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1. Título 
 

 

Estrategias didácticas y la generación de ambientes de aprendizaje motivadores 

para potenciar el rendimiento académico de los estudiantes.  
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2. Resumen 

 

Las estrategias didácticas resultan esenciales para crear entornos de aprendizaje que 

motiven a los estudiantes, lo que ofrece la posibilidad de fomentar mayor participación 

e interés en los temas de estudio durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para la 

mejora de su desempeño académico. Para el desarrollo de este trabajo se planteó como 

objetivo: «Potenciar el rendimiento académico de los estudiantes, mediante la 

implementación de estrategias didácticas, que generen ambientes de aprendizaje 

motivadores, para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Biología». El método empleado fue el inductivo, partiendo de la observación directa al 

proceso de enseñanza-aprendizaje,  lo que evidenció la escasa aplicación de estrategias 

didácticas lo que genera un ambiente monótono de aprendizaje y en consecuencia el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes, esto llevó a la búsqueda de material 

bibliográfico para dar solución al problema identificado; en cuanto al enfoque de la 

investigación es cualitativo, se centró en analizar características específicas no 

cuantificables del entorno educativo; según la naturaleza de la información es 

Investigación Acción Participativa; se ejecutó una propuesta de intervención educativa, 

en la que participaron activamente tanto los estudiantes como la investigadora, para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes; según su temporalidad es 

transversal, se llevó a cabo durante un tiempo relativamente corto. El proceso inició con 

la identificación del problema, luego la revisión de acervos bibliográficos, elaboración y 

ejecución de la propuesta de intervención educativa y la obtención y análisis de 

resultados; estos últimos confirmaron que la implementación de dichas estrategias 

fomentó un ambiente de aprendizaje motivador e incentivaron al alumnado a desarrollar 

habilidades de estudio que potenciaron su rendimiento académico. Se concluye que las 

estrategias didácticas más significativas respecto de la generación de ambientes de 

aprendizaje motivadores y que potencian el rendimiento académico son: aprendizaje 

basado en juegos, gamificación y aprendizaje por simulación.  

 

Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje, motivación, actividades lúdicas, participación 

activa.  
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Abstrac  

 

Didactic strategies are essential to create learning environments that motivate students, 

which offers the possibility of promoting greater participation and interest in the 

subjects of study during the teaching-learning process, for the improvement of their 

academic performance. For the development of this work, the objective was: “To 

enhance the academic performance of students through the implementation of didactic 

strategies that generate motivating learning environments for the development of the 

teaching-learning process in the subject of Biology” The method used was inductive, 

based on direct observation of the teaching-learning process, which evidenced the few 

application of didactic strategies which generates a monotonous learning environment 

and consequently, the low academic performance of students, this led to the search for 

bibliographic material to solve the identified problem; the research approach is 

qualitative, focused on analyzing specific non-quantifiable characteristics of the 

educational environment. According to the nature of the information it is Participatory 

Action Research; an educational intervention proposal was implemented, with the active 

participation of both the students and the researcher, to improve the academic 

performance of the students. According to its temporality it is transversal, it was carried 

out during a relatively short period of time. The process began with the identification of 

the problem, then the review of bibliographic resources, elaboration and execution of 

the educational intervention proposal and the obtaining and analysis of results; the latter 

confirmed that the implementation of such strategies fostered a motivating learning 

environment and encouraged the students to develop study skills that enhanced their 

academic performance. It is concluded that the most significant didactic strategies with 

respect to the generation of motivating learning environments that enhance academic 

performance are: game-based learning, gamification, and simulation learning.  

 

Keywords: Teaching-learning, motivation, gamified activities, active participation. 
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3. Introducción 

 

Las estrategias didácticas constituyen concepciones de alto valor dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ejecutándose a través de la aplicación de técnicas 

didácticas y el uso de recursos didácticos educativos que facilitan la construcción de 

aprendizajes en los estudiantes de manera dinámica y colaborativa. Diversos actores 

coinciden en que las estrategias didácticas están destinadas a transformar la enseñanza 

tradicional; puesto que, estas enriquecen la práctica pedagógica y con ello se da paso a 

la generación de ambientes de aprendizaje motivadores, en los que los estudiantes 

tienen la oportunidad de contar con un espacio óptimo de interacción para desarrollar 

capacidades cognitivas, habilidades de estudio y potenciar su rendimiento académico, 

logrando una formación académica, tanto útil como significativa. 

Agregando a lo anterior, en el artículo denominado: Estrategia didáctica para el 

mejoramiento del rendimiento académico del dicente en el nivel de Bachillerato, Bravo 

y Caballero (2023), establecen que: 

La implementación de estrategias didácticas en el ámbito educativo facilita el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. El uso y aplicación de diferentes técnicas 

didácticas enfocadas en los objetivos académicos garantizan un desarrollo 

adecuado del proceso de enseñanza y aprendizaje, mejoran el ambiente 

educativo y el rendimiento académico, permitiendo que los alumnos amplíen 

sus ideas y tengan una visión clara de los objetivos educativos que el profesor 

quiere cumplir. (p. 10) 

El presente trabajo investigativo partió de una realidad identificada a través de 

observación directa, durante la ejecución de prácticas preprofesionales de observación 

en la asignatura de Biología  realizadas en las diferentes Instituciones Educativas, en 

dicho proceso se pudo evidenciar la escasa aplicación de estrategias didácticas en el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Biología, lo que 

genera ambientes de aprendizaje poco motivadores, que derivan en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes. A partir de lo expuesto, se ha planteado la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo se puede generar ambientes de aprendizaje 

motivadores que permitan potenciar del rendimiento académico de los estudiantes, en la 

asignatura de Biología?  
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Mediante el desarrollo de la propuesta de intervención educativa se planteó 

generar ambientes áulicos que motiven a los estudiantes y potencien su rendimiento 

académico para mejorar la realidad identificada; del mismo modo, se enfatiza la 

importancia que representa la implementación de estrategias en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, dado que, eleva la calidad de enseñanza que se ofrece a los 

educandos e incentiva aprendizajes duraderos; por consiguiente las estrategias 

didácticas son verdaderamente importantes, ya que contribuyen a climas áulicos 

interactivos de calidad.  

Para abordar y dar respuesta a la interrogante antes planteada,  se propusieron los 

siguientes objetivos: «Identificar, a partir de investigación bibliográfica,  estrategias 

didácticas que permitan generar ambientes de aprendizaje motivadores que potencien el 

rendimiento académico en los estudiantes», «Aplicar las estrategias didácticas 

seleccionadas en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje para generar 

ambientes de aprendizaje motivadores,  mediante la ejecución de la propuesta de 

intervención educativa» y «Validar la efectividad de las estrategias didácticas  

implementadas, respecto de la potenciación del rendimiento académico de los 

estudiantes, mediante  la aplicación de instrumentos de evaluación e investigación».  

El soporte bibliográfico de esta investigación se sustenta en las siguientes 

categorías: modelos pedagógicos, estrategias didácticas, ambientes de aprendizaje, 

rendimiento académico y la asignatura de Biología, según lo prescrito en el Currículo 

Nacional (2016).  

En lo que refiere a modelos pedagógicos, Ocaña (2013) en su libro “Modelos 

pedagógicos y teorías del aprendizaje” los define como: 

Una construcción teórico formal que fundamentada científica e ideológicamente 

interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad 

histórico-concreta. Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del 

estudiante y las características de la práctica docente y no es más que un 

paradigma que sirve para analizar, interpretar, comprender, orientar, dirigir y 

transformar la educación. (p. 47) 

Referente a estrategias didácticas, Feo (2010), en su artículo titulado: 

Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas:  

Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, 

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

acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e 
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imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las 

necesidades de los participantes de manera significativa. (p. 3) 

Haciendo alusión a los ambientes de aprendizaje motivadores, Martínez y 

Gutiérrez (2022) en su tesis doctoral: La generación de ambientes de aprendizaje 

motivadores en el aula para la enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera, concluyen: 

Los ambientes de aula motivadores son aquellos que incluyen actividades 

lúdicas, didácticas, creativas y de interacción entre estudiantes, lo cual incide 

significativamente en el aprendizaje porque en la medida en que se genere gusto 

y placer por el aprendizaje, se obtiene calidad en la construcción de estos. (p.92) 

En este mismo sentido, la generación de ambientes de aprendizaje motivadores 

se sustenta en la EAML, Vílchez (2022) en su artículo denominado: Revalidación en 

población ecuatoriana de Escala Atribucional de Motivación de Logro (EAML) para 

estudiantes universitarios, menciona que: 

La escala fue desarrollada por Manassero y Vásquez (1998) con la finalidad 

evaluar la motivación en general realizó una propuesta teórica desde la 

perspectiva atribucional. Esta perspectiva se centra en la motivación de logro, en 

la que se destaca la dependencia que tiene la motivación con respecto a la 

interpretación que realiza el sujeto de sus propios resultados. (p.2) 

           En lo que concierne al rendimiento académico, Martínez - Otero (2007) en su 

publicación Incidencias del rendimiento académico, establece lo siguiente: 

[…] el rendimiento académico es el producto que da el alumnado en los centros 

de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones 

escolares este desempeño no solo evalúa los conocimientos adquiridos, sino 

también las habilidades y competencias desarrolladas a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (p.34) 

            Con respecto a lo que estable el Currículo Nacional (2016) se toma a 

consideración todo lo referente a la asignatura de Biología.  

Por otra parte, es importante mencionar que con el desarrollo de este Trabajo de 

Integración Curricular, se generó beneficios significativos, en primera instancia se 

considera a los estudiantes, cuyo proceso de construcción de aprendizajes se enriqueció, 

al generar ambientes de aprendizaje motivadores mediante la aplicación de estrategias 

didácticas que captaron su interés por aprender Biología, potenciando así su rendimiento 

académico; en segunda, la ejecución de la propuesta de intervención educativa  permitió 
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a la estudiante investigadora fortalecer su formación como futura docente mediante la 

experiencia cercana con la realidad sobre la cual deberá ejercer su profesión. 

Por otro lado, para reafirmar los hallazgos, es fundamental compararlos con 

previas investigaciones estableciendo un contraste entre este estudio y otros resultados 

que impliquen que las estrategias didácticas junto con la generación de ambientes de 

aprendizaje motivadores potencian un buen rendimiento académico; en este mismo 

sentido, Figueroa et al (2023) en su artículo, consideran que “[…] la generación de 

ambientes de aprendizaje adecuados incide de manera significativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje” (p.17). Así mismo, Pinargote y Fernández (2022) en su artículo 

publicado concluyen que: 

Los ambientes de aprendizajes son importantes en las diferentes áreas, pues 

teniendo estos ambientes adecuadamente equipados con todos los materiales 

didácticos que el docente necesita, se asegura que los estudiantes tendrán 

aprendizajes de calidad y buen rendimiento académico. (p.13) 

La aplicación de estrategias didácticas favoreció la generación de ambientes de 

aprendizaje motivadores por medio de actividades que además de ser lúdicas, mantenían 

motivado al estudiantado y al mismo tiempo le permitía desarrollar habilidades 

académicas. Además, por medio de estas se propició ambientes de aprendizajes en los 

que los estudiantes se sentían respetados, valorados y acompañados en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje lo que facilitaban en los estudiantes la interacción y la 

construcción de aprendizajes de manera más fácil e interesante, lo que contribuyó a que 

su rendimiento académico mejore significativamente. En relación con las limitaciones 

durante la investigación, no se identificaron mayores inconvenientes que pusieran en 

riesgo los resultados esperados y todo culminó de manera satisfactoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  

4. Marco teórico 

 

Para el marco teórico se consideraron diversos temas que constituyen el soporte 

bibliográfico de la presente investigación, estos temas incluyen: los modelos 

pedagógicos y sus componentes, con un enfoque particular en el modelo constructivista; 

estrategias didácticas motivadoras; ambientes de aprendizaje motivadores; rendimiento 

académico y aspectos específicos relacionados con la asignatura de biología conforme a 

lo establecido en el Currículo Nacional del Ecuador.  

4.1 Modelos pedagógicos 

Con respecto a los modelos pedagógicos, Vives (2017) en su artículo 

denominado Modelos Pedagógicos y reflexiones para las pedagogías del Sur, mismo 

que analiza los distintos modelos pedagógicos que se han venido construyendo dentro 

de la pedagogía, menciona que:  

El modelo pedagógico es concebido como una categoría descriptivo-explicativa 

para la estructuración teórica de la pedagogía la cual adquiere sentido en la 

medida que es contextualizada históricamente que posibilita que las propuestas 

plasmen de forma clara una representación de las teorías pedagógicas que 

viabilizan coherente y consistentemente el logro de los objetivos educativos. (p. 

3) 

De igual manera, Ocaña (2013) en su libro “Modelos pedagógicos y teorías del 

aprendizaje” los define como: 

Una construcción teórico formal que fundamentada científica e ideológicamente 

interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad 

histórico-concreta. Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del 

estudiante y las características de la práctica docente y no es más que un 

paradigma que sirve para analizar, interpretar, comprender, orientar, dirigir y 

transformar la educación. (p. 47) 

Adicional a esto, Correa y Pérez (2021) en su artículo Los modelos pedagógicos: 

trayectos históricos recalcan que:  

El concepto de modelo pedagógico recrea lo que podría considerarse el espíritu 

pedagógico de una época, ya que integra dos componentes básicos de una 

sociedad; el saber y la cultura. Por una parte, el saber que recrea significados que 

evocan las certidumbres (el conocimiento adquirido y consolidado en la historia 

a través de la educación) e incertidumbres (el conocimiento por producir, lo que 
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hay por decir, las voces potenciales del cambio con la llegada de nuevos 

conocimientos) del tiempo. (p.128) 

Según lo expuesto con anterioridad, se puede destacar que un modelo 

pedagógico da sentido y orienta a la práctica docente, además de plasmar y viabilizar las 

teorías pedagógicas establecidas a lo largo de los años, mismas que contribuyen a la 

formación académica de los estudiantes y encaminan a los actores educativos a cumplir 

objetivos académicos por medio de los llamados modelos pedagógicos que trasforman 

la educación. 

Es necesario destacar la gran variedad de modelos pedagógicos, cada uno de 

ellos con diferentes roles y objetivos educativos, cuyos enfoques enriquecen la praxis 

pedagógica en cada sesión de clase de alguna manera. Sin embargo, se ha seleccionado 

el modelo pedagógico constructivista, considerándolo el más oportuno debido a que su 

proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación se alinean de manera óptima con los 

objetivos de esta investigación, por lo tanto, resulta esencial profundizar de forma más 

completa en dicho modelo. 

4.1.1.  Modelo pedagógico Constructivista 

El modelo pedagógico Constructivista, Bolaño (2020) en su publicación: El 

constructivismo modelo pedagógico para la enseñanza de las matemáticas, indica que:  

Este modelo se afianza en buscar el pleno desarrollo del pensamiento mediante 

metodologías y prácticas docentes, construir es la función que esta teoría le 

otorga principalmente a los procesos educativos; es así como el constructivismo 

explora el aprendizaje dando una participación preponderante al estudiante, 

donde la experiencia de estos sea el marco donde se anclen los nuevos 

conocimientos. (p.493) 

Por otro lado, Yoza (2019) en su artículo: El modelo constructivista, la 

tecnología y la innovación educativa, afirma que: 

El modelo constructivista se basa principalmente en la construcción del 

conocimiento, y no en su reproducción. Un aspecto esencial es que se enfoca en 

tareas auténticas, las cuales tienen relevancia y utilidad en el mundo real. La idea 

principal de esta teoría es que el aprendizaje se construye, la mente de las 

personas adquiere nuevos conocimientos tomando como base las enseñanzas 

anteriores. (p. 15) 
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Siguiendo esta idea, Guajala et al. (2021) en su artículo: Implicaciones del 

modelo constructivista en la visión educativa del siglo XXI, sustentan que: 

El constructivismo es una teoría donde el entorno de aprendizaje debe sustentar    

múltiples visiones o interpretaciones de la realidad que mejoren el sentido 

crítico, analítico y sintético, la construcción de conocimiento y actividades 

basadas en una rica experiencia previa; donde el propósito final es siempre 

instruir a los estudiantes para que adquieran   conceptos, destrezas   y actitudes 

de manera práctica, natural y duradera. (p. 366) 

A partir de lo mencionado, se puede argumentar que es evidente como el modelo 

pedagógico constructivista mejora dentro de cualquier aspecto pedagógico, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, puesto que, da prioridad a la construcción de aprendizajes 

significativos, tomando como punto central la participación activa del estudiantado y su 

capacidad para establecer relaciones entre el contenido científico, conocimientos 

previos y la vida real; permitiendo fomentar un pensamiento crítico, creativo y 

productivo y no solo de retención y memorización mecánica.  

Es por ello por lo que, se presentan los distintos elementos que sientan las bases 

del modelo constructivista, empezando por sus principales representantes. 

4.1.1.1 Representantes del modelo pedagógico constructivista 

Román et al. (2021) en su artículo denominado: Modelos pedagógicos aplicados 

en educación inicial presentan exponentes de este modelo: 

El constructivismo fue desarrollado a principios del siglo XX producto del 

aporte de muchos pensadores, y dio lugar a varias corrientes. Pasados los años 

80 se desarrolla una fuerte tendencia por integrar estas posturas epistemológicas, 

incorporando los aspectos más representativos de cada una de ellas; así tenemos 

la teoría psicogenética de Piaget, la psicosocial de Vygotsky y el aprendizaje 

significativo de Ausubel, principales representantes del constructivismo. (p. 98) 

Del mismo modo, Trujillo (2017) en su libro denominado “Teorías pedagógicas 

contemporáneas” mismo que da a conocer paradigmas educativos desde distintos 

campos de estudio, expone que: 

El modelo pedagógico constructivista tiene como principal exponente a Lev 

Vygotsky. Este teórico introdujo el concepto de la "zona de desarrollo próximo" 

la idea de que el aprendizaje ocurre mejor en colaboración con otros, lo que ha 

influido significativamente en las prácticas educativas constructivistas. (p.11) 
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Con base a lo anterior se puede deducir que el modelo pedagógico 

constructivista tiene sus raíces en la teoría de Piaget, la psicosocial de Vygotsky y el 

aprendizaje significativo planteado por Ausubel, quienes en conjunto resaltan la 

importancia de la construcción aprendizajes por medio de la activa participación de los 

estudiantes. Por otra parte, es fundamental dar a conocer su influencia en el rol del 

estudiante, rol del docente, el proceso de enseñanza aprendizaje y proceso de 

evaluación.    

4.1.1.2 Rol del docente constructivista  

En cuanto al rol que desempeña el docente en este modelo pedagógico, Berni y 

Olivero (2019) como se citó en Ordoñez et al. (2020) manifiestan que: 

El docente emplea técnicas a manera de estrategias didácticas con la finalidad de 

brindar apoyo a los estudiantes en su autonomía y organización de aprendizaje, 

asimismo, la funcionalidad y el resultado de estas estrategias se convierten en 

técnicas de aprendizaje que son apropiadas por los estudiantes para dar 

cumplimiento a diferentes tareas y objetivos propios (p. 27). 

Dentro de este modelo pedagógico el docente adquiere un protagonismo distinto, 

según la perspectiva de Contreras (2017) “[…] El rol docente, ya no se limita a ser el 

transmisor de informaciones y suministrador de conocimientos, sino la de ser partícipe 

(ayudar, según los casos) en el proceso de construir los aprendizajes” (p. 91). 

De igual forma, el papel que cumple el docente obtiene otro significado y se 

convierte en una guía para su estudiantado. Validando esto, Quiñonez (2017) en su 

artículo Rol del maestro en un esquema pedagógico constructivista plantea lo siguiente: 

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. 

De igual manera, sin importar la asignatura que imparta, ni el nivel de 

enseñanza, debe tener siempre presente algunas destrezas cognitivas, que son 

aspectos medulares para la construcción del conocimiento. (p.6) 
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4.1.1.3 Rol del estudiante constructivista  

En lo que refiere al rol que cumplen los estudiantes en un modelo pedagógico 

constructivista, Tigse (2018) en su publicación titulada El constructivismo, según bases 

teóricas de César Coll, destaca lo siguiente: 

En el constructivismo, el estudiante es el centro del aprendizaje y no los 

contenidos; participa activamente en las tareas asignadas, existe el respeto y la 

valoración de sí mismo y de los demás. Además, el estudiante, propone 

soluciones innovadoras, construye su propio conocimiento y cuenta con una 

visión activa y transformadora de la realidad. (p. 3) 

Así mismo Díaz et al., (2011) en su artículo La responsabilidad del estudiante 

en un modelo pedagógico constructivista en programas de Ciencias de la Salud, hace 

énfasis en que: 

 Los estudiantes no son recipientes vacíos y pasivos del proceso; ahora colaboran 

en la potenciación de sus habilidades, construyen junto con sus compañeros y la 

ayuda de los adultos el conocimiento, pero además lo trascienden y 

redimensionan, y tienen como deber comprobar y falsear tesis, conocer dónde 

está la información, y aunque trabajan utilizando la memoria, esta no es el factor 

primordial de su desarrollo. (p.140) 

De igual forma, Aguilar (2018) en su artículo titulado Paradigma constructivista 

en la Educación revela aspectos que caracterizan al rol del estudiante constructivista, 

considerando que: 

Debe estar motivado y construye conocimiento al dar sentido a los conceptos a 

partir de su relación con estructuras cognoscitivas y experiencias previas.  Es 

decir, que el alumno es responsable de su proceso de aprendizaje porque está en 

permanente actividad mental no solo cuando descubre y experimenta sino 

también cuando escucha al profesor. (p.51) 

4.1.1.4 Proceso enseñanza- aprendizaje constructivista  

En lo que respecta al proceso de enseñanza y aprendizaje constructivista, 

Ordoñez et al. (2020) señalan lo siguiente: 

      Para que se confirme la aplicación del constructivismo como modelo 

pedagógico en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es imprescindible que 

el sujeto de aprendizaje evidencie un papel activo en la construcción de su 

conocimiento, además de ser capaz de resolver problemas reales en su 
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contexto. Lo que implica que el alumno juega el rol protagónico 

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

Así mismo, Tapia y Yugsi (2022) en su trabajo de investigación titulado “El 

modelo constructivista para la enseñanza aprendizaje en la asignatura de ciencias 

naturales " deducen que:  

     En el enfoque constructivista el proceso de enseñanza-aprendizaje, los 

educandos no son pasivos, ni subjetivos, por lo contrario, son aquellos que 

demuestran objetividad porque son alumnos que son los protagonistas de su 

propio aprendizaje, analizando y reflexionando a las experiencias que se le 

presentan, con la mediación del docente quien orienta y guía el proceso de 

formación académica para que sus conocimientos sean adquiridos de manera 

significativa. (p.12) 

Además, dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, Pacheco et al., (2021) en 

su artículo llamado Impacto el constructivismo en las competencias de lectoescritura de 

los estudiantes de bachillerato, argumenta que:  

      El constructivismo se caracteriza cómo los individuos construyen su propia 

comprensión y conocimiento del mundo, experimentando cosas y 

reflexionando sobre esas experiencias. Según la visión constructivista, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje implica lo siguiente: el conocimiento se 

obtiene y la comprensión se expande a través de (re) construcciones activas 

de marcos mentales, y el aprendizaje es un proceso activo que implica una 

construcción progresiva deliberada y una profundización del significado. (p. 

301) 

4.1.1.5 Proceso de evaluación constructivista  

             Citando a Contreras (2017) en su artículo llamado “Reflexiones para una 

evaluación constructivista” destaca las acciones dentro del aula de clases en lo que 

refiere a la apropiación de saberes:  

Los enfoques constructivistas utilizan, como es de esperar, un conjunto variado 

de estrategias de evaluación. Toda estrategia de evaluación constructivista se 

caracteriza por privilegiar el rol dinámico del estudiante como creador de 

significados, la naturaleza participativa y autoorganizada y de evolución 

progresiva de las estructuras del conocimiento, por tanto, está más cerca de la 

evaluación formativa. (p. 9) 
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Por otro lado, en su artículo denominado “El constructivismo según bases 

teóricas de Cesar Coll” por Tigse (2018) se establecen estrategias de evaluación más 

eficientes de acuerdo con este enfoque:  

La evaluación constructivista se enfoca en la capacidad de análisis-síntesis del 

estudiante y está fundamentada en varios aspectos como el desarrollo de 

habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinal, resolución de problemas, 

Conocimientos adquiridos y capacidad de aplicarlos en situaciones reales, 

reflexión, criticidad y creatividad. Entre ellas las estrategias de evaluación del 

constructivismo se encuentran: el portafolio de evidencias, la rúbrica, mapas 

conceptuales y las listas de verificación. (p.3) 

Sumado a esto, la evaluación en el modelo constructivista es definida por Pineda 

(2018) en su tesis doctoral titulada La evaluación desde el modelo constructivista y el 

rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Matemáticas del segundo 

año de Bachillerato General Unificado:  

En la perspectiva de la evaluación constructivista, el papel del docente es 

replanteado en la medida que el docente cumple una función mediadora en el 

aprendizaje en donde debe, diagnosticar las dificultades y facilidades que tiene el 

alumno para desarrollar procesos, orientar al estudiante para lograr un mayor 

aprendizaje ofreciendo una fuente de información en donde se reafirman los 

aciertos y se corrijan los errores, realimentar el proceso educativo, ayudar y 

motivar a estudiantes, cualificar los resultados antes de cuantificar. (p.20) 

De acuerdo a los distintos actores expuestos con anterioridad, se puede 

determinar que el modelo pedagógico constructivista se caracteriza principalmente por 

mantener un enfoque en el que el docente actúa como guía y apoyo, otorgándole a los 

estudiantes la información e instrumentos necesarios para que construya su propio 

aprendizaje, es por esto que el estudiante en este modelo pedagógico se convierte en un 

participante activo y es el principal encargado de construir su conocimiento a partir de 

experiencias previas. Así mismo la evaluación en este modelo pedagógico se mantiene a 

lo largo de todo el proceso de enseñanza- aprendizaje y evita la retención memorística 

de los contenidos académicos abordados.  

Es por esto que, la aplicación de un modelo pedagógico constructivista se 

considera un factor determinante para la generación de ambientes de aprendizaje 

motivadores donde se propicie aprendizajes significativos, competencias cognitivas 
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entre estudiantes, puesto que, un clima áulico constructivista incentiva a los estudiantes 

a adquirir aprendizajes haciendo, colaborando y experimentando en conjunto con los 

compañeros; para lograr desarrollar habilidades de pensamiento crítico, relaciones entre 

la teoría y la práctica, destrezas e interés por aprender más, por consiguiente es oportuno 

constatar todo lo que respecta a ambientes de aprendizaje, sus concepciones e 

importancia.  

4.2. La motivación 

Dicho en palabras de Carrillo et al. (2009) en su publicación La motivación y el 

aprendizaje, determinan el significado de motivación como:  

La motivación, del latín motivus (relativo al movimiento), es aquello que mueve 

o tiene eficacia o virtud para mover; en este sentido, es el motor de la conducta 

humana. El interés por una actividad es “despertado” por una necesidad, la 

misma que es un mecanismo que incita a la persona a la acción, y que puede ser 

de origen fisiológico o psicológico. (p. 21)  

Adicionalmente, Naranjo (2009) en su artículo Motivación: perspectivas 

teóricas y algunas consideraciones de su importancia en el ámbito educativo, cuyo 

propósito es revisar el concepto de motivación; y, además, presentar algunos aspectos 

de importancia sobre la motivación en el ámbito educativo, la motivación es definida 

como:  

La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de la 

vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se 

conforma así en un elemento central que conduce lo que la persona realiza y 

hacia qué objetivos se dirige. (p. 2) 

En relación con lo antes mencionado, se define a la motivación como el motor 

que determina la conducta de un individuo, además es la responsable de mantener el 

entusiasmo o interés al realizar cualquier actividad en diferentes ámbitos, incluyendo el 

académico donde tiene gran relevancia al momento de dar cumplimiento a metas u 

objetivos educativos durante el proceso educativo de una persona. Haciendo alusión a 

esto se expone el gran papel que cumple la motivación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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4.2.1. Motivación en el proceso de enseñanza Aprendizaje 

           Desde el punto de vista de González et al. (2023) en su artículo La motivación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje cuya publicación destaca como la motivación 

cumple un papel fundamental puesto que: 

 La motivación es vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que está 

ligado directamente con la disposición del alumno y el interés en el aprendizaje, 

ya que sin el trabajo del estudiante no servirá de mucho la actividad del docente, 

por lo cual se considera que mientras más motivado está el estudiante, más 

aprenderá y llegará fácilmente a el aprendizaje significativo. (p. 3)  

Para dar continuidad, Santander y Schreiber (2022) en su artículo Importancia 

de la motivación en el proceso de aprendizaje destacan: “La motivación se ha 

convertido en un elemento   sustancial   para   la   labor   educativa   del   docente, 

mejorando   las   vías   de comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje” 

(p.3).  

            Además, es necesario destacar lo planteado por Alemán et al. (2018) en su 

publicación La motivación en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje en 

carreras de las Ciencias Médicas donde exponen lo siguiente: 

 Los teóricos del aprendizaje concuerdan en que los estudiantes motivados 

aprenden con mayor rapidez y eficiencia, que aquellos que no sienten intereses 

por el estudio. Mantener latente el interés por el aprendizaje debe ser una 

preocupación constante de todos los que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues la falta de la motivación durante el proceso puede convertirse 

en un obstáculo para el buen desarrollo de la acción didáctica, es imprescindible 

motivar a quién quiere aprender. (p.5)  

Es evidente entonces que, la motivación cumple con un papel muy importante 

durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que la motivación 

funciona como estímulo para el logro de objetivos de aprendizaje de manera más 

completa, eficiente y duradera: por lo tanto, es un factor que el docente siempre deberá 

considerar para lograr construir aprendizajes significativos, de tal manera, la falta de 

motivación entre los educandos limita la generación de ambientes de aprendizaje más 

amenos y participativos y por consiguiente la mejora del rendimiento académico de los 

estudiantes se convierte en un verdadero reto, por esta razón resulta indispensable tener 

estudiantes motivados para que prendan mejor. 
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Debido a lo mencionado con anterioridad sobre la motivación y su influencia en 

la formación académica de un estudiante, es importante exponer los tipos de motivación 

que se toman a consideración en un ambiente áulico y el papel que cumplen el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

4.2.2. Tipos de motivación  

            En lo que respecta los tipos de motivación, Muñoz (2008) en su artículo titulado: 

La motivación en el aula, expone que: 

Se reconocen diferentes tipos de motivación (externa, interna...) deben y pueden 

ser aplicados, de modo preferente, a su particular campo de actuación. La 

motivación externa o extrínseca tiende a optimizar el desempeño de tareas de 

tipo rutinario, mientras que la motivación intrínseca resultará más eficaz cuando 

es aplicada a tareas creativas y de asimilación de conceptos nuevos. (p. 4) 

En otras palabras, se distinguen dos tipos de motivación; extrínseca e intrínseca, 

mismas que pueden obtener un significado y una aplicación diferente, según el contexto 

dado, es así como, una vez establecidos los tipos de motivación que existen, se describe 

cada una de ellas en los siguientes apartados. 

4.2.2.1. Motivación Intrínseca  

           En lo respecta a la motivación intrínseca, Orbegoso (2016) en su publicación 

manifiesta: 

La motivación intrínseca debe entenderse como aquella intensidad y persistencia 

que expresa una persona al realizar ciertas tareas sin necesidad de verse 

presionada o influida por agentes o factores externos, como presión, 

recompensas y otros. Implica interés, decisión y buen ánimo espontáneos al 

buscar lograr los objetivos que son vistos como importantes y valiosos en sí 

mismos. (p. 87) 

           Por otro lado, Raffini (2015) en su libro destaca que: “La motivación intrínseca 

es elegir realizar una actividad por la simple satisfacción de hacerla, sin nada que nos 

obligue o apremie; es lo que nos motiva a hacer algo cuando nada exterior nos empuja a 

hacerlo […]” (p. 10). 
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4.2.2.2. Motivación Extrínseca  

            Según Martin et al (2015) en su artículo Tipos de motivación estudiantil y sus 

representaciones, recalca que: 

La motivación extrínseca se considera como el conjunto de recompensas 

monetarias, bien directas -pago de salarios, incentivos, complementos por 

méritos- o indirectas -tiempo no trabajado, programas de protección, pagos en 

especie, formación- que, a cambio de su trabajo, recibe un individuo. (p.8) 

En función de lo mencionado, uno de los principales aspectos considerados en la 

presente investigación fue la motivación de los estudiantes durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, puesto que, es parte fundamental de su correcto proceso de 

formación. Además, se argumenta que la motivación intrínseca se refiere al impulso 

interno o deseo personal de participar en una actividad o lograr un objetivo, mientras 

que la motivación extrínseca implica realizar una actividad o alcanzar una meta con el 

objetivo de obtener recompensas externas o evitar consecuencias negativas, en lugar de 

hacerlo por el placer inherente de la actividad en sí. 

4.3. Ambientes de aprendizaje  

En relación con los ambientes de aprendizaje, León et al (2018) en su 

publicación Fundamento Conceptual Ambientes de Aprendizaje, define a los ambientes 

de aprendizaje como:  

Lugar, concepto vivo, resultado, e instrumento dinamizador para que ocurran 

fenómenos del aprendizaje en una población específica. Es decir, permite crear 

condiciones para la participación a                                                                                                                                         

activa y permanente de estudiantes y profesores desde un ejercicio interactivo 

para la construcción de los aprendizajes, lo cual da lugar a la constitución de 

redes de donde la participación crítica de personas constituye comunidades de 

aprendizaje con propósitos y responsabilidades comunes que les permite 

identificarse como parte de un colectivo. (p. 10) 

En este mismo sentido, Martínez et al. (2020) en su artículo Los ambientes de 

aprendizaje en Educación física y motivación en las primeras edades, manifiestan que: 

Los ambientes de aprendizaje se entienden como una organización estudiada de 

espacios y materiales, en donde el docente tiene un rol secundario, por lo que 

esta tendencia favorece una participación libre y activa de los estudiantes. Se 
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entiende que es una forma de potenciar la creatividad y el trabajo autónomo, 

evitando el trabajo reproductivo. (p. 761) 

Sumado a esto, Bravo et al. (2019) en su publicación Ambientes de aprendizaje y 

sus características, recalcan que “Un ambiente de aprendizaje puede ser virtual, 

presencial o híbrido donde se diseña una experiencia de intercambio de conocimiento 

con un enfoque pedagógico definido según el área o disciplina de estudio” (p.5). 

A tenor con lo anterior, se puede argumentar que un ambiente de aprendizaje es 

conceptualizado como un espacio ya sea físico, virtual o híbrido donde se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en un área del conocimiento en específico, aquí es 

donde se permite generar un entorno de aprendizaje apto para la recepción de 

aprendizajes de forma dinámica, activa e interactiva entre el docente y los alumnos. 

Es por tanto que, se reconocen diferentes tipos de ambientes de aprendizaje 

donde cada uno de ellos de adapta a los distintos contextos educativos donde se 

desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje, a continuación, se describen a los más 

comunes. 

4.3.2. Tipos de ambientes de aprendizaje 

Con respecto a los tipos de ambientes de aprendizaje, Espinoza y Rodríguez 

(2017) en su publicación La generación de ambientes de aprendizaje: un análisis de la 

percepción juvenil, destacan: 

Los ambientes de aprendizaje abarcan entornos que comprenden espacios 

virtuales y físicos, y todo lo que rodea al estudiante como son aulas, jardines, 

laboratorios, instalaciones deportivas, hasta el tipo de relación que se establece 

entre estudiantes, docentes y directivos en búsqueda de lograr mejores 

aprendizajes. (p.7)  

Haciendo relación a los ambientes de aprendizaje físicos, Rodríguez (2014) en 

su artículo Ambiente de aprendizaje, revela: 

En el ambiente de aprendizaje físico o material, las actividades de enseñanza-

aprendizaje se desarrollan en el salón de clase, el ambiente físico puede ser un 

laboratorio, una empresa, clínica, biblioteca, áreas verdes; es decir, escenarios 

reales donde se puede constatar la aplicación de los conocimientos y habilidades 

adquiridas, incluyendo también la práctica de actitudes y valores. (p.10) 
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Por otra parte, respecto de los ambientes de aprendizaje virtuales, Daza y 

Becerra (2015) en su artículo Ambientes de aprendizaje o ambientes educativos “Una 

reflexión ineludible” menciona que este tipo de ambientes de aprendizaje: 

 […] permiten que hoy en día, internet sea visto como el salón universal de 

clases, pero entendiendo Internet como un ámbito cultural de comunicación, 

donde a la educación se le abren las puertas al mundo de lo posible, al mundo de 

lo imaginario y no solamente al mundo de lo real. (p.10) 

A tenor con lo anterior, resulta importante mencionar lo expuesto por Correa 

(2008) en su artículo Ambientes de Aprendizaje en el siglo XXI, donde reconoce lo 

siguiente sobre los tipos de ambiente de aprendizaje: 

Lo que constituye un ambiente de aprendizaje está más allá de los espacios 

físicos o virtuales. Está en lo que entendemos por educación, y formación.  Los 

ambientes de aprendizaje no son sólo los espacios físicos, las herramientas 

usadas y la distribución de tiempos; sino también la postura filosófica respecto a 

la educación de los individuos vinculada a la concepción de institución. (p.4)  

De tal manera, se reconocen distintos tipos de ambientes de aprendizaje, tanto 

físicos, virtuales e híbridos, en los que se lleva a cabo la construcción de aprendizajes. 

Sin embargo también se debe destacar que los ambientes de aprendizaje van más allá de 

espacios físicos o virtuales, ya que un clima áulico conlleva la interacción, la 

comunicación entre docente-alumno, donde se debe otorgar prioridad al apoyo, 

confianza, respeto, libertad de expresión y seguridad de todos los participantes del 

proceso educativo y por su puesto dentro de este clima se debe estimular la motivación 

por aprender, por tal razón, a partir de aquí se da énfasis a los ambientes de aprendizaje 

motivadores.  

4.3.3. Ambientes de aprendizaje motivadores  

Teniendo en cuenta a Martínez y Gutiérrez (2022) en su tesis doctoral La 

generación de ambientes de aprendizaje motivadores en el aula para la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, concluyen: 

Los ambientes de aula motivadores son aquellos que incluyen actividades 

lúdicas, didácticas, creativas y de interacción entre estudiantes, lo cual incide 

significativamente en el aprendizaje porque en la medida en que se genere gusto 

y placer por el aprendizaje, se obtiene calidad en la construcción de aprendizaje. 

(p.92) 
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De igual manera se agrega lo establecido por Castro (2019) en su artículo 

Ambientes de aprendizaje, donde enfatiza el rol del docente para la generación de 

ambientes de aprendizaje motivadores: 

El docente debe cambiar su posición, dejando de ser la única fuente de 

información y se transforma en un motivador, de ahí la importancia de que este 

se relacione adecuadamente con el estudiante, de forma que puedan caminar a la 

par, que los dos tengan la mirada puesta hacia el mismo objetivo, el cual se basa 

en crear un ambiente o clima de aula motivador. (p.11)  

            Sumado a esto, Rodríguez (2014) en su ensayo: Ambientes de aprendizaje, 

sostiene que: 

El objetivo de los ambientes es promover el aprendizaje a partir de estrategias 

didácticas educativas cuyo propósito es crear situaciones de aprendizaje que 

estimulen el desarrollo de las competencias. Estos ambientes deben ser flexibles, 

motivadores y el éxito de estos se debe al papel dinámico que el docente le 

imprima al establecer una interacción intensa con sus alumnos. (p.11) 

           En este sentido, el generar y mantener un ambiente de aprendizaje motivador se 

convierte en una tarea fundamental del docente, dado que, logra tener efectos positivos 

en los educandos al momento de construir aprendizajes, destrezas, habilidades y 

adquirir nuevos conocimientos, ya que, un ambiente estimulante con lleva la 

incrementación de aplicación de estrategias didácticas de carácter motivador, junto con 

recursos e instrumentos que mantengan activo al estudiante y que este se convierta en el 

principal protagonista de su aprendizaje; permitiendo mayor deseo por aprender e 

interés con los temas abordados. Por consiguiente, se da paso a una de las principales 

variables consideradas en esta investigación, la cual hace referencia a estrategias 

didácticas para lograr mejorar el ambiente áulico motivador. 

4.4. Estrategias didácticas 

Las variables que se han considerado para la presente investigación son dos; 

estrategias didácticas y ambientes de aprendizaje motivadores, seguido a esto, se 

describirá aspectos relevantes de estas estrategias didácticas tomando en cuenta su 

concepto, ventajas que ofrecen y la clasificación de cada una de ellas. 

            Como da a conocer, Feo (2010), en su artículo Orientaciones básicas para el 

diseño de estrategias didácticas, constata lo siguiente:  
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Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, 

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

acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e 

imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las 

necesidades de los participantes de manera significativa. (p. 3) 

Por otra parte, Bravo y Caballero (2023) en su artículo Estrategia didáctica para 

el mejoramiento del rendimiento académico del dicente en el nivel de Bachillerato, 

exponen que: “Las estrategias didácticas son herramientas utilizadas en virtud de 

brindar la enseñanza de un aprendizaje innovador y eficiente, que posibilite el desarrollo 

del conocimiento del dicente y que perdure a través del tiempo” (p. 7).  

Adicionalmente, para lograr tener un aprendizaje significativo las estrategias 

didácticas son fundamentales puesto que ayudan a proporcionar una enseñanza que 

tenga eco en el tiempo, en otros términos, que sea de efecto duradero, fomentando la 

adquisición de un aprendizaje innovador que contribuya al desarrollo del conocimiento 

del estudiante y pueda aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. 

Seguidamente, Salazar y Loor (2022) expresa en su artículo: Estrategia 

didáctica lúdica para activar el proceso enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del 

tercer grado del nivel básico elemental, que las estrategias didácticas son consideradas 

como:  

[…] un conjunto de técnicas y modelos educativos que permiten aumentar la 

capacidad de organizar la información de forma lógica en donde se pueden 

constituir percepciones de conceptos innovadores reconociendo el objetivo de la 

clase, aprender los procesos de resolución de actividades y poderlos realizar de 

manera independiente en ejercicios similares en el futuro en la obtención de 

aprendizajes significativos. (p. 4) 

           En ese mismo sentido, las estrategias didácticas representan los caminos a través 

de los cuales tanto el docente como los alumnos coordinan sus acciones de manera 

premeditada para lograr metas establecidas y también aquellas que surgen de forma 

inesperada durante el desarrollo de enseñanza y aprendizaje. Estas estrategias se 

adecuan a las necesidades individuales de los participantes educativos, permitiendo una 

experiencia académica mucho más enriquecedora mediante técnicas o actividades más 

organizadas y alentadoras. 
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4.4.1. Importancia de la aplicación de estrategias didácticas 

Desde el punto de vista de Jiménez y Robles (2016) en su publicación Las 

estrategias didácticas y su papel en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, 

exponen que:  

Las estrategias didácticas surgen como elemento de reflexión para la actividad 

docente, ofrecen grandes posibilidades y expectativas de mejorar la práctica 

educativa. El docente para comunicar conocimientos utiliza estrategias 

encaminadas a promover la adquisición, elaboración y comprensión de estos. 

(p.22) 

Posteriormente, Bravo y Caballero (2023) en su publicación, exponen que: 

     Las estrategias didácticas aparecen como una posible solución al mal manejo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, es viable manifestar que de esta manera 

facilitan al docente la transmisión de los conocimientos, así mismo, su uso en los 

dicentes proporciona mejoras en la adquisición y transmisión del conocimiento. 

(p.10) 

Finalmente, Orozco (2016) en su artículo Estrategias Didácticas y aprendizaje 

de las Ciencias Sociales, enfatiza lo siguiente:  

Las estrategias didácticas son un componente esencial del proceso de enseñanza 

aprendizaje puesto que, son el sistema de actividades (acciones y operaciones) 

que permiten la realización de una tarea con la calidad requerida debido a la 

flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones existentes. Acciones y 

operaciones, tanto físicas como mentales, que facilitan la confrontación 

(interactividad) del sujeto que aprende con objeto de conocimiento, y la relación 

de ayuda y cooperación con otros colegas durante el proceso de aprendizaje 

interacción. (p. 4) 

           Es evidente entonces que, las estrategias didácticas son cruciales para la 

evolución y el perfeccionamiento de la labor educativa, proporcionando oportunidades 

valiosas para enriquecer la enseñanza. En efecto, las estrategias didácticas se destacan 

por su capacidad para fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades en los 

estudiantes a través del el uso de herramientas y operaciones interactivas, para así 

formar un pensamiento crítico constante, en aspectos de carácter científico; no obstante, 

estas no solo se relacionan con acciones de carácter intelectual, sino también físico, 
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permitiendo una comprensión más llevadera de los aprendizajes, donde los estudiantes 

construyen conocimientos en un ambiente áulico interactivo, motivador e interesante. 

4.4.2. Clasificación de las estrategias didácticas 

 

            Referente a su clasificación, Gutiérrez, et al. (2018) en su artículo Estrategias 

didácticas de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva interactiva cuya finalidad 

se basa en clasificar estrategias didácticas según el tiempo de aplicación, proponiendo lo 

siguiente:  

      Pre instruccionales (estrategias previas que se ejecutan antes del desempeño de 

la práctica docente, las Co instruccionales (se realizan durante el proceso de la 

aplicación de la planificación, es decir en el desarrollo de la práctica docente, y 

las Postinstruccionales (equivalen a las acciones académicas que implementa el 

docente para valorar el logro de los saberes, la adquisición de las habilidades y 

competencias de aprendizaje que asimila el estudiante). (p.17) 

Es decir, durante el desarrollo de la práctica docente se ejecutan distintas 

estrategias clasificadas según el momento dado de la clase y también de acuerdo con los 

objetivos educativos que el docente quiere alcanzar en sus estudiantes. Gutiérrez, et al. 

(2018) se hace constar que las estrategias didácticas tienen un sentido integral ya que 

buscan aplicarse en todo el proceso de la clase para alcanzar mejores resultados.  

Según manifiestan, diversos autores en el artículo nombrado: Estrategias 

motivacionales para el logro de los aprendizajes, existen diversas estrategias didácticas 

motivacionales sobresalientes: 

Clase magistral; para comunicar conocimientos y estimular procesos formativos 

a través de una presentación ordenada y motivadora, manejada con cierto orden 

y manteniendo la atención; b) exposición; facilita la información a un grupo; es 

desarrollada por el docente o por estudiantes, en una sesión motivadora; c) rueda 

de preguntas; favorece discusiones, análisis y búsqueda de respuestas a través de 

la investigación; d) lluvia de ideas; favorece la creatividad, genera expectativas 

y actividades retadoras; e) discusión; genera controversias, análisis crítico, 

reflexivo y creativo; f) estudio de casos; acerca al estudiante a la realidad sin 

abandonar el aula, incentivando la indagación y la solución con la experiencia 

del estudiante; g) tutoría; para vincular social y emocionalmente al estudiante 

con el docente, favoreciendo el pensamiento divergente, h) Aprendizaje basado 

en problemas, i) aprendizaje por descubrimiento: promueve que el aprendiente 
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adquiera los conocimientos por sí mismo; j) aprendizaje para la comprensión, 

(Hernández et al., 2015; Hurtado, 2015 y Ramos, 2017 como se citó en Cabell y 

Pérez, 2021).  

En cambio, Celi (2021) afirma en su artículo Estrategias didácticas para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños de educación inicial que: 

 Las estrategias didácticas están constituidas por las estrategias de aprendizaje y 

las estrategias de enseñanza, por su parte las estrategias de aprendizaje son un 

conjunto de pasos o habilidades que un estudiante obtiene y utiliza de forma 

intencional y las estrategias de enseñanza son aquellas ayudas planteadas por el 

docente, y se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información, estas se dividen en diferentes tipos, entre las más 

utilizadas están el aprendizaje basado en problemas (ABP), estudios de caso, 

aprendizaje basado en investigación. (p.7) 

De los anteriores planteamientos se deduce, que las estrategias didácticas se 

componen de dos tipos principales: las estrategias que el estudiante emplea para 

aprender, llamadas estrategias de aprendizaje, y las estrategias que el profesor utiliza 

para enseñar, conocidas como estrategias de enseñanza, clasificadas en varias 

estrategias participativas esenciales para el desarrollo de destrezas en los estudiantes. 

Por medio de esta clasificación es evidente que los investigadores de este tema también 

enfatizan en la importancia de las estrategias desde una mirada más completa, no solo es 

el docente el que debe conocerlas y aplicarlas, es el estudiante como actor primario del 

proceso de aprendizaje el que debe apropiarse de las mismas para tener conciencia plena 

de su formación académica.  

Cabe mencionar que algunas de las estrategias didácticas seleccionadas para 

llevar a cabo en esta investigación son tomadas en base a las características 

motivacionales que poseen cada una de ellas, dado que, su aplicación en procesos 

pedagógicos logra generar un aprendizaje activo y por consiguiente mejor asimilación 

de contenidos y ambientes áulicos estimulantes que potencian el rendimiento académico 

de los estudiantes, a continuación se describen las estrategias didácticas seleccionadas, 

las cuales se consideran las mejor adecuadas para la generación de ambientes de 

aprendizaje motivadores. 
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4.5. Tipos de estrategias didácticas para generar ambientes de aprendizajes 

motivadores 

  4.5.1. Gamificación  

Una de las principales estrategias cuyo fin es buscar la motivación de alumnado 

es la gamificación, con relación a esto, Aguilera et al. (2020) establece lo siguiente: 

La    gamificación    como    estrategia    metodológica    motivacional, tiene su 

importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permite al docente 

captar la atención e incentivar a los estudiantes a desarrollar habilidades y 

destrezas que le permiten asimilar conocimientos de forma fácil, y a su vez se 

tornen verdaderamente significativos. (p.3)  

Por su parte, Torres y Romero (2018) en su obra consideran que:  

La finalidad de toda estrategia de gamificación en el aula debe ser lograr la 

motivación intrínseca de los alumnos, es decir, activar el deseo por continuar 

aprendiendo a través del compromiso de atención e interacción que la dinámica 

lúdica ofrece en forma de recompensas, estatus, logros y competiciones. El 

carácter motivacional del uso de la gamificación en el aula ha demostrado 

influir potencialmente en la atención a clase, el aprendizaje significativo y en 

promover iniciativas estudiantiles. (p. 63) 

Además, Cornellá et al (2020) en su artículo denominado Gamificación y 

aprendizaje basado en juegos. Consideraciones generales y algunos ejemplos para la 

Enseñanza de la Geología, concluyen que: 

Las estrategias gamificadas resultan motivadoras para los estudiantes y, en 

general, ello suele ser sinónimo de predisposición y participación activa para el 

aprendizaje, lo que resulta de gran ayuda para llevar a cabo la labor de los 

docentes y se traduce en una mejora del rendimiento académico por parte de los 

estudiantes. (p.18) 

En relación con lo antes mencionado, se establece que la gamificación como 

estrategia didáctica es considerada motivadora, ya que, permita captar el interés o 

entusiasmo por aprender cualquier tema de estudio y al mismo tiempo tiene la 

capacidad de desarrollar en los estudiantes diferentes habilidades y destrezas por medio 

de la implementación de juegos o competencias interactivas que llaman su atención de 

forma contundente, puesto que su percepción del aprendizaje cambia a una más fácil y 

divertida.  
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4.5.2. Aprendizaje basado en juegos 

Con respecto a el aprendizaje basado en juegos como estrategia de enseñanza-

aprendizaje, Rodríguez (2016) menciona: 

El aprendizaje basado en juegos consiste en la utilización de juegos como 

recurso de aprendizaje, lo que supone una experiencia educativa motivadora y 

lúdica como metodología que se puede aplicar en distintas áreas; Inglés, 

Matemáticas, Música y Lengua, por distintas razones: motiva al estudiantado, 

dinamiza la clase, ayuda a razonar y ser autónomo, permite el aprendizaje activo, 

proporciona información útil al docente, potencia la creatividad y la 

imaginación, fomenta las habilidades sociales. (p.139) 

Por otro lado, Vélez et al. (2019) en su publicación Aprendizaje basado en 

juegos formativos: caso Universidad en Colombia, da a conocer que: 

En términos educativos, los juegos se describen como un entorno donde tanto el 

contenido como el juego en sí facilitan y mejoran la adquisición de conocimiento 

y habilidades para la resolución de problemas y desafíos, a partir del aprendizaje 

enfocado en el logro donde los estudiantes aprenden de forma divertida, 

interesante y estimulante, al crear, comprender y retener conocimientos, hasta 

llegar al punto en que puedan aprender por sí mismos y de forma colaborativa. 

(p.2) 

Según los autores, el aprendizaje basado en juegos es considerado como una 

estrategia didáctica motivadora, esto debido a que logra estimular experiencias de 

aprendizaje dinámicas y entretenidas, permite el aprendizaje activo y proporciona 

información útil al docente y fomenta la creatividad e imaginación de los estudiantes 

mediante competencias cognitivas y habilidades para la resolución de problemas de 

manera colaborativa, estimulando sus capacidades sociales y académicas.  Por lo que, se 

aplica esta estrategia junto con una variedad de técnicas para incentivar un ambiente 

áulico motivador que despierte el interés de los estudiantes por aprender el nuevo 

contenido científico.  

4.5.3. Aprendizaje por descubrimiento 

En relación con la estrategia de aprendizaje por descubrimiento, Castillo et al. 

(2020) expresa:  

La estrategia aprendizaje por descubrimiento guiada, implica proporcionar al 

estudiante de oportunidades para utilizar dinámicamente los objetos y 
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transformarlos por la acción directa, así como actividades de estudio que 

permitan al estudiante motivar, buscar, explorar, identificar y calcular una 

variable desconocida. Estas oportunidades, no solo incrementan el conocimiento 

de los estudiantes acerca del tema, sino que estimulan su curiosidad y los ayudan 

a desarrollar estrategias para aprender a partir del descubrir los conceptos 

inherentes en el conocimiento. (p. 2) 

De manera semejante, Espinoza (2022) en su artículo; Aprendizaje por 

descubrimiento vs aprendizaje tradicional, concluye que:  

La estrategia por descubrimiento supera las limitaciones de las tradicionales, 

memorísticas y repetitivas, donde el estudiante recibe la información transferida 

por el docente como verdad absoluta o conocimiento consumado; todo lo 

contario a la metodología por descubrimiento, que se centra en el estudiante 

como protagonista de su propio aprendizaje, el que construye a través de la 

búsqueda de solución a las problemáticas planteadas con el objetivo de aprender 

a aprender. (p. 79) 

La estrategia didáctica aprendizaje por descubrimiento tiene un enfoque 

motivador, dado que, permite la comprensión y la construcción de aprendizajes 

significativos, esta estrategia se caracteriza principalmente por despertar la curiosidad 

por el contenido científico de forma inmediata, puesto que los estudiantes exploran y 

descubren de forma directa y practica aspectos que antes eran percibidos como 

repetitivos y poco relevantes lo que facilita la generación de ambientes de aprendizaje 

motivadores.  

4.5.4. Estaciones de aprendizaje  

Desde el punto de vista de Gimeno y Sáez et al. (2022): 

En el aprendizaje por estaciones, el profesor/a va a disponer, a través de las 

distintas estaciones, los recursos y materiales necesarios para que los propios 

alumnos puedan trabajar de manera autónoma y donde los contenidos se trabajan 

desde distintos puntos de vista. Los diferentes agrupamientos van a permitir que 

los alumnos se motiven y se enfrenten a distintas situaciones sociales en las que 

tengan que interactuar con los demás, conocerse mejor a sí mismos, motivarse y 

avanzar en sus limitaciones. (p.5)  
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Asimismo, Mora (2003) en su artículo; Estrategias para el aprendizaje y la 

enseñanza de las matemáticas, manifiesta:  

En esta estrategia los estudiantes reciben un conjunto de estaciones, las cuales 

contienen cada una de ellas una o más actividades que se trabajan de forma 

colaborativa lo que resulta estimulante y motivador, mismas que han de ser 

trabajadas durante cierto tiempo. Se recomienda que todas las estaciones, y en 

consecuencia las respectivas actividades, correspondan a un determinado tema y 

estén conectadas entre sí. Las estaciones de aprendizaje pueden ser trabajadas en 

el aula de clases, en los espacios libres de los centros educativos o fuera de la 

institución escolar. (p.13) 

Según lo mencionado por los autores el aprendizaje por estaciones se caracteriza 

por tener un enfoque motivador, en vista de que los estudiantes trabajan a través de 

recursos y herramientas su propio aprendizaje para luego exponerlo a los demás, pero de 

forma colaborativa proporcionando un ambiente donde prevalece el aprendizaje activo, 

generando un ambiente de aprendizaje ameno, alejado de un proceso de enseñanza - 

aprendizaje monótono. 

4.5.5. Aprendizaje basado en simulación  

Valverde (2010) en su artículo denominado; Aprendizaje de la Historia y 

Simulación Educativa, enfatiza: 

El aprendizaje basado en la simulación tiene como finalidad favorecer el 

aprendizaje por descubrimiento y desarrollar las habilidades implicadas en la 

investigación de un fenómeno de naturaleza física o social. Proporcionan un 

entorno de aprendizaje abierto y altamente interactivo y motivador, basado en 

modelos reales. Con estos programas el usuario tiene posibilidades para la 

experimentación y el contraste de variables. Posee la ventaja de no perder 

realismo, aunque actúe de modo virtual. (p.87) 

Por otro parte, Díaz (2018) en su trabajo de investigación titulado Aprendizaje 

de las matemáticas con el uso de la simulación, recalca:  

El diseño de sitios web que integran múltiples aplicaciones multimedia como 

simuladores, está dotando a los actores educativos en general, de nuevos 

ambientes de aprendizaje donde predomina la interactividad, motivación y el rol 

del profesor innovador, facilitando al estudiante la construcción de su propio 

conocimiento y mejora del rendimiento académico. (p.24) 
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La estrategia didáctica aprendizaje basado en la simulación, se considera como 

motivadora, debido a que, brinda un clima áulico interactivo que permite a los 

estudiantes involucrarse de manera activa en realidades virtuales, sumado a esto, les 

concede la oportunidad de explorar de manera autónoma y productiva, despertando su 

interés por aprender.  

4.5.6. Explicativo - ilustrativa  

            La estrategia explicativo- ilustrativa, según Suniaga (2019) “Consiste en el uso 

de imágenes para el aprendizaje en el aula. Se usa cuando no se tiene un objeto en el 

aula, al principio de una unidad o tema, como una actividad para generar dinamismo en 

la clase y al cierre, como síntesis” (p. 6). 

Igualmente comparte notables similitudes con aquellas estrategias basadas en el 

método explicativo ilustrativo. Citando a Villaleón y Phillips (2012) indican lo siguiente 

en lo que respecta a funciones que permite mantener esta estrategia didáctica:  

[…] permite la vinculación oral del profesor mediante una; explicación, 

narración, descripción de hechos, fenómenos y procesos geográficos que ofrece 

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

diapositivas, películas relacionadas con los hechos estudiados. Promueve el 

interés y motivación de los estudiantes y garantiza un contenido científico 

mientras se obliga a que ellos comprendan la información. (p. 62) 

A tenor con los autores mencionados con anterioridad, se determina la estrategia 

didáctica explicativo ilustrativo, se concibe como motivadora puesto que, permite el 

abordaje de contenidos de forma dinamizada y sintetizada, sumado a esto tiene la 

funcionalidad de motivar el aprendizaje de forma organizada y tiene la facilidad de ser 

modificada según el tema de estudio para que sea mucho más interesante.  

4.5.7.  Manejo, organización y selección de la información  

            De acuerdo con Caicedo et al. (2017) en su artículo titulado: Estrategias 

didácticas para la enseñanza de biología y química en la enseñanza media, describe 

que esta estrategia: 

Prepara a los alumnos para localizar, sistematizar y organizar la información y el 

conocimiento a su alcance; por ello resultan adecuadas para sugerir, por ejemplo, 

investigaciones a mediano plazo. Por sus características promueven la 

comprensión y uso de metodologías para la generación de ambientes áulicos 
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estimulantes y aplicación del conocimiento; desarrollan la objetividad y 

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

promover la transformación de la realidad. (p. 10) 

Sumado a esto, Campos (2017) menciona que: 

La estrategia de manejo de a información provee de una mejor organización 

global de la información nueva, le proporcionan una significación lógica y hacen 

más probable el aprendizaje motivador y significativo. Entre ellas se encuentran 

las de representación lingüística como los resúmenes, los organizadores gráficos 

como los cuadros sinópticos y los de representación visoespacial como los 

mapas o redes conceptuales. (p.1)  

La estrategia didáctica de búsqueda y organización y selección de la información 

cuenta con la característica de ser motivadora, puesto que, incentiva a los estudiantes a 

involucrarse en el tema de estudio de una manera mucho más profunda, lo que le otorga 

autonomía y libertad a la hora de buscar información, adquirir nuevos conocimientos y 

buscar información relevante lo que genera interés por descubrir, analizar, explicar y 

comprender nuevos temas de estudio.  

Es conocido que todas las estrategias didácticas implementadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje generan la asimilación de contenidos de forma más dinámica y 

no repetitiva, sin embargo, su aplicación casi siempre necesita de técnicas de enseñanza-

aprendizaje para generar ambientes de aprendizaje motivadores que potencien el 

rendimiento académico de los estudiantes; por lo tanto, en el siguiente apartado se 

describen algunas de las técnicas que sirven de complemento para las estrategias 

didácticas aplicadas en la práctica docente.   

4.6. Técnicas de enseñanza - aprendizaje 

4.6.1. Mapa mental 

Una de las técnicas que viabilizan diferentes estrategias didácticas es la 

elaboración de mapas mentales, en palabras de Delgado y Palacios (2022) “[…] los 

mapas mentales son esquemas sencillos que sirven para ordenar los pensamientos, para 

que después puedan expresarse oralmente o por escrito con mayor claridad, facilitando 

su comprensión” (p.45).  
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Agregando a lo anterior, Muñoz et al (2011) en su artículo publicado, concluyen 

los siguiente: 

El mapa mental contribuye a la construcción de conocimientos y la potenciación 

de capacidades cognitivas. Elaborar estructuras cognitivas implica adentrarse en 

el proceso de pensar, con el consiguiente ejercicio y desarrollo de las 

capacidades mentales. Además, con la utilización de la imagen y operar con 

formas, colores, líneas…, el mapa mental estimula la imaginación y, en 

consecuencia, fomenta el pensamiento creativo y la memorización. (p. 18) 

Esta técnica, utilizada junto con la estrategia didáctica, búsqueda, organización y 

selección de la información, permitió generar un ambiente de aprendizaje motivador 

puesto que, se logró la participación colaborativa y participación activa de los 

estudiantes, en la construcción de un mapa mental que sintetizaba el contenido de 

manera creativa, organizada e interesante.  

4.6.2. Exposición oral  

            Como expresa, Ortiz (2009) en su artículo publicado: Estrategias didácticas 

en la enseñanza de las Ciencias Naturales:  

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

presentar una síntesis de gran cantidad de información que generalmente es 

nueva para los estudiantes. Esta técnica puede ser aplicada tanto por el docente 

como por los estudiantes, para su uso es importante tener en cuenta que se debe 

llegar a concretar el conocimiento y a definir conceptos mediante el 

establecimiento de comparaciones, la descripción de características y el uso de 

ejemplos. (p. 65) 

La técnica de exposición oral, aplicada junto con la estrategia estaciones de 

aprendizaje, logro la generación de un ambiente de aprendizaje por medio de una feria 

de contenidos para la síntesis de contenidos nuevos, de forma creativa, esta técnica 

facilitó un clima áulico, donde la exposición oral significó el resultado del arduo trabajo 

realizado por los estudiantes haciendo uso de recursos y materiales, pero con apoyo por 

parte del docente. 
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4.6.3. Juegos de mesa  

Rentería (2021) citado en García (2022) manifiesta lo siguiente:  

Los juegos de mesa son actividades lúdicas que están formadas por un tablero y 

fichas y se clasifican según su complejidad en juegos de mesa de adultos y 

juegos de mesa de niños. Los juegos de mesa de niños tienen como fin el 

entretenimiento o la enseñanza de conceptos o habilidades, se utilizan tanto 

dentro como fuera del ámbito escolar, y suelen jugarse de a dos o más personas. 

(p. 26)  

En segunda instancia, Martínez (2011) destaca: 

El juego de mesa que permite el aprendizaje con un carácter significativo, en 

cuanto a que lo lúdico genera una vivencia positiva que queda registrada como 

motivadora y placentera que se busca repetir, así como con posibilidades de 

generalización a otras áreas del conocimiento. (p. 8) 

La aplicación de juegos de mesa como técnica de aprendizaje se trabajó en 

conjunto con la estrategia de gamificación, logró la generación de un clima áulico 

motivador, donde se destacó la adquisición de conocimientos por medio de elementos 

físicos y recursos divertidos, tales como; tableros, gráficos, dados y fichas, en este caso 

el juego de mesa, mismo que incentivó  la participación activa por medio de desafíos y 

preguntas acerca del tema abordado, permitió el desarrollo  de distintas habilidades  y 

competencias cognitivas.  

4.6.4. Collage  

Según lo indicado por Ospitia (2013):  

El Collage es la técnica pictórica que consiste en pegar diversos materiales como 

lienzo, madera, papel o cartón sobre una superficie plana. La diferencia decisiva 

y característica entre la técnica del collage y la pintura es que, en lugar de crear 

una imagen con color y línea, se construye el dibujo con materiales 

aparentemente tan incompatibles como periódicos, fotografías, ilustraciones, 

tejidos, madera, plumas y alambre, en realidad con cualquier cosa que se pueda 

sujetar a una superficie. (p. 43) 

Así mismo menciona Rojas y Ozambela (2023):  

La técnica del collage es considerada como una herramienta de enseñanza-

aprendizaje la cual desarrolla la imaginación, la creatividad, desarrolla las 

aptitudes, las relaciones, el sentido de interés y atención en los estudiantes y 
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predispone la atención del estudiante en motivación para su aprendizaje, permite 

la utilizar diversos materiales para realizar expresiones artísticas en el 

aprendizaje del área de ciencia y tecnología, estos materiales pueden variar de 

acuerdo al contexto de los estudiantes. (p. 17)  

Esta técnica, empleada con la estrategia de aprendizaje por descubrimiento, 

permitió generar un ambiente áulico interesante y motivador, debido a que, la 

elaboración de un collage significó una valiosa herramienta donde los estudiantes 

desarrollaron su creatividad y de forma colaborativa exploraron, descubrieron y 

sintetizaron información compleja y lo representaron en un contenido sumamente 

entretenido por medio de materiales llamativos (muestras vegetales) y específicos.  

4.6.5. Tour de bases  

En palabras de García (2015) el tour de bases es “una técnica mediante la cual los 

estudiantes recogen y organizan información para cumplir retos propuestos por el 

docente en distintas bases. Al concluir habrán logrado la construcción de los 

aprendizajes y habilidades diseñadas por el docente” (p.25). 

El tour de bases como técnica fue de gran ayuda para llevar a cabo la estrategia de 

estaciones de aprendizaje, propiciando un ambiente áulico motivador, a causa de que, 

los estudiantes organizan y cumplen retos en las diferentes centros o bases definidas.  

4.6.6. Simulación  

 Respecto a la observación por medio de la simulación, López (2020) en su artículo 

Estrategias didácticas para el uso eficaz de simulaciones interactivas en el aula, 

manifiesta: 

El uso de simulaciones en el aprendizaje de ciencias hace las clases más 

atractivas, mostrando una visión de la ciencia más accesible y divertida. Ayuda a 

estimular un mayor entendimiento en los conceptos, y también a desarrollar y 

fortalecer prácticas científicas como la exploración, hacer predicciones, probar 

ideas, diseñar experimentos, argumentar, recolectar datos, hacer conclusiones y 

crear modelos (p.2). 

            La observación mediante la simulación sirvió como complemento durante la 

aplicación de la estrategia aprendizaje basado en simulación, permitiendo que los 

estudiantes se involucren y mantengan un papel activo en su proceso educativo. La 

simulación generó un ambiente de aprendizaje estimulante, interactivo, en el que se 
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sentían motivados a participar y explorar de manera directa para comprender contenidos 

teóricos.  

    4.6.7. Trivia de preguntas 

Según lo manifestado por Soto (2018) en su artículo: Herramientas de 

gamificación para el aprendizaje de ciencias de la tierra, describe:  

La actividad de trivial resulta muy motivadora y consiste en un tipo test, en la 

que los alumnos van contestado a unas preguntas en grupo y van ganando o 

perdiendo puntos en función del número de preguntas que contesten 

correctamente. El profesor formula una pregunta a un grupo y el resto de los 

grupos observan como contesta el equipo rival. En el caso de contestar 

adecuadamente a la pregunta, ese grupo suma cinco puntos y si la respuesta es 

incorrecta, resta dos puntos y la misma pregunta se formula al siguiente grupo de 

clase. Al finalizar la actividad, se hace un recuento de puntos y se observa que 

equipo ha conseguido mayor puntuación. (p. 32)  

Esta técnica, aplicada con la estrategia de aprendizaje basado en juegos, logró 

generar un ambiente de aprendizaje optimo y motivador, dado que, la construcción de 

aprendizajes se vio mayormente estimulada por recompensas de juego, donde la 

competencia se llevó a cabo por medio de un trabajo cooperativo, mismo que incluía 

desafíos divertidos y preguntas de opción múltiple, pero sin perder la alineación por el 

contenido científico estudiado. 

4.7. Escala Atribucional de Motivación de Logro General (EAML-G) 

4.7.1. Surgimiento 

En lo referente al surgimiento de este instrumento, Vílchez (2022) en su artículo 

denominado: Revalidación en población ecuatoriana de Escala Atribucional de 

Motivación de Logro (EAML) para estudiantes universitarios, menciona que: 

La escala fue desarrollada por Manassero y Vásquez (1998) con la finalidad 

evaluar la motivación en general realizó una propuesta teórica desde la 

perspectiva atribucional. Esta perspectiva se centra en la motivación de logro, en 

la que se destaca la dependencia que tiene la motivación con respecto a la 

interpretación que realiza el sujeto de sus propios resultados. (p.2) 
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4.7.2. Estructura de la EAML 

Con respecto a la estructura de este instrumento Cerviño y Beltrán (2013) en su 

artículo titulado; revisión y análisis de instrumentos de medida de la motivación hacia 

el aprendizaje, describe:  

La Escala Atribucional de Motivación de Logro (EAML) consta de 24 ítems, los 

cuales se valoran sobre una gradación de 1 a 9 puntos. Los ítems se presentan 

con las puntuaciones contrabalanceadas en sentido creciente y decreciente para 

evitar sesgos. Las puntuaciones más altas en cada ítem se corresponden con el 

sentido de la motivación más favorable para el éxito escolar. Los ítems se 

agrupan internamente en cinco factores denominados Motivación de Interés, 

Motivación de Tarea/Capacidad, Motivación de Esfuerzo, Motivación de 

Examen y Motivación de Profesor. (p. 500)  

Por otra parte, Duran y Pujol (2013) en su artículo; Escala Atribucional de 

Motivación de Logro General (EAML-G): Adaptación y análisis de sus propiedades 

psicométricas, describe las cuatro subescalas que conforman este instrumento:  

Atribución a la causa de interés (Factor 1): se refiere a considerar como causante 

del resultado, la dificultad o facilidad de las tareas impuestas en las asignaturas. 

Se asocia con la persistencia ante una tarea, la frecuencia de terminarla con éxito 

y las exigencias ante la demanda.  

Atribución a la Capacidad (Factor 2): se concibe como una actitud orientada a la 

motivación al logro por obtener buenas calificaciones en función de la capacidad 

que el estudiante considera que tiene para lograrlo y en función de su esfuerzo y 

satisfacción con la demanda académica. Expresa sentimientos respecto al logro 

(probabilidad de éxito, persistencia, aburrimiento, esfuerzo por buenas notas).  

Atribución al Esfuerzo (Factor 3): se concibe como el interés por obtener 

resultados favorables frente a situaciones que demandan mayor compromiso 

haciendo lo necesario para lograrlo, lo que no implica en todos los casos un 

interés por aprender. Este factor se asocia con dimensiones internas, inestables y 

controlables, las cuales otorgan mayor probabilidad de éxito a quien las posee 

Atribución a la evaluación de los profesores (Factor 4): Se concibe como la 

actitud de conformidad o no con los resultados académicos en función de las 

expectativas del alumno y de lo que considera como una evaluación justa o no 

por parte del docente. (p. 91) 
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Por otra parte, referente a la fiabilidad de este instrumento bajo contextos 

pedagógicos, Duran y Pujol (2013) en su publicación analizan los resultados de su 

investigación y constatan lo siguiente: 

 Los resultados muestran que la Escala Atribucional de Motivación de Logro 

General (EAML-G) es válida y confiable para identificar las atribuciones 

causales sobre el rendimiento general en estudiantes universitarios y se discuten 

en función de los elementos descritos en la Teoría Atribucional de Weiner. 

(p.12) 

Por otro lado, Manassero y Vázquez (1998) en su artículo: Análisis empírico de 

dos escalas de motivación escolar, menciona:  

Los resultados de la nueva escala Atribucional de Motivación de Logro (EAML) 

sobre fiabilidad y estructura factorial en un contexto de logro escolar 

(calificaciones escolares) son buenos. El análisis factorial revela una estructura 

con cinco factores cuyo rasgo más general y destacado es que cada uno de ellos 

contiene una de las causas singulares de logro informadas por los alumnos. 

Por otra parte, García (2007) en su publicación: Aportaciones de las 

atribuciones causales a la comprensión de la motivación para el rendimiento escolar, 

destaca algunas conclusiones que la teoría de las atribuciones causales ofrece luz a 

diversos comportamientos que concurren en el ámbito educativo, siendo una de ellas 

que: 

El esfuerzo y las capacidades son dos factores internos que desde planeamientos 

educativos se pueden desarrollar. Es necesario introducir prácticas preventivas 

en el aula que faciliten madurar dichos aspectos. La influencia del entorno 

habría reconducirla a través de planeamientos de clima de aula favorables. La 

conjunción de ambos factores puede influir altamente en la configuración de una 

conducta positiva hacia el rendimiento escolar. (p.13) 

A tenor de lo mencionado con anterioridad, la EAML es concebida como una 

herramienta que tiene como fin identificar y comprender las causas a las que los 

estudiantes asocian los resultados en su rendimiento académico, siendo una tarea de 

vital para el desarrollo de una práctica pedagógica consciente de lo que los estudiantes 

piensan de sus resultados y calificaciones. Esto requiere de una herramienta de 

evaluación adecuada para hacerlo, en vista de que esto aportará robustez y confiabilidad 

a los datos obtenidos con la misma y permitirá su uso y comparación en investigaciones 

posteriores. 
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4.8 Rendimiento académico  

          Citando a Fuentes (2005) en su publicación El estudiante como sujeto del 

rendimiento académico, deduce que: 

[…] el rendimiento académico es la correspondencia entre el comportamiento 

del alumno y los comportamientos institucionalmente especificados que se 

deben aprender en su momento escolar. En esta conceptualización encontramos 

una relación triádica: lo que se pretende que se aprenda, lo que facilita el 

aprendizaje y lo que se aprende. (p.33) 

           Así mismo, Martínez-Otero (2007) en su publicación Incidencias del rendimiento 

académico, establece lo siguiente: 

 […] el rendimiento académico es el producto que da el alumnado en los centros 

de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones 

escolares este desempeño no solo evalúa los conocimientos adquiridos, sino 

también las habilidades y competencias desarrolladas a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (p.34) 

En este sentido, el rendimiento académico es concebido como el resultado del  

desempeño académico del alumnado en general, donde se toma en cuenta diversos 

factores, tales como; los objetivos académicos que se buscan alcanzar, y la calidad de 

los aprendizajes alcanzados. De igual forma, el rendimiento académico es el principal 

resultado de los conocimientos impartidos y adquiridos, es aquí donde se define el éxito 

o fracaso de aplicación de tipos de trabajo, estrategias, técnicas y recursos durante el 

desarrollo de enseñanza-aprendizaje, expresado en las calificaciones obtenidas por los 

educandos; cabe recalcar que el rendimiento académico se puede ver influenciado por 

una gran serie de factores, descritos a continuación.  

4.8.1. Factores que inciden en el rendimiento académico  

López et al (2018) en su libro “Aprendizaje y rendimiento académico” expone 

los factores que inciden y condicionan el rendimiento académico de los estudiantes: 

[…] un factor condicionante del rendimiento académico son los aspectos 

cognitivos derivan en competencias cognitivas, procesos necesarios para el 

aprendizaje de los que provienen la autorreflexión, la crítica y la creatividad. 

Para que tales procesos se den son prerrequisitos la capacidad de identificar 

problemas y buscar soluciones creativas, junto con la atención, así como la 

memoria y el pensamiento crítico y de análisis, son habilidades clave. Además, 
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se destacan la comprensión lectora, la autorregulación del aprendizaje y la 

capacidad para retener y aplicar lo aprendido, al igual que para organizarse y 

concentrarse en el estudio. (p.33)  

Ariza et al. (2018) en su artículo denominado; El rendimiento académico: una 

problemática compleja, revela que el rendimiento académico de un estudiante: 

[…] intervienen varios factores que modifican el rendimiento del estudiante 

como lo son: el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los 

intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor - estudiante.  

Convirtiéndose el rendimiento académico en un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante […]. (p.3) 

            Adicionalmente, Verdugo et al (2023) en su artículo Variables asociadas al 

rendimiento académico y su relación con las emociones, describe que:  

Algunas de las variables identificadas asociadas al rendimiento académico son la 

inteligencia emocional y la motivación escolar. Una motivación intrínseca 

relacionada con lo académico y una buena regulación emocional inciden de 

manera positiva en el rendimiento; por el contrario, la falta de motivación y un 

sentido extrínseco de regulación emocional lo afectan negativamente. De este 

modo, concluyen que estas variables funcionan como predictores del 

rendimiento académico […]. (p. 2) 

Como se expone anteriormente son diversos los factores que intervienen en el 

rendimiento académico de los estudiante, sin embargo cabe mencionar que, los factores 

que inciden en el rendimiento académico también se ve influenciados por la insuficiente 

aplicación de estrategias de enseñanza que incentiven el desarrollo de capacidades 

cognitivas y ambientes de aprendizaje interactivos, motivadores,  novedosos; cercanos a 

realidades cotidianas de los estudiantes, provocando una relación docente-alumno 

deficiente o poco comunicativa y el desinterés por aprender. Es por ello por lo que, se 

enfatiza en uno de los factores más destacables que intervienen en el rendimiento 

académico estudiantil: la motivación de los estudiantes. 

4.8.2. Escala cualitativa asociada al rendimiento académico  

El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la siguiente 

escala de calificaciones:  
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Tabla 1  

Escala cualitativa y su descripción para el Nivel de Educación Inicial y el Nivel de 

Educación General Básica, Subnivel Preparatoria. 
Nota 

Cuantitativa 

 

Referencia 

Cualitativa 

 

Descripción referencial 

 

Equivalencia para el 

Subnivel Elemental 

según el RGLOEI 

 

10 A+ Demuestra dominio y 

comprensión de las 

habilidades, conocimientos 

y procedimientos 

desarrollados con 
capacidad para aplicarlos 

en situaciones prácticas y 

de la cotidianidad, simples 

y complejas, de forma 

independiente y colectiva. 

 

Destreza o aprendizaje 

alcanzado 

9 A- Evidencia comprensión de 

habilidades y 

conocimientos 

desarrollados para 

aplicarlos en situaciones de 

la cotidianidad, de forma 

independiente. 

8 B+ Aplica sus habilidades en 

situaciones comunes y 

predecibles, simples y no 

complejas de forma 

independiente. Evidencia 

habilidades para trabajar en 

equipo y de manera 

colaborativa, siguiendo 

instrucciones. 

7 B- Realiza tareas y/o 

actividades de forma 

independiente y en ciertas 

ocasiones de forma 

colaborativa, sobre la base 
de la comprensión de los 

aprendizajes desarrollados. 

Evidencia habilidades para 

trabajar de manera 

individual y en equipo con 

ciertas limitaciones para 

seguir instrucciones. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza o aprendizaje 

en proceso de desarrollo 
 

 

 

 

6 

 

C+ 

 

Demuestra en la resolución 

de problemas la 
implementación de sus 

habilidades, conocimientos 

y procedimientos de 
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manera integral, 

predominando el trabajo 

individual al trabajo en 

equipo. Requiere apoyo del 

equipo docente para el 

aprendizaje mediado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza o aprendizaje 

iniciado 
 

 

5 C- Resuelve tareas o 

actividades simples sobre la 

base de sus habilidades, 

conocimientos y 

procedimientos adquiridos. 

Evidencia habilidades 

básicas de trabajo en 

equipo. Requiere apoyo del 

equipo docente para el 

aprendizaje mediado.  

 

4 D+ Resuelve tareas o  

actividades simples sobre la 

base de sus habilidades, 

conocimientos y 

procedimientos adquiridos 

guiados con el docente. 

Evidencia limitaciones para 

trabajar en equipo. 

3 D- Realiza tareas simples, 

demuestra dificultad para 

seguir instrucciones y 

completarlas, requiriendo la 

orientación frecuente del 

equipo docente. 

 

2 E+ Demuestra dificultades para 

desarrollar tareas simples y 

complejas a partir de las 

habilidades, 

   conocimientos y 

procedimientos. Requiere 

intervención permanente 

del equipo docente para la 

culminación de sus tareas.  

1 E- Expone un desarrollo 

inicial de conocimientos, 

habilidades y 

procedimientos para 

aplicarlos. Requiere 

intervención inmediata y 

apoyo continuo del equipo 

docente para completar las 

tareas o actividades 

asignadas. 

 

Nota. Esta tabla ha sido tomada de la Fuente: MINEDUC (2024) 
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4.9. Biología en Bachillerato General Unificado 

En el siguiente apartado, se toma como referencia lo estipulado en el Currículo 

de los Niveles de Educación Obligatoria según las disposiciones del Ministerio de 

Educación (2016). 

4.9.1. Área de Ciencias Naturales  

El área de Ciencias Naturales en el nivel Bachillerato contempla tres asignaturas: 

Biología, Física y Química mediante las cuales pretende ampliar y profundizar los 

conocimientos, habilidades y actitudes que promuevan la participación social, integral y 

formal del estudiante. Estas disciplinas constituyen la continuidad de los contenidos de 

Ciencias Naturales desarrollados en la Educación General Básica. 

4.9.1.1 Fundamentos epistemológicos y pedagógicos del área de CCNN 

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

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

siguientes autores: 

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

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

sistémico. 

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

esta constituye una forma de conocimiento eminentemente humana. 

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

producción de conocimiento científico, considerando que los paradigmas pueden 

ser susceptibles de cambio y refutando la visión acumulativa y gradual de la 

ciencia. 

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

programas de investigación, para que avance mediante la confirmación y no por 

la refutación; planteando también que la filosofía de la ciencia sin la historia es 

vacía, pues no hay reglas del conocimiento abstractas, independientes del trabajo 

que hacen los científicos. 

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

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

problemas de la teoría de la evolución, el reduccionismo y la teleología. 
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• Morin (2007), quien considera que todo conocimiento constituye al mismo 

tiempo construcción y reconstrucción a partir de señales, signos y símbolos, y 

del contexto planetario. 

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

modelos recientes de dinámica científica que consideran que el conocimiento no 

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

elaboración y contrastación. 

4.9.1.2   Objetivos generales del área de Ciencias Naturales  

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

en el área de Ciencias Naturales, los estudiantes serán capaces de:  

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

flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar curiosidad 

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

comprensión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico.  

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

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

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

materia.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comunicación de resultados confiables y éticos.   

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

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

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

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

sistemas de notación y representación, cuando se requiera. 
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4.9.1.3 Bloques curriculares del área de Ciencias Naturales 

La concepción curricular como proceso (Sacristán, 2010) orientó la construcción 

del currículo de las asignaturas del área de Ciencias Naturales. Desde este punto de 

vista, se procedió a formular los objetivos generales, pues en ellos, se encuentran la 

justificación, la descripción en términos de habilidades de los aprendizajes que deben 

alcanzar los estudiantes al término del Bachillerato General Unificado, y la dirección 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cabe señalar que de los objetivos generales 

surgen los objetivos de subnivel para conseguir la concreción de las intenciones 

educativas, referidas a los resultados de aprendizaje que se espera obtener, así como los 

contenidos o a las actividades mismas del aprendizaje (Coll, 2010). 

Al respecto, la vía de acceso a las intenciones educativas está dada a partir de los 

resultados esperados, de los contenidos expresados en el mapa que relaciona y agrupa 

los conocimientos básicos seleccionados y organizados de acuerdo con su secuencia, 

alcance y las catorce grandes ideas de la ciencia (Harlen, 2010); y, de las actividades de 

aprendizaje expresadas en las destrezas con criterios de desempeño. 

Las ideas de la ciencia son las que han de permitir a los estudiantes comprender 

lo que observan en el mundo natural y social, tomar decisiones como ciudadanos 

informados y responsables de su propia vida y de la de los demás, y construir un 

conocimiento que les sea significativo. Por lo tanto, estas ideas orientan una enseñanza 

basada en la indagación y en una evaluación de alto impacto, proceso en el que lo que se 

enseña está definido por lo que se evalúa, y que logra la comprensión de ideas y el 

desarrollo de habilidades y actitudes. 

La selección y la secuenciación de las destrezas con criterios de desempeño 

están alineadas de acuerdo con los aprendizajes básicos de cada una de las asignaturas 

que conforman el área, a las habilidades de diferente nivel de complejidad que se aspira 

a promover en los estudiantes, y a un contexto en el que estos aprendizajes se 

desarrollan. Por lo tanto, las destrezas con criterios de desempeño se refieren al saber 

hacer —el conjunto de habilidades cognitivas, de comunicación, de investigación, 

actitudinales, aptitudinales y metacognitivas1; y todas aquellas que establezcan relación 

con los conocimientos básicos, es decir, con el saber conceptual, procedimental, 

actitudinal, normativo y axiológico y a unas exigencias que este conocimiento debe 

cumplir con respecto a contextos específicos. 
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Con este planteamiento se pretende que los estudiantes, al finalizar la Educación 

General Básica, posean aprendizajes básicos imprescindibles como: reconocer los seres 

vivos del entorno, así como sus semejanzas y diferencias; explicar el nivel de 

complejidad anatómica y fisiológica alcanzado por el ser humano y aplicar medidas 

preventivas para lograr una salud integral; explorar y diferenciar los principales factores 

físicos y biológicos del medio, analizando su diversidad en términos de organización y 

desde la perspectiva integradora de la evolución; experimentar y comprender los 

cambios y transformaciones, tanto en los seres vivos como en la materia inerte, para 

compararlos e identificar sus efectos; explorar todos los procesos físicos de la materia y 

la energía; identificar las leyes físicas y químicas en forma experimental y predecir el 

comportamiento de los procesos físico-químicos de la vida y de la materia inerte; 

describir el origen y la evolución de la Tierra y del Universo; experimentar algunos 

conceptos fundamentales como energía, fuerza, materia, cambios en los materiales de 

los objetos, división celular, fotosíntesis, entre otros; y, finalmente, comprender y 

evaluar la acción modificadora que ejercen los seres humanos en el medio en el que 

viven. 

Al finalizar el Bachillerato General Unificado, los estudiantes habrán 

desarrollado contenidos y habilidades básicas imprescindibles de las asignaturas de 

Biología, Química y Física, con temáticas como: origen de la vida, evolución biológica, 

transmisión de la herencia, biodiversidad y conservación, biología celular y molecular, 

multicelularidad y su relación con la forma y función, sistemas del cuerpo humano y la 

salud, fenómenos químicos y físicos cotidianos, las causas y efectos de los hechos 

naturales, la relación e interacciones entre la energía y la materia, la ciencia y la 

tecnología y sus aplicaciones. 

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: 
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Tabla 2 

Los bloques curriculares del área de Ciencias Naturales  

Bloque # Nombre Descripción 

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. 

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. 

3 Materia y 

energía  

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. La progresión de contenidos de 

este bloque se evidenciará en la asignatura de 

Química; 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. 

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. 

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 
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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. 

Nota. Tabla elaborada con base en el currículo de los niveles de educación obligatoria. 

Fuente: (MINEDUC, 2016). 

 

 

4.9.2. Biología  

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 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. 

4.9.2.1 Contribución de la asignatura de Biología al perfil de salida del 

bachillerato ecuatoriano 

De acuerdo con el Currículo Nacional de los Niveles de Educación Obligatoria 

emitido por el MINEDUC (2016): 

[…] la asignatura de Biología contribuye al perfil de salida del Bachillerato 

Ecuatoriano preparando a los estudiantes para trabajar de manera autónoma y 

colaborativa al explorar ideas y estrategias innovadoras; para ser buenos 

comunicadores y expresarse con confianza; para que desarrollen una mentalidad 

abierta y una apreciación crítica de su cultura, valores e historia; para que tengan 

equilibrio mental y emocional y así contribuir con el bienestar propio y 

colectivo; para que sean indagadores y demuestren habilidad para la 

investigación y la resolución de problemas; para que piensen crítica y 

creativamente, y sean reflexivos para actuar con integridad, honradez y ética. (p. 

960) 
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4.9.2.2 Bloques curriculares de la asignatura de Biología 

Las destrezas con criterios de desempeño se encuentran articuladas e integradas 

en cinco bloques curriculares dentro del currículo de la asignatura de Biología: 

Tabla 3 

Bloques curriculares de la asignatura de Biología  

Bloque # Nombre Descripción 

1 Evolución de los 

seres vivos 

 

Este bloque es la continuidad del bloque: “Los seres 

vivos y su ambiente” de la Educación General Básica, 

donde los estudiantes adquirieron una comprensión de 

las características y necesidades comunes de los seres 

vivos, para relacionarlos con el medio en el que viven. 

En el último subnivel de EGB se abordan temas de 

ecología de poblaciones, algunos impactos de 

actividades humanas en los ecosistemas, los principios 

de la evolución y su relación con conceptos básicos de 

ecología, y los principales eventos de su historia a lo 

largo del tiempo. 

2 Biología celular 

y molecular 

En este bloque, se promueve en los estudiantes 

habilidades y destrezas que les permitirán profundizar 

en el estudio de los seres vivos, que iniciaron en el 

bloque: “Los seres vivos y su ambiente” de Educación 

General Básica, a nivel molecular y celular. Los 

estudiantes explican los niveles de complejidad de los 

diferentes tipos de células, analizan las funciones 

específicas de los organelos y otras estructuras 

celulares, y describen los procesos bioquímicos que se 

desarrollan a nivel celular. Este conocimiento servirá 

de base para que los estudiantes puedan profundizar en 

el nivel de organización multicelular, vinculado al 

bloque 3. 

3 Biología animal 

y vegetal 

En este bloque, los estudiantes de Bachillerato avanzan 

con los contenidos trabajados en el bloque: “Los seres 

vivos y su ambiente” de Educación General Básica al 

nivel de organización multicelular, en cuanto a la 

agrupación de las células en tejidos, órganos, aparatos 

y sistemas. En este sentido, el estudiante realizará un 

análisis de la organización de las plantas y animales, 

desde un punto de vista evolutivo, para comprender los 

diferentes procesos que permiten mantener la 

homeostasis en organismos con diferente grado de 

complejidad, tanto animales como vegetales. 

4 Cuerpo humano 

y salud 

En este bloque, continuidad del bloque 2 de Educación 

General Básica, se integran los conocimientos 

relacionados con el estudio del cuerpo humano y la 

prevención de enfermedades para mantener una salud 

integral, tanto personal como social. Se debe tomar en 

cuenta que, a lo largo de la Educación General Básica, 
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los estudiantes identificaron los principales sistemas 

del cuerpo humano, sus estructuras, BGU 966 

funciones e interrelaciones, y valoraron la importancia 

de la salud como un estado físico, psíquico y social 

transitorio. 

5 Biología en 

acción 

Este bloque, al igual que en el área de Ciencias 

Naturales de Educación General Básica, es el vehículo 

cultural que conecta la ciencia y el desarrollo 

tecnológico con los problemas actuales reales del 

mundo, que tienen implicaciones sociales, económicas 

y ambientales. En este sentido, el enfoque en el campo 

interdisciplinario de la ciencia, tecnología y sociedad 

se aborda desde diferentes perspectivas. La primera, 

desde cómo la sociedad, a lo largo del tiempo, ha 

influido en la creación del conocimiento científico y el 

desarrollo tecnológico. La segunda, desde la aplicación 

de los avances científicos y tecnológicos para resolver 

problemas en el campo de la salud, el cuidado del 

ambiente, la agricultura, la energía, la sustentabilidad, 

entre otros. Y la tercera, desde el diseño de productos o 

servicios como pequeños emprendimientos, valiéndose 

del conocimiento de las tecnologías. 

Nota. Tabla elaborada con base en el currículo de los niveles de educación obligatoria. 

Fuente: (MINEDUC, 2016). 

 

4.9.2.3 Objetivos específicos del área de 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 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 
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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  

• 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.  
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• 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. 

 4.9.2.4 Destrezas con criterios de desempeño de la asignatura 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 a biogénica 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.  

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.  
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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 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 megadiversidad. 
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 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 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 

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.  
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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. 

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.  
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CN.B.5.3.3. Describir el sistema osteoartomuscular 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.  

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 con su edad y actividad para asegurar su 

salud integral.  
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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 con 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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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. 

Bloque curricular 5: Biología en acción  

 CN.B.5.5.2. Indagar sobre la evolución de los pinzones de las 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. BGU 

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. 
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 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. 

 

4.9.2.5 Criterios de Evaluación de la asignatura de Biología para el nivel de 

Bachillerato General Unificado  

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 
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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 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. 
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5. Metodología 

En este apartado se considera el área de estudio, procedimiento, procesamiento y 

análisis de datos del presente trabajo de investigación.  

5.1. Área de Estudio 

La presente investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de Loja, 

institución de Educación Superior que está ubicada en la zona 7, provincia y cantón 

Loja, parroquia San Sebastián en las calles Av. Pío Jaramillo Alvarado y Reinaldo 

Espinosa, por un periodo de seis semanas.  

Figura 1 

Ubicación de la Universidad Nacional de Loja 

 

Nota. En la imagen se muestra la ubicación satelital del área de estudio, Universidad 

Nacional de Loja. Fuente: Google Maps (2025). 

5.2. Procedimiento  

En primera instancia se debe señalar que el método aplicado en esta 

investigación corresponde al inductivo; en razón de que, se partió de una realidad 

identificada a través de la observación directa al desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Biología, durante la ejecución de las prácticas 

preprofesionales de observación realizadas en las diferentes instituciones educativas, en 

dicho proceso se pudo evidenciar la insuficiente aplicación de estrategias didácticas al 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ambientes de aprendizaje poco 

motivadores, provocando bajo rendimiento académico en los estudiantes; respecto al 
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método aplicado,   Neill y Cortez (2018) indica que “ […] el método inductivo efectúa 

observaciones, las ordena y clasifica, a fin de extraer conclusiones de ámbito universal 

pariendo del cúmulo de datos particulares” (p.22). 

En base a la revisión bibliográfica realizada y en diálogo con las experiencias 

que enriquecen la formación pedagógica, la Carrera Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología propició espacios para que las estrategias 

didácticas  sean aplicadas en el ambiente universitario en función de enriquecer la 

práctica pedagógica de los futuros licenciados y propiciar la generación de ambientes de 

aprendizajes motivadores en los estudiantes de segundo ciclo en la asignatura de 

Biología I. 

En cuanto al enfoque de la investigación, dadas sus características corresponde a 

un enfoque cualitativo, mediante la observación directa realizadas a las instituciones 

educativas, se pudo identificar las particularidades del proceso enseñanza - aprendizaje 

de Biología, entre estas, las más significativas corresponden al poco interés por 

participar, ambientes áulicos monótonos, escasa aplicación de estrategias didácticas, 

bajo rendimiento académico, entre otros. Con base en esta realidad se pudo, mediante 

investigación bibliográfica, determinar estrategias didácticas que generen ambientes de 

aprendizaje motivadores para potenciar el rendimiento académico de los estudiantes 

para dar solución a la realidad identificada.  

 En relación con el enfoque cualitativo, Bonilla y Rodríguez (2005) manifiestan 

que este enfoque: “Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar, su 

preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno 

social a partir de rasgos determinantes” (p.1). En este mismo sentido, Vega et al (2014), 

expresan que: 

En el enfoque cualitativo los métodos de recolección de datos utilizan técnicas 

que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupos, evaluación de experiencias personales, inspección de 

historias de vida, análisis semántico y de discursos cotidianos, integración con 

grupos o comunidades. (p. 526) 

Por otra parte, al referirse al tipo de investigación, esta tiene la condición de 

investigación Acción Participativa (IAP), esto según la naturaleza de la información, 

puesto que, mediante la observación directa al desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje de Biología se identificó la insuficiente aplicación de estrategias didácticas 
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que generen ambientes de aprendizaje motivadores, provocando bajo rendimiento 

académico en los estudiantes; esto oriento la búsqueda y selección de material 

bibliográfico relacionado con las estrategias didácticas y la generación de ambientes de 

aprendizaje motivadores para potenciar el rendimiento académico de los estudiantes; 

en función del problema identificado y la información seleccionada se procedió a 

diseñar una propuesta de intervención pedagógica misma que fue desarrollada en el 

ciclo II de la Carrera  Pedagogía, ciencias experimentales Química y Biología, en la 

asignatura de Biología en  la Universidad Nacional de Loja; 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 

desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Biología 

permitieron generar ambientes de aprendizaje motivadores y potenciar el rendimiento 

académico de los estudiantes.   

En este sentido, Zapata y Vidal (2016): “La Investigación Acción Participativa 

es en realidad una amplia familia que incluye diferentes maneras de hacer 

investigación para el cambio social, con la participación de la gente y que ha tenido 

diversos desarrollos en el mundo” (p.7). Así mismo, Colmenares (2012) enfatiza lo 

siguiente: 

La IAP es un método en el cual participan y coexisten dos procesos: conocer y 

actuar; por tanto, favorece en los actores sociales el conocer, analizar y 

comprender mejor la realidad en la cual se encuentran inmersos, sus problemas, 

necesidades, recursos, capacidades, potencialidades y limitaciones; el 

conocimiento de esa realidad les permite, además de reflexionar, planificar y 

ejecutar acciones tendientes a las mejoras y transformaciones significativas de 

aquellos aspectos que requieren cambios. (p. 8) 

Se realizó un análisis exhaustivo junto con la recopilación de datos en un corto 

período de tiempo con el objetivo de encontrar una solución efectiva para abordar dos 

aspectos clave en el problema planteado. Estos aspectos se centran en la 

implementación de estrategias didácticas y potenciar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Por esta razón, el diseño de investigación estuvo basado en un estudio 

transversal, definido por Montano (2018) como: “Método no experimental para recoger 

y analizar datos en un momento determinado, teniendo como sujeto a una comunidad 
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humana determinada, la investigación transversal limita la recogida de información a 

un periodo” (p.18). 

A través de la observación directa al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Biología, se pudo identificar la escasa aplicación de estrategias didácticas  en el 

desarrollo de dicho proceso, lo que genera un ambiente áulico poco motivador lo que 

desencadena en bajo rendimiento académico de los estudiantes; frente a esta realidad se 

procedió a la búsqueda de antecedentes relacionados a la realidad identificada, así 

mismo se logró determinar estrategias didácticas que permitan generar un ambiente de 

aprendizaje motivador para potenciar  el redimiendo académico de los estudiantes.   

Con estos insumos se procedió a la construcción del problema, mismo que 

incluye antecedentes, el problema mismo y la pregunta de investigación; luego 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 a la construcción del general; posteriormente se definió el título de la 

investigación y de este el esquema del marco teórico. Para su desarrollo fue necesario la 

recopilación, análisis y síntesis de información confiable que aportaron y sustentaron 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.  

Corresponde luego la metodología de este trabajo investigativo en el 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, muestra y área de estudio (Universidad Nacional de Loja, segundo 

ciclo) a continuación, se estableció el cronograma en el que se muestra la secuencia 

cronológica de las diferentes actividades a realizar. Así 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 emita el 

informe de coherencia y pertenencia de este (Anexo 1). Una vez obtenido el informe se 

procedió al desarrollo de la investigación. 

Con base en la información recabada, a través de la investigación bibliográfica 

se construyó la propuesta de intervención, esta contiene: titulo, justificación, objetivos, 

marco teórico, planificaciones micro curriculares, entre otros. Las planificaciones micro 

curriculares (Anexo 8) correspondieron a temas relacionados con: Placas tectónicas, 

paleomagnetismo, principales placas tectónicas, tipos de bordes convergentes, 
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biodiversidad del Ecuador y flora de Islas Galápagos  de la unidad II (Geología) y III 

(Biogeografía) y fueron construidas en el formato establecido, considerando desde el 

currículo nacional: objetivos generales, destrezas con criterios de desempeño, criterios 

de evaluación, indicadores de evaluación y los ejes transversales; además los objetivos 

específicos de la clase, actividades a desarrollarse en cada uno de los momentos de la 

clase, estrategias didácticas, técnicas  y recursos didácticos pertinentes,  en cuanto a la 

evaluación, se define la técnica, el instrumento y la forma de evaluación; finalmente, se 

incluye la bibliografía y los anexos (síntesis de contenido, contenido científico, hojas de 

información, preguntas, captura de ilustraciones, fotografías de los recursos, videos, 

maquetas, actividades, evaluación, entre otros.) 

 A continuación, se presentan las estrategias didácticas utilizadas para la 

generación de ambientes de aprendizaje motivadores:  

En el transcurso de las clases se aplicó la estrategia manejo, selección y 

organización de la información, en el tema de clase “Deriva continental” la cual 

permitió la generación de un ambiente de aprendizaje motivador y colaborativo, esta 

estrategia según Campos (2017): 

Provee de una mejor organización global de la información nueva, le 

proporcionan una significación lógica y hacen más probable el aprendizaje 

motivador y significativo. Entre ellas se encuentran las de representación 

lingüística como los resúmenes, los organizadores gráficos como los cuadros 

sinópticos y los de representación visoespacial como los mapas o redes 

conceptuales. (p.1) 

Durante el trascurso de esta clase se organizó a los estudiantes a trabajar en 

grupos, así mismo esta estrategia se implementó junto con las técnicas: lectura guiada, 

juegos interactivos y la elaboración de un mapa mental compartido en la pizarra, en el 

que se plasmaron de forma sintetizada cada una de las etapas de la teoría de la deriva 

continental, principales representantes y evidencias a favor y en contra; a través de la 

lectura realizada, los estudiantes lograron analizar e identificar conceptos clave de 

manera dinámica y poco convencional, además la asimilación del contenido se facilitó 

por medio de juegos interactivos relacionados al tema de estudio, generando un 

ambiente de aprendizaje motivador. 

Además, la estrategia manejo, selección y organización de la información 

favoreció al desarrollo de las capacidades de estudio propuestas por López et al (2018) 
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puesto que, la capacidad de pensamiento crítico y análisis se promovió durante la 

organización de la información, dado que, los estudiantes debieron distinguir 

información importante, seleccionar los datos más relevantes, y reflexionar sobre el 

contenido para dar respuesta a las interrogantes planteadas a cada grupo de trabajo y 

completar el mapa mental. Respecto a la capacidad de identificar problemas y buscar 

soluciones creativas, los estudiantes analizaron la teoría de la deriva continental, 

deduciendo sus inconsistencias y relacionando esta teoría con descubrimientos 

posteriores y problemas actuales como el movimiento de los continentes y sus 

repercusiones. En cuanto a la capacidad de retener y aplicar lo aprendido, la 

realización de un mapa mental compartido contaba con contenido fotográfico, enlaces y 

palabras clave que permitían a los estudiantes estructurar la información de manera 

sintetizada y significativa lo que mejoraba su retención y capacidad para aplicar lo 

aprendido en problemas científicos modernos.   

Así mismo, se implementó la estrategia aprendizaje basado en juegos, 

Rodríguez (2016) menciona que esta estrategia “motiva al estudiantado, dinamiza la 

clase, ayuda a razonar y ser autónomo, permite el aprendizaje activo, proporciona 

información útil al docente, potencia la creatividad y la imaginación, fomenta las 

habilidades sociales” (p.139). misma que fue empleada junto con la técnica: 

competencia: trivia de preguntas y respuestas, para ello, se organizó a los estudiantes en 

dos equipos y se inició un juego competitivo llamado "Momento Trivia", durante el cual 

se seleccionaba una tarjeta con una pregunta referente al tema de estudio. Cada equipo 

reflexionaba sobre la pregunta y llegaban a un consenso sobre la respuesta. Esto 

permitió la generación de un ambiente aprendizaje motivador que estimulada sobre todo 

la participación de los estudiantes y al mismo tiempo la construcción de aprendizajes.  

La estrategia en mención benefició al desarrollo de habilidades de estudio 

propuestas por López et al (2018) en cuanto a la capacidad de pensamiento crítico y 

análisis se incentivó durante la competencia de trivia de preguntas y respuestas, los 

estudiantes tuvieron que analizar en grupo sus respuestas y justificarlas, fortaleciendo su 

análisis crítico. Respecto a la capacidad de identificar problemas y buscar soluciones 

creativas, se formularon preguntas sobre cómo el paleomagnetismo interviene en el 

movimiento de las placas tectónicas, y se plantearon varios ejemplos prácticos actuales, 

en los cuales identificaron problemas como la falta de evidencia en la teoría propuesta 

sobre deriva continental y se promovió la creatividad al cuestionar como el 
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paleomagnetismo ayuda a entender fenómenos naturales. En cuanto a la capacidad de 

retener y aplicar lo aprendido, la técnica utilizada junto con esta estrategia potenció la 

memoria, debido a que la trivia es una herramienta de repaso activa y mantenía a los 

estudiantes atentos, pero también les facilitaba retener aspectos clave sobre el tema 

tratado y relacionar lo aprendido con la vida cotidiana y tener la capacidad de aplicarlo. 

A continuación, se implementó la estrategia estaciones de aprendizaje, en el 

tema “Principales placas tectónicas” misma que implica que los estudiantes organizados 

en grupo trabajen diferentes partes del contenido científico y organicen la información 

de forma sintetizada y que esta sea presentada ante los demás, en este mismo sentido, 

Mora (2003) menciona que “En esta estrategia los estudiantes reciben un conjunto de 

estaciones, las cuales contienen cada una de ellas una o más actividades que se trabajan 

de forma colaborativa lo que resulta estimulante y motivador (p.13)”. De igual manera, 

en la construcción de aprendizajes se utilizaron técnicas didácticas como: elaboración 

de material para exposición y feria de contenidos, en las que los estudiantes organizados 

en grupo utilizaron diversos recursos para clasificar las principales placas tectónicas, e 

identificar su ubicación y características, para ello hicieron uso de diversos recursos 

tales como ilustraciones, marcadores, hojas de información, papelógrafos y carteles para 

abordar el contenido científico de manera más eficaz y sintetizada para finalmente 

exponer el trabajo realizado al resto de la clase. 

De igual modo, la estrategia estaciones de aprendizaje aplicada con el fin de 

fomentar las capacidades de estudio propuestas por López et al (2018) en relación con la 

capacidad de pensamiento crítico y análisis, cada estación de aprendizaje expuso 

distinta información sobre el tema de estudio, cada grupo de trabajo tuvo que organizar 

y sintetizar información, lo que llevó a los estudiantes a diferenciar y analizar datos 

sobre cada placa tectónica. Respecto a la habilidad de identificar problemas y buscar 

soluciones creativas, los estudiantes debían rotar por cada estación de aprendizaje, en 

las que sus compañeros explicaban, planteaban interrogantes y desafíos a los que tenían 

que dar solución de manera creativa. En cuanto a la capacidad de retener y aplicar lo 

aprendido, el material realizado en cada estación de aprendizaje debía contar con 

ilustraciones y datos ordenados de la manera más sintetizada posible, para facilitar la 

retención del contenido científico, así mismo esta estrategia permitió que los estudiantes 

aprendan de manera practica a través del propio material realizado, Además, 

consiguieron aplicar lo aprendido en discusiones y resolución de preguntas.  
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 Seguidamente, con el fin de promover un ambiente áulico interactivo 

motivador, se implementó la estrategia gamificación, en el tema de clase “Bordes 

Convergentes”, Aguilera et al. (2020) enfatiza su importancia: 

La    gamificación    como    estrategia    metodológica    motivacional, 

tiene su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

permite al docente captar la atención e incentivar a los estudiantes a 

desarrollar habilidades y destrezas que le permiten asimilar 

conocimientos de forma fácil, y a su vez se tornen verdaderamente 

significativos. (p.3)  

Durante su aplicación también se incluyeron varias técnicas, tales como: tableros 

de juego y exposición, para ello, los estudiantes se organizan equipos, en los que 

compitieron entre sí para lograr culminar un juego de mesa, cuyo tablero indicaba 

posiciones, movimientos con diferentes interacciones,  como tarjetas que contenían 

preguntas y desafíos para los participantes, en el que los estudiantes lograron desarrollar 

diversas habilidades de estudio por medio de actividades divertidas y atractivas, por lo 

que, el ambiente áulico se dinamizó.  

Por su parte, la estrategia gamificación se potenció las capacidades de estudio 

propuestas por López et al (2018) en primera instancia, la capacidad de pensamiento 

crítico y análisis se impulsó durante su implementación, en vista de que, utilizar el 

tablero de juego como técnica requirió que los estudiantes analizaran las reglas del 

juego para avanzar estratégicamente, resolvieran desafíos y preguntas y a su vez 

comprendieran el tema. En relación con la capacidad de identificar problemas y buscar 

soluciones creativas, los desafíos y actividades planteadas en el tablero de juego exigían 

a los estudiantes pensar en soluciones creativas para superar los retos propuestos, la 

dinámica del juego les permitía reflexionar las preguntas y avanzar conforme a esto. En 

cuanto a la capacidad de retener y aplicar lo aprendido, la estrategia y técnica utilizada 

beneficiaban la retención del conocimiento, dado que fue presentada de manera 

resumida y lúdica en el tablero de juego, por lo tanto, la asimilación del contenido fue 

más fácil de manejar y las actividades permitieron que relacionen lo aprendido en 

situaciones de la vida diaria.  

Así mismo, para el tema de clase “Biodiversidad del Ecuador” se implementó la 

estrategia aprendizaje por descubrimiento, González (2018) menciona que esta 

estrategia “que se centra en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje, el 

que construye a través de la búsqueda de solución a las problemáticas planteadas con el 
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objetivo de aprender a aprender” (p.79), misma que se empleó junto con las técnicas: 

elaboración de collage para ello, se organizó a los estudiantes en equipos y se 

proporcionó a los estudiantes sobres de papel que contenían muestras vegetales para que 

puedan identificar plantas que enriquecen la biodiversidad del Ecuador. 

De igual manera, la estrategia aprendizaje por descubrimiento favoreció a las 

capacidades de estudio propuestas por López et al (2018). Para la capacidad de 

pensamiento crítico y análisis la elaboración de un collage como técnica de enseñanza 

fue eficaz, puesto que, los estudiantes tuvieron que identificar distintos factores 

determinantes en la diversidad natural del país, los estudiantes tuvieron la tarea de 

seleccionar y organizar visualmente la información para obtener una perspectiva final 

de todo el contenido científico. Respecto a la capacidad de identificar problemas y 

buscar soluciones creativas, la actividad planteada a los estudiantes les instaba a 

identificar problemas que afectan a la biodiversidad y buscar soluciones creativas de 

conservación. En cuanto a la capacidad de retener y aplicar lo aprendido, cada grupo 

de trabajo elaboró un diseño de collage distinto, en cual integraron y relacionaron cada 

concepto con ilustraciones, facilitando la retención de información y a su vez incentivar 

a aplicar lo aprendido al practicar actividades que tengan efectos positivos en el medio 

ambiente. 

              En última instancia, se implementó la estrategia aprendizaje por simulación, 

en el tema de clase denominado, flora de las islas Galápagos, respecto de la estrategia, 

López (2020) expresa que: “El uso de simulaciones en el aprendizaje de ciencias hace 

las clases más atractivas, mostrando una visión de la ciencia más accesible y divertida” 

(p.2). Así mismo, en la construcción de aprendizajes se incluyeron técnicas como la 

exposición y la observación mediante un simulador de realidad 3D, en la que los 

estudiantes exploraron diferentes áreas de la isla para identificar la distribución de 

especies vegetales más representativas de la flora de las islas. De igual manera, se 

utilizaron recursos como ilustraciones, simulador 3D y diapositivas interactivas para 

reforzar y dinamizar el contenido científico. 

Sumado a esto, la estrategia aprendizaje basado en simulación contó con 

actividades para el desarrollo de las capacidades de estudio propuestas por López et al 

(2018), la capacidad de pensamiento crítico y análisis se promovió durante un recorrido 

virtual por las Islas Galápagos, por medio de un simulador, en el que los estudiantes, 

exploraron los ecosistemas y distinguieron la flora  nativa y endémica de las diferentes 
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zonas de vegetación, y se incentivó a cada grupo a formular hipótesis sobre  las 

adaptaciones de las plantas en distintas áreas de las islas, comparar características entre 

especies y reflexionar sobre amenazas ambientales, como la introducción de especies 

invasoras. Respecto a la capacidad de identificar problemas y buscar soluciones 

creativas, los estudiantes durante el recorrido identificaban problemas ambientales 

reales, como la deforestación, especies invasoras y el impacto del turismo, a partir de 

esto, se pidió proponer a cada grupo de trabajo soluciones creativas para la conservación 

de la isla. Referente a la capacidad de retener y aplicar lo aprendido, la utilización de 

un simulador 3D permitió mantener la atención de los educandos y sobre todo su 

motivación, por lo que lograban relacionar la teoría con la realidad virtual y consolidar 

los aprendizajes requeridos, así mismo aplicarlo en contextos de conservación reales.  

Durante la ejecución de la propuesta de intervención se construyeron los 

instrumentos de evaluación (Banco de preguntas y cuestionarios) e investigación 

(cuestionario de encuesta y Escala atribucional de Motivación al logro (EAML) (Anexo 

4 y 5). Una vez concluida la intervención se procedió a entregar a los estudiantes el 

banco de preguntas correspondiente (Anexo 6) para que sea resuelto; de este 

instrumento se derivaron dos cuestionarios (Anexo 7) que fueron aplicados como 

evaluación sumativa en conjunto con la EAML; posterior a ello, se encuesto a los 

sujetos de investigación. Los resultados obtenidos a través de la encuesta y la EAML 

fueron tabulados y organizados en tablas y gráficas estadísticas, luego se describió 

literalmente la información presentada.  

A la luz de la teoría, investigaciones previas y resultados obtenidos a partir de la 

experiencia durante la ejecución de la propuesta de intervención, se estableció el 

análisis y discusión, apartado que permite visualizar las características principales de la 

investigación realizada y su relación con otros hallazgos; los resultados y discusión 

permitieron formular las conclusiones en función de los objetivos propuestos y logros 

alcanzados; además, las limitaciones y/o inconvenientes fueron la base para establecer 

recomendaciones, para futuros trabajos de investigación relacionados al tema. 

Concluidos los diferentes apartados que constituyen el informe del Trabajo de 

Integración Curricular, y con la certificación del docente tutor de la investigación, se 

procede a su representación para la sustentación y defensa correspondientes. 

Por otro lado, la población definida para el desarrollo de este trabajo de 

investigación estuvo constituida por 268 estudiantes de la carrera, Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales, Química y Biología, de los cuales se tomó una muestra de tipo 
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no probabilístico a conveniencia que corresponde a los 28 estudiantes pertenecientes al 

segundo ciclo en la asignatura de Biología de la carrera. En cuanto a la población, 

Toledo (2016) afirma que “La población de una investigación está compuesta por todos 

los elementos; personas, objetos, organismos, historias clínicas, que participan del 

fenómeno que fue definido y delimitado en el análisis del problema de investigación” 

(p. 4). Referente a la muestra, Samperi (2017) como: “Un procedimiento de selección 

orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico 

de generalización” (p.21). 

Tabla 4 

Población y muestra de la Universidad Nacional de Loja  

Población Muestra 

268 estudiantes de la Carrera Pedagogía de la 

Ciencias Experimentales, Química y Biología 

de la “Universidad Nacional de Loja” 

28 estudiantes de segundo ciclo en la 

asignatura de Biología I.  

Nota. Población y muestra del trabajo investigativo. Fuente: “Universidad Nacional de 

Loja”. Elaborado por: Erin, C. (2024) 

 

5.3 Procesamiento y análisis de Datos  

 

Luego de aplicar los instrumentos de investigación y evaluación se realizó el 

correspondiente procesamiento y análisis de datos a través de la tabulación de la 

información obtenida. La interpretación de los resultados es presentada mediante tablas 

y gráficos estadísticos por medio de los cuales se realizó un análisis que permitió 

evidenciar de manera sistemática la información obtenida. Finalmente, se dio paso a la 

discusión en la que se contrastó los resultados obtenidos con la fundamentación teórica 

base de la presente investigación; permitiendo así establecer las conclusiones 

enfatizándose en los objetivos y recalcando su cumplimiento, asimismo se procedió a 

realizar las recomendaciones que servirán de ayuda para futuros trabajos. 
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6. Resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de los instrumentos de 

investigación y evaluación aplicados a los 28 estudiantes correspondientes al ciclo II en 

la asignatura de Biología I de la carrera, Pedagogía de las Ciencias Experimentales, 

Química y Biología de la Universidad Nacional de Loja.  

Pregunta 1. Valore el grado de interés que le generaron los temas tratados en las 

clases de Biología I 

Esta pregunta tiene la finalidad averiguar el grado de interés alcanzado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con cada uno de los temas de clase impartidos.  

Tabla 5 

Valoración de los estudiantes sobre cada tema de clase 

Temas Estrategias didácticas Bajo Moderado Alto Total 

Deriva Continental 

Manejo, búsqueda y 

organización de la 

información. 

0 3 25 28 

Paleomagnetismo 
Aprendizaje basado en 

juegos  
0 1 27 28 

Tectónica de Placas  
Estaciones de 

aprendizaje 
0 3 25 28 

Bordes convergentes Gamificación 0 2 26 28 

Biodiversidad del 

Ecuador 

Aprendizaje por 

descubrimiento. 
0 3 25 28 

Flora de las islas 

galápagos  

Aprendizaje por 

simulación  
0 2 26 28 

Nota. Criterio de los estudiantes respecto con las estrategias didácticas aplicadas y el 

grado de interés alcanzado. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Correa, E. (2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72  

Figura 2 

Valoración de los estudiantes sobre cada tema de clase 

 

Nota. Criterio de los estudiantes respecto con las estrategias didácticas aplicadas y el 
grado de interés alcanzado. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Correa, E. (2024). 

 

En la tabla  5 figura 2 se muestra la valoración que dan los estudiantes respecto 

de las estrategias didácticas aplicadas que fomentaron el interés durante el desarrollo de 

cada tema de clase; de esta manera, se puede observar que para el grado de valoración  

“alto” la estrategia didáctica con mayor porcentaje de aceptación fue  aprendizaje 

basado en juegos con un porcentaje de 96 % (27 estudiantes) seguido por gamificación 

y aprendizaje por simulación, ambas con un porcentaje del 93% (26 estudiantes); por 

último, con un porcentaje del 89% (25 estudiantes) se encuentran las estrategias de 

manejo, selección de la información, estaciones de aprendizaje y aprendizaje por 

descubrimiento, mismas que fueron valoradas igualmente por el criterio “alto”. En 

cuanto al grado de interés “moderado” los porcentajes que van desde el 4% al 11% (1 y 

3 estudiantes respectivamente). Con esto se concluye que las estrategias didácticas que 

tiene la mayor aprobación por parte de los educandos son; aprendizaje basado en 

juegos, gamificación y Aprendizaje por simulación. Sumado a esto, es importante 

recalcar que ningún estudiante eligió el criterio de valoración “bajo” en relación con 

grado de interés respecto de cada una de las clases impartidas. 

A partir de la siguiente pregunta se pretende indagar la perspectiva de los 

estudiantes de acuerdo con sus competencias académicas, conforme a lo que señala, 
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López et al (2018) en su libro “Aprendizaje y rendimiento académico” expone los 

factores que inciden y condicionan el rendimiento académico de los estudiantes: 

[…]la capacidad de identificar problemas y buscar soluciones creativas, junto 

con la atención, el análisis y el pensamiento crítico, son habilidades clave. 

Además, se destaca la capacidad para retener y aplicar lo aprendido, al igual que 

para organizarse y concentrarse en el estudio. (p.33) 

Pregunta 2. Según su criterio, ¿Durante qué tema de clase considera que logró 

potenciar más su capacidad de pensamiento crítico y análisis? 

Esta pregunta está destinada a averiguar en qué medida se logró potenciar más la 

capacidad de pensamiento crítico y análisis en los estudiantes durante el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 6 

Capacidad de los estudiantes de pensamiento crítico y análisis  

Temas Estrategias didácticas  Nada Poco Mucho Total 

Deriva Continental  
Manejo, búsqueda y 

organización de la información. 
0 2 26 28 

Paleomagnetismo 
Aprendizaje basado en Juegos 

(ABJ) 
0 1 27 28 

Tectónica de Placas  Estaciones de aprendizaje 0 3 25 28 

Bordes convergentes Gamificación  0 0 28 28 

Biodiversidad del 

Ecuador 

Aprendizaje por 

descubrimiento. 
0 3 25 28 

Flora de las islas 

galápagos  

Aprendizaje por 

simulación  
0 1 27 

28 

Nota. Representación gráfica de los resultados de la encuesta aplicada, con respeto de la 

capacidad de pensamiento crítico y análisis de los estudiantes. Fuente: encuesta. 

Elaborada por: Correa, E. (2024).  
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Figura 3 

Capacidad de los estudiantes de pensamiento crítico y análisis  

 Nota. Representación gráfica de los resultados de la encuesta aplicada, con respeto a la 

capacidad de pensamiento crítico y análisis de los estudiantes. Fuente: encuesta. 

Elaborada por: Correa, E. (2024). 

 

En la tabla 6 y figura 3, se logra apreciar las estrategias didácticas aplicadas en 

cada clase respecto de las habilidades de estudio asociadas a la capacidad de los 

estudiantes de pensamiento crítico y análisis; es así como, en la estrategia gamificación, 

tuvo una aceptación total, puesto que, el 100% (28 estudiantes) marcaron el criterio de 

valoración “mucho”; seguido de esto, las estrategias con un 96% (27 estudiantes) de 

aprobación son: aprendizaje basado en juegos y aprendizaje por simulación. De igual 

manera, la estrategia manejo, búsqueda y organización de la información fue valorada 

con el mismo criterio, con un porcentaje del 93% (26 estudiantes); y, por último, las 

estrategias aprendizaje por descubrimiento y estaciones de aprendizaje con el 89% (25 

estudiantes) de aceptación por parte de los estudiantes. Por otra parte, el criterio de 

valoración “poco” cuenta con porcentajes que van desde el 4% al 11% (1 y 3 

estudiantes respectivamente) y cabe recalcar que ningún estudiante optó por el criterio 

“nada”. 

Considerando estos resultados, se logra apreciar que el criterio de valoración 

“mucho” predomina de manera significativa en cuanto a las estrategias didácticas que 

permitieron el desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico y análisis en los 
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estudiantes, en este mismo sentido las estrategias didácticas que más sobresalieron 

fueron: aprendizaje basado en juegos, gamificación y aprendizaje por simulación.  

Pregunta 3. Según su criterio, ¿Durante qué tema de clase considera que logró 

potenciar más su capacidad para identificar problemas y buscar soluciones 

creativas? 

 Esta pregunta tiene como objetivo conocer en qué medida los estudiantes 

consideran que lograron desarrollar la capacidad de identificar problemas y buscar 

soluciones creativas durante su proceso de aprendizaje.  

Tabla 7 

Capacidad de los estudiantes para identificar problemas y buscar soluciones creativas  

Temas 
Estrategias 
didácticas  

Nada Poco Mucho Total 

Deriva Continental 

Manejo, búsqueda y 

organización de la 

información. 

0 2 26 28 

Paleomagnetismo 
Aprendizaje basado 

en Juegos (ABJ) 
0 2 26 28 

Tectónica de Placas  
Estaciones de 

aprendizaje 
0 3 25 28 

Bordes convergentes Gamificación  0 1 27 28 

Biodiversidad del 

Ecuador 

Aprendizaje por 

descubrimiento. 
0 2 26 28 

Flora de las islas 

galápagos  

Aprendizaje por 

simulación  
0 2 26 28 

Nota. Criterio de los estudiantes respecto de la capacidad para identificar problemas y 

buscar soluciones creativas. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Correa, E. (2024). 
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Figura 4 

Capacidad de los estudiantes para identificar problemas y buscar soluciones creativas  

 
Nota. Criterio de los estudiantes respecto de la capacidad para identificar problemas y 

buscar soluciones creativas. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Correa, E. (2024). 

 

En la tabla 7 y figura 4, se indica el criterio de los estudiantes respecto de las 

habilidades de estudio asociadas a la capacidad de los estudiantes para identificar 

problemas y buscar soluciones creativas; en este sentido la estrategia Aprendizaje 

basado en juegos tuvo una aceptación total, según la escala de valoración “mucho” con 

un porcentaje del 100% (28 estudiantes), con el mismo criterio de valoración se 

encuentra el Aprendizaje por descubrimiento con un porcentaje  96% (27 estudiantes) 

de aceptación, seguido de esto, las estrategias: Manejo, búsqueda y organización de la 

información, gamificación y Aprendizaje por simulación obtuvieron un porcentaje del 

93 % (26 estudiantes); en cuanto a la estrategia Estaciones de aprendizaje, en un 89 % 

(25 estudiantes), indicaron que su capacidad para identificar problemas y buscar 

soluciones creativas fue “mucho”. Finalmente, en el nivel de valoración “poco”, los 

porcentajes van desde el 4 % al 11% (1 y 3 estudiantes respectivamente). 

A tenor de esto, el criterio de valoración “mucho” prevalece para las estrategias 

didácticas: Aprendizaje basado en juegos, Aprendizaje por descubrimiento, 

gamificación, Aprendizaje por simulación y Manejo, búsqueda y organización de la 

información, deduciendo que estas estrategias permitieron desarrollar en los estudiantes 
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la capacidad para identificar problemas y buscar soluciones creativas durante su proceso 

de aprendizaje. Cabe aclarar que ningún estudiante optó por el criterio de valoración 

“nada”. 

Pregunta 4. Según su criterio, ¿Durante qué tema de clase considera que logró 

potenciar más su capacidad para retener y aplicar lo aprendido?  

Esta pregunta fue planteada con el fin de evaluar cada criterio de los estudiantes 

sobre su capacidad para retener y aplicar aprendizajes en contextos prácticos, es decir 

lograr un aprendizaje significativo.  

Tabla 8 

Capacidad de los estudiantes para retener y aplicar lo aprendido  

Temas 
Estrategias 
didácticas  

Nada Poco Mucho Total 

Deriva Continental  

Manejo, búsqueda y 

organización de la 

información. 

0 2 26 28 

Paleomagnetismo 
Aprendizaje basado 

en Juegos (ABJ) 
0 0 28 28 

Tectónica de Placas  
Estaciones de 

aprendizaje 
0 3 25 28 

Bordes convergentes Gamificación  0 2 26 28 

Biodiversidad del 

Ecuador 

Aprendizaje por 

descubrimiento. 
0 1 27 28 

Flora de las islas 

galápagos  

Aprendizaje por 

simulación  
0 2 26 28 

Nota. Criterio de los estudiantes con respecto de la capacidad para retener y aplicar lo 

aprendido. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Correa, E. (2024 
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Figura 5 

Capacidad de los estudiantes para retener y aplicar lo aprendido 

 
Nota. Criterio de los estudiantes con respecto de la capacidad de retener y aplicar lo 

aprendido. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Correa, E. (2024) 

En la tabla 8 y figura 5, se logra visualizar el criterio de los estudiantes respecto 

de las habilidades de estudio asociadas a la capacidad de los estudiantes para retener y 

aplicar aprendizajes prácticos; en este sentido, la estrategia Aprendizaje Basado en 

Juegos tuvo una aceptación total, según la escala de valoración “mucho” con un 

porcentaje del 100% (28 estudiantes), con el mismo criterio de valoración se encuentra 

la estrategia Aprendizaje por descubrimiento con un porcentaje del 96% (27 

estudiantes) de aceptación, seguido de esto, las estrategias: Manejo, búsqueda y 

organización de la información, gamificación y Aprendizaje por simulación obtuvieron 

un porcentaje del 93% (26 estudiantes) en cuanto a la estrategia Estaciones de 

aprendizaje, en un 89% (25 estudiantes), indicaron que su capacidad para identificar 

problemas y buscar soluciones creativas fue “mucho”. Finalmente, en el nivel de 

valoración “poco”, los porcentajes van desde el 4 % al 11% (1 y 3 estudiantes 

respectivamente). 

A tenor de esto, el criterio de valoración “mucho” prevalece para las estrategias 

didácticas: Aprendizaje Basado en Juegos, Aprendizaje por descubrimiento, 

gamificación, Aprendizaje por simulación y Manejo, búsqueda y organización de la 
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información, deduciendo que estas estrategias permitieron desarrollar en los estudiantes 

la capacidad para identificar problemas y buscar soluciones creativas. Cabe aclarar que 

ningún estudiante opto por el criterio de valoración “nada”. 

Pregunta 5. Evalúe los siguientes criterios según su percepción sobre la generación 

de ambientes de aprendizaje motivadores en las clases impartidas. 

Esta pregunta pretende evaluar en qué medida los estudiantes percibieron un 

ambiente áulico motivador durante el proceso de intervención tomando en cuenta 

algunos de los criterios sugeridos por Rodríguez (2014). 

Tabla 9 

Criterio sobre los ambientes de aprendizaje motivadores en las clases impartidas  

Criterios Nunca  
A 

veces   
Casi siempre Siempre Total 

¿El ambiente de aprendizaje le 

resultó motivador? 
0 0 2 26 28 

¿Se generó un ambiente de 

aprendizaje que promovió su 

interés por aprender Biología? 

0 0 3 26 28 

¿Se incluyeron actividades y 

recursos que le permitieron 

mantener una participación 

activa? 

0 0 2 25 28 

¿Se promovió un ambiente 

donde los estudiantes se sentían 

seguros, valorados y apoyados 

en su proceso de construcción 

de aprendizajes? 

0 0 0 28 28 

¿El ambiente fue respetuoso y 

los estudiantes se sentían 

cómodos compartiendo ideas y 

opiniones? 

0 0 3 25 28 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes respecto de la generación de 

ambientes de aprendizaje motivadores. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Correa, E. 

(2024). 
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Figura 6 

Criterio sobre los ambientes de aprendizaje motivadores en las clases impartidas  

 
Nota. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes respecto de la generación de 

ambientes de aprendizaje motivadores. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Correa, E. 

(2024). 

 

En la tabla 9 y figura 6, se muestra el criterio de los estudiantes referente a los 

ambientes de aprendizaje motivadores; en este sentido: en el primer criterio el 93% (27 

estudiantes) manifiestan que el ambiente de aprendizaje resultó motivador “siempre”, 

mientras que para el segundo criterio se mantiene la misma valoración con un 

porcentaje igual, los estudiantes sostienen que se generó un ambiente de aprendizaje que 

promovió su interés por aprender Biología. En cuanto al tercer criterio un  89% (25 

estudiantes) alegan que se incluyeron actividades y recursos que le permitieron 

mantener una participación activa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

respecto al cuarto criterio el 100% (28 estudiantes) manifiestan que “siempre” se 

promovió un ambiente donde los estudiantes se sentían seguros, valorados y apoyados 

en su proceso de construcción de aprendizajes; por último, en el quinto criterio el 89% 

(25 estudiantes) revela que el ambiente áulico fue respetuoso y que además los 

estudiantes se sentían cómodos compartiendo ideas y opiniones. Por consiguiente, se ha 

logrado generar ambientes de aprendizaje que resultaron motivadores y fomentaron una 

participación activa e interés por aprender Biología y como resultado se logró potenciar 

el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Con respecto a la Escala Atribucional de Motivación al Logro (EAML) que se 

aplicó después de cada clase a los estudiantes del segundo ciclo de manera procesual, se 

consideraron cinco factores que constan en la motivación intrínseca de los estudiantes: 

motivación de interés, motivación de tarea/capacidad, motivación de esfuerzo, 

motivación de examen y motivación del profesor. A continuación, se exponen los 

resultados: 

Tabla 10 

Escala valorativa de la EAML 

Escala Cualitativa de la EAML Escala Cuantitativa de la EAML 

Motivado 6-9 

Medianamente motivado 5 

Poco motivado 1-4 

Nota. Esta tabla muestra la valoración cualitativa y cuantitativa de la EAML. 

Tabla 11 

Factores de la EAML 

Nro

. 

Nombres y 

apellidos del 

estudiante  

Factor 1 - 

motivación 

de interés (M 

10-11-12-14-

16) 

Factor 2 - 

Motivación de 

tarea/capacida

d (M 6-7-8-9-

17) 

Factor 3 - 

Motivació

n de 

esfuerzo 

(M 5-15) 

Factor 4 - 

motivació

n de 

exámenes 

(M 1-2-13) 

Factor 5 - 

motivació

n del 

profesor 

(M 18) 

1 Carrillo Genesis  9 8 9 8 9 

2 Correa Brishid  8 8 8 9 9 

3 Criollo Josué  8 8 6 6 9 

4 Gaona Judith  8 8 9 7 8 

5 Gaona Yudy  8 8 8 8 8 

6 González azucena  9 8 8 9 8 

7 Gualán Alva  9 9 9 8 9 

8 Guamán marco  8 7 7 6 8 

9 Guanín Brenda 9 8 8 9 8 

10 Jiménez Andrea  9 8 9 9 7 

11 Labanda Henrry  9 8 8 9 9 

12 Loja Dayana 8 8 8 7 8 

13 Lozano rosa  8 7 9 8 9 

14 Morocho Joanny  9 8 8 8 9 

15 Nole Marilyn  8 8 8 8 8 

16 Ojeda Cristian  9 8 8 8 8 

17 Paladines Britney 9 8 9 9 9 

18 Puchaicela Johan  8 8 8 9 9 

19 Puchaicela Bryan  8 8 8 9 9 

20 Puchaicela Joselyn  9 8 9 9 8 

21 Requelme paulina  9 9 8 9 8 

22 Robles Jhon 9 9 9 9 8 

23 Rodas Santiago  8 9 7 9 6 

24 Santín María  9 8 7 8 9 

25 Tiwi Luis  9 8 9 8 9 
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26 Toledo Víctor  8 9 9 8 9 

27 Urgirles angelina  8 8 8 9 9 

28 Zhunio Damaris  8 8 7 9 8 

  Promedio 9 8 8 8 8 

Nota. En la tabla se muestran los promedios de las puntuaciones que se obtuvieron de 

acuerdo con cada factor. Fuente: Test EAML Elaborado por: Erin Correa. (2024). 

 

Figura 7 

Factores de la EAML 

 
Nota. En la figura se muestran los factores con sus respectivas puntuaciones de 6,7,8 y 9 

seleccionadas por los estudiantes. Fuente: Test EAML. Elaborada por: Correa, E. 

(2024).  

 

El rango de las puntuaciones observadas en la tabla 11 varían entre 6 y 9, tal 

como se observa en la figura 7, donde para el factor 1, correspondiente a la motivación 

por interés, 14 estudiantes marcaron una puntuación de 8, lo que representa el 50%, 

mientras que el otro 50% optó por la puntuación de 9. Para el factor 2 de motivación de 

tarea/capacidad, 21 estudiantes marcaron la puntuación de 8 representando el 75%, 

seguido de 5 estudiantes que seleccionaron la puntuación de 9, representando el 18% y 

2 estudiantes eligieron la puntuación de 7 representando el otro 7% restante. Por otra 

parte, para el factor 3 de motivación de esfuerzo, 13 estudiantes seleccionaron la 

puntuación de 8, representando el mayor porcentaje con el 46%, sumado a 10 

estudiantes que seleccionaron la puntuación 9, los cuales representan un 36%; del 

mismo modo, 4 estudiantes prefirieron la puntuación de 7, representando al 14 % y 1 

estudiante indico la puntuación de 6 señalando el 4% restante.  

 Referente al factor 4 correspondiente a motivación de exámenes, este rompe la 

tendencia al tener 14 estudiantes que seleccionaron la puntuación de 9, los cuales 
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representan el 50%, seguido de 10 estudiantes que seleccionaron una puntuación de 8, 

siendo el 36%, además 2 estudiantes optaron por la puntuación de 7 y 2 estudiantes la 

puntuación de 6, representado cada uno el 7% respectivamente. Por último, en el factor 

5 relacionado a la motivación del profesor, 14 estudiantes se inclinaron por la 

puntuación de 9, representando al 50%, así mismo, 12 estudiantes seleccionaron la 

puntuación de 8 con un porcentaje del 42%, finalizando con 1 estudiante que optó por la 

puntación de 7 y otro que seleccionó la puntuación de 6 representando el 4%. Lo cual 

demostró que los estudiantes se encuentran dentro del rango de 6-9, lo que indica que 

los estudiantes experimentaron un nivel considerable de motivación, esto de acuerdo 

con la escala cuantitativa de la EAML-G 

Por otro lado, el análisis de validez de las estrategias didácticas para generar 

ambientes de aprendizaje motivadores se realizó con base en resultados de la evaluación 

formativa (procesual) y de la EAML. 

Tabla 12 

Estrategias Didácticas respecto de las notas de evaluación formativa obtenidas por los 
estudiantes y el promedio de la EAML 

Estrategias didácticas  Temas 

Nota de 

evaluación 

formativa o 

procesual 

Referencia 

cualitativa  Promedio 

de EAML  

Manejo, búsqueda y 

organización de la 

información. 

Deriva 

Continental  

 

          7.29 

  

          B+ 8 

Aprendizaje basado en Juegos 

(ABJ) 
Paleomagnetismo 9,93 A- 8 

Estaciones de aprendizaje 

Tectónica de 

Placas (Placas 

tectónicas 

principales) 

9,32 A- 8 

Gamificación  

Tectónica de 

placas (Bordes 

convergentes) 

9,83 A- 8 

Aprendizaje por 
descubrimiento. 

Biodiversidad del 
Ecuador 

9,74 A- 8 

Aprendizaje por simulación  
Flora de las islas 

galápagos  
9,78 A- 8 

Nota. Esta tabla muestra el promedio de evaluación procesual, la referencia cualitativa 

según el MINEDUC (2024) y el promedio de la EAML por cada estrategia. Elaborada 

por: Correa, E. (2024). 
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Figura 8 

Nota de evaluación formativa o procesual y el promedio de EAML 

 
Nota. Relación entre la nota de evaluación formativa y el promedio de la EAML por 

cada clase. Fuente: Test EAML. Elaborada por: Correa, E. (2024). 

  

                 En cuanto a las estrategias aplicadas, según indica la tabla 12 y figura 8, la 

estrategia didáctica manejo, búsqueda, organización de la información en el tema de 

clase “Deriva continental” obtuvo un promedio de 7,29/10 y un promedio de 8/9 de los 

factores de la EAML. Le sigue la estrategia aprendizaje basado en juegos (ABJ) durante 

la clase sobre "Paleomagnetismo" con un promedio de 9.93/10 y un promedio de 8/9 en 

la EAML. Le sigue la estrategia de estaciones de aprendizaje cuya puntuación alcanzó 

una calificación de 9.32/10 en el tema "Tectónica de Placas (placas tectónicas 

principales)" y un promedio de 8/9 de los factores de la EAML. Por otro lado, en la 

estrategia de gamificación durante el tema de clase “bordes convergentes” obtuvo un 

puntaje destacado de 9.83/10 y un promedio de 8/9 de los factores de la EAML. 

Seguido de aprendizaje por descubrimiento aplicada en el tema "Biodiversidad del 

Ecuador", con una puntuación de 9.74/10 y un promedio de 8/9 de los factores de la 

EAML. Finalmente, la estrategia aprendizaje por simulación aplicada en el tema “flora 

de las Islas Galápagos” obtuvo un promedio de 9.78/10 y un promedio de 8/9 en cada 

factor del test aplicado. Estos resultados muestran la correspondencia entre el 

rendimiento académico de los estudiantes y la motivación, puesto que las puntuaciones 
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alcanzadas varían de 8.89/10 a 9.93/10 es decir, entre que el estudiante “evidencia 

comprensión de habilidades y conocimientos desarrollados para aplicarlos en 

situaciones de la cotidianidad, de forma independiente (A-) y aplica sus habilidades en 

situaciones comunes y predecibles, simples y no complejas de forma independiente. 

Evidencia habilidades para trabajar en equipo y de manera colaborativa, siguiendo 

instrucciones (B+)” (MINEDUC, 2024, p. 11)según la escala cualitativa del rendimiento 

académico y en cuanto a la Escala Atribucional de Motivación al Logro (EAML) escala 

en que se pretende identificar las atribuciones causales sobre el rendimiento general en 

estudiantes, los resultados reflejan la eficacia de las estrategias didácticas en el 

aprendizaje de los temas abordados, para la generación de ambientes de aprendizaje 

motivadores y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  
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7. Discusión 

 

En el siguiente apartado se desarrolla la discusión de la investigación, en la 

misma se comparan contenidos establecidos en el marco teórico con los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de estrategias didácticas para generar ambientes de 

aprendizaje motivadores y potenciar el rendimiento académico de los estudiantes. Cabe 

mencionar que la discusión está estructurada en base de tres objetivos específicos que 

parten desde; identificar, aplicar y validar de la efectividad de las estrategias utilizadas 

en cada sesión de clase. 

Identificación de estrategias didácticas para generación ambientes de aprendizajes 

motivadores  

Con el principal objetivo de potenciar el rendimiento académico de los 

estudiantes, se realizó una búsqueda bibliográfica tomando como referencia libros, 

artículos y revistas de rigor científico. En este sentido, las estrategias consideradas para 

generar ambientes de aprendizaje motivadores según diversos autores fueron: 

gamificación, aprendizaje basado en juegos, aprendizaje por descubrimiento, 

aprendizaje por estaciones, aprendizaje basado en simulación y la búsqueda, selección y 

organización de la información. En este contexto, a continuación, se describe la 

importancia del uso de las estrategias en mención en contraste con los contenidos 

teóricos analizados. 

En palabras de Aguilera et al. (2020) la gamificación permite al docente captar la 

atención e incentivar a los estudiantes a desarrollar habilidades y destrezas que le 

permiten asimilar conocimientos de forma fácil, y crear un ambiente de aprendizaje 

motivador. Por otro lado, Rodríguez (2016) menciona que el aprendizaje basado en 

juegos motiva al estudiantado, dinamiza el ambiente de aprendizaje, ayuda a razonar y 

ser autónomo, permite el aprendizaje activo, potencia la creatividad, relaciones sociales 

y la imaginación. Por otra parte, Castillo et al. (2020) expresa que el aprendizaje por 

descubrimiento permite fomentar un ambiente áulico donde el estudiante se encuentre 

motivado y sea capaz de buscar, explorar, identificar y calcular una variable 

desconocida. 

En otra instancia, Mora (2003) manifiesta que la estrategia aprendizaje por 

estaciones permite que se trabaje de forma colaborativa dentro de un ambiente de 

aprendizaje estimulante y motivador, estaciones que pueden ser trabajadas en diferentes 

ambientes educativos como el aula de clases, espacios libres de los centros educativos o 
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fuera de la institución escolar. Por su parte, Valverde (2010) enfatiza que la estrategia 

aprendizaje por simulación tiene como finalidad incentivar un ambiente de aprendizaje 

abierto y altamente motivador basado en un ambiente real, en el que los estudiantes 

pueden desarrollar habilidades implicadas en la investigación de un fenómeno de 

naturaleza física o social. A su vez, Caiceo et al. (2017), describe que la estrategia de 

búsqueda, elección y organización de la información promueve la generación de 

ambientes áulicos motivadores mediante metodologías innovadoras, aplicando 

conocimientos y desarrollando capacidades para comprender, explicar y predecir. 

Considerando esto, se evidencia que diferentes autores reconocen el gran papel 

que cumplen las estrategias didácticas seleccionadas durante el desarrollo de enseñanza-

aprendizaje y cómo estas permiten la generación de ambientes de aprendizaje 

motivadores, captando su interés por la asignatura mediante actividades dinámicas que 

fomentan la participación y productividad de los estudiantes.  

Aplicación de las estrategias didácticas motivadoras  

Una vez identificadas las estrategias didácticas que más se adecuan a los 

objetivos planteados, se procedió a su respectiva aplicación por medio de 

planificaciones microcurriculares. Los resultados mostraron que todas las estrategias 

obtuvieron una aceptación positiva por parte de la mayoría de los estudiantes, sin 

embargo, las tres más destacadas en relación con la generación de entornos de 

aprendizaje motivadores fueron: aprendizaje basado en juegos, gamificación y 

aprendizaje por simulación. De igual forma, las técnicas aplicadas junto con las 

estrategias en mención fueron: competencia: trivia de preguntas y respuestas, tablero 

de juego: Geo aventura y observación mediante simulación, todas empleadas junto con 

las estrategias ya antes mencionadas.  

El análisis de datos obtenidos a partir de la encuesta aplicada a los estudiantes 

determinó que, la estrategia aprendizaje basado en juegos obtuvo considerable 

aceptación por parte de los estudiantes, demostrando que el interés generado en cada 

tema de clase tratado fue del 96%, revelando que su aplicación es beneficiosa para 

propiciar un ambiente de aprendizaje motivador y al mismo tiempo potenciar el 

rendimiento académico, tal como corrobora, Vélez et al. (2019): “el aprendizaje basado 

en juegos facilita la asimilación de contenidos y la adquisición de conocimientos 

teóricos y habilidades de forma colaborativa, divertida, interesante y estimulante al 

crear, comprender y retener conocimientos, generando a su vez entornos de aprendizaje 

motivadores” (p. 2). Esta estrategia fue aplicada en el tema de clase: Paleomagnetismo 
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mediante la técnica: competencia: trivia de preguntas y respuestas. Haciendo alusión a 

esta técnica, Soto (2018) menciona que: “estimula la participación por medio de 

recompensas de juego, donde se fomenta el trabajo cooperativo e incluye desafíos 

divertidos y preguntas de opción múltiple, permitiendo generar entornos de aprendizaje 

estimulantes” (p. 32). Además, se utilizaron recursos didácticos que recibieron una 

aceptación total como; tarjetas de juego y papelógrafos, lo que permitió despertar el 

interés, mejorar la asimilación del contenido científico y sobre todo la participación, 

favoreciendo al mismo tiempo el aprovechamiento académico de los educandos, dicha 

estrategia permitió crear un entorno de aprendizaje que motivó a los estudiantes, lo que 

se comprueba en la literatura existente y lo obtenido en los resultados. 

Por otra parte, la estrategia didáctica gamificación, considerada como la segunda 

más motivadora según el nivel de interés generado en cada sesión de clase, contó con 

una aprobación del 93% de los estudiantes; indicando que la aplicación de dicha 

estrategia da paso a la generación de un ambiente de aprendizaje motivador lo que 

influye directamente en el rendimiento académico. Bajo este contexto, Torres y Romero 

(2018) mencionan que: “[…] el carácter motivacional del uso de la gamificación en el 

aula ha demostrado influir potencialmente en la atención a clase, el aprendizaje 

significativo, el rendimiento académico y en promover iniciativas estudiantiles” (p. 63). 

Dicha estrategia fue aplicada con el tema de clase: Tectónica de placas (bordes 

convergentes) haciendo uso de la técnica: tablero de juego: Geo aventura, referente a 

esta técnica, Martínez (2011) destaca que “el juego de mesa permite aprendizaje con un 

carácter significativo y genera una vivencia positiva que queda registrada como 

motivadora y placentera que se busca repetir” (p. 8). Asimismo, junto con la utilización 

de tableros, fichas de juego, maquetas y papelógrafos, como recursos didácticos, se 

logró llamar la atención por el tema de estudio y generar ambientes de aprendizaje 

motivadores.  

Como tercera estrategia didáctica se encuentra aprendizaje por simulación 

considerada por el 93% como motivadora. Señalando así que su aplicación propició un 

ambiente áulico alentador y buen aprovechamiento académico; similar a lo que expresa, 

Valverde (2010) “El aprendizaje basado en simulación proporciona un ambiente de 

aprendizaje abierto y altamente interactivo y motivador, basado en modelos reales y 

posee la ventaja de no perder realismo, aunque actúe de modo virtual” (p.87). Esta 

estrategia fue aplicada en el tema de clase: Flora de las Islas Galápagos, junto con la 

técnica observación mediante simulación. En relación con esta técnica, López (2020) 
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expresa que: “El uso de simulaciones en el aprendizaje de ciencias hace las clases más 

atractivas, mostrando una visión de la ciencia más accesible y divertida […]” (p.2).  y 

haciendo uso de recursos didácticos como: simulador 3D, álbum de fotografías y 

diapositivas interactivas. 

Los resultados obtenidos respaldan la afirmación de que la aplicación de 

estrategias didácticas es útil para la generación de ambientes de aprendizaje 

motivadores, y para contribuir positivamente al rendimiento académico de los 

estudiantes. Debido a que todas las estrategias didácticas implementadas permitieron 

dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, las estrategias aprendizaje 

basado en juegos, gamificación y aprendizaje basado en simulación, lograron captar 

mejor el interés por aprender, fomentar la participación e interactividad dentro del aula 

de clases de manera más significativa.  

Validación de las estrategias didácticas motivadoras implementadas  

Luego de implementar las estrategias didácticas se procedió a validar su 

efectividad. A continuación, se presentan las estrategias que lograron los promedios 

más altos tomando como referencia el promedio general obtenido en las evaluaciones 

formativas aplicadas en cada sesión de clase, haciendo un contraste entre los resultados 

de esta esta investigación y estudios afines a la misma. En segunda instancia, se 

exponen las puntuaciones recabadas de la EAML aplicada respecto de la generación de 

ambientes de aprendizaje motivadores, según lo que establecido por Manassero y 

Vázquez (1997) citados en Durán y Pujol (2013) quienes analizan la validez y 

confiabilidad de la Escala Atribucional de Motivación al Logro (EAML) en un contexto 

pedagógico, coincidiendo en el análisis de los cinco factores atribucionales a la 

motivación del estudiante en el aula: Motivación de Interés, Motivación de 

Tarea/Capacidad, Motivación de Esfuerzo, Motivación de Examen y se aumenta la 

Motivación de Profesor. 

En primer lugar, se encuentra a la estrategia aprendizaje basado en juegos, con 

un promedio de (9.93/10) (A-), lo que muestra que los estudiantes se mantuvieron en un 

rango de calificación de 9 indicando que el estudiante “Evidencia comprensión de 

habilidades y conocimientos desarrollados para aplicarlos en situaciones de la 

cotidianidad, de forma independiente” (MINEDUC, 2024, p. 11). El resultado 

demuestra que dicha estrategia logró que los estudiantes trabajen en un ambiente de 

aprendizaje motivador, participativo, y además tener mayor comprensión del contenido 

científico, algo que se reflejó en el rendimiento académico de los estudiantes. Esto 
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corrobora lo manifestado por Loja et al (2023) quienes afirman que luego de 

implementar el aprendizaje basado en juegos como estrategia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje “[…] se despertó el interés y motivación de los estudiantes, 

haciendo que se interesen en las actividades planteadas por el docente y que disfruten de 

las mismas. Además, los juegos ayudaron a fortalecer las relaciones interpersonales, 

logrando crear un ambiente de colaboración, respeto y solidaridad. (p.12) 

 En contraste con lo expuesto anteriormente y los resultados obtenidos, se 

evidencia que existen diferencias entre los dos estudios, dado que, su metodología fue 

diferente, esto a razón que, los autores revisaron y seleccionaron diferentes tipos de 

juegos centrándose únicamente en objetivos y destrezas de aprendizaje. Mientras que, 

este trabajo optó por diseñar y emplear un solo juego mediante la técnica de 

competencia: trivia de preguntas y respuestas, donde los estudiantes competían 

continuamente entre grupos de trabajo y eran acreedores a puntos y recompensas; 

además se incluyeron recursos didácticos, lo que incentivó su participación, y se realizó 

una retroalimentación sobre las respuestas impartidas por los educandos para aclarar 

dudas y reforzar su aprendizaje. Sin embargo, aunque la metodología empleada fue 

diferente, el resultado de la aplicación de esta estrategia fue similar y se evidenció ya 

que permitió la generación de un ambiente de aprendizaje motivador y a su vez 

potenciar el rendimiento académico de los estudiantes.  

Referente a la generación de ambientes de aprendizaje motivadores, el factor 

1 (Motivación de Interés) durante la aplicación de la estrategia aprendizaje basado en 

juegos, los estudiantes se interesaron por las actividades planteadas y sintieron disfrute 

por las mismas, generando ambientes de colaboración, y las notas obtenidas en la 

evaluación formativa fueron en su mayoría positivas, incrementando la motivación. 

Frente a esto, Durán y Pujol (2013) aluden que este factor “se refiere a considerar como 

causante del resultado, la dificultad o facilidad de las tareas impuestas por el docente” lo 

que corrobora lo obtenido en resultados y la literatura expuesta. En el factor 2 

(motivación de tarea/capacidad) al implementar dicha estrategia los estudiantes tenían la 

oportunidad de identificar sus capacidades para superar retos propuestos y obtener 

buenas calificaciones. Ante esto, el mismo autor menciona que este factor “está 

orientado a la motivación al logro por obtener buenas calificaciones en función de la 

capacidad que el estudiante considera que tiene para lograrlo y en función de su 

esfuerzo y satisfacción”. El factor 3 (motivación de esfuerzo) durante la aplicación de 

esta estrategia también se potenció, puesto que los educandos mostraron mayor 
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compromiso para cumplir con las actividades y su buen desempeño se vio reflejado en 

los favorables resultados obtenidos en las evaluaciones. Lo que confirma que este factor 

“se concibe como el interés por obtener resultados favorables frente a situaciones que 

demandan mayor compromiso”. Respecto al factor 4 (motivación de exámenes) durante 

la aplicación de la estrategia didáctica en cuestión se brindó retroalimentación inmediata 

sobre el tema de estudio, reduciendo la percepción de injusticia al momento de evaluar 

para mejorar la conformidad de los estudiantes con sus resultados en las evaluaciones 

aplicadas, corroborando lo dicho por los autores “la atribución a la evaluación de los 

profesores se concibe como actitud de conformidad o no con los resultados y de lo que 

considera como una evaluación justa o no”. (p. 342) 

Finalmente, en el factor 5 (motivación del profesor) los estudiantes indicaron 

que las actividades propuestas por el docente asignaron valorando la capacidad 

pedagógica del profesor promover un ambiente de aprendizaje motivador y no de 

aburrimiento, dado que se plantearon actividades lúdicas mediante juegos y 

competencias. Esto se respalda en lo manifestado por Morales y Gómez (2009) “la 

atribución de la motivación del profesor se concibe como la valoración del estudiante 

acerca de la capacidad pedagógica de su profesor y su desempeño en la signatura” (p. 

46).   

En segundo lugar, se encuentra la estrategia gamificación, misma que obtuvo un 

promedio de (9.83/10) (A-) lo que “Evidencia comprensión de habilidades y 

conocimientos desarrollados para aplicarlos en situaciones de la cotidianidad, de forma 

independiente” (MINEDUC, 2024, p. 11) de manera que estos resultados evidencian 

que esta estrategia didáctica es óptima para generar entornos de aprendizaje 

motivadores y al mismo tiempo potenciar el rendimiento académico, dado que su 

aplicación estimula una participación activa de los discentes e interactividad en el aula. 

Lo que concuerda con lo mencionado por Humaní (2021) quien se centra en el análisis 

de la gamificación como estrategia motivadora y dinamizadora en clases de nivel 

superior, concluyendo que: 

La gamificación funciona como   una   estrategia   didáctica   motivadora   en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para promover comportamientos específicos 

en el estudiante dentro de un ambiente que le sea más atractivo y retador, que 

genere un compromiso con la actividad planteada en la que participe y le motive 

al logro de experiencias positivas para alcanzar un aprendizaje significativo. 

(p.39) 
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           En coherencia con lo expuesto anteriormente, se comprueba que la gamificación 

como estrategia didáctica facilita crear un ambiente de aprendizaje estimulante y 

enriquecedor. Los resultados obtenidos señalan que se cumplieron las afirmaciones de 

dicha investigación, aunque no se incluyeron herramientas digitales; puesto que, en este 

trabajo la gamificación se aplicó en una sola sesión de clase, en grupos de trabajo, 

utilizando como técnica: tablero de juego: Geo aventura, y una serie de recursos 

didácticos como: fichas, tarjetas de juego con preguntas y desafíos entretenidos, que 

incluyeron recompensas al finalizar. A pesar de esta diferencia igualmente se evidenció 

que la gamificación despertó el interés de los estudiantes por el contenido científico y 

generó un ambiente de aprendizaje motivador.  

Referente a la generación de ambientes de aprendizaje motivadores, los 

resultados de la escala EAML mostraron que en la estrategia gamificación el factor 1 

(motivación de interés) durante la implementación de dicha estrategia se propusieron 

actividades lúdicas por medio de tareas fáciles, divertidas y estimulantes, relacionando 

el juego con el interés del estudiante por participar y su persistencia para llevarlas a 

cabo exitosamente. Lo que coincide con lo mencionado por Duran y Pujol (2013) 

quienes afirman que “[…] se asocia con la persistencia ante una tarea, la frecuencia de 

terminarla con éxito y las exigencias ante la demanda.” Por otra parte, en el factor 2 

(motivación de tarea/capacidad) los estudiantes para cumplir con los objetivos de las 

actividades se centraban en sus capacidades para ver su progreso en el juego y hacer lo 

necesario para obtener buenas calificaciones. Esto asiente lo expuesto por los actores 

mencionada anteriormente, quienes afirman que: “[…] se concibe como el interés por 

obtener resultados favorables frente a situaciones que demandan mayor compromiso 

haciendo lo necesario para lograrlo”.  

En cuanto al factor 3 (motivación de esfuerzo) este estuvo relacionado con 

mayor esfuerzo por parte de los educandos para obtener buenas notas y para culminar 

las actividades, lo que motivó a los estudiantes a involucrarse más con el tema de 

estudio, obteniendo gran probabilidad de éxito en la asignatura. Referente a esto, los 

autores ya antes mencionados manifiestan que en este factor “[…] expresa sentimientos 

respecto al logro la probabilidad de éxito, persistencia, aburrimiento, esfuerzo por 

buenas notas”.   Seguido del factor 4 (motivación de exámenes) donde la equidad de las 

reglas del juego generó un sentido de justicia, ya que la asimilación de contenidos se 

volvía más sencilla y la evaluación se alineaba con lo que experimentaron en los juegos 

propuestos, lo que mantenía a los estudiantes motivados y satisfechos con sus 



93  

calificaciones. Dichos autores determinan que el cuarto factor “se relaciona con la 

satisfacción con las calificaciones del período anterior y justicia en la evaluación 

docente” (p.90). El factor 5 (Motivación del profesor) durante la aplicación de la 

estrategia gamificación se asoció a que los estudiantes presentaron gran compromiso y 

disposición para llevar a cabo las actividades propuestas y así mejorar su desempeño 

académico, desarrollando al mismo tiempo habilidades de estudio en su proceso 

enseñanza-aprendizaje, en el que tuvieron la oportunidad de aprender un nuevo tema de 

estudio de manera interactiva, transformando las clases en experiencias más dinámicas. 

Corroborando lo que manifiesta Morales y Gómez “este factor se refiere al compromiso 

de los estudiantes para tener un buen desempeño, el mejoramiento de sus habilidades en 

el aprendizaje, además, acerca de la interacción profesor-alumno” (p. 45). 

Por otro lado, como tercera estrategia didáctica se encuentra el aprendizaje 

basado en simulación la cual obtuvo un promedio de (9.78/10) y un promedio de la 

EAML de 8. este resultado verifica que dicha estrategia mantuvo motivados a los 

estudiantes. Los resultados obtenidos indican que esta estrategia es inapreciable para 

generar entornos de aprendizaje motivadores y al mismo tiempo potenciar el 

rendimiento académico, dado que el componente visual cumplió un papel importante en 

el proceso de aprendizaje; además de sintetizar la información. Bajo este contexto, Díaz 

(2018) señala que: 

El diseño de sitios web que integran múltiples aplicaciones multimedia como 

simuladores, está dotando a los actores educativos en general, de nuevos 

ambientes de aprendizaje donde predomina la interactividad, motivación y el rol 

del profesor innovador, facilitando al estudiante la construcción de su propio 

conocimiento y mejora del rendimiento académico. (p.24) 

En relación con esto, se comprueba que la estrategia aprendizaje basado en 

simulación es efectiva para contribuir a su desempeño académico y formar ambientes 

áulicos motivantes, aunque el tipo de investigación empleado por Díaz (2018) se centró 

en analizar datos de manera experimental- cuantitativa, enfocada en un grupo de control 

y otro experimental, los resultados indican que el aprendizaje basado en simulación en 

una área de estudio determinada, logra inmiscuir a los estudiantes en un entorno virtual 

que emula a una realidad para brindar una experiencia de aprendizaje más motivadora. 

En este trabajo dicha estrategia se empleó junto con la técnica de observación mediante 

un simulador 3D, mismo que asemejaba un recorrido virtual interactivo por la flora de 

las Islas Galápagos, lo cual permitió explorar, identificar, interactuar, observar 
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detalladamente y relacionar la teoría. Sumado a esto, se proporcionó una 

retroalimentación en tiempo real de todo el contenido. Por lo tanto, también se confirma 

que la aplicación del aprendizaje basado en la simulación como estrategia didáctica 

fomenta la curiosidad y promueve ambientes de aprendizaje motivadores y al mismo 

tiempo mejora el rendimiento académico de los estudiantes.  

Respecto de la generación de ambientes de aprendizaje motivadores, los 

resultados de la escala EAML mostraron que en la estrategia aprendizaje basado en 

simulación, el factor 1 (motivación de interés) se potenció directamente al hacer uso de 

un simulador 3D y diapositivas interactivas, facilitando la percepción a los estudiantes 

de un ambiente áulico motivador, lo que despertó su interés por cumplir con actividades 

propuestas y al mismo tiempo obtener buenas notas y ganas por seguir aprendiendo. 

Dicho esto, se puede observar una coincidencia significativa con lo planteado por Duran 

y Pujol (2013) “Un estudiante que «tiene interés», concede importancia a las notas, 

alcanza una cierta satisfacción cuando estudia, se afana por sacar buenas notas y tiene 

ganas de aprender” (p. 342). 

 Referente al factor 2 (motivación de tarea/capacidad) durante la aplicación de 

esta estrategia, los estudiantes mantuvieron una actitud de confianza para relacionar y 

aplicar contenidos teóricos en situaciones simuladas y al mismo tiempo buscando la 

forma de obtener buenas calificaciones, basados en sus competencias, esfuerzo 

impuesto durante las activades y su satisfacción de cumplirlas sin dificultad. En este 

sentido, las autoras recalcan que “este factor se concibe como una actitud motivada por 

obtener buenas calificaciones, basada en la capacidad percibida, el esfuerzo y la 

satisfacción con las demandas académicas”. En este sentido ambas perspectivas 

coinciden en que la dificultad o facilidad de las tareas asignadas en las materias se 

considera un factor clave en el rendimiento académico de los estudiantes.  

Así mismo, en el factor 3 (motivación de esfuerzo), los estudiantes demostraron 

gran compromiso por llevar a cabo las actividades planteadas y su esfuerzo por 

terminarlas de manera exitosa, tomando en consideración lo que identificaron en la 

simulación, algo que se reflejó en las calificaciones obtenidas, resaltando la importancia 

de la autoexigencia y constancia. Como señala Duran y Pujol (2013) “Este factor se 

enfoca en el esfuerzo como la principal razón detrás de los resultados académicos, 

resaltando la importancia de la persistencia, la autoexigencia y la constancia al enfrentar 

dificultades”. Bajo este contexto ambas afirmaciones son concordantes.  
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Para el factor 4 (motivación de examen) los resultados de la prueba aplicada 

luego de la implementación de dicha estrategia fueron considerados como justos por los 

estudiantes, debido a que la evaluación estaba en concordancia con los objetivos de 

aprendizaje establecidos al inicio y lo que percibieron, permitiendo que se sientan 

satisfechos con su desempeño, ya que lograron aplicar conceptos teóricos en un entorno 

práctico y obtener buenas notas cumpliendo sus expectativas de aprendizaje. En relación 

con esto, las autoras indican que “Este factor se refiere a la percepción del alumno sobre 

sus calificaciones recientes, abarcando su satisfacción, el cumplimiento de expectativas 

y la equidad de estas, así como la influencia percibida de los exámenes en la nota 

obtenida”.  

Finalmente, el factor 5 (motivación del profesor) durante la aplicación de esta 

estrategia didáctica, el uso de un simulador, diapositivas interactivas y actividades de 

aprendizaje lúdicas permitieron que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

dinámico e interesante, los estudiantes reconocieron la habilidad pedagógica para 

generar un ambiente áulico atractivo y poco monótono y efectivo para el desarrollo de 

habilidades. Ante esto, Duran y Pujol (2013) destacan que, este factor “se vincula tanto 

con el interés del estudiante como con la habilidad pedagógica del profesor para diseñar 

actividades de aprendizaje que sean atractivas y efectivas”. Es decir, los estudiantes 

percibieron que la capacidad pedagógica del docente se vio beneficiada por el uso de 

herramientas digitales que hicieron interesante la clase. 

Adicional a esto es importante destacar que las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes escalan entre 9/10 (A-) y 10/10  (A+)  en todas las evaluaciones aplicadas 

durante esta investigación, lo que indica que el estudiante “demuestra dominio y 

comprensión de las habilidades, conocimientos y procedimientos desarrollados con 

capacidad para aplicarlos en situaciones prácticas y de la cotidianidad, simples y 

complejas, de forma independiente y colectiva y evidencia comprensión de habilidades 

y conocimientos desarrollados para aplicarlos en situaciones de la cotidianidad, de 

forma independiente” (MINEDUC, 2024, p. 11). Por otra parte, con el objetivo de 

corroborar la efectividad de las estrategias empleadas respecto del rendimiento 

académico de los estudiantes, se decidió tomar en consideración las habilidades de 

estudio que se toman en cuenta como factores determinantes. Con relación a esto, López 

et al (2018) mencionan que estas habilidades están basadas en “[…]la capacidad de 

identificar problemas y buscar soluciones creativas, junto con la atención, el análisis y 

el pensamiento crítico, que son habilidades clave. Además, se destaca la capacidad para 
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retener y aplicar lo aprendido, al igual que para organizarse y concentrarse en el 

estudio" (p.33). Es importante mencionar que estas fueron las habilidades que se 

consideraron para la elaboración de los instrumentos de evaluación que encaminaron los 

resultados de esta investigación. 

Referente a la habilidad que corresponde a la capacidad de pensamiento 

crítico y análisis, la estrategia de gamificación tuvo una aceptación total, en la que el 

100% de la muestra optó por el criterio “mucho”, en la que los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de desarrollar dicha habilidad, dado que, trabajaron colaborativamente en 

actividades ludificadas, mismas que promovían el análisis para superar desafíos e 

interrogantes.  

Por otro lado, las estrategias aprendizaje basado en juegos y aprendizaje basado 

en juegos el 96% de los estudiantes marcaron el criterio de valoración “mucho”. En el 

caso de la estrategia aprendizaje basado en juegos los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de desarrollar la habilidad de estudio en cuestión, mediante técnicas y 

actividades que motivaron a los estudiantes a ser más participes en su proceso de 

aprendizaje y a desarrollar habilidades para argumentar respuestas con rigor científico, 

lo que fomentó su pensamiento crítico. El aprendizaje basado en simulación por su 

parte dio paso al desarrollo de esta habilidad de estudio, ya que, al hacer uso de 

simulaciones, los estudiantes pudieron entender y analizar lo aprendido en escenarios 

cercanos a la realidad estudiada.  

En relación a la habilidad asociada a la capacidad para identificar problemas 

y buscar soluciones creativas, la estrategia aprendizaje basado en juegos recibió una 

aceptación total del 100% por parte de los estudiantes, quienes marcaron el criterio de 

valoración “mucho”, lo que demuestra que dicha estrategia incentivó al desarrollo de 

esta habilidad de estudio mediante la técnica utilizada, en la que los estudiantes 

competían entre sí y razonaban interrogantes para dar soluciones a de manera creativa, 

corroborando lo manifestado por Loja et al (2020), esto seguido de las estrategias 

gamificación y aprendizaje basado en simulación con el 93%  con el mismo indicador 

de valoración. En la estrategia gamificación la técnica de tablero de juego permitió 

abordar el tema de clase de manera interactiva, dado que, su implementación incluyó 

desafíos y retos, en los que tenían que maximizar su capacidad para identificar 

problemas y dar soluciones creativas para culminar la actividad de manera exitosa y 

divertida. Por otro lado, al momento de aplicar la estrategia aprendizaje basado en 

simulación, los estudiantes tenían la libertad de interactuar directamente en un contexto 
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realista, y al mismo tiempo resolver las incógnitas planteadas y buscar soluciones 

creativas referentes al tema de estudio. 

Con respecto a la habilidad que hace alusión a la capacidad de retener y aplicar 

lo aprendido, las estrategias que más destacan en el criterio de valoración “mucho” 

son: aprendizaje basado en juegos con un porcentaje de aceptación del 100%, debido a 

que durante la aplicación de esta estrategia los estudiantes no solo contaban con un nivel 

de interacción alto, sino que también la asimilación del contenido científico se convertía 

en una tarea más fácil y a la vez generaba aprendizaje significativo lo que les permitía 

retener y aplicar lo aprendido. Por otra parte, la segunda estrategia con mayor 

porcentaje fue gamificación con el 93 % , puesto que, esta estrategia brindó un ambiente 

motivador que  a su vez provocaba mayor atención al tema tratado y permitía el 

desarrollo de esta habilidad de estudio; y  por último la estrategia didáctica aprendizaje 

basado en simulación igualmente con el 93% de aceptación por parte de los estudiantes, 

demostró ser favorable para la habilidad de estudio mencionada con anterioridad, ya 

que, su implementación en el ambiente áulico, facilitó la comprensión e identificación 

de los elementos de estudio y por ende causó más retención y capacidad para aplicar lo 

aprendido en el aula en contextos prácticos de la vida cotidiana. (Diaz, 2017; Humaní, 

2021; Loja et al.,2023) 

A tenor de lo mencionado anteriormente y en relación con la generación de 

ambientes de aprendizaje motivadores, los resultados obtenidos tras la implementación 

de estrategias didácticas demuestran que se logra fomentar un ambiente motivador para 

el aprendizaje en las clases impartidas. Esta afirmación se corrobora con los datos 

obtenidos en la EAML ya mencionados y los resultados obtenidos en la encuesta (ítem 

5). Conformado por 5 interrogantes, presentadas a continuación: ¿El ambiente de 

aprendizaje le resultó motivador?, el 93% de los estudiantes seleccionaron la opción 

“siempre” por lo tanto, se puede afirmar que los estudiantes percibieron de manera 

positiva la generación de un ambiente de aprendizaje motivador y estimulante durante 

su proceso de enseñanza-aprendizaje. Respecto a la pregunta: ¿Se generó un ambiente 

de aprendizaje que promovió su interés por aprender biología?, el 93 % de los 

estudiantes seleccionó la opción "siempre", atribuyéndolo al uso de técnicas de 

enseñanza dinámicas y actividades lúdicas que incentivaron el interés por la asignatura 

y el desarrollo de las habilidades de estudio dichas por López et al (2018), tal como la 

capacidad de pensamiento crítico y análisis y su vez evitaron que el aprendizaje se 

tornara monótono. Por otro lado, ante la cuestión ¿Se incluyeron recursos y 
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actividades que les permitieron mantener una participación activa?, el 89 % de los 

estudiantes aseguró que en cada sesión de clase se procuró respaldar el contenido 

científico con recursos físicos y digitales, lo que facilitó la comprensión de los temas y 

fomentó su participación activa y el desarrollo de sus capacidades para retener el 

aprendizaje y aplicar lo aprendido. En relación con el criterio ¿Se promovió un 

ambiente en el que los estudiantes se sintieran seguros, valorados y apoyados en su 

proceso de construcción de aprendizajes?, el 100 % de los estudiantes confirmó que, 

durante su aprendizaje, se sintieron seguros al intervenir y expresar sus opiniones, las 

cuales fueron valoradas y respetadas. Además, sus dudas fueron atendidas, lo que les 

brindó apoyo en su proceso formativo. Finalmente, respecto a la interrogante ¿El 

ambiente fue respetuoso y los estudiantes se sintieron cómodos compartiendo ideas 

y opiniones?, se concluye que el ambiente generado favoreció el respeto mutuo entre el 

docente y los estudiantes. Cada participación fue bien recibida, lo que permitió que los 

estudiantes se sintieran cómodos compartiendo sus ideas y opiniones sobre los temas 

abordados, aspecto respaldado por el 89 % de los encuestados. 

Por lo tanto, al relacionar los resultados obtenidos en la EAML, junto con los 

resultados de cada una de las preguntas del ítem 5, se constata nuevamente que se 

incentiva un ambiente de aprendizaje motivador, lo que permitió a los estudiantes 

mayor comprensión del contenido y desarrollo de capacidades de estudio propuestas por 

López (2018), lo que se refleja en el buen rendimiento académico de los estudiantes, 

según las calificaciones obtenidas en las evaluaciones formativas, aplicadas en cada 

sesión de clase, tomando en cuenta los resultados analizados anteriormente y al 

contrarrestar con lo propuesto por Rodríguez (2014) citado precedentemente en el 

apartado de resultados quien alude que: “El clima de aprendizaje es la interacción, la 

comunicación entre los que se encuentran dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, esta debe darse entre el docente y los alumnos y viceversa, así como 

alumno – alumno.  Dentro de este ambiente debe prevalecer la motivación, confianza, 

seguridad, respeto, para promover el interés por la asignatura por medio de actividades 

y recursos y facilitar así que los educandos con toda libertad puedan participar, 

expresarse, dar a conocer alguna inquietud o duda a favor de la obtención de un 

verdadero aprendizaje y ambiente de aprendizaje motivador […]” (p.12). 

Tomando en cuenta los criterios relacionados al rendimiento académico 

planteados López et al (2018), los resultados de la EAML propuesta por Duran y Pujol 

(2013) y los criterios sugeridos por Rodríguez (2014) se ratifica que la aplicación de 
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estrategias didácticas está asociada a la generación de un ambiente de aprendizaje 

motivador y por ende a un buen desempeño académico de los estudiantes. 
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8. Conclusiones 

En el siguiente apartado se presentan las conclusiones a las que se arriba luego 

de haber hecho un análisis exhaustivo de los resultados, en función de objetivos 

propuestos. 

 

• El rendimiento académico de los estudiantes se potencia mediante la 

implementación de estrategias didácticas que generan un ambiente de 

aprendizaje motivador en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Biología, de segundo ciclo de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales, Química y Biología de la Universidad Nacional de 

Loja. 

• Las estrategias didácticas que permiten potenciar el rendimiento académico a 

través de la generación de ambientes de aprendizaje motivadores corresponden 

a: Manejo, selección y organización de la información, gamificación, estaciones 

de aprendizaje, aprendizaje basado en juegos, aprendizaje por descubrimiento y 

aprendizaje por simulación. 

• El ambiente de aprendizaje se torna motivador mediante la aplicación de 

estrategias didácticas en el desarrollo de la propuesta de intervención educativa 

lo que permite a los estudiantes potenciar el rendimiento académico. La 

aplicación de las estrategias implementadas que generan ambientes de 

aprendizaje motivadores permite a los estudiantes de la carrera Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales, Química y Biología enriquecer su práctica pedagógica 

direccionándolos hacia escenarios educativos donde posteriormente se 

desenvolverán como docentes. 

• El rendimiento académico de los estudiantes se potencia gracias a la 

implementación de estrategias didácticas que generan ambientes de aprendizaje 

motivadores como se evidencia a través de los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de instrumentación de evaluación e investigación (encuesta, 

evaluación procesual y EAML). 
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9. Recomendaciones 

 

A continuación, se exponen las recomendaciones en función de las limitaciones 

encontradas a lo largo del desarrollo de la intervención educativa 

 

• Implementar variedad de estrategias didácticas para priorizar la generación de 

ambientes de aprendizaje motivadores, interactivos e incentivar la participación 

de los estudiantes durante su proceso enseñanza-aprendizaje.  

• Se sugiere que las estrategias didácticas seleccionadas para la generación de 

ambientes de aprendizaje motivadores se ajusten a los temas de clase a tratar 

tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes y el ambiente físico en el 

que se van a desarrollar. 

• Se recomienda a futuros trabajos de investigación la implantación de test como 

la Escala de Atribución de Motivación al Logro al logro, debido a la efectividad 

y validación de su aplicación en contextos pedagógicos. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Oficio de pertinencia 
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Anexo 2. Matriz de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas de investigación Objetivo general 

¿Cómo se puede potenciar el rendimiento 

académico y el ambiente de aprendizaje de 

los estudiantes de segundo ciclo en la 

asignatura de Biología I en la Universidad 

Nacional de Loja? 

 

Potenciar el rendimiento académico de los 

estudiantes, mediante la implementación de 

estrategias didácticas, que generen ambientes de 

aprendizaje motivadores, para el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Biología, de segundo ciclo de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales, 

Química y Biología de la Universidad Nacional 

de Loja. 

Preguntas Derivadas Específicos 

• ¿Cuáles son las estrategias 

didácticas adecuadas para mejorar 

el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

• Identificar, a partir de investigación 

bibliográfica, estrategias didácticas que 

permitan generar ambientes de 

aprendizaje motivadores y que potencien 

el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

• ¿Cómo aplicar estrategias 

didácticas para la generación de 

ambientes de aprendizaje 

motivadore y potenciar el 

rendimiento académico de los 

estudiantes? 

• Aplicar las estrategias didácticas 

seleccionadas en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje para 

generar ambientes de aprendizaje 

motivadores, mediante la ejecución de la 

propuesta de intervención educativa con 

el fin de enriquecer la práctica 

pedagógica de los futuros licenciados de 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología. 

 

• ¿Cómo verificar la efectividad de 

la aplicación de las estrategias 

didácticas y su repercusión en la 

generación de un ambiente de 

aprendizaje motivador? 

• Validar la efectividad de las estrategias 

didácticas implementadas, respecto de la 

potenciación del rendimiento académico 

de los estudiantes, mediante la aplicación 

de instrumentos de evaluación e 

investigación. 
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Anexo 3. Matriz de contenidos  

 

N° Temas Estrategia 

didáctica/técnicas 

aplicadas en la 

construcción de 

aprendizajes 

Recursos 

1 Deriva continental  Manejo, búsqueda 

y organización de 

la información. 

Técnicas  

Lectura guiada  

Elaboración de 

mapa mental 

compartido 

Juego interactivo 

➢ Ilustraciones y 

carteles  

➢ Pizarra y 

marcadores 

➢ Videos 

explicativos 

animados 

➢ Hojas de 

información 

2 Paleomagnetismo  Aprendizaje 

basado en juegos 

Técnicas  

Competencia: 

trivia de preguntas 

y respuestas.  

➢ Tarjetas de juego 

➢ Maquetas 

➢ Papelógrafos  

➢ Ilustraciones  

3 Placas tectónicas  Estaciones de 

aprendizaje 

Técnicas  

Elaboración de 

material para 

exposición  

Feria de contenidos  

➢ Marcadores y 

pizarrón  

➢ Hojas de 

información  

➢ Maquetas 

➢ Papelógrafos  

4 Bordes 

convergentes  

Gamificación 

Técnicas  

Exposición  

Tablero de juego: 

Geoaventura 

➢ Tablero y fichas 

de juego 

➢ Tarjetas de 

preguntas y 

desafíos 

5 Biodiversidad del 

Ecuador  

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Técnicas  

Observación  

Elaboración de 

collage con 

muestras vegetales 

➢ Maquetas 

➢ Material natural 

(plantas) 

➢ Marcadores y 

pizarrón  

6 Flora de las Islas 

Galápagos  

Aprendizaje por 

simulación 

Técnicas  

Observación por 

simulación  

➢ Diapositivas 

interactivas  

➢ Simulador 3D 

➢ Álbum 

fotográfico  
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Anexo 4. Cuestionario de encuesta 
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Anexo 5. Escala Atribucional de Motivación al logro (EAML) 

 
 

 

 

 



115  

 

 
 



116  

Anexo 6. Banco de preguntas 

 
 

 

 

 

 

 

 



117  

 
 

 

 



118  

 

 
 

 

 



119  

 

 

 
 

 

 



120  

 

 
 

 



121  

 
 

 

 

 



122  

 
 

 

 

 

 

 



123  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124  

Anexo 7. Cuestionarios  

 7. A. Cuestionario 1 
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7.B. Cuestionario 2 
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Anexo 8. Planificaciones  
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Anexo 9. Certificado de traducción de resumen  
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