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Resumen 

El desarrollo de competencias científicas es fundamental para la formación integral y 
desenvolvimiento adecuado de los estudiantes en la sociedad. Sin embargo, este proceso 
se ve limitado por la aplicación ineficaz de metodologías activas de enseñanza productiva 
en Ciencias Naturales. En este contexto, el presente trabajo académico propone el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como una propuesta didáctica dirigida a 
docentes del Décimo de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 
Fiscomisional “Sánchez y Cifuentes”, para el desarrollo del bloque curricular “Cuerpo 

Humano y Salud”. La investigación adoptó un enfoque mixto, con un diseño propositivo. 
En este sentido, se aplicaron 11 encuestas a docentes de Básica Superior y se desarrollaron 
tres entrevistas con docentes del área de Ciencias Naturales, estas técnicas fueron 
complementadas con revisión documental y análisis de contenido mediante fichas de 
Registro Analítico Explicativo (RAE) y matrices de análisis. Los resultados evidenciaron 
que los docentes conocen y valoran las metodologías activas, priorizando estrategias 
prácticas como los proyectos. No obstante, carecen de un esquema metodológico definido 
y guías que favorezcan la implementación del ABP. Asimismo, se identificaron 
dificultades logísticas y metodológicas, relacionadas a la disponibilidad de tiempo y 
recursos. En síntesis, el diagnóstico docente junto con la sistematización teórica, dieron 
lugar al diseño del módulo didáctico “Ciencia para la vida: ABP como metodología para 

la formación de competencias científicas” proporcionando un recurso que responde a las 
necesidades expresadas y fomenta un aprendizaje más efectivo. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), metodologías activas de 
enseñanza, Ciencias Naturales, competencias científicas, módulo didáctico, formación 
docente.   
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Abstract 

The development of scientific competencies is crucial for students' comprehensive 
education and successful integration into society. However, this process is often hindered 
by the ineffective application of active teaching methodologies in Natural Sciences. To 
address this issue, this study proposes Project-Based Learning (PBL) as a didactic 
approach for tenth-year teachers at Sánchez y Cifuentes Basic Education School to 
enhance the curricular block Human Body and Health. The research followed a mixed 
methods approach with a descriptive, analytical, and propositional design. Data collection 
included surveys from 11 Higher Basic Education teachers and interviews with three 
Natural Sciences instructors, complemented by documentary review and content analysis 
using Analytical Explanatory Record (RAE) sheets and analysis matrices. Findings 
revealed that while teachers recognize the value of active methodologies—particularly 
project based strategies—they lack a structured framework for implementing PBL 
effectively. Additionally, challenges related to time constraints and resource availability 
were identified. Based on these insights, the study led to the creation of the didactic 
module Science for Life: PBL as a Methodology for Developing Scientific Competencies. 
This resource is designed to address teachers' needs and promote more effective, engaging 
learning experiences. 

Keywords: Project-Based Learning (PBL), active teaching methodologies, Natural 
Sciences, scientific competencies, didactic module, teacher training. 
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Introducción 

Motivaciones para la Investigación 

La principal motivación para llevar a cabo la investigación del trabajo académico 
tuvo lugar en las prácticas preprofesionales en donde se identificó la necesidad de 
modificar las metodologías de enseñanza tradicionales y direccionarlas hacia un enfoque 
activo y contextualizado. A partir de esta premisa surgió el interés por indagar en una 
metodología que se adapte a las nuevas tendencias educativas y presentarla a manera de 
propuesta didáctica, la cual busca generar un impacto positivo y el compromiso de los 
estudiantes, asegurando un aprendizaje vivencial y significativo.  

En concreto, la asignatura de Ciencias Naturales figura como un eje esencial para 
asegurar el desarrollo de competencias científicas en el estudiante, favoreciendo el 
reconocimiento de soluciones ante problemáticas que enfrenta la sociedad actual. En este 
orden de ideas, la metodología denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es 
ideal para la asignatura mencionada, al apoyar el desenvolvimiento del estudiante en 
diversas actividades experimentales y retos que despierten su interés. Todo ello, conforme 
con los contenidos curriculares que toman lugar en las unidades de estudio del año lectivo.  

Finalmente, cabe señalar que el bloque curricular “Cuerpo Humano y Salud” fue 
de gran interés para la implementación del ABP como metodología activa de enseñanza, 
mediante el cual se pretende formular proyectos en los que se desarrollen estrategias de 
bioseguridad y bienestar general del ser humano. Cabe señalar que este bloque curricular 
tiene una gran relevancia académica al desarrollar temas relacionados con el cuidado de 
la salud personal y comunitaria como base para la construcción de un proyecto de vida 
estable y beneficioso. 

Problema de la Investigación 

El sistema educativo ecuatoriano tiene como propósito la formación integral de 
los estudiantes mediante el trabajo de las diferentes áreas de estudio, es decir, la 
consolidación de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales encaminadas al 
perfil de salida del estudiante al culminar al nivel de bachillerato (Ministerio de 
Educación del Ecuador [MINEDUC], 2016). En este sentido, el área de las Ciencias 
Naturales representa un campo fundamental para la comprensión científica del mundo y 
los elementos que interactúan en el medio ambiente.  

En este sentido, para alcanzar los saberes imprescindibles y cumplir los objetivos 
de esta área es necesario desarrollar los contenidos a través de metodologías y estrategias 
que promuevan un aprendizaje activo y contextualizado. Sin embargo, en muchas 
instituciones educativas del Ecuador se refleja una aplicación poco efectiva o ineficaz de 
metodologías activas como el ABP, aula invertida, Gamificación, entre otros; lo cual, 
dificulta el desarrollo de competencias clave.  
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Este déficit pedagógico tiene lugar desde la formación profesional a la que el 
profesorado tiene acceso, ya que, es indispensable que los docentes actualicen sus 
conocimientos y competencias didácticas en estrategias innovadoras, especialmente para 
los estudios enfocados en el área científica. En consecuencia, la carencia de estas 
metodologías puede generar desinterés y poco compromiso del estudiante, dificultando 
el desarrollo de nuevas habilidades y su pensamiento lateral.  

La problemática descrita pone en evidencia la poca oferta en capacitaciones 
docentes para fortalecer sus conocimientos en metodologías novedosas. El desarrollo 
profesional del docente debe irse innovando en conjunto con los cambios y mejoras 
educativas, para ello es indispensable ser parte de capacitaciones que estén centradas en 
estrategias y métodos de enseñanza (Cano de la Cruz et al., 2019). Como consecuencia, 
los docentes optan por enseñar con un enfoque menos innovador con metodologías de 
enseñanza poco efectivas, las cuales no aseguran un aprendizaje experiencial en los 
estudiantes.  

Por otro lado, se ha constatado que el currículo nacional de educación no contiene 
guías o módulos didácticos contextualizados para la aplicación del ABP u otras 
metodologías. Esto provoca que los docentes no cuenten con las herramientas adecuadas 
para desarrollar proyectos que generen compromiso en los estudiantes. Por consiguiente, 
el ambiente educativo en las aulas será poco alentador y motivante para el proceso de 
enseñanza, dificultando un aprendizaje beneficioso. 

Lo descrito previamente implica que la planificación de unidad didáctica seguirá 
un esquema lineal y repetitivo donde se omitirán actividades prácticas o experimentales, 
dificultando el rol del estudiante como constructor de su propio aprendizaje. “Es preciso 

planificar de manera estratégica y articulada a corto, mediano y largo plazo, sin olvidar 
el objetivo general del MINEDUC, es decir, velar por una formación integral que permita 
el desarrollo de competencias” (Valladares-Durand, 2022, p. 240).  

La escasa incorporación del ABP en las aulas resalta una limitada cultura de 
innovación para las Ciencias Naturales. Esto provoca que los docentes opten por mantener 
estándares poco efectivos en los que se prioriza el uso de libros y la memorización. Las 
metodologías tradicionales mantienen un esquema repetitivo que está basado en el 
empleo de libros de texto y transmisión de conocimiento, provocando que la valoración 
educativa deje de lado las capacidades y se centre en la obtención de calificaciones 
(Muntaner et al., 2020).  

Finalmente, se resalta un problema logístico que se relaciona con el acceso 
ineficiente a recursos didácticos en las instituciones educativas. Este problema implica 
una limitada disponibilidad de guías didácticas y espacios físicos para el desarrollo de 
actividades escolares. En consecuencia, se describe una restricción considerable en los 
materiales necesarios para aplicar metodologías activas de enseñanza, así como la 
prevalencia del texto educativo como el recurso más optado en las clases.  
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Delimitación del Problema  

Unidad de Observación. 

• Estudiante investigador de la Universidad Técnica del Norte (UTN).  

• Autoridades de Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana “Sánchez y Cifuentes” 
(UEFS “Sánchez y Cifuentes”). 

• Docentes que brindan clases en la Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana 
“Sánchez y Cifuentes” (UEFS “Sánchez y Cifuentes”). 

Delimitación Espacial.  

El trabajo de investigación se realizó en la UEFS “Sánchez y Cifuentes”. La 
institución se encuentra en las calles denominadas Sucre 12-52 y Obispo Mosquera, 
dentro de la parroquia de San Francisco, misma que forma parte del cantón Ibarra en la 
provincia de Imbabura.  

Delimitación Temporal. 

La investigación y ejecución del Trabajo de Integración Curricular (TIC) se 
ejecutó en el período educativo septiembre 2024 – julio 2025.  

Formulación del Problema  

Ante la problemática descrita, surge la siguiente interrogante: ¿Qué metodología 
activa se puede implementar dentro del aula de clases para la enseñanza de Ciencias 
Naturales con estudiantes del Décimo de Educación Básica Superior de la Unidad 
Educativa Fiscomisional Salesiana “Sánchez y Cifuentes”? 

Justificación  

El presente trabajo de investigación responderá con efectividad a las necesidades 
y oportunidades que han persistido en el proceso de enseñanza de las ciencias dentro del 
sistema educativo. De manera específica, se estudiará el proceso educativo desarrollado 
en la UEFS “Sánchez y Cifuentes” a partir del cual se construirá una propuesta generada 
en base al ABP, partiendo de los intereses y valoraciones del profesorado. 

Bajo esta premisa, el enfoque del proyecto será potenciar las fortalezas didácticas 
del personal docente de Ciencias Naturales, estableciendo pautas que permitan alcanzar 
los objetivos educativos y evidenciar la adquisición de destrezas en los estudiantes. Por 
ello, se ha optado por enfocar la investigación en los proyectos educativos, debido a su 
pertinencia con la asignatura. Es importante destacar que el enfoque educativo basado en 
proyectos brinda beneficios logísticos gracias a su flexibilidad, ya que, puede 
incorporarse en varios niveles educativos y contextos según el grupo de estudiantes 
(Giraldo et al., 2020).  

Por consiguiente, la investigación se centrará en el ABP, una metodología activa 
que ofrece múltiples beneficios para el desarrollo de competencias asociadas con aspectos 
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académicos y socioemocionales. De acuerdo con García et al. (2025), un ambiente escolar 
es propicio cuando se promueve la autoexpresión como aspecto esencial para asegurar un 
intercambio social efectivo, fortaleciendo la seguridad en decisiones y la solución 
adecuada de conflictos. De esta manera, se evidencia que es necesario establecer una 
metodología que cuente con los factores y condiciones necesarias para establecer un 
entorno educativo óptimo para la interacción social y el intercambio positivo de ideas.  

Cabe señalar que la implementación de esta propuesta no solo garantiza un 
desarrollo óptimo de los componentes educativos, sino que también permite reconocer y 
potenciar los intereses y aptitudes de los estudiantes en relación con los saberes 
científicos, lo cual será fundamental para su vida académica y laboral. La construcción 
de un proyecto de vida exitoso comienza con la identificación de las aptitudes y 
competencias profesionales del alumnado, las cuales resultan esenciales para la 
formación universitaria y el desempeño en el ámbito laboral y profesional (Sánchez-
Cabezas et al., 2023).  

Los resultados obtenidos en la investigación serán clave para construir una 
propuesta integradora y contextualizada que vaya acorde con los requerimientos del 
personal docente y autoridades institucionales. Entre sus ventajas se destacan la 
motivación, el compromiso, la inteligencia emocional y el trabajo colaborativo, marcando 
una clara diferencia respecto al enfoque tradicional en el aula (Causil y Rodríguez De la 
Barrera, 2021). Lo señalado por los autores favorecerá el desarrollo de contenidos 
curriculares y competencias que posibiliten el desenvolvimiento adecuado de los 
estudiantes en entornos académicos innovadores. 

En este contexto, los principales beneficiarios de la investigación son los docentes 
de Ciencias Naturales de la UEFS “Sánchez y Cifuentes”, quienes disponen de una guía 
práctica y adaptada para desarrollar clases activas y dinámicas que promuevan una 
educación de calidad y calidez. Asimismo, la propuesta generada beneficia a la 
comunidad escolar, como los estudiantes, la familia en general y autoridades, también se 
encuentran favorecidos con esta propuesta didáctica.  

Cabe destacar que este trabajo académico es viable, gracias a la apertura del 
personal administrativo de la institución educativa, quienes brindaron las facilidades para 
concretar las diferentes etapas de la investigación. Además, la disponibilidad de recursos 
materiales y tecnológicos representó un gasto moderado, facilitando el cumplimiento de 
las actividades planificadas. Del mismo modo, las autoridades universitarias y profesores 
de la UTN apoyaron el desarrollo adecuado del proyecto desde el inicio hasta su 
conclusión.   

En síntesis, la creación de una propuesta didáctica en base al ABP enfocada en las 
Ciencias Naturales es relevante y factible, resaltando la importancia de las metodologías 
activas para generar un entorno escolar donde tenga lugar la formación de competencias 
educativas. De este modo, los docentes podrán garantizar una enseñanza significativa y 
contextualizada, contribuyendo a la formación de ciudadanos reflexivos, autónomos y 
preparados para liderar en los diversos ámbitos de la sociedad.  
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Impacto que la Investigación Generó 

El presente trabajo académico generó un impacto positivo en la Unidad Educativa 
Fiscomisional “Sánchez y Cifuentes” con el desarrollo del módulo didáctico “Ciencia 

para la vida: ABP como metodología para la formación de competencias científicas” para 

docentes del Décimo de Educación Básica Superior. Esta propuesta se consolidó como 
un recurso de gran valor pedagógico y didáctico, contribuyendo al fortalecimiento de 
competencias formativas del docente, lo cual, generará mejores resultados académicos y 
actitudinales en los alumnos y profesores que tengan acceso al recurso  

Objetivo General  

• Proponer el Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología para la 
enseñanza de Ciencias Naturales con los estudiantes de Décimo de Educación 
Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscomisional “Sánchez y Cifuentes”. 

Objetivos Específicos  

• Diagnosticar la aplicación de metodologías activas para la enseñanza de Ciencias 
Naturales en el Décimo de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 
Fiscomisional “Sánchez y Cifuentes” mediante el proceso de investigación. 

• Sistematizar los fundamentos teóricos sobre metodologías activas de enseñanza y 
el Aprendizaje Basado en Proyectos mediante la revisión de fuentes bibliográficas 
especializadas, conceptos clave y técnicas de análisis de datos para la 
fundamentación clara y objetiva de la investigación. 

• Diseñar una propuesta didáctica fundamentada en el Aprendizaje Basado en 
Proyectos para el fortalecimiento del bloque curricular Cuerpo Humano y Salud 
dirigido a los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Sánchez y 

Cifuentes”. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1 Educación General Básica y Ciencias Naturales 

Las Ciencias Naturales figuran como un eje temático esencial que es abordado en 
todos los subniveles de la Educación Básica. De ahí que, esta asignatura tenga una clara 
importancia en el sistema educativo ecuatoriano, integrando competencias y habilidades 
necesarias para el pleno desenvolvimiento de los alumnos en la sociedad.  

De acuerdo con el MINEDUC (2016): 

La enseñanza de las Ciencias Naturales, en Educación General Básica, se orienta 
al conocimiento y la indagación científica sobre los seres vivos y sus 
interrelaciones con el ambiente, el ser humano y la salud, la materia y la energía, 
la Tierra y el Universo, y la ciencia en acción; con el fin de que los estudiantes 
desarrollen la comprensión conceptual y aprendan acerca de la naturaleza de la 
ciencia y reconozcan la importancia de adquirir las ideas más relevantes acerca 
del conocimiento del medio natural, su organización y estructuración, en un todo 
articulado y coherente (p. 100). 

En este sentido los parámetros que se manejan en las Ciencias Naturales engloban 
varios temas y modelos de pensamiento que enriquecen de manera significativa el 
conocimiento. Cabe destacar que los enfoques científicos desarrollados en los contenidos 
de esta asignatura generan grandes expectativas que en un futuro podrán encaminar el 
perfil profesional e intereses laborales de los estudiantes.  

1.1.1 Sistematización de la Educación General Básica  

La denominada como Educación Básica es uno de los conceptos con mayor 
amplitud y componentes dentro del sistema educativo. Por tanto, es una construcción que 
requiere del análisis profundo a partir de los niveles y subniveles que lo integran, como 
es el caso de Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y Bachillerato. En cada ciclo 
educativo se integrarán objetivos educativos que impactan de forma recurrente en las 
habilidades que formarán a los estudiantes.   

En promedio, la Educación Básica tiene diez años de escolaridad formal que 
abarca la preparación del estudiante para los niveles superiores, mediante una educación 
integral y contextualizada. El compromiso de los miembros de la comunidad educativa 
requiere de la Educación General Básica para infundir una cultura integral de interés por 
el aprendizaje y la formación de las potencialidades de cada alumno para alcanzar su 
máximo potencial en la Educación Superior (Rodríguez et al, 2019).  

1.1.2 Subnivel de Educación Básica Superior  

En este sentido el MINEDUC (2023) afirma que dentro del reglamento de la LOEI 
especifica que el subnivel que corresponde a la Básica Superior abarca el Octavo, Noveno 
y Décimo grado en las diversas instituciones educativos, abarcando edades de los 12 a 14 
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años. Este periodo es de suma importancia para la vida académica de los estudiantes, por 
ello requiere de una educación de calidad y calidez que favorezca el desarrollo de sus 
propios conocimientos de manera experiencial.  

1.1.3 La Enseñanza de Ciencias Naturales 

 Para introducir esta disciplina es necesario comprender el valor instrumental que 
tiene este campo de conocimiento y su grado de acercamiento con la realidad objetiva en 
las actividades académicas. Desde esta perspectiva, se aprecia la manera en que esta área 
científica permite generar aptitudes relacionadas con el pensamiento crítico y lectura 
analítica, asegurando una comprensión específica y determinante sobre el funcionamiento 
de la vida en diversos ecosistemas. 

 Actualmente, las Ciencias Naturales tienen un enfoque asociado a la 
sostenibilidad y cuidado del ambiente ante la necesidad de modificar las conductas 
sociales respecto a la conservación de los ecosistemas. Además, tiene en consideración 
los mecanismos en que virus y bacterias afectan la vida de las personas en sociedad. Por 
lo tanto, resulta necesario indagar en los conceptos principales con los que se maneja la 
asignatura y las soluciones que integra ante los retos planteados.   

1.1.4 Definición de las Ciencias Naturales 

Dentro del marco educativo ecuatoriano el estudio de las ciencias es un 
complemento esencial en las asignaturas que los estudiantes deben cursar para alcanzar 
un desempeño adecuado en otras ramas de estudio de nivel superior. Como señala Guerra-
Reyes (2020), las Ciencias Naturales comprenden una disciplina académica donde se 
integran los fundamentos de Biología, Química, Física, Astronomía y Geología, una 
materia interdisciplinar para el desarrollo completo del estudiante.  

1.1.5 Las Ciencias Naturales y su papel en el Currículo ecuatoriano  

El estudio de esta asignatura del tronco común favorece el reconocimiento de la 
naturaleza como fuente de vida y las diversas características que identifican a cada 
persona como parte de un ecosistema en evolución. Adicionalmente, promueve la 
curiosidad e indagación como fases del proceso de investigación y método científico, 
generando las pautas necesarias para que el estudiante decida la manera en que alcanzará 
sus metas a corto y mediano plazo. En esta línea de pensamiento el MINEDUC (2016) 
afirma:  

El área de Ciencias Naturales aporta a la formación integral de los estudiantes 
porque su planteamiento reconoce que diversas culturas han contribuido al 
conocimiento científico, con el propósito de lograr el bienestar personal y general, 
y además crea conciencia sobre la necesidad de reducir el impacto humano sobre 
el ambiente, a través de iniciativas propias y autónomas. (p. 103) 

Por ello, el conocimiento científico no se reduce a un planteamiento teórico, sino 
que requiere de su aplicación práctica dentro del ambiente escolar donde el estudiante 
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adquiere destrezas. Este tipo de conocimiento apoya el bienestar y cuidado de los 
alumnos, al igual que el mantenimiento adecuado de los ciclos naturales que se producen 
continuamente.   

1.1.6 Las Ciencias Naturales en el Décimo de Educación Superior  

 El subnivel de Básica Superior representa la última fase de estudio antes de 
ingresar al Bachillerato y culminar los objetivos planteados durante la Educación General 
Básica. Por lo tanto, se considera un punto crucial para reconocer los avances o 
dificultades de los alumnos presentaron a lo largo de estos años, indicando la validez que 
han tenido los métodos de enseñanza de acuerdo con los resultados obtenidos.   

 En la materia de Ciencias Naturales esta fase puede ser aprovechada de forma 
trascendente por el docente, al integrar un proceso didáctico que desarrolle competencias 
y habilidades imprescindibles para alcanzar el siguiente nivel educativo. El trabajo en el 
Décimo año refleja la madurez en las habilidades cognitivas del alumno siendo propicio 
generar las herramientas didácticas adecuadas para el trabajo en equipo y desarrollo del 
pensamiento crítico enfocado en las fortalezas científicas (Alvarado, 2023).  

1.1.7 Bloques Curriculares de Ciencias Naturales  

 Los bloques curriculares se relacionan con los elementos educativos descritos en 
el Currículo nacional, enfocándose en un aspecto específico como es el caso de las 
destrezas con criterio de desempeño, objetivos de área, indicadores de evaluación, entre 
otros (Ortiz, 2016). A partir de estos elementos curriculares es posible desarrollar 
habilidades de pensamiento crítico y reflexión en los estudiantes. 

  Los bloques curriculares en la asignatura de Ciencias Naturales se dividen en 
cuatro grupos principales: el primer bloque curricular se denomina “Los seres vivos y su 

ambiente”, el segundo “Cuerpo humano y salud”, el tercero “Materia y energía”, el cuarto 

“La Tierra y el Universo” y el quinto “Ciencia en acción. Cabe señalar que los bloques 
curriculares mantienen relación en todos los subniveles educativos, fortaleciendo los 
conocimientos y habilidades desde edades tempranas.   

1.1.8 Bloque Curricular “Cuerpo Humano y Salud” 

 Se trata del segundo bloque curricular que se maneja en Educación General Básica 
y comprende los principales conceptos sobre el organismo, salud integral y mecanismos 
para prevenir enfermedades. En función de lo mencionado por el MINEDUC (2016), el 
bloque curricular “Cuerpo Humano y Salud” se enfoca en las necesidades fisiológicas de 
los seres vivos, la relación de los sistemas vitales, la valoración de la salud, el 
reconocimiento del cuerpo humano y la comprensión de las enfermedades.  

1.2 La Enseñanza de las Ciencias Naturales 

 La exploración previa favorece la comprensión de las bases teóricas y 
fundamentos que engloban el tratamiento de la ciencia, en específico abordados en el 
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Décimo de Educación Superior. Por consiguiente, resulta necesario centrarse en los 
mecanismos y componentes específicos que los docentes consideran al llevar a cabo sus 
planificaciones de unidad didáctica y durante el desarrollo de las clases en el campo de la 
ciencia. 

 Massa (2017) afirma que la enseñanza de Ciencias Naturales corresponde a un 
concepto que ha formado parte del sistema educativo desde hace mucho tiempo y ha ido 
cambiando de enfoques según las necesidades escolares, constituyéndose actualmente 
como una didáctica fundamental. Este planteamiento deja en claro que la enseñanza es 
un elemento que tiende a cambiar e innovarse, requiriendo de mecanismos más eficientes 
para una enseñanza efectiva.  

 En este orden de ideas, tal como sostienen Guerra-Reyes et al. (2023), los 
resultados de la prueba PISA y otros estudios en Ecuador han demostrado que el nivel de 
comprensión y aplicación de las Ciencias Naturales es muy bajo en relación con los logros 
esperados. En consecuencia, surge la necesidad de que la comunidad educativa genere 
propuestas didácticas efectivas y acordes con el contexto real del estudiante para 
contrarrestar esta problemática.  

1.2.1 Contexto Educativo 

 Es importante señalar que el ambiente o contexto educativo puede señalarse como 
el medio físico o digital que el docente facilita al alumnado para generar el aprendizaje. 
Este elemento educativo debe estar señalado en la planificación de clase, ya que un 
proceso de enseñanza exitoso requiere de elementos fundamentados y dispuestos de una 
manera lógica.   

 El contexto es un concepto que dentro del marco educativo comprende el espacio 
de interacción entre alumno y docente, entendiendo a la educación como un proceso 
social y cultural. Ante esto es necesario determinar el enfoque de enseñanza que el 
docente quiere emplear y determinar las características del contexto que aportarán al 
proceso didáctico (Chiecher, 2017).   

1.2.2 Materiales Didácticos 

 El uso de diversos materiales y recursos didácticos para la enseñanza científica 
favorece la atención específica y diferenciada respecto a las necesidades de los 
educandos. De esta manera, se facilita el desarrollo de actividades prácticas que 
promuevan un aprendizaje práctica y experiencial. Para ello, el profesorado cuenta con 
opciones que resultan en una gran ventaja para la articulación de su clase, por ejemplo: 
fichas físicas, esquemas conceptuales y recursos en medios digitales.  

 Para fortalecer las prácticas educativas en el aula de clases es indispensable la 
elaboración de recursos didácticos que vayan acorde con los objetivos y la materia que se 
impartirá en Ciencias Naturales. Con ello, se promoverá un ambiente de aprendizaje 
autónomo y recreativo para que los estudiantes se sientan libres de explorar en un entorno 
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adecuado que cuente con todas las herramientas para alcanzar este propósito (Pabón, 
2021).  

1.2.3 Elementos del Proceso de Enseñanza  

 Este proceso hace referencia a las actividades que el profesor implementa para el 
desarrollo de sus clases con el objetivo de orientar el aprendizaje en los estudiantes. Por 
lo tanto, es un apartado que le compete al profesional en pedagogía y didáctica, siendo 
una pieza clave para asegurar que se cumplan las metas educativas descritas en el 
Currículo nacional y conforme a los lineamientos establecidos por cada institución 
educativa.  

Tal como sostiene Osorio et al. (2021), el proceso de enseñanza-aprendizaje es un 
sistema compuesto por dos factores interdependientes y dinámicos para la práctica 
educativa. En particular la enseñanza es un factor constituido por elementos 
interrelacionados que el docente debe conocer y dominar, se destacan: objetivos, 
currículo, sujetos implicados, contenidos, estrategias para la enseñanza, recursos, 
organización, infraestructura y evaluación.   

1.2.4 Agentes Educativos  

 La comunidad educativa en las instituciones educativas está conformada por las 
personas que de alguna manera tienen impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los estudiantes. El término agente educativo se refiere a los sujetos que toman parte 
del proceso de formación del individuo donde se destaca el papel del profesor como 
encargado de la formación integral del niño, y la familia que es el primer vínculo social 
de los niños y se encarga de brindar cuidado y protección (Álvarez, 2017).   

Por otro lado, los medios de comunicación han tomado lugar como un nuevo 
agente educativo con gran relevancia y extensión en la vida académica y laboral de los 
individuos. La sociedad del conocimiento ha tomado gran relevancia en la vida de las 
personas a partir de la globalización y el incremento de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), este hecho ha llevado a que las instituciones educativas trabajen 
en potenciar nuevas habilidades acordes con las exigencias tecnológicas actuales (Flórez 
et al., 2017).  

1.2.5 Saber Docente 

 El saber docente constituye la base para un desempeño profesional y humanista 
adecuado por parte de los profesores en la vida escolar. Dentro de este esquema se resalta 
la necesidad del dominio general de la disciplina abordada, igual que el empleo eficaz de 
recursos didácticos. Además, se recomienda el desarrollo de proyectos educativos en 
donde se evidencie un trabajo guiado en las destrezas y la evaluación de competencias 
científicas.  
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El saber pedagógico del docente es el fundamento que le permite ejercer sus 
labores educativas cotidianas en diversos ambientes escolares donde demuestre sus 
competencias profesionales. Este componente se relaciona con las aptitudes que el 
maestro debe demostrar y la experiencia que le permitirá integrar estrategias didácticas y 
metodologías para el desarrollo de habilidades clave.   

1.2.6 Planificación 

 La planificación es un elemento inherente del acto educativo y el principal apoyo 
para que los docentes desarrollen sus clases de forma estructurada y efectiva. En el 
sistema escolar ecuatoriano se han establecido tres niveles de concreción curricular que 
se tendrán en consideración para la construcción de planificaciones escolares. Estos 
niveles son: macrocurricular del currículo nacional, mesocurricular de las instituciones 
educativas y microcurricular del docente en particular (Subsecretaría de Fundamentos 
Educativos, 2019).  

En el documento de actualización y fortalecimiento curricular el MINEDUC 
(2013), se establece que: 

La planificación permite organizar los procesos de aprendizaje necesarios para la 
consecución de los objetivos educativos. Muchas veces se ha visto al proceso y a 
los instrumentos de planificación únicamente como un requisito exigido por las 
autoridades, pero la idea es que el docente interiorice que este recurso le ayudará 
a organizar su trabajo, distribuir bien el tiempo y optimizar los procesos de 
enseñanza aprendizaje (p. 94).  

Por consiguiente, la planificación microcurricular se convierte en una ventaja 
estratégica que favorece el desempeño del docente y asegura un mejor aprovechamiento 
de los recursos. Tal como sostiene la Dirección de Educación Básica (2017), la 
planificación escolar implica el diseño de procesos educativos en base a una hipótesis de 
trabajo que el docente elabora en función los requerimientos en el grupo de estudiantes. 
Por lo tanto, es posible realizar adaptaciones y cambios para asegurar un proceso de 
enseñanza contextualizado y eficaz.   

1.2.7 Proceso Didáctico 

 El proceso didáctico se define como los mecanismos y fases que el docente 
estructura dentro de sus planificaciones para crear el ambiente escolar propicio donde los 
estudiantes sean los actores principales de la educación. Dentro de este orden de ideas, se 
trata de un factor fundamental para combinar los elementos curriculares de tal manera 
que el profesorado alcance los objetivos educativos designados. 

 Como señala Silva (2013), la enseñanza de la ciencia requiere de un cambio en la 
perspectiva pedagógica-didáctica del docente, adoptando un esquema epistemológico que 
integre el saber científico y su desarrollo dentro del aula de clases, siempre apoyando el 
entendimiento del alumnado.   
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1.3 Métodos de Enseñanza  

 Las metodologías de enseñanza son el principal camino o guía que el docente 
empleará para trabajar en base a las habilidades generadas en los alumnos. Estos métodos 
son flexibles y se aplicarán de acuerdo con los contenidos de la asignatura para que se 
mantenga una secuencia óptima durante el proceso educativo. En palabras de Bernal 
(2018), las metodologías de enseñanza parten de un análisis lógico y bien implementado 
en el grupo de alumnos para reconocer las necesidades y oportunidades del entorno.  

Por lo tanto, escoger una metodología óptima requiere de un análisis previo donde 
el docente tenga en consideración las características de los alumnos en el aula. Cabe 
señalar que existe un número considerable de metodologías que apoyan la enseñanza de 
la ciencia, cuya implementación dependerá de los requerimientos detectados por el 
docente.  

1.3.1 Metodologías Activas de Enseñanza  

 En específico, una metodología activa de enseñanza tiene la particularidad de 
otorgarle al alumno un rol protagónico, mientras que el docente será el mediador entre 
los conocimientos y destrezas a desarrollarse. En palabras de Standaert y Troch (2011) 
los métodos didácticos se definen como estrategias y actividades que el estudiante 
desarrolla para alcanzar un objetivo de aprendizaje de manera eficaz.  

1.3.2 Clasificación de los Métodos de Enseñanza  

1.3.2.1 Demostrativos.  

Exposición Oral. 

 La exposición oral es una metodología que permite reconocer el aprendizaje 
general del estudiante y las habilidades comunicativas que ha desarrollado en virtud de 
su desenvolvimiento en público. De modo que el docente podrá generar un espacio para 
que los estudiantes construyan sus saberes de forma autónoma, potenciando la interacción 
social y resumen técnico de conocimientos. 

La implementación de las competencias lingüísticas refuerza la capacidad de 
expresión de conceptos, y favorece la comprensión de ideas estructuradas que se imparten 
en las Ciencias Naturales. La comunicación dentro de las aulas es un aspecto importante 
para que los estudiantes se desenvuelvan dentro de los entornos académicos y requiere de 
la práctica expositiva constante para generar confianza en sus argumentos e ideas 
(Cajahuanca, 2019).   

Demostración. 

 La demostración comprende una práctica llamativa y con alta efectividad para 
llamar la atención e interés mediante la representación directa de elementos que 
intervienen en una práctica demostrativa. Para la ejecución de esta metodología, el 
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profesor debe ilustrar una operación o práctica de tal manera que los estudiantes 
reconozcan las fases y unidades de instrucción que se estén desarrollando.  

Por consiguiente, el estudiante tendrá una base sólida para realizar su propia 
práctica a partir de los procesos efectuados previamente por el docente, constituyendo un 
método directo y claro para trabajar en proyectos que pueden resultar complejos. La 
demostración proporciona los medios para codificar y desarrollar la temática en cuestión, 
promoviendo una comprensión efectiva de los fenómenos estudiados en clase (Álvarez, 
2019).  

Narración. 

La narración se caracteriza por ser un método favorable para los estudiantes, 
destacando la generación de interés genuino en el tratamiento de la información y la 
iniciativa del estudiante por integrar los conocimientos a manera de un relato. La 
implementación en clase de esta metodología requiere de la estructuración escrita de los 
contenidos a tratarse, al igual que medios didácticos y audiovisuales que enriquezcan la 
información presentada.  

Tal como sostiene Rodríguez y Annacontini (2019), la narración es una 
metodología reconocida con éxito en el mundo de los educadores y formadores, al tratarse 
de un instrumento presente en el arsenal de herramientas del docente. En la actualidad la 
narración ha tomado un nuevo enfoque y relevancia para los sistemas de educación, ya 
que permite la recombinación de ideas o mensajes, así como, la interpretación de 
contextos sociales, laborales y de la vida en general.  

1.3.2.2 Métodos de Conversación  

Conversación Educativa o Guiada. 

La conversación es una de las formas más comunes de expresión entre los 
individuos, por lo que implementar esta metodología en el aula puede resultar favorable 
y sencillo para la mayoría de los alumnos. De acuerdo con Leibrandt (2017), la 
conversación guiada en el aula debe partir de un planteamiento o pregunta inicial para 
guiar las participaciones. A partir de esto, se elaborará una serie de argumentos para 
plasmar sus ideas y complementar la idea general en el aula. 

Desde esta perspectiva se refleja la flexibilidad que tiene la conversación para 
asignarse en diversos niveles de educación, desde Inicial hasta el Bachillerato. El punto 
clave de este método se describe en la diversidad de interpretaciones que los estudiantes 
brindarán en base a la idea general que fue planteada por el docente, mediante las cuales 
cada estudiante será consciente de la forma en que sus ideas son contrastadas o validadas 
por sus compañeros.  

Discusión en Clase. 

El debate o discusión en grupo plantea un desafío elemental para el trabajo 
docente, al generar un entorno interactivo que requiere de la interpretación y 
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contraposición de ideas de los estudiantes. De allí que, la discusión en clase requiera del 
análisis previo de contenidos y premisas acerca del tema, lo cual, favorecerá el desarrollo 
de habilidades cognitivas de alto nivel y la apertura al entendimiento de nuevos tipos de 
argumentos (Rogel-Salazar, 2018). 

Es importante destacar que esta metodología es favorable por su efectividad para 
promover trabajos colaborativos con efectividad, donde cada miembro del equipo 
introduzca ideas que aporten a la postura que se esté defendiendo. Por otra parte, es 
indispensable que previamente se haya realizado una investigación a profundidad del 
tema o problemática en cuestión, para que la discusión sea efectiva y los estudiantes no 
se centren en la repetición discursiva de información.   

Conversación de Aprendizaje. 

A diferencia de la conversación guiada y el debate, la conversación de aprendizaje 
es un método que se centra enteramente en el estudiante, desarrollando capacidades 
deductivas e interpretativas en base a una actividad específica. Por ello, las estrategias 
empleadas son post-instruccionales lo que indica que se trabajarán después de haber 
tratado el contenido principal y darán el espacio necesario para que los estudiantes formen 
una visión crítica de los contenidos tratados. 

En este sentido Standaert y Troch (2011) establecen que la conversación de 
aprendizaje está enfocada en el desarrollo de estrategias de trabajo y habilidades por 
medio del diálogo entre estudiantes. La aplicación de este método inicia después de que 
el docente haya trabajado en otra actividad con los estudiantes, desde ese punto se 
realizarán preguntas relacionadas con la actividad previa, los logros y dificultades que 
tuvieron en su desarrollo. Posteriormente, otros estudiantes realizarán preguntas, 
comentarios y juicios acerca de la información brindada y sus propios descubrimientos 
para complementar su aprendizaje.   

Discusión en Grupo. 

 La discusión en grupo es una metodología que tiene una estructura similar a la 
mesa redonda, al construir un ambiente en donde los estudiantes discutirán acerca de un 
tema o problemática buscando una solución viable. Es importante señalar que le discusión 
debe guiarse con la colaboración de un líder de grupo o el mismo docente, quien estará 
encargado de programar las fases de la actividad, los tiempos establecidos, las 
intervenciones y las preguntas del cuestionario.   

  La discusión en grupo vincula el análisis de varias dificultades y su resolución 
mediante la reflexión y pensamiento lateral en el alumnado. Para tal efecto se organizan 
grupos de trabajo con un número limitado de participantes, los cuales, deben estar en 
condiciones similares. El objetivo del método es consolidar todas las opiniones e ideas 
para resolver el problema planteado en un principio (Standaert y Troch, 2011).  
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1.3.2.3 Formas de Trabajo Colaborativo.  

Aprendizaje Basado en Problemas. 

Se trata de una metodología con una gran trayectoria y reconocimiento en el 
mundo educativo, tanto por sus ventajas al generar un aprendizaje significativo como por 
su versatilidad en los campos de educación. En esta metodología el estudiante se apropia 
de su proceso de aprendizaje y desarrolla habilidades de metacognición mientras busca la 
solución ante problemas contextualizados (Bermúdez, 2021).  

Su ejecución en el aula responde ante nuevas tendencias pedagógicas y culturales 
que se visualizan en la actualidad, donde resaltan problemas y situaciones que requieren 
de habilidades específicas y competencias asociadas al a la reflexión ante circunstancias 
problemáticas. Por lo tanto, el docente tiene la posibilidad de aplicar esta metodología, 
vinculando al estudiante como constructor de su aprendizaje. 

Juego de Roles. 

El juego con los roles es una metodología grupal donde los estudiantes se apropian 
de nuevas identidades de acuerdo con la temática o conocimiento que se pretenda 
desarrollar en la clase. Esta metodología tiene un gran valor didáctico y contribuye a la 
consolidación de un ambiente educativo positivo. El mayor aporte de la metodología es 
promover el uso de talentos escénicos y una interpretación diferente de la realidad (Polo-
Acosta et al., 2018). 

La metodología mencionada puede incorporarse en forma de actividades como 
dramatizaciones y obras de teatro para que los estudiantes participen de manera activa 
para representar su personaje. De esta forma, es posible interiorizar las temáticas con un 
enfoque artístico y desarrollar competencias lingüísticas y socioemocionales que 
estimulen su inserción en la vida social.  

Trabajo en Grupo. 

 El trabajo cooperativo es una de las metodologías más utilizadas en las aulas 
gracias a su versatilidad para aplicarse dentro de varios entornos de enseñanza. El 
aprendizaje cooperativo se realiza con grupos pequeños que trabajan de manera conjunta 
para alcanzar metas comunes, vinculando la solidaridad y la comprensión mutua. En este 
sentido, el éxito de cada uno de los integrantes dependerá de la manera en que trabajen 
por alcanzar un objetivo en común (Humpiri-Nuñez y Vargas-Ugarte, 2022).  

 Vale la pena señalar que el trabajo en grupo requiere del interés de todos los 
miembros como uno solo, esto implica una interdependencia positiva entre cada uno de 
los miembros. Dicho de otra manera, los estudiantes serán conscientes de que los logros 
individuales los aproximan a alcanzar metas grupales. Este hecho recalca la utilidad de 
esta metodología para asegurar que los estudiantes comprendan la importancia brindar 
sus conocimientos y habilidades por el bienestar de todo el equipo.  
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Estudio de Casos. 

 La presente metodología parte del tratamiento de casos que resulten interesantes 
para los estudiantes. En este sentido, se describirán situaciones sociales o culturales 
relacionadas con la realidad para que los estudiantes planteen posibles soluciones. El 
propósito de esta metodología es que los estudiantes tengan la capacidad de generar 
respuestas ante acontecimientos que se viven a diario en la sociedad (Ramírez-Sánchez 
et al., 2019). 

 Dentro de este marco de ideas, la cooperación es imprescindible para solucionar 
los problemas de una manera válida, tomando como base las experiencias y criterios de 
cada integrante del grupo. Asimismo, en un principio se realizará el análisis exhaustivo 
de los datos, facilitando la descripción de escenarios y contextos que los estudiantes 
necesitarán para determinar las soluciones óptimas de acuerdo con la información 
proporcionada. 

1.3.2.4 Métodos Individualizados. 

Aprendizaje Autónomo. 

El aprendizaje autónomo responde a los principios del trabajo autodidacta y el 
sentido de metacognición que se pretende desarrollar en los estudiantes, siempre que el 
docente intervenga con estrategias que estimulen el compromiso e interés por aprender. 
De esta manera, el alumnado contará con mecanismos eficaces para trabajar de manera 
autónoma, y desenvolverse apropiadamente ante situaciones que requieran la 
autorregulación de sus procesos cognitivos y el reconocimiento de sus capacidades o 
limitaciones.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, Pegalajar (2020), asegura que el docente 
debe disponer de estrategias de aprendizaje autónomo relacionadas con la ampliación de 
conocimientos, la colaboración y la colaboración entre estudiantes. Asimismo, deberá 
organizar elementos relacionados con la conceptualización de contenidos, la 
programación de tiempos y planificación de actividades y exámenes. De allí pues, que el 
docente deba conocer e implementar metodologías de aprendizaje autónomo para 
incentivar habilidades claves que serán de utilidad en la vida de los alumnos.  

Práctica de Laboratorio. 

 Los procesos científicos aplicados en los laboratorios responden a una práctica 
propia de los aprendizajes científicos, siendo el entorno propicio para que el docente 
demuestre el funcionamiento del método científico, al igual que, los cambios de la materia 
durante la experimentación. Por lo tanto, dentro del esquema de los métodos 
individualizados, el trabajo realizado en los laboratorios resulta idea para una enseñanza 
provechosa en el área científica.  

  En este contexto, las prácticas y experimentos de laboratorio promueven 
habilidades científicas relacionadas con la teoría y participación de los estudiantes, 
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quienes se convertirán en investigadores para demostrar la validez de ciertas hipótesis. 
Estas actividades deben contar con la guía y supervisión del docente, brindando una 
demostración clara de los experimentos y materiales empleados. Con ello se promoverá 
el interés de los alumnos por los temas científicos y la investigación a través de la práctica 
(Hernández-Junco et al., 2018).   

Paquete Autodidáctico. 

 El diseño de un paquete autodidáctico requiere de la estructuración lógica y 
planificada de actividades en función de los objetivos de aprendizaje. Standaert y Troch 
(2011) afirman que se trata de un programa de trabajo estructurado con actividades y 
tareas que el estudiante irá completando con las unidades y bloques tratados en la clase. 
Igualmente, se realizarán pruebas de forma regular para que los estudiantes reconozcan 
sus aciertos o dificultades.   

 Para comenzar con el método, es necesario incluir la descripción de la unidad de 
estudio junto a los objetivos de aprendizaje, así mismo, se describirán cada una de las 
actividades para desarrollar. Las tareas planteadas dependerán de la planificación docente 
e incluirán pruebas para conocer el progreso del estudiante y corregir conceptos erróneos. 
Por otro lado, habrá actividades añadidas en caso de que ciertos estudiantes hayan 
culminado el paquete autodidáctico antes de los previsto.  

Trabajo de Contrato. 

 El trabajo de contrato o también conocido como trabajo por acuerdo se presenta 
como un paquete autodidáctico simplificado o resumido, en donde la información y 
recursos son investigados por el mismo estudiante. Por lo general el trabajo por contrato 
se resumen en una sola página o ficha de trabajo que será desarrollada por el estudiante 
en base a los temas, objetivos y actividades que se haya acordado con el docente 
(Standaert y Troch, 2011).  

 El trabajo de contrato comparte similitudes con el paquete autodidáctico en el 
desarrollo de las tareas dentro de una ficha de trabajo. La diferencia sustancial radica en 
que esta metodología requiere de menos tiempo para concretar los objetivos educativos, 
aunque esta característica no afecta la calidad de los procesos. Por ende, las pruebas y 
actividades de retroalimentación aparecen en menor medida en el desarrollo del trabajo 
de contrato.  

1.3.2.5 Estrategias. 

Aprendizaje de Experto. 

 El trabajo de experto establece un espacio para que los mismos estudiantes 
trabajen con sus compañeros para resolver dificultades relacionadas con el proceso 
educativo. En palabras de Standaert y Troch (2011), el aprendizaje de experto es una 
estrategia que permite atender diversos objetivos educativos en base a las necesidades de 
los estudiantes. Para ello, la clase será dividida en dos grupos en base al nivel de 
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conocimiento del alumno, donde el primer grupo estará conformado por estudiantes 
avanzados en el tema, los llamados “expertos” y el segundo grupo recibirá apoyo en las 
actividades escolares por parte de los estudiantes avanzados. 

 Esta estrategia empieza con la definición de los temas que serán abordados en 
clase y los objetivos básicos y avanzados que el docente considere pertinentes. Mediante 
estos objetivos, se definirán los criterios para dividir la clase en el grupo de expertos y el 
grupo de refuerzo. Una vez que se hayan impartido los temas, el docente aplicará una 
prueba para determinar a qué grupo pertenece cada alumno. Finalmente, los estudiantes 
expertos nivelarán a los estudiantes del grupo de refuerzo para que logren alcanzar los 
objetivos de cada tema.  

Método de Proyectos. 

 Este método tiene sus inicios en las ideas planteadas de John Dewey, las cuales, 
serían adaptadas por William Kilpatrick para construir esta estrategia de enseñanza. El 
proyecto permite que el estudiante tome control y responsabilidad de su proceso de 
aprendizaje con la aplicación de su ingenio y conocimiento en proyectos relacionados con 
problemas reales y contextualizados. De esta manera los estudiantes exploran una faceta 
distinta del trabajo en clase, donde pondrán en práctica los temas tratados de manera 
didáctica y colaborativa (Pérez, 2017).  

 Es importante mencionar que el presente método es la base para la estructuración 
del ABP y comparten las principales características respecto a la construcción de un 
proyecto educativo. Por ende, se mantiene la idea de que los proyectos no son aislados en 
cada asignatura y deben complementarse para mejorar el resultado de aprendizaje. De 
igual manera, los objetivos de cada proyecto están encaminados a resolver un problema 
o atender una situación del contexto propio de los estudiantes. 

Excursión. 

 La presente estrategia tiene una gran variedad de concepciones de acuerdo con los 
objetivos educativos y planificación que se haya estructurado, esto da lugar a variaciones 
en función del tiempo, lugares visitados, conformación de grupos y tareas realizadas. De 
manera general, se trata de una visita organizada a un lugar previamente definido en 
donde los participantes van a completar tareas específicas en función de los objetivos 
educativos socializados previamente.  

La excursión es propicia para la asignatura de Ciencias Naturales, ya que 
incorpora componentes teóricos y prácticos dentro de un ambiente educativo distinto y 
llamativo para los estudiantes. En palabras de Barea-Sánchez et al. (2017), las excursiones 
tienen gran relevancia dentro de la Didáctica de las Ciencias Naturales dando lugar a la 
aplicación de conocimientos teóricos y el desarrollo de habilidades prácticas en lugares 
aptos para la experimentación y el reconocimiento de elementos naturales que deben 
protegerse.  
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Deberes. 

 Los deberes o tareas se definen como todo tipo de trabajos planificados por el 
docente, para ser completados fuera del horario de clases, estas tareas se dividen en dos 
grupos: el primero está conformado por tareas para el hogar, donde el estudiante debe 
recopilar información, realizar actividades, estimular su creatividad y reforzar sus 
dificultades. El segundo grupo integra las tareas voluntarias que nacen de la iniciativa del 
estudiante por conocer más sobre un tema (Standaert y Troch, 2011). 

Aprendizaje Práctico.  

 La estrategia del aprendizaje práctico surge como un complemento al aprendizaje 
teórico que tiene gran prevalencia en las planificaciones de estudio. En definitiva, esta 
estrategia requiere que el estudiante se encuentre en contacto directo con los componentes 
educativos implicados en la práctica. En este sentido, es indispensable que se alternen 
momentos de práctica con momentos de revisión teórica, dando lugar a un aprendizaje 
concreto donde el alumno es el principal protagonista.  

 El aprendizaje práctico se vincula con una variedad de trabajos que favorecen el 
proceso educativo, brindando las condiciones necesarias para que el estudiante tome 
protagonismo de su proceso formativo. La estrategia mencionada, se fundamenta en la 
teoría histórico-cultural, que sostiene que el aprendizaje se logra mediante las 
interacciones sociales sumado a la comprensión de contenidos, lo cual, da lugar a una 
experiencia de aprendizaje completa (Cedeño et al., 2023).  

1.4 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

La revisión previa ha brindado claridad respecto a la selección de una metodología 
de enseñanza que esté alineada con los objetivos y competencias científicas que se 
establecen en las Ciencias Naturales. De forma que, las ideas que se tomaron en cuenta 
para evaluar la viabilidad de las metodologías fueron: la pertinencia con los objetivos 
curriculares, la flexibilidad para adaptarse a los contenidos de la asignatura y el esquema 
procedimental requerido para aplicarla en clase.  

En este orden de ideas el ABP que favorece los principios didácticos y 
procedimentales para una enseñanza efectiva de conocimientos en las ciencias. El 
objetivo principal del ABP es el diseño de un proyecto que responda a un problema o 
necesidad presente en la comunidad. Por consiguiente, es importante profundizar en las 
características de esta metodología y sus beneficios dentro del proceso educativo.  

1.4.1 Definición  

En principio el ABP será la metodología base para la construcción de la propuesta 
didáctica del presente proyecto académico. Por lo tanto, es necesario aclarar que se han 
tomado en consideración varias definiciones que favorecerán su comprensión, destacando 
el aporte de Smith (2018): 
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El aprendizaje basado en proyectos es un método de enseñanza en el que los 
estudiantes adquieren y aplican habilidades trabajando en un proyecto a largo 
plazo que implica una investigación en profundidad sobre un tema o pregunta. Se 
puede utilizar para enseñar a los estudiantes habilidades completamente nuevas y 
practicar habilidades que ya tienen un conocimiento básico. (p. 14) 

Tal como indica el autor, los aspectos esenciales de la metodología se resumen en 
la funcionalidad, el objetivo, el tema generador y el trabajo desarrollado con los 
estudiantes. De esta manera, la información previa resulta en un punto de partida válido 
y necesario para generar una comprensión sólida sobre dicha metodología, y desde este 
punto adentrarse en aspectos específicos sobre su aplicación y relación con las Ciencias 
Naturales.  

Para complementar esta definición, Sotomayor et al. (2021), mencionan que el 
ABP responde a las necesidades e intereses de los alumnos en función de los objetivos de 
aprendizaje. Además, esta metodología se enfoca en problemas de la vida real para 
generar experiencias de aprendizaje activo. Por otro lado, sus características esenciales 
están centradas en la colaboración y enfoque interdisciplinario, señalando que su meta es 
desarrollar habilidades educativas para la época actual.  

1.4.2 Historia  

El ABP tiene una larga historia en los estudios de la pedagogía a nivel mundial, 
cuyo origen puede situarse en el siglo XIX en los Estados Unidos y su desarrollo se daría 
en el siglo XX. En un principio, los postulados de John Dewey establecieron una 
contraposición a la escuela tradicional, planteando que la educación debe centrarse en el 
sujeto que aprende mediante la experiencia. Estas ideas serían estudiadas y desarrolladas 
por su discípulo William Heard Kilpatrick, quien desarrollaría una propuesta centrada en 
los proyectos (Galindo, 2019).   

Estalayo et al. (2021) afirman que Kilpatrick es el creador del ABP, refiriéndose 
a esta práctica como “Método de Proyectos”. Siendo docente, Kilpatrick, consideraba al 
proceso de enseñanza como un factor clave para generar motivación e interés. En este 
sentido, los proyectos promueven un compromiso destacable, al tratar problemas 
relacionados con la vida real de los estudiantes. Cabe señalar que el trabajo en proyectos 
no era novedoso, sin embargo, Kilpatrick fue quien consolidó esta metodología y la 
potenció dentro del sistema educativo.  

Dentro de este marco de ideas, los autores Majó y Baqueró (2014), señalan que 
Kilpatrick sostenía que todo proyecto educativo debe tener como objetivo la elaboración 
de un producto final. A partir de esta premisa, el autor dividió a los proyectos según su 
finalidad: Producer’s Project busca materializar una herramienta o dispositivo, 
Consumer’ Project tiene como objetivo la utilización satisfactoria de un producto, 
Specific learning mejora las destrezas respecto a una habilidad y Problem Project 
resuelven un problema desafiante. 
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Posteriormente a mediados del siglo XX, la metodología tendría mayor relevancia 
como alternativa para la enseñanza tradicional, especialmente en Italia con el movimiento 
cooperativo educativo. Además, en este tiempo los proyectos tomarían un enfoque 
científico, mediante la formación de una hipótesis por parte de los alumnos, la cual, sería 
comprobada posteriormente. De ahí que la metodología de proyectos estaría presente en 
diversas propuestas didácticas, obteniendo gran relevancia en el mundo educativo cerca 
de finalizar el siglo XX hasta convertirse en la metodología que es actualmente.  

A continuación, se presentará un cuadro que resumirá los principales aportes 
pedagógicos y didácticos enfocados en los proyectos educativos a lo largo de los años. 

Figura 1.  
Línea de tiempo: Propuestas en la didáctica y pedagogía que se relacionan con los 
proyectos. 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Elementos  

 La generación de una experiencia satisfactoria y provechosa mediante el ABP 
requiere de la comprensión de los elementos y componentes que constituyen dicha 
metodología. En otras palabras, estas características forman parte de la construcción 
específica y sistemática de proyectos, estableciendo los parámetros del trabajo 
pedagógico y didáctico del docente. Por ende, es ideal que los elementos del ABP estén 
presentes en todas las fases y pasos que comprenden el proyecto educativo, desde el 
planteamiento de objetivos hasta la evaluación de resultados.  

Como menciona Sotomayor et al. (2021), lograr resultados de calidad con el ABP 
requiere el diseño de experiencias que estén guiadas por siete elementos clave: 

Nota. Línea de tiempo de las metodologías educativas relacionadas con el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP). Fuente: (Majó y Baqueró, 2014, p. 19). 
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Figura 2.  
Rueda de atributos: Elementos esenciales del ABP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4 Fases y Pasos  

 Aritio et al. (2021) menciona que la aplicación del ABP conlleva una serie de 
pasos estructurados que empiezan con la presentación del proyecto en la institución, 
favoreciendo el reconocimiento e interés del grupo de estudiantes. A continuación. 
empieza la fase de indagación investigativa y análisis de los datos por parte del alumnado. 
Finalmente, toma lugar la presentación del producto final junto a su respectiva 
evaluación. Cabe señalar que las fases mencionadas son generales y los docentes pueden 
integrarlas de manera flexible según las condiciones del contexto educativo.   

 De manera simplificada aulaPlaneta (2015), presenta un esquema con las fases del 
ABP dispuestas en 10 pasos para facilitar su comprensión y desarrollo: 

 

 

 

Nota. Rueda de atributos de los elementos esenciales del ABP. Fuente: (Sotomayor et al., 2021, p. 5). 
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Figura 3.  
Esquema secuencial: Los 10 pasos del ABP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5 Ventajas y desventajas  

 La implementación del ABP genera una serie de beneficios y oportunidades 
dentro del aula, al igual que ciertas dificultades, al tratarse de una metodología novedosa 
que contiene parámetros e indicadores específicos para su desarrollo. De manera que, se 
analizarán los aciertos y errores de esta metodología, de acuerdo con aspectos 
contextuales del salón y los intereses de los docentes.  

 Las ventajas didácticas y pedagógicas del ABP son destacables, principalmente 
por las expectativas, intereses y el compromiso que genera en los estudiantes. Esta 
motivación se relaciona con la presentación de actividades nuevas y estructuradas de 
forma distinta a las clases tradicionales. De igual manera, es destacable la capacidad de 
esta metodología para profundizar en los conocimientos teóricos y, al mismo tiempo, 
generar trabajo práctico y experiencial, llevando a que los estudiantes trabajen de manera 
autónoma y construyan su aprendizaje (Zambrano et al, 2022).  

El ABP es ideal y beneficioso en el proceso educativo, al involucrar al estudiante 
en un trabajo experiencial que pretende dar solución a circunstancias complicadas de la 
vida real y desarrollar habilidades que la sociedad actual prioriza. Cabe mencionar que, 
esta metodología se destaca sobre otras similares, como el Aprendizaje Basado en 

Nota. Esquema secuencial de los 10 pasos del ABP. Fuente: (aulaPlaneta, 2015, párr. 11). 
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Problemas, ya que su enfoque educativo es más amplio, abordando situaciones que no 
son problemas (Yánez et al., 2023).  

 En contraste con lo planteado anteriormente, Sotomayor et al. (2021) afirman que 
la implementación del ABP por primera vez puede resultar en una experiencia con 
algunas complicaciones y dificultades iniciales, las cuales, se irán corrigiendo en otras 
oportunidades. El mayor problema surge en la coordinación de los diversos componentes 
educativos como los contenidos curriculares, la gestión de los grupos de trabajo, y la 
evaluación asignada a los estudiantes, generando una carga de trabajo mayor en relación 
con otro tipo de estrategias didácticas.  

En este orden de ideas, se aprecian dificultades logísticas y procedimentales que 
se manifiestan al aplicar el ABP. En principio, los profesores deben tener el acceso 
necesario a información de la metodología o haber participado en capacitaciones previas 
para asegurar una implementación efectiva de los proyectos. Asimismo, su desarrollo 
requiere de una cantidad considerable de tiempo en función de las fases del proyecto y el 
cronograma de actividades escolares (Laguna et al., 2020).  

1.4.6 Logros y destrezas desarrolladas  

 La metodología ABP representa una gran oportunidad para que la comunidad 
educativa sea partícipe de un enfoque formativo que se centre en la participación del 
estudiante y la consolidación de habilidades necesarias para desenvolverse en la sociedad. 
Por lo tanto, se considera como una metodología de gran impacto para el rendimiento 
académico de los alumnos. Además, su desarrollo conlleva a una serie de logros 
relacionados con destrezas en la investigación, habilidades de reflexión y pensamiento 
crítico.    

 De acuerdo con investigaciones, el desarrollo de proyectos promueve resultados 
óptimos en el proceso educativo, al compararlo con el enfoque tradicional, demostrando 
que los estudiantes comprenden los contenidos y los aplican satisfactoriamente. Cabe 
señalar que esto es posible gracias a que los alumnos se sienten motivados y se involucran 
de manera satisfactoria en el trabajo colaborativo de cada proyecto (Sotomayor et al., 
2021).    

 Por otro lado, como señala Aritio et al. (2021), gran parte de la literatura educativa 
indica que el ABP presenta beneficios destacables dentro de los procesos escolares, los 
cuales son descritos a continuación:  
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Figura 4.  
Rueda de atributos: Beneficios del ABP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7 ABP en las Ciencias Naturales 

La importancia de promover el ABP para la enseñanza del área científica radica 
en su valor formativo, el cual, garantiza un ambiente escolar favorable, donde se 
promueve la construcción de las destrezas especificadas en el currículo. En definitiva, el 
docente podrá asegurar un aprendizaje significativo y contextualizado, dando lugar a 
individuos con capacidad de reflexionar, autonomía y futuros líderes en los principales 
campos de la sociedad.  

El desarrollo de las unidades de estudio en Ciencias Naturales requiere de la 
aplicación de diversos modelos didácticos como el ABP, microproyectos, enfoque 
investigativo, aprendizaje por descubrimiento, conflicto epistémico y cambio ideológico. 
Estos modelos favorecen el pensamiento crítico, autonomía en el aprendizaje, interés por 
la investigación y una mayor conciencia sobre la relación que tiene la ciencia, tecnología 
y sociedad (MINEDUC, 2016).  

Rivera-Guamán et al. (2024) afirman que la incorporación del ABP dentro del 
área científica como resultado una mejora sustancial en el rendimiento del grupo de 
alumnos y en su cabida para aplicar competencias científicas en contextos reales. En sus 
investigaciones también evidenció la manera en que ciertas habilidades cognitivas y 
socioemocionales se habían potenciado con el desarrollo de proyectos en clase. 

Nota. Beneficios del ABP. Fuente: (Aritio et al., 2021, p. 14-15). 
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Los proyectos educativos que son implementados desde edades tempranas 
resultan en una excelente alternativa para fortalecer el interés por la ciencia, mientras 
resuelven problemas de su comunidad. Citando a Mayor-Gómez (2016), los proyectos 
científicos dentro del aula son viables y pertinentes, al estructurarse con actividades que 
se acercan a la vida del alumno y generan una experiencia inmersiva y motivante. Por 
otro lado, existen alternativas procedimentales, cuyo objetivo es asegurar que las 
limitaciones en infraestructura y recursos no se conviertan en una dificultad para la 
implementación de estos proyectos.   
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Capítulo 2: Materiales y Métodos  

2.1 Tipo de Investigación  

El proceso de investigación del trabajo académico es de enfoque mixto, el cual, 
combina los principales aportes de métodos cuantitativos y cualitativos, asegurando un 
análisis completo de la información. Asimismo, este enfoque permite la integración de 
herramientas que recopilan información necesaria para avanzar con las siguientes fases 
del proyecto investigativo. El propósito de la investigación mixta es juntar las fortalezas 
de los métodos cualitativos y cuantitativos, disminuyendo sus debilidades individuales 
sin subyugar ninguna de sus fases (Albayero et al., 2020).  

 El enfoque cuantitativo permite que el investigador se aproxime de manera 
estadística a la información, mediante valores numéricos y cifras obtenidas en la fase de 
recopilación de datos. De esta manera, se obtendrán resultados clave para diversos 
propósitos de la investigación (Padilla-Avalos y Marroquín-Soto, 2021). De manera 
específica el enfoque cuantitativo formula una interpretación congruente y lógica de los 
diversos datos recopilados mediante los instrumentos de investigación.  

Por otro lado, el enfoque cualitativo brindará información precisa acerca del nivel 
de aceptación, conocimiento e importancia que los participantes de la investigación tienen 
respecto a las metodologías activas de enseñanza y el ABP. A diferencia de los métodos 
cuantitativos, la investigación cualitativa permite profundizar en los fenómenos 
explorados y conocer a detalle la relación que mantienen con los sujetos investigados. Es 
importante señalar que las variables deberán estudiarse dentro de su propio contexto, 
asegurando una descripción objetiva de la información (Conejero, 2020).  

Investigación Descriptiva  

Este tipo de investigación se evidenció mediante la aplicación de instrumentos 
investigativos, que fueron clave en la compilación de datos cuantitativos y cualitativos de 
la población objetivo. Con ello, se realizó el análisis de información de las encuestas, 
cuyos datos numéricos fueron tabulados con ayuda del software Excel, y posteriormente 
estructurados en tablas. Por otro lado, las entrevistas fueron transcritas y analizadas de 
para describir con exactitud los aportes y generalidades señaladas por los entrevistados.  

Investigación Analítica  

La investigación analítica propicia una revisión profunda de la información, al 
igual que la síntesis de aspectos relevantes, permitiendo que los datos descritos por los 
autores y grupos de estudio sean certeros para los fines investigativos (Espinoza, 2019). 
De manera específica, este tipo de investigación fue empleada para favorecer la 
comprensión de información implícita en los resultados del procesamiento de datos.  

Dicho de otro modo, el análisis de la información se efectuó en base a los datos 
tabulados y las transcripciones. A partir de ello, se efectuó el análisis crítico y reflexivo 
de acuerdo con las características y relación entre los eventos estudiados, proporcionando 
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descubrimientos relevantes. Adicionalmente, esta información fue contrastada con los 
resultados de otros estudios académicos para efectuar inferencias con respaldo científico.   

Investigación Propositiva 

 Finalmente, se utilizó una investigación de tipo propositiva o proyectiva cuyo 
propósito es el diseño de un producto a partir de una investigación previamente realizada 
sobre una problemática o situación. Por lo tanto, los procesos descriptivos y analíticos 
realizados en fases previas han sido la base para fundamentar una propuesta efectiva. En 
este sentido con la ayuda de los datos recolectados, se determinó el tipo de propuesta que 
responde a los intereses de la investigación. 

La propuesta generada en este trabajo académico se vinculada con los datos 
obtenidos en la investigación al profesorado de la UEFS “Sánchez y Cifuentes”. Como 
resultado, se diseñó un módulo didáctico fundamentado en el ABP, cuyo objetivo es 
fortalecer las competencias didácticas del personal docente. 

2.1.1 Métodos de Investigación  

Método Deductivo.   

Es relevante aplicar el método deductivo en el análisis de las respuestas emitidas 
en la encuesta aplicada a los docentes de la UEFS “Sánchez y Cifuentes”, donde se 
consideraron sus experiencias y percepciones sobre las metodologías activas de 
enseñanza. Una vez descritos los resultados en información general fue posible reconocer 
las principales tendencias relacionadas con las dimensiones de estudio. De esta manera, 
se realizó un análisis específico de los intereses de los docentes, abordando el papel de 
las metodologías en el contexto escolar y sus requerimientos didácticos.  

De manera concreta, el método deductivo tiene un gran impacto en los procesos 
de investigación, ya que, parte de juicios generales para llegar a conclusiones específicas 
sobre el tema en cuestión. Por lo tanto, su aporte es notable en el trabajo investigativo, 
propiciando la comprensión de la información, datos y problemas con mayor eficacia 
(Cuasapud y Maiguashca, 2023).  

Método Inductivo. 

La utilidad del método inductivo se evidenció en la aplicación de la entrevista a 
los docentes del área de Ciencias Naturales de la UEFS “Sánchez y Cifuentes”. Mediante 
esta acción se reconocieron las perspectivas, patrones, regularidades y juicios de valor 
que cada docente manifiesta sobre las metodologías activas y el ABP. Para ello se partió 
de la recolección de datos empíricos para llegar a generalizaciones, teniendo en 
consideración las variables de investigación estudiadas y la construcción de una propuesta 
didáctica. 

El método inductivo sigue la línea de acción de una investigación cualitativa, al 
brindar herramienta para que el investigador comprenda las características principales 
que se abordan dentro de una situación o sistema de estudio. De manera que sea posible 



45 
 

descifrar los componentes generales en el ámbito de intervención donde se está aplicando 
la investigación (Haro et al., 2020).   

Método Sintético.   

El método sintético fue utilizado para la estructuración de la propuesta didáctica, 
en este sentido la información recopilada y la teoría fundamentada fueron sintetizados en 
un módulo didáctico que favorezca la aplicación práctica del ABP. El objetivo del método 
sintético es la descomposición de información en secciones para favorecer la 
comprensión específica de sus componentes, construyendo con ello un resumen práctico 
a partir del cual se desarrollarán nuevas propuestas (Espinoza, 2020).   

2.2 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

2.2.1 Técnicas de Investigación 

Encuesta.  

Las encuestas se aplicaron a los docentes que imparten clases en el Décimo de 
Básica Superior en la UEFS “Sánchez y Cifuentes” con el objetivo de reconocer el nivel 
de aplicación y comprensión con respecto a las metodologías activas de enseñanza. De 
acuerdo con (Venegas et al., 2021) La encuesta dentro de los estudios con enfoques 
cualitativos y cuantitativos se perfila como una técnica beneficiosa al aplicarse a los 
docentes del área, quienes expresarán sus criterios y nociones respecto al recurso que está 
en proceso de análisis. 

Entrevista.  

La entrevista fue aplicada al profesorado del área de Ciencias Naturales en la 
UEFS “Sánchez y Cifuentes” para tratar aspectos específicos y detallados sobre las 
metodologías de enseñanza y el ABP. La entrevista es una técnica de investigación de 
nivel empírico, al tratarse de una exploración más directa y personal con el sector 
investigado. Esta técnica favorece una visión específica sobre las valoraciones que los 
directivos y profesores expresan en relación con el desempeño de un grupo académico 
(Fonseca et al., 2020).  

Revisión Documental.  

La revisión documental es una técnica clave para llevar a cabo un análisis 
estructurado de las fuentes bibliográficas consultadas. En otras palabras, conlleva una 
indagación meticulosa de la información recopilada en diversos materiales académicos, 
destacando las investigaciones científicas, trabajos de investigación, textos pedagógicos 
y didácticos. Cabe señalar que la investigación requería de la consulta de temas 
relacionados con la Educación General Básica, la enseñanza de las ciencias, métodos de 
enseñanza y el ABP.  

Análisis de Contenidos.  

 El análisis de contenidos planteó las bases para desarrollar una revisión profunda 
y deductiva de la información recolectada, por tanto, favoreció la contrastación de 
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información para obtener respuestas claras de los eventos y variables estudiadas. Por 
consiguiente, esta técnica suscitó una visión amplia y objetiva del papel que tienen los 
métodos activos de enseñanza y sus componentes educativos.  

2.2.2 Instrumentos de Investigación. 

Cuestionario.  

Este instrumento se estructuró con 13 preguntas cerradas con el objetivo de 
recopilar las opiniones, experiencias y percepciones de los docentes sobre las 
metodologías activas. Las preguntas del cuestionario fueron elaboradas en base a la 
variable “Enseñanza de Ciencias Naturales” de acuerdo con las siguientes dimensiones 
de estudio: contexto, materiales educativos, elementos del proceso de enseñanza, agentes 
educativos, saber docente, planificación y proceso didáctico.   

Guía de Entrevista.  

La guía de entrevista fue estructurada con seis preguntas abiertas mediante las 
cuales se conocerán las apreciaciones y juicios de valor de los docentes respecto a las 
metodologías activas y el ABP.  Las preguntas del presente instrumento de investigación 
fueron elaboradas en base a las variables “Enseñanza de Ciencias Naturales” y 

“Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)”.  

El instrumento de investigación mencionado se deriva de la técnica de la 
entrevista. La elaboración una guía requiere de preguntas estructuradas con anticipación, 
en base al tema que se busca indagar.  En la educación este instrumento se centra en los 
conocimientos del docente y grado de apreciación de un modelo pedagógico o 
metodología en particular (Condori, 2021).  

Fichas de Registro Analítico Explicativo (RAE). 

 Las Fichas RAE son esenciales para mantener un registro preciso y consolidado 
de los documentos revisados a lo largo de las fases de investigación. El valor de este 
instrumento se resume en la facilidad que le brinda al investigador para sintetizar los 
trabajos académicos consultados, resaltando los aspectos más importantes y facilitando 
la organización de información. En este sentido se tomaron en cuenta las siguientes 
características: autor, base de datos consultada, tema central, resumen, tipo de documento, 
problema u objetivo, metodología, población y resultados.  

Matrices de Análisis. 

Las matrices de análisis dieron respuesta a la técnica de análisis de contenido, ya 
que, este instrumento proporciona una estructura base para describir información precisa 
de los trabajos académicos, relacionándolos con los eventos de estudio. De manera 
específica, para el análisis efectivo de la bibliografía recopilada se tomaron en 
consideración los siguientes criterios: teorías, definiciones, investigaciones, leyes, 
historia y datos estadísticos dispuestos en las investigaciones examinadas.  
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2.3 Matriz de Operacionalización de Variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza de las 
Ciencias Naturales 

Contexto educativo 

• Clases magistrales 
• Visualización de documentales 
• Lectura del libro de texto del 

Ministerio de Educación 
• Empleo de dispositivos 

multimedia 
• Trabajo en laboratorios 

Encuesta: 

Acorde a su experiencia, considera 
que la enseñanza de las Ciencias 
Naturales se genera de mejor 
manera a través de: 

En el momento de planificar sus 
clases de Ciencias Naturales, 
¿encuentra dificultades logísticas o 
materiales que le impidan integrar 
metodologías activas con 
regularidad? 

Agentes educativos 

• Profesor 
• Estudiantes  
• Padres/madres de Familia y/o 

representantes de estudiantes 
• Compañeros 
• Medios de comunicación (Prensa, 

radio y televisión) 

Encuesta: 

Del siguiente listado, señale cuál de 
los agentes educativos tiene más 
importancia en la enseñanza de las 
Ciencias Naturales. 
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Saber-docente 

• Dominio de la disciplina 
• Empleo de recursos didácticos 
• Desarrollo de proyectos 

educativos 
• Evaluación de competencias 

científicas 
• Trabajo basado en valores 

Encuesta: 

Acorde a su experiencia, ¿cuáles son 
los aspectos con mayor relevancia 
para fortalecer la enseñanza de las 
Ciencias Naturales? 

Elementos del proceso de enseñanza 

• Objetivos 
• Destrezas con criterio de 

desempeño 
• Contenidos 
• Eje transversal 
• Métodos de enseñanza 
• Recursos didácticos 
• Evaluación 

Encuesta: 

De los siguientes elementos de 
planificación curricular, ¿cuáles 
considera de mayor relevancia en su 
práctica docente? 

Proceso didáctico 

• Construcción de aprendizaje 
sólido en el estudiante 

• Uso del libro de texto del 
Ministerio de Educación 

• Generación de retos y desafíos 
• Elaboración de proyectos de 

investigación 
• Trabajo en comunidades de 

diálogo 
• Diseño e implementación de 

experimentos 

Encuesta: 

Del siguiente listado, escoja el 
aspecto educativo que prioriza 
dentro del proceso de enseñanza de 
Ciencias Naturales. 

 

Entrevista: 

Acorde a su experiencia, en el 
momento en que planifica sus clases 
de Ciencias Naturales, ¿cuáles son 
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las actividades que considera 
oportunas para evitar la indiferencia 
o desinterés de los estudiantes? ¿Por 
qué? 

Metodologías de enseñanza 

• Aula invertida 
• Aprendizaje Basado en Problemas 
• Aprendizaje cooperativo 
• Aprendizaje Basado en Proyectos 
• Método de casos 
• ERCA 

Encuesta: 

En el momento en que elabora su 
planificación de unidad didáctica 
para la asignatura de Ciencias 
Naturales, ¿integra metodologías 
activas de enseñanza? 

Acorde a su experiencia, ¿suele 
emplear metodologías activas en sus 
clases de Ciencias Naturales? 

Del siguiente listado escoja una de 
las metodologías activas de 
enseñanza que haya implementado 
recientemente en sus clases de 
Ciencias Naturales. 

¿Considera que el empleo de 
metodologías activas en sus clases 
de Ciencias Naturales apoya al 
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aprendizaje óptimo en sus 
estudiantes? 

En función de sus años de servicio, 
¿con qué frecuencia ha recibido 
formación en metodologías activas 
de enseñanza? 

 

Entrevista: 

¿Conoce usted qué son las 
metodologías activas de enseñanza?  

¿Dichas metodologías las emplea en 
sus clases?  

¿Puede mencionar la metodología 
activa que más utiliza? 

De acuerdo con su criterio, ¿por qué 
considera importante utilizar 
metodologías activas de enseñanza? 
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Materiales didácticos 

• Resúmenes  
• Esquemas conceptuales 
• Concepciones alternativas 
• Prácticas de laboratorio 
• Experimentos 
• Fichas de investigación 

Encuesta: 

De los materiales didácticos 
propuestos en el siguiente listado, 
¿cuáles ha utilizado para la 
enseñanza de Ciencias Naturales? 

 

 

Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP) 

 

 

 

Nivel perceptual-cognitivo 

• Conocimiento previo sobre ABP 
• Frecuencia de exposición al ABP 
• Percepción del ABP como 

metodología educativa 
• Uso práctico del ABP en el aula 
• Barreras o desafíos percibidos para 

implementar ABP 

Entrevista: 

¿En su experiencia docente ha 
escuchado hablar acerca del 
Aprendizaje Basado en Proyectos? 

Nivel actitudinal-valorativo 

• Percepción general sobre el ABP 
• Evaluación de la efectividad del 

ABP 
• Adaptación del ABP al contexto 

educativo 
• Motivación docente hacia el uso 

del ABP 
• Identificación de barreras o 

desafíos percibidos: 

Entrevista: 

¿Qué opinión le merece la 
metodología de enseñanza 
denominada Aprendizaje Basado en 
Proyectos? 

Propuesta didáctica 

• Percepción de la utilidad de la 
propuesta didáctica 

• Adecuación del ABP al área de 
Ciencias Naturales 

• Contribución al fortalecimiento de 
la enseñanza 

Encuesta: 

¿Le gustaría contar con una 
propuesta didáctica fundamentada 
en el Aprendizaje Basado en 
Proyectos para el fortalecimiento de 
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• Nivel de interés docente en la 
implementación 

• Identificación de barreras y 
condiciones para la 
implementación 

los procesos de enseñanza en el 
bloque curricular Cuerpo Humano y 
Salud de Ciencias Naturales? 

 

Entrevista: 

¿Usted encontraría útil la 
presentación de una propuesta 
didáctica fundamentada en el 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
dirigida a los docentes para el 
fortalecimiento de la enseñanza de 
Ciencias Naturales en el décimo de 
Educación Básica Superior? 

Recomendaciones y criterios aplicables 

• Características esenciales de los 
recursos didácticos 

• Adecuación a las necesidades de 
los estudiantes 

• Integración de estrategias de ABP 
en los recursos 

• Usabilidad y accesibilidad de los 
recursos 

• Evaluación y retroalimentación en 
el ABP 

Entrevista: 

Con base en su experiencia, ¿podría 
brindar algunas recomendaciones 
que deberían tenerse en 
consideración al momento de 
elaborar un recurso didáctico 
dirigido a estudiantes para trabajar 
con el Aprendizaje Basado en 
Proyectos? 
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2.4 Participantes 

El proceso investigativo se realizó con el apoyo de 11 docentes que brindan clases en el 
Décimo Año de Básica Superior de la UEFS “Sánchez y Cifuentes”. Los docentes mencionados 
participaron en la aplicación de las encuestas, mientras que, la entrevista se desarrolló con el 
apoyo de tres docentes de Educación Básica Superior, específicamente que se especializan en 
el área de Ciencias Naturales. Resulta conveniente destacar que gran parte de los participantes 
poseen un título de tercer nivel relacionado con el ámbito educativo.  

2.5 Procedimiento y Análisis de Información 

El estudio se estructuró en función de las variables y dimensiones establecidas en la matriz 
de operacionalización. En este sentido, se diseñaron 13 preguntas con respuestas de opción 
múltiple para la encuesta y 6 preguntas de carácter libre para la entrevista. Ambos instrumentos 
fueron evaluados y validados por docentes universitarios antes de su aplicación, además se 
obtuvo previamente el apoyo y colaboración de las autoridades de la institución educativa para 
desarrollar los instrumentos de manera óptima.  

Las encuestas se aplicaron el 10 de septiembre de 2024, convocando a los 11 docentes a 
la sala de reuniones de Educación Básica Superior, donde se distribuyeron las encuestas en 
formato físico, las cuales, fueron completadas el mismo día sin novedades. Por su parte, las 
tres entrevistas se llevaron a cabo en dos fechas distintas, el 10 de septiembre de 2024 la 
entrevista se aplicó con un docente y el 13 de septiembre las entrevistas se desarrollaron con la 
participación de dos docentes.  

El procesamiento de los datos recolectados en las encuestas fue efectuado con el software 
Excel, en el que se estructuraron tablas para su análisis. Las entrevistas, por otro lado, fueron 
analizadas mediante la “Técnica de análisis de contenido a partir de entrevistas” descrita en las 
páginas 189 a 237 del capítulo 5 del libro “Voces desde la escuela ibarreña: herramienta 
metodológica para la construcción de Historias de vida” (2020) autor Frank Guerra Reyes. 
Editorial Universidad Técnica del Norte.   
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Capítulo 3: Resultados y Discusión 

3.1 Análisis Preliminar de los Instrumentos de Investigación 

3.1.1 Encuesta Aplicada a los Docentes del Décimo de Educación Básica Superior 

El instrumento fue aplicado a 11 docentes de Básica Superior de la UEFS “Sánchez y 

Cifuentes”, de los cuales el 63,6% pertenecen al género masculino y el 36,4% corresponde al 
género femenino. Con respecto al apartado de autodefinición étnica se evidencia que el 90,9% 
de docentes se identifica como mestizo en contraste al 9,1% que indica pertenecer a la etnia 
montubia.  

3.1.2 Entrevista Aplicada a Docentes de Básica Superior y Bachillerato 

La entrevista fue aplicada a tres docentes que forman parte de la Básica Superior y 
Bachillerato en la UEFS “Sánchez y Cifuentes”, de los cuales el 100% pertenecen al género 
femenino. Con respecto al apartado de autodefinición étnica se evidencia que el 100% de 
entrevistados se identifica como mestizo. Cabe mencionar que el 66% de entrevistados tiene 
una especialidad en áreas de Ciencias Naturales como Química y Biología, mientras que el 
33% se especializa en la Innovación Educativa.  

3.2 Resultados y Discusión en base a las Dimensiones de Investigación 

Variable: Enseñanzas de las Ciencias Naturales 

Dimensión: Contexto Educativo. 

Tabla 1.  
Acorde a su experiencia, considera que la enseñanza de las Ciencias Naturales se genera de 
mejor manera a través de: 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Clases magistrales 0 0 0 

 Visualización de documentales 2 18,2 18,2 

 Lectura del libro de texto del 
Ministerio de Educación 

2 18,2 36,4 

 Empleo de dispositivos 
multimedia 

4 36,4 72,8 

 Trabajo en laboratorios 2 18,2 91 

 Otras 1 9,1 100,0 

 Total 11 100,0  

Nota. Encuesta septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  
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En la tabla de porcentajes se destaca que la mayor parte de docentes apoya el uso de 
dispositivos multimedia, demostrando gran aceptación por recursos tecnológicos y 
audiovisuales en clase. Por otro lado, la opción de clases magistrales no fue seleccionada por 
ninguno de los encuestados, tratándose de un enfoque tradicional que ha perdido trascendencia 
en la actualidad. Cabe señalar que el trabajo con libros de texto, documentales y en los 
laboratorios tiene una relevancia media, por lo que, es una alternativa poco frecuente para los 
docentes.   

El análisis preliminar demuestra una tendencia marcada hacia métodos novedosos y 
atractivos para la enseñanza, especialmente con el uso de tecnología y dispositivos afines. De 
acuerdo con Colorado y Gutiérrez (2022), en la época actual las estrategias de enseñanza de la 
ciencia están encaminadas a la apropiación tecnológica y la integración de técnicas novedosas 
que estructuran el contenido de manera llamativa, dando como resultado un aprendizaje 
significativo. Bajo esta premisa los autores constatan la coherencia de los resultados obtenidos 
con las nuevas tendencias educativas.   

Dentro de este marco de ideas, en los resultados obtenidos en el estudio de Chiecher 
(2017), acerca de las metas y contexto de aprendizaje, se especifica que los objetivos que tiene 
el estudiante respecto a su educación varían frente a situaciones y contextos escolares distintos. 
Por tanto, para favorecer la enseñanza el docente debe manejarse conforme al contexto escolar, 
es decir, según el método que resulte favorable para el grupo de estudiantes y de acuerdo con 
los recursos disponibles.  

Tabla 2.  
En el momento de planificar sus clases de Ciencias Naturales, ¿encuentra dificultades 
logísticas o materiales que le impidan integrar metodologías activas con regularidad? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Siempre 2 18,2 18,2 

 Algunas veces 2 18,2 36,4 

 A veces 4 36,4 72,8 

 Rara vez 3 27,3 100,0 

 Nunca 0 0 100,0 

 Total 11 100,0  

Nota. Encuesta septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

Los resultados de la tabla de porcentajes demuestran que los encuestados han 
encontrado algún tipo de dificultad logística o material para implementar metodologías 
innovadoras. Incluso cierta parte de los docentes presentaron estas dificultades de forma 
constante. En este sentido, se destaca como parte de los criterios que se deben tener en cuenta 
para implementar una metodología innovadora corresponden a la preparación de equipo y 
espacio físico. 

Cabe señalar el aporte investigativo de Chiriguayo-Redin et al. (2024), quienes 
mencionan que la implementación de metodologías activas en clase da lugar a grandes 
beneficios, no obstante, también implica desafíos educativos que se relacionan con el poco 
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apoyo de la institución, carencia de recursos y falta de capacitación docente. La realidad 
señalada por el autor es un claro ejemplo de la importancia de trabajar con soluciones prácticas 
ante las dificultades logísticas y materiales. 

En conclusión, el análisis de los resultados en la dimensión del contexto educativo 
destaca la relevancia de conocer los métodos y estrategias más efectivas para llegar al 
estudiante, logrando una motivación intrínseca y el uso de recursos educativos efectivos. Así 
mismo, explora la regularidad con que se han presentado dificultades a la hora de desarrollar 
metodologías y la importancia de disponer alternativas para la generación de aprendizaje 
significativo en el estudiante.  

Dimensión: Agentes Educativos. 

Tabla 3.  
Del siguiente listado, señale cuál de los agentes educativos tiene más importancia en la 
enseñanza de las Ciencias Naturales. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válido Profesor 5 45,5 45,5 

 Estudiantes 2 18,2 63,7 

 Padres/madres de Familia y/o 
representantes de estudiantes 

1 9,1 72,8 

 Compañeros 2 18,2 91 

 Medios de comunicación (Prensa, 
radio y televisión) 

0 0 91 

 Otras 1 9,1 100,0 

 Total 11 100,0  

Nota. Encuesta septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

En función de los resultados, se establece que el profesor es el agente educativo con 
mayor relevancia dentro de la educación, resaltando su valor como generador de estrategias 
educativas en el aula. Sin embargo, los compañeros y padres de familia obtuvieron menor 
importancia, a pesar de su papel esencial dentro de las comunidades escolares. Por otro lado, 
los medios de comunicación no obtuvieron aceptación por parte de los encuestados, lo cual, 
refleja la poca confianza de este elemento como parte del proceso educativo,  

En este sentido Álvarez (2017) afirma que en su trabajo académico los agentes 
educativos forman parte de la comunidad escolar y se relacionan con el proceso educativo del 
estudiante. El autor concluye que entre los agentes educativos se destaca el docente y la familia 
como parte fundamental de la formación y cuidado de los alumnos. Estos resultados son 
semejantes a los obtenidos en el estudio principal, no obstante, hay discrepancias en torno a la 
relevancia de los grupos familiares. 

A pesar de que los resultados en la encuesta son concluyentes, varios estudios discrepan 
de ello, ya que en estos se manifiesta la relevancia de los medios informáticos o tecnologías de 
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información como un agente influyente en la época actual. Tal es el caso de la investigación de 
Florez et al. (2017), donde manifiestan que la globalización ha dado lugar a una sociedad del 
conocimiento interconectada con las TIC. Por consiguiente, los centros escolares deben trabajar 
en base a las innovaciones tecnológicas de la nueva era. 

Finalmente, la dimensión de agentes educativos ha favorecido el reconocimiento de las 
personas que tienen mayor relevancia en la educación, donde destaca el papel del docente, 
familia y los medios informativos y tecnológicos. Estos resultados son oportunos para la 
detección de los miembros de la comunidad escolar con quienes se debe trabajar de forma 
oportuna en el diseño de la propuesta didáctica enfocada en el ABP. 

Dimensión: Saber Docente. 

Tabla 4.  
Acorde a su experiencia, ¿cuáles son los aspectos con mayor relevancia para fortalecer la 
enseñanza de las Ciencias Naturales? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válido Dominio de la disciplina. 2 18,2 18,2 

 Empleo de recursos didácticos. 2 18,2 36,4 

 Desarrollo de proyectos 
educativos 

5 45,5 81,9 

 Evaluación de competencias 
científicas 

1 9,1 91 

 Trabajo basado en valores 1 9,1 100,0 

 Otras 0 0 100,0 

 Total 11 100,0  

Nota. Encuesta septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

Es importante señalar que gran parte de encuestados considera que el desarrollo de 
proyectos educativos fortalece la enseñanza, sobre otras estrategias como el uso de recursos y 
dominio de la disciplina científica. Dicho de otro modo, los resultados reflejan que los docentes 
valoran el alcance que tienen los proyectos para mejorar el desempeño educativo en sus clases. 
Por otro lado, el trabajo enfocado en valores y desarrollo de competencias científicas tuvieron 
menor reconocimiento, indicando que no son aspectos que brinden los logros esperados.  

En principio, los resultados de la encuesta son factibles y pueden corroborarse con el 
trabajo académico de Sotomayor et al., (2021), quienes sostienen que el diseño práctico y 
flexible que caracteriza a las fases del proyecto favorecen la investigación, y por ende un 
aprendizaje más contextualizado y profundo. Por lo tanto, es plausible que este aspecto tenga 
un reconocimiento destacado y de lugar al desarrollo efectivo de las clases, tratándose de una 
asignatura que requiere de la experimentación y trabajo colaborativo.   

A pesar de la notoria apreciación por los proyectos educativos, este hecho no se 
demuestra en la práctica, puesto que, los docentes no han indicado que apliquen este tipo de 
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metodologías de forma recurrente y prefieren emplear otro tipo de estrategias. Al respecto 
investigadores afirman que una de las mayores dificultades al incorporar proyectos educativos 
en el aula de clases se relaciona con el limitado acceso a material didáctico y recursos 
necesarios para este propósito (Giraldo et al., 2020).  

Cabe mencionar que otros estudios difieren en los resultados y posicionan a los recursos 
como el aspecto que debe tener mayor importancia para la enseñanza de Ciencias Naturales. 
En función de los datos del artículo científico de Jaramillo (2019), se menciona que el proceso 
de aprendizaje en el área científica requiere de la comprobación de hipótesis para llegar a 
ciertas conclusiones, donde los docentes tienen la posibilidad de utilizar recursos y materiales 
para asegurar una participación efectiva del estudiante.  

En síntesis, la dimensión del saber docente es fundamental para el reconocimiento de 
los aspectos que apoyan el proceso educativo en las aulas, siendo el caso de los proyectos 
educativos y recursos los que tienen mayor relevancia. A pesar de esto, se ha constatado que 
los proyectos no representan una metodología ampliamente optada por los docentes debido a 
dificultades logísticas. Por ende, este será un aspecto que la propuesta didáctica resolverá, 
facilitando la implementación de proyectos en el aula 

Dimensión: Elementos del Proceso de Enseñanza. 

Tabla 5.  
De los siguientes elementos de planificación curricular, ¿cuáles considera de mayor 
relevancia en su práctica docente? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válido Objetivos 1 9,1 9,1 

 Destrezas con criterio de 
desempeño 

2 18,2 27,3 

 Contenidos 0 0 27,3 

 Eje transversal 1 9,1 36,4 

 Métodos de enseñanza 5 45,5 81,9 

 Recursos didácticos 1 9,1 91 

 Evaluación 1 9,1 100,0 

 Otras 0 0 100,0 

 Total 11 100,0  

Nota. Encuesta septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

De acuerdo con los resultados de la tabla de porcentajes, la mitad de los encuestados 
mencionan que los métodos de enseñanza representan el elemento con mayor importancia para 
su práctica docente. Mientras que las destrezas, objetivos, contenidos, recursos y ejes 
transversales no tienen el mismo valor al incluirlos en la planificación curricular. Esto 
demuestra que los docentes prefieren centrarse en métodos precisos con los que desarrollarán 
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sus clases sobre otros elementos operativos y actitudinales que toman lugar en otros momentos 
de su jornada.  

Los datos obtenidos son destacables y pueden corroborarse por la investigación de 
Bernal (2018), quien afirma que los métodos de enseñanza son importantes para que el docente 
tenga una guía específica para conducir sus clases. Adicionalmente, dichas metodologías 
favorecen el reconocimiento de las individualidades, necesidades y oportunidades del grupo de 
estudiantes. De esta manera, el autor esclarece la relevancia que se le otorga a los métodos 
dentro de la planificación curricular y la manera en que pueden emplearse para mejorar la 
enseñanza.   

En contraste, según la información del artículo científico sobre los elementos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de Osorio et al. (2018), se destaca que los componentes del 
proceso educativo están estructurados por factores interrelacionados que el docente debe 
emplear en sus clases y planificaciones. Entre estos elementos se mencionan: los objetivos, 
contenidos, estrategias, recursos, evaluación, infraestructura, entre otros. Cabe señalar que cada 
uno de estos elementos son interdependientes y dinámicos en la práctica educativa.  

En resumen, la dimensión de los elementos del proceso de enseñanza se centra en los 
factores que son parte de la planificación y práctica diaria del docente. De acuerdo con los 
resultados, estos elementos son de gran importancia para la implementación de nuevas 
metodologías y enfoques escolares, pero es importante que estén interrelacionados para 
asegurar un desempeño adecuado en el aula. De manera que, en la construcción de la propuesta 
didáctica se otorgará relevancia a dichos elementos dentro del diseño de una planificación que 
los integre y complemente.   

Dimensión: Proceso Didáctico. 

Tabla 6.  
Del siguiente listado, escoja el aspecto educativo que prioriza dentro del proceso de enseñanza 
de Ciencias Naturales.  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Construcción de aprendizaje 
sólido en el estudiante 

6 54,6 54,6 

 Uso del libro de texto del 
Ministerio de Educación 

0 0 0 

 Generación de retos y desafíos 3 27,3 81,9 

 Elaboración de proyectos de 
investigación 

2 18,2 100,0 

 Trabajo en comunidades de 
diálogo 

0 0 100,0 

 Diseño e implementación de 
experimentos 

0 0 100,0 



60 
 

 Otro 0 0 100,0 

 Total 11 100,0  

Nota. Encuesta septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

Los resultados relevan que la mitad de los profesores priorizan la construcción de 
aprendizaje sólido en el estudiante como especto esencial en el proceso educativo. En este 
sentido, la generación de retos y elaboración de proyectos también presentan cierta relevancia 
para los objetivos educativos. Estos datos reflejan una tendencia por la consolidación de 
conocimiento, a través de estrategias que no se relacionan con el desarrollo de experimentos, 
desafíos estructurados, comunidades de diálogo y el libro de texto.  

Los resultados coinciden con la información que está presente en el libro sobre modelos 
didácticos para la enseñanza de ciencia de Silva (2013), quien afirma que la enseñanza de 
conocimientos científicos requiere del cambio de las percepciones pedagógicas y didácticas del 
docente para generar el interés genuino en el estudiante y la construcción de su propio 
aprendizaje. Por tanto, es fundamental que se genere un contexto propicio para el desarrollo de 
aprendizaje sólido y duradero.  

En este sentido, según los resultados del artículo científico de Lara et al. (2023), la 
enseñanza de las Ciencias Naturales requiere la aplicación de métodos educativos de forma 
práctica, donde el estudiante sea capaz de aplicar sus conocimientos y habilidades científicas 
en contextos reales. Esta información corrobora los resultados y la viabilidad de la 
investigación del trabajo académico, brindando relevancia a las estrategias didácticas como los 
proyectos, desafíos y aprendizaje sólido.  

Tabla 7.  
Acorde a su experiencia, en el momento en que planifica sus clases de Ciencias Naturales, 
¿cuáles son las actividades que considera oportunas para evitar la indiferencia o desinterés 
de los estudiantes? ¿Por qué? 

Dimensión Entrevistados Recurrencias Discrepancias 

Proceso 
didáctico 

Entrevistado 1 Las actividades van del interés 
de lo que el estudiante conoce 
desde su hogar u otras 
instituciones.  

El uso de más recursos 
tecnológicos es clave en la 
actualidad. 

La planificación en 
Ciencias Naturales parte 
del grupo de personas que 
se maneja en clase. 

Resulta difícil integrar la 
diversidad estudiantil.  

Entrevistado 2 En el colegio contamos con 
recursos tecnológicos como 
Infocus o parlante que los 
utilizo antes, durante y al final 
de la clase.  

Ilustro a los estudiantes 
con videos o ejemplos de 
la clase de Ciencias 
Naturales.  

Me baso en las preguntas 
de los estudiantes para 
explicar la clase y que 
entiendan mejor. 
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Entrevistado 3 Primero hago referencia del 
tema tratado previamente que 
se relacione con algo conocido 
y llegar a un nuevo tema.  

Incluso doy las pautas para 
que los estudiantes 
verifiquen la utilidad del 
tema. 

Nota. Entrevista septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

Los entrevistados manifiestan que las actividades más oportunas para evitar el 
desinterés en los estudiantes consisten en la retroalimentación de los saberes previos y 
concepciones alternativas. Además, es pertinente el empleo de dispositivos multimedia dentro 
del salón de clases. El tercer entrevistado enfatizó la relevancia de referenciar los temas tratados 
previamente, ya que, esta práctica contribuye a que los estudiantes reconozcan la utilidad de 
los tópicos y temas.  

Las respuestas de los docentes van acordes con las conclusiones generadas en el trabajo 
académico sobre la deserción escolar y desinterés educativo escrito por Cedeño y Mantilla 
(2022) donde los autores afirman que el problema del desinterés se ve acentuado por la falta 
de estrategias didácticas eficientes en el proceso educativo. Ante esta situación, los docentes 
tienen la responsabilidad de contar con la instrucción necesaria para implementar métodos y 
herramientas. 

Finalmente, la dimensión del proceso didáctico en el aula demuestra que los docentes 
priorizan métodos y estrategias prácticas para asegurar un aprendizaje sólido. Adicionalmente, 
se describieron ciertas actividades en la jornada de clases para evitar la indiferencia del 
alumnado, las cuales, promueven la retroalimentación y los saberes previos. Todo ello ha 
resultado fundamental para complementar la investigación y trabajar en base a esta información 
para la generación de una propuesta didáctica adecuada en el contexto escolar.  

Dimensión: Metodologías de Enseñanza. 

Tabla 8.  
En el momento en que elabora su planificación de unidad didáctica para la asignatura de 
Ciencias Naturales, ¿integra metodologías activas de enseñanza? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Siempre 4 36,4 36,4 

 Algunas veces 4 36,4 72,8 

 A veces 3 27,3 27,3 

 Rara vez 0 0 100,0 

 Nunca 0 0 100,0 

 Total 11 100,0  

Nota. Encuesta septiembre 2024. Fuente: Autoría propia  

La mayoría de los participantes dieron respuestas positivas con respecto a la relevancia 
de incluir metodologías activas dentro de su planificación de clase. Sin embargo, es notable 
que estas respuestas varían en función de la frecuencia con que las metodologías son aplicadas 
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por cada docente. Esto demuestra que los docentes llevan a cabo planificaciones de unidad 
didáctica efectivas, las cuales, incluyen metodologías innovadoras. 

Estos datos están alineados con la información presentada en el artículo de 
investigación acerca de las metodologías activas en Ciencias Naturales escrito por Tandazo et 
al. (2022), quienes hacen referencia al auge de los modelos pedagógicos que sitúan al 
estudiante como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, el docente debe 
integrar metodologías activas que estén alineadas con el área científica para asegurar resultados 
académicos óptimos.   

Tabla 9.  
Acorde a su experiencia, ¿suele emplear metodologías activas en sus clases de Ciencias 
Naturales? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Siempre 4 36,4 36,4 

 Algunas veces 5 45,5 81,9 

 A veces 1 9,1 91 

 Rara vez 0 0 100,0 

 Nunca 1 9,1 100,0 

 Total 11 100,0  

Nota. Encuesta septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

Los datos obtenidos dan claridad respecto al uso de metodologías activas de enseñanza 
para las Ciencias Naturales. En las respuestas se constató que la mayoría de los docentes usan 
metodologías de manera regular, mientras que solo un encuestado afirma no emplearlas en 
ningún momento. Esta información es clave para respaldar la relevancia que tienen las 
metodologías activas frente a las nuevas tendencias educativas, cuyo propósito es desarrollar 
un aprendizaje práctico y contextualizado.  

Tal como sostiene Chimba et al. (2024) los cambios acelerados en el sistema de 
educación exigen la integración de nuevos métodos educativos para un mejor aprendizaje. En 
otras palabras, el enfoque principal debe ser la recepción óptima y significativa de 
conocimientos que sean relevantes. En función de las ideas compartidas por los autores se 
corrobora la validez y lógica de los datos de la encuesta. 

Tabla 10.  
Del siguiente listado escoja una de las metodologías activas de enseñanza que haya 
implementado recientemente en sus clases de Ciencias Naturales. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válido Aula invertida 1 9,1 9,1 

 Aprendizaje Basado en 
Problemas 

1 9,1 18,2 
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 Aprendizaje cooperativo 1 9,1 27,3 

 Aprendizaje Basado en 
Proyectos 

2 18,2 45,5 

 Método de casos 0 0 45,5 

 ERCA 6 54,6 100,0 

 Otras 0 0 100,0 

 Total 11 100,0  

Nota. Encuesta septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

Los resultados muestran que muchos docentes utilizan el ERCA de forma regular para 
sus clases de Ciencias Naturales. Mientras que otras metodologías contemporáneas e 
innovadoras como el Aula invertida, Método de casos y ABP no mantienen una relevancia 
constante en las clases. Esta información recalca la importancia que tiene el ERCA como base 
para gran parte de las planificaciones del docente, sin embargo, esta metodología puede 
volverse repetitiva y poco interesante.  

Escarbajal y Martínez (2023) mencionan que es notoria la falta de interés de los 
alumnos en la actualidad, dada la falta de actividades y estrategias que integren métodos de 
enseñanza novedosos y distintivos El empleo de metodologías tradicionales demuestra un 
apego a modelos prácticos y sencillos para la planificación educativa. En consecuencia, se 
mantienen los mismos modelos para las clases, llevando a que la innovación educativa no se 
propicie de forma efectiva. 

Tabla 11.  
¿Considera que el empleo de metodologías activas en sus clases de Ciencias Naturales apoya 
al aprendizaje óptimo en sus estudiantes? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 9 81,8 81,8 

 De acuerdo 2 18,2 100,0 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 100,0 

 En desacuerdo 0 0 100,0 

 Totalmente en desacuerdo 0 0 100,0 

 Total 11 100,0  

Nota. Encuesta septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

Los resultados descritos en la tabla son claros y precisos al indicar que los encuestados 
están totalmente de acuerdo en que las metodologías activas de enseñanza apoyan de forma 
efectiva y notoria la enseñanza de Ciencias Naturales. Estos datos van acordes con las 
respuestas de las encuestas, y dejan en claro el interés del docente por aplicar estrategias 
innovadoras, generando logros académicos destacables en los alumnos.  
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Dentro de este marco de ideas, Soares et al. (2023), evidencian en su investigación que 
los docentes están interesados en la integración de metodologías activas, considerándolas como 
herramientas efectivas para mejorar el aprendizaje y desempeño de los alumnos. Este interés 
se ve potenciado con la participación eficiente y coordinada de las autoridades institucionales. 
A partir de estos resultados, se resalta el valor y potencial que los docentes ven en la aplicación 
de las metodologías activas para alcanzar mejores resultados educativos. 

Tabla 12.  
En función de sus años de servicio, ¿con qué frecuencia ha recibido formación en metodologías 
activas de enseñanza? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Siempre 2 18,2 18,2 

 Algunas veces 7 63,6 81,8 

 A veces 2 18,2 100,0 

 Rara vez 0 0 100,0 

 Nunca 0 9,1 100,0 

 Total 11 100,0  

Nota. Encuesta septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

Se constata que la formación profesional en metodologías activas de enseñanza 
representa un factor importante para el personal docente. De ahí que, más de la mitad de los 
encuestados indicó haber sido parte de programas de capacitación en esta temática. Bajo esta 
premisa, se puede asumir la viabilidad de implementar una propuesta didáctica que fortalezca 
los conocimientos y competencias de los docentes en metodologías activas de enseñanza. 

En este sentido, la investigación académica de Moreira et al. (2020) corrobora la 
importancia de la capacitación docente en estrategias innovadoras, al mencionar que la correcta 
implementación de metodologías activas va de la mano con la formación profesional del 
profesorado. Por otro lado, recalca que en muchas circunstancias los docentes no tienen las 
facilidades para ser parte de este tipo de capacitaciones. 

Tabla 13.  
¿Conoce usted qué son las metodologías activas de enseñanza? ¿Dichas metodologías las 
emplea en sus clases? ¿Puede mencionar la metodología activa que más utiliza? De acuerdo 
con su criterio, ¿por qué considera importante utilizar metodologías activas de enseñanza? 

Dimensión Entrevistados Recurrencias Aportes 

Metodologías 
de enseñanza 

Entrevistado 1 Se trata de 
metodologías que 
permiten que el 
estudiante sea más 
participativo.  

Las metodologías 
activas son importantes 

 Estas metodologías no se 
centran solo en el docente.  

La metodología que más 
utilizamos aquí es el ERCA. 

También nos ayudamos un 
poco de la tecnología. 
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para llegar al estudiante 
de forma más práctica 
donde pueda 
desenvolverse mejor.  

La colaboración de los 
estudiantes también es 
importante y que 
lleguen a descubrir el 
conocimiento.  

Entrevistado 2 Las metodologías 
permiten que exista un 
mejor aprendizaje de 
los chicos, más 
participativo.  

Con las metodologías 
activas el estudiante 
llega a tener un mejor 
aprendizaje y que se 
interesen más por la 
materia.  

Los estudiantes 
reconocen estas 
metodologías y están 
activos toda la clase.  

Las metodologías que más 
utilizaba es el ABP y la clase 
invertida.  

En caso de que no se utilicen 
estos métodos los estudiantes 
empiezan a aburrirse y perder 
el interés.  

Al siguiente día de la clase 
realizo una retroalimentación y 
se nota que siempre les queda 
algo.  

 

 

Entrevistado 3 Las metodologías son 
importantes, ya que, me 
han dado mayores 
resultados en el 
aprendizaje. 

 

Lo que a mi más me ha 
resultado son los talleres.  

Por ejemplo, en Química se 
implementan ejercicios, 
preguntas de refuerzo y que 
planteen ejemplos por su 
propia cuenta. 

En concreto existe el caso de 
un estudiante con Necesidades 
Educativas Específicas que se 
esforzaba mucho, pasaba al 
pizarrón y realizaba los 
ejemplos respectivos.  

Nota. Entrevista septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

De acuerdo con los datos de la entrevista, los docentes manifestaron conocer la 
definición de metodologías activas de enseñanza y que las emplean de manera recurrente en 
sus clases. Además, mencionaron que estas metodologías favorecen la motivación e interés por 
parte de sus alumnos. De igual manera, se dejó en claro que las metodologías más utilizadas 
fueron el ERCA, clase invertida, ABP y talleres con preguntas del tema.  
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 Los datos obtenidos, demuestran un conocimiento general de las metodologías de 
enseñanza, sin embargo, se denota un empleo poco frecuente de las mismas dentro de clases, 
lo cual, puede dificultar la construcción de autonomía y respuesta efectiva ante problemáticas 
por parte del estudiante. En contraste con los mencionado, la investigación de Gómez (2014) 
concluye que las metodologías de enseñanza son una herramienta fundamental para innovar en 
las clases, pero es indispensable que el docente se comprometa en aplicarlas para llegar al 
estudiante.  

 Cabe destacar que los entrevistados enfatizaron en la eficacia de estas metodologías 
para generar un aprendizaje efectivo en los estudiantes, aprovechando su interés por las 
actividades que involucran un trabajo activo. El primer entrevistado fue claro en los beneficios 
que tienen estas metodologías para incentivar el trabajo colaborativo. Por otra parte, el tercer 
entrevistado destacó un mejor desenvolvimiento de los estudiantes con NEE al trabajar con 
metodologías activas.  

 En conclusión, la dimensión de metodologías de enseñanza ha sido un punto clave en 
la investigación, al brindar información certera sobre las tendencias actitudinales y valorativas 
positivas con respecto a la integración de metodologías en la enseñanza de Ciencias Naturales. 
Por lo tanto, el análisis de las encuestas y la entrevista ha demostrado que resulta factible y 
viable plantear una propuesta didáctica que esté basada en el ABP como metodología activa. 

Dimensión: Materiales Didácticos. 

Tabla 14.  
De los materiales didácticos propuestos en el siguiente listado, ¿cuáles ha utilizado para la 
enseñanza de Ciencias Naturales? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Resúmenes  3 27,3 27,3 

 Esquemas conceptuales 2 18,2 45,5 

 Concepciones alternativas 1 9,1 54,6 

 Prácticas de laboratorio 3 27,3 81,9 

 Experimentos 1 9,1 91 

 Fichas de investigación 1 9,1 100,0 

 Otras 0 0 100,0 

 Total 11 100,0  

Nota. Encuesta septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

Conforme a los datos obtenidos en la encuesta, es importante señalar que los materiales 
didácticos más optados por los docentes fueron los resúmenes y prácticas de laboratorio. Por 
otro lado, materiales que implican una construcción más teórica y reflexiva como las fichas de 
investigación y concepciones alternativas son de menor interés. No obstante, cabe señalar que 
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ninguno de los materiales fue dejado de lado, lo cual, demuestra la diversidad de elementos 
que el docente tiene a disposición para generar aprendizaje en el estudiante.  

Los resultados pueden ser corroborados mediante el trabajo de investigación de Pabón 
(2021), quien asegura que la selección de los recursos y materiales didácticos debe estar acorde 
con los objetivos educativos del área de Ciencias Naturales. De esta manera se promoverá un 
ambiente de autonomía y libertad para que los estudiantes exploren y aprendan de acuerdo con 
sus intereses. Por consiguiente, la información de este estudio recalca la factibilidad de utilizar 
diversos materiales según las características de los alumnos y ambiente escolar.   

 Da Cunha y Aguirre (2017) afirman que los recursos y material direccionado al proceso 
de enseñanza guían la manera en que el estudiante tendrá acceso a los contenidos educativos, 
en función de las estrategias que implemente el docente. Para tal efecto, debe existir la relación 
directa entre el material o recurso que se integre y el método de enseñanza a desarrollarse, todo 
ello para que se alcancen las destrezas y objetivos educativos con mayor eficacia.  

En síntesis, la dimensión de materiales didácticos fue clave para reconocer los recursos 
optados en la enseñanza como resúmenes, esquemas y prácticas de laboratorio. En este sentido, 
es importante señalar que los recursos deben relacionarse con las metodologías seleccionadas 
para impartir los contenidos de la asignatura. Por lo tanto, la construcción de la propuesta 
didáctica tendrá en consideración los materiales y recursos que sean provechosos.   

Variable: Aprendizaje Basado en Proyectos 

Dimensión: Nivel Perceptual-Cognitivo. 

Tabla 15.  
¿En su experiencia docente ha escuchado hablar acerca del Aprendizaje Basado en 
Proyectos? 

Dimensión Entrevistados Recurrencias Aportes 

Nivel 
perceptual-
cognitivo 

Entrevistado 1 Sí, he 
escuchado. 

Se trata de la formulación de un 
proyecto donde los estudiantes 
descubren el conocimiento y aprenden 
fácilmente.  

No lo he puesto en práctica como tal. 

Los proyectos que hemos realizado son 
trabajos grupales en base a un tema 
específico de la clase.  

Entrevistado 2 Sí. Es una metodología que se utiliza 
siempre en el colegio. 

Entrevistado 3 Sí, he 
escuchado.  

La información y mención del 
Aprendizaje Basado en Proyectos es 
muy poca. 

Nota. Entrevista septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  
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La información señalada en la entrevista demuestra que todos los docentes han 
escuchado acerca del ABP en algún momento de su carrera profesional. De ahí que, estos datos 
representen una percepción favorable que los docentes tienen sobre esta metodología activa de 
enseñanza. Sin embargo, es notable que en su mayoría no conocen las fases o esquema 
metodológica para aplicarlo de manera recurrente para sus clases de Ciencias Naturales.  

El primer entrevistado asegura haber trabajado con proyectos educativos, no obstante, 
estos han carecido del esquema metodológico específico que se debe desarrollar en el ABP. 
Por otro lado, el segundo entrevistado tiene la certeza de que se trata de una metodología que 
siempre se ha implementado en la institución educativa. Finalmente, el tercer entrevistado 
asegura que la información y el trabajo desempeñado con el ABP ha sido limitado.  

En el capítulo de las cuestiones claves para el trabajo en ABP del documento académico 
enfocado en dicha metodología, Aritio et al. (2020), afirman que el ABP está constituido por 
una serie de pasos y fases para aplicar la metodología con efectividad. Estas fases parten de la 
presentación del proyecto, pasando por la investigación y finalizando con la presentación del 
producto final. La información de este libro contrasta en la idea de que todos los proyectos en 
el aula pueden considerarse ABP, ya que, esta metodología se estructura con un esquema 
específico que sigue fases y pasos determinados. 

En síntesis, el nivel perceptual-cognitivo determinó información clave para constatar 
que en su mayoría los docentes entrevistados han llevado a cabo proyectos. Sin embargo, 
aseguran que los proyectos mencionados difieren del esquema y fases que se requieren para 
implementar el ABP. Para tal efecto, la propuesta didáctica considerará la presentación exacta 
de los conceptos y elementos clave que se requieren para aplicar el ABP con efectividad en 
clases de Ciencias Naturales.  

Dimensión: Nivel Actitudinal-Valorativo. 

Tabla 16.  
¿Qué opinión le merece la metodología de enseñanza denominada Aprendizaje Basado en 
Proyectos? 

Dimensión Entrevistados Recurrencias Aportes 

Nivel 
actitudinal-
valorativo 

Entrevistado 1 El Aprendizaje 
Basado en Proyectos 
facilita el trabajo 
docente.  

Los proyectos se realizan dos 
veces a la semana o al mes.  

Son necesarios al menos dos días 
para completar un proyecto en 
clase.  

El objetivo es que el 
conocimiento esté bien centrado 
en el estudiante y puedan 
validarlo y defenderse.  

El grupo de estudiantes influye 
en la realización del proyecto, 
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hay quienes son dedicados y 
quienes no.  

Es necesario implementar una 
táctica para que todos trabajen y 
conozcan bien el tema, como 
preguntas aleatorias a los 
miembros del grupo.   

Entrevistado 2 El ABP es una 
metodología muy 
buena porque se 
desarrollan proyectos.  

Es una metodología positiva 
porque se trabajan las materias de 
forma interdisciplinar.  

Sin embargo, el lado negativo es 
que en la práctica cada docente 
trabaja por su lado, eso faltaría el 
trabajo en conjunto.   

Entrevistado 3 El Aprendizaje 
Basado en Proyectos 
es beneficioso. 

Esta metodología es más 
utilizada en Bachillerato donde 
los jóvenes son más conscientes 
de los temas desarrollado, en 
Básica no se logra.  

Lo ideal sería encaminarse al 
ABP desde Quinto o Sexto 
haciéndoles investigar algo 
pequeño, pero que avancen en 
esa mentalidad. 

Nota. Entrevista septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

 Los juicios de valor que los docentes han compartido respecto al ABP son positivos y 
denotan el potencial que tiene esta metodología al incluirse dentro de las clases, especialmente 
cuando se trata de proyectos. Estos datos se corroboran con la investigación de Briones et al. 
(2022), cuyos autores concluyen que metodologías activas como el ABP son propicias para 
construir un ambiente escolar dinámico y satisfactorio donde el docente sea capaz de estimular 
el aprendizaje del estudiante. 

 Cabe señalar que el primer entrevistado hace referencia a los aspectos técnicos y 
metodológicos al momento de implementar proyectos en clase, indicando que se requiere de 
un tiempo considerable para desarrollarlos. Además, debe considerarse la integración de 
estrategias que aseguren y favorezcan la comprensión de la temática. Para ello, el entrevistado 
menciona actividades como cuestionarios realizados de forma aleatoria.   

 En contraste, el segundo entrevistado destaca una desventaja en la implementación del 
ABP, refiriéndose a que en ciertos contextos los docentes prefieren trabajar de forma 
individual, a pesar de que esta metodología requiere de un enfoque interdisciplinario. Por otro 
lado, el tercer entrevistado asegura que el ABP es ideal para el Bachillerato, no obstante, al 
incluir proyectos de investigación desde la Educación Básica Media se verá un incremento 
gradual de las competencias en los estudiantes. 
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 Las dificultades mencionadas por el entrevistado se relacionan con la información 
presentada en la investigación de Laguna et al. (2020), cuyos autores mencionan que el trabajo 
enfocado en el ABP puede llevar a ciertas complicaciones relacionadas con el tiempo destinado 
a realizar los proyectos y la construcción del cronograma de actividades. Además, es 
indispensable que el docente trabaje en base al conocimiento del tema y las competencias 
áulicas.  

 En síntesis, la dimensión del nivel actitudinal-valorativo ha explorado en el interés que 
los docentes demostraron por la integración del ABP en sus clases, destacando una apreciación 
positiva y ejemplos claros de los beneficios que representan los proyectos en el ámbito escolar. 
Aunque también se han tomado en consideración los puntos débiles que se podrían presentar 
al trabajar con el ABP. Por consiguiente, es necesario que las actividades y estrategias de la 
propuesta didáctica sean flexibles con el tiempo, mantengan la interdisciplinariedad y se 
enfoquen en el interés del estudiante.  

Dimensión: Propuesta Didáctica. 

Tabla 17.  
¿Le gustaría contar con una propuesta didáctica fundamentada en el Aprendizaje Basado en 
Proyectos para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza en el bloque curricular Cuerpo 
Humano y Salud de Ciencias Naturales? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Si 11 100,0 100,0 

 No 0 0 100,0 

 Total 11 100,0  

Nota. Entrevista septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

Los resultados obtenidos en la encuesta son contundentes, al manifestar un apoyo 
unánime de los docentes para la creación de una propuesta que esté centrada en el ABP para la 
enseñanza de conocimientos científicos. En este sentido, el enfoque principal de la propuesta 
estará enmarcado en el bloque curricular “Cuerpo humano y salud”, dando lugar a un mejor 

aprovechamiento de los conocimientos y las destrezas que pueden desarrollarse a partir de estos 
contenidos curriculares.   

Es importante señalar que la incorporación del bloque curricular “Cuerpo humano y 

salud” como eje en la propuesta fue una decisión que va acorde con los lineamientos del 
Currículo de educación. De acuerdo con el MINEDUC (2016), este bloque curricular está 
centrado en las características fisiológicas de los organismos, valoración de la salud y bienestar, 
entendimiento del cuerpo y la afectación que producen ciertas enfermedades. El conocimiento 
mencionado resulta esencial para la elaboración de estrategias de bioseguridad enfocadas en el 
estudiante y los miembros de la comunidad.  
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Tabla 18.  
¿Usted encontraría útil la presentación de una propuesta didáctica fundamentada en el 
Aprendizaje Basado en Proyectos dirigida a los docentes para el fortalecimiento de la 
enseñanza de Ciencias Naturales en el décimo de Educación Básica Superior? 

Dimensión Entrevistados Recurrencias Aportes 

Propuesta 
didáctica 

Entrevistado 1 Sí, lo veo conveniente, es 
un buen proyecto.  

La propuesta permitiría 
conocer más para aplicar en 
cursos inferiores.  

El aprendizaje se vuelve más 
significativo al estar leyendo 
constantemente, es 
fundamental fortalecer la 
lectura.  

Los estudiantes deben ver 
cómo se llegó a un resultado y 
razonar con preguntas para 
llegar a una conclusión.  

Incluir los avances en la ciencia 
y dispositivos tecnológicos.   

Además, la propuesta ayudaría 
a direccionar a los estudiantes 
con lo que quieren ser en el 
futuro.  

Entrevistado 2 Claro, yo pienso que sí.   

Entrevistado 3 Considero que sí, una 
propuesta nos ayudaría a 
fortalecer la enseñanza de 
los estudiantes.  

La propuesta ayudaría a 
desarrollar el interés por la 
investigación.  

Nota. Entrevista septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

Los datos recopilados demuestran que los entrevistados estuvieron de acuerdo en que 
una propuesta desarrollada en función del ABP resultaría útil para fortalecer la enseñanza y, 
por ende, los resultados académicos. En este orden de ideas, los participantes encuentran que 
esta propuesta es un proyecto conveniente e innovador en función de los criterios pedagógicos 
y didácticos que se manejan en la institución educativa.  

Específicamente, el primer entrevistado manifestó que sería una propuesta ideal tanto 
para cursos inferiores como superiores, siendo indispensable incluir aspectos como la lectura 
crítica y herramientas tecnológicas para aprovechar el potencial de esta metodología. Además, 
sostiene que esta metodología ayudaría a que los estudiantes encuentren sus intereses para la 
Educación Superior. Por su parte, el tercer entrevistado considera que la propuesta sería útil en 
el desarrollo de competencias centradas en la investigación.  
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Lo expresado por los entrevistados es corroborado en los resultados de la investigación 
de Rivera-Guamán et al. (2024), quienes afirman que el ABP es compatible y beneficiosa en 
el área educativo cienetífica. Por lo tanto, promueve el desempeño práctico del estudiante en 
varios contextos y el desarrollo de sus competencias científicas. De igual manera, se constató 
un mejor desarrollo en las destrezas socioemocionales.   

Para finalizar, la dimensión enfocada en la propuesta didáctica mostró el grado de 
aceptación y apoyo que tiene la construcción del módulo didáctico basado en el ABP, 
reconociendo los intereses específicos que fueron mencionados por los docentes. En específico, 
la selección del bloque curricular “Cuerpo humano y salud” representó un aporte clave para la 

propuesta, tratándose de la base para la construcción de proyectos educativos trascendentes y 
contextualizados.   

Dimensión: Recomendaciones y Criterios Aplicables. 

Tabla 19.  
Con base en su experiencia, ¿podría brindar algunas recomendaciones que deberían tenerse 
en consideración al momento de elaborar un recurso didáctico dirigido a estudiantes para 
trabajar con el Aprendizaje Basado en Proyectos? 

Dimensión Entrevistados Recurrencias Aportes 

Recomendaciones y 
criterios aplicables 

Entrevistado 1  El recurso debe ser llamativo para 
despertar el interés y que el 
estudiante no se salga del tema.  

El uso de tecnología es 
fundamental.  

Promover la participación de 
todos.  

Incluir prácticas de 
experimentación en los 
laboratorios, al menos una vez al 
mes. 

Entrevistado 2  Mirar el grupo de estudiantes a 
quienes dirigimos la propuesta 
para que no resulte muy 
complicado o demasiado sencillo. 

Estructurar el contenido para que 
los estudiantes lo comprendan. 

Antes de utilizar un recurso nuevo 
se debe mostrar su 
funcionamiento.  

Desarrollar diversas destrezas, 
por ejemplo, realizar una 
presentación de un tema.   
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Entrevistado 3  Mi recomendación sería que 
nosotros como docentes debemos 
estar fortalecidos, capacitados y 
comprometidos para realizar este 
trabajo. 

Nota. Entrevista septiembre 2024. Fuente: Autoría propia.  

En base a los resultados, se resalta el aporte del primer entrevistado quien recomienda 
la implementación de actividades que despierten el interés y resulten innovadoras para los 
estudiantes. Adicionalmente, menciona algunas estrategias útiles como el uso de recursos 
tecnológicos y visitas al laboratorio, asegurando la participación colaborativa del alumnado. 
Por otro lado, el segundo entrevistado fue enfático en la necesidad de enfocar los retos y la 
presentación adecuada de los contenidos para asegurar una comprensión favorable.   

En específico, a partir del aporte del tercer entrevistado se ha recalcado la necesidad de 
contar con una propuesta que integre información teórica y procedimental sobre el ABP. En 
función de lo mencionado, Zambrano et al. (2022), aseguran que el ABP es una alternativa 
didáctica ideal para potenciar las habilidades de los estudiantes y promover un cambio de roles 
en la dinámica del aula, dando como resultado una mejora en el apartado conceptual y 
procedimental. 

Sin embargo, los resultados de la investigación dejan en claro que gran parte de los 
docentes no cuentan con los mecanismos metodológicos necesarios para aplicar esta 
metodología de una forma óptima. Por consiguiente, se reafirma la importancia de diseñar una 
propuesta basada en el ABP, favoreciendo las fortalezas pedagógicas y didácticas del personal 
docente. 

Finalmente, la dimensión de recomendaciones y criterios aplicables configuró los 
principales enfoques para crear la propuesta, asegurando la contextualización de su contenido 
en función de los aportes de cada uno de los docentes entrevistados. Dicho de otro modo, esta 
dimensión planteó los puntos clave para la estructuración de la propuesta, combinando criterios 
prácticos y teóricos del trabajo educativo en las aulas.   

A manera de síntesis del capítulo, se llegó a la conclusión de que el personal docente 
de la UEFS “Sánchez y Cifuentes” prioriza las metodologías innovadoras que vinculan la 
tecnología, destacando estrategias como proyectos en el aula y trabajo práctico. No obstante, 
se evidenciaron ciertas dificultades relacionadas con el manejo de los fundamentos teóricos y 
didácticos que son la base del ABP. Por consiguiente, la propuesta se presenta a manera de 
módulo didáctico, el cual, trabajará conforme a los requerimientos y recomendaciones 
brindadas por los docentes.  
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 Capítulo 4: Propuesta  

4.1 Nombre de la Propuesta 

Módulo didáctico “Ciencia para la vida: ABP como metodología para la formación de 
competencias científicas” para docentes del Décimo de Educación Básica Superior.  

4.2 Presentación del Módulo Didáctico 

El módulo didáctico “Ciencia para la vida: ABP como metodología para la formación 

de competencias científicas” es una propuesta didáctica enfocada en fortalecer el conocimiento 
y aplicación del ABP por parte de los docentes de Educación Básica Superior. La propuesta 
surge como respuesta a las nuevas tendencias educativas que involucran al estudiante como 
constructor de su propio conocimiento. Este módulo está dirigido principalmente para docentes 
que forman parte del Décimo de Educación básica Superior, siendo los principales mediadores 
entre los estudiantes y el conocimiento científico.  

 Hoy en día el sistema educativo reconoce la importancia de incorporar metodologías 
activas que favorezcan la apropiación del conocimiento para un adecuado desenvolvimiento en 
la sociedad. En este sentido, los resultados de la investigación demuestran la relevancia y 
potencial que tiene el ABP para favorecer el aprendizaje significativo y contextualizado. Por 
lo tanto, se propone al ABP como la metodología ideal para desarrollar las destrezas y 
competencias que el estudiante necesita ante los nuevos retos y dificultades del mundo actual. 

El módulo está diseñado en base a enfoques teóricos y prácticos que fueron 
estructurados en dos capítulos formativos. El primer capítulo trata de la fundamentación teórica 
del ABP en donde se incorpora su definición, propósito, elementos, beneficios, fases y relación 
con el currículo nacional. A continuación, el segundo capítulo incorpora el diseño e 
implementación de proyectos de Ciencias Naturales y las estrategias para su respectiva 
evaluación con instrumentos como rúbricas y listas de cotejos.  

La propuesta está compuesta en base a dos elementos sustanciales que serán de gran 
aporte para los docentes de Básica Superior. El primer elemento es el módulo didáctico para 
los docentes, siendo el documento en donde se han incorporado los fundamentos del ABP y el 
desarrollo de proyectos educativos. El segundo elemento está compuesto por materiales de 
apoyo donde se destacan las planificaciones, rúbricas y recursos que facilitaran el desarrollo 
de las actividades planteadas en los proyectos.   

4.3 Objetivos  

4.3.1 Objetivo General 

Fortalecer las competencias didácticas de los docentes de Educación Básica Superior 
mediante un módulo didáctico estructurado, el cual favorecerá la aplicación del Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP) como metodología para la enseñanza de Ciencias Naturales.  
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4.3.2 Objetivos Específicos. 

Establecer los fundamentos teóricos y metodológicos acerca del Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP) a través de la determinación de su concepto, características, beneficios y 
fases para emplearse en la enseñanza de Ciencias Naturales. 

Aplicar proyectos educativos que sigan el esquema metodológico del Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP) en base a los contenidos pedagógicos presentes en el bloque 
curricular "Cuerpo humano y salud” para la promoción de un aprendizaje significativo y 

resolución de problemas contextualizados. 

4.4 Contenido de la Propuesta  

 El módulo didáctico está estructurado en sesiones educativas, las cuales, se organizan 
en un capítulo introductorio, dos capítulos para generar un acercamiento efectivo del docente 
con la metodología planteada y estrategias para evaluación de los proyectos educativos.  

Capítulo Introductorio 

• Introducción 
• Justificación 
• Bases pedagógicas 
• Objetivos 

Capítulo 1: Fundamentos Teóricos del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)  

• Definición 
• Propósito 
• Elementos 
• Beneficios  
• Fases para su aplicación 
• Relación el currículo nacional 

Capítulo 2: Diseño e Implementación de Proyectos en Ciencias Naturales 

Presentación de Proyectos Educativos. 

Primer proyecto: ¡Alerta Brucelosis! estrategias para desinfección y acción 
comunitaria. 

Proyecto educativo enfocado en concienciar a la población sobre la Brucelosis, una 
enfermedad bacteriana que presentó un brote en Ibarra en 2024. Mediante el enfoque ABP, los 
estudiantes investigarán sus formas de transmisión y desarrollarán propuestas para prevenir su 
propagación. Como producto final, los participantes crearán una campaña informativa y un 
protocolo de desinfección dirigido a la comunidad educativa, promoviendo prácticas adecuadas 
de higiene y bioseguridad. 
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Segundo proyecto: Rescatando Yahuarcocha, diseño de un sistema de purificación 
de agua para la laguna Yahuarcocha.  

Proyecto educativo que busca sensibilizar a la comunidad sobre la contaminación de la 
laguna Yahuarcocha y sus implicaciones ambientales. A través de un proceso de investigación 
y trabajo colaborativo, los estudiantes analizarán las causas de la contaminación y desarrollarán 
un método de purificación sostenible. El producto final será un sistema de purificación de agua, 
elaborado con materiales accesibles y ecológicos, promoviendo soluciones innovadoras. 

Tercer proyecto: Sexualidad segura, evaluando la efectividad de métodos 
anticonceptivos contra ETS. 

Proyecto educativo centrado en concienciar a estudiantes sobre las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) y la importancia de su prevención. A partir de un estudio realizado 
en una institución educativa de Imbabura, los estudiantes investigarán información sobre 
métodos anticonceptivos y la manera de evaluar su impacto en la prevención de las ETS. Como 
producto final, diseñarán experimentos que simulen la efectividad de diferentes métodos de 
protección contra ETS, promoviendo su uso responsable. 

Cuarto proyecto: Eco-Seguridad alimentaria, prevención de la Salmonella y 
Escherichia coli con materiales reciclados. 

Proyecto educativo cuyo objetivo es fortalecer la seguridad alimentaria utilizando 
materiales reciclados en el proceso. Los estudiantes investigarán la manera en que bacterias 
denominadas como Salmonella y Escherichia coli están presentes productos alimenticios y 
propondrán soluciones innovadoras para reducir el riesgo de infecciones. Como producto final, 
construirán dispositivos de higiene y almacenamiento con material reciclado, favoreciendo las 
prácticas seguras y sostenibles. 

Estrategias de Evaluación.  

Portafolio Estudiantil.  

Este instrumento de evaluación estará acompañado por una rúbrica de evaluación 
compuesta por cinco criterios clave: compromiso y responsabilidad, trabajo en equipo y 
colaboración, investigación y análisis de información, creatividad e innovación, organización 
y gestión del tiempo. 

Listas de Cotejo para la Autoevaluación y Coevaluación. 

La lista de cotejo de la autoevaluación contiene cinco criterios:  compromiso, 
colaboración, investigación, creatividad y organización. Mientras que, la lista de cotejo de la 
coevaluación engloba cinco criterios: responsabilidad, colaboración, aportes, investigación y 
comunicación. 



77 
 

4.5 Destrezas a Desarrollarse en los Proyectos 

 Los proyectos educativos se estructuraron con base en los elementos curriculares del 
área de Ciencias Naturales, tomando como referencia el currículo nacional vigente. En este 
sentido de acuerdo con las destrezas determinadas por el MINEDUC (2016): 

CN.4.2.6. Explorar y describir la relación del ser humano con organismos patógenos 
que afectan la salud de manera transitoria y permanente y ejemplificar las medidas preventivas 
que eviten el contagio y su propagación. 

O.CN.4.4. Describir las etapas de la reproducción humana como aspectos 
fundamentales para comprender la fecundación/concepción la implantación, el desarrollo del 
embrión y el nacimiento, y analizar la importancia de la nutrición prenatal y de la lactancia. 

CN.4.2.7. Describir las características de los virus, indagar las formas de transmisión y 
comunicar las medidas preventivas, por diferentes medios. 
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1Módulo didáctico - Introducción

Estimado/a docente, le presento el
módulo didáctico “Ciencia para la vida:
ABP como metodología para la formación
de competencias científicas” diseñado
para potenciar sus fortalezas didácticas al
implementar el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) como una metodología
activa en sus clases. 

INTRODUCCIÓN

Presentación

Destinatarios
El módulo didáctico está dirigido a
docentes de Ciencias Naturales que
imparten sus conocimientos en Educación
Básica Superior, con un enfoque especial
en quienes  imparten clases en Décimo de
Educación General Básica. 

Su papel  como mediadores del
conocimiento es clave para fomentar la
curiosidad científica y habilidad para la
resolución de problemáticas, impactando
de forma positiva en la vida de los
estudiantes. 

El módulo didáctico está estructurado en
dos capítulos formativos que combinan
sesiones teóricas y prácticas, propiciando  
un acercamiento efectivo con la
metodología propuesta. De igual forma,
incluye recursos educativos, referencias y
material educativo de apoyo.

El primer capítulo aborda los fundamentos
del ABP y su relación con el currículo
educativo. Además, se explican en detalle
las fases, pasos y actividades necesarias
para su correcta aplicación en las clases
de Ciencias Naturales.

Desarrollo del módulo

El segundo capítulo se centra en el
desarrollo de proyectos educativas en el
aula. Para ello, se han diseñado cuatro
proyectos que pueden servir como modelo
y ser implementados a lo largo del año
lectivo. Asimismo, este capítulo incluye
instrumentos y rúbricas específicas para
evaluar el trabajo y desempeño de los
alumnos en cada proyecto.  



El sistema educativo actual reconoce la
importancia de incorporar metodologías
activas donde el estudiante es
protagonista de su propio proceso de
aprendizaje y constructor de sus  
competencias y fortalezas.

Por lo tanto, este módulo didáctico tiene
una gran relevancia local al proporcionar
herramientas y conocimientos clave
acerca del ABP. En este sentido se
destaca la presentación de información
actualizada y fundamentada que facilita
la aplicación de esta metodología.

El principal interés que se destaca en el
módulo reside en el desarrollo de
proyectos educativos diseñados para
abordar y revolver problemas reales
relacionados con la ciudad de Ibarra.
Con un enfoque específico en el bloque
curricular “Cuerpo humano y salud”,
vinculando un aprendizaje
contextualizado y significativo. 
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JUSTIFICACIÓN

Relevancia y contexto actual Principales beneficiarios 
Los principales beneficiarios son los
profesores del área de Ciencias
Naturales que forman parte de la Unidad
Educativa “Sánchez y Cifuentes”, quienes
contarán con una guía práctica para
implementar el ABP con efectividad en
sus clases.

Asimismo, este módulo es positivo para la
comunidad educativa, beneficiando a
estudiantes, familias y autoridades
institucionales. 

Viabilidad
La aplicación del módulo como parte del
proceso educativo es factible, ya que los
materiales propuestos en cada proyecto
son accesibles para los estudiantes y de
fácil implementación. 

Además, las actividades y productos
finales se ajustan con las condiciones del
entorno escolar y responden a los
intereses de la comunidad educativa.
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BASES PEDAGÓGICAS

El ABP tiene una amplia historia en los
estudios pedagógicos a nivel mundial
cuyo origen se sitúa en Estados Unidos
cerca de finalizar el siglo XIX. Durante
este periodo, John Dewey propondría un
enfoque educativo de aprendizaje
experiencial en contraposición a la
escuela tradicional.

Origen del ABP

Metodologías activas
El módulo didáctico está diseñado en
base al ABP, una metodología de
enseñanza que favorece el desarrollo de
competencias clave en alumnos y
contribuye a la obtención de resultados
académicos óptimos. 

Para este efecto, se establece que estas
metodologías le otorgan protagonismo a
cada alumno. A su vez, se definen como
estrategias y actividades que el estudiante
desarrolla para alcanzar objetivos
educativos de manera eficaz (Standaert y
Troch, 2011). 

Su discípulo, William Kilpatrick amplió
estas ideas, presentando una propuesta
de aprendizaje denominada Método de
proyectos. (Galindo, 2019). 

A mediados del siglo XX, este método
adquirió gran relevancia en Italia,
resaltando su enfoque científico. Con el
tiempo, fue incorporado en diversas
propuestas didácticas del ámbito
educativo, hasta consolidarse bajo el
nombre de ABP (Majó y Baqueró, 2014). 

ABP en Ciencias Naturales
El ABP se relaciona ampliamente con las
Ciencias Naturales, resaltando su valor
metodológico para construir competencias
científicas que favorecen la búsqueda de
soluciones a problemas del contexto real.

Asimismo, los proyectos científicos  son
viables y pertinentes al fomentar un
entorno educativo dinámico que involucra
actividades motivantes para la vida del
estudiante (Mayor-Gómez, 2016). 
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OBJETIVOS

Objetivo general

Fortalecer las competencias didácticas de los docentes de Educación Básica
mediante un módulo didáctico estructurado, el cual favorecerá la aplicación del
ABP como metodología efectiva en las clases del área de Ciencias Naturales. 

Establecer los fundamentos teóricos y metodológicos acerca del ABP a través
de la determinación de su concepto, características, beneficios y fases para
emplearse en las clases de Ciencias Naturales.
Aplicar proyectos educativos que sigan el esquema metodológico del ABP en
base a los contenidos pedagógicos presentes en el bloque curricular "Cuerpo
humano y salud” para la promoción de un aprendizaje significativo y
resolución de problemas contextualizados.

Objetivos específicos





DEFINICIÓN
DEL ABP

El ABP es una metodología activa que favorece la
enseñanza y el desarrollo efectivo de
competencias y habilidades en alumnos mediante
la realización de un proyecto a gran escala. Este
proyecto surge  a partir de un problema que es
planteado en forma  de una pregunta guía (Smith,
2018). 

PROPÓSITO
DEL ABP

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El ABP responde a los intereses del alumno al
incorporar problemas de la vida real, fomentando  
experiencias de aprendizaje activo. Como
enfoque educativo, se caracteriza por su
naturaleza interdisciplinaria y su meta es
desarrollar habilidades del siglo XXI a nivel
individual y colectivo (Sotomayor et al., 2021). 
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Nota. Rueda de atributos. Elementos del ABP. Fuente: (Sotomayor et al., 2021, p. 5).
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BENEFICIOS
DEL ABP

Fortalecimiento de
competencias
emocionales

Fomento del
trabajo grupal y
la colaboración
en equipos

Incremento del
rendimiento
académico

Mayor
comprensión de
contenidos

Disfrute genuino
del aprendizaje

Aprendizaje
con enfoque
constructivo

Aumento del 
interés y la
motivación

Desarrollo de
habilidades
blandas

Nota. Esquema de piezas de rompecabezas: Beneficios del ABP. Fuente: (Aritio et
al., 2021, p. 14-15).

8 Módulo didáctico - Capítulo 1



PUNTO DE PARTIDA -
DEFINICIÓN DEL PROYECTOFASE 1

Selección del tema principal. Escoger el tema en base a
una situación contextualizada, alineada con el currículo
e intereses del estudiante. 

Elaboración de la pregunta guía o detonante. Esta
pregunta debe ser llamativa, desafiante y fomentar el
pensamiento crítico. 

Exploración de ideas previas. Identificar los
conocimientos preliminares de los estudiantes en base a
situaciones reales de su contexto. 

FORMACIÓN DE EQUIPOS FASE 2

Organización de grupos de trabajo. Considerar la
diversidad de habilidades y los intereses del alumno. 

Designación de roles. Aspecto que fomentará la
autonomía y sentido de pertenencia en los miembros de
cada equipo. 

Establecimiento de normas de trabajo. Acuerdos de
convivencia para mantener un ambiente educativo
adecuado. 

FASES PARA SU APLICACIÓN
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DEFINICIÓN DEL RETO FINAL
Y OBJETIVOSFASE 3

ORGANIZACIÓN Y
PLANIFICACIÓNFASE 4

Estructuración del plan de trabajo. Identificar las
tareas, fases de desarrollo y tiempos que se deben
cumplir. 

Asignación de responsabilidades. Definir las
responsabilidades individuales y grupales para los
estudiantes. 

Herramientas de planificación. Uso de calendarios y
agendas de trabajo para cumplir con el cronograma.

Definición del producto final o solución. Los estudiantes
pueden desarrollar presentaciones, prototipos,
investigaciones, campañas, etc.

Socialización de los objetivos educativos y del tema. Es
importante que los alumnos comprendan lo que se
espera lograr.

Relación del reto con la vida real. Asociar el reto con
situaciones cotidianas promoverá la motivación y
compromiso por el proyecto.. 
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SÍNTESIS Y APLICACIÓN DEL
CONOCIMIENTOFASE 6

Análisis de la información. La información recopilada
se compartirá entre los miembros del equipo y será
contrastada mediante debates.

Alternativas de solución: Plantear las posibles
soluciones en base a la información consultada e
intereses de los estudiantes. 

Toma de decisiones: Seleccionar la propuesta más
adecuada de acuerdo a los objetivos del proyecto y
los recursos disponibles.  

BÚSQUEDA Y RECOPILACIÓN
DE INFORMACIÓNFASE 5

Proceso de investigación: Fomentar la búsqueda de  
información válida enfocándose en la comprensión del
tema a profundidad.

Exploración de nuevas fuentes de información.
Promover la revisión de libros, artículos, videos,
entrevistas con expertos, trabajo de campo, etc. 

Estudio de las fuentes consultadas. Desarrollar
estrategias para la lectura crítica y análisis de la
información obtenida. 
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REFLEXIÓN Y RESPUESTA A
LA PREGUNTA INICIALFASE 8

Reflexión sobre el proceso: Análisis de las
experiencias, desafíos y logros que se fueron
desarrollando a lo largo del proyecto. 

Evaluación de la respuesta. Determinación de la
manera en que el producto final responde a la
pregunta guía.

Impacto en el contexto real. Considera los alcances y
beneficios que el proyecto tendrá en la comunidad. 

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN
DEL PROYECTOFASE 7

Elaboración del producto final. Aplicar los
conocimientos adquiridos para la elaboración del
producto final. 

Aplicación de habilidades. Promover habilidades
enfocados en solucionar problemas del medio con
creatividad y juicio crítico.

Retroalimentación continua. El docente brindará
apoyo constante y se recibirán consejos de los
compañeros para mejorar el producto. 
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EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN
Y COEVALUACIÓN

FASE 10

Estrategias de evaluación:  Aplicación de la
evaluación general del profesor, autoevaluación de
cada alumno y coevaluación en grupo. 

Instrumentos de evaluación: Desarrollo de un
portafolio estudiantil con su respectiva rúbrica y listas
de cotejo para autoevaluación y coevaluación. 

Reflexión docente. Evaluar la efectividad del
proyecto, determinando ajustes y recibiendo
sugerencias para futuros proyectos. 

PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN
DEL PROYECTOFASE 9

Preparación de la exposición. Se organiza una
presentación para compartir el producto ante la
comunidad educativa. 

Defensa del proyecto. Explicación detallada del
proceso para la construcción del producto final y su
funcionamiento. 

Incorporación de sugerencias. Incorporar la revisión y
sugerencias de expertos para mejorar futuras
iniciativas.

Nota. Cuadro esquemático: Fases del ABP.  Fuente: (aulaPlaneta, 2015, párr. 11).

13Módulo didáctico - Capítulo 1



Los lineamientos del currículo nacional son descritos de la siguiente manera
por el MINEDUC (2016):
El desarrollo de los bloques del Currículo vigente para el área de Ciencias
Naturales requiere la aplicación de diversos modelos didácticos como el ABP,
microproyectos, enfoque investigativo, recepción significativa y objetiva, entre
otros. Estos modelos favorecen el pensamiento crítico, autonomía del
aprendizaje, interés por la investigación y una mayor conciencia sobre la
relación entre la ciencia, tecnología y sociedad 

BLOQUES
CURRICULARES

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO

CURRÍCULO DEL ECUADOR AÑO 2016

Bloque 1: Los seres vivos y su ambiente

Bloque 2: Cuerpo humano y salud

Bloque 3: Materia y energía

Bloque 4: La Tierra y el Universo

Bloque 5: Ciencia en acción

BLOQUES CURRICULAR 2:
CUERPO HUMANO Y SALUD

El presente bloque curricular aborda las necesidades fisiológicas de los seres
vivos, la interrelación entre los sistemas vitales, la importancia de la salud, el
reconocimiento de la estructura y funciones del cuerpo humano, así como la
comprensión de las enfermedades (MINEDUC, 2016). 
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PROYECTO
ABP 1

PROYECTOS EDUCATIVOS

¡Alerta Brucelosis! estrategias para
desinfección y acción comunitaria.

Proyecto educativo enfocado en concienciar a la población sobre la
Brucelosis, una enfermedad bacteriana que presentó un brote en
Ibarra en 2024. Mediante el enfoque ABP, los estudiantes
investigarán la forma en que esta enfermedad se transmite , y con ello
desarrollarán propuestas para prevenir su propagación. Como
producto final, los participantes crearán una campaña informativa y
un protocolo de desinfección dirigido a la comunidad educativa.

PROYECTO
ABP 2

Rescatando Yahuarcocha, diseño de un
sistema de purificación de agua para

la laguna Yahuarcocha. 

Proyecto educativo que busca sensibilizar a la comunidad sobre la
contaminación de la laguna Yahuarcocha y sus implicaciones
ambientales. A través de un proceso de investigación y trabajo
colaborativo, los estudiantes analizarán las causas de la
contaminación y desarrollarán un método de purificación sostenible.
El producto final será un sistema de purificación de agua, elaborado
con materiales accesibles y ecológicos, promoviendo soluciones
innovadoras.
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PROYECTO
ABP 3

Sexualidad segura, evaluando la
efectividad de métodos anticonceptivos

contra ETS.

Proyecto educativo centrado en concienciar a los alumnos respecto a
las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y la importancia de su
prevención. A partir de un estudio realizado en una institución
educativa de Imbabura, los estudiantes investigarán información sobre
métodos anticonceptivos y la manera de evaluar su impacto en la
prevención de las ETS. Como producto final, diseñarán experimentos
que simulen la efectividad de diferentes métodos de protección contra
ETS, promoviendo su uso responsable.

PROYECTO
ABP 4

Eco-Seguridad alimentaria, prevención
de la Salmonella y Escherichia coli con

materiales reciclados.

Proyecto educativo cuyo objetivo es fortalecer la seguridad alimentaria
utilizando materiales reciclados en el proceso. Los estudiantes
investigarán la expansión de las bacterias conocidas como Salmonella
y Escherichia coli en productos alimenticios y propondrán soluciones
innovadoras para reducir el riesgo de infecciones. Como producto
final, construirán dispositivos de higiene y almacenamiento con
material reciclado, favoreciendo las prácticas seguras y sostenibles.

17Módulo didáctico - Capítulo 2





19Módulo didáctico - Capítulo 2



20 Módulo didáctico - Capítulo 2

https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/brucelosis-enfermedad-
bacteria-brote-ibarra/

https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/brucelosis-enfermedad-bacteria-brote-ibarra/
https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/brucelosis-enfermedad-bacteria-brote-ibarra/


21Módulo didáctico - Capítulo 2



22 Módulo didáctico - Capítulo 2



23Módulo didáctico - Capítulo 2



24 Módulo didáctico - Capítulo 2



25Módulo didáctico - Capítulo 2



26 Módulo didáctico - Capítulo 2





28 Módulo didáctico - Capítulo 2



29Módulo didáctico - Capítulo 2

https://repositorio.puce.edu.ec/items/8c0666ec-40fd-40a2-a903-
ec409692b9c0

https://repositorio.puce.edu.ec/items/8c0666ec-40fd-40a2-a903-ec409692b9c0
https://repositorio.puce.edu.ec/items/8c0666ec-40fd-40a2-a903-ec409692b9c0


30 Módulo didáctico - Capítulo 2



31Módulo didáctico - Capítulo 2



32 Módulo didáctico - Capítulo 2



33Módulo didáctico - Capítulo 2



34 Módulo didáctico - Capítulo 2





36 Módulo didáctico - Capítulo 2



37Módulo didáctico - Capítulo 2

https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6173

https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6173
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6173


38 Módulo didáctico - Capítulo 2



39Módulo didáctico - Capítulo 2



40 Módulo didáctico - Capítulo 2



41Módulo didáctico - Capítulo 2



42 Módulo didáctico - Capítulo 2





44 Módulo didáctico - Capítulo 2



45Módulo didáctico - Capítulo 2

https://doi.org/10.26621/ra.v1i25.683

https://doi.org/10.26621/ra.v1i25.683
https://doi.org/10.26621/ra.v1i25.683


46 Módulo didáctico - Capítulo 2



47Módulo didáctico - Capítulo 2



48 Módulo didáctico - Capítulo 2



49Módulo didáctico - Capítulo 2



50 Módulo didáctico - Capítulo 2



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

PORTAFOLIO ESTUDIANTIL

El portafolio es una herramienta
clave para documentar los
trabajos realizados durante el
desarrollo del proyecto. De esta
manera se evidenciará el
proceso de aprendizaje a lo
largo de las semanas de trabajo. 

Las listas de cotejo están
diseñadas para la autoevaluación
y coevaluación de los alumnos
con el propósito de promoverla
reflexión sobre su trabajo
individual y grupal en las
actividades del proyecto. 

Este instrumento de evaluación estará acompañado por una rúbrica
compuesta por cinco criterios clave: compromiso y responsabilidad,
trabajo en equipo y colaboración, investigación y análisis de información,
creatividad e innovación, organización y gestión del tiempo.

La lista de cotejo de la autoevaluación contiene cinco criterios:  
compromiso, colaboración, investigación, creatividad y organización.
Mientras que, la lista de cotejo de la coevaluación engloba cinco criterios:
responsabilidad, colaboración, aportes, investigación y comunicación.

LISTA DE COTEJO

Nota. Instrumentos de evaluación.  Fuente: (MINEDUC, 2021, p. 7-11).
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RECURSOS DIGITALES

ACCESO A RECURSOS DIGITALES PARA PROYECTOS
EDUCATIVOS ABP

Es grato presentar la siguiente carpeta en One Drive, que brinda acceso a recursos
digitales diseñados para la planificación y ejecución de nuevos proyectos ABP. En
la carpeta encontrará los siguientes materiales:

Formato para aplicación de proyectos ABP

Rúbrica de evaluación para el portafolio estudiantil

Lista de cotejo para desarrollar la coevaluación

Lista de cotejo para desarrollar la autoevaluación

ENLACE DE ACCESO A LOS RECURSOS

https://1drv.ms/f/s!AgXhb_FCjpTHgSMvrMtCqnMP8gi0?e=MbX5nq

CÓDIGO QR DE ACCESO A LOS RECURSOS

https://1drv.ms/f/s!AgXhb_FCjpTHgSMvrMtCqnMP8gi0?e=MbX5nq
https://1drv.ms/f/s!AgXhb_FCjpTHgSMvrMtCqnMP8gi0?e=MbX5nq
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Lucas, B. (Eds.) Iniciación al Aprendizaje Basado en Proyectos. Claves para su
implementación (pp. 9-15). Universidad de la Rioja.
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AulaPlaneta. (2015, 04 de febrero). Cómo aplicar el aprendizaje basado en
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Conclusiones 

Se evidenció que los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Sánchez y 

Cifuentes” emplean diversos tipos de metodologías en sus clases de Ciencias Naturales. No 
obstante, en su mayoría carecen de esquemas metodológicos estructurados y guías actualizadas 
para potenciar el uso de metodologías activas. Como consecuencia, muchos docentes continúan 
utilizando enfoques tradicionales y poco efectivos en el proceso educativo. En atención a esta 
problemática, se plantearon alternativas de solución enfocadas en el diseño de una propuesta 
didáctica basada en el ABP para fortalecer las competencias didácticas del profesorado.  

El análisis teórico desarrollado en la investigación permitió sistematizar los principios 
conceptuales y pedagógicos planteados por John Dewey y William Kilpatrick como 
promotores del Método de Proyectos. A partir de esta revisión, se profundizó en los 
componentes clave del ABP, a través de la revisión de trabajos académicos y documentos que 
describen el esquema de esta metodología activa, al igual que sugerencias de proyectos 
educativos para las Ciencias Naturales. Como resultado, se establecieron las bases teóricas y 
metodológicas para el desarrollo de la propuesta didáctica, asegurando una fundamentación 
completa que abarca tanto aspectos teóricos como prácticos. 

En base a las recomendaciones brindadas por los docentes, se diseñó el módulo 
didáctico “Ciencia para la vida: ABP como metodología para la formación de competencias 

científicas”, cuyo objetivo es potenciar las fortalezas didácticas de los docentes y mejorar el 
desarrollo de sus clases. El módulo está estructurado en dos capítulos formativos, el primero 
aborda los fundamentos, fases y beneficios del ABP, mientras que el segundo se centra en el 
desarrollo de proyectos educativos relacionados a los contenidos del bloque curricular "Cuerpo 
humano y salud”. Cabe señalar que el interés principal del módulo es la implementación de 
proyectos que aborden problemas reales mediante soluciones innovadoras.  

Para finalizar, de acuerdo con los antecedentes y logros alcanzados en la investigación, 
se dio respuesta al objetivo general del trabajo académico al proponer el ABP como una 
metodología activa con alto potencial y efectividad para la enseñanza de las Ciencias Naturales. 
Para tal efecto, se llevaron a cabo las fases de diagnóstico, indagación científica y diseño de 
una propuesta que responde a los desafíos y necesidades expresadas por los docentes del 
Décimo de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscomisional “Sánchez y 

Cifuentes”. En definitiva, el módulo didáctico constituye un recurso sólido que integra las 
fortalezas teóricas y metodológicas del ABP junto a proyectos destacables y contextualizados. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a los docentes y estudiantes en formación profesional de la carrera de 
Educación Básica que participen en programas instructivos con regularidad, centrándose en 
capacitaciones y talleres sobre metodologías activas de enseñanza, con un énfasis especial en 
el ABP. De esta forma, complementarán los conocimientos proporcionados en el módulo 
didáctico, fortaleciendo sus competencias para la enseñanza de Ciencias Naturales y otras áreas 
de la Educación General Básica. Por lo tanto, posteriormente será posible realizar nuevos 
diagnósticos con mayor profundidad, constatando los niveles de desempeño académico y 
logros educativos con los alumnos.  

Es recomendable que los futuros investigadores realicen la exploración de fundamentos 
teóricos y procedimentales con el apoyo de las técnicas de revisión documental y análisis de 
contenido. Por consiguiente, el investigador contará con una base sólida para relacionar la 
información recopilada de diversos autores, señalando los aspectos esenciales para la 
construcción de un recurso didáctico actualizado e innovador. Adicionalmente, la información 
obtenida puede estructurarse de tal manera que sea socializada mediante publicaciones, 
seminarios o charlas informativas.  

Se sugiere promover la aplicación del módulo didáctico “Ciencia para la vida: ABP 

como metodología para la formación de competencias científicas” en un grupo piloto de 
docentes y estudiantes del Décimo de Educación Básica Superior. A partir de ello, se 
implementará una evaluación para comprobar su efectividad, beneficios y nivel académico que 
los estudiantes demuestren con su ejecución. De esta manera, la propuesta recibirá 
retroalimentación y mejoras necesarias antes de su implementación a mayor escala con el 
empleo de otras metodologías relacionadas como el Aprendizaje Basado en el Pensamiento y 
el Aprendizaje Basado en Problemas.  

La efectividad del módulo didáctico diseñado evidencia el potencial del ABP como 
metodología de enseñanza tanto en Ciencias Naturales como en otras áreas del conocimiento. 
Por ello, se recomienda continuar con el fortalecimiento didáctico de los docentes mediante 
talleres impartidos en la institución educativa. Esta iniciativa facilitará la aplicación de los 
fundamentos teóricos y metodológicos desarrollados en el trabajo académico, fomentando una 
enseñanza más innovadora y acorde con las necesidades educativas actuales. 
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