información se concibe con tres momentos 

fundamentales: la planificación, la ejecución y el control, este último como un elemento 

común y esencial de ambos. Parte del dominio por el profesor de los contenidos de la 

asignatura, el conocimiento de las herramientas infotecnológicas y el potencial de 

desarrollo de los estudiantes para dirigir las actividades docentes con tareas y 

actividades de carácter investigativo. (p. 313) 
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4.3. Técnicas didácticas 

En relación con las técnicas didácticas, el Programa de Educación Superior (2009) 

menciona lo siguiente: 

Las técnicas didácticas 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 cuanto a la clasificación de las técnicas didácticas, Delgado y Palacios (2022) 

proponen la siguiente: 

Una clasificación de las técnicas didácticas basándose en la organización y las 

actividades de aprendizaje que el Consejo de Educación Superior del Ecuador propone 

en su Reglamento de Régimen Académico es la siguiente:  

Técnicas para el aprendizaje asistido  

El aprendizaje asistido tiene como objetivo el desarrollo de habilidades, destrezas y 

desempeños estudiantiles, mediante clases presenciales u otro ambiente de aprendizaje. 

Las técnicas que están relacionadas con este aprendizaje son: 

• Entrevista 

• Estudio dirigido 

• Exposición didáctica 

• Expositiva 

• Redescubrimiento 

• Resolución de problemas  

• Seminario 

Técnicas para el aprendizaje colaborativo  

El aprendizaje colaborativo comprende el trabajo en grupos de estudiantes en 

interacción permanente con el profesor. Las técnicas que están relacionadas con este 

aprendizaje son:  

• Argumentación (interrogatorio) 

• Asamblea 

• Cuchicheo 
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• Debate 

• Entrevista 

• Foro abierto 

• Discusión dirigida  

• Lluvia de ideas 

• Mesa redonda 

• Panel 

• Phillips 6-6 

• Simposio 

• Socio drama 

• Taller  

Técnicas para el aprendizaje aplicativo  

El aprendizaje práctico está orientado al desarrollo de experiencias de aplicación de los 

aprendizajes. Las técnicas que están relacionadas con este aprendizaje son: 

• Cuestionario 

• Encuesta 

• Estudio de caso 

• Experiencia directa 

• Experimental 

• Lista de cotejo 

• Observación 

• Redescubrimiento 

• Registro anecdótico  

Técnicas para el aprendizaje autónomo  

El aprendizaje autónomo comprende el trabajo realizado por el estudiante, orientado al 

desarrollo de capacidades para el aprendizaje independiente e individual del estudiante. 

Las técnicas que están relacionadas con este aprendizaje son: 

• Analogía 

• Biográfica 

• Bosquejo Esquemático 

• Cadena de secuencias  

• Cuadro sinóptico (pp. 8- 9). 

A continuación, se menciona las técnicas didácticas utilizadas para complementar a las 
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estrategias didácticas empleadas en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

propuesta intervención de la presente investigación: 

4.3.1. Tablero de juego 

Sobre esta técnica didáctica Muñoz y Trujillo (2008) señalan que: 

El Tablero de Juego es una técnica didáctica diseñada para facilitar la consecución de 

los objetivos propuestos y promover un aprendizaje significativo en los estudiantes, esta 

actividad innovadora y motivadora es eficaz para fortalecer el aprendizaje del alumnado, 

fomentar el desarrollo de la creatividad y la espontaneidad, permitir la exteriorización 

de sentimientos y comportamientos que, en contextos habituales, suelen permanecer 

reprimidos, y contribuir al desarrollo de hábitos de cooperación, convivencia y trabajo 

en equipo. (p. 5) 

4.3.2. Elaboración de un friso 

En cuanto a esta técnica, Cisneros (2014) señala que: 

Esta herramienta pedagógica, aunque simple en apariencia, tiene un efecto profundo en 

la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes; ya que, fomenta la retención de 

información y ofrece una oportunidad para reforzar el aprendizaje auditivo con 

estímulos visuales. (p. 6) 

4.3.3. Diálogo 

Sobre esta técnica SUMMA (2024) expone que: 

El diálogo es una herramienta pedagógica que permite que las interacciones en el aula 

desarrollen el pensamiento y capacidad de aprender de nuestros estudiantes. Dialogar 

requiere que hablemos, pero hablar y dialogar no son lo mismo. Dialogar implica 

desarrollar y fundamentar nuestras ideas y enriquecerlas con las de los demás. (p. 3) 

4.3.4. Preguntas exploratorias 

En lo que se refiere a esta técnica didáctica, La Universidad del Desarrollo (2020) 

menciona que: “Las preguntas exploratorias son cuestionamientos que se refieren a los 

significados, las implicaciones y los intereses propios de los estudiantes asociados a los 

contenidos que se presentan” (pp. 1- 2). 

4.3.5. Lluvia de ideas 

En relación a esta técnica Delgado (2022) menciona que: 

La “lluvia de ideas” es considerada como una técnica didáctica que potencia el 

pensamiento creativo y la innovación, con una lluvia de ideas se puede romper las 
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barreras del pensamiento habitual y producir una cascada de originalidad que se 

retroalimenta positivamente. Por consiguiente, se considera como una herramienta 

excelente para fortalecer la creatividad en los estudiantes. (p. 58) 

4.3.6. Elaboración de un mapa conceptual 

Sobre esta técnica didáctica Rojas (2022) expresa lo siguiente: “el mapa conceptual es 

una técnica de aprendizaje que permite organizar una información escrita cumpliendo un orden 

jerárquico unido con palabras enlace, que tiene por objetivo la habilidad de síntesis y la 

comprensión de textos” (p. 2). 

4.3.7. Párame la mano 

También conocido como stop, Tutti frutti o lápiz quieto, en relación a ello Borja (2020) 

expone que: “Es un juego muy divertido en el que se desafía a los jugadores y se pone a prueba 

su habilidad de escritura rápida; sin faltas de ortografía y el conocimiento de palabras” (p. 1). 

4.3.8. Armar un rompecabezas 

Referente a esta técnica Carrasco (2020) expresa que: “La técnica de armar o construir 

un rompecabezas promueve el aprendizaje y la motivación de los estudiantes logrando que los 

alumnos compartan en grupo la información adquirida” (p. 1). 

4.3.9. Observación 

En lo que se refiere a esta técnica Herrero (1997) expresa lo siguiente: “Observar es un 

proceso que requiere atención voluntaria e inteligente, orientada por un objetivo terminal u 

organizador, y dirigido hacia un objeto con el fin de obtener información” (p. 2). 

4.3.10. Elaboración de una infografía 

Para Minervini (2005): “Esta técnica […] permite optimizar y agilizar los procesos de 

comprensión basándose en una menor cantidad y una mayor precisión de la información, 

anclada en la imagen y el texto” (p. 3). 

4.3.11. Bingo del aprendizaje 

Sobre esta técnica didáctica Hernández y Alfonso (2019) exponen que: “[…] el Bingo 

como juego didáctico se emplea para reafirmar y evaluar conocimientos sobre una temática 

específica” (p. 7). 

4.3.12. Estaciones de aprendizaje 

Sobre esta técnica didáctica, el Ministerio de Educación Pública del Gobierno de Costa 

Rica (2024) expone que: 
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Las estaciones de aprendizaje son una técnica pedagógica que implica dividir el salón 

de clases en diferentes áreas o estaciones, cada una dedicada a una actividad específica 

relacionada con el tema de estudio. Esta técnica fomenta la participación de los 

estudiantes, promueve el aprendizaje colaborativo y permite la personalización de la 

enseñanza para adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje. (p. 2) 

4.3.13. Exposición 

En lo que se refiere a esta técnica Gutiérrez (2022) manifiesta que: “La exposición es 

una técnica de aprendizaje que favorece a los estudiantes disminuyendo su miedo a hablar en 

público, lo que brinda mayor seguridad al expresar ideas, opiniones, experiencias y 

sentimientos” (p. 134). 

4.3.14. Resolución de un crucigrama 

En cuanto a esta técnica didáctica Medina y Delgado (2020) exponen que: “El 

crucigrama es una herramienta didáctica eficaz y valiosa para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de contenidos y promover el aprendizaje significativo en estudiantes” (p. 1). 

4.3.15. Elaboración de un esquema  

Sobre esta técnica Peña (2013) señala que: “La esquematización de los contenidos de 

un determinado tema, permite al estudiante desarrollar la interpretación y el pensamiento 

conceptual, establecer relaciones entre los contenidos, entre éstos y sus conocimientos previos 

y llegar a construir un saber sólido” (p. 246). 

De igual forma es relevante hacer hincapié en los recursos didácticos, los mismos que 

son esenciales en el proceso de enseñanza- aprendizaje; ya que, motivan a los estudiantes y 

promueven el aprendizaje significativo.  

4.4. Recursos didácticos 

Los recursos didácticos desempeñan un papel crucial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; ya que, constituyen un apoyo pedagógico clave, por ello es importante definirlos; 

en este sentido Morales (2012) señala que: 

[…] se entiende por recurso didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen 

y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto 

físicos como virtuales, asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, 

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) 
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 Así mismo, se expone la importancia de los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, Vargas (2017) menciona lo siguiente: 

La importancia de los recursos didácticos radica en la influencia que los estímulos a los 

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

de aprendizaje, ya sea de manera directa o dándole la sensación de indirecta. Las 

funciones que tienen los recursos didácticos deben tomar en cuenta el grupo al que va 

dirigido, con la finalidad que ese recurso realmente sea de utilidad. (p. 69) 

En cuanto a la clasificación de los recursos didácticos, se tomó en cuenta lo expuesto 

por Moya (2010) quien expone lo siguiente: 

Textos impresos:  

Manual o libro de estudio.  

Libros de consulta y/o lectura.  

Biblioteca de aula y/o departamento.  

Cuaderno de ejercicios.  

Impresos varios.  

Material específico: prensa, revistas, anuarios.  

Material audiovisual:  

Proyectables. 

Vídeos 

películas.  

Tableros didácticos:  

Pizarra tradicional.  

Medios informáticos:  

Software adecuado 

Medios interactivos 

Multimedia e Internet. (p. 2) 

En este sentido también es relevante mencionar los recursos didácticos utilizados en 

proceso de enseñanza-aprendizaje utilizados durante el desarrollo de la propuesta de 

intervención de la presente investigación: 

4.4.1. Carteles impresos 

En relación a este recurso didáctico Días y Muñoz (2013) expresan que: “Los carteles 

son materiales gráficos que representan un sistema de comunicación impreso […] Muestran la 

información más importante de un tema concreto y pueden representar un esquema visualmente 
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atractivo de los contenidos trabajados en la escuela” (p. 470). 

4.4.2. Proyector 

Referente a este recurso didáctico Vázquez (2023) menciona que: “es un dispositivo 

electrónico que proyecta imágenes, videos o presentaciones en una superficie más grande, como 

una pantalla, pared o superficie plana” (párr. 2).  

4.4.3. Parlante 

Este recurso didáctico es definido como: “dispositivos que permiten la amplificación 

del sonido […] son transductores eléctricos que convierten la corriente de electricidad en una 

onda sonora” (Pérez, 2022, párr. 1). 

4.4.4. Imágenes impresas 

Sobre este recurso didáctico Rigo (2014) menciona que: “Las imágenes y fotografías 

ofrecen como recurso educativo didáctico posibilidades para comprender, analizar, explorar, 

curiosear diversidad de conocimientos, reflexionar conceptos y discutir en torno a ellos” (p. 1). 

4.4.5. Échalo a la suerte manual 

En relación a este recurso didáctico el Ministerio de Educación del Gobierno de Chile 

(2020) expone que: “[…] consiste en escribir el nombre de cada estudiante en un palito de 

helado y utilizarlo para elegir al azar y otorgar la palabra al que haya sido seleccionado”. (p. 1). 

4.4.6. Hojas informativas 

En cuanto a este recurso didáctico Ayala (2020) menciona que: “Las hojas informativas 

son recursos que llevan información resumida y fácil de manejar: título, tema, descripción, 

fuente consultada, etc. La información debe llevar un orden de importancia, para facilitar la 

comprensión” (párr. 3). 

4.4.7. Esquema  

La Universidad Salazar Virtual (2023) sobre este recurso didáctico menciona lo 

siguiente: “Un esquema aborda un tema basándose en la jerarquización de ideas […] Este 

recurso permite describir procedimientos y fortalecer el pensamiento lógico, la capacidad de 

síntesis, la memorización y el repaso” (p. 92). 

4.4.8. Ruleta aleatoria 

Referente a este recurso didáctico Torres (2024) menciona que: “Esta herramienta 

educativa es un generador de nombres en forma de ruleta que permite a los docentes seleccionar 

estudiantes de manera aleatoria durante la clase, es ideal para promover la participación 
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equitativa y mantener la atención de los estudiantes” (p. 1). 

4.4.9. Dado 

En relación a este recurso didáctico Serri (2013) la define como: “pieza cúbica usada en 

juegos que tiene números del 1 al 6 en cada cara; se lanza para que la cara superior determine 

aleatoriamente un número que puede ser usado para avanzar, sumar o determinar cantidades en 

el juego” (párr. 1). 

4.4.10. Maquetas 

En cuanto a este recurso didáctico Acevedo y Morán (2022) menciona que: “Las 

maquetas didácticas permiten al docente presentar una actividad práctica e innovadora, donde 

se promueve un entorno donde el estudiante se convierte en un ente activo en su propio proceso 

cognitivo” (p. 52). 

4.4.11. Carteles elaborados a mano 

Este recurso didáctico es definido por la Universidad Teletón (2013) como: “Los 

carteles elaborados por los docentes son un medio estático y visual, que tiene como propósito 

comunicar ideas o mensajes, además sirven para difundir o transmitir información” (p. 1). 

4.4.12. Diapositivas 

Sobre este recurso didáctico Parra y Villada (2014) mencionan lo siguiente: “Las 

diapositivas posibilitan la realización de actividades de aprendizaje con cierto grado de 

interactividad, donde los estudiantes exploran, valoran y profundizan en los contenidos del 

aprendizaje” (p. 64). 

4.4.13. Papelógrafos 

En cuanto a este recurso didáctico Martínez (2012) menciona que: “El papelógrafo es 

un instrumento usado para la presentación de información en hojas grandes de papel” (p. 1). 

4.4.14. Rompecabezas 

Este recurso didáctico es definido por Gudiña (2023) como: “diseño que se encuentra 

fraccionado en piezas que deben unirse correctamente y que brinda la posibilidad de hacer 

trabajar en los estudiantes la parte cognitiva, además de despertar la curiosidad y de estimular 

la creatividad.” (párr. 2). 

4.5. Aprendizajes significativos  

Los aprendizajes significativos se caracterizan porque el individuo no se limita a 

memorizar información de manera pasiva, sino que construye activamente su conocimiento; 

además, logra el desarrollo de habilidades críticas y reflexivas, preparándose así para enfrentar 
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desafíos reales y tomar decisiones en diversos contextos.  

Referente a este tema, Ausubel (1983) señala que: 

El aprendizaje significativo se produce cuando una nueva información "se conecta" con 

un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes 

estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. (p. 2) 

De igual manera, Moreira (2012) indica lo siguiente: 

Aprendizaje significativo es aquél en el que ideas expresadas simbólicamente 

interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. 

Sustantiva quiere decir no literal, que no es al pie de la letra, y no arbitraria significa 

que la interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con algún conocimiento 

específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. 

(p. 2) 

A su vez, Muñoz (2014) menciona que: 

La concepción cognitiva del aprendizaje postula que el aprendizaje significativo ocurre 

cuando la persona interactúa con su entorno y de esta manera construye sus 

representaciones personales, por lo que, es necesario que realice juicios de valor que le 

permiten tomar decisiones en base a ciertos parámetros de referencia. (p. 47) 

4.6. Tipos de trabajo en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

En el contexto educativo, existen múltiples maneras de organizar el trabajo en el aula 

para potenciar el aprendizaje, promover la participación activa y fortalecer la participación entre 

los estudiantes. Entre los tipos de trabajo más destacados están: 

4.6.1. Trabajo grupal 

En cuanto a esta forma de trabajo Humpiri y Vargas (2022) exponen que: “El 

aprendizaje grupal es el empleo de grupos pequeños en la enseñanza para que los estudiantes 

trabajen juntos, maximizando así su propio aprendizaje y el de los demás” (p. 297).  

De igual manera es importante mencionar a León et al. (2023) quienes mencionan lo 

siguiente: 

El trabajo en grupo crea un alto grado de compromiso por parte de las personas que 

forman parte de cada equipo de trabajo, incitando de esta manera a la autonomía e 

interacción entre los mismos, puesto que cada uno de ellos desarrolla un papel 

importante y además contribuye o modifica los conocimientos provocando la 



31  

motivación en el progreso de las habilidades comunicativas entre los miembros del 

grupo de trabajo y de esta manera mejorar o revitalizar el aspecto cognitivo. (p. 1421) 

4.6.2. Trabajo en pares 

En relación a este tipo de trabajo, Cerda y López (2015) expresan que:  

El trabajo entre pares implica la valoración del conocimiento generado en la práctica 

cotidiana, que es experiencial y personificado y que tiene sentido para quienes lo han 

producido y utilizado. Cada sujeto que intercambia, comunica y analiza con otros sus 

conocimientos, pone en juego sus habilidades y competencias, las que se incrementan 

producto de esa interacción. En la interacción todos los participantes en un proceso de 

co-aprendizaje, potencian sus aprendizajes y gatillan procesos similares en los otros. (p. 

4) 

Esto de igual manera, se ve reflejado en lo dicho por Cortes et al. (2023) quienes 

mencionan lo siguiente: 

El aprendizaje entre pares se refiere a la práctica en la que los estudiantes colaboran y 

se apoyan mutuamente en el proceso de aprendizaje. Esta metodología fomenta la 

interacción y el diálogo entre compañeros, creando un espacio donde se pueden 

compartir diferentes perspectivas y conocimientos. Este intercambio no solo permite 

una comprensión más rica de los contenidos académicos, sino que también ayuda a los 

estudiantes a desarrollar una serie de habilidades interpersonales. (p. 2133) 

4.6.3. Trabajo individual 

Referente a este tipo de trabajo Soca (2015) expone que: 

El trabajo individual se distingue por su carácter productivo y creador de capacidades y 

habilidades en el estudiante que van más allá del cumplimiento de los objetivos 

específicos sobre los contenidos que se estudian para contribuir a la formación integral 

incluyendo valores y actitudes. (p. 125) 

Además, Aulet et al. (2020) expresa lo siguiente: “El trabajo independiente se asume 

como método de enseñanza fundamental ya que incentiva al estudiante al autoconocimiento, a 

la búsqueda constante de información, la investigación, promueve a la concientización del 

mismo a la gestión del conocimiento” (p. 9). 

4.7. Área de Ciencias Naturales según el Currículo Nacional Ecuatoriano 

4.7.1. Contribución de la asignatura de Biología al perfil de salida del Bachillerato 

ecuatoriano 

El área de Ciencias Naturales contribuye de manera decisiva al desarrollo y adquisición 
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de las habilidades que se señalan en el perfil de salida del bachillerato, en la medida en que 

promueve prácticas de investigación en las que deben aplicar el método científico, lo que les 

permitirá recrearse con los descubrimientos que hagan y aplicarlos según las necesidades del 

país, respetando la naturaleza, actuando con ética y demostrando justicia.  

El área incentiva el pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder 

responsablemente ante problemas complejos, tanto socioculturales como relacionados con el 

respeto a la naturaleza. También promueve el desarrollo de la curiosidad y el fortalecimiento 

de habilidades científicas, incluyendo el uso apropiado de la tecnología para la indagación, la 

investigación y la resolución de problemas vinculados con la salud y el ambiente, brindando 

oportunidades para innovar. Por último, favorece la comprensión de conceptos mediante la 

exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas, para comprender el punto de vista 

de la ciencia y aplicar la interdisciplinariedad; la evaluación del mundo, ideas y experiencias 

que contribuyen al aprendizaje para la comprensión y el desarrollo personal, integrando la teoría 

y la práctica de manera autónoma; la expresión de ideas en el ámbito de la alfabetización 

científica; y, el equilibrio físico, mental y emocional para lograr el bienestar propio y el de los 

demás, demostrando respeto, solidaridad e inclusión. (MINEDUC, 2016, p. 102)  

4.7.2. Fundamentos epistemológicos y pedagógicos 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. 
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• Popper (1989), quien adopta una epistemología evolutiva y toma a la biología como 

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

de la teoría de la evolución, el reduccionismo y la teleología.  

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

construcción y reconstrucción a partir de señales, signos y símbolos, y del contexto 

planetario.  

• Nussbaum (1989), quien engloba, bajo el término constructivista, todos los modelos 

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

confirmar ni probar, sino que se construye en función de criterios de elaboración y 

contrastación. Desde lo disciplinar, las Ciencias Naturales se desarrollan en el 

marco de la revolución del conocimiento científico y se relacionan con las 

necesidades y demandas de la sociedad contemporánea, tomando como referencia 

su visión histórica, desde la que se considera el desarrollo progresivo del 

pensamiento racional y abstracto de los estudiantes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estudiantes.  

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

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

formativa, el desarrollo de habilidades científicas y cognitivas por medio de estrategias, técnicas 

e instrumentos adecuados, adaptados a los diversos ritmos, estilos de aprendizaje y contextos. 

(MINEDUC, 2016, p. 103-104) 

4.7.3. Objetivos de las Ciencias Naturales  

Al término de la escolarización obligatoria, como resultado de los aprendizajes en el 
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área de Ciencias Naturales, los estudiantes serán capaces de: 

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

flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar 

curiosidad por explorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como 

resultado de la comprensión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente 

físico. 

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

seres vivos, su diversidad, interrelaciones y evolución; sobre la Tierra, sus cambios 

y su lugar en el Universo, y sobre los procesos, físicos y químicos, que se producen 

en la materia. 

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

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

ligadas a la capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis 

socioambiental. 

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

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

aplicar medidas de promoción, protección y prevención de la salud integral. 

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

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

de conjeturas, el diseño de actividades experimentales, el análisis y la comunicación 

de resultados confiables y éticos. 

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

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

de sus experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos naturales y 

sociales. 

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

sistemas de notación y representación, cuando se requiera. 

• 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. 
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• 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. (MINEDUC, 2016, p. 110-111) 

4.7.4. Bloques curriculares de las Ciencias Naturales  

Consecuentemente, los bloques curriculares del área Ciencias Naturales se centran en el 

desarrollo de las habilidades para pensar, reflexionar y actuar de modo flexible con lo 

que se conoce. Para ello, se apoya en modelos didácticos como el método de aprendizaje 

basado en problemas (ABP), el de microproyectos, el investigativo, el de recepción 

significativa, por descubrimiento, de conflicto cognitivo o cambio conceptual, entre 

otros. Estos facilitan el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico individual y 

colectivo; fomentan el trabajo independiente; generan una actitud indagadora y 

reflexiva; y facilitan la toma de conciencia acerca de la correlación entre la ciencia, la 

tecnología y la sociedad. Los bloques curriculares están organizados de la siguiente 

manera: 

• Bloque 1: Los seres vivos y su ambiente  

• Bloque 2: Cuerpo humano y salud 

• Bloque 3: Materia y energía 

• Bloque 4: La Tierra y el Universo 

• Bloque 5: Ciencia en acción 

4.7.4.1. Bloque 1: Los seres vivos y su ambiente. Este bloque, en el nivel de Educación 

General Básica, se desarrolla alrededor de dos conceptos fundamentales. El primero; hace 

relación a la comprensión de que la vida es resultado de la evolución y que la gran diversidad 

de seres vivos es la consecuencia de procesos evolutivos, que se han dado durante cientos de 

millones de años. El segundo; se refiere a las interrelaciones de los seres vivos con su ambiente 

físico y biológico, que son clave para su supervivencia. La progresión de contenidos de este 

bloque, en el nivel Bachillerato General Unificado, se evidencia en la asignatura de Biología, 

específicamente en los bloques curriculares: 1, “Evolución de los seres vivos”; 2, “Biología 

celular y molecular”; y 3, “Biología animal y vegetal”; en los cuales se desarrollan temáticas 

vinculadas al estudio de los seres vivos a nivel molecular y celular, el origen y continuidad de 

la vida en los sistemas biológicos y sus cambios, las teorías sobre el origen de la vida y de las 

macromoléculas que la conforman, mecanismos de la herencia, la coordinación funcional entre 

sistemas del cuerpo humano, estructura y función de los sistemas de transporte de nutrientes en 
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las plantas, el análisis de los procesos de reproducción y desarrollo embrionario, la 

biodiversidad y su cuidado con enfoque de desarrollo sostenible. 

4.7.4.2. Bloque 2: Cuerpo humano y salud. En este bloque, se aspira a que los 

estudiantes, desde el nivel de Educación General Básica, se reconozcan como seres vivos con 

necesidades; identifiquen sus sistemas corporales; expliquen el funcionamiento y la relación de 

sus sistemas; valoren la importancia de la salud como un estado físico, psíquico y social (OMS, 

2006, p. 1).  

En el nivel de Bachillerato General Unificado los estudiantes continúan con la 

progresión de contenidos de este bloque en la asignatura de Biología, específicamente, en el 

Bloque 4, “Cuerpo humano y salud”, en el que se desarrollan contenidos como la prevención 

para mantener una salud integral personal y social. Esto, a partir del estudio del cuerpo humano, 

la relación que se producen entre sus sistemas, la nutrición y salud, la comprensión de las 

principales enfermedades y factores que afectan a los diferentes sistemas. 

4.7.4.3. Bloque 3: Materia y energía. El tercer bloque comprende la enseñanza de la 

Química y la Física, con un enfoque actual, para la adquisición de aprendizajes básicos 

vinculados con la formación integral científico-tecnológica que nuestra sociedad necesita.  

En el nivel de Educación General Básica se promueven los conocimientos básicos que 

deben adquirir los educandos, previo al estudio de estas asignaturas en el nivel 

Bachillerato General Unificado. La progresión de contenidos de este bloque se 

evidenciará en la asignatura de Química, específicamente en los bloques 1, “Mundo de 

la Química”;  y 2, “La Química y su lenguaje”; desarrollando contenidos relacionados 

a la estructura atómica a partir de la teoría de Bohr, la naturaleza de la materia, sus 

estados físicos y propiedades (leyes de los gases) y sus transformaciones, comprensión 

de la tabla periódica, interpretación de las propiedades de las sustancias, enlaces 

químicos, fórmulas de los compuestos químicos y reconocimiento de los diferentes tipos 

de reacciones químicas, la química del carbono, los hidrocarburos y sus derivados más 

importantes, clasificación de los compuestos orgánicos; y, la nominación de los 

compuestos químicos. En la asignatura de Física, la secuencia de contenidos se 

evidencia en el Bloque 1, “Movimiento y fuerza”; Bloque 2, “Energía, conservación y 

transferencia”; Bloque 3, “Ondas y radiación electromagnética”; Bloque 5, “Física de 

hoy”; en los que se desarrollarán temas de las cinco ramas de la Física: mecánica clásica, 

termodinámica, vibraciones y ondas, electricidad y magnetismo y física moderna.  
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4.7.4.4. Bloque 4: La Tierra y el Universo. Este bloque, desde la Educación General 

Básica, trata de la historia y las transformaciones de la Tierra, como resultado de fenómenos 

naturales, y de las actividades humanas que inciden en los factores abióticos, en la diversidad 

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

En el Bachillerato General Unificado, la progresión de contenidos se evidencia en la 

asignatura de Física, específicamente en el Bloque 4, “La Tierra y el Universo”, en los que se 

describe al movimiento circular y la ley de gravitación universal, la ubicación del sistema solar 

en la galaxia, sus características y que en sus límites existen elementos como asteroides, 

cometas y meteoritos. 

4.7.4.5. Bloque 5: Ciencia en acción. Los bloques “Ciencia en acción”, en Educación 

General Básica, así como “Biología, Física y Química en acción”, en el Bachillerato General 

Unificado, tienen por objeto el estudio de la naturaleza social del conocimiento científico-

tecnológico y sus incidencias en los ámbitos: económico, social, ambiental y cultural de las 

sociedades (Quintero, 2010). Este último bloque del área de Ciencias Naturales está 

correlacionado con los contenidos básicos de todos los bloques curriculares. (MINEDUC, 2016, 

p. 106- 109) 

4.7.5. Biología de primero de bachillerato general unificado  

Uno de los retos que debe afrontar la educación en la actualidad es el de proporcionar 

los elementos necesarios que contribuyan a la formación integral de los estudiantes, y que les 

permita enfrentar los problemas de la sociedad del siglo XXI relacionados con el medio 

ambiente, la salud, la sostenibilidad y el manejo de los recursos naturales, tanto actuales como 

futuros, en un contexto local, nacional y global. Para ello, la asignatura de Biología en el 

Bachillerato General Unificado ha sido diseñada de tal manera que los estudiantes adquieran 

los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que les permitirán desempeñarse 

adecuadamente en diferentes contextos, e incorporarse a la vida profesional con madurez y 

responsabilidad. 

La enseñanza de la Biología se orienta a ampliar y afianzar los conocimientos científicos 

sobre la diversidad de vida conforme a su evolución, interacción y funcionamiento. En 

consecuencia, los bloques curriculares se enfocan hacia la exploración y explicación de los 

fenómenos y procesos naturales que ocurren en el mundo que nos rodea, desde el nivel celular 

y molecular, hasta el nivel de los ecosistemas, a partir del análisis de sus componentes e 

interacciones y la manera en la que se ven afectados por diversos cambios. Estos conocimientos 

se trabajan a partir del estudio del origen de la vida, la evolución biológica, la transmisión de la 
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herencia, la biodiversidad y conservación, la biología celular y molecular, la multicelularidad y 

su relación con la forma y función, los sistemas del cuerpo humano y la salud, y diversas 

aplicaciones de la ciencia y la tecnología. 

Por otro lado, esta asignatura explora la forma en la que los científicos trabajan de 

manera colaborativa e individual en diferentes campos para contribuir a la producción de 

conocimiento biológico. Es así que, además de desarrollar una visión histórica e integral de la 

ciencia, tomando en cuenta el aporte de varios científicos a lo largo del tiempo, los estudiantes 

desarrollan sus habilidades investigativas, analíticas y comunicativas mediante la aplicación del 

método científico. Estas habilidades incluyen el planteamiento de problemas, la formulación de 

hipótesis, el diseño y planificación de estrategias de investigación que permitan comprobar las 

hipótesis formuladas, la aplicación de procedimientos experimentales, la interpretación y el 

análisis de resultados para llegar a conclusiones, y la comunicación de estos resultados y 

conclusiones de manera científica. Adicionalmente, el estudio de esta asignatura contribuye a 

reflexionar sobre la relación de la ciencia y la tecnología con la sociedad, y a evaluar, desde un 

punto de vista crítico y analítico, las implicaciones éticas y sociales de la aplicación e influencia 

de los nuevos descubrimientos en este campo, en múltiples contextos. 

De esta manera, el aprendizaje de la biología contribuye al desarrollo personal del 

estudiante: a su capacidad de pensamiento lógico-científico, su curiosidad, creatividad y actitud 

crítica, así como al desarrollo de una comprensión de la vida como un conjunto de sistemas 

integrados que se dirigen hacia un equilibrio dinámico. Asimismo, el estudio de esta asignatura 

permite la práctica de valores como la aceptación y el respeto de opiniones diversas, y una 

actitud abierta al cambio proactivo y constructivo mediante la ciencia, basado en evidencias 

que reflejen la realidad objetiva; y la valoración del trabajo en equipo, entre otros aspectos 

importantes que configuran la dimensión de socialización que caracteriza esta etapa de 

desarrollo en los estudiantes. (MINEDUC, 2016, p. 958- 959) 

4.7.6. Objetivos específicos de la Biología 

Al concluir la asignatura de Biología de BGU, los estudiantes serán capaces de:  

• O.CN.B.5.1. Demostrar habilidades de pensamiento científico a fin de lograr 

flexibilidad intelectual; espíritu crítico; curiosidad acerca de la vida y con respecto a 

los seres vivos y el ambiente; trabajo autónomo y en equipo, colaborativo y 

participativo; creatividad para enfrentar desafíos e interés por profundizar los 
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conocimientos adquiridos y continuar aprendiendo a lo largo de la vida, actuando con 

ética y honestidad.   

• O.CN.B.5.2. Desarrollar la curiosidad intelectual para comprender los principales 

conceptos, modelos, teorías y leyes relacionadas con los sistemas biológicos a 

diferentes escalas, desde los procesos subcelulares hasta la dinámica de los ecosistemas 

y los procesos por los cuales los seres vivos persisten y cambian a lo largo del tiempo, 

para actuar con respeto hacia nosotros y la naturaleza.  

• O.CN.B.5.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas para comprender la 

interdependencia de los seres humanos con la biodiversidad y evaluar de forma crítica 

y responsable la aplicación de los avances científicos y tecnológicos en un contexto 

histórico-social, para encontrar soluciones innovadoras a problemas contemporáneos 

relacionados, respetando nuestras culturas, valores y tradiciones.   

• O.CN.B.5.4. Valorar los aportes de la ciencia en función del razonamiento lógico, 

crítico y complejo para comprender de manera integral la estructura y funcionamiento 

de su propio cuerpo, con el fin de aplicar medidas de promoción protección y 

prevención que lleven al desarrollo de una salud integral, buscando el equilibrio físico, 

mental y emocional como parte esencial del plan de vida.   

• O.CN.B.5.5. Planificar y llevar a cabo investigaciones de campo, de laboratorio, de 

gestión o de otro tipo, que incluyan la exigencia de un trabajo en equipo, la recolección 

y análisis de datos cuantitativos y cualitativos; la interpretación de evidencias; la 

evaluación de los resultados de manera crítica, creativa y reflexiva, para la 

comunicación de los hallazgos, resultados, argumentos y conclusiones con honestidad.   

• O.CN.B.5.6. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 

apoyar sus procesos de aprendizaje, por medio de la indagación efectiva de información 

científica, la identificación y selección de fuentes confiables, y el uso de herramientas 

que permitan una adecuada divulgación de la información científica.   

• O.CN.B.5.7. Utilizar el lenguaje y la argumentación científica para debatir sobre los 

conceptos que manejan la tecnología y la sociedad acerca del cuidado del ambiente, la 

salud para armonizar lo físico y lo intelectual, las aplicaciones científicas y tecnológicas 

en diversas áreas del conocimiento, encaminado a las necesidades y potencialidades de 

nuestro país.   



40 
 

• O.CN.B.5.8. Comunicar, de manera segura y efectiva, el conocimiento científico y los 

resultados de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante la argumentación 

analítica, crítica, reflexiva, y la justificación con pruebas y evidencias; y escuchar de 

manera respetuosa las perspectivas de otras personas.   

• O.CN.B.5.9. Apreciar el desarrollo del conocimiento científico a lo largo del tiempo, 

por medio de la indagación sobre la manera en que los científicos utilizan con ética la 

Biología en un amplio rango de aplicaciones, y la forma en que el conocimiento 

biológico influye en las sociedades a nivel local, regional y global, asumiendo 

responsabilidad social.   

• O.CN.B.5.10. Valorar la ciencia como el conjunto de procesos que permiten evaluar la 

realidad y las relaciones con otros seres vivos y con el ambiente, de manera objetiva y 

crítica.   

• O.CN.B.5.11. Orientar el comportamiento hacia actitudes y prácticas responsables 

frente a los impactos socioambientales producidos por actividades antrópicas, que los 

preparen para la toma de decisiones fundamentadas en pro del desarrollo sostenible, 

para actuar con respeto y responsabilidad con los recursos de nuestro país. (MINEDUC, 

2016, p. 970- 971)  

4.7.7. Destrezas con criterio de desempeño de Biología 

Bloque curricular 1. Evolución de los seres vivos.  

• CN.B.5.1.1. Indagar y analizar la teoría de la abiogénesis que explica el origen de la 

vida, e interpretar las distintas evidencias científicas.  

• CN.B.5.1.2. Identificar los elementos y compuestos químicos de la atmósfera de la 

Tierra primitiva, y relacionarlos con la formación abiogénica de las moléculas orgánicas 

que forman parte de la materia viva.  

• CN.B.5.1.3. Indagar los procesos de abiogénesis de las moléculas y macromoléculas 

orgánicas en otros lugares del universo, formular hipótesis sobre las teorías de diversos 

científicos, y comunicar los resultados.  

• CN.B.5.1.4. Describir y comparar las características básicas de las biomoléculas a partir 

de sus procesos de síntesis y diversidad de polímeros.  
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• CN.B.5.1.5. Usar modelos y describir la estructura, diversidad y función de las 

biomoléculas que constituyen la materia viva, y experimentar con procedimientos 

sencillos.  

• CN.B.5.1.6. Establecer las principales evidencias de las teorías científicas sobre la 

evolución biológica y analizar el rol de la evolución con el proceso responsable del 

cambio y diversificación de la vida en la Tierra.  

• CN.B.5.1.7. Analizar los procesos de variación, aislamiento y migración, relacionados 

con la selección natural, y explicar el proceso evolutivo. 

• CN.B.5.1.8. Indagar los criterios de clasificación taxonómica actuales y demostrar, por 

medio de la exploración, que los sistemas de clasificación biológica reflejan un ancestro 

común y relaciones evolutivas entre grupos de organismos, y comunicar los resultados.  

• CN.B.5.1.9. Analizar los tipos de diversidad biológica a nivel de genes, especies y 

ecosistemas, y plantear su importancia para el mantenimiento de la vida en el planeta.  

• CN.B.5.1.10. Analizar la relación de las diversas formas de vida con el proceso 

evolutivo, y deducir esta relación con la recopilación de datos comparativos y los 

resultados de investigaciones de campo realizadas por diversos científicos.  

• CN.B.5.1.11. Usar modelos y describir la función del ADN como portador de la 

información genética que controla las características de los organismos y la transmisión 

de la herencia, y relacionar el ADN con los cromosomas y los genes.  

• CN.B.5.1.12. Analizar la transcripción y traducción del ARN, e interpretar estos 

procesos como un flujo de información hereditaria desde el ADN.  

• CN.B.5.1.13. Experimentar con los procesos de mitosis, meiosis, y demostrar la 

trasmisión de la información genética a la descendencia por medio de la fertilización.  

• CN.B.5.1.14. Describir las leyes de Mendel, diseñar patrones de cruzamiento y deducir 

porcentajes genotípicos y fenotípicos en diferentes generaciones.  

• CN.B.5.1.15. Experimentar e interpretar las leyes y principios no mendelianos de 

cruzamientos en insectos y vegetales.  

• CN.B.5.1.16. Indagar la teoría cromosómica de la herencia, y relacionarla con las leyes 

de Mendel.  

• CN.B.5.1.17. Investigar las causas de los cambios del ADN que producen alteraciones 

génicas, cromosómicas y genómicas, e identificar semejanzas y diferencias entre estas.  

• CN.B.5.1.18. Indagar y describir los biomas del mundo e interpretarlos como sitios 

donde se evidencia la evolución de la biodiversidad en respuesta a los factores 
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geográficos y climáticos. 

• CN.B.5.1.19. Indagar en estudios científicos la biodiversidad del Ecuador, analizar los 

patrones de evolución de las especies nativas y endémicas representativas de los 

diferentes ecosistemas, y explicar su mega diversidad. 

• CN.B.5.1.20. Reflexionar acerca de la importancia social, económica y ambiental de la 

biodiversidad, e identificar la problemática y los retos del Ecuador frente al manejo 

sostenible de su patrimonio natural.  

• CN.B.5.1.21. Indagar y examinar las diferentes actividades humanas que afectan a los 

sistemas globales, e inferir la pérdida de biodiversidad a escala nacional, regional y 

global.  

• CN.B.5.1.22. Interpretar las estrategias y políticas nacionales e internacionales para la 

conservación de la biodiversidad in situ y ex situ, y la mitigación de problemas 

ambientales globales, y generar una actitud crítica, reflexiva y responsable en favor del 

ambiente.  

Bloque curricular 2. Biología celular y molecular.  

• CN.B.5.2.1. Analizar las hipótesis sobre la evolución de las células procariotas y 

eucariotas basadas en la teoría de la endosimbiosis, y establecer semejanzas y 

diferencias entre ambos tipos de células.  

• CN.B.5.2.2. Describir los tipos de organización en las células animales y vegetales, 

comparar experimentalmente sus diferencias, y establecer semejanzas y diferencias 

entre organelos.  

• CN.B.5.2.3. Usar modelos y describir la estructura y función de los organelos de las 

células eucariotas y diferenciar sus funciones en procesos anabólicos y catabólicos.  

• CN.B.5.2.4. Explicar la estructura, composición y función de la membrana celular para 

relacionarlas con los tipos de transporte celular por medio de la experimentación, y 

observar el intercambio de sustancias entre la célula y el medio que la rodea.  

• CN.B.5.2.5. Analizar la acción enzimática en los procesos metabólicos a nivel celular y 

evidenciar experimentalmente la influencia de diversos factores en la velocidad de las 

reacciones.  

• CN.B.5.2.6. Explorar y comparar la fotosíntesis y la respiración celular como procesos 

complementarios en función de reactivos, productos y flujos de energía a nivel celular. 
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Bloque curricular 3. Biología animal y vegetal.  

• CN.B.5.3.1. Observar la forma y función de células y tejidos en organismos 

multicelulares animales y vegetales, e identificar su organización en órganos, aparatos 

y sistemas.  

• CN.B.5.3.2. Relacionar los procesos respiratorio, circulatorio, digestivo, excretor, de 

osmorregulación y termorregulación en animales con diferente grado de complejidad, y 

comparar la evolución de sus estructuras en relación con sus funciones. 

• CN.B.5.3.3. Describir el sistema osteoartromuscular mediante la identificación de 

células, tejidos y componentes, y comparar sus características en diferentes animales.  

• CN.B.5.3.4. Describir los sistemas nervioso y endocrino en animales con diferente 

grado de complejidad, explicar su coordinación funcional para adaptarse y responder a 

estímulos del ambiente, y utilizar modelos científicos que demuestren la evolución de 

estos sistemas.  

• CN.B.5.3.5. Usar modelos y explicar la evolución del sistema inmunológico en los 

animales invertebrados y vertebrados, y comparar los componentes y distintas 

respuestas inmunológicas.  

• CN.B.5.3.6. Observar y analizar los procesos de reproducción de animales, elaborar 

modelos del desarrollo embrionario, e identificar el origen de las células y la 

diferenciación de las estructuras.  

• CN.B.5.3.7. Examinar la estructura y función de los sistemas de transporte en las 

plantas, y describir la provisión de nutrientes y la excreción de desechos.  

• CN.B.5.3.8. Describir los mecanismos de regulación del crecimiento y desarrollo 

vegetal, experimentar e interpretar las variaciones del crecimiento y del desarrollo por 

la acción de las hormonas vegetales y la influencia de factores externos.  

• CN.B.5.3.9. Observar y analizar los procesos de reproducción de las plantas, elaborar 

modelos del desarrollo embrionario, e identificar el origen de las células y la 

diferenciación de las estructuras.  

Bloque curricular 4. Cuerpo humano y salud.  

• CN.B.5.4.1. Analizar el funcionamiento de los sistemas digestivo y excretor en el ser 

humano y explicar la relación funcional entre estos sistemas con flujogramas.  

• CN.B.5.4.2. Diseñar investigaciones experimentales y reconocer el valor nutricional de 

diferentes alimentos de uso cotidiano según la composición de sus biomoléculas, y 

establecer sus efectos en el metabolismo y la salud humana.  
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• CN.B.5.4.3. Analizar y aplicar buenas prácticas que contribuyen a mantener un cuerpo 

saludable, y elaborar un plan de salud que considere una alimentación balanceada de 

acuerdo a su edad y actividad para asegurar su salud integral.  

• CN.B.5.4.4. Indagar acerca de las enfermedades nutricionales y desórdenes alimenticios 

más comunes que afectan a la población ecuatoriana, diseñar y ejecutar una 

investigación en relación a estas, su vínculo con la dimensión psicológica y comunicar 

por diferentes medios las medidas preventivas en cuanto a salud y nutrición. 

• CN.B.5.4.5. Usar modelos y describir los sistemas circulatorio y respiratorio en el ser 

humano, y establecer la relación funcional entre ellos, la cual mantiene el equilibrio 

homeostático. 

• CN.B.5.4.6. Indagar en diversas fuentes y sintetizar información sobre las enfermedades 

causadas por el consumo de tabaco, la falta de ejercicio, la exposición a contaminantes 

ambientales y a alimentos contaminados, y proponer medidas preventivas y la práctica 

de buenos hábitos.  

• CN.B.5.4.7. Usar modelos y describir el sistema osteoartromuscular del ser humano, en 

cuanto a su estructura y función, y proponer medidas para su cuidado.  

• CN.B.5.4.8. Establecer la relación entre la estructura y función del sistema nervioso y 

del sistema endocrino, en cuanto a su fisiología y la respuesta a la acción hormonal.  

• CN.B.5.4.9. Indagar en diversas fuentes sobre los efectos nocivos en el sistema nervioso 

ocasionados por el consumo de alcohol y otras drogas, y proponer medidas preventivas. 

• CN.B.5.4.10. Analizar las causas y consecuencias de las enfermedades que afectan al 

sistema neuroendocrino, y proponer medidas preventivas.  

• CN.B.5.4.11. Interpretar la respuesta del cuerpo humano frente a microorganismos 

patógenos, describir el proceso de respuesta inmunitaria e identificar las anomalías de 

este sistema.  

• CN.B.5.4.12. Analizar la fecundación humana, concepción, el desarrollo embrionario y 

fetal, parto y aborto, y explicar de forma integral la función de la reproducción humana.  

• CN.B.5.4.13. Indagar acerca del crecimiento y desarrollo del ser humano, reflexionar 

sobre la sexualidad, la promoción, prevención y protección de la salud sexual, 

reproductiva y afectiva. 

• CN.B.5.4.14. Relacionar la salud sexual y reproductiva con las implicaciones en el 

proyecto de vida. 
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Bloque curricular 5. Biología en acción.  

• CN.B.5.5.1. Explicar los sustentos teóricos de científicos sobre el origen de la vida y 

refutar la teoría de la generación espontánea sobre la base de experimentos sencillos.  

• CN.B.5.5.2. Indagar sobre la evolución de los pinzones de Galápagos que sustentó la 

teoría de la selección natural de Darwin, y analizar que se complementa con la teoría 

sintética de la evolución, propuesta por científicos contemporáneos.  

• CN.B.5.5.3. Analizar la selección artificial en el proceso de domesticación del maíz y 

del perro, y explicar los impactos de este tipo de selección en la actualidad.  

• CN.B.5.5.4. Indagar sobre el desarrollo de la Biotecnología en el campo de la Medicina 

y la Agricultura, e interpretar su aplicación en el mejoramiento de la alimentación y la 

nutrición de las personas.  

• CN.B.5.5.5. Indagar y elaborar una línea de tiempo del desarrollo histórico de la 

genética, desde las leyes de Mendel hasta el Proyecto Genoma Humano, y explicar su 

aporte para la salud humana.  

• CN.B.5.5.6. Indagar sobre la genética de poblaciones, analizar e inferir los resultados 

de binomios genéticos.  

• CN.B.5.5.7. Buscar, registrar y sistematizar información de diversas fuentes sobre el 

cáncer, y relacionarlo con el proceso de proliferación celular alterada.  

• CN.B.5.5.8. Indagar las aplicaciones de la ingeniería genética en la producción de 

alimentos y fármacos, sus implicaciones en la vida actual, y explicar el efecto de la 

terapia génica en el tratamiento de enfermedades humanas, considerando los 

cuestionamientos éticos y sociales.  

• CN.B.5.5.9. Indagar sobre los programas de salud pública sustentados en políticas 

estatales y en investigaciones socioeconómicas y analizar sobre la importancia de la 

accesibilidad a la salud individual y colectiva, especialmente para poblaciones 

marginales, aisladas o de escasos recursos.  

• CN.B.5.5.10. Interpretar modelos poblacionales que relacionan el crecimiento 

poblacional con diferentes modelos de desarrollo económico y tomar una postura frente 

al enfoque del uso sostenible de los recursos naturales.  

• CN.B.5.5.11. Planificar y ejecutar una investigación sobre los diferentes avances 

tecnológicos que cubren las necesidades de la creciente población humana, con un 

enfoque de desarrollo sostenible. (MINEDUC, 2016, p. 972- 978) 
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4.7.8. Criterios de evaluación  

• CE.CN.B.5.1. Argumenta el origen de la vida, desde el análisis de las teorías de la 

abiogénesis, la identificación de los elementos y compuestos de la Tierra primitiva y la 

importancia de las moléculas y macromoléculas que constituyen la materia viva. 

• CE.CN.B.5.2. Cuestiona con fundamentos científicos la evolución de las especies desde 

el análisis de las diferentes teorías (teorías de la endosimbiosis, selección natural y 

sintética de la evolución), el reconocimiento de los biomas del mundo como evidencia 

de procesos evolutivos y la necesidad de clasificar taxonómicamente a las especies. 

• CE.CN.B.5.3. Argumenta la importancia del ADN como portador de la información 

genética transmisor de la herencia, comprendiendo su estructura, función, proceso de 

transcripción y traducción del ARN, las causas y consecuencias de la alteración genética 

y cromosómica. 

• CE.CN.B.5.4. Argumenta la importancia de la transmisión de la información genética 

en función de la comprensión de su desarrollo histórico, el análisis de patrones de 

cruzamiento y los principios no mendelianos, la teoría cromosómica y las leyes de 

Mendel. 

• CE.CN.B.5.5. Argumenta con fundamento científico el valor de la biodiversidad a partir 

del análisis de los patrones de evolución de las especies, su importancia social, 

económica y ambiental, los efectos de las actividades humanas, el reconocimiento de 

los modelos de desarrollo económico, los avances tecnológicos, y las estrategias y 

políticas enfocadas al desarrollo sostenible. 

• CE.CN.B.5.6. Argumenta desde la sustentación científica los tipos de organización y 

función de las estructuras de las células eucariotas (animal y vegetal), los procesos de 

anabolismo y catabolismo desde el análisis de la fotosíntesis y respiración celular, los 

efectos que produce la proliferación celular alterada y la influencia de la ingeniería 

genética en la alimentación y salud de los seres humanos. 

• CE.CN.B.5.7. Argumenta con fundamentos que las especies animales y vegetales están 

constituidas por órganos, aparatos y sistemas que tienen estructuras y funciones 

diferentes, que se relacionan entre sí para una adecuada función del organismo, y que 

cada especie tiene un menor o mayor grado de complejidad según su evolución. 

• CE.CN.B.5.8. Promueve planes de salud integral e investigaciones de campo bajo la 

comprensión crítica y reflexiva de los efectos que producen las enfermedades y 

desórdenes que alteran los sistemas nervioso y endocrino, como producto de 
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inadecuadas prácticas de vida, y reconoce la importancia de los programas de salud 

pública y el aporte de la Biotecnología al campo de la Medicina y la Agricultura. 

• CE.CN.B.5.9. Argumenta con fundamentos los procesos que se realizan en las plantas 

(transporte, provisión de nutrientes, excreción de desechos, mecanismos de regulación 

del crecimiento, desarrollo vegetal, reproducción) desde la identificación de sus 

estructuras, función y factores que determinan la actividad. 

• CE.CN.B.5.10. Argumenta los riesgos de una maternidad/paternidad prematura, según 

su proyecto de vida, partiendo del análisis crítico y reflexivo de la salud sexual y 

reproductiva (fecundación, concepción, desarrollo embrionario y fetal, parto, aborto, 

formas de promoción, prevención y protección) y sus implicaciones. (MINEDUC, 2016, 

p. 979- 9) 
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5. Metodología 

En este apartado del presente trabajo de investigación se considera el área de estudio, la 

metodología, procedimiento, población y muestra que corresponde a la investigación. 

5.1. Área de estudio  

La investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de Loja (UNL), Institución 

de Educación Superior, la misma que se encuentra ubicada en la parroquia San Sebastián, en 

las calles Pío Jaramillo Alvarado, Reinaldo Espinosa y Lateral de paso, perteneciente a la zona 

7, de la provincia y cantón Loja. En el campus de la Facultad de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, con mayor precisión la intervención se ejecutó en la Carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales, Química y Biología, ciclo VII, bloque 42 de la UNL. 

Figura 1 

Área de estudio 

Nota. Ubicación de Institución de Educación Superior UNL. Tomado de Google Earth (2024). 
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5.2. Metodología 

En primera instancia se debe señalar que el método aplicado en esta investigación 

corresponde al Método inductivo; en razón de que, se partió de una realidad identificada a 

través de la observación directa al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Biología, durante la ejecución de las practicas pre profesionales de observación 

en la Institución Educativa de Bachillerato General Unificado; en el desarrollo de dicho 

proceso se pudo evidenciar que existe uso limitado de estrategias didácticas en la impartición 

de clases; es decir, que en el proceso áulico se utiliza reiteradamente la misma estrategia, lo 

que limita la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes y ocasiona que los 

aprendizajes sean poco perdurables; como señala Abreu (2014, como se citó en Estupiñán et 

al., 2020): “el método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular 

o individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una reflexión enfocada en 

el fin” (p. 19). De igual forma lo dicho se ve reflejado en lo expuesto por Rodríguez y Pérez 

(2017) quienes mencionan que “el método inductivo es una forma de razonamiento en la que 

se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo 

que hay de común en los fenómenos individuales” (p. 10). 

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 la asignatura de Biología, entre estas las más 

significativas corresponden a: el uso limitado de estrategias didácticas en la impartición de 

clase, la limitación en la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes y 

aprendizajes poco perdurables; con base en esta realidad se pudo, mediante investigación 

bibliográfica, determinar estrategias didácticas para la generación de aprendizajes 

significativos en los estudiantes para dar solución a la realidad identificada. Respecto al 

enfoque cualitativo Hernández et al. (2014) menciona que: “el enfoque cualitativo es un 

método que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación.” (p. 7). Además, Quecedo y 

Castaño (2002) mencionan que: “En sentido amplio, pude definirse el enfoque cualitativo 

como la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 7).  

Por otra parte, al referirse al tipo de investigación, esta tiene la condición de 

Investigación de Acción Participativa (IAP); esto según la naturaleza de la información; para 

Zapata y Rondán (2016): “La Investigación Acción Participativa (IAP) es investigación para 

el cambio social llevada a cabo por personas de una comunidad que buscan mejorar sus 
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condiciones de vida y las de su entorno […]” (p. 5).  

Además, Montenegro (2018) menciona que:  

La IAP, como modelo participativo de intervención social, parte de la premisa de que 

las personas con las que se trabaja deben estar presentes activamente en todo el proceso 

de la intervención e, incluso, que las decisiones sobre las acciones que hay que tomar 

en conjunto para la solución de determinados problemas deben ser mayoritariamente 

tomadas por esas personas. (p. 20) 

En la presente investigación, a través de la observación directa al desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología, se identificó el uso limitado de 

estrategias didácticas en la impartición de clases, lo que limita la generación de aprendizajes 

significativos en los estudiantes y ocasiona que los aprendizajes sean poco perdurables, esto 

oriento la búsqueda  y recolección de material bibliográfico relacionado con las estrategias 

didácticas para generar aprendizajes significativos; en función al problema identificado y la 

información seleccionada se procedió a diseñar una propuesta de intervención pedagógica, 

con la finalidad que los futuros profesionales docentes de las asignaturas de Química y 

Biología puedan conocer, desarrollar e implementar estrategias didácticas en su ámbito 

profesional. Es así que,  fue desarrollada en el ciclo siete de la carrera Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales, Química y Biología, en la asignatura de Anatomía, Fisiología e 

Higiene II; 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 en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de Anatomía, Fisiología e Higiene II, permitieron generar 

aprendizajes significativos de los estudiantes. 

Desde el criterio de recolección de datos, la investigación es mixta (de campo y 

bibliográfica), tal como lo señala Zorrilla (1993, como se citó en Grajales, 2000): 

La investigación documental es `aquella que se realiza a través de la consulta de 

documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, 

constituciones, etc.). La de campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar 

y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. La investigación mixta es 

aquella que participa de la naturaleza de la investigación documental y de la 

investigación de campo. (p. 113) 

Según las características que determinan los autores la presente investigación es mixta; 

de campo y bibliográfica; ya que, la información se recolectó en un ambiente real, esto sin 

cambiar las condiciones ni la realidad educativa; además, se sustentó la presente investigación 
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con acerbos bibliográficos, antecedentes, características y resultados de otras investigaciones 

relacionados con el tema de investigación. 

5.3. Procedimiento 

En primera instancia hubo un acercamiento a la Institución Educativa Fiscomisional la 

Dolorosa al primer año de BGU paralelo “B”, a través de la observación directa al proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología, se logró identificar el uso limitado de 

estrategias didácticas en la impartición de clases; es decir, que en el proceso áulico se utiliza 

reiteradamente la misma estrategia, lo que limita la generación de aprendizajes significativos 

en los estudiantes y ocasiona que los aprendizajes sean poco perdurables; frente a esta realidad 

y mediante investigación bibliográfica, se realizó la búsqueda de antecedentes relacionados 

con la realidad identificada, así mismo se logró determinar estrategias que permitan mejorar 

la práctica pedagógica y lograr aprendizajes significativos en los educandos en la asignatura 

de Biología, con estos insumos se procedió a la escritura de los antecedentes y el problema 

mismo. 

A continuación se construyó la matriz de objetivos, en esta se identificó la pregunta de 

investigación de la que se derivó el objetivo general, así mismo se formularon los objetivos 

específicos que tributan de la consecución de la formulación del objetivo general; 

posteriormente se definió el título de la investigación y derivado de este el esquema de marco 

teórico, para su desarrollo fue necesario la recopilación, análisis y síntesis de información 

verídica, que aportó y sustentó a las diferentes categorías involucradas en la investigación; 

cabe recalcar que el marco teórico se construyó desde el inicio hasta el final de la 

investigación. 

Luego se construyó la metodología de este trabajo investigativo en la que se consideró 

el método inductivo con un enfoque cualitativo y respecto del tipo de investigación se alude a 

los criterios según la naturaleza de la información (IAP), y la temporalidad (transversal). 

Posterior a ello se estructuró el procedimiento a seguir, se definió la población y muestra. Es 

importante señalar que se incluyó el área de estudio (Universidad Nacional de Loja, ciclo 

siete). A continuación, se definió el cronograma en el que se muestra la secuencia cronológica 

de las diferentes actividades a realizarse. A sí mismo 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. 
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Con base en la información recabada, tanto a través de la investigación de campo como 

la bibliográfica, se construyó la propuesta de intervención, esta contiene: título, justificación, 

objetivos, marco teórico, planificaciones microcurriculares, matriz de temas, matriz de 

contenidos, entre otros. Las planificaciones microcurriculares correspondieron a los temas 

relacionados con: Sistema Endócrino y Sistema Excretor y fueron construidas en el formato 

establecido para el efecto; considerando desde el Currículo Nacional lo siguiente: destrezas 

con criterio de desempeño, criterios e indicadores de evaluación y eje trasversal; además el 

objetivo de la clase, las actividades a desarrollarse en cada uno de los momentos, estrategias, 

técnicas y recursos didácticos pertinentes, en cuanto a la evaluación se define la técnica, el 

instrumento y la forma; finalmente, se incluyó la bibliografía y los anexos (síntesis de 

contenido, imágenes relacionadas con la actividad de motivación, imágenes de los recursos 

utilizados en la construcción de aprendizaje, capturas de pantalla de la actividades 

implementadas en la consolidación, captura de la evaluación resuelta y sin resolver y por 

último capturas del contenido científico).  

Para la ejecución de la propuesta de intervención se aplicaron varias estrategias 

didácticas, entre ellas la explicativo-ilustrativa; misma que es una de las más utilizada por los 

docentes, puesto que es a través de la cual se expone un tema y el estudiante lo recepta, en 

razón de ello, Seijo et al. (2016) expresa que: “En el explicativo-ilustrativo, el profesor 

transmite conocimientos y el alumno los reproduce; este método incluye: la descripción, la 

narración, la demostración, los ejercicios, la lectura de textos y todo tipo de recursos para el 

aprendizaje” (p. 6). 

La estrategia didáctica explicativo-ilustrativa se implementó en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para el desarrollo del tema: Definición, características, estructura y función de las 

hormonas, con la técnica construcción de un mapa conceptual, a través de recursos como 

imágenes y carteles impresos, con el fin de explicar el tema a abordar. 

Otra estrategia didáctica empleada es Manejo de información, esta es esencial porque 

ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades para utilizar la información de manera 

efectiva y crítica. 

Es por ello que, Ramírez et al. (2012) menciona que: 

La estrategia didáctica manejo de información se concibe con tres momentos 

fundamentales: la planificación, la ejecución y el control, este último como un elemento 

común y esencial de ambos. Parte del dominio por el profesor de los contenidos de la 

asignatura, el conocimiento de las herramientas infotecnológicas y el potencial de 

desarrollo de los estudiantes para dirigir las actividades docentes con tareas y 
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actividades de carácter investigativo. (p. 313) 

 Dicha estrategia fue empleada en la construcción de aprendizajes, para el tema: 

Adenohipófisis, neurohipófisis; estructura funciones y hormonas que liberan, con ayuda de la 

técnica: Construcción de un esquema anatómico y con los recursos que se brindó a cada 

estudiante como una hoja con información sobre el tema de clases, imágenes impresas y 

carteles. 

Por su parte la estrategia didáctica Aprendizaje basado en juegos es efectiva para 

mejorar la experiencia educativa, mejorar la motivación y lograr en los estudiantes el 

desarrollo de sus habilidades.  

Tal y como lo menciona González (2015): 

El aprendizaje basado en el juego (ABJ) consiste en la utilización de juegos como 

herramientas de apoyo al aprendizaje, la asimilación o evaluación […] El ABJ se basa, 

principalmente, en aprender jugando. Es decir, el uso de juegos para la adquisición de 

las competencias planteadas. El juego es parte esencial del aprendizaje de los jóvenes. 

(p. 1) 

Esta estrategia fue aplicada para el desarrollo del tema: Síntesis y secreción de hormonas 

tiroideas, con ayuda de la técnica didáctica: tablero de juego; en donde se realizó a los 

estudiantes una serie de preguntas los cuales debían responder para llegar primeros a la meta 

y ser los ganadores; se emplearon recursos didácticos como: dado, maquetas y proyector. 

Adicional a ellas, se utilizó la estrategia didáctica Aula invertida o Flipped Classroom, 

misma que permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo al revisar el contenido teórico 

en casa, además involucra la utilización de la tecnología y facilita la retroalimentación por 

parte del docente. Por ello, el Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica 

de Madrid (2020) menciona que: 

Flipped Classroom se refiere a una modalidad de aprendizaje y docencia semipresencial 

que reorganiza las actividades y los tiempos dedicados a las materias, tanto dentro como 

fuera del aula […] Es decir, las explicaciones de carácter teórico o de procedimientos 

que tenían lugar dentro de la clase, se ofrecen en formato digital para que los estudiantes 

lo estudien y analicen de forma autónoma y, en el tiempo presencial en el aula, se 

realizan todas aquellas actividades, ejercicios, casos prácticos que antes tenían lugar 

fuera de ella. (p. 4) 

La estrategia didáctica Aula invertida, fue empleada durante la construcción de 

aprendizajes para el desarrollo del tema: Glándula pineal, ubicación, estructura y funciones, con 

ayuda da la técnica didáctica: elaboración de una infografía y con recursos didácticos tales 
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como: imágenes y carteles; los estudiantes construyeron una infografía del tema enviado a casa 

con anterioridad y a medida que la completaban se procedió a retroalimentar la información 

para despejar cualquier duda que pudiera existir sobre el tema. 

Por su parte, la estrategia didáctica Feria de conocimientos promueve el aprendizaje 

activo y la participación de los estudiantes, fomentando en ellos el trabajo en equipo, creatividad 

lo que amplía su perspectiva sobre el tema y mejora su comprensión.  

Es así que, Sanía y Sáez (2021) establecen que: 

Cuando hablamos de una feria de conocimientos nos referimos al trabajo en lugares 

físicos (mesas, sillas, esquinas, etc.) situados en el aula, donde los alumnos/as se 

encuentran con una actividad determinada que han de realizar, bien de forma individual 

o grupal, esta se desarrolla de un tema común para todos, abordado de forma diferente 

en cada estación. (p. 4) 

La estrategia didáctica Feria de conocimientos, fue empleada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la construcción de los contenidos, para el desarrollo del tema: Sistema 

excretor, generalidades, estructura y funciones; con ayuda de la técnica didáctica: estaciones de 

aprendizaje y con recursos didácticos como: papelógrafos e imágenes, logrando la participación 

activa de los estudiantes. 

Finalmente, la estrategia didáctica Aprendizaje por descubrimiento; aumenta la 

autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes; ya que, son ellos mismos los que 

exploran y encuentran respuestas y desarrollan sus habilidades de investigación. Por ello es 

importante mencionar lo expuesto por Bruner (1961, como se citó en Mayhuasca, 2019) 

considera que: 

El aprendizaje por descubrimiento es un proceso activo, en el cual la participación de 

los estudiantes corona la construcción y el descubrimiento de nuevas ideas y conceptos, 

cuya base la constituyen los conocimientos pasados (previos) y los presentes, generando 

una nueva estructura cognitiva, un esquema o un modelo mental nuevo. (p. 40) 

Dicha estrategia didáctica, se la aplicó para el desarrollo del tema: Sistema urinario, 

durante la construcción de aprendizajes, con ayuda de las técnicas didácticas: observación  y 

construcción de una maqueta funcional y con recursos didácticos como: material de papelería 

además se les estregó una base de cartón y una funda con material (riñones, vejiga y uretra 

elaborados con espuma flex, mangueras de plástico que simulan los uréteres y jeringas para 

introducir gaseosa de color amarillo que va a simular la orina); por medio de esta actividad los 

estudiantes descubrieron en dónde se produce la orina, como esta se transporta, en dónde se 

almacena y a través de que estructura se libera. 



55  

A medida que se ejecutaba la propuesta de intervención se construyeron los 

instrumentos de evaluación (banco de preguntas y cuestionarios) Anexos 6, 7a. y 7b.  e 

investigación (cuestionario de encuesta y guía de entrevista) Anexos 4 y 5 Una vez concluida 

la intervención se procedió a entregar a los estudiantes el banco de preguntas correspondiente 

para que sea resuelto por ellos; de este instrumento se derivaron dos cuestionarios que fueron 

aplicados como evaluación sumativa; posterior a ello se encuestó a los sujetos de 

investigación; así mismo se aplicó la entrevista a la docente encargada de la asignatura de 

Anatomía, Fisiología e Higiene II. Los resultados obtenidos a través de la encuesta fueron 

tabulados y organizados en gráficos y tablas estadísticas, luego se describe 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 establece 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 de Trabajo de 

Integración Curricular y con la certificación del docente tutor de la investigación se procede a 

su presentación para la sustentación y defensa correspondiente. 

Técnicas e instrumentos  

Las técnicas de investigación utilizadas en este trabajo fueron: la observación, pruebas, 

encuesta y entrevista; en primera instancia la observación realizada permitió caracterizar el 

proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Anatomía, Fisiología e Higiene II, las 

pruebas fueron implementadas como evaluación, formativa y sumativa por medio de 

cuestionarios Anexo 7a. y 7b.; por otra parte, en lo que se refiere a la encuesta se elaboró un 

cuestionario de cinco preguntas orientadas a recabar información en relación a las estrategias 

didácticas implementadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Anatomía, 

Fisiología e Higiene II, y su relación con la generación de aprendizajes significativos en los 

estudiantes; finalmente, la guía de entrevista Anexo 5 permitió conocer el criterio de la docente 

tutora encargada de la asignatura Anatomía, Fisiología e Higiene II, en relación a la efectividad 

de las estrategias didácticas implementadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, para 

generar aprendizajes significativos. 
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5.4. Población y muestra 

La población definida para el desarrollo de este trabajo de investigación estuvo 

constituida por 26 estudiantes de la asignatura de Anatomía, Fisiología e Higiene II, del ciclo 

7, de la carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología, de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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6. Resultados 

En el presente apartado se detallan los resultados obtenidos, a raíz de la encuesta 

aplicada a 26 estudiantes del séptimo ciclo de la Carrera Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología de la Universidad Nacional de Loja; dicha encuesta 

constó de cinco preguntas orientadas a validar la efectividad de las estrategias didácticas 

implementadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Anatomía, 

Fisiología e Higiene II, en relación a la generación de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

Pregunta 1: Según su criterio ¿Cómo evaluaría los temas tratados durante las 

clases en relación con la construcción de aprendizajes?  

Tabla 2 

Temas impartidos y su relación con la construcción de aprendizajes  

Temas de la clase Estrategia Didáctica Regular Bueno Muy 

bueno 

Excelente 

Definición, 

características, 

estructura y 

función de las 

hormonas 

Explicativo- ilustrativa   7 19 

Adenohipófisis, 

neurohipófisis; 

estructura 

funciones y 

hormonas que 

liberan 

Manejo de información  13 11 2 

Síntesis y secreción 

de hormonas 

tiroideas 

Aprendizaje basado en 

juegos 

  4 22 

Glándula pineal, 

ubicación, 

estructura y 

funciones 

Aula invertida   12 14 

Sistema excretor, 

generalidades, 

estructura, clases y 

funciones. 

Feria de conocimientos   15 11 

Sistema Urinario Aprendizaje por 

descubrimiento 

  8 18 

Nota. Apreciación de los estudiantes sobre los temas tratados abordados y su relación con la 

construcción de aprendizajes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludi, D. (2024). 
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Figura 2 

Temas de clase y la construcción de aprendizajes   

 

Nota. Se muestran los resultados obtenidos de la valoración que dan los estudiantes a las 

estrategias didácticas implementadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de Anatomía, 

Fisiología e Higiene II, en relación a la construcción de aprendizajes. Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Ambuludi, D. (2024). 

Análisis e interpretación 

Según se observa en la tabla 2 y figura 2, los temas abordados en la asignatura de 

Anatomía, Fisiología e Higiene II y su relación con la construcción de aprendizajes en los 

estudiantes, reflejan de manera general un nivel de satisfacción entre “excelente”, “muy bueno” 

y “bueno” según la opinión de los discentes encuestados.  
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tema de clase: “Síntesis de hormonas tiroideas”, que se abordó con la estrategia didáctica 

Aprendizaje basado en juegos; bajo el mismo criterio, con el 73% (19 estudiantes) de 

aceptación fue estimado el tema de clase: “Definición, características, estructura y función de 

las hormonas”, trabajado con la estrategia didáctica Explicativo ilustrativa; así mismo, con el 

criterio “excelente”, con el 69% (18 estudiantes) de aceptación fue valorado el tema de clase: 

“Sistema urinario”, abordado con la estrategia didáctica Aprendizaje por descubrimiento; a 

su vez, con el mismo criterio, con el 54% (14 estudiantes) de aceptación fue valorado el tema 

de clase: Glándula pineal, ubicación, estructura y funciones”, trabajado con la estrategia 

didáctica Aula invertida; de igual manera, bajo el mismo criterio, con el 42% (11 estudiantes) 

de aceptación fue estimado el tema de clase: “Sistema excretor: generalidades, estructura y 

funciones”, abordado con la estrategia didáctica Feria de conocimientos y finalmente 

calificado de igual forma con el criterio “excelente”, con el 8% (2 estudiantes) de aceptación el 

tema de clase: “Adenohipófisis y neurohipófisis: estructura, funciones y hormonas que liberan”, 

aplicado con la estrategia didáctica Manejo de información. 

Con el criterio “muy bueno”, con el 58% (15 estudiantes) de aceptación fue estimado 

el tema de clase: “Sistema excretor: generalidades, estructura y funciones”, abordado con la 

estrategia didáctica Feria de conocimientos; de igual manera, bajo el mismo criterio, con el 46 

% (12 estudiantes) de aceptación fue valorado el tema de clase: Glándula pineal, ubicación, 

estructura y funciones”, trabajado con la estrategia didáctica Aula invertida; bajo el mismo 

criterio, con el 42% (11 estudiantes) de aceptación fue valorado el tema de clase: 

“Adenohipófisis y neurohipófisis: estructura, funciones y hormonas que liberan”, aplicado con 

la estrategia didáctica Manejo de información; así mismo, con el criterio “muy bueno”, con el 

31% (8 estudiantes) de aceptación fue valorado el tema de clase: “Sistema urinario”, abordado 

con la estrategia didáctica Aprendizaje por descubrimiento; bajo el mismo criterio, con el 

27% (7 estudiantes) de aceptación fue estimado el tema de clase: “Definición, características, 

estructura y función de las hormonas”, trabajado con la estrategia didáctica Explicativo 

ilustrativa y finalmente valorado de igual manera con el mismo criterio, con el 15% (4 

estudiantes) de aceptación fue estimado el tema de clase: “Síntesis de hormonas tiroideas”, que 

se abordó con la estrategia didáctica Aprendizaje basado en juegos. 

Por último, con el criterio “bueno”, con el 50% (13 estudiantes) de aceptación fue 

valorado el tema de clase: “Adenohipófisis y neurohipófisis: estructura, funciones y hormonas 

que liberan”, aplicado con la estrategia didáctica Manejo de información. 
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Pregunta 2: ¿En qué medida las siguientes técnicas utilizadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Anatomía, Fisiología e Higiene II, le 

permitieron generar aprendizajes significativos? 

Tabla 3 

Técnicas utilizadas que permitieron generar aprendizajes significativos 

Técnicas Poco Bastante Mucho 

Elaboración de un mapa conceptual 0 10 16 

Preguntas exploratorias 0 11 15 

Diálogo 0 9 17 

Lluvia de ideas 0 5 21 

Párame la mano 0 11 15 

Elaboración de un esquema  0 15 11 

Resolución de crucigrama 0 14 12 

Tablero de aprendizaje 0 5 21 

Elaboración de un friso 0 7 19 

Elaboración de una infografía 0 11 15 

Bingo del aprendizaje 0 16 10 

Estaciones de aprendizaje 0 12 14 

Exposición 0 14 12 

Observación 0 11 15 

Armar un rompecabezas 0 7 19 

Nota. Apreciación de los estudiantes en cuanto a las técnicas que les permitieron generar 

aprendizajes significativos. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludi, D. (2024). 
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Figura 3 

Técnicas implementadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Nota. Se muestran los resultados obtenidos de la valoración sobre las técnicas utilizadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que permitieron generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludi, D. (2024). 

Análisis e interpretación 

En la tabla 3 y figura 3 se presentan las técnicas implementadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Anatomía, Fisiología e Higiene II, que permitieron a 

los estudiantes la generación de aprendizajes significativos.  

Con el criterio “mucho”, con el 81% (21 estudiantes) de aceptación, los estudiantes 

valoraron a las técnicas: “tablero de aprendizaje” y “lluvia de ideas”; bajo el mismo criterio, 
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con el 73% (19 estudiantes) de aceptación, calificaron a las técnicas didácticas: “elaboración 

de un friso” y “armar un rompecabezas”; bajo el mismo criterio, con el 65% (17 estudiantes) 

de aceptación, fue valorada la técnica: “diálogo” y con el 62% (16 estudiantes) de aceptación, 

la técnica: “elaboración de un mapa conceptual”; de igual forma, con el criterio “mucho”, con 

el 58% (15 estudiantes) de aceptación fueron valoradas las técnicas: “párame la mano”, 

“elaboración de una infografía”, “preguntas exploratorias” y  “observación”; así mismo, con 

el 54% (14 estudiantes) de aceptación, fue calificada la técnica: “estaciones de aprendizaje”; 

con el mismo critero, con el 46% (12 estudiantes) de aceptación, fueron estimadas las técnicas: 

“resolución de crucigrama” y “exposición”; del mismo modo, con el criterio “mucho”, con el 

42% (11 estudiantes) de aceptación fue, valorada la técnica: “elaboración de un esquema” y 

con el 38% (10 estudiantes) de aceptación la técnica: “bingo del aprendizaje”. 

Con el criterio “bastante”, con el 62% (16 estudiantes) de aceptación, fue valorada la 

técnica: “bingo del aprendizaje”; con el mismo criterio, con el 58% (15 estudiantes) de 

aceptación la técnica: “elaboración de un esquema”; así mismo, con el 54% (14 estudiantes) 

de aceptación fueron estimadas las técnicas: “resolución de crucigrama” y “exposición”; de la 

misma manera fue valorada con el criterio “bastante”, con el 46% (12estudiantes) de aceptación 

la técnica: “estaciones de aprendizaje”; bajo el mismo criterio, con el 42% (11 estudiantes) de 

aceptación fueron calificadas las técnicas: “párame la mano”, “elaboración de una infografía”, 

“preguntas exploratorias” y  “observación”; con el mismo criterio, con el 38% (10 estudiantes) 

de aceptación, fue valorada la técnica: “elaboración de un mapa conceptual”; así mismo, con 

el criterio “bastante”, con el 35% (9 estudiantes) de aceptación, fue estimada la técnica: 

“diálogo”; de igual manera, con el criterio antes mencionado, con el 27% (7 estudiantes) de 

aceptación, fueron ponderadas las técnicas: “elaboración de un friso” y “armar un 

rompecabezas”; y con el 19% (5 estudiantes) de aceptación, fueron valoradas las técnicas: 

“tablero de aprendizaje” y “lluvia de ideas”. 
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Pregunta 3: ¿En qué proporción los recursos didácticos implementados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje le permitieron la construcción de aprendizajes 

significativos en la asignatura de Anatomía, Fisiología e Higiene II? 

Tabla 4 

Recursos didácticos que permitieron la construcción de aprendizajes significativos  

Recursos Poco Bastante Mucho 

Carteles impresos 0 10 16 

Proyector 0 11 15 

Parlante 0 12 14 

Imágenes impresas 0 4 22 

Échalo a la suerte manual 0 9 17 

Hojas informativas 0 9 17 

Esquema anatómico 0 11 15 

Ruleta aleatoria 0 11 15 

Dado 0 7 19 

Maquetas 0 4 22 

Carteles elaborados a mano 0 7 19 

Diapositivas 0 10 16 

Papelógrafos 0 11 15 

Rompecabezas 0 4 22 

Nota. Apreciación de los estudiantes sobre los recursos didácticos implementados en las clases 

que les permitieron la generación de aprendizaje significativos. Fuente: Encuesta. Elaborado 

por: Ambuludi, D. (2024). 
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Figura 4 

Recursos didácticos y la construcción de aprendizajes significativos 

 

Nota. Se muestran los resultados obtenidos sobre los recursos didácticos utilizados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje que permitieron en los estudiantes la generación de aprendizajes 

significativos. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludi, D. (2024). 

Análisis e interpretación 

En la tabla 4 y figura 4 se presentan los recursos didácticos implementados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que permitieron la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

Con el criterio “mucho”, con el 85% (22 estudiantes) de aceptación, fueron valorados 

los recursos didácticos: imágenes impresas, maquetas y rompecabezas; bajo el mismo criterio, 

con el 73 % (19 estudiantes) de aceptación, fueron estimados los recursos: carteles elaborados 

a mano y dado; de igual manera con el criterio antes mencionado, fueron calificados con el 

65% (17 estudiantes) de aceptación los recursos: échalo a la suerte manual y hojas 

informativas; así mismo con el criterio “mucho”, con el 62% (16 estudiantes) de aceptación, 

fueron catalogados los recursos: carteles impresos y diapositivas; también presentan el mismo 

criterio, con el 58% (15 estudiantes) de aceptación los recursos: esquema anatómico, ruleta 
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aleatoria, proyector y papelógrafos y finalmente valorados bajo el mismo criterio, con el 54% 

(14 estudiantes) de aceptación el recurso parlante. 

Con el indicador “bastante”, con el 46% (12 estudiantes) de aceptación fue valorado el 

recurso: parlante; bajo el mismo indicador, con el 42% (11 estudiantes) de aceptación fueron 

estimados los recursos: proyector, esquema anatómico, ruleta aleatoria y papelógrafos; de 

igual manera fueron valorados con el indicador antes mencionado, con el 38% (10 estudiantes) 

de aceptación los recursos: carteles impresos y diapositivas; así mismo, con el indicador 

“bastante”, con el 35% (9 estudiantes) de aceptación, fueron valorados los recursos: échalo a 

la suerte manual y hojas informativas; bajo el mismo criterio, con el 27% (7 estudiantes) de 

aceptación, fueron valorados los recursos: dado y carteles elaborados a mano y finalmente 

fueron valorados con el mismo criterio, con el 15% (4 estudiantes) de aceptación los recursos 

imágenes impresas, rompecabezas y maquetas. 
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Pregunta 4: Considerando los temas de clase abordados, ¿cómo evaluaría la 

construcción de aprendizajes significativos? 

Tabla 5 

Construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes 

Temas de la clase 

 

 

Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Definición, características, 

estructura y función de las 

hormonas 

  6 20 

Adenohipófisis, neurohipófisis; 

estructura funciones y 

hormonas que liberan 

 6    12 8   

Síntesis y secreción de 

hormonas tiroideas 

  5 21 

Glándula pineal, ubicación, 

estructura y funciones 

  9 17 

Sistema excretor, 

generalidades, estructura, 

clases y funciones. 

  12 14 

Sistema urinario   7 19 

Nota. Apreciación de los estudiantes en cuanto a la construcción de aprendizajes significativos 

considerando los temas de clase. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludi, D. (2024). 
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Figura 5 

Temas de clase y aprendizajes significativos 

 

Nota. Se muestran los resultados obtenidos en cuanto a la generación de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, considerando los temas de clase abordado. Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Ambuludi, D. (2024). 

Análisis e interpretación 

En la tabla 5 y gráfico 5 se refleja la apreciación de los estudiantes en cuanto a la 

construcción de aprendizajes significativos considerando los temas de clase. 

Con el criterio “excelente”, con el 81% (21 estudiantes) de aceptación, se valoró al tema 

de clase: “Síntesis y secreción de hormonas tiroideas”,  con el mismo criterio, con el 77 % (20 

estudiantes) de aceptación, se calificó al tema de clase: Definición , características, estructura 

y función de las hormonas”, de igual manera, bajo el mismo criterio con el 73% (19 estudiantes) 

de aceptación, se validó al tema de clase: “Sistema urinario”; así mismo, con el criterio 

excelente, con el 65% (17 estudiantes) de aceptación, se estimó al tema de clase: “Glándula 

pineal, ubicación, estructura y funciones”, con el criterio mencionado anteriormente, con el 

54% (14 estudiantes) de aceptación de igual forma se valoró al tema de clase: Sistema excretor, 
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generalidades, estructura, clases y funciones” y finalmente, valorado de la misma manera con 

el criterio “excelente”, con el 31% (8 estudiantes) de aceptación el tema de clase: 

“Adenohipófisis, neurohipófisis; estructura, funciones y hormonas que liberan”. 

Con el criterio “muy bueno”, con el 46% (12 estudiantes) de aceptación, fueron 

valorados los temas de clase: “Sistema excretor, generalidades, estructura, clases y funciones” 

y “Adenohipófisis, neurohipófisis; estructura, funciones y hormonas que liberan”, bajo el 

mismo criterio, con el 35% (9 estudiantes) de aceptación fue calificado el tema de clase: 

“Glándula pineal, ubicación, estructura y funciones”, de igual manera fue estimado con el 

mismo criterio, con el 27% (7 estudiantes) de aceptación el tema de clase: “Sistema urinario”, 

así mismo, con el criterio “muy bueno”, con el 23% (6 estudiantes) de aceptación, fue estimado 

el tema de clase: Definición , características, estructura y función de las hormonas” y por 

último, bajo el mismo criterio, con el 19% (5 estudiantes) de aceptación fue valorado el tema 

de clase: “Síntesis y secreción de hormonas tiroideas”. 

Con el criterio “bueno”, con el 23% (6 estudiantes) de aceptación, fue calificado el 

tema de clase: “Adenohipófisis, neurohipófisis; estructura, funciones y hormonas que liberan”. 

Pregunta 5: ¿En qué medida las siguientes formas de trabajo contribuyeron en la 

generación de aprendizajes significativos? 

Tabla 6 

Formas de trabajo y aprendizajes significativos 

Formas de trabajo Poco Bastante Mucho 

Grupal 1 5 20 

Individual 2 9 15 

En pares 1 7 18 

Nota. Apreciación de los estudiantes en relación a las formas de trabajo que contribuyeron en 

la generación de aprendizajes significativos. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludi, D. 

(2024). 
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Figura 6 

Formas de trabajo 

 

Nota. Se muestran los resultados obtenidos sobre las formas de trabajo utilizados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje que permitieron en los estudiantes la generación de aprendizajes 

significativos. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Ambuludi, D. (2024). 

Análisis e interpretación 

En la tabla 6 y figura 6, se muestra el criterio de los estudiantes en cuanto a las formas 

de trabajo que contribuyeron en la construcción de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

Con el criterio “mucho”, con el 77% (20 estudiantes) de aceptación, fue valorada la 

forma de trabajo: “grupal”, bajo el mismo indicador fue valorada, con el 69% (18 estudiantes) 

de aceptación la forma de trabajo: “en pares” y de igual forma con el mismo indicador, con el 

58% (15 estudiantes) de aceptación, fue estimada la forma de trabajo “individual”. 

Con el indicador “bastante”, fue valorada con el 34% (9 estudiantes) de aceptación la 

forma de trabajo “individual”, bajo el mismo indicador, con el 27% (7 estudiantes) de 

aceptación, fue calificada la forma de trabajo “en pares” y de igual forma con el mismo criterio, 

con el 19% (5 estudiantes) de aceptación, fue estimada la forma de trabajo “grupal”. 

 Con el criterio “poco”, con el 8% (2 estudiantes) de aceptación, fue valorada la forma 

de trabajo: “individual”, bajo el mismo criterio y con el 4% (1 estudiante) de aceptación, fueron 

valoradas las formas de trabajo “en pares” y “grupal”. 
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Estrategias didácticas y la incidencia del promedio de notas de las evaluaciones 

formativas, en la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

El promedio de notas de las evaluaciones formativas aplicadas al final de cada clase 

durante el desarrollo de la propuesta de intervención, verifican la generación de aprendizajes 

significativos en los estudiantes; ya que, reflejan la comprensión de los contenidos y el 

desarrollo de habilidades cognitivas.  

Tabla 7 

Promedio de notas de las evaluaciones formativas de cada clase  

Temas de clase Estrategias didácticas 

Promedio de 

las 

evaluaciones 

Definición, características, estructura y función de 

las hormonas 

Explicativo- ilustrativa 9,57 

Adenohipófisis, neurohipófisis; estructura 

funciones y hormonas que liberan 

Manejo de información 8,89 

Síntesis y secreción de hormonas tiroideas Aprendizaje basado en 

juegos 

9,91 

Glándula pineal, ubicación, estructura y funciones Aula invertida 9,34 

Sistema excretor, generalidades, estructura, clases 

y funciones. 

Feria de conocimientos 9,10 

Sistema urinario Aprendizaje por 

descubrimiento 

9,51 

Nota. Promedio de notas de las evaluaciones formativas de cada clase con su respectiva 

estrategia didáctica implementada en el desarrollo de la propuesta de intervención. Elaborado 

por: Ambuludi. D. (2024). 
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Figura 7 

Promedio de las evaluaciones formativas de cada clase  

 

Nota. Promedio de las evaluaciones formativas de cada clase y sus respectivas estrategias 

didácticas utilizadas en el desarrollo de la propuesta de intervención. Elaborado por: Ambuludi. 

D. (2024). 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 7 y figura 7, se muestran los promedios de calificaciones obtenidos por los 

estudiantes en las evaluaciones formativas aplicadas al final de cada clase impartida en el 

desarrollo de la propuesta de intervención, mismas que demuestran la efectividad de las 

estrategias didácticas implementadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para el desarrollo del tema de clases: Síntesis y secreción de hormonas tiroideas, se 
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fue de 9,91/10; para el tema de clases: Definición, características, estructura y función de las 

hormonas, se utilizó la estrategia didáctica Explicativo- ilustrativa, logrando un promedio de 
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didáctica: Aprendizaje por descubrimiento y se obtuvo un promedio de 9,51/10; en cambio, el 

tema de clases: Glándula pineal, ubicación, estructura y funciones, fue desarrollado con la 

estrategia didáctica Aula invertida, logrando un promedio de 9,34/10; a su vez el tema de clase: 

Sistema excretor, generalidades, estructura, clases y funciones, se lo desarrolló con la estrategia 

didáctica: Feria de conocimientos, logrando un promedio de 9,10/10 y finalmente el tema de 

clase: Adenohipófisis, neurohipófisis; estructura funciones y hormonas que liberan, se lo 

trabajó con la estrategia didáctica: Manejo de información, logrando un promedio de 8,89/10. 
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7. Discusión 

En este apartado se analiza y discute la investigación realizada, contrastando los 

resultados obtenidos y el marco teórico previamente desarrollado. Esta se organiza en función 

de los objetivos específicos planteados: en primer lugar; la identificación y selección de 

estrategias didácticas adecuadas, en segundo lugar; su implementación en el contexto educativo 

y finalmente la evaluación de su efectividad para comprobar su impacto en la obtención de 

aprendizajes significativos. 

Identificación y selección de estrategias didácticas  

 Con el propósito de que los estudiantes alcancen aprendizajes significativos durante el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, se llevó a cabo una amplia revisión 

bibliográfica destinada a identificar estrategias didácticas que fomenten la participación activa 

de los educandos y su interés por aprender. Antes de profundizar en las estrategias 

implementadas a lo largo de la intervención, es importante establecer una definición clara de 

estrategias didácticas para contextualizar su aplicación. 

Según SENA (2010, como se citó en Hernández et al., 2015) indican que:  

La estrategia didáctica es una guía de acción que orienta en la obtención de los resultados 

que se pretenden con el proceso de aprendizaje, y da sentido y coordinación a todo lo 

que se hace para llegar al desarrollo de competencias en los estudiantes. (p. 80) 

De igual forma, Pérez (1995, como se citó en Tobón, 2013) alude que: “[…] En el campo 

de la Pedagogía, las estrategias didácticas se refieren a planes de acción que pone en marcha 

el docente de forma sistemática para lograr unos determinados objetivos de aprendizaje en los 

estudiantes” (p. 288). 

 Además, Tomás (2004, como se citó en Alcívar, 2018) destaca que: 

Las estrategias didácticas son importantes ya que permiten la transformación de 

información en el conocimiento a través de una serie de relaciones cognitivas que, 

interiorizadas por el estudiante, le van a permitir organizar la información y, a partir de 

ella, hacer inferencias y establecer nuevas relaciones entre diferentes contenidos, 

facilitándoles su proceso de aprender a aprender. (p. 13) 

También, Condori et al. (2021) menciona lo siguiente: 

El uso de las estrategias didácticas es imprescindible, porque permite que los docentes 

mejoren sus estilos y habilidades de enseñanza, dejando, en consecuencia, a los 

estudiantes coronados de beneficios importantes, potenciando sus habilidades y el 

aprendizaje autónomo, en un espacio de mayor vinculación del docente y estudiante. (p. 

1) 
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Considerando lo expuesto anteriormente, se evidencia la importancia de implementar 

estrategias didácticas en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje; ya que, estas 

permiten a los estudiantes construir aprendizajes significativos, además de fomentar su 

participación activa y su interés por aprender. Igualmente, promueven un entorno de 

aprendizaje dinámico y participativo, favorecen el desarrollo de habilidades críticas, creativas 

y colaborativas, esenciales para enfrentar los desafíos del mundo actual. Para el presente trabajo 

de investigación se seleccionaron una variedad de estrategias didácticas, que permiten un mayor 

involucramiento en las actividades académicas, aumentan la motivación y el compromiso de 

los estudiantes y les ayudan en la mejora del rendimiento académico desarrollando en ellos 

aprendizajes significativos, entre ellas tenemos: Aprendizaje basado en juegos, Explicativo- 

ilustrativa, Aprendizaje por descubrimiento, Aula invertida, Feria de conocimientos y Manejo 

de información. 

Aplicación de estrategias didácticas  

Luego de seleccionar las estrategias didácticas pertinentes, se procedió a su aplicación 

durante el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje mediante planes de clases, con el 

fin de promover la construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes; al analizar los 

resultados obtenidos se determinó que: 

La estrategia didáctica Aprendizaje basado en juegos (ABJ) fue valorada por los 

estudiantes con el indicador “excelente”, con el 85 % (22 estudiantes) de aceptación.  

En cuanto a esta estrategia, Ordoñez (2022) expresa lo siguiente: 

El aprendizaje basado en juegos es una estrategia didáctica que traslada los elementos 

del juego al aula para conseguir mejores resultados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; ya que, con el juego motivamos al alumno a intervenir activamente en la 

construcción de su aprendizaje mejorando sus habilidades y permitiendo así lograr un 

aprendizaje significativo. (p. 18) 

La estrategia ABJ se aplicó para el tema de clases: “Síntesis de hormonas tiroideas”, 

que se abordó con las técnicas didácticas: tablero de juego, elaboración de un friso, diálogo y 

preguntas exploratorias. 

La técnica didáctica tablero de juego fue valorada con el criterio “mucho”, con el 81% 

(21 estudiantes) de aceptación.  

A ello se alude lo expuesto por Muñoz y Trujillo (2008) quienes señalan que: 

El Tablero de Juego es una técnica didáctica diseñada para facilitar la consecución de 

los objetivos propuestos y promover un aprendizaje significativo en los estudiantes, esta 
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actividad innovadora y motivadora es eficaz para fortalecer el aprendizaje del alumnado, 

fomentar el desarrollo de la creatividad y la espontaneidad, permitir la exteriorización 

de sentimientos y comportamientos que, en contextos habituales, suelen permanecer 

reprimidos, y contribuir al desarrollo de hábitos de cooperación, convivencia y trabajo 

en equipo. (p. 5) 

El uso del tablero de juego en el desarrollo de la estrategia didáctica ABJ, permitió 

transformar el aula en un espacio de aprendizaje dinámico; ya que, esta técnica combina 

diversión con aprendizaje significativo, promoviendo la colaboración y toma de decisiones en 

grupo. 

Otra de las técnicas utilizadas fue elaboración de un friso valorada de igual manera con 

el indicador “mucho”, con el 73% (19 estudiantes) de aceptación.  

En cuanto a esta técnica, Cisneros (2014) señala que: 

Esta herramienta pedagógica, aunque simple en apariencia, tiene un efecto profundo en 

la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes; ya que, fomenta la retención de 

información y ofrece una oportunidad para reforzar el aprendizaje auditivo con 

estímulos visuales. (p. 6) 

La técnica elaboración de un friso aplicada en el desarrollo de la estrategia didáctica 

ABJ permitió potenciar el trabajo en equipo entre los estudiantes, haciendo del aprendizaje una 

experiencia interactiva, organizando la información, facilitando la comprensión y retención de 

los contenidos, además favoreció la construcción de aprendizajes significativos.   

Otra de las técnicas didácticas aplicadas fue diálogo; valorada con el criterio “mucho”, 

que representan el 65% (17 estudiantes) de aceptación. 

Sobre esta técnica SUMMA (2024) expone que: 

El diálogo es una herramienta pedagógica que permite que las interacciones en el aula 

desarrollen el pensamiento y capacidad de aprender de nuestros estudiantes. Dialogar 

requiere que hablemos, pero hablar y dialogar no son lo mismo. Dialogar implica 

desarrollar y fundamentar nuestras ideas y enriquecerlas con las de los demás. (p. 3) 

El uso del diálogo durante el desarrollo de la estrategia didáctica ABJ fomentó la 

interacción, el pensamiento crítico y la construcción colectiva del aprendizaje significativo; 

puesto que, permitió a los estudiantes expresar sus ideas y relacionar nuevos conceptos con 

experiencias previas, facilitando la comprensión y asimilación de los contenidos. 

Adicional a ello, otra de las técnicas empleadas, corresponde a preguntas exploratorias 

valorada con el criterio mucho, con el 58% (10 estudiantes) de aceptación, sobre esta técnica 

La Universidad del Desarrollo (2020) menciona que: “Las preguntas exploratorias son 
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cuestionamientos que se refieren a los significados, las implicaciones y los intereses propios de 

los estudiantes asociados a los contenidos que se presentan” (pp. 1- 2). Esta técnica didáctica 

utilizada en el desarrollo de la estrategia didáctica ABJ permitió verificar la comprensión, 

mantener el nivel de atención y lograr la participación activa de los estudiantes. 

Además, se emplearon diversos recursos didácticos que reflejan gran aceptación por 

parte de los estudiantes, quienes los valoraron con el indicador “mucho”, entre ellos se 

encuentra: maqueta, con un 85% (22 estudiantes) de aceptación, descrita como: “modelo a 

escala o tamaño real de un objeto, artefacto o edificio, realizado con materiales pensados para 

mostrar su funcionalidad, volumetría, mecanismos internos o externos” (Hernández, 2023, párr. 

1). Otro recurso utilizado fue imágenes impresas, con un 85% (22 estudiantes) de aceptación, 

sobre estas se menciona que: “Las imágenes y fotografías ofrecen como recurso educativo 

didáctico posibilidades para comprender, analizar, explorar, curiosear diversidad de 

conocimientos, reflexionar conceptos y discutir en torno a ellos” (Rigo, 2014, p. 1). 

Adicionalmente el recurso didáctico: dado, con un 73% (19 estudiantes) de aceptación, este 

recurso se define como: “pieza cúbica usada en juegos que tiene números del 1 al 6 en cada 

cara; se lanza para que la cara superior determine aleatoriamente un número que puede ser 

usado para avanzar, sumar o determinar cantidades en el juego” (Serri, 2013, párr. 1). Así 

mismo se destaca el uso del recurso didáctico: proyector, con el 58% (14 estudiantes) de 

aceptación, definido como: “dispositivo electrónico que proyecta imágenes, videos o 

presentaciones en una superficie más grande, como una pantalla, pared o superficie plana” 

(Vázquez, 2023, párr. 2).  

Al integrar estos recursos junto con las técnicas didácticas en el desarrollo de las 

estrategias didáctica Aprendizaje basado en juegos se logró crear un entorno de aprendizaje 

dinámico y significativo, en donde los estudiantes aprenden mientras juegan y colaboran entre 

sí, lo que fomenta el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales. 

En conclusión, la estrategia didáctica Aprendizaje basado en juegos (ABJ) logró, en 

gran medida, generar aprendizajes significativos en los estudiantes al involucrarlos activamente 

en su propio proceso de aprendizaje, su naturaleza interactiva y motivadora facilitó el 

aprendizaje de forma natural a través del juego, promoviendo una mayor comprensión de los 

contenidos y el desarrollo de habilidades. Además, el uso de técnicas didácticas como: tablero 

de juego, elaboración de un friso, diálogo y preguntas exploratorias, junto con los recursos 

didácticos: maquetas, imágenes impresas, dados y proyector, contribuyeron significativamente 

a contextualizar y dinamizar los contenidos, estos elementos no solo facilitaron la comprensión 

de los temas, sino que también fomentaron la participación activa, el pensamiento crítico y el 
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trabajo cooperativo, lo que permitió la construcción de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

Por otro lado, la estrategia didáctica Explicativo-ilustrativa fue valorada por los 

estudiantes con un nivel de aprobación de “excelente”, alcanzando un 73% (19 estudiantes) de 

aceptación, es así que, Seijo et al. (2016) expresa que: “En la estrategia explicativo-ilustrativa, 

el profesor transmite conocimientos y el alumno los reproduce; este método incluye: la 

descripción, la narración, la demostración, los ejercicios, la lectura de textos y todo tipo de 

recursos para el aprendizaje” (p. 6). 

La estrategia didáctica Explicativo-ilustrativa se la aplicó con el tema de clase: 

“Definición, características, estructura y función de las hormonas”, utilizando además técnicas 

como: lluvia de ideas, elaboración de un mapa conceptual, párame la mano y preguntas 

exploratorias. 

La técnica didáctica lluvia de ideas fue valorada con el criterio “mucho”, con el 81% 

(21 estudiantes) de aceptación.  

En relación a ello, Delgado (2022) menciona que: 

La “lluvia de ideas” es considerada como una técnica didáctica que potencia el 

pensamiento creativo y la innovación, con una lluvia de ideas se puede romper las 

barreras del pensamiento habitual y producir una cascada de originalidad que se 

retroalimenta positivamente. Por consiguiente, se considera como una herramienta 

excelente para fortalecer la creatividad en los estudiantes. (p. 58) 

La implementación de la técnica didáctica lluvia de ideas en el desarrollo de la estrategia 

didáctica Explicativo-ilustrativa facilita la participación activa, promueve los conocimientos 

previos, estimula el pensamiento crítico y refuerza la comprensión de los contenidos y todo esto 

contribuye a la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Otra de las técnicas a rescatar fue elaboración de un mapa conceptual valorada con el 

criterio “mucho” con el 62% (16 estudiantes) de aceptación, sobre la que Rojas (2022) expresa 

lo siguiente: “el mapa conceptual es una técnica de aprendizaje que permite organizar una 

información escrita cumpliendo un orden jerárquico unido con palabras enlace, que tiene por 

objetivo la habilidad de síntesis y la comprensión de textos” (p. 2). El uso de la técnica 

elaboración de un mapa conceptual en el desarrollo de la estrategia didáctica Explicativo-

ilustrativa contribuyó al logro de aprendizajes significativos en los estudiantes; puesto que, 

ayuda a los estudiantes a organizar y visualizar la información de forma clara y estructurada 

promoviendo la retención del contenido. 

Otra de las técnicas didácticas utilizadas fue párame la mano, valorada con el criterio 
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“mucho”, con el 58% (15 estudiantes) de aceptación, también conocido como stop, Tutti frutti 

o lápiz quieto, sobre esta Borja (2020) expone que: “Es un juego muy divertido en el que se 

desafía a los jugadores y se pone a prueba su habilidad de escritura rápida; sin faltas de 

ortografía y el conocimiento de palabras” (p. 1). La implementación de la técnica párame la 

mano en el desarrollo de la estrategia didáctica Explicativo-ilustrativa promovió la 

participación activa, la reflexión y comunicación de los estudiantes, además que fomentó la 

participación e interacción constante logrando así reforzar lo aprendido. 

 Para el desarrollo de esta estrategia didáctica de igual manera se utilizó la técnica 

preguntas exploratorias valorada con el criterio “mucho”, la misma que cuenta con el 58% (10 

estudiantes) de aceptación. Respecto a esta técnica Benoit (2020) menciona que: “[…] se 

concibe a las preguntas exploratorias como un enunciado de carácter interrogativo empleado 

para obtener, por parte del estudiante, información verbal sobre un aspecto de interés para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 96). Esta técnica aplicada en el desarrollo de la estrategia 

didáctica Explicativo-ilustrativa promovió la participación de los estudiantes y estimuló su 

reflexión; además, facilitó explorar los conocimientos previos alcanzados, lo que permitió 

reforzar los contenidos para garantizar que los estudiantes integren el nuevo aprendizaje de 

manera efectiva. 

Para la estrategia didáctica explicativo-ilustrativa de igual forma se utilizaron recursos 

didácticos valorados con el criterio “mucho” como: imágenes impresas con el 85% (22 

estudiantes) de aceptación, “[…] las imágenes son indispensables en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, estas son una representación de la realidad del contenido científico que se enseña” 

(Enríquez, 2019, p. 21). También se utilizó el recurso: échalo a la suerte manual con el 65% 

(17 estudiantes) de aceptación, este “[…] consiste en escribir el nombre de cada estudiante en 

un palito de helado y utilizarlo para elegir al azar y otorgar la palabra al que haya sido 

seleccionado”. (Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, 2020, p. 1). Otro recurso 

implementado fue: hoja informativa con el 65% (17 estudiantes) de aceptación, este recurso 

hace referencia a: “Las hojas informativas que llevan información resumida y fácil de manejar: 

título, tema, descripción, fuente consultada, etc. La información debe llevar un orden de 

importancia, para facilitar la comprensión” (Ayala, 2020, párr. 3). Adicional a ello, también se 

hace referencia al recurso: proyector con el 58% (14 estudiantes) de aceptación: “El proyector 

es un mecanismo optico-mecánico que permite visualizar imágenes en superficies 

perpendiculares planas” (Perdomo, 2013, p. 5). Finalmente, el recurso: parlante con el 54% (10 

estudiantes) de aceptación, definido como: “dispositivos que permiten 

la amplificación del sonido […] son transductores eléctricos que convierten la corriente de 

https://definicion.de/sonido/
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electricidad en una onda sonora” (Pérez, 2022, párr. 1). 

El uso de estos recursos en el desarrollo de la estrategia didáctica Explicativo-ilustrativa 

potenció la enseñanza al ofrecer una variedad de estímulos que favorecieron la atención y 

retención de información; ya que, al combinar recursos visuales, auditivos y participativos se 

logró promover el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

En resumen, la estrategia didáctica Explicativo-ilustrativa permitió la generación de 

aprendizajes significativos en los estudiantes mediante explicaciones claras y estructuradas, lo 

que contribuyó a relacionar la nueva información con los conocimientos previos favoreciendo 

así una asimilación más profunda y duradera, además la combinación de técnicas didácticas 

como: lluvia de ideas, elaboración de un mapa conceptual, párame la mano y preguntas 

exploratorias, promovió la participación activa, el análisis y la organización de la información; 

así mismo con el apoyo de recursos didácticos como: échalo a la suerte manual, hoja 

informativa, proyector y parlante contribuyeron a dinamizar la clase, captar la atención de los 

estudiantes y reforzar los aprendizajes. 

Por otro lado, la tercera estrategia didáctica con mayor aceptación fue Aprendizaje por 

descubrimiento valorada como “excelente”, con el 69% (18 estudiantes) de aceptación. 

 En este sentido, Bruner (1961, citado en Mayhuasca, 2019) considera que: 

El aprendizaje por descubrimiento es un proceso activo, en el cual la participación de 

los estudiantes corona la construcción y el descubrimiento de nuevas ideas y conceptos, 

cuya base la constituyen los conocimientos pasados (previos) y los presentes, generando 

una nueva estructura cognitiva. (p. 40) 

La estrategia didáctica Aprendizaje por descubrimiento se la aplicó con el tema de clase: 

“Sistema urinario”, utilizando las siguientes técnicas didácticas: armar un rompecabezas, 

diálogo, preguntas exploratorias y observación. 

La técnica didáctica armar un rompecabezas fue valorada con el indicador “mucho” 

con el 73% (19 estudiantes) de aceptación, sobre esta Carrasco (2020) expresa que: “La técnica 

de armar o construir un rompecabezas promueve el aprendizaje y la motivación de los 

estudiantes logrando que los alumnos compartan en grupo la información adquirida” (p. 1). 

Dicha técnica didáctica aplicada en el desarrollo de la estrategia didáctica Aprendizaje por 

descubrimiento, permitió la consolidación de los aprendizajes de manera significativa al 

involucrar a los estudiantes en un proceso de exploración y análisis. 

Otra técnica utilizada fue: diálogo valorado con el criterio “mucho”, que representa el 

65% (17 estudiantes) de aceptación. 

Sobre dicha técnica Rezende y Caliman (2022) exponen que: 
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El diálogo es la base para la comunicación, y la necesidad de una relación dialógica 

entre alumno y profesor es incuestionable para la interacción. Por ello, el profesor puede 

influir positivamente a través del diálogo […] porque su proximidad a los alumnos le 

permite conocer e interactuar eficazmente durante el proceso pedagógico. (p. 111) 

El uso de la técnica diálogo en el desarrollo de la estrategia didáctica Aprendizaje por 

descubrimiento, contribuyó de manera significativa a activar los conocimientos previos y 

fomentar la reflexión, logrando que los estudiantes se conviertan en participantes activos de su 

aprendizaje. 

Se utilizó además la técnica didáctica observación valorada con el indicador “mucho”, 

con el 58% (15 estudiantes) de aceptación, sobre la que Herrero (1997) expresa lo siguiente: 

“Observar es un proceso que requiere atención voluntaria e inteligente, orientada por un 

objetivo terminal u organizador, y dirigido hacia un objeto con el fin de obtener información” 

(p. 2). Al emplear dicha técnica en el desarrollo de la estrategia didáctica Aprendizaje por 

descubrimiento se logró desarrollar en los estudiantes habilidades de análisis, reflexión y 

pensamiento crítico, fortaleciendo además la retención de información para la generación de 

aprendizajes significativos. 

Finalmente, la técnica: preguntas exploratorias valorada con el criterio “mucho”, 

misma que cuenta con el 58% (10 estudiantes) de aceptación, sobre esta Rodríguez et al. (2018) 

menciona que: “Cuando el docente recurre a las preguntas en el aula mantiene el rol activo del 

estudiante, pues a través de ellas se movilizan los conocimientos […] éstas sirven para recordar, 

traducir, interpretar, analizar, evaluar” (p. 2). La utilización de esta técnica en el desarrollo de 

la estrategia didáctica Aprendizaje por descubrimiento permitió activar los conocimientos 

previos de los estudiantes; conectando lo que ya sabían con los nuevos aprendizajes de manera 

significativa, fomentando el pensamiento crítico, la curiosidad y la participación.  

De igual manera es importante destacar que para la estrategia didáctica aprendizaje por 

descubrimiento se utilizaron recursos didácticos valorados con el criterio “mucho”, mismos que 

cuentan con el 85% (22 estudiantes) de aceptación, estos son:  imágenes impresas, sobre las 

que Abramowski (2009) menciona lo siguiente: “[…] las imágenes son poderosos vehículos de 

transmisión de ideas, valores, emociones y aportan información y conocimientos a los 

estudiantes” (p. 2). Otro de los recursos empleados fue la maqueta: “Las maquetas didácticas 

permiten al docente presentar una actividad práctica e innovadora, donde se promueve un 

entorno donde el estudiante se convierte en un ente activo en su propio proceso cognitivo” 

(Acevedo y Morán, 2022, p. 52). Por último, otro de los recursos utilizados fue el 

rompecabezas, este es definido como: “diseño que se encuentra fraccionado en piezas que 
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deben unirse correctamente y que brinda la posibilidad de hacer trabajar en los estudiantes la 

parte cognitiva, además de despertar la curiosidad y de estimular la creatividad” (Gudiña, 2023, 

párr. 2).  

El uso de estos recursos en el desarrollo de la estrategia didáctica Aprendizaje por 

descubrimiento permitió a los estudiantes involucrarse en su proceso de aprendizaje, haciendo 

conexiones entre la teoría y la práctica, además desarrollaron habilidades cognitivas como el 

análisis, la resolución de problemas y el trabajo cooperativo.  

En definitiva, la estrategia didáctica Aprendizaje por descubrimiento contribuyó 

eficazmente en la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes; ya que, les 

permitió ser protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, haciendo que este se lleve a 

cabo de manera colaborativa y reflexiva; además, dicha estrategia didáctica fue potenciada por 

el uso de técnicas didácticas tales como: diálogo, preguntas exploratorias, observación y armar 

un rompecabezas; mismas que favorecieron el desarrollo de habilidades cognitivas, de 

reflexión, análisis y de resolución de problemas. Así mismo, reforzaron y complementaron el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, recursos didácticos como: imágenes impresas, maqueta y 

rompecabezas, proporcionando representaciones visuales, tridimensionales y tangibles que 

facilitaron la comprensión de los contenidos y la construcción efectiva de aprendizajes 

significativos. 

De igual manera, es importante mencionar a la estrategia didáctica Aula invertida, 

misma que fue valorada como “excelente”, con el 54% (14 estudiantes) de aceptación, es así 

que el Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (2020) 

menciona que: “El Flipped Classroom o aula invertida se refiere a una modalidad de aprendizaje 

y docencia semipresencial que reorganiza las actividades y los tiempos dedicados a las materias, 

tanto dentro como fuera del aula” (p. 4).  

Además, la estrategia didáctica Aula invertida se la aplicó con el tema de clase: 

“Glándula pineal, ubicación, estructura y funciones”, utilizando técnicas didácticas como: 

diálogo, elaboración de una infografía y bingo del aprendizaje. 

La técnica didáctica diálogo fue valorada con el indicador “mucho”, con el 65% (17 

estudiantes) de aceptación, “El diálogo dentro de un grupo de aprendizaje es una herramienta 

que contribuye a la reflexión y análisis de las ideas propias y las de los demás integrantes del 

grupo” (Perugorria, 2010, p. 26). La utilización de esta técnica en el desarrollo de la estrategia 

didáctica Aula invertida, fortaleció el aprendizaje de los estudiantes permitiéndoles reforzar los 

temas previamente abordados y conectarlos de manera lógica con el nuevo contenido; además, 

les brindó la oportunidad de despejar dudas, expresar y argumentar sus ideas. 

https://definicion.de/curiosidad/
https://definicion.de/creatividad/
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Otra de las técnicas didácticas implementadas fue elaboración de una infografía, misma 

que fue valorada con el indicador “mucho”, con el 58% (15 estudiantes) de aceptación: “Esta 

técnica […] permite optimizar y agilizar los procesos de comprensión basándose en una menor 

cantidad y una mayor precisión de la información, anclada en la imagen y el texto” (Minervini, 

2005, p. 3). La técnica didáctica elaboración de una infografía en el desarrollo de la estrategia 

didáctica Aula invertida permitió a los estudiantes reforzar y organizar la información, 

fomentando en ellos el pensamiento crítico, la imaginación y el trabajo cooperativo al participar 

en conjunto en su elaboración, logrando la retención de los contenidos de manera dinámica e 

interactiva. 

A su vez, se utilizó la técnica didáctica bingo del aprendizaje, valorada con el indicador 

“mucho”, con el 38% (10 estudiantes) de aceptación, “[…] el Bingo como juego didáctico se 

emplea para reafirmar y evaluar conocimientos sobre una temática específica” (Hernández y 

Alfonso, 2019, p. 7). Al emplear esta técnica didáctica en el desarrollo de la estrategia didáctica 

Aula invertida permitió reforzar el aprendizaje de los estudiantes de manera lúdica y 

cooperativa, promoviendo la participación activa y la motivación. 

Cabe mencionar que, para el desarrollo de la estrategia didáctica Aula invertida se 

utilizaron recursos didácticos valorados con el criterio “mucho” como: diapositivas con el 62% 

(16 estudiantes) de aceptación, “Las diapositivas posibilitan la realización de actividades de 

aprendizaje con cierto grado de interactividad, donde los estudiantes exploran, valoran y 

profundizan en los contenidos del aprendizaje” (Parra y Villada, 2014, p. 64). De igual manera 

se utilizó el recurso: carteles impresos con el 62% (16 estudiantes) de aceptación; “Los carteles 

son materiales gráficos que representan un sistema de comunicación impreso […] Muestran la 

información más importante de un tema concreto y pueden representar un esquema visualmente 

atractivo de los contenidos trabajados en la escuela” (Días y Muñoz, 2013, p. 470). Otro de los 

recursos empleados fue la ruleta aleatoria con el 58% (15 estudiantes) de aceptación, “Esta 

herramienta educativa es un generador de nombres en forma de ruleta que permite a los docentes 

seleccionar estudiantes de manera aleatoria durante la clase, es ideal para promover la 

participación equitativa y mantener la atención de los estudiantes” (Torres, 2024, p. 1).  

La utilización de estos recursos en el desarrollo de la estrategia didáctica Aula invertida 

facilitó la comprensión de los contenidos al ser dinámicos e interactivos; además, promovió la 

motivación y la participación activa de los estudiantes. 

En conclusión, la estrategia didáctica Aula invertida favoreció la generación de 

aprendizajes significativos en los estudiantes; puesto que, les permitió adquirir conocimientos 

previos fuera del aula y aplicarlos en clase de manera activa; además, les brindó la oportunidad 
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de aprender a su propio ritmo y profundizar en el tema, fortaleciendo así su autonomía. Esto se 

logró mediante la combinación de técnicas didácticas como: diálogo, elaboración de una 

infografía y bingo del aprendizaje; mismas que, promovieron la reflexión, el pensamiento 

crítico y el aprendizaje cooperativo de manera interactiva. Así mismo, el uso de recursos 

didácticos como: diapositivas, carteles impresos y ruleta aleatoria, contribuyeron a dinamizar 

la clase y captar la atención de los estudiantes, facilitándoles la comprensión de los contenidos. 

Otra de las estrategias utilizadas fue Feria de conocimientos, misma que fue valorada 

con el criterio “muy buena”, con el 58% (15 estudiantes) de aceptación. 

Sobre esta estrategia didáctica Gigena y Cuesta (2022) mencionan que: 

La feria de conocimientos es una estrategia en la que el profesor organiza el contenido 

de una unidad o un tema en una serie de estaciones de trabajo. Esta feria tiene espacios 

físicos en los que se colocan información, recursos y materiales para que el alumno 

manipule, tanto de manera autónoma como colaborativa. (p. 80)  

La estrategia didáctica Feria de conocimientos se la aplicó con el tema de clase: 

“Sistema excretor, generalidades, estructura, clases y funciones”, utilizando técnicas 

didácticas como: preguntas exploratorias, estación de aprendizaje y exposición. 

La técnica didáctica preguntas exploratorias, fue valorada con el indicador “mucho”, 

con el 58% (15 estudiantes) de aceptación. 

Sobre esta técnica Benoit (2020) menciona lo siguiente:  

Las preguntas son unas de las actividades más representativas de la acción didáctica en 

el aula puesto que, además de ser una herramienta a la que el profesor dedica gran parte 

de su tiempo, es una técnica didáctica que ejerce una influencia positiva en el 

aprendizaje de sus estudiantes. (p. 100) 

La técnica didáctica Preguntas exploratorias en el desarrollo de la estrategia didáctica 

Feria de conocimientos consiguió fortalecer la retención y comprensión de los contenidos, 

logrando que los estudiantes desarrollen habilidades de comunicación, confianza y análisis. 

Otra de las técnicas didácticas empleadas fue Estaciones de aprendizaje, valorada con 

el indicador “mucho”, con el 54% (14 estudiantes) de aceptación.  

Sobre esta técnica el Ministerio de Educación Pública del Gobierno de Costa Rica 

(2024) expone que: 

Las estaciones de aprendizaje son una técnica pedagógica que implica dividir el salón 

de clases en diferentes áreas o estaciones, cada una dedicada a una actividad específica 

relacionada con el tema de estudio. Esta técnica fomenta la participación de los 

estudiantes, promueve el aprendizaje colaborativo y permite la personalización de la 
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enseñanza para adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje. (p. 2) 

La técnica didáctica Estaciones de aprendizaje en el desarrollo de la estrategia didáctica 

Feria de conocimientos promovió en los estudiantes la participación activa y dinámica, 

permitiéndoles explorar los contenidos desde diferentes enfoques y a la vez compartir sus ideas 

con el resto del grupo para comprender de mejor manera el tema de clase. 

También, se utilizó la técnica didáctica Exposición valorada con el indicador “mucho”, 

con el 46% (12 estudiantes) de aceptación, “La exposición es una técnica de aprendizaje que 

favorece a los estudiantes disminuyendo su miedo a hablar en público, lo que brinda mayor 

seguridad al expresar ideas, opiniones, experiencias y sentimientos” (Gutiérrez, 2022, p. 134). 

El uso de la técnica didáctica Exposición en el desarrollo de la estrategia didáctica Feria de 

conocimientos promovió la participación activa de los estudiantes, mejoró sus competencias 

comunicativas y reforzó su capacidad para defender sus ideas, consolidado de esta manera los 

aprendizajes. 

Así mismo, para apoyar a las técnicas didácticas antes mencionadas durante el desarrollo 

de la estrategia didáctica Feria de conocimientos, se utilizaron recursos didácticos valorados 

con el criterio “mucho” como: carteles elaborados a mano, con el 73% (19 estudiantes) de 

aceptación: “Los carteles elaborados por los docentes son un medio estático y visual, que tiene 

como propósito comunicar ideas o mensajes, además sirven para difundir o transmitir 

información” (Universidad Teletón, 2013, p. 1). También, se utilizó el recurso didáctico: hojas 

informativas con el 65% (17 estudiantes) de aceptación, sobre estas Alfaro y Chavarría (2003) 

exponen lo siguiente: “Las hojas informativas son un excelente instrumento para el trabajo 

educativo y necesitan ser redactadas correctamente para que la comunicación entre el docente 

y el estudiante sea diáfana, concreta, real y surta los efectos deseados” (p. 14). Finalmente, otro 

de los recursos empleados fue papelógrafos con el 58% (15 estudiantes) de aceptación: “El 

papelógrafo es un instrumento usado para la presentación de información en hojas grandes de 

papel” (Martínez, 2012, p. 1). 

El uso de estos recursos motivó a los estudiantes; ya que, al ser materiales creativos 

facilitaron la retención y comprensión de la información, fomentando la creatividad, la 

organización de las ideas y reforzando la memoria visual. 

En conclusión, la estrategia didáctica Feria de conocimientos promovió la construcción 

de aprendizajes significativos en los estudiantes; ya que, les permitió explorar, organizar y 

presentar la información de manera activa y cooperativa, logrando participar en la creación y 

exposición de sus propios materiales. Lo que contribuyó de igual forma a la consecución de 

aprendizajes significativos en los discentes, fue la combinación de técnicas didácticas como: 



85  

preguntas exploratorias, estaciones de aprendizaje y exposición; mismas que, impulsaron la 

reflexión, la conexión entre los conocimientos previos y los nuevos y el trabajo en equipo. Así 

mismo, el uso de recursos didácticos como: carteles elaborados a mano, hojas informativas y 

papelógrafos enriquecieron la experiencia educativa, haciendo más visual y dinámica la 

presentación de los contenidos. 

También se empleó la estrategia didáctica Manejo de información, misma que fue 

valorada con el criterio “bueno”, con el 50% (13 estudiantes) de aceptación, sobre esta Palacios 

et al. (2018) menciona que: “La estrategia manejo de información integra todo lo referente a la 

localización, recogida y selección de información. El sujeto debe aprender a ser aprendiz, 

estratégico y a asimilar criterios de selección” (p. 43). 

La estrategia didáctica Manejo de información se la aplicó con el tema de clase: 

“Adenohipófisis, neurohipófisis; estructura funciones y hormonas que liberan”, utilizando 

técnicas didácticas como: diálogo, preguntas exploratorias, resolución de un crucigrama y 

elaboración de un esquema. 

La técnica didáctica diálogo fue valorada con el indicador “mucho”, con el 65% (17 

estudiantes) de aceptación: “El diálogo es un instrumento, que al ser aplicado repercute 

óptimamente en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los estudiantes y docentes 

en los centros de educación” (Noriega, 2019, p. 16).  La utilización de esta técnica en el 

desarrollo de la estrategia didáctica Manejo de información, brindó a los estudiantes la 

oportunidad de aclarar dudas, expresar sus ideas y reforzar sus aprendizajes. 

También, se empleó la técnica didáctica preguntas exploratorias, valorada con el 

indicador “mucho”, con el 58% (15 estudiantes) de aceptación: “las preguntas son el eje 

medular, son el activador del pensamiento y del discurrir sobre los diferentes asuntos que se 

plantea el grupo como tarea” (Zuleta, 2005, p. 116). Esta estrategia didáctica resultó eficiente 

en el desarrollo de la estrategia didáctica Manejo de información; puesto que, estimuló en los 

estudiantes la curiosidad y el pensamiento crítico, impulsándolos a analizar y cuestionar la 

información.  

Otra de las técnicas didácticas utilizadas fue resolución de un crucigrama, valorada con 

el indicador “mucho” con el 46% (12 estudiantes) de aceptación: “El crucigrama es una 

herramienta didáctica eficaz y valiosa para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

contenidos y promover el aprendizaje significativo en estudiantes” (Medina y Delgado, 2020, 

p. 1). El uso de esta técnica en el desarrollo de la estrategia didáctica Manejo de información, 

permitió a los estudiantes reforzar conceptos clave, asociar definiciones con términos 

específicos, mejorar la retención de la información y fortalecer la comprensión del contenido. 
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Además, se hizo uso de la técnica didáctica, elaboración de un esquema, valorada con 

el indicador “mucho” con el 42% (11 estudiantes) de aceptación: “La esquematización de los 

contenidos de un determinado tema, permite al estudiante desarrollar la interpretación y el 

pensamiento conceptual, establecer relaciones entre los contenidos, entre éstos y sus 

conocimientos previos y llegar a construir un saber sólido” (Peña, 2013, p. 246). La 

implementación de esta técnica en el desarrollo de la estrategia didáctica Manejo de 

información, permitió organizar visualmente los conceptos facilitando su comprensión; ya que, 

al presentar la información de forma gráfica, los estudiantes pudieron establecer conexiones 

claras, promoviendo la retención y el análisis de la información. 

Así mismo, para apoyar a las técnicas didácticas antes mencionadas, se utilizaron 

recursos didácticos durante el desarrollo de la estrategia didáctica Manejo de información 

valorados con el criterio “mucho” como: hojas informativas 65% (17 estudiantes) de 

aceptación: “Una hoja informativa es una presentación de datos en un formato que resalta 

concisamente puntos clave en una página impresa, normalmente utilizando tablas, encabezados 

o viñetas, estas contienen datos importantes sobre un tema y ayudan a organizar la información” 

(Arribas, 2022, párr. 1). Otro de los recursos empleados fue: esquema anatómico, con el 58 % 

(15 estudiantes) de aceptación: “Un esquema aborda un tema basándose en la jerarquización de 

ideas […] Este recurso permite describir procedimientos y fortalecer el pensamiento lógico, la 

capacidad de síntesis, la memorización y el repaso” (Universidad Salazar Virtual, 2023, p. 92). 

De igual forma se utilizó el recurso: ruleta aleatoria, mismo que cuenta con el 58% (15 

estudiantes) de aceptación: “La Ruleta Aleatoria es una aplicación diseñada para realizar sorteos 

y selecciones aleatorias […] esta herramienta facilita la selección de ganadores de manera 

rápida y eficiente, siendo ideal para actividades como rifas, sorteos, o creación de equipos de 

trabajo” (Torres, 2024, p. 1).  

El uso de estos recursos didácticos en el desarrollo de la estrategia didáctica Manejo de 

información, facilitaron a los estudiantes la comprensión y asimilación de los contenidos; 

puesto que, captaron su atención y despertaron su interés en el tema de clases. 

En definitiva, la estrategia didáctica Manejo de información, logró en gran medida 

promover la comprensión de los contenidos en los estudiantes, al hacerlos protagonistas activos 

de su propio proceso de aprendizaje, guiándolos en la búsqueda, análisis y organización de la 

información. Además, la combinación de técnicas didácticas como: diálogo, preguntas 

exploratorias, elaboración de un esquema y resolución de un crucigrama, junto con recursos 

didácticos como: hojas informativas, esquema anatómico y ruleta aleatoria, facilitaron la 

comprensión de los temas al presentar información de forma visual, interactiva y dinámica. 
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Determinación de la efectividad de las estrategias didácticas 

Luego de ser aplicadas las estrategias didácticas mencionadas anteriormente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se procedió a evaluar su efectividad mediante el análisis del 

promedio de calificaciones obtenidas en las evaluaciones formativas aplicadas al final de cada 

clase, de esta manera se logró verificar que los estudiantes obtuvieron calificaciones más altas 

en las clases en dónde se aplicaron las estrategias didácticas: Aprendizaje basado en juegos 

(9,91/ 10), Explicativo- ilustrativa (9,57/10) y Aprendizaje por descubrimiento (9,51/10). Así 

mismo, es relevante señalar que las estrategias didácticas: Aula invertida (9,34/10), Feria de 

conocimientos (9,10/10) y Manejo de información (8,89/10), también arrojaron resultados 

satisfactorios en la comprensión, retención de contenidos y por ende en la generación de 

aprendizajes significativos. 

En este orden, la estrategia didáctica Aprendizaje basado en juegos, alcanzó un 

promedio de (9,91/ 10), gracias a que involucró de forma activa a los estudiantes en su propio 

proceso de aprendizaje; ya que, durante la clase trabajaron de forma cooperativa con sus 

compañeros, lo que los mantuvo motivados, esto a su vez, les permitió desarrollar sus 

habilidades, mejorar la comprensión de los contenidos y así propiciar la construcción de 

aprendizajes significativos.  

Esto se ve reflejado en lo expuesto por Loja et al. (2023) quienes señalan que: 

La implementación del Aprendizaje basado en juegos (ABJ) en el proceso de enseñanza 

aprendizaje despertó el interés y motivación de los estudiantes, haciendo que todos se 

interesen en las actividades planteadas por el docente, disfruten de las mismas y logren 

aprendizajes significativos. Además, el ABJ ayudó a fortalecer las relaciones 

interpersonales y el compañerismo dentro del aula, logrando crear un ambiente de 

colaboración, respeto y solidaridad. (p. 474) 

Tomando en cuenta lo expuesto por el autor y los resultados obtenidos de la presente 

investigación, se pudo determinar que la estrategia didáctica Aprendizaje basado en juegos 

repercute positivamente en la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes; ya 

que, es una estrategia didáctica que incentiva al trabajo cooperativo, mantiene motivados a los 

discentes y mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje consolidando los aprendizajes de 

manera significativa. 

Otra de las estrategias didácticas a rescatar es la Explicativo-ilustrativa, la misma que 

alcanzó un promedio de (9,57/10), obtuvo dicho resultado debido a que posibilitó la 

construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes mediante una presentación 

detallada y organizada, a través de la que los discentes pudieron correlacionar los aprendizajes 
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ya adquiridos con los nuevos, logrando generar un aprendizaje más sólido y perdurable.  

Lo dicho se puede evidenciar en el trabajo de Villalón y Phillips (2010) quienes exponen 

que: 

El uso del explicativo-ilustrativo en el proceso de enseñanza aprendizaje promueve el 

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

comprendan la información. En este caso se combinó el trabajo docente de la 

explicación del profesor con la repetición oral del alumno, garantizando que se observe, 

reproduzca, copie y conteste oralmente lo aprendido, logrando de esta manera dotarlo 

de aprendizajes significativos. (p. 62) 

Considerando lo planteado por los autores y los hallazgos de esta investigación se 

constató la efectividad de la estrategia didáctica Explicativo-ilustrativa en la generación de 

aprendizajes significativos en los estudiantes; dado que, facilita la comprensión y retención de 

información, logrando en ellos un aprendizaje más duradero y aplicable a diferentes contextos. 

Seguidamente se describe a la estrategia didáctica Aprendizaje por descubrimiento, 

misma que obtuvo un promedio de (9,51/10), dicho resultado se debe a que contribuyó 

eficazmente en la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes, al brindarles la 

oportunidad de asumir un rol activo durante la clase permitiéndoles encontrar respuestas por sí 

mismos a sus inquietudes, potenciando así el desarrollo de sus habilidades en la resolución de 

problemas. En este contexto, Eleizalde et al. (2010) menciona que: “La estrategia de aprendizaje 

por descubrimiento permitió a los estudiantes la posibilidad de relacionar contenidos teóricos y 

eventos prácticos, favoreciendo una mejor organización del trabajo y eficacia en la construcción 

de aprendizajes significativos” (p. 287). 

De acuerdo con lo señalado por los autores y los resultados de la presente investigación 

se determinó que la estrategia Aprendizaje por descubrimiento es una estrategia óptima para la 

generación de aprendizajes significativos en los estudiantes; ya que, les permite ser 

protagonistas en su proceso de aprendizaje; además que los incentiva a aprender, indagar, 

explorar y solucionar problemas y así descubrir por ellos mismos nuevos conceptos, ideas y 

aplicaciones prácticas fortaleciendo sus habilidades cognitivas. 

Así mismo, se hace referencia a la estrategia didáctica Aula invertida cuyo promedio 

fue de (9,34/10), este resultado se atribuye a que favoreció a la generación de aprendizajes 

significativos en los estudiantes; ya que, promovió el aprendizaje activo y autónomo al 

permitirles acceder al contenido teórico de manera independiente en sus hogares, lo que 

conllevó a que pudieran aprender a su propio ritmo. 

 Por su parte Montero y Marmolejo (2020) expresan que: 
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Resultó novedoso y muy importante el uso de la estrategia didáctica Aula Invertida para 

potenciar la participación activa de los estudiantes. Además, el aprendizaje cooperativo 

y colaborativo en el aula, permitió que cada estudiante reforzara y solidificara la 

comprensión de los contenidos logrando de esta manera construir aprendizajes 

significativos a través de la experiencia. (p. 424) 

Según lo expuesto por los autores y los resultados obtenidos en la presente investigación, 

se determinó que la estrategia didáctica Aula invertida favorece a la consecución de 

aprendizajes significativos en los estudiantes; ya que, al invertir el modelo tradicional de 

enseñanza-aprendizaje, los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar el contenido teórico de 

manera autónoma, permitiéndoles utilizar le tiempo de clases para resolver dudas, interactuar 

con sus compañeros y aplicar lo aprendido a través de actividades prácticas; además esta 

estrategia fomenta en ellos el pensamiento crítico, la comprensión y la motivación. 

Adicional a ello, cabe mencionar a la estrategia didáctica Feria de conocimientos, la 

cual alcanzó un promedio de (9,10/10), resultado que evidencia su efectividad en la generación 

de aprendizajes significativos en los estudiantes; ya que, les permitió explorar, organizar y 

presentar la información de manera activa y cooperativa a través de la creación y exposición de 

sus propios materiales, contribuyendo en su desarrollo cognitivo, emocional y social. 

 Es así que Sanía y Sáez (2021) exponen lo siguiente: 

La Feria de conocimientos permitió que los alumnos consoliden los contenidos y 

alcancen aprendizajes significativos. Es una forma distinta de trabajar, donde los 

alumnos no sólo pusieron en práctica sus conocimientos, sino que además trabajaron 

sus habilidades sociales, ya que compartieron ideas, se corrigieron y se ayudaron los 

unos a los otros de una manera cercana y real, consiguiendo así sentirse los propios 

protagonistas de su aprendizaje. (p. 8) 

A partir de lo planteado por los autores y los hallazgos de esta investigación, se concluyó 

que la estrategia didáctica Feria de conocimientos es eficaz para promover la construcción de 

aprendizajes significativos en los estudiantes; puesto que, favorece la comprensión profunda y 

duradera de los contenidos, fomenta la cooperación y el desarrollo de habilidades cognitivas y 

sociales y promueve la motivación intrínseca al involucrar a los estudiantes de manera activa 

en su proceso de aprendizaje. 

Finalmente, se menciona a la estrategia didáctica Manejo de información, la misma que 

obtuvo un promedio de (8,89/10), cumple con generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes; ya que, les permitió desarrollar habilidades de búsqueda, organización y análisis 

de información de manera crítica y autónoma.  



90 
 

Lo dicho se refleja en el trabajo de Rodríguez et al. (2016) donde menciona lo siguiente: 

El manejo de la información es consecuente con el desarrollo de las habilidades para 

adquirir y evaluar, organizar y mantener, interpretar, procesar y comunicar la 

información. […] esta estrategia didáctica aplicada progresivamente podrá romper 

paradigmas en los estudiantes y generar hábitos que mejoren el proceso de enseñanza 

aprendizaje y permitirá desarrollar su competencia para el manejo de la información. (p. 

167) 

Según lo planteado por los autores y los datos obtenidos en esta investigación, se 

evidenció que la estrategia didáctica Manejo de Información genera en los estudiantes 

aprendizajes significativos; ya que, les permite receptar, organizar, analizar y aplicar la 

información de forma eficiente y crítica, favoreciendo el aprendizaje activo, la toma de 

decisiones y la resolución de problemas. 

Según lo expuesto anteriormente se puede determinar que la implementación de 

estrategias didácticas en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje es favorable; ya 

que, fomenta un aprendizaje basado en la comprensión y reflexión, haciendo que los estudiantes 

puedan relacionar, analizar y aplicar lo aprendido de manera significativa. Lo dicho se refleja 

en lo expuesto por Condori et al. (2021) quienes mencionan que: “El uso de las estrategias 

didácticas es imprescindible, porque permite que los docentes mejoren sus estilos y habilidades 

de enseñanza, dejando, en consecuencia, a los estudiantes coronados de beneficios importantes, 

potenciando sus habilidades y el aprendizaje significativo” (p. 1). 

 En este contexto, de igual manera es relevante mencionar que la forma de trabajo que 

más contribuyó en la construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes fue la forma 

de trabajo “grupal”, esto se debe a que permitió que cada estudiante aportara sus propias 

experiencias y puntos de vista, enriqueciendo así la comprensión colectiva de los contenidos. 

Las formas de trabajo “individual" y “en pares”, también demostraron ser valiosas en la 

generación de aprendizajes significativos en los estudiantes, a pesar de que sea en menor medida 

según exponen los resultados de la encuesta aplicada. La forma de trabajo “individual” permitió 

a los estudiantes desarrollar la autonomía y la capacidad de profundizar en los contenidos a su 

propio ritmo, favoreciendo la reflexión personal y el pensamiento crítico. Por otro lado, la forma 

de trabajo “en pares” permitió la interacción y colaboración entre compañeros facilitando la 

discusión de ideas y la resolución conjunta de tareas a partir del diálogo. Por tanto, cada 

modalidad de trabajo aporta beneficios específicos que enriquecen el proceso de enseñanza 

aprendizaje, la combinación adecuada de estas formas de trabajo puede maximizar la 

comprensión integral y significativa de los contenidos. 
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8. Conclusiones  

Seguidamente, con base en el análisis de resultados y la revisión de otras 

investigaciones, se exponen las siguientes conclusiones; las mismas que están elaboradas en 

relación con los objetivos planteados. 

La generación de aprendizajes significativos, en los estudiantes, se promueve mediante 

la implementación de estrategias didácticas en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Biología. 

Las estrategias didácticas identificadas, como: Explicativo-ilustrativa, Manejo de 

información, Aprendizaje basado en juegos, Aula invertida, Feria de conocimientos, 

Aprendizaje por descubrimiento, entre otras; según señalan los autores, permiten en los 

estudiantes la construcción de aprendizajes significativos. 

La construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes, se promueve con la 

aplicación de estrategias didácticas pertinentes en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje de Biología, durante la ejecución de la propuesta de intervención educativa.  

La generación de aprendizajes significativos en los estudiantes mejora con la 

implementación de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Biología, como lo demuestran los resultados obtenidos mediante instrumentos de 

evaluación e investigación aplicados. 
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9. Recomendaciones  

En este apartado se presentan algunas sugerencias que se derivan a raíz de los aciertos 

y desaciertos presentados durante el desarrollo de la investigación. 

Se sugiere aplicar estrategias didácticas, en función del contexto educativo y las 

características de los estudiantes, esto con el fin de facilitar en ellos la generación de 

aprendizajes significativos. 

La selección de estrategias didácticas se debe realizar en función del horario 

correspondiente para la clase; puesto que, algunas de ellas requieren más tiempo que otras y 

puede ocurrir que la planificación quede inconclusa o se aborde de manera superficial, lo cual 

genera vacíos en los estudiantes. 

Así mismo, se recomienda seleccionar las estrategias didácticas conforme al tema a 

tratar en clase, esto implica adaptarlas para que se adecuen de mejor manera al desarrollo del 

contenido, esto contribuirá a lograr mejores resultados en cuanto a la generación de aprendizajes 

significativos en los educandos. 

Se aconseja que las técnicas y recursos que acompañen a las estrategias didácticas vayan 

a fin de las mismas, para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje más efectivo, significativo 

y adaptado a las necesidades de los estudiantes. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Oficio de pertinencia 
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Anexo 2. Matriz de objetivos 

MATRIZ DE OBJETIVOS 

¿Cómo la implementación de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Biología, contribuye en la generación de aprendizajes significativos en los 

estudiantes? 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS 

Principal General 

¿De qué manera se puede generar 

aprendizajes significativos en los 

estudiantes en la asignatura de Biología? 

Generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes mediante la implementación 

de estrategias didácticas, en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje de 

Biología. 

Derivadas Específicos 

¿Cómo podría aprovecharse el 

conocimiento disponible en fuentes ya 

publicadas sobre estrategias didácticas y 

su aplicación en la enseñanza de Biología? 

Identificar por medio de investigación 

bibliográfica, estrategias didácticas que 

permitan construir en los estudiantes 

aprendizajes significativos  

¿De qué manera se podría aplicar 

estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que promuevan 

aprendizajes significativos en los 

estudiantes? 

 

Aplicar en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de Biología, las 

estrategias didácticas identificadas, 

mediante la ejecución de la propuesta de 

intervención, con el fin de promover la 

construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

¿Cómo se lograría determinar la 

efectividad de la implementación de 

estrategias didácticas respecto de la 

generación de aprendizajes significativos 

en los estudiantes? 

Determinar la efectividad de las 

estrategias didácticas implementadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de 

Biología respecto de la generación de 

aprendizajes significativos en los 

estudiantes, mediante la aplicación de 

instrumentos de evaluación e 

investigación 
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Anexo 3. Matriz de contenidos 

Tema de la clase Estrategia Didáctica Técnicas Recursos 

Definición, características, 

estructura y función de las 

hormonas 
Explicativo- ilustrativa 

Preguntas 

exploratorias 

Lluvia de ideas 

Elaboración de un 

mapa conceptual 

Párame la mano  

Proyector 

Parlante 

Imágenes impresas 

Échalo a la suerte 

manual 

Hoja informativa 

Adenohipófisis, 

neurohipófisis; estructura 

funciones y hormonas que 

liberan 
Manejo de información 

Diálogo 

Preguntas 

exploratorias 

Elaboración de un 

esquema anatómico 

Resolución de un 

crucigrama 

 

Esquema 

anatómico 

Hojas informativas 

Ruleta aleatoria 

online 

Síntesis y secreción de 

hormonas tiroideas 

Aprendizaje basado en 

juegos 

Diálogo 

Preguntas 

exploratorias 

Tablero de juego 

Elaboración de un 

friso 

 

Proyector 

Dado 

Maqueta 

Imágenes impresas 

Glándula pineal, ubicación, 

estructura y funciones 

Aula invertida 

Diálogo 

Elaboración de una 

infografía 

Bingo del 

aprendizaje 

 

Carteles impresos 

Ruleta aleatoria 

online 

Diapositivas 

Sistema excretor, 

generalidades, estructura, 

clases y funciones. 

Feria de conocimientos 

 

Preguntas 

exploratorias 

Estaciones de 

aprendizaje 

Exposición 

 

 

Papelógrafos 

Carteles elaborados 

a mano 

Hojas informativas 

Sistema urinario 
Aprendizaje por 

descubrimiento 

Diálogo 

Preguntas 

exploratorias 

Observación 

Armar un 

rompecabezas 

Imágenes impresas 

Maqueta de 

riñones, uréteres, 

vejigas y uretras  

Rompecabezas  
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Anexo 4. Encuesta dirigida a los estudiantes 
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Anexo 5. Guía de Entrevista 
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Anexo 6. Banco de preguntas 
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Anexo 7a.  Cuestionario 1 
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Anexo 7b. Cuestionario 2 
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Anexo 8. Certificado de traducción (resumen) 
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Anexo 9. Planificaciones 

Plan de clase 1 
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Plan de clase 2 
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Plan de clase 3 
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Plan de clase 4 
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Plan de clase 5 
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Plan de clase 6 
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