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RESUMEN

El dominio del lenguaje técnico-científico es esencial para 
que los estudiantes de primaria desarrollen habilidades de 
comunicación precisa y efectiva, fundamentales para su 
éxito académico y profesional en el ámbito científico y tec-
nológico. En la asignatura de Ciencias Naturales, el manejo 
adecuado de este lenguaje facilita la comprensión y comu-
nicación de conceptos complejos, fomenta el pensamiento 
crítico y permite una interpretación detallada de fenómenos 
naturales. No obstante, los estudiantes enfrentan dificulta-
des debido a la abstracción y especificidad del vocabulario 
científico-técnico, lo que puede llevar a la confusión y des-
ánimo. En respuesta a estas dificultades, el presente estu-
dio, de tipo cuasi-experimental con enfoque mixto, evaluó la 
efectividad de una estrategia didáctica basada en mnemo-
técnicas para mejorar el dominio del lenguaje técnico-cien-
tífico y la cultura científica en estudiantes de sexto año de 
Educación General Básica (EGB) en la Unidad Educativa 
Prof. Jorge Amable Quezada Pinzón. La muestra consistió 
en 11 estudiantes y 2 docentes. A través de cuestionarios, 
observación directa y entrevistas semiestructuradas, se im-
plementó y evaluó la estrategia mnemotécnica, la cual inclu-
yó la creación de acrónimos, rimas, y asociaciones visuales. 
Los resultados mostraron mejoras significativas en la com-
prensión de términos científicos, habilidades de indagación 
y aplicación del conocimiento científico, confirmando la 
efectividad de las estrategias mnemotécnicas en el contexto 
educativo. Estos hallazgos subrayan la importancia de inte-
grar técnicas mnemotécnicas para superar barreras en el 
aprendizaje del vocabulario científico y promover una com-
prensión más profunda y duradera.
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ABSTRACT

The mastery of technical-scientific language is essential 
for elementary school students to develop accurate and 
effective communication skills, fundamental for their aca-
demic and professional success in the scientific and te-
chnological fields. In the subject of Natural Sciences, the 
adequate use of this language facilitates the understanding 
and communication of complex concepts, fosters critical 
thinking, and allows for a detailed interpretation of natural 
phenomena. However, students face difficulties due to the 
abstraction and specificity of the scientific-technical voca-
bulary, which can lead to confusion and discouragement. 
In response to these difficulties, the present study, a qua-
si-experimental study with a mixed approach, evaluated 
the effectiveness of a didactic strategy based on mnemo-
nics to improve the mastery of technical-scientific language 
and scientific culture in students in the sixth year of General 
Basic Education (EGB) at the Prof. Jorge Amable Quezada 
Pinzón Educational Unit. The sample consisted of 11 stu-
dents and 2 teachers. Through questionnaires, direct ob-
servation and semi-structured interviews, the mnemonic 
strategy was implemented and evaluated, which included 
the creation of acronyms, rhymes, and visual associations. 
The results showed significant improvements in the com-
prehension of scientific terms, inquiry skills, and applica-
tion of scientific knowledge, confirming the effectiveness of 
mnemonic strategies in the educational context. These fin-
dings underscore the importance of integrating mnemonic 
techniques to overcome barriers in the learning of scienti-
fic vocabulary and to promote deeper and longer-lasting 
understanding.

Keywords: 
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INTRODUCCIÓN

El dominio del lenguaje técnico-científico en estudiantes 
de primaria es fundamental para el desarrollo de habilida-
des de comunicación precisas y efectivas en contextos 
académicos y profesionales futuros. Este tipo de lenguaje 
permite a los estudiantes comprender y expresar con-
ceptos complejos de manera clara y exacta, facilitando 
el aprendizaje de disciplinas científicas y tecnológicas. 
Además, promueve el pensamiento crítico y la capacidad 
de analizar y sintetizar información, habilidades esencia-
les en un mundo cada vez más orientado hacia la ciencia 
y la tecnología (Tekindur & Kingir, 2023).

En la asignatura de Ciencias Naturales, el uso del lengua-
je técnico-científico es particularmente relevante pues 
permite a los estudiantes describir fenómenos naturales 
con exactitud, formular hipótesis y desarrollar experimen-
tos de manera sistemática. Además, les ayuda a interpre-
tar y comunicar los resultados de sus investigaciones, fo-
mentando una comprensión profunda y estructurada del 
entorno natural (Williams, 2019). Este dominio lingüístico 
también facilita la lectura y el análisis de textos científicos, 
enriqueciendo su conocimiento y motivándolos a explorar 
más allá del aula.

Los estudiantes a menudo enfrentan dificultades en el 
aprendizaje del vocabulario científico-técnico debido a la 
complejidad y especificidad de los términos. Estos térmi-
nos suelen ser abstractos y no forman parte del lenguaje 
cotidiano, lo que puede hacer que los estudiantes los en-
cuentren poco familiares y difíciles de recordar (Curran, 
2020). Además, la falta de contexto práctico en el que 
puedan aplicar estos términos complica aún más su 
comprensión. Los estudiantes pueden sentirse abruma-
dos por la cantidad de vocabulario nuevo que necesitan 
aprender en un corto periodo, lo que puede llevar a la 
confusión y al desánimo.

Otra dificultad significativa es la falta de conexión entre 
el vocabulario científico-técnico y el conocimiento previo 
de los estudiantes. Muchos términos científicos tienen 
raíces en el latín o el griego, y sin una base lingüística 
en estos idiomas, los estudiantes pueden tener proble-
mas para entender y memorizar estos términos (Mönch 
& Markic, 2022). Según Khalilova (2021), los estudiantes 
pueden carecer de estrategias eficaces para aprender 
vocabulario nuevo, lo que los lleva a depender de enfo-
ques menos productivos. La falta de exposición a textos 
académicos y de oportunidades para usar este vocabu-
lario en contextos relevantes también puede contribuir a 
estas dificultades.

El uso de recursos y estrategias mnemotécnicas puede 
ser una solución efectiva para enfrentar los problemas 
asociados con el aprendizaje del vocabulario científi-
co-técnico. Estas técnicas, como la creación de acró-
nimos, frases clave, rimas, canciones y asociaciones 
visuales, ayudan a los estudiantes a recordar términos 

complejos al vincularlos con información más familiar y 
fácil de recordar (Helman et al., 2022).

Las estrategias mnemotécnicas, fomentan un aprendizaje 
más activo y participativo, lo que puede aumentar la mo-
tivación y el interés de los estudiantes en la materia. Toda 
vez que el uso de estrategias para la adquisición del nue-
vo vocabulario radica en que la memoria recibe, alma-
cena, modifica y recupera información (Peñafiel & Castro 

 & Molina, 2019); al integrar recursos mnemotécnicos en 
las actividades diarias de aprendizaje, los educadores 
pueden ayudar a los estudiantes a superar las barreras 
del lenguaje técnico-científico, promover una compren-
sión más profunda y duradera de los conceptos cientí-
ficos. A pesar de la evidencia que respalda la efectivi-
dad de estas estrategias en la mejora de la memoria y el 
aprendizaje, su aplicación en el aula sigue siendo insufi-
ciente (De los Santos Armenta, 2024).

En este contexto, el objetivo de esta investigación es di-
señar una estrategia didáctica basada en mnemotecnia 
para mejorar el dominio del lenguaje técnico-científico y 
la cultura científica en los estudiantes del sexto año de 
EGB de la Unidad Educativa Prof. Jorge Amable Quezada 
Pinzón. Este estudio busca explorar cómo la implemen-
tación de estrategias mnemotécnicas puede contribuir 
a superar las dificultades de aprendizaje en Ciencias 
Naturales y promover una comprensión más profunda y 
duradera de los conceptos científicos.

MATERIALES Y MÈTODOS

Este estudio fue de tipo cuasi-experimental con un enfo-
que mixto, que integra tanto métodos cualitativos como 
cuantitativos. La elección de un diseño cuasi-experimen-
tal permitió la implementación de la intervención en un 
entorno educativo real, sin la necesidad de asignar alea-
toriamente a los participantes a grupos de control y ex-
perimental, lo cual es una característica distintiva de este 
tipo de estudios (Campbell & Stanley, 1963).

El alcance del estudio fue tanto descriptivo como explica-
tivo. En la fase descriptiva, se buscó caracterizar el uso 
actual de estrategias mnemotécnicas en la enseñanza 
de Ciencias Naturales y describir las limitaciones y po-
tencialidades observadas en los estudiantes. En la fase 
explicativa, se intentó determinar la relación causal entre 
la implementación de la estrategia mnemotécnica y las 
mejoras en el dominio del lenguaje técnico-científico y la 
cultura científica de los estudiantes (Creswell, 2014).

La población del estudio estuvo compuesta por estudian-
tes y docentes de la Unidad Educativa Prof. Jorge Amable 
Quezada Pinzón, ubicada en la provincia de Loja, cantón 
Zapotillo. En total, la población incluyó 44 estudiantes de 
básica media y 4 docentes de básica media. Para la se-
lección de la muestra, se utilizó un método de muestreo 
intencional. Este método permitió incluir a todos los es-
tudiantes del sexto año de EGB y a los dos docentes de 
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básica media que estaban directamente involucrados en la enseñanza de Ciencias Naturales. La muestra final estuvo 
compuesta por 11 estudiantes del sexto año de EGB y 2 docentes de básica media. Esta muestra fue considerada 
suficiente para llevar a cabo un análisis detallado y obtener conclusiones significativas sobre la efectividad de la 
intervención.

La variable independiente fue la estrategia didáctica basada en mnemotécnica. Las variables dependientes incluyeron 
el dominio del lenguaje técnico-científico y la cultura científica en Ciencias Naturales. El dominio del lenguaje técni-
co-científico se refirió a la capacidad de los estudiantes para comprender y utilizar términos y conceptos científicos de 
manera precisa y adecuada. La cultura científica, por otro lado, se definió como el conjunto de conocimientos, habili-
dades y actitudes que permiten a los estudiantes comprender y participar en el mundo científico de manera informada 
y crítica. Para su medición, se utilizaron los indicadores que se muestran en la tabla 1, y una escala Likert de 1 a 5, 
donde 1 representaba “Muy deficiente” y 5 “Excelente”.

Tabla 1. Indicadores para evaluar las variables dependientes.

Variable 
Dependiente Indicador Descripción Forma de evaluación (Ejemplo)

Dominio del len-
guaje técnico-cien-
tífico

Comprensión de términos 
científicos

Se evaluó la capacidad de los estudian-
tes para definir y explicar términos cien-
tíficos clave.

Definir “fotosíntesis” y explicar su 
importancia en las plantas.

Uso adecuado de con-
ceptos científicos

Se evaluó cómo los estudiantes aplicaron 
los conceptos científicos en actividades 
prácticas.

Aplicar el concepto de “cadena tró-
fica” para describir las relaciones 
alimenticias en un ecosistema.

Precisión en la comunica-
ción científica

Se evaluó la precisión en la comunica-
ción científica de los estudiantes.

Redactar un informe sobre el ciclo 
del agua utilizando términos científi-
cos precisos.

Interpretación de textos 
científicos

Se evaluó la capacidad de los estudian-
tes para interpretar textos científicos.

Leer un artículo sobre el cambio cli-
mático y responder preguntas de 
comprensión.

Cultura científica 
en Ciencias Natu-
rales

Conocimiento de princi-
pios científicos

Se evaluó el conocimiento de principios 
científicos.

Explicar el principio de conserva-
ción de la energía.

Habilidades de indaga-
ción científica

Se evaluó la capacidad de los estudian-
tes para formular preguntas y diseñar ex-
perimentos.

Formular una hipótesis sobre el cre-
cimiento de las plantas en diferentes 
tipos de suelo y diseñar un experi-
mento para probarla.

Actitudes hacia la ciencia Se evaluó el interés y la disposición de 
los estudiantes hacia la ciencia.

Participar activamente en un pro-
yecto de feria de ciencias.

Participación en activida-
des científicas

Se evaluó el grado de participación de 
los estudiantes en actividades científicas.

Colaborar en un proyecto grupal so-
bre la biodiversidad local.

Aplicación del conoci-
miento científico en la vida 
cotidiana

Se evaluó la aplicación del conocimiento 
científico en la vida cotidiana.

Explicar cómo se puede reducir la 
huella de carbono en el hogar.

Comprensión de la inte-
rrelación entre ciencia, 
tecnología y sociedad

Se evaluó la comprensión de la interrela-
ción entre ciencia, tecnología y sociedad.

Discutir cómo la tecnología de los 
teléfonos móviles ha cambiado la 
comunicación social.

Evaluación crítica de in-
formación científica

Se evaluó la capacidad de los estudian-
tes para evaluar información científica.

Analizar un artículo de noticias so-
bre un descubrimiento científico y 
discutir su validez.

La medición de estas variables dependientes se llevó a cabo mediante cuestionarios y pruebas estandarizadas, tanto 
antes como después de la intervención. Esto permitió evaluar el impacto de la estrategia didáctica basada en mnemo-
técnica y determinar si hubo mejoras significativas en el dominio del lenguaje técnico-científico y la cultura científica 
de los estudiantes. 

El procedimiento de la investigación se estructuró en cuatro fases, tal como se muestra en la Figura 1. 
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En la fase de diagnóstico, se llevó a cabo una revisión 
documental exhaustiva. Este análisis incluyó la literatura 
y documentos relevantes sobre estrategias mnemotécni-
cas, con el objetivo de identificar las mejores prácticas y 
fundamentar teóricamente la intervención propuesta. La 
revisión documental permitió establecer un marco teórico 
sólido y comprender el estado actual de la investigación 
en el área de las mnemotécnicas aplicadas a la educa-
ción en Ciencias Naturales (Orozco & Díaz, 2018).

Simultáneamente, se realizó una observación directa en 
el aula para evaluar las habilidades iniciales de los estu-
diantes en el uso de mnemotécnicas. Esta observación 
proporcionó datos cualitativos sobre el comportamiento y 
las interacciones de los estudiantes, así como sobre las 
limitaciones y potencialidades en el uso de estas estra-
tegias. Además, se llevaron a cabo entrevistas semies-
tructuradas con los docentes para recolectar información 
detallada sobre las metodologías actuales empleadas en 
la enseñanza de Ciencias Naturales. Las entrevistas ofre-
cieron una perspectiva profunda sobre las prácticas pe-
dagógicas y las percepciones de los docentes respecto 
al uso de mnemotécnicas (Martínez, 2023).

En la fase de intervención, se diseñó e implementó una 
estrategia didáctica basada en mnemotécnicas. Esta 
estrategia fue desarrollada para facilitar el dominio del 
lenguaje técnico-científico y mejorar la cultura científica 
de los estudiantes. La implementación de la estrategia 
se llevó a cabo en el aula durante el año lectivo 2023. 
Las actividades incluyeron la asociación de conceptos 
con imágenes, canciones o rimas, la creación de ma-
pas mentales, juegos de memoria y proyectos grupales. 
Estas actividades fueron seleccionadas y diseñadas para 
fomentar la retención y comprensión de los conceptos 
científicos de manera lúdica y efectiva. Además, se rea-
lizaron evaluaciones formativas periódicas para monito-
rear el progreso de los estudiantes y ajustar la estrategia 
según fuera necesario.

Una vez finalizada la intervención, se procedió a la fase 
de evaluación. Se aplicaron cuestionarios y pruebas 

estandarizadas para evaluar el dominio del lenguaje téc-
nico-científico y la cultura científica de los estudiantes 
post-intervención. Estas herramientas permitieron obte-
ner datos cuantitativos que fueron esenciales para medir 
el impacto de la estrategia didáctica.

El análisis estadístico de los datos obtenidos incluyó téc-
nicas descriptivas e inferenciales. Este análisis permitió 
comparar los resultados pre y post-intervención, con la 
identificación de patrones y relaciones significativas que 
evidenciaron la efectividad de la estrategia mnemotécni-
ca implementada (Argüelles et al., 2021). Para comparar 
los resultados de las evaluaciones pretest y postest en 
diferentes dimensiones del dominio del lenguaje técni-
co-científico y la cultura científica en Ciencias Naturales 
se aplicó la prueba de Rangos con signo de Wilcoxon 
(Ramírez Ríos & Polack, 2020). 

Finalmente, en la fase de validación, se consultó a es-
pecialistas en educación y mnemotecnia para validar la 
efectividad de la estrategia didáctica desde un punto de 
vista teórico (Piza Burgos et al., 2019). Se consultaron un 
total de cinco expertos en el campo de la educación y 
la mnemotecnia, seleccionados por sus especialidades 
y experiencia relevante. Dos de estos expertos están es-
pecializados en pedagogía y didáctica para la educación 
primaria, con experiencia en el desarrollo de currículos y 
estrategias de enseñanza. Un experto en psicología edu-
cativa se especializa en técnicas de aprendizaje y memo-
ria, incluyendo el uso de mnemotecnia. Otro experto se 
enfoca en la integración de tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en el aula, y el último experto se 
especializa en la enseñanza de Ciencias Naturales.

Esta consulta aseguró que la intervención estuviera ba-
sada en principios pedagógicos sólidos y en evidencia 
científica. Los especialistas revisaron y evaluaron la es-
trategia en base a diversos criterios (Tabla 2), median-
te una escala Likert de 5 puntos, donde 1 representa 
“Irrelevante” y 5 “Muy Relevante”. 

Figura 1. Procedimiento seguido en el estudio.
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Tabla 2. Criterios para la evaluación de la estrategia.

Criterio de evaluación Descripción Criterios específicos

Relevancia pedagógica
Adecuación y efectividad para el 
nivel educativo de sexto año de 
EGB

- Alineación con el currículo nacional
- Adecuación a las capacidades cognitivas
- Potencial para mejorar la comprensión y retención de con-
ceptos científicos

Efectividad en el aprendi-
zaje

Mejora del aprendizaje y retención 
de información científica

- Incremento en la retención de términos y conceptos cien-
tíficos
- Mejora en la capacidad de aplicación de conceptos
- Evidencia de comprensión profunda de los temas

Facilidad de implementa-
ción

Facilidad de implementación por 
parte de los docentes

- Claridad y simplicidad de las instrucciones
- Recursos y materiales accesibles
- Flexibilidad para diferentes contextos de aula

Impacto en la motivación 
estudiantil

Impacto en la motivación e interés 
de los estudiantes por las Ciencias 
Naturales

- Incremento en la participación activa
- Aumento en la curiosidad e interés por temas científicos
- Feedback positivo de los estudiantes

Los expertos, además, proporcionaron retroalimentación valiosa que contribuyó a la mejora y refinamiento de la misma. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se desarrolla el análisis de los resultados 
alcanzados en cada etapa del estudio.

Resultados de la observación directa en el aula

La observación directa realizada en el aula antes de la 
implementación de la estrategia didáctica permitió iden-
tificar tanto las limitaciones como las potencialidades de 
los estudiantes en relación con el dominio del vocabu-
lario científico técnico y la cultura científica en Ciencias 
Naturales.

En cuanto al dominio del vocabulario científico técnico, 
se observó que muchos estudiantes presentaban dificul-
tades significativas para comprender y utilizar términos 
científicos específicos. La falta de familiaridad con el len-
guaje técnico se reflejó en su incapacidad para definir 
correctamente términos clave y en la dificultad para in-
tegrarlos en contextos científicos. Esta barrera lingüística 
limitó la capacidad de los estudiantes para participar de 
manera efectiva en discusiones y actividades relaciona-
das con los contenidos de Ciencias Naturales.

Adicionalmente, se notó una falta de profundización en 
la cultura científica. Los estudiantes mostraron un cono-
cimiento superficial de conceptos científicos fundamen-
tales, y la conexión entre estos conceptos y su aplicación 
en la vida cotidiana era débil. Esta carencia en la cultura 
científica evidenció una brecha en la comprensión de la 
importancia y la relevancia de los conceptos científicos 
más allá del aula.

A pesar de las limitaciones, se identificaron varias poten-
cialidades en el ámbito del vocabulario científico técnico 
y la cultura científica. Los estudiantes que mostraron una 
actitud positiva hacia la introducción de términos cien-
tíficos y actividades interactivas pudieron captar y rete-
ner mejor el vocabulario técnico. La observación reveló 
que los estudiantes se beneficiaron de la presentación 

de términos científicos en contextos visuales y prácticos, 
lo que facilitó la comprensión y memorización de estos 
términos.

Además, los estudiantes demostraron una capacidad no-
table para relacionar conceptos científicos cuando se les 
proporcionaban ejemplos concretos y actividades que 
vinculaban la teoría con la práctica. Las actividades que 
incluían explicaciones visuales y aplicaciones prácticas 
de los conceptos científicos ayudaron a mejorar su com-
prensión y apreciación de la cultura científica.

Los resultados de la observación sugieren que es nece-
sario abordar las deficiencias en el dominio del vocabu-
lario científico técnico y en la cultura científica mediante 
estrategias que integren métodos prácticos y visuales. 
Se recomienda introducir el vocabulario técnico de ma-
nera gradual, utilizando ejemplos relevantes y recursos 
visuales para mejorar la comprensión. Además, se debe 
fomentar una conexión más profunda entre los conceptos 
científicos y su aplicación práctica en la vida diaria para 
fortalecer la cultura científica de los estudiantes. 

Resultados de las entrevistas a los docentes

Las entrevistas revelaron que los docentes enfrentaban 
ciertos desafíos en la enseñanza de conceptos científi-
cos complejos debido a la falta de técnicas adecuadas 
para facilitar la memorización y comprensión de términos 
clave. Ambos docentes expresaron la necesidad de mé-
todos que hicieran los conceptos más accesibles y me-
morables para los estudiantes. Además, se identificó una 
preocupación por la falta de recursos didácticos espe-
cíficos y estrategias adaptadas al currículo de Ciencias 
Naturales.

Ambos docentes expresaron una actitud favorable ha-
cia la incorporación de técnicas mnemotécnicas en su 
práctica pedagógica. Reconocieron el potencial de estas 
estrategias para mejorar la memorización y comprensión 
de los conceptos científicos. Sin embargo, manifestaron 
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preocupaciones sobre la necesidad de una capacitación 
adecuada para implementar estas técnicas de manera 
efectiva. Los docentes destacaron que, aunque com-
prendían los beneficios teóricos, la falta de formación es-
pecífica limitaba su confianza en la aplicación práctica de 
las mnemotecnias en el aula.

Durante las entrevistas, se identificaron varios problemas 
potenciales. Primero, los docentes mencionaron la dificul-
tad en la integración de técnicas mnemotécnicas con los 
contenidos curriculares existentes, señalando una posi-
ble falta de alineación entre las mnemotecnias propues-
tas y los objetivos pedagógicos del currículo. Además, 
expresaron inquietudes acerca de la disponibilidad de 
recursos didácticos adecuados para llevar a cabo estas 
estrategias de manera efectiva. Los docentes también se-
ñalaron la necesidad de métodos de evaluación que pu-
dieran medir el impacto de las técnicas mnemotécnicas 
en el aprendizaje de los estudiantes.

Los docentes describieron sus prácticas pedagógicas 
actuales como centradas en métodos tradicionales de 
enseñanza, con énfasis en la explicación directa y el uso 
de materiales textuales. Se identificó una apertura para 
experimentar con nuevas metodologías, siempre y cuan-
do se ofreciera un apoyo adecuado. Los docentes reco-
mendaron la creación de materiales didácticos especí-
ficos y guías detalladas para facilitar la implementación 
de las estrategias mnemotécnicas. Además, sugirieron 
la incorporación de sesiones de capacitación práctica 

que incluyan ejemplos reales y simulaciones de aula para 
asegurar una comprensión y aplicación efectiva.

En términos de disposición, los docentes mostraron una 
actitud positiva hacia la implementación de técnicas mne-
motécnicas. Manifestaron interés en recibir formación 
adicional que les permitiera integrar de manera efectiva 
estas técnicas en sus lecciones. Reconocieron que la 
mnemotecnia podría ofrecer soluciones innovadoras para 
los problemas de retención y comprensión de los estu-
diantes. Los docentes también señalaron que las estrate-
gias mnemotécnicas podrían complementar y enriquecer 
las metodologías tradicionales, siempre que se adaptaran 
a los contextos y necesidades específicas de sus aulas. 

Estrategia didáctica basada en mnemotecnia para Cien-
cias Naturales del 6to año de EGB.

El objetivo de la estrategia es mejorar el dominio del len-
guaje técnico-científico y la cultura científica mediante 
técnicas mnemotécnicas que faciliten la memorización y 
comprensión de términos y conceptos clave en Ciencias 
Naturales.

Los contenidos a tratar fueron los siguientes: 1) Los ani-
males vertebrados e invertebrados, 2) Las plantas, 3) El 
cuerpo humano y las funciones vitales, 4) La energía y 
sus formas, 5) Los ecosistemas, 6) Propiedades y esta-
dos de la materia.

La estrategia se compone de las fases y elementos que 
se muestran en la Figura 2. 

Figura 2. Estrategia didáctica basada en mnemotecnia.
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A continuación, se describen los elementos de la estrategia y su implementación. 

La planificación de la estrategia mnemotécnica comenzó con el análisis de los contenidos curriculares y la definición 
de objetivos de aprendizaje específicos. Se seleccionaron métodos como acrónimos, visualización, juegos de memo-
ria, canciones, rimas, historias y analogías, adaptándolos al currículo existente. Se desarrollaron recursos educativos 
adecuados como tarjetas de memoria y diagramas. También se planificaron métodos de evaluación formativa y suma-
tiva para medir el dominio de los términos técnicos y ajustar la estrategia educativa según fuera necesario.

Para la identificación de términos clave, se seleccionaron los términos técnicos más importantes de cada unidad. Una 
vez identificados los términos clave, se procedió a la creación de acrónimos y frases mnemotécnicas. Se involucró a 
los estudiantes en la creación de estas herramientas para fomentar su participación activa y mejorar la retención de la 
información. Un ejemplo de la implementación se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Ejemplo de términos clave, acrónimos y frases mnemotécnicas.

Tema Términos Clave Acrónimo Frase Mnemotécnica

Los animales vertebra-
dos e invertebrados

Vertebrados: Mamíferos, Aves, Reptiles, An-
fibios, Peces MARAP “Mi Amigo Rápido Atrapa Pe-

ces”

Invertebrados: Anélidos, Artrópodos, Mo-
luscos, Cnidários, Equinodermos AAMCE “Ana Ama Muchos Caracoles 

Especiales”

Ciclo Reproductivo de los Vertebrados: 
Ovulación, Fecundación, Desarrollo del Em-
brión, Nacimiento.

OFDN “Olivia Feliz Da Noticias”

Las plantas

Partes de las plantas: Raíces, Tallo, Hojas, 
Semillas, Flores, Frutos. RTHFFSP “Reímos tanto hoy, salir fue fa-

buloso “

Fotosíntesis: Clorofila, Luz, Agua, Dióxido 
de Carbono FCLAD “Fáciles Cuentos de La Ardilla 

y el Duende”

Ciclo reproductivo de las plantas: Fertiliza-
ción, Polinización y Germinación. FPG “Flor Pinta Gatitos”

La energía y sus formas
Tipos de energía: Energía Cinética, Energía 
Potencial, Energía Térmica, Energía Eléctri-
ca, Energía Luminosa

CPTEL “Carlos Prende Todas Esas 
Luces”

Se instruyó a los estudiantes para conectar los términos clave con características visuales distintivas. Se utilizaron 
imágenes y diagramas del libro para asociar los términos con visuales memorables. Se realizaron actividades donde 
los estudiantes dibujaban y etiquetaban estas imágenes, fortaleciendo su comprensión. En la tabla 4, se detalla cómo 
se implementó esta fase para cada tema.

Tabla 4. Actividades de visualización y asociaciones. 

Tema Término Actividades Realizadas

Vertebrados e Inverte-
brados Vertebrados

-Presentación de imágenes de cada grupo (mamíferos, aves, reptiles, anfibios).
- Identificación y dibujo de características distintivas. Ejemplos: Mamíferos (pelaje), 
Aves (plumas), Reptiles (escamas), Anfibios (piel húmeda), Peces (branquias). 

Invertebrados

- Presentación de imágenes de cada grupo (anélidos, artrópodos, moluscos, cnidarios, 
equinodermos). 
- Actividades de emparejamiento con características distintivas. Ejemplos: Anélidos 
(cuerpo segmentado), Artrópodos (exoesqueleto), Moluscos (concha), Cnidarios (tentá-
culos con células urticantes), Equinodermos (piel espinosa).

Plantas Estructura de 
la Planta

- Presentación de diagramas destacando partes principales (raíces, tallo, hojas, flores). 
- Dibujo y etiquetado de partes con su función y características visuales. 

Proceso de 
Fotosíntesis

- Diagrama mostrando el proceso (clorofila, luz solar, agua, dióxido de carbono). 
- Actividades de coloreado y anotación del diagrama para facilitar la visualización.

Cuerpo Humano y 
Funciones Vitales

Sistemas del 
Cuerpo Huma-
no

- Presentación de diagramas de sistemas (circulatorio, digestivo, respiratorio, nervioso, 
óseo y muscular). 
- Coloreado y etiquetado de cada sistema con sus funciones. - Construcción de modelos 
y maquetas de algunos sistemas. - Participación en creación y explicación de modelos.
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Energía y sus Formas Tipos de ener-
gía

- Representación de cada tipo de energía (cinética, potencial, térmica, eléctrica, lumi-
nosa) con ilustraciones. 
- Asociación de cada tipo de energía con ejemplos visuales y situaciones cotidianas.
- Demostración de formas de energía (lanzar una pelota, usar una linterna). 
- Observación y descripción de experimentos.

Ecosistemas Ecosistemas

- Presentación de diagramas de ecosistemas mostrando productores, consumidores, 
descomponedores, cadena alimentaria, hábitat y biodiversidad. 
- Creación de mapas de ecosistemas y etiquetado de relaciones entre componentes. 
- Proyectos de clase con construcción de maquetas de ecosistemas. 
- Presentación y explicación de maquetas.

Propiedades y Esta-
dos de la Materia

Cambios de 
estado de la 
materia

- Presentación de diagramas mostrando cambios de estado (sólido, líquido, gas), pun-
tos de ebullición y fusión. 
- Coloreado y etiquetado de diagramas. 
- Observación de cambios de estado en experimentos de laboratorio (derretir hielo, 
hervir agua). 
- Registro de observaciones y asociación con propiedades de la materia.

También se emplearon juegos de memoria, El objetivo fue reforzar la comprensión de los estudiantes a través de acti-
vidades interactivas y lúdicas. se crearon tarjetas de memoria con los términos y sus definiciones o imágenes relacio-
nadas. En la tabla 5, se resume cómo se llevaron a cabo estas actividades para dos temas específicos, junto con los 
objetivos y beneficios de cada actividad.

Tabla 5. Aplicación de juegos de memoria.

Tema Técnica 
mnemotécnica Actividades realizadas Objetivos y beneficios

Animales Vertebra-
dos e Invertebra-
dos

Juego de memoria con 
tarjetas de empareja-
miento

1) Preparación de tarjetas con imágenes de 
animales vertebrados e invertebrados y sus 
nombres. 2) Explicación del juego: emparejar 
las tarjetas correctas formando pares de ima-
gen con nombre. 3) Desarrollo del juego: los 
estudiantes, por turnos, levantan dos tarjetas 
para encontrar parejas. 4) Finalización del jue-
go: continúa hasta emparejar todas las tarjetas 
correctamente.

1) Mejora de la memoria visual al 
asociar imágenes con nombres 
específicos. 2) Refuerzo de la 
comprensión de las característi-
cas de los animales vertebrados 
e invertebrados. 3) Fomento de 
la colaboración y la competencia 
positiva entre los estudiantes.

Ecosistemas Construcción de ma-
pas de ecosistemas

1) Preparación de tarjetas con imágenes de 
elementos de un ecosistema (productores, 
consumidores, descomponedores, etc.). 2) Ex-
plicación del juego: construcción de un mapa 
de ecosistema utilizando las tarjetas disponi-
bles. 3) Desarrollo del juego: los equipos colo-
can las tarjetas en el mapa según su posición 
correcta y explican las interacciones. 4) Finali-
zación del juego: presentación de los mapas 
construidos y discusión sobre las relaciones 
ecológicas representadas.

1) Desarrollo de una comprensión 
profunda de las interacciones en 
los ecosistemas. 2) Fomento del 
trabajo en equipo, la comunica-
ción y la toma de decisiones co-
laborativas. 3) Aplicación prácti-
ca de conceptos teóricos sobre 
ecología en la creación de ma-
pas visuales funcionales.

Además, se compusieron canciones y rimas que incorporaban los términos técnicos clave de los temas abordados. 
Estas actividades musicales se diseñaron para facilitar la memorización y comprensión de los conceptos de una ma-
nera divertida y memorable. A continuación, se muestra una rima elaborada sobre la fotosíntesis:

Rima: La Fotosíntesis

En el verde jardín, bajo el sol brillante 

las plantas trabajan, siempre tan constante.

Clorofila verde, luz del sol recibe,

agua por las raíces, al tallo se vive. 

El dióxido entra, por las hojas pasa, 
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en una gran fábrica, la planta se enlaza. 

Azúcar se forma, energía se guarda, 

oxígeno sale, el aire se encarga. 

Con esta receta, la planta se nutre, 

fotosíntesis mágica, vida que perdure.

Así también, se llevaron a cabo actividades diseñadas 
para hacer más accesibles los conceptos complejos a 
través de narrativas y comparaciones con experiencias 
cotidianas. Se eligieron analogías pertinentes para ilus-
trar los conceptos clave, se introdujeron estos conceptos 
en forma de historias y se complementaron con demos-
traciones prácticas para proporcionar una comprensión 
más profunda. Al finalizar, se facilitó una discusión para 
consolidar el aprendizaje y evaluar la efectividad de las 
historias y analogías en la comprensión de los conceptos.

Por ejemplo, para el tema de Propiedades y Estados de la 
Materia, se utilizaron analogías como comparar la fusión 
del hielo con el sol derritiendo un muñeco de nieve. Se 
detallaron las propiedades de los estados sólido, líquido 
y gas, y los procesos de cambio de estado como fusión, 
solidificación, vaporización y condensación. Las historias 
cortas presentaron estos conceptos en situaciones fami-
liares, como el hielo en una bebida en un día caluroso. 
Las demostraciones prácticas, como la observación de la 
fusión del hielo y la evaporación del agua en el laborato-
rio, proporcionaron una experiencia visual directa. 

Evaluación: 

Durante el proceso de enseñanza, se implementaron di-
ferentes estrategias de evaluación para medir el progre-
so y la comprensión de los estudiantes. La Evaluación 
Formativa se llevó a cabo de manera continua y activa. 
Durante las actividades en el aula, se observó detalla-
damente la participación de los estudiantes y se toma-
ron notas sobre su nivel de comprensión de las técnicas 
mnemotécnicas aplicadas. Al finalizar cada actividad, se 
realizaron preguntas rápidas para evaluar la retención de 
la información por parte de los estudiantes, permitiendo 
ajustes inmediatos en la enseñanza según las necesida-
des identificadas.

En cuanto a la Evaluación Sumativa, se diseñaron di-
versas herramientas para evaluar el aprendizaje a largo 
plazo y la aplicación práctica de las técnicas mnemo-
técnicas. Se administró un examen final que incluía pre-
guntas de opción múltiple y de relación. Estas preguntas 
desafiaban a los estudiantes a asociar términos clave 
con sus definiciones correspondientes, demostrando así 
su comprensión profunda de los conceptos aprendidos 
a lo largo del curso. Además del examen, se asignó un 
proyecto final donde los estudiantes debían seleccionar 
un tema relevante y aplicar las técnicas mnemotécnicas 

aprendidas para presentar de manera creativa y efectiva. 
Este proyecto no solo evaluó la capacidad de recordar 
información, sino también la habilidad para aplicar estra-
tegias mnemotécnicas de manera autónoma y reflexiva 
en contextos académicos y prácticos.

Recursos necesarios y consideraciones transversales:

 • Asegurar la disponibilidad de libros de texto y guías 
didácticas pertinentes.

 • Utilizar tecnologías educativas adecuadas para facili-
tar la creación y práctica de mnemotécnicas.

 • Proveer materiales didácticos como pizarras, marca-
dores y juegos de memoria.

 • Implementar evaluaciones formativas y sumativas con 
rúbricas para una retroalimentación efectiva.

 • Capacitar a los docentes en el uso efectivo de mne-
motécnicas y asegurar su integración curricular 
coherente.

Resultados de la evaluación pretest 

Los resultados del pretest revelaron deficiencias genera-
lizadas en el dominio del lenguaje técnico-científico entre 
los estudiantes (Figura 3). La mayoría presentó dificulta-
des serias en la comprensión, uso adecuado y comunica-
ción de términos y conceptos científicos, así como en la 
interpretación de textos científicos. 

Figura 3. Resultados de la evaluación pretest a la dimen-
sión Dominio del lenguaje técnico-científico.

En la dimensión de Comprensión de términos científicos, 
un 18,18% (2 estudiantes) fueron clasificados en la cate-
goría “Muy deficiente”, mientras que un 54,55% (6 estu-
diantes) mostraron un nivel “Deficiente”. Solo un 18,18% 
(2 estudiantes) alcanzó un nivel “Regular”, y las catego-
rías “Bien” y “Excelente” no fueron representadas. Estos 
resultados indicaron que una mayoría de los estudiantes 
tenía dificultades graves para comprender los términos 
científicos, sugiriendo la necesidad de intervenciones 
significativas para mejorar esta competencia.

En cuanto al Uso adecuado de conceptos científicos, 
la situación fue igualmente preocupante. El 54,55% (6 
estudiantes) se ubicaron en la categoría “Deficiente”, 
y un 18,18% (2 estudiantes) en la categoría “Regular”. 
La ausencia de estudiantes en las categorías “Bien” y 
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“Excelente” subrayó una deficiencia generalizada en la 
aplicación correcta de los conceptos científicos aprendi-
dos. Este hallazgo destacó la importancia de reforzar la 
enseñanza de conceptos científicos mediante métodos 
más efectivos y prácticos.

Respecto a la Precisión en la comunicación científi-
ca, el 45,45% (5 estudiantes) fueron clasificados como 
“Deficiente”, con un 18,18% (2 estudiantes) en la catego-
ría “Muy deficiente”. La falta de precisión en la comunica-
ción de conceptos científicos pudo haber obstaculizado 
la capacidad de los estudiantes para participar efectiva-
mente en discusiones científicas y compartir conocimien-
tos. La ausencia de estudiantes en las categorías supe-
riores reforzó la necesidad de mejorar las habilidades 
comunicativas en el contexto científico.

En la dimensión de Interpretación de textos científicos, 
se observó que el 27,27% (3 estudiantes) estaban en la 
categoría “Muy deficiente” y el 36,36% (4 estudiantes) en 
la categoría “Deficiente”. Este resultado sugirió que una 
parte significativa de los estudiantes tenía serias dificulta-
des para interpretar y comprender textos científicos, limi-
tando su capacidad para aplicar la información científica 
de manera efectiva.

Así mismo, la evaluación pretest en la dimensión de 
“Cultura científica en Ciencias Naturales” evidenció nota-
bles deficiencias en varias áreas clave del conocimiento 
y habilidades científicas entre los estudiantes (Figura 4).

Figura 4. Resultados de la evaluación pretest a la dimen-
sión Cultura científica en Ciencias Naturales. 

En Conocimiento de principios científicos, un 27,27% (3 
estudiantes) se ubicaron en la categoría “Muy deficiente”, 
mientras que el 36,36% (4 estudiantes) fueron clasifica-
dos como “Deficientes”. Estos resultados sugieren que 
más de la mitad de los estudiantes tenían un conocimien-
to limitado de los principios científicos básicos, lo que po-
dría afectar su capacidad para comprender conceptos 
más complejos en Ciencias Naturales.

Sobre las Habilidades de indagación científica, el 27,27% 
(3 estudiantes) mostraron un desempeño “Deficiente”, 
y un 45,45% (5 estudiantes) fueron clasificados como 
“Regulares”. Esto indica que casi la mitad de los 

estudiantes no habían desarrollado completamente las 
habilidades necesarias para investigar y formular pregun-
tas científicas, aunque un porcentaje considerable mostró 
solo un dominio básico en esta área.

Respecto a las Actitudes hacia la ciencia, todos los es-
tudiantes fueron clasificados en la categoría “Deficiente” 
(72,73%, 8 estudiantes), lo que refleja una falta genera-
lizada de interés o actitud positiva hacia la ciencia. Esta 
deficiencia en la actitud podría limitar el entusiasmo y la 
motivación de los estudiantes para participar activamente 
en el aprendizaje de las Ciencias Naturales.

En la Participación en actividades científicas, un 45,45% 
(5 estudiantes) fueron clasificados como “Deficientes”, y 
un 18,18% (2 estudiantes) en la categoría “Muy deficien-
te”. Estos resultados revelaron que una parte significativa 
de los estudiantes no participaba activamente en activi-
dades relacionadas con la ciencia, lo que podría influir 
negativamente en su aprendizaje y comprensión de los 
conceptos científicos.

En cuanto a la Aplicación del conocimiento científico en la 
vida cotidiana, el 36,36% (4 estudiantes) se encontraron 
en la categoría “Muy deficiente”, y el 27,27% (3 estudian-
tes) fueron clasificados como “Deficientes”. Estos resulta-
dos indicaron que muchos estudiantes tenían dificultades 
para relacionar y aplicar conceptos científicos en situa-
ciones cotidianas, lo cual es esencial para la compren-
sión y utilidad práctica de la ciencia.

Sobre la Comprensión de la interrelación entre ciencia, 
tecnología y sociedad, un 45,45% (5 estudiantes) fueron 
clasificados como “Deficientes”, y un 27,27% (3 estudian-
tes) en la categoría “Regular”. Estos hallazgos señalaron 
una falta de comprensión sobre cómo estos tres ámbitos 
están interconectados y cómo impactan la vida diaria y el 
desarrollo social.

Finalmente, en la Evaluación crítica de información cien-
tífica, un 18,18% (2 estudiantes) se ubicaron en la cate-
goría “Muy deficiente”, y el 45,45% (5 estudiantes) fueron 
clasificados como “Deficientes”. Estos resultados reflejan 
una necesidad crítica de mejorar la capacidad de los es-
tudiantes para evaluar y analizar la información científica 
de manera efectiva.

En resumen, los resultados del pretest revelaron defi-
ciencias generalizadas en el dominio del lenguaje técni-
co-científico y en la cultura científica de los estudiantes. 

Resultados de la evaluación postest 

Los resultados de la evaluación postest en la dimensión 
Dominio del lenguaje técnico-científico mostraron una 
mejora general en comparación con los resultados del 
pretest (Figura 5), con una evolución positiva en el cono-
cimiento y uso del vocabulario científico. 
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Figura 5. Resultados de la evaluación postest a la dimensión Dominio del lenguaje técnico-científico.

En Comprensión de términos científicos, ningún estudiante se ubicó en la categoría “Muy deficiente” y solo el 9,09% (1 
estudiante) fue clasificado como “Deficiente”. Esto representa una mejora considerable respecto al pretest, donde un 
18,18% (2 estudiantes) estaban en la categoría “Muy deficiente”. La mayor parte de los estudiantes ahora se encuen-
tran en las categorías “Regular” (36,36%, 4 estudiantes) y “Bien” (27,27%, 3 estudiantes), lo que sugiere un progreso 
en la comprensión de los términos técnicos.

Respecto al Uso adecuado de conceptos científicos, el 63,64% (7 estudiantes) alcanzaron la categoría “Regular” y 
un 27,27% (3 estudiantes) se ubicaron en “Bien”. El porcentaje de estudiantes en la categoría “Excelente” aumentó al 
9,09% (1 estudiante). Estos resultados indican una mejora en la aplicación de conceptos científicos, con una disminu-
ción significativa en los niveles de desempeño deficiente en comparación con el pretest.

En cuanto a la Precisión en la comunicación científica, el 45,45% (5 estudiantes) fueron clasificados en la categoría 
“Bien” y el 27,27% (3 estudiantes) en “Excelente”. Estos porcentajes son notablemente más altos en comparación con 
el pretest, donde solo el 9,09% (1 estudiante) estaba en “Bien” y no hubo estudiantes en “Excelente”. Esto refleja un 
avance considerable en la capacidad de los estudiantes para comunicar conceptos científicos con mayor precisión.

Para la Interpretación de textos científicos, un 36,36% (4 estudiantes) alcanzaron la categoría “Bien” y un 27,27% (3 
estudiantes) fueron clasificados en “Excelente”. El 27,27% (3 estudiantes) se ubicaron en “Regular” y solo el 9,09% (1 
estudiante) en “Deficiente”. Estos resultados muestran una mejora en la habilidad de interpretar textos científicos, con 
un aumento en el número de estudiantes que ahora pueden realizar una interpretación más efectiva y precisa.

Las mejoras en la comprensión de términos científicos, el uso adecuado de conceptos, la precisión en la comunicación 
y la interpretación de textos científicos indican que la estrategia didáctica implementada tuvo un impacto positivo en 
el desarrollo del vocabulario técnico-científico entre los estudiantes. 

Por su parte, en la dimensión “Cultura científica en Ciencias Naturales”, los resultados de la evaluación postest mues-
tran una notable mejora en varias áreas clave relacionadas con el conocimiento y la aplicación de principios científicos 
(Figura 6). 

Figura 6. Resultados de la evaluación postest a la dimensión Cultura científica en Ciencias Naturales.
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En el Conocimiento de principios científicos, el 27,27% (3 estudiantes) se ubicaron en la categoría “Regular”, el 36,36% 
(4 estudiantes) en “Bien”, y el 27,27% (3 estudiantes) en “Excelente”. Esta distribución indica un aumento en la capa-
cidad de los estudiantes para entender principios científicos fundamentales, con una eliminación total de la categoría 
“Muy deficiente” y una disminución en los niveles “Deficiente” en comparación con el pretest.

En cuanto a las Habilidades de indagación científica, el 45,45% (5 estudiantes) lograron la categoría “Bien” y un 
27,27% (3 estudiantes) en “Excelente”. El porcentaje de estudiantes en la categoría “Deficiente” disminuyó a un 9,09% 
(1 estudiante), lo que refleja una mejora significativa en la capacidad de los estudiantes para realizar investigaciones 
científicas y formular preguntas relevantes.

Sobre las Actitudes hacia la ciencia, se observó que el 63,64% (7 estudiantes) se ubicaron en la categoría “Bien”, con 
un 9,09% (1 estudiante) en “Excelente”. La categoría “Deficiente” mostró un aumento en comparación con el pretest, 
pero la ausencia de estudiantes en “Muy deficiente” sugiere un cambio positivo en la actitud general hacia la ciencia.

En la Participación en actividades científicas, el 36,36% (4 estudiantes) se ubicaron en la categoría “Bien” y el 27,27% 
(3 estudiantes) en “Excelente”. La categoría “Deficiente” desapareció y la participación activa en actividades científi-
cas mostró una mejora notable, sugiriendo una mayor implicación y entusiasmo en las actividades relacionadas con 
la ciencia.

La Aplicación del conocimiento científico en la vida cotidiana mostró mejoras con un 45,45% (5 estudiantes) en la cate-
goría “Bien” y un 27,27% (3 estudiantes) en “Excelente”. La disminución en la categoría “Deficiente” refleja un avance 
en la habilidad de los estudiantes para aplicar conceptos científicos a situaciones diarias.

En términos de Comprensión de la interrelación entre ciencia, tecnología y sociedad, el 36,36% (4 estudiantes) se 
ubicaron en “Bien” y el 27,27% (3 estudiantes) en “Excelente”. La mejora en esta área sugiere un entendimiento más 
profundo de cómo la ciencia se relaciona con otros campos y aspectos sociales.

Finalmente, en la Evaluación crítica de información científica, el 45,45% (5 estudiantes) alcanzaron la categoría “Bien” y 
el 27,27% (3 estudiantes) se ubicaron en “Excelente”. La ausencia de estudiantes en “Muy deficiente” y una reducción 
en la categoría “Deficiente” indican un progreso significativo en la capacidad de los estudiantes para evaluar crítica-
mente la información científica.

Los avances en el conocimiento de principios científicos, habilidades de indagación, actitudes hacia la ciencia, parti-
cipación en actividades científicas, y aplicación del conocimiento en la vida cotidiana reflejan el impacto positivo de la 
estrategia didáctica en el desarrollo de una cultura científica más robusta entre los estudiantes.

Resultados de la prueba de Rangos con signo de Wilcoxon para la comparación pretest-postest

Los resultados de la prueba de Rangos con signo de Wilcoxon revelaron mejoras significativas en todas las dimensio-
nes evaluadas del dominio del lenguaje técnico-científico y la cultura científica entre las evaluaciones pretest y postest, 
como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6. Resultados de la prueba de Rangos con signo de Wilcoxon para la comparación Pretest-Postest.

Indicador Estadístico de 
contraste

Estadístico de contras-
te estandarizado

Significación 
asintótica

Comprensión de términos científicos 42,5 2,395 0,017

Uso adecuado de conceptos científicos 42 2,356 0,018

Precisión en la comunicación científica 40 2,113 0,035

Interpretación de textos científicos 45 2,701 0,007

Conocimiento de principios científicos 40 2,111 0,035

Habilidades de indagación científica 51,5 2,506 0,012

Actitudes hacia la ciencia 39,5 2,081 0,037

Participación en actividades científicas 52 2,534 0,011

Aplicación del conocimiento científico en la vida cotidiana 43 2,448 0,014

Comprensión de la interrelación entre ciencia, tecnología 
y sociedad 49,5 2,297 0,022

Evaluación crítica de información científica 50 2,382 0,017



84
Volumen 3 | Número 3 | Septiembre - Diciembre - 2024

Los indicadores de comprensión de términos científicos (p = 0,017), uso adecuado de conceptos científicos (p = 
0,018), y precisión en la comunicación científica (p = 0,035) mostraron mejoras significativas, al igual que la interpreta-
ción de textos científicos (p = 0,007). Además, se observaron mejoras en el conocimiento de principios científicos (p = 
0,035), habilidades de indagación científica (p = 0,012), actitudes hacia la ciencia (p = 0,037), participación en activi-
dades científicas (p = 0,011), y la aplicación del conocimiento científico en la vida cotidiana (p = 0,014). La compren-
sión de la interrelación entre ciencia, tecnología y sociedad (p = 0,022) y la evaluación crítica de información científica 
(p = 0,017) también mostraron mejoras significativas. Estos resultados indican que la estrategia didáctica implemen-
tada fue efectiva en la mejora del dominio del lenguaje técnico-científico y de la cultura científica en los estudiantes.

Validación de la estrategia por expertos

La validación de la estrategia didáctica basada en mnemotecnia para Ciencias Naturales del 6to año de EGB por parte 
de los expertos reveló una alta relevancia y eficacia de la misma. Las áreas de fortaleza identificadas incluyen la per-
tinencia de los contenidos, la eficacia de las técnicas mnemotécnicas, la participación activa de los estudiantes, y las 
estrategias de evaluación implementadas. En la Tabla 7, se presentan los resultados de la evaluación.

Tabla 7. Resultados de la validación de la estrategia didáctica por los expertos.

Criterio de evaluación Puntuación prome-
dio (1-5)

Índice de 
concordancia

Relevancia pedagógica

Alineación con el currículo nacional 4.8 96%

Adecuación a las capacidades cognitivas 4.6 92%

Potencial para mejorar comprensión y retención 4.7 94%

Efectividad en el aprendizaje

Retención de términos y conceptos 4.5 90%

Capacidad de aplicación de conceptos 4.4 88%

Comprensión profunda de los temas 4.6 92%

Facilidad de implementación

Claridad y simplicidad de las instrucciones 4.7 94%

Recursos y materiales accesibles 4.5 90%

Flexibilidad para diferentes contextos de aula 4.6 92%

Impacto en la motivación estudiantil

Participación activa 4.6 92%

Curiosidad e interés por temas científicos 4.7 94%

Feedback positivo de los estudiantes 4.5 90%

Los expertos recomendaron la formación continua de los docentes en técnicas mnemotécnicas para garantizar su 
correcta implementación en el currículo. Esta formación permitiría a los educadores adaptar las técnicas a diversos 
contextos educativos y a las necesidades específicas de los estudiantes. También se propuso la integración de tecno-
logías educativas avanzadas, como aplicaciones interactivas y plataformas digitales, para el desarrollo y la práctica de 
mnemotecnia. El uso de estas tecnologías podría dinamizar las actividades y hacerlas más accesibles, especialmente 
para estudiantes con diversos estilos de aprendizaje.

Además, se sugirió la adopción de evaluaciones más continuas y adaptativas para facilitar ajustes inmediatos en la 
enseñanza en función de las necesidades individuales de los estudiantes. Las evaluaciones frecuentes proporciona-
rían retroalimentación más precisa y permitirían a los docentes identificar y abordar dificultades específicas con mayor 
eficacia.

Por último, se recomendó proporcionar flexibilidad en la implementación de la estrategia didáctica para permitir su 
adaptación a distintos contextos educativos y a las características particulares de cada grupo de estudiantes.

La mejora observada en el uso adecuado de conceptos científicos y la interpretación de textos científicos coincide con 
investigaciones que han demostrado que las estrategias mnemotécnicas ayudan a los estudiantes a retener y aplicar 
el conocimiento de manera más efectiva (Mazo & De Arce, 2022). En particular, los estudios de Mazo & De Arce (2022); 
y De los Santos Armenta (2024), mostraron que las técnicas de mnemotecnia son eficaces para mejorar la retención 



85
Volumen 3 | Número 3 | Septiembre - Diciembre - 2024

de información y la aplicación de conceptos científicos, 
lo cual se refleja en los resultados positivos obtenidos en 
nuestra investigación.

En términos de la cultura científica, los resultados sugie-
ren que la estrategia mejoró el conocimiento de princi-
pios científicos, las habilidades de indagación científica 
y las actitudes hacia la ciencia. Esto es consistente con 
el trabajo de Hoffman (2020), quienes argumentan que 
una enseñanza efectiva que incorpora técnicas mnemo-
técnicas puede mejorar tanto el conocimiento concep-
tual como las actitudes hacia el aprendizaje científico. La 
mejora en la participación en actividades científicas y la 
aplicación del conocimiento en la vida cotidiana respalda 
los hallazgos de Gamboa Rojas (2016); y Agbowuro et al. 
(2016), quienes demostraron que las estrategias educati-
vas que involucran aplicaciones prácticas y contextuales 
son efectivas para fortalecer la conexión entre el conoci-
miento académico y la vida cotidiana.

La valoración de las estrategias mnemotécnicas por es-
pecialistas confirmó que estas técnicas tienen un impacto 
positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los es-
pecialistas destacaron la importancia de integrar tecnolo-
gías educativas y de realizar ajustes continuos basados 
en la retroalimentación para optimizar la efectividad de 
las estrategias. Este consenso subraya la necesidad de 
una evaluación continua y adaptativa para asegurar que 
las estrategias mnemotécnicas se mantengan efectivas y 
relevantes en el aula (De los Santos Armenta, 2024). La 
combinación de tecnología y metodología adaptativa se 
presenta como una vía prometedora para maximizar los 
beneficios de las estrategias mnemotécnicas en la edu-
cación científica.

CONCLUSIONES

El estudio demostró que la implementación de estrategias 
mnemotécnicas en la enseñanza de Ciencias Naturales 
resultó efectiva para mejorar el dominio del lenguaje téc-
nico-científico entre los estudiantes de sexto año de EGB. 
Las técnicas mnemotécnicas, como la creación de acró-
nimos, rimas, y asociaciones visuales, facilitaban la re-
tención y comprensión de términos científicos complejos. 
Esta intervención permitió que los estudiantes mostraran 
mejoras significativas en su capacidad para comprender 
y utilizar conceptos científicos de manera precisa.

La aplicación de la estrategia didáctica no solo impactó 
positivamente el dominio del lenguaje técnico-científico, 
sino que también contribuyó a la mejora de la cultura 
científica de los estudiantes. Se observó un aumento en 
las habilidades de indagación científica, la aplicación del 
conocimiento en contextos cotidianos y la participación 
en actividades científicas. Estos resultados sugieren que 
el uso de estrategias mnemotécnicas puede fomentar 
una actitud más positiva hacia la ciencia y una mayor im-
plicación en la materia.

La intervención mejoró la capacidad de los estudiantes 
para interpretar textos científicos y comunicar conceptos 
con precisión. Los resultados de las evaluaciones postest 
mostraron avances en todas las dimensiones evaluadas, 
incluyendo la comprensión de términos científicos y la 
precisión en la comunicación científica. 

Basado en los resultados obtenidos, se recomienda que 
los educadores incorporen estrategias mnemotécnicas 
en sus prácticas pedagógicas para facilitar la enseñanza 
del vocabulario científico y la cultura científica. La aplica-
ción sistemática de estas técnicas puede ayudar a supe-
rar las barreras del aprendizaje y promover una compren-
sión más efectiva y duradera de los conceptos científicos.
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