
 

i 
 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación  

 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

 

Recursos didácticos tecnológicos y rendimiento académico, en la asignatura de Química. 

Año lectivo 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUTORA:  

Maryuri Stefany Narvaez Garay 

 

 

 

 

DIRECTORA:  

Dra. Irene Mireya Gahona Aguirre, Mg. Sc 

 

 

 

 

Loja - Ecuador 

 

 

2022 

Trabajo de Integración Curricular previo a la 

obtención del título de Licenciada en 

Pedagogía en las Ciencias Experimentales, 

Química y Biología 



 

ii 
 

Certificación 

Loja, 21 de septiembre de 2022  

 

Dra. Irene Mireya Gahona Aguirre, Mg. Sc 

DIRECTORA DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR  
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2. Resumen 

Los recursos didácticos tecnológicos son fundamentales en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Química; es por ello que, el presente trabajo de 

investigación, surge como necesidad ante el bajo rendimiento de los estudiantes, con la 

finalidad de optimizar la generación de aprendizajes significativos en ellos, a través de la 

aplicación de recursos didácticos tecnológicos, el objetivo general de esta investigación fue: 

Potenciar el rendimiento académico de los estudiantes, en la asignatura de Química, mediante 

el diseño y aplicación de recursos didácticos tecnológicos, que faciliten el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje; en el tercer curso de Bachillerato General Unificado, del 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”; año lectivo 2021-2022. La metodología 

empleada fue de tipo cualitativa; en razón de que, a lo largo de la investigación, desde el 

diagnóstico hasta la intervención y evaluación de resultados, se determinaron características 

relevantes en torno a la implementación de recursos didácticos tecnológicos; entre los 

instrumentos utilizados para la investigación se señalan: matriz de observación, cuestionario de 

encuesta, guía de entrevista y cuestionarios para evaluación, dando como resultado que existe 

una mejora positiva y significativa en el rendimiento académico de los estudiantes. Se 

determinó que la aplicación de recursos didácticos tecnológicos mediante planificaciones 

microcurriculares facilitó el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, lo que potencia 

el rendimiento académico de los estudiantes; esto se evidenció en los resultados obtenidos a 

través de diferentes tipos de evaluación aplicados. 

Palabras claves: Enseñanza-aprendizaje, dispositivos tecnológicos, aprendizaje significativo, 

herramientas tecnológicas, Constructivismo. 
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2.1. Abstract 

Technological and didactic resources are fundamental in the development of the 

teaching and learning process of the Chemistry subject; for this reason, the present research 

emerges as a necessity, due to the low academic performance of the students with the purpose 

of optimize the generation of significant learning in them through the application of 

technological and didactic resources, the general objective of this research was: to promote the 

academic performance of students, in the subject of Chemistry, through the design and 

application of technological and didactic resources, which facilitate the development of the 

teaching-learning process; in the third course of the Bachillerato General Unificado, of "Beatriz 

Cueva de Ayora" High School; academic year 2021-2022. The qualitative method was used in 

the methodology process; because, along the research, from the diagnosis to the intervention 

and evaluation of results, relevant characteristics were determined around the implementation 

of technological and didactic resources; among the instruments used for the research are the 

following: observation matrix, survey questionnaire, interview guide and questionnaires for 

evaluation; resulting in a positive and significant improvement in the academic performance of 

students. It was determined that the application of technological and didactic resources through 

micro - curricular planning, facilitated the development of the teaching and learning process, 

which enhances the academic performance of the students; this was evidenced in the results 

obtained through different types of applied evaluations. 

Keywords: Teaching – learning, technological devices, significative learning, technological 

tools, constructivism. 
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3. Introducción 

Para iniciar con la presente investigación se examinaron trabajos de investigación, 

realizados anteriormente y que tienen relación con recursos didácticos tecnológicos y 

rendimiento académico,  se consideran los siguientes autores: 

Pillasagua (2017), en su trabajo de tesis denominado: “Recursos tecnológicos 

educativos y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Delia Ibarra de Velasco del cantón Quevedo” concluye que: “Los recursos 

tecnológicos educativos facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje y por ende mejoran el 

rendimiento académico de los estudiantes, convirtiendo estas herramientas tecnológicas como 

una gran ayuda en la actividad docente, despertando el interés, creatividad y motivación del 

estudiante” (p. 38) 

No obstante, Fuentes y Perez  (2015), en su artículo derivado de investigación 

denominado: “Los videojuegos y sus efectos en escolares de Sincelejo, Sucre (Colombia)”, 

llegan a la conclusión de que:  

El uso de los videojuegos puede generar en los encuestados aspectos positivos como 

estrategias y habilidades de pensamiento, debido a la gran cantidad de horas que dedican 

a esta práctica, se desplazan o remplazan actividades como deporte, paseos y tareas 

escolares, situación que conlleva a disminuir el rendimiento académico y la generación 

de conductas tales como adicción, agresividad, aislamiento y cambios en hábitos de 

alimentación y sueño que pueden afectar el estado físico y emocional de los estudiantes. 

Por tal razón es necesario generar proyectos dentro de las diferentes instituciones 

educativas focalizadas y desde las entidades gubernamentales que conlleven a disminuir 

ésta problemática. (p. 327) 

Mediante el desarrollo de las prácticas preprofesionales se pudo evidenciar el bajo 

rendimiento de los estudiantes, quienes están más interesados en otras actividades, tales como 

videojuegos de acción, aventura, deportes y arcade; por ende, no logran alcanzar aprendizajes 

significativos; asimismo, el docente no usa recursos didácticos tecnológicos que motiven y 

faciliten la mejora de resultados de aprendizaje. Por ello, la finalidad del presente trabajo fue 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, mediante la aplicación de recursos 

didácticos tecnológicos, implementados en el desarrollo del proceso áulico, a través de estos 

recursos, los temas propuestos en el tercer curso, en la asignatura de Química, se abordaron 

íntegramente y se generó la construcción de aprendizajes significativos y con ello la mejora del 

rendimiento académico, fue evidente. 
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Luego de analizar y reconociendo la realidad educativa surgió la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo se puede potenciar el rendimiento académico de los estudiantes del tercer 

curso de BGU, en la asignatura de Química, en el Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de 

Ayora”?  

Una vez definida la pregunta de investigación, se planteó el siguiente objetivo general: 

Potenciar el rendimiento académico de los estudiantes, en la asignatura de Química, mediante 

el diseño y aplicación de recursos didácticos tecnológicos, que faciliten el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje; en el tercer curso de Bachillerato General Unificado, del 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”; año lectivo 2021-2022. Igualmente, para 

viavilizar la consecución de dicho objetivo, se construyeron los siguientes objetivos 

especificos: <<Identificar los recursos didácticos tecnológicos que faciliten el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Química>> <<Desarrollar la propuesta de 

intervención, haciendo uso de recursos didácticos tecnológicos para mejorar el rendimiendo 

académico de los estudiantes en la asignatura de Química>> <<Verificar si los recursos 

didacticos tecnólogicos aplicados son adecuados para la mejora del rendimiento académico de 

los estudiantes, en el tercer curso de Bachillerato General Unificado>> 

La investigación se llevó a cabo en el tercer curso de Bachillerato General Unificado 

del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”; entre las limitaciones encontradas, se 

puede indicar que: la sala de informática, en ocasiones, no estaba disponible y al tratarse de 

recursos didácticos tecnológicos se torna imprescindible el uso de esta sala y/o de los 

dispositivos pertinentes. Por otra parte, se notó la falta de tiempo para aplicar ciertos recursos 

tecnológicos; ya que, los estudiantes debían cumplir con otras actividades fuera del horario 

habitual. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, con la finalidad de tener el sustento 

teórico requerido, respecto de las variables que se involucran en la investigación, fue necesario 

tomar en cuenta diversos autores, en relación a: los modelos pedagógicos más representativos 

como; modelo pedagógico Conductista, modelo pedagógico Cognitivista, modelo pedagógico 

Constructivista y modelo pedagógico Conectivista; recursos didácticos (físicos y tecnológicos) 

y la Química, desde la visión del Currículo Nacional 2016. 
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4. Marco teórico 

Para abordar el trabajo de investigación fue necesario realizar una extensa revisión 

teórica, con la finalidad de tener un soporte argumentativo, en torno al tema investigado, se 

tomaron en cuenta diversos autores, en relación a: los modelos pedagógicos, recursos didácticos 

(físicos y tecnológicos) y la Química, desde la visión del Currículo Nacional 2016. 

4.1. Modelos pedagógicos 

Al respecto, Flórez (1994, citado por Ajila, 2015) asegura que: “Los modelos 

pedagógicos representan formas particulares de interpretación de los enfoques pedagógicos, 

son representaciones sintéticas de las teorías pedagógicas que coexisten como paragimas” (p.6) 

A continuación se da a conocer las caracteristicas principales de los modelos 

pedagógicos más representativos como: modelo pedagógico Conductista, modelo pedagógico 

Cognitivista, modelo pedagógico Conectivista y modelo pedagógico Constructivista. 

4.1.1. Modelo pedagógico Conductista 

Según varios autores, el modelo pegagógico Conductista fue fundamental en la 

psicología en el siglo XX, es un modelo tradicional al momento de impartir el conocimiento, 

entre los principales exponentes se destacan: Pavlov, Watson y Skinner. Dentro de este modelo 

se pueden diferenciar los diferentes roles, tanto del docente como del estudiante, siendo asi: el 

docente, es un sujeto activo y el centro del proceso enseñanza aprendizaje, quién tiene el poder 

y el encargado de la toma de decisiones; mientras que, el estudiante es un ser pasivo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, cumple y obedece las ordenes que le da el maestro; además, 

en el modelo pedagógico Conductista se aplica el refuerzo (premios y castigos) para modificar 

la conducta en la dirección deseada. 

4.1.2. Modelo pedagógico Cognitivista 

En relación al modelo pedagógico Cognitivista, algunos autores conciben el aprendaje 

en función de la información, experiencias e ideas de una persona, los principales representantes 

del modelo Cognitivo son: Piaget, Brunner, Ausbel, Gagné, Vigotsky y Erickson. Este modelo 

se centra en los estudiantes; en donde, el profesor será un guía, encargado de promover 

estrategias cognitivas y motivadoras; además, el estudiante es un sujeto activo que tiene la 

capacidad cognitiva para aprender y solucionar problemas; también, en el modelo Cognitivista 

se hace uso de la retroalimentación (conocimiento de los resultados) para guiar y apoyar las 

conexiones mentales exactas. 
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4.1.3. Modelo pedagógico Conectivista 

Para diversos autores, el modelo pedagógico Conectivista, es un modelo de aprendizaje 

para la era digital, donde se reconoce conexiones de diversas parte del mundo, este modelo es 

promovido por Stephen Downes y George Siemens. El docente no solo está centrado en 

enseñanzar o impartir conocimientos, sino, en ayudar a los estudiantes a “aprender a aprender”, 

promover su desarrollo cognitivo mediante el uso de la tecnología para que construya su propio 

conocimiento; asimismo, el alumno se conecta con diferentes fuentes, se enriquece de 

conocimientos a traves de la navegación, permitiendole generar una mente extendida y 

compartir sus aprendizajes en espacios virtuales. Una estrategia muy importante en el 

Conectivismo es el “aprendizaje de co-creación”; en el que, el aprendiz crea documentos 

digitales con una base sostenible, ese documento brinda credibilidad y preserva la creatividad 

como un producto que contribuye a la comunidad científica.  

4.1.4. Modelo pedagógico Constructivista 

En lo que respecta al modelo pedagógico Constructivista, Rios (1999) en su trabajo 

denominado: “El Constructivismo en educación”, cita que: 

Una definición del Constructivismo en educación es una explicación acerca de cómo se 

llega a conocer, en este modelo se concibe al sujeto como un participante activo que, 

con el apoyo de agentes mediadores, establece relaciones entre su bagaje cultural y la 

nueva información para lograr reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuirle 

significado a las situaciones que se le presentan. (p. 10) 

Además, Rodas (2020), afirma lo siguiente: “Los diversos modelos pedagógicos o 

teorías permiten comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, elaborando a su 

vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento” 

(p. 144) 

Surguimiento y representantes. Por lo que se refiere al surguimiento del 

Constructivismo, Schunk (2012), afirma que: “Una influencia importante para el surgimiento 

del Constructivismo es la teoría y la investigación sobre el desarrollo humano, especialmente 

las perspectivas de Piaget y Vygotsky” (p. 229) 

Ademas, Espinosa (2016), señala lo siguiente:  

El modelo pedagógico Constructivista surge a inicios de los años setenta y se presenta 

como una teoría que ha de sustituir a las perspectivas conductistas, que la psicología 

había dirigido hasta entonces. Diferentes representantes han influido en la conformación 

de este modelo, tales como: Jean Piaget (Desarrollo cognitivo), Lev Vigotsky 
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(Pedagogía sociocultural), y David Ausubel (Aprendizaje significativo), asi como 

Howard Gardner y Jerome Bruner (Aprendizaje por descubrimiento). (pp. 17-18) 

Rol del docente en el modelo pedagógico Constructivista. El docente en el modelo 

pedagógico Constructivista también cumple un rol muy importante; por esta razón, Schunk 

(2012), asegura que:  

El docente debe estructurar el ambiente de aprendizaje para que los estudiantes puedan 

construir conocimientos; para lograr esto, los profesores necesitan proporcionarles 

apoyo en la instrucción (andamiaje), de modo que los aprendices maximicen su 

aprendizaje en su zona de desarrollo próximo. El papel que le corresponde desempeñar 

al profesor es el de proporcionar un ambiente de apoyo y no el de aleccionar y dar 

respuestas a los estudiantes. (p. 276) 

Por su parte, Vásquez y León (2013), mencionan que el rol del maestro constructivista 

se centra en lo siguiente:  

Enseñar a aprehender, diseñar actividades de aprendizaje,  fomentar el gusto por la 

lectura y el uso de la tecnología, investigar acerca de la comprensión de conceptos que 

tienen los estudiantes, antes de compartir con ellos su propia comprensión de estos 

conceptos […] construir ambientes para el trabajo autónomo y colaborativo, favorecer 

el autoconocimiento y la valoración de sí mismos y los demás, propiciar el deseo de 

aprender al igual que dar oportunidades y herramientas para avanzar en el proceso de 

construcción y promover el pensamiento crítico, reflexivo y creativo y favorecer el 

diálogo como mecanismo de resolución de problemas. (pp. 13-14) 

Rol del estudiante. El rol del estudiante constructivista, según Bednar et al. (1995, 

como se citó en Espinosa, 2016): “El estudiante es un sujeto activo, quien construye una 

representación interna del conocimiento, una interpretación personal de la experiencia, abierta 

continuamente al cambio y que forma las bases para otras estructuras de conocimiento” (p. 21) 

Adicionamente,  Kirschener et al. (2006, mencionados por Schunk, 2012) afirman que: 

Los estudiantes van a descubrir, plantear y probar hipótesis y no simplemente leer o 

escuchar las exposiciones del profesor. El descubrimiento es un tipo de razonamiento 

inductivo, ya que los alumnos pasan de estudiar ejemplos específicos a formular reglas, 

conceptos y principios generales. El aprendizaje por descubrimiento también se conoce 

como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje de indagación, aprendizaje de 

experiencia y aprendizaje constructivista. (p. 266) 

Estrategias metodológicas. Weinstein y Mayer (1986, citados por Lara, 1997) sugieren 

las siguientes estrategias constructivistas: 
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Estrategias afectivas que sirven para centrar la atención, minimizar la ansiedad y 

mantener la motivación. Estrategias que sirven para monitorizar el aprendizaje, como la 

autointerrogación y la detección de errores. Estrategias que sirven para organizar la 

información, como el agrupamiento y el esquema, inlcuyendo los esquemas gráficos. 

(p. 36) 

Mientras tanto, Salazar et al. (2021), plantean: 

o Aprendizaje experencial: Este aprendizaje toma en cuenta las características 

individuales que tiene cada persona al momento de aprender contribuyendo así a una 

comunicación más eficaz y aprovechando mejor los conocimientos que tienen los 

estudiantes. Considera los tres momentos esenciales en una sesión de aprendizaje: 

inicio, proceso y salida. (p. 24) 

o Aprendizaje autónomo: El docente tiene el rol de mediador y facilitador en el 

proceso de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Plantea actividades que 

favorecen el desarrollo de habilidades que permitan al estudiante desenvolverse de 

manera independiente en el procesamiento de la información, así como promueven 

la formación del pensamiento y el juicio crítico. (p. 26) 

Evaluación en el modelo pedagógico Constructivista. En el modelo pedagógico 

Constructivista, Patiño (2018), afirman lo siguiente: “La evaluación constructivista orienta 

enfoques a las diferentes estrategias de evaluación. Privilegian el papel activo del alumno como 

creador de significado, la naturaleza autoorganizada y de evolución progresiva de las 

estructuras del conocimiento; es decir, abordan la evaluación formativa” (p. 51) 

Por otra parte, Cisterna (2005), recalca que:  

[…] la evaluación se expresa fundamentalmente como una medida de los niveles de 

mejora que en el plano del conocimiento y de las habilidades cognitivas personales 

aparecen en la conducta de los estudiantes como consecuencia de las experiencias 

vividas en el aula y funamentalmente de lo que hacen para alcanzar los objetivos 

educativos asignados. (p. 30) 

Aprendizaje que genera. El aprendizaje que genera el modelo pedagógico 

Constructivista, según Jonassen (1991, citado por Peggy y Timothy, 2011): “El 

Constructivismo es una teoria que equipara al aprendizaje con la creacion de significados a 
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partir de experiencias. Los constructivistas creen que la mente filtra lo que llega del mundo para 

producir su propia y única realidad” (p. 13) 

Por otro lado, Cisterna (2005), menciona que: “El Constructivismo genera un 

aprendizaje significativo que se expresa entonces en la adquisición de la información de forma 

sustancial; su incorporación a la memoria estratégica del sujeto y su posibilidad concreta de 

aplicación pertinente” (p. 29) 

4.2. Recursos didácticos  

En cuanto a la definición de recursos didácticos, Bartolomei et al. (2015), plantean que: 

“Los recursos didácticos son aquellos materiales didácticos o educativos que sirven como 

mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del alumno, favoreciendo la interpretación de 

contenido que el docente ha de enseñar” (p. 15) 

A su vez, Rodríguez (2011, citado por Chancusig et al., 2017) asume que: “Los recursos 

didácticos constituyen un recurso útil para favorecer procesos de aprendizaje de habilidades, de 

conocimientos, siempre que conciban como un medio al servicio de un proceso que se pretende 

desarrollar” (p. 4) 

Por otra parte, Chimbo (2015), en su tesis previa a la obtención del grado de Licenciada 

en Ciencias de la Educación, mención Informática Educativa, añade los siguientes tipos de 

recursos didácticos: 

o Materiales convencionales: Impreso: libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

Tableros didácticos: pizarra. Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa y 

materiales de laboratorio.  

o Materiales audiovisuales: Imágenes fijas proyectables: diapositivas, fotografias. 

Materiales sonoros: programas de radio, música. Materiales audiovisuales: montajes 

audiovisuales, películas, videos 

o Nuevas tecnologías: Programas informáticos educativos: videoclips, actividades de 

aprendizaje, presentaciones multimedia, animaciones y simulaciones interactivas. 

Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, correo electrónico, 

chats, foros, unidades didácticas y cursos online, TV y videos interactivos. (pp. 22-

23) 

Seguidamente, se exponen las principales caracteristicas de los recursos didácticos; 

mismos que, estan dividos en dos grupos: recursos didácticos físicos y recursos didácticos 

tecnológicos. 
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4.2.1. Recursos didácticos físicos 

Acerca de los recursos didácticos físicos, Bernal (2010), afirma que: “Los medios 

didácticos tradicionales son los recursos educativos que más se han utilizado en la educación a 

lo largo de los años y que, en muchas ocasiones, se siguen utilizando con mucha frecuencia” 

(p. 2) 

Importancia de los recursos didácticos físicos. En relación a la importancia de los 

recursos didácticos, BlosSpot (2017), indica que:  

Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. Son una guía para los 

aprendizajes ya que ayudan a organizar la información que se quiere transmitir, de esta 

manera ofrecemos nuevos conocimientos al alumno [… ]. La importancia que tiene en 

los procesos de innovación ha llevado frecuentemente a asociar relación de recursos con 

innovación educativa, fundamentalmente porque los recursos son intermediarios 

curriculares, y si se quiere incidir en la faceta de diseño curricular de los profesores. 

Tipos de recursos didácticos físicos. Los recursos didácticos físicos, según Gonzáles 

(2014 nombrado por Bartolomei, 2015) se dividen en: 

Impresos: libros, fotocopias, periódicos, documentos, entre otros, sirven como 

extensión de los contenidos dados en clase. En ellos se fijan los conceptos y se 

desarrollan de forma extensa los contenidos, siendo el resultado del trabajo y la reflexión 

y deben ser, en consecuencia, el referente indiscutible de lo que se expone en clase. 

Tableros didácticos: como la pizarra, este medio se ha convertido en un icono 

imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad de aprendizaje dentro del aula. 

Una adecuada planificación de su empleo permitirá lograr una mayor eficacia como 

medio de aprendizaje.  

Manipulables: mapas conceptuales, cartulinas, que son un apoyo o herramienta para que 

el alumno ponga en práctica el contenido. (pp. 15-16) 

4.2.2. Recursos didácticos tecnológicos 

Respecto a los recursos didácticos tecnológicos, García (2010, citado por Alvarez, 2021) 

aclara que: 

Los recursos y materiales educativos digitales lo son cuando apuntan al logro de un 

objetivo de aprendizaje y cuando su diseño tiene una intencionalidad formativa y 
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responde a características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están construidos 

para informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un 

aprendizaje, remediar una situación desfavorable, facilitar el desarrollo de una 

determinada competencia y evaluar conocimientos. (p. 8) 

Asimismo, Hernandez (2017, mencionado por Pullupaxi et al., 2011) recalca que: “La 

incorporación de los recursos didácticos tecnológicos, a la educación se ha transformado en un 

proceso, cuya implicación, va mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman 

el contexto educativo […]” (p. 69) 

Importancia de los recursos didácticos tecnológicos. Sobre la importancia que tienen 

los recursos didácticos tecnológicos, Cachero, Sánchez y Gonzáles (2016), aluden que: “Estos 

recursos aportan una línea de mejora permanente, de optimación de las tareas […] y requiere 

del control permanente de cuantas acciones se realicen, asumiendo las limitaciones y 

potenciando los mejores logros esperados para la formación integral de los estudiantes” (p. 11) 

Clasificación de los recursos didácticos tecnológicos. A continuación, se presenta una 

tabla de acuerdo a la clasificación de los recursos tecnológicos, según Townsend (2000) 

mencionado por Quirós (2009): 

Tabla 1. Clasificación de recursos tecnológicos 

Tipo Descripción o ejemplos 

Transmisivos  ▪ Bibliotecas digitales, videotecas digitales, audiotecas digitales, enciclopedias 

digitales 

▪ Tutoriales para apropiación y afianzamiento de contenidos 

▪ Sitios en la red para recopilación y distribución de información 

▪ Sistemas para reconocimiento de patrones (imágenes, sonidos, textos, voz) 

▪ Sistemas de automatización de procesos, que ejecutan lo esperado 

Activos ▪ Modeladores de  fenómenos o de micromundos. 

▪ Simuladores de  procesos o  de micromundos. 

▪ Digitalizadores y  generadores de  imágenes o  de  sonido. 

▪ Juegos individuales de: creatividad, habilidad, competencia, roles. 

▪ Sistemas expertos en  un  dominio de  contenidos. 

▪ Traductores y  correctores de  idiomas, decodificadores de lenguaje natural. 

▪ Agentes inteligentes: buscadores y organizadores con inteligencia. 

▪ Herramientas de productividad: procesador de texto, hoja de cálculo, procesador 

gráfico, organizador de información. 

▪ Herramientas multimediales creativas: editores de hipertextos, de películas, de 

sonidos o de música 
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Interactivos  ▪ Juegos en   la  red,   colaborativos o de competencia, con argumentos cerrados o 

abiertos, en dos o tres dimensiones 

▪ Sistemas de mensajería electrónica (MSN, AIM, ICQ), pizarras electrónicas, 

programas de videoconferencias en línea, así como ambientes de CHAT textual o 

multimedial (video o audioconferencia) que permiten hacer diálogos sincrónicos 

▪ Sistemas de correo electrónico textual o multimedial, sistemas de foros electrónicos, 

blogs, wikis, moderados o no moderados, que permiten hacer diálogos e interactuar, 

asincrónicamente 

Nota: Tabla de clasificación de los recursos didácticos tecnológicos.  

Además, es importante estudiar las herramientas didácticas tecnológicas-recursos, 

disponibles sin conexión a internet y con conexión; asimismo, los de libre acceso y los que 

requieren de una licencia. 

Herramientas didácticas tecnológicas-recursos, disponibles sin conexión a internet 

y de libre acceso: A continuación, se describen los recursos didácticos y herramientas 

tecnológicas disponibles sin conexión a internet y que son de libre acceso; estos son: Zona Clic, 

Genmagic, Olesur, Educalim, Microsoft Word y PowerPoint.  

Zona Clic: En este tipo de recurso, Zona Clic (2020), señala que: “ZonaClic está 

formado por un conjunto de aplicaciones de software libre que permiten crear diversos tipos de 

actividades educativas […] abierto a la participación de todos los educadores” 

Gennmagic: Para Astudillo (2012): “Genmagic es un entorno de investigación y 

creación de aplicaciones multimedia dinámicas para su integración en entornos virtuales de 

aprendizaje” (p. 37) 

Olesur: En cuanto al recurso tecnológico Olesur, el Blog Tiching (2013), menciona 

que: “Olesur es una aplicación disponible en la red que permite crear actividades para los 

alumnos […] se puede generar actividades de manera cómoda y sencilla”  

Educalim: En referencia a Educalim, Farfán (2020), define que: “Educalim es una 

herramienta de autor generada por el español Francisco Macías, que tiene como propósito 

facilitar la creación de material de aprendizaje o de refuerzo emulando un libro o cartilla que se 

visualiza en el computador” (p. 1) 

Microsoft Word: Según Sánchez (2011): “Word es un software de aplicación que 

ofrece Office a través del cual se pueden elaborar documentos que incluyan imágenes, tablas, 

diagramas y gráficos” (p. 3) 
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Microsoft PowerPoint: Por lo que concierne a Microsoft PowerPoint, Julca (2019) 

indica que: “PowerPoint es el instrumento que nos brinda Microsoft Office con la finalidad de 

elaborar diapositivas. Estas diapositivas son necesarias en las presentaciones ya que facilitan la 

exposición del conferencista o profesor, permitiéndoles comunicar e informar sus ideas o 

asuntos laborales” (p. 26) 

Herramientas didácticas tecnológicas-recursos, disponibles con conexión a 

internet y de libre accesso:  Según la Universidad de La Laguna “ULL” (2019): “La necesidad 

de los recursos educativos online para la enseñanza ha llevado a que cada vez más podamos 

encontrar un mayor número de programas, webs y aplicaciones orientados a este propósito 

[…]” 

Se presentan diferentes herramientas didácticas tecnológicas-recursos, disponibles con 

conexión a internet y de libre accesso, que pueden servir a la hora de impartir una clase:  

Quizziz: Respecto a Quizziz, Ávila et al. (2019, citados por Zavala, 2021), indica que: 

“Quizziz es una plataforma online y gratuita que permite crear evaluaciones de acuerdo con el 

ritmo de trabajo de cada estudiante […], los quizziz pueden ser usados como pruebas o 

exámenes de conocimientos” (p. 19) 

Prezzi: En cuanto a Prezzi, Gutiérrez (2016), menciona que: “Prezzi es una herramienta 

para crear presentaciones dinámicas, con zoom, con movimiento y animación. Se trata de crear 

presentaciones secuenciales, no lineales. Las presentaciones se pueden hacer online, pero 

también es posible descargarlas para hacer ofline” (p. 1) 

Genially: Según Velasco (2018): “Genially es una herramienta que permite generar 

contenidos interactivos sin necesidad de programar y sin tener conocimiento de diseño; es decir, 

se puede diseñar inforgrafías, diseños interactivos, presentaciones, mapas, microsites, entre 

otros” 

Kahoot: Toriz (2022) considera que: “Kahoot es una herramienta muy útil para 

profesores y estudiantes para aprender y repasar conceptos de forma entretenida. La forma más 

común para usar esta herramienta es mediante preguntas tipo test, aunque también hay espacio 

para la discusión y debate”. 

Kahoot es una plataforma alojada en la Web 2.0 gratuita, fue creada por cuatro 

jóvenes, procedentes de Reino Unido y Noruega, entre los que se citan pedagogos, 

informáticos o aspirantes a fotógrafos […] La aplicación se engloba dentro del 
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aprendizaje móvil electrónico (M-learning en inglés) y de la gamificación […] La idea 

es que el alumno aprenda jugando dentro del aula para que la experiencia de aprendizaje 

sea más motivadora. (p. 3) 

Canva: Para Romero (2019): “Canva es una herramienta web de diseño gráfico que 

tienen dos versiones: una gratuita y otra de pago […] Canva permite a los profesores crear una 

inumerable cantidad de materiales y recursos educativos” (p. 4) 

Educaplay: Páez et al. (2021) afirman que: “Educaplay es una herramienta que está al 

alcance de todo el mundo, es gratuita y permite a los usuarios realizar actividades lúdicas y 

recreativas para tener una interacción entre el profesor y el alumno” (p. 37) 

Herramientas didácticas tecnológicas-recursos, disponibles con conexión a 

internet y que requieren de una licencia: Los laboratorios virtuales son otras herramientas 

didácticas tecnológicas-recursos; es por ello que, Vásquez (2009 mencionado por Chimbo, 

2017) cita lo siguiente: “El laboratorio virtual es un simulador interactivo de un laboratorio 

donde los alumnos podrán mediante la tecnología web […] realizar actividades interactivas de 

manera autonóma” (p. 8) 

Seguidamente se da a conocer algunos laboratorios virtuales que pueden usarse como 

un recurso educativo en el aula de clase: 

Virtual Chem Lab: Montoya (2015), en su trabajo denominado: “Propuesta para la 

implementación de laboratorios virtuales en la enseñanza del curso de Química inorgánica del 

grado 10 de la institución educativa Diego Echavarría Misas del municipio de Itagüí”, indica 

que:  

Virtual Chem Lab, es un software que permite realizar prácticas de laboratorio mediante 

un menú ubicado en la barra herramientas, como si fuera un editor de texto, en él se 

disponen los equipos de acuerdo con las necesidades de las prácticas. Cuenta con un 

cuadro de información donde se dan los fundamentos teóricos y se da un procedimiento 

para la práctica. (P. 30) 

Model ChemLab v2.0: Para Vidal et al. (2002, citados por Sanz y Martínez, 2005): 

“Model ChemLab v2.0, esta disponible para Windows y Mac, donde se simula interactivamente 

un laboratorio de Química. En él se usan el equipamiento y los procedimientos comunes de 

laboratorio para simular los pasos involucrados en la realización de los experimentos “ (p. 8) 

Crocodile Chemistry: Según Cataldi et al. (2015):  

Crocodile Chemistry, es un laboratorio virtual muy completo en cuanto a cantidad de 

experimentos ya cargados, materiales y reactivos. Los experimentos son emulados con 

total realismo en el proceso las reacciones son recreadas de forma precisa pudiendo ver 
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su evolución a lo largo del tiempo tan pronto como se mezclan los reactivos químicos. 

Se pueden modificar los parámetros de casi todos los componentes como también trazar 

gráficos para analizar los experimentos y examinar el movimiento y los enlaces de los 

átomos y moléculas utilizando animaciones en 3D. Su flexibilidad permite realizar una 

amplia gama de experimentos. (p. 3) 

4.3. La Química, desde la visión del Currículo Nacional 2016 

Para el desarrollo de este capítulo se toma las bases teóricas establecidas en el Currículo 

de los Niveles de Educación Obligatoria 2016, mismas que son propuestas por el Ministerio de 

Educación (MINEDUC 2016): 

La asignatura de Química, para Bachillerato, acerca a los estudiantes a la realidad, 

mediante la comprensión de fenómenos cotidianos; se incentiva su creatividad, su 

interés por conocer profundamente la Química desde su lenguaje y sus aplicaciones, al 

promover la investigación científica en los educandos. Se plantea la búsqueda de los 

conocimientos relevantes y la capacidad de distinguirlos de aquellos que son solo 

divulgación, adentrarse en los pasos requeridos para lograr una investigación científica, 

formular hipótesis, planear esquemas para lograr su verificación, explorar métodos, 

experimentar, registrar datos y hechos en forma ordenada, comprobar, comparar, 

deducir, establecer conclusiones y exponerlas en forma clara, empleando argumentos 

fundamentados en su contexto.  

4.3.1. Área de Ciencias Naturales 

En relación al área de Ciencias Naturales se expresa lo siguiente: 

El área de Ciencias Naturales se desarrolla a través de cuatro asignaturas: Ciencias 

Naturales, Biología, Física y Química; que se complementan con disciplinas como 

Ecología, Geología y Astronomía. Estas asignaturas se abordan bajo los siguientes 

aspectos fundamentales: la visión histórica y epistemológica de la ciencia; la de las 

ciencias para la comprensión; el proceso de investigación científica; y los usos y 

aplicaciones en la tecnología.  

El área de Ciencias Naturales aporta a la formación integral de los estudiantes porque 

su planteamiento reconoce que diversas culturas han contribuido al conocimiento científico, 

con el propósito de lograr el bienestar personal y general, y además crea conciencia sobre la 

necesidad de reducir el impacto humano sobre el ambiente, a través de iniciativas propias y 

autónomas. 
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4.3.2. Fundamentos epistemológicos y pedagógicos 

La epistemología de las ciencias en general puede ser entendida como una reflexión 

multidimensional que puede asumirse desde lo social (Kuhn, 1962; Elkana, 1983; Richards, 

1987; Lakatos, 1976), desde lo evolutivo (Toulmin, 1977; Holton, 1983), desde lo complejo 

(Morin, 1973; Wagensberg, 1989), o desde la racionalidad moderna (Newton-Smith, 1989; 

Chalmers, 1989). 

Asumiendo este precepto, la fundamentación epistemológica de la asignatura de 

Química se teje a partir de su relación con ciencias como la Biología, la Física y la Ecología, 

entre otras, y partiendo de la afirmación de que “la ciencia constituye una forma de 

conocimiento eminentemente humana” (Bronowski, 1979, p. 374), evidencia la intención de 

construir una cultura científica basada en la ética social. 

Los conocimientos disciplinares propios de la asignatura se originan en los fundamentos 

de la Química, la Química Descriptiva, la Química Inorgánica y la Química Orgánica, 

vinculados a su desarrollo histórico. Estas bases constituyen el punto de origen para el 

desarrollo de diversas ramas de la asignatura que formarán ciudadanos científicamente 

competentes para entender e interpretar los diversos y complejos fenómenos físicos y químicos.  

La Química es considerada como una ciencia en constante evolución, dado su carácter 

experimental, tal como proclamó Galileo (1564-1642) y fundamentó Francis Bacon (1561-

1626), destacando la relevancia de esta disciplina en la vida.  

En este sentido, el Marco General de Acción desarrollado a partir de la Conferencia 

Mundial para la Ciencia celebrada en Budapest en 1999, nos dice que “Para un país que quiere 

estar en condiciones de atender las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza 

de la ciencia y la tecnología es un imperativo estratégico” (UNESCO, 2005, p. 39). En este 

mismo documento, se expresa la necesidad de “(...) eliminar todas las prácticas discriminatorias 

en la educación, a fin de incrementar el número de personas de todos los sectores de la sociedad, 

comprendidos los grupos marginados, que pueden participar con éxito en la actividad 

científica.” (p. 49) 

Con esta finalidad, el currículo de la asignatura de Química se fundamenta en una visión 

holística, integral de la Ciencia (Vilar, 1997), desarrollando habilidades científicas y cognitivas, 

que involucran la observación, la criticidad, la reflexión, la interdisciplinariedad de los 
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fenómenos naturales, para que el estudiante formule hipótesis, diseñe planes de indagación para 

averiguar y satisfacer sus inquietudes, busque información relevante y pertinente, tratando de 

lograr un equilibrio entre las teorías del racionalismo y el empirismo, entre la inducción y la 

deducción, entre la verificación y la refutación (Méndez, 2000).  

4.3.3. Química en Bachillerato General Unificado 

Cuando se desarrollan temáticas relacionadas a la Química, se evidencia el desinterés 

por la asignatura en la mayoría de personas, mientras que la minoría la encuentra fascinante por 

el hecho de explicar fenómenos que observamos en la cotidianidad. 

Hoy por hoy, la química es una herramienta que permite no solo elaborar un sinnúmero 

de materiales y objetos que contribuyen al bienestar del ser humano, sino también comprender 

el funcionamiento de los seres vivos; es decir, procesos que caracterizan la vida como la 

respiración, digestión, fotosíntesis, crecimiento, enfermedades, envejecimiento, muerte, incluso 

nuestros sentimientos, así como las implicaciones de los daños ambientales y sus posibles 

medidas de mitigación.  

¿Podemos imaginar una cirugía sin anestésicos ni antisépticos, sin hilo quirúrgico, 

jeringuillas, bolsas para sangre ni sueros?, ¿adolecer de una infección y no disponer de 

antibióticos?, ¿cocinar nuestros alimentos sin ollas, cocinas, recipientes plásticos, con agua no 

purificada?, ¿no contar para nuestro aseo con jabones o pasta dental?, ¿enfrentarnos a plagas 

sin plaguicidas para contrarrestarlas?, ¿construir puentes sin hierro y cemento, túneles sin 

explosivos, aviones sin metales de alta resistencia a las variaciones de temperatura y presión, 

carros sin combustible?, ¿podemos imaginar las actividades diarias sin relojes, celulares, 

televisores, refrigeradoras ni computadores? Cualquier aspecto del bienestar material del ser 

humano depende de la Química en cuanto esta ciencia proporciona los medios adecuados que 

lo hacen posible.  

Los fundamentos de esta asignatura deben desarrollarse en los primeros años de 

Educación General Básica, cuando las habilidades de observar, explorar, indagar, experimentar, 

formular preguntas y comunicar marcan el inicio de la comprensión de los fenómenos naturales 

fácilmente observables por medio de los sentidos, para luego continuar con el proceso de 

entendimiento de la Química como tal en los años de Bachillerato. Sin duda, para los docentes 

constituye un reto impartir conocimientos importantes, útiles, aplicables en la vida cotidiana, 
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de tal manera que el estudiante desarrolle habilidades para la investigación científica para que 

por sí mismo busque la verdad y encuentre respuestas a sus inquietudes. 

El trabajo de Mendeléyev (1834-1907), quien estructuró la tabla periódica recolectando 

datos sobre las propiedades de los elementos conocidos hasta ese momento, comparando, 

analizando semejanzas y diferencias, formulando hipótesis, razonando las causas por las que 

varios elementos tenían propiedades similares, dando lugar a la ley periódica, es un ejemplo de 

aplicación de las habilidades para la investigación científica que puede motivar a los 

estudiantes. 

Por otra parte, la Química es pilar fundamental en el estudio de la medicina, nutrición, 

farmacopea, bioquímica, biología molecular, agricultura, industrias comestibles, textiles, 

agroquímica, petroquímica, nanoquímica y ecología. Su enorme potencial nos podría parecer 

material para la ciencia ficción a la luz de los conocimientos actuales. No hay actividad humana 

que no requiera de los conocimientos de la Química.  

4.3.4. Constribución de la asignatura de Química al perfil de salida del bachillerato 

ecuatoriano 

Según  el Currículo de niveles de Educación Obligatoria 2016, señala que: 

La Química, durante el Bachillerato, contribuye desde dos ámbitos: el cognitivo, 

relacionado con el desarrollo intelectual y el formativo-axiológico, relacionado con el 

desarrollo de la personalidad. Esta asignatura es parte esencial para el avance de la ciencia, es 

una herramienta fundamental en áreas como la biotecnología, la nanotecnología, la medicina, 

la biología, la física y la técnica. Es imprescindible para los nuevos métodos de investigación 

criminal y para el control de la contaminación del suelo, el agua, el aire, los alimentos, y para 

la elaboración de fármacos.  

El estudiante, al participar en la búsqueda del conocimiento, desarrolla habilidades 

científicas y cognitivas que lo preparan para asumir nuevos retos, lo que le permite adquirir 

mayor confianza en sí mismo y valorar sus potencialidades. Esto, a su vez, repercute 

positivamente en el desarrollo de su personalidad, y le permite ser autónomo e independiente, 

e interactuar con grupos heterogéneos, al practicar la empatía y la tolerancia.  



 

 
 

20 

Esta ciencia, cuando se aprende en forma crítica, capta la atención de los estudiantes, y 

puede generar interés por la investigación. Además, les proporciona seguridad, fortalece su 

autoestima y promueve su curiosidad intelectual y la experimentación, lo que incentiva la 

formación de líderes. Los estudiantes, cuando aplican los conocimientos adquiridos para 

resolver problemas en forma colaborativa, descubren sus habilidades y también sus 

limitaciones, aprenden a trabajar en grupo, valoran sus destrezas y las de otros, y aúnan 

esfuerzos para la consecución del objetivo planteado. Deducen que los logros científicos no 

surgen del trabajo de unos pocos; comprenden que es el resultado del esfuerzo de un equipo.  

4.3.5. Contribución de la asignatura de Química a los objetivos generales del área de 

Ciencias Naturales 

Las habilidades de investigación científica que se proponen en el currículo de Química 

y que se relacionan con los objetivos generales del área de Ciencias Naturales son:  

Observar, apreciando no solo las características más impactantes de un objeto o 

material, sino fijándose en los detalles, comparándolo con otros similares para encontrar 

especificidades, utilizando los órganos de los sentidos y herramientas tecnológicas. 

Explorar con el fin de ir más allá de la observación, examinando el contexto, el entorno 

o circunstancias en las que tal fenómeno se da, tratando de ver cambios en el objeto o 

fenómeno cuando se alteran las circunstancias, por ejemplo, la temperatura, la humedad 

o la presión, lo que implica registrar, analizar y programar la experimentación. 

Formular hipótesis o registrar ideas que pueden no ser verdaderas, pero que basadas 

en información previa permiten establecer relaciones entre los hechos y generan 

interrogantes del porqué se producen, dando paso a la comprobación experimental. 

Indagar en la búsqueda de conocimientos, diferenciando los datos que tienen carácter 

científico de aquellos que no lo tienen. 

Experimentar, programando cambios con la finalidad específica de someter a prueba 

un objeto o una sustancia, que será observado y analizado, para luego obtener 

conclusiones. 

Registrar en forma ordenada, con papel y lápiz o mediante cualquier medio 

tecnológico, las observaciones, resultados de experimentos, conclusiones, reflexiones y 

preguntas para el análisis y deducción final. 

Analizar desde una doble mirada. La primera, para desmenuzar la información, 

reconocer e interpretar datos relevantes, ver todos los ángulos, estudiar un hecho o 
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fenómeno en sus diversas partes, a fin de comprender la estructura, las propiedades y 

los principios de funcionamiento. La segunda, relacionada directamente con la Química, 

para separar los componentes de una sustancia identificando su naturaleza y 

propiedades. 

Sintetizar desde una doble acepción. La primera, para resaltar lo importante, la idea 

completa del fenómeno u objeto que se estudia, es decir, el contenido total. La segunda, 

específica de la Química, para obtener un producto a partir de dos o más componentes. 

Clasificar u ordenar por tipos, clases o conjuntos los elementos con características 

comunes. 

Relacionar elementos utilizando criterios o aspectos comunes, estableciendo 

conexiones entre propiedades y características de las sustancias. 

Interpretar un texto, un gráfico, el alcance de una ley, un concepto o un argumento 

explícito o implícito. 

Ejemplificar al demostrar, ilustrar, explicar o apoyar algo con ejemplos. A mayor 

cantidad de ejemplos, más fuerte y creíble será el argumento. Los ejemplos deben ser 

específicos, claros, relevantes y en lo posible fácilmente identificables para quien lee o 

escucha. 

Resolver problemas a través de su identificación, reflexión, análisis, formulación de 

hipótesis, planificación de vías de resolución, indagación de posibles soluciones, 

experimentación y comprobación de hipótesis. 

Diseñar, representando o ilustrando el objeto de estudio sobre papel mediante un 

modelo y plasmando posteriormente la solución o las alternativas mediante esbozos, 

dibujos, bocetos o esquemas. 

Usar instrumentos durante la investigación, empleando eficientemente las TIC para 

obtener información y, además, manejar los instrumentos básicos de un laboratorio 

como la balanza, la mufla, la estufa, el microscopio y materiales de diversa índole. 

Utilizar reactivos e identificar su peligrosidad, desarrollando destrezas para el uso de 

ácidos y otras sustancias e identificando los símbolos de sustancias venenosas, tóxicas 

y radiactivas.  

4.3.6. Objetivos de la asignatura de Química para el nivel de Bachillerato General 

Unificado 

Al concluir la asignatura de Química de Bachillerato General Unificado, los estudiantes 

serán capaces de:  



 

 
 

22 

 O.CN.Q.5.1. Reconocer la importancia de la Química dentro de la Ciencia y su impacto 

en la sociedad industrial y tecnológica, para promover y fomentar el Buen Vivir 

asumiendo responsabilidad social. 

O.CN.Q.5.2. Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 

conceptos, principios, teorías y leyes relacionadas con la Química a partir de la 

curiosidad científica, generando un compromiso potencial con la sociedad. 

O.CN.Q.5.3. Interpretar la estructura atómica y molecular, desarrollar configuraciones 

electrónicas y explicar su valor predictivo en el estudio de las propiedades químicas de 

los elementos y compuestos, impulsando un trabajo colaborativo, ético y honesto. 

O.CN.Q.5.4. Reconocer, a partir de la curiosidad intelectual y la indagación, los factores 

que dan origen a las transformaciones de la materia, comprender que esta se conserva y 

proceder con respeto hacia la naturaleza para evidenciar los cambios de estado. 

O.CN.Q.5.5. Identificar los elementos químicos y sus compuestos principales desde la 

perspectiva de su importancia económica, industrial, medioambiental y en la vida diaria. 

O.CN.Q.5.6. Optimizar el uso de la información de la tabla periódica sobre las 

propiedades de los elementos químicos y utilizar la variación periódica como guía para 

cualquier trabajo de investigación científica, sea individual o colectivo. 

O.CN.Q.5.7. Relacionar las propiedades de los elementos y de sus compuestos con la 

naturaleza de su enlace y con su estructura generando así iniciativas propias en la 

formación de conocimientos con responsabilidad social. 

O.CN.Q.5.8. Obtener por síntesis diferentes compuestos inorgánicos u orgánicos que 

requieren procedimientos experimentales básicos y específicos, actuando con ética y 

responsabilidad 

O.CN.Q.5.9. Reconocer diversos tipos de sistemas dispersos según el estado de 

agregación de sus componentes y el tamaño de las partículas de su fase dispersa, sus 

propiedades y aplicaciones tecnológicas y preparar diversos tipos de disoluciones de 

concentraciones conocidas en un entorno de trabajo colaborativo utilizando todos los 

recursos físicos e intelectuales disponibles 

O.CN.Q.5.10. Manipular con seguridad materiales y reactivos químicos teniendo en 

cuenta sus propiedades físicas y químicas, considerando la leyenda de los pictogramas 

y cualquier peligro específico asociado con su uso, actuando de manera responsable con 

el ambiente. 
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O.CN.Q.5.11. Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información sobre las propiedades 

físicas y las características estructurales de los compuestos químicos para construir 

nuestra identidad y cultura de investigación científica. 

4.3.7. Bloques curriculares del área de Ciencias Naturales, criterios de la organización y 

secuenciación de los contenidos de la asignatura de Química 

Los contenidos establecidos como básicos fueron articulados en los siguientes bloques:  

Bloque 1: El mundo de la Química. Los estudiantes comprenderán la naturaleza de la 

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

aprenderán a manejar la tabla periódica. Entenderán la esencia del enlace químico. 

Aplicarán su comprensión sobre la estructura del átomo para interpretar las propiedades 

de las sustancias, podrán estructurar fórmulas de los compuestos químicos y reconocer 

los diferentes tipos de reacciones químicas.  

Bloque 2: La Química y su lenguaje. Se estudiarán nuevos términos para la 

nominación de partículas elementales, de elementos químicos, de grados de oxidación, 

tipos de enlace, la forma de representar la conformación de los compuestos químicos 

(fórmulas químicas); la forma de nominar los compuestos químicos de la forma más 

simple posible; cómo se deben expresar las diferentes relaciones de masa y energía; la 

forma de representar las reacciones químicas y los cambios que sufren las sustancias, y 

además se aprenderá la forma de nominar los compuestos orgánicos 

Bloque 3: La Química en acción. Los estudiantes se concentrarán en estudiar la forma 

de preparar sistemas dispersos de diferente tipo: soluciones moleculares y suspensiones, 

que utilizarán posteriormente en la ejecución de diferentes prácticas de laboratorio. Se 

aprovechará la oportunidad para clarificar conceptos como los de sustancia simple, 

mezclas y compuestos químicos.  

4.3.8. Destrezas con criterios de desempeño de la asignatura de Química en el tercer curso 

para el nivel de Bachillerato General Unificado  

Bloque curricular 1 

El mundo de la Química 

CN.Q.5.1.1. Analizar y clasificar las propiedades de los gases que se generan en la 

industria y aquellos que son más comunes en la vida y que inciden en la salud y el 

ambiente. 
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CN.Q.5.1.2. Examinar las leyes que rigen el comportamiento de los gases desde el 

análisis experimental y la interpretación de resultados, para reconocer los procesos 

físicos que ocurren en la cotidianidad. 

CN.Q.5.1.3. Observar y comparar la teoría de Bohr con las teorías atómicas de 

Demócrito, Dalton, Thompson y Rutherford. 

CN.Q.5.1.4. Deducir y comunicar que la teoría de Bohr del átomo de hidrógeno explica 

la estructura lineal de los espectros de los Elementos químicos, partiendo de la 

observación, comparación y aplicación de los espectros de absorción y emisión con 

información obtenida a partir de las TIC.  

CN.Q.5.1.5. Observar y aplicar el modelo mecánico-cuántico de la materia en la 

estructuración de la configuración electrónica de los átomos considerando la dualidad 

del electrón, los números cuánticos, los tipos de orbitales y la regla de Hund. 

CN.Q.5.1.6. Relacionar la estructura electrónica de los átomos con la posición en la 

tabla periódica, para deducir las propiedades químicas de los elementos. 

CN.Q.5.1.7. Comprobar y experimentar con base en prácticas de laboratorio y 

revisiones bibliográficas la variación periódica de las propiedades físicas y químicas de 

los elementos químicos en dependencia de la estructura electrónica de sus átomos.  

CN.Q.5.1.8. Deducir y explicar. La unión de átomos por su tendencia a donar, recibir o 

compartir electrones para alcanzar la estabilidad del gas noble más cercano, según la 

teoría de Kössel y Lewis. 

CN.Q.5.1.9. Observar y clasificar el tipo de enlaces químicos y su fuerza partiendo del 

análisis de la relación existente entre la capacidad de transferir y compartir electrones y 

la configuración electrónica, con base en los valores de la electronegatividad. 

CN.Q.5.1.10. Deducir y explicar las propiedades físicas de compuestos iónicos y 

covalentes des el análisis de su estructura y el tipo de enlace que une los átomos, así 

como de la comparación de las propiedades de sustancias comúnmente conocidas. 

CN.Q.5.1.11. Establecer y diferenciar las fuerzas intermoleculares partiendo de la 

descripción del puente de hidrógeno, fuerzas de London y de Van der Walls, y dipolo-

dipolo. 

CN.Q.5.1.12. Deducir y predecir la posibilidad de formación de compuestos químicos, 

con base en el estado natural de los elementos, su estructura electrónica y su ubicación 

en la tabla periódica. 
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CN.Q.5.1.13. Interpretar las reacciones químicas como la reorganización y 

recombinación de los átomos con transferencia de energía, mediante la observación y 

cuantificación de átomos que participan en los reactivos y en los productos. 

CN.Q.5.1.14. Comparar los tipos de reacciones químicas: combinación, 

descomposición, desplazamiento, exotérmicas y endotérmicas, partiendo de la 

experimentación, análisis e interpretación de los datos registrados y la complementación 

de infamación bibliográfica y procedente de las TIC.  

CN.Q.5.1.15. Explicar que el carbono es un átomo excepcional, desde la observación y 

comparación de las propiedades de algunas de sus variedades alotrópicas y el análisis 

de las fórmulas de algunos compuestos. 

CN.Q.5.1.16. Relacionar la estructura del átomo de carbono con su capacidad de formar 

enlaces de carbono-carbono, con la observación y descripción de modelos moleculares. 

CN.Q.5.1.17. Examinar y clasificar la composición de las moléculas orgánicas, las 

propiedades generales de los compuestos orgánicos y su diversidad, expresadas en 

fórmulas que indican la clase de átomos que las conforman, la cantidad de cada uno de 

ellos, los tipos de enlaces que los unen e incluso la estructura de las moléculas. 

CN.Q.5.1.18. Categorizar y clasificar a los hidrocarburos por su composición, su 

estructura, el tipo de enlace que une a los átomos de carbono y el análisis de sus 

propiedades físicas y su comportamiento químico. 

CN.Q.5.1.19. Clasificar, formular y nominar a los hidrocarburos alifáticos partiendo del 

análisis del número de carbonos, tipo y número de enlaces que están presentes en la 

cadena carbonada. 

CN.Q.5.1.20. Examinar y clasificar a los alcanos, alquenos y alquinos por su estructura 

molecular, sus propiedades físicas y químicas en algunos productos de uso cotidiano 

(gas doméstico, querosene, espermas, eteno, acetileno). 

CN.Q.5.1.21. Explicar e interpretar la estructura de los compuestos aromáticos 

particularmente del benceno desde el análisis de su estructura molecular, propiedades 

físicas y comportamiento químico. 

CN.Q.5.1.22. Clasificar y analizar las series homólogas, desde la estructura de los 

compuestos orgánicos por el tipo de grupo funcional que posee y sus propiedades 

particulares. 

CN.Q.5.1.23. Comparar las propiedades físicas y químicas de los compuestos 

oxigenados: alcoholes, aldehídos, ácidos, cetonas y éteres, mediante el análisis de sus 

grupos funcionales, usando las TIC. 
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CN.Q.5.1.24. Interpretar y analizar las reacciones de oxidación y reducción como la 

transferencia de electrones que experimentan los elementos. 

CN.Q.5.1.25. Deducir el número o índice de oxidación de cada elemento que forma 

parte del compuesto químico e interpretar las reglas establecidas para determinar el 

número de oxidación. 

CN.Q.5.1.26. Aplicar y experimentar diferentes métodos de igualación de ecuaciones 

tomando en cuenta el cumplimiento de la ley de la conservación de la masa y la energía, 

así como las reglas de número de oxidación en la igualación de las ecuaciones de óxido-

reducción. 

CN.Q.5.1.27. Examinar la diferente actividad de los metales, mediante la observación 

e interpretación de los fenómenos que se producen en la experimentación con agua y 

ácidos diluidos.  

CN.Q.5.1.28. Determinar y comparar la velocidad de las reacciones químicas mediante 

la variación de factores como la concentración de uno de los reactivos, el incremento de 

temperatura y el uso de algún catalizador, para deducir su importancia. 

CN.Q.5.1.29. Comparar y examinar las reacciones reversibles e irreversibles en función 

del equilibrio químico y la diferenciación del tipo de electrolitos que constituyen los 

compuestos químicos reaccionantes y los productos. 

Bloque curricular 2 

La Química y su lenguaje 

CN.Q.5.2.1. Analizar y clasificar los compuestos químicos binarios que tienen 

posibilidad de formarse entre dos elementos de acuerdo a su ubicación en la tabla 

periódica, su estructura electrónica y sus posibles grados de oxidación para deducir las 

fórmulas que los representan. 

CN.Q.5.2.2. Comparar y examinar los valores de valencia y número de oxidación, 

partiendo del análisis de la electronegatividad, del tipo de enlace intramolecular y de las 

representaciones de Lewis de compuestos químicos. 

CN.Q.5.2.3. Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los 

hidróxidos de los metales alcalinos del resto de metales e identificar la función de estos 

compuestos según la teoría de Brönsted-Lowry. 

CN.Q.5.2.4. Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los 

hidróxidos, diferenciar los métodos de obtención de los hidróxidos de los metales 
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alcalinos del resto de metales e identificar la función de estos compuestos según la teoría 

de Brönsted-Lowry. 

CN.Q.5.2.5. Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los 

ácidos: hidrácidos y oxácidos, e identificar la función de estos compuestos según la 

teoría de Brönsted-Lowry. 

CN.Q.5.2.6. Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de las 

sales, identificar claramente si provienen de un ácido oxácido o un hidrácido y utilizar 

correctamente los aniones simples o complejos, reconociendo la estabilidad de estos en 

la formación de distintas sales. 

CN.Q.5.2.7. Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los 

hidruros, diferenciar los metálicos de los no metálicos y estos últimos de los ácidos 

hidrácidos, resaltando las diferentes propiedades. 

CN.Q.5.2.8. Deducir y comunicar que las ecuaciones químicas son las representaciones 

escritas de las reacciones que expresan todos los fenómenos y transformaciones que se 

producen. 

CN.Q.5.2.9. Experimentar y deducir el cumplimiento de las leyes de transformación de 

la materia: leyes ponderales y de la conservación de la materia que rigen la formación 

de compuestos químicos. 

CN.Q.5.2.10. Calcular y establecer la masa molecular de compuestos simples a partir 

de la masa atómica de sus componentes, para evidenciar que estas medidas son 

inmanejables en la práctica y que por lo tanto es necesario usar unidades de medida 

mayores, como el mol. 

CN.Q.5.2.11. Usar el número de Avogadro en la determinación de la masa molar de 

varios elementos y compuestos químicos y establecer la diferencia con la masa de un 

átomo y una molécula. 

CN.Q.5.2.12. Examinar y clasificar la composición porcentual de los compuestos 

químicos basándose en sus relaciones moleculares.  

CN.Q.5.2.13. Examinar y aplicar el método más apropiado para balancear las 

ecuaciones químicas basándose en la estructura correcta de las fórmulas químicas y el 

conocimiento del rol que desempeñan los coeficientes y subíndices, para utilizarlos o 

modificarlos correctamente. 

CN.Q.5.2.14. Establecer y examinar el comportamiento de los grupos funcionales en 

los compuestos orgánicos como parte de la molécula, que determina la reactividad y las 

propiedades químicas de los compuestos. 
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CN.Q.5.2.15. Diferenciar las fórmulas empíricas, moleculares, semidesarrolladas y 

desarrolladas y explicar la importancia de su uso en cada caso.  

CN.Q.5.2.16. Analizar y aplicar los principios en los que se basa la nomenclatura de los 

compuestos orgánicos en algunas sustancias de uso cotidiano con sus nombres 

comerciales. 

CN.Q.5.2.17. Establecer y analizar las diferentes clases de isomería resaltando sus 

principales características y explicando la actividad de los isómeros, mediante la 

interpretación de imágenes, ejemplos típicos y lecturas científicas. 

Bloque curricular 3 

Química en acción 

CN.Q.5.3.1.Examinar y clasificar las características de los distintos tipos de sistemas 

dispersos según el estado de agregación de sus componentes y el tamaño de las 

partículas de la fase dispersa. 

CN.Q.5.3.2. Comparar y analizar disoluciones de diferente concentración mediante la 

elaboración de soluciones de uso común. 

CN.Q.5.3.3. Determinar y examinar la importancia de las reacciones ácido-base en la 

vida cotidiana.  

CN.Q.5.3.4. Analizar y deducir a partir de la comprensión del significado de la acidez, 

la forma de su determinación y su importancia en diferentes ámbitos de la vida, como 

la aplicación de los antiácidos y el balance del pH estomacal, en la industria y en la 

agricultura, con la ayuda de las TIC. 

CN.Q.5.3.5. Deducir y comunicar la importancia del pH a través de la medición de este 

parámetro en varias soluciones de uso diario.  

CN.Q.5.3.6. Diseñar y experimentar el proceso de desalinización en el hogar o en la 

comunidad como estrategia para la obtención de agua dulce.  

CN.Q.5.3.7. Explicar y examinar el origen, la composición e importancia del petróleo, 

no solo como fuente de energía, sino como materia prima para la elaboración de una 

gran cantidad de productos, a partir del uso de las TIC. 

CN.Q.5.3.8. Investigar y comunicar sobre la importancia de los polímeros artificiales 

en sustitución de productos naturales en la industria y su aplicabilidad en la vida 

cotidiana, así como sus efectos negativos partiendo de la investigación en diferentes 

fuentes.  
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CN.Q.5.3.9. Examinar y explicar los símbolos que indican la presencia de los 

compuestos aromáticos y aplicar las medidas de seguridad recomendadas para su 

manejo. 

CN.Q.5.3.10. Examinar y explicar la importancia de  los alcoholes, aldehídos, cetonas, 

éteres en la industria, en la medicina y la vida diaria (solventes como la acetona, el 

alcohol, algunos éteres como antiséptico en quirófanos) así como el peligro de su 

empleo no apropiado (incidencia del alcohol en la química cerebral, la ingestión del 

alcohol metílico que causa la muerte). 

CN.Q.5.3.11. Examinar y comunicar la importancia de los ácidos carboxílicos grasos y 

ésteres, de las amidas y aminas, de los glúcidos, lípidos, proteínas, aminoácidos para el 

ser humano, en la vida diaria, en la industria, en la medicina; así como las alteraciones, 

que puede causar la deficiencia o exceso de consumo, por ejemplo, las anfetaminas, con 

base a las TIC, para valorar la trascendencia de una dieta diaria balanceada. 

CN.Q.5.3.12. Establecer y comunicar los factores que inciden en la velocidad de la 

corrosión y sus efectos para adoptar métodos de prevención. 

CN.Q.5.3.13. Examinar y comunicar los contaminantes y los efectos que producen en 

el entorno natural y la salud humana con base a su toxicidad y su permanencia en el 

ambiente, el uso de prácticas ambientalmente amigables que las podemos utilizar en la 

vida diaria. 

CN.Q.5.3.14. Examinar y explicar la utilidad de algunos biomateriales para mejorar la 

calidad de vida de los seres humanos. 
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5. Metodología 

En este apartado se exponen el área de estudio, las técnicas y procedimientos tanto para 

el desarrollo de la investigación como para el análisis y contrastación de resultados. 

5.1. Área de estudio 

El Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” perteneciente a la Zona 7 distrito 

11DO1 circuito 11D01C6, mismo que se encuentra ubicado en la Av. Orillas del Zamora y 10 

de agosto; fue el escenario para el desarrollo de la investigación.  

 
Nota: La figura representa la ubicación del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”.   

Figura  1. Área de estudio. 

 

5.2. Procedimiento 

En la presente investigación se utilizó una metodología de tipo cualitativa, en razón de 

que a lo largo de la misma, desde el diagnóstico hasta la intervención y evaluación de resultados, 

se determinan características relevantes en torno a la implementación de recursos didácticos 

tecnológicos que potencien el rendimiento académico de los estudiantes, en el tercer curso de 

Bachillerato General Unificado, en la asignatura de Química. Así mismo cabe que señalar que 

para el diagnóstico y validación de la intervención se utilizaron técnicas como: la observación 

directa, encuesta (anexo 8) y entrevista (anexo 9); los instrumentos respectivos se construyeron 

bajo la supervisión de los docentes tutores. 

La investigación, según la naturaleza de la información, corresponde a investigación 

acción participativa; ya que, se identificó un problema y se procedió a dar una solución 
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mediante la aplicación de la propuesta de intervención, a través de la aplicación de recursos 

didácticos tecnológicos que permitan la mejora del rendimiento académico de los estudiantes; 

así mismo, se aplicaron instrumentos de evaluación (anexo 7) y de investigación (anexos 8 y 

9), que permitieron evidenciar la mejora en el rendimiento académico de los estudiantes. Por 

otro lado, según la ubicación temporal, corresponde a una investigación transversal, debido que, 

desde el diagnóstico, ejecución de propuesta de intervención y obtención de datos el tiempo es 

relativamente corto. 

El diagnóstico realizado constituyó la base para el diseño e implementación de la 

propuesta de intervención, cuyo objetivo fue: Potenciar el rendimiento académico de los 

estudiantes, en la asignatura de Química, mediante el diseño y aplicación de recursos didácticos 

tecnológicos, que faciliten el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje (anexo 3). La 

población objeto de estudio la integraron 168 estudiantes del tercer curso de BGU del Colegio 

de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”; para viabilizar el desarrollo de la investigación, se 

tomó como muestra 30 estudiantes del tercer curso, paralelo “F”; la definición del grupo se 

realizó considerando la flexibilidad del horario de clases y la apertura por parte del docente de 

la asignatura de Química. 

La construcción de la propuesta de intervención se la realizó considerando el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes ocasionado por la falta de aplicación de recursos 

didácticos tecnológicos que motiven y faciliten la mejora de resultados de aprendizaje; ante esta 

realidad, a través de la investigación bibliográfica se identificaron los recursos didácticos 

tecnológicos pertinentes para ser implementados en el proceso enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Química. A continuación, se determinaron los contenidos a tratarse (anexo 4), 

esto según el tiempo en el cúal se realizó la intervención, para ello se elaboró la planificación 

microcurricular (anexo 6) para cada uno de los temas a tratar; cabe recalcar que la planificación 

se realizó en las matrices correspondientes y considerando lo que establece el Ministerio de 

Educación en lo que concierne a: objetivos, destrezas con criterios de desempeño, criterios e 

indicadores de evaluación, ejes trasversales y adaptaciones curriculares, de ser el caso. 

Para el desarrollo de la propuesta de intervención y especificamente para la anticipación 

se procedió a elaborar tarjetas interactivas, proyección y análisis de videos, lecturas reflexivas 

y experimentos caseros; para la construcción del conocimiento, en  Canva, Prezzi y PowerPoint 

(herramientas )se construyeron presentaciones (recursos); en la consolidación, se realizarón 

juegos interactivos en recursos tecnológicos tales como: Quizziz, Kahoot y Educaplay, 

asimismo, en esta fase y como evaluación los estudiantes debieron desarrollar: crucigramas, 

mapas cognitivos tipo sol, organizadores gráficos, mapas conceptuales, mapas cognitivos de 
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cajas, papeles volantes, PNI (positivo, negativo.e interesenate), entre otros. Una vez terminado 

el periodo establecido para la intervención, se procedió a la aplicación de instrumentos de 

evaluación (anexo 7) e investigación (anexos 8 y 9), previamente elaborados y revisados;  a 

través de estos se obtuvieron los resultados, mismos que sirvieron para la contrastación y 

elaboración de conclusiones, respecto de la investigación realizada. 

Entre los instrumentos utilizados para la investigación se señalan: matriz de 

observación, cuestionario para encuesta, guía para la entrevista y cuestionarios para evaluación. 

5.3. Procesamiento y análisis de resultados 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procedió a la tabulación de 

resultados; tanto de la encuesta, como de la entrevista, organizándolos en función de las 

preguntas y su relación con los objetivos propuestos; se analizan los resultados identificando 

los valores más altos y los mínimos, según las variables de la pregunta. La presentación de 

resultados se la realizó a través de tablas y sus gráficas correspondientes, lo que permitió 

visualizar e interpretar la información. Para efectos de contrastación se tomó en cuenta la 

información bibliográfica correspondiente y los resultados; luego del análisis de estos insumos 

se procedió a sustentar la comparación de los mismos, esto permitió también establecer las 

conclusiones y recomendaciones, con base en los alcances y limitaciones respectivamente. 
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6. Resultados 

Los siguientes datos son el resultado de la encuesta que se aplicó a la muestra tomada, 

misma que corresponde a treinta estudiantes del tercer curso de Bachillerato General Unificado 

“paralelo F”, del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, con el fin de verificar si 

los recursos didácticos tecnológicos aplicados permitieron potenciar el rendimiento académico 

de los estudiantes.  

Consigna 1: En cada pregunta marque con una “X”; solo una de las 5 opciones. 

Respecto a los recursos didácticos tecnológicos  

Tabla 2. Uso de recursos didácticos tecnológicos 

 Nada Poco Regular Mucho Bastante 

¿Utiliza recursos didácticos tecnológicos para hacer 

deberes? 
0% 10% 37% 30% 23% 

¿Le gusta que en las clases el docente utilice 

recursos didácticos tecnológicos? 
0% 0% 7% 50% 43% 

¿Cuándo el docente utiliza los recursos didácticos 

tecnológicos en la clase, se siente mas motivado para 

aprender? 

0% 3% 0% 50% 47% 

¿Cree usted que la implementación de recursos 

didácticos tecnológicos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ayuda a la mejora del rendimiento 

académico? 

0% 3% 13% 37% 47% 

¿Cree que los recursos didácticos tecnológicos 

aplicados en el desarrollo de la propuesta han sido 

adecuados para cada proceso áulico? 

0% 0% 3% 33% 63% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por: Narvaez, M. 

2022. Fuente: Encuesta. 

 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes. 

Figura  2. Uso de recursos didácticos tecnológicos 
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La gráfica muestra cinco interrogantes, respecto de los recursos didácticos tecnológicos. 

La primera interrogante sobre: si los estudiantes han utilizado recursos didácticos tecnológicos 

para hacer deberes, de las alternativas propuestas, lo más significativo corresponde a: “regular” 

marca un 37 %, “mucho” un 30%; y, “poco” un 10%, de la muestra.  

En la segunda interrogante: a los alumnos les gusta que en las clases, el docente utilice 

recursos didácticos tecnológicos,  responden: “bastante” un 43%, “mucho” un 50% de la 

muestra; y, el 7% manifiesta “regular”. 

Por lo que concierne a la tercera pregunta: cuando el docente utiliza recursos didácticos 

tecnológicos en la clase, se siente más motivado para aprender: “bastante” indica el 50%, mucho 

un 47%; y, “poco” el 3%. 

En cuanto a la cuarta pregunta: cree el aprendiz que la implementación de recursos 

didácticos tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje ayuda a la mejora del 

rendimiento académico: “bastante” señala el 47%, “mucho” un 37%, “regular” el 13%; y, 

“poco” menciona un 3%. 

Referente a la quinta interrogante: cree que los recursos didácticos tecnológicos 

aplicados en el desarrollo de la propuesta han sido adecuados para cada proceso áulico: 

“bastante” comunica un 63%, “mucho” un 33%; y, un 3% considera “regular”, a los recursos 

aplicados en este periodo. 

Asimismo, al consultar al docente sobre estos aspectos, señala:  

¿Considera que con la aplicación de recursos didácticos tecnológicos, en la asignatura de 

Química se logró aprendizajes significativos? 

Si, si se logra aprendizajes significativos, siempre y cuando los recursos o herramientas 

sean pertinentes para la asignatura y la planificación realizada. 

¿Cree usted que la implementación de recursos didácticos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje ayuda a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes? 

Claro que si. Los recursos didacticos tecnológicos si ayudan mucho al mejoramiento del 

rendimiento académico del estudiante; puesto que, los estudiantes solo mecanizan los 

conocimientos cuando un docente da clases utilizando métodos tradicionales 

¿Considera que sus estudiantes están preparados para hacer uso de recursos didácticos 

tecnológicos, que les permitan desarrollar procesos de aprendizaje en la asignatura 

Química? 

Los estudiantes están muy preparados para hacer uso de los recursos didácticos 

tecnológicos; puesto que, los alumnos utilizan recursos tecnológicos en el celular e incluso en 
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sus casas para hacer sus tareas, asi también, cuando no saben como usar algún recurso ellos 

recurren a videos tutoriales. 

Pregunta 2: 

¿Le gustaría que otras materias se desarrollen con la aplicación de recursos 

didácticos y herramientas tecnológicas? 

Si (   )     No (   ) 

¿En cuáles?:_________________________________________________________________ 

Tabla 3. Aplicación de recursos didácticos y herramientas tecnológicas en diferentes 

asignaturas 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por: Narvaez, M. 

2022. Fuente: Encuesta. 

 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes. 

Figura  3. Aplicación de recursos didácticos y herramientas tecnológicas en diferentes 

asignaturas 
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La gráfica presenta las respuestas respecto a las asignaturas en las que les gustaría que 

se desarrollen con la aplicación de recursos didácticos y herramientas tecnológicas.  De toda la 

muestra, con un 50% se encuentra la asignatura de Biología, un 40% en Matemáticas, un 27% 

en Lengua y literatura; y, el 3% en la asignatura de Inglés.  

Pregunta 3:  

¿Ha usado los recursos didácticos y herramientas tecnológicas en alguna 

asignatura para realizar trabajos colaborativos? 

Si (   )          No (   ) 

¿En cúales?:_________________________________________________________________ 

Tabla 4. Trabajos colaborativos aplicados mediante recursos didácticos y herramientas 

tecnológicas 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por: Narvaez, M. 

2022. Fuente: Encuesta. 

 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes.  
Figura  4. Trabajos colaborativos aplicados mediante recursos didácticos y herramientas 
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En la gráfica, se evidencia los datos respecto al uso de recursos didácticos y 

herramientas tecnológicas utilizados por parte de los estudiantes para realizar trabajos 

colaborativos, se destaca con un 70% la asignatura de Química, 47% en Informática, 13% 

Razonamiento lógico, un 7% en Lengua y literatura; y, con 3% las asignaturas de Investigación, 

Biología y Física. 

Consigna 4: 

Marque los recursos didácticos y herramientas tecnológicas con los que más le 

gustó trabajar en las clases de Química 

Tabla 5. Recursos didácticos y herramientas tecnológicas con las que más les gustó trabajar a 

los estudiantes en las clases de Química. 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por: Narvaez, M. 

2022. Fuente: Encuesta 

 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes. 

Figura  5. Recursos didácticos y herramientas tecnológicas con las que más les gustó trabajar 

a los estudiantes en las clases de Química 
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Acerca de, recursos didácticos y herramientas tecnológicas con las que más le gustó 

trabajar a los estudiantes en las clases de Química, el 100% señala a Canva, un 87% al 

proyector, un 67% Kahoot, 63% a Educaplay, un 57% Quizziz; y, 33% menciona a Prezzi. 

En cuanto a los recursos didácticos tecnológicos aplicados durante el desarrollo de las 

clases, por parte de la estudiante investigadora, el docente informa que: 

Los recursos utilizados por la estudiante investigadora, fueron muy pertinentes; ya que, 

hubo una planificación adecuada para aplicar los recursos y las temáticas a medida que se 

utilicen los recursos didácticos tecnológicos les facilita a los estudiantes para el mejoramiento 

del rendimiento académico. 

Pregunta 5:  

¿Qué problemas encuentra al trabajar con los recursos didácticos y herramientas 

tecnológicas? 

Tabla 6. Problemas al trabajar con recursos didácticos y herramientas tecnológicas 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes. Elaborado por: Narvaez, M. 

2022. Fuente: Encuesta 

 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes.  

Figura  6. Problemas al trabajar con recursos didácticos y herramientas tecnológicas 
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En relación a los problemas que encuentran al trabajar con los recursos didácticos y 

herramientas tecnológicas, del 100% de la muestra: el 60% considera que, no hay ningún 

problema al trabajar con los recursos didácticos tecnológicos; ya que, permiten mejorar la 

comprensión de los temas, las clases son mas entretenidas e interactivas, el 17% indica que, en 

las instituciones no hay los sufientes recursos, un 10% menciona a la desconcentración de los 

estudiantes; y finalmente, el 7% afirma que la mala conexión y no saber utilizar los recursos 

didácticos y herramientas tecnológicas, es una desventaja en el desarrollo del proceso aúlico. 

Seguidamente, se presentan las calificaciones asignadas por el docente y la estudiante 

practicante: 

Tabla 7. Cuadro comparativo de las calificaciones de los estudiantes 

Nota: Cuadro comparativo de las calificaciones de los estudiantes del tercer curso, paralelo“F”. 

Elaborado por: Narvaez, M. 2022. Fuente: Registro de calificaciones. 

Nomina / Estudiantes Docente Estudiante investigadora 

Allasiche Cuenca Jenny Selena 3,92 9,52 

Caraguay Pinta Daniela Michelle 9,88 9,34 

Cartuche Palacios Rosa Andrea 9,47 9,25 

Cartuche Robalino Luis Adrian 9,95 9,55 

Cartuche Robalino Raul Patricio 9,87 9,08 

Coronel Cevallos Marilyn Daniela 9,96 8,41 

Coronel Landaca Junior Abrahan 6,91 8,63 

Coronel Macas Ivan Vinicio 9,92 9,41 

Cueva Agurto Jinsson Martin 0,00 9,34 

Garcia Namicela Monica Elizabeth 6,89 8,30 

Granda Quinche Leidy Brigith 8,24 9,29 

Guachizaca Ambulud Janina Elizabeth 9,39 9,66 

Gueledel Cabrera Anthony Vinicio 0,00 9,31 

Huiracocha Capa Jhoanna Elizabeth 9,55 9,40 

Jaramillo Yamo Nathaly Thalia 9,91 9,33 

Lituma Abad Evelyn Tatiana 6,69 8,72 

Macas Torres Jose Francisco 3,06 9,02 

Marizaca Chimbo Leydi Alejandra 9,40 9,34 

Maygua Saenz Jojha Daniel 8,48 9,37 

Maza Castillo Brigite Estefania 9,82 9,30 

Medina Aponte Mathias Fabricio 3,69 9,02 

Merchan Merchan Evelyn Lisbeth 9,56 9,22 

Moreno Castillo Josue Xavier 8,49 9,26 

Naranjo Ordoñez Luis Fernando 9,94 9,54 

Ordoñez Valle Ana Paula 7,56 8,95 

Quille Carpio Adriana Jessenia 9,77 9,33 

Quizhpe Caraguay Evelyn Lisbeth 9,81 9,22 

Robalino Robalino Leydi Yasmin 9,12 9,63 

Tivan Gonzalez Mateo Jair 3,82 9,01 

Velez Muñoz Erick Jair 3,74 7,73 

Promedio 7,64 9,16 
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Nota: Calificaciones  de los estudiantes del tercer curso, paralelo“F”.  

Figura  7. Comparación de calificaciones de los estudiantes. 

 

En cuanto a las calificaciones de los estudiantes del tercer curso, paralelo “F”, obtenidas 
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7. Discusión 

Luego de examinar de los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a los 

estudiantes del tercer curso de Bachillerato General Unificado paralelo “F”, en relación a 

recursos didácticos tecnológicos, se procedió a realizar el siguiente análisis: 

Uso de recursos didácticos tecnológicos 

Los recursos y materiales educativos digitales lo son cuando apuntan al logro de un 

objetivo de aprendizaje y cuando su diseño tiene una intencionalidad formativa y 

responde a características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están construidos 

para informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un 

aprendizaje, remediar una situación desfavorable, facilitar el desarrollo de una 

determinada competencia y evaluar conocimientos. (García 2010, citado por Alvarez, 

2021) 

Sobre la importancia que tienen los recursos didácticos tecnológicos, Cachero et al. 

(2016), aluden que: “Estos recursos aportan una línea de mejora permanente, de optimación de 

las tareas […] y requieren del control permanente de cuantas acciones se realicen, asumiendo 

las limitaciones y potenciando los mejores logros esperados para la formación integral de los 

estudiantes” (p. 11) 

Según García (2010, citado por Alvarez, 2021) y Cachero et al. (2016): Los recursos 

didácticos tecnológicos permiten la construcción de conocimientos, facilitan el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, optimizan el logro de aprendizajes al momento de realizar 

tareas; con base en los resultados obtenidos a través de la encuesta, en la primera consigna se 

aplicaron cinco preguntas respecto al uso de recursos didácticos tecnológicos: La primera 

interrogante sobre, si los estudiantes han utilizado recursos didácticos tecnológicos para hacer 

deberes, de las alternativas propuestas, lo más significativo corresponde a: “regular” marca un 

37 %, “mucho” un 30%; y, “poco” un 10%, de la muestra; con esta información cabe mencionar 

que el hacer uso de recursos didácticos tecnológicos para realizar deberes, estos optimizan el 

desarrollo de habilidades cognitivas y potencian el rendimiento académico de los estudiantes; 

además, implementar la tecnología permite ejecutar las tareas de una manera más eficaz y 

dinámica.  

En la segunda interrogante: a los alumnos les gusta que en las clases, el docente utilice 

recursos didácticos tecnológicos,  responden: “bastante” un 43%, “mucho” un 50% de la 

muestra; y, el 7% manifiesta “regular”; por lo que concierne a la tercera pregunta: cuando el 

docente utiliza recursos didácticos tecnológicos en la clase, se siente más motivado para 

aprender: “bastante” indica el 50%, mucho un 47%; y, “poco” el 3%; estableciendo un contraste 
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entre lo expuesto anteriormente (segunda y tercera preguntas), el docente debe aplicar recursos 

didácticos tecnológicos; puesto que, facilitan al alumno construir un autoaprendizaje; es decir, 

construirán su propio aprendizaje desarrollando su creatividad e ingenio, esto permitirá al 

docente alcanzar los logros esperados en la formación de los aprendices. En cuanto a la cuarta 

pregunta: cree el aprendiz que la implementación de recursos didácticos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje ayudan a la mejora del rendimiento académico: “bastante” 

señala el 47%, “mucho” un 37%, “regular” el 13%; y, “poco” menciona un 3%; por lo tanto, la 

implementación de recursos tecnológicos, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Química en el tercer curso de BGU, paralelo “F”, potenció la mejora del rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Por otra parte, en relación a la quinta interrogante: cree que los recursos didácticos 

tecnológicos aplicados en el desarrollo de la propuesta han sido adecuados para cada proceso 

áulico: “bastante” comunica un 63%, “mucho” un 33%; y, un 3% considera “regular”; los 

recursos didácticos y herramientas tecnológicas aplicados en este periodo, han sido pertinentes 

en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje; puesto que, las planificaciones y recursos 

fueron adecuados para potenciar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Esto se evidencia en la comparación de las calificaciones antes de aplicar la propuesta 

de intervención y después de su aplicación. 

Aplicación de recursos didácticos y herramientas tecnológicas en diferentes asignaturas  

Chavarría y Martínez (2015) en su trabajo de investigación denominado: “Incidencia de 

los recursos tecnológicos en el desarrollo de las competencias de los estudiantes de 5to año, 

turno vespertino del “Centro Escolar José de la Cruz Mena”, en el departamento de Managua, 

municipio de Managua Distrito I en el II semestre del año lectivo 2015”, mencionan lo 

siguiente: 

Un programa multimedia interactivo puede convertirse en una poderosa herramienta 

pedagógica y didáctica que aproveche nuestra capacidad multisensorial. La 

combinación de textos, gráficos, sonido, fotografías, animaciones y videos permiten 

transmitir el conocimiento de manera mucho más natural, vivída y dinámica, lo cual 

resulta crucial para el aprendizaje. Este tipo de recursos pueden incitar a la 

transformación de los estudiantes, de recipientes pasivos de información a participantes 

activos de su proceso de aprendizaje. (p.14) 

Por otra parte, Palma (2015) indica que: “La educación también es sinónimo de cambios, 

hoy en día la nueva educación es aquella que se imparte con un sinnúmero de recursos y 

estrategias que hacen que el estudiante genere nuevos conocimientos”. 
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Los docentes son los que proponen los contenidos y actividades a los estudiantes, 

y, señala que la tecnología sirve de apoyo a la presentación y aplicación de los mismos; 

es decir, que con los recursos tecnológicos el maestro puede innovar cada clase o 

actividad que prepara para sus educandos. Todas las asignaturas requieren del uso de 

los recursos tecnológicos […] para ello el educador debe dotarse de un sinnúmero de 

estrategias que le permitan al estudiante comprender mejor aún un contenido extenso. 

(p. 71) 

Respecto de las asignaturas en las que les gustaría que se desarrollen con la aplicación 

de recursos didácticos y herramientas tecnológicas; de toda la muestra, un 50% señala a la 

asignatura de Biología, un 40% en Matemáticas,  20% en investigación; y, el 3% en las 

asignaturas de Lectura crítica y Educación física; siendo así, se presentan algunos recursos 

didácticos y herramientas tecnológicas que se pueden utilizar en estas asignaturas; en Biología: 

VR Lab Academy (un laboratorio de realidad virtual de biología, simula los experimentos de 

manera que el alumno ve, oye y siente como si se encontrara en el laboratorio), Ancient Earth 

(un mapa interactivo que permite buscar cualquier parte del mundo y ver cómo era); en 

Matemáticas: MathLand (es un juego que desafía a los jugadores a resolver problemas 

matemáticos de dificultad progresiva), GeoGebra Apps (aplicación gratuita que brinda 

herramientas para crear gráficas con ecuaciones, construcciones geométricas, diseñar objetos 

en 3D y hojas de cálculo para analizar datos); para Lengua y Literatura: World Literary Atlas 

(atlas que vincula ciudades y pueblos a las obras literarias en las que aparecen y los escritores 

que las crearon), Rincón castellano (herramienta que ofrece cronologías, bibliografías y 

artículos sobre los distintos movimientos o épocas de la literatura española), en Inglés: 

Phonetics Focus (juegos para trabajar con los alumnos la fonética de manera divertida), 

Doulingo (aplicación descargable, permite el aprendizaje de inglés, speaking incluido, de forma 

interactiva a través de actividades de diversos tipos y temáticas). 

En la asignatura de Química se usaron herramientas tecnológicas, tales como: en 

Kahoot, como trabajo autónomo para resolver un cuestionario sobre lípidos; y, en la 

herramienta de Gamificación Educaplay, completar un crucigrama acerca de las proteínas; 

además se hizo uso de la proyección de videos, favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes 

en el proceso áulico y por tanto, potenciando su rendimiento académico. 

Trabajos colaborativos aplicados mediante recursos didácticos y herramientas 

tecnológicas 

Según Gonzáles et al. (2016, citados por Pesantez, et al., 2020): “El aprendizaje 

colaborativo en el ámbito virtual está orientado a obtener habilidades comunicativas, las cuales 
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son fundamentales en el trabajo colaborativo y participación de todos los integrantes en 

actividades encaminadas a la construcción de un aprendizaje significativo” (p. 70) 

Al respecto, Collazos y Mendoza (2006), añanden que: 

En este esquema, el profesor se encarga de definir las condiciones iniciales del trabajo; 

se deben plantear los objetivos académicos y determinar claramente las unidades 

temáticas y los conocimientos mínimos que deben ser adquiridos durante el proceso de 

enseñanza en cada una de ellas. Esto requiere explicar los criterios de éxito y las tareas 

que se van a realizar, con unos objetivos claramente definidos; exponer los conceptos 

que subyacen al conocimiento de cada temática, definir los mecanismos de evaluación 

que se aplicarán, y monitorear el aprendizaje de los alumnos dentro del aula de clase. 

(p. 67) 

Considerando los criterios de los autores antes mencionados, es importante que los 

estudiantes usen recursos didácticos y herramientas tecnológicas para realizar trabajos 

colaborativos en las diferentes asignaturas; puesto que, este tipo de trabajo hace que todo los 

alumnos intervengan aportando con sus ideas y conocimientos para lograr entre todos la meta 

establecida; de acuerdo con los resultados alcanzados, se destaca con un 70% la asignatura de 

Química, 47% en Informática, 13% Razonamiento lógico, un 7% en Lengua y literatura; y, con 

3% las asignaturas de Investigación, Biología y Física. Se puede señalar que, realizar trabajos 

colaborativos por medio de recursos didácticos y herramientas tecnológicas en diferentes 

materias aportan ventajas en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, los alumnos 

van a trabajar en habilidades sociales, compartirán esfuerzos entre ellos intercambiando ideas 

y opiniones para lograr un mismo propósito; todo esto se puede construir mediante herramientas 

tecnológicas, por ejemplo: Canva, TickTick, Trello, Google Drive, Edmodo, Monday, 

Microsoft Teams, Coggle, entre otras. 

En la asignatura de Química, para realizar trabajos colaborativos, los estudiantes 

utilizaron los siguientes recursos didácticos y herramientas tecnológicas: Quizziz, para la 

resolución de un test relacionado a glúcidos; y, en Canva, realizar un papel volante sobre 

enlaces peptídicos, los tipos y sus características; y, construyeron un PNI (positivo, negativo e 

interesante) sobre el tema enlace peptídico, el diseño y aplicación de estos recursos didácticos 

tecnológicos, facilitaron el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje; por ende, 

permitieron mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Recursos didácticos y herramientas tecnológicas con los que más le gustó trabajar a los 

estudiantes en las clases de Química.  
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Los recursos didácticos y herramientas tecnológicas aplicadas en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje son: Canva, Prezzi, Power Point, Kahoot, Quizziz, Microsoft 

Word, Proyector y Educaplay. 

Canva: Al respecto, Romero (2019), señala lo siguiente: 

El uso de Canva puede cambiar el entorno educativo, pues nos permite […] crear juegos 

con fines didácticos para lograr los objetivos de aprendizaje. Al usar dinámicas de juego 

para trabajar los contenidos de la materia, los alumnos consiguen desarrollar destrezas 

en diferentes áreas de conocimiento; además, en muchos casos, se potencia el trabajo 

cooperativo y las metodologías activas. Con esta herramienta se puede crear materiales 

que se adapten a diferentes metodologías y que permiten fomentar una forma de trabajo 

dinámica dentro del aula. (p.6) 

Prezzi: En cuanto a Prezzi, Gutiérrez (2016), menciona que: “Prezzi es una herramienta 

para crear presentaciones dinámicas, con zoom, con movimiento y animación. Se trata de crear 

presentaciones secuenciales. Las presentaciones se pueden hacer online, pero también es 

posible descargarlas para hacerlas ofline” (p. 1) 

Microsoft PowerPoint: Según Julca (2019: “PowerPoint es el instrumento que nos 

brinda Microsoft Office con la finalidad de elaborar diapositivas. Estas diapositivas son 

necesarias en las presentaciones ya que facilitan la exposición del conferencista o profesor, 

permitiéndoles comunicar e informar sus ideas o asuntos laborales” (p. 26) 

Kahoot: Torizo (2022) considera que: “Kahoot es una herramienta muy útil para 

profesores y estudiantes para aprender y repasar conceptos de forma entretenida. La forma más 

común para usar esta herramienta es mediante preguntas tipo test” (p. 3) 

Quizziz: Respecto a Quizziz, Ávila et al. (2019, citados por Zavala, 2021), indica que: 

“Quizziz es una plataforma online y gratuita que permite crear evaluaciones de acuerdo con el 

ritmo de trabajo de cada estudiante […], los quizziz pueden ser usados como pruebas o 

exámenes de conocimientos” (p. 19) 

Microsoft Word: Según Sánchez (2011): “Word es un software de aplicación que 

ofrece Office a través del cual se pueden elaborar documentos que incluyan imágenes, tablas, 

diagramas y gráficos” (p. 3) 

Proyector: En cuanto al recurso didáctico “Proyector”, Martínez (s.f), señala que: “Un 

proyector es un aparato óptico que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen 

correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así 

mostrar imágenes fijas o en movimiento” 
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Educaplay: Páez et al. (2021) afirman que: “Educaplay es una herramineta que está al 

alcance de todo el mundo, es gratuita y permite a los usuarios realizar actividades lúdicas y 

recreativas para tener una interacción entre el profesor y el alumno” (p. 37) 

Tomando en cuenta los criterios de los autores respecto de los recursos didácticos y 

herramientas tecnológicas, es significativo trabajar con con estos porque, estimulan la 

innovación y desarrollan destrezas; conforme a los resultados obtenidos en la muestra 

estudiada, a los estudiantes, les gustó más trabajar en las clases de Química, así: el 100% señala 

a Canva: puesto que, es una herramienta que permite editar y crear diseños interactivos que a 

su ves ayudan a desarrollar la creatividad de los alumnos, se puede realizar infografias, tarjetas, 

presentaciones, carteles, mapas, post, papeles volantes, animaciones y a su vez se puede 

compartir los trabajos con mas compañeros y docente; un 87% destaca al Proyector: el trabajar 

las clases con un proyector tiene algunas ventajas, se puede reproducir videos e imagénes 

interactivas, facilita la comprensión de los temas, capta la atención de los aprendices y asi 

participaran más dentro del proceso de enseñanza aprendizaje; un 67% indica a Kahoot: ya que, 

es una herramienta dinámica que sirve para realizar cuestionarios, test y evaluaciones; ademas, 

el profesor puede crear concursos en el aula para aprender y reforzar los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes, se involucra a los alumnos en el aprendizaje a través de una 

experiencia ludica; el 63% cita a Educaplay: porque, es una herramienta tecnológica que 

permite descargar los recursos, es interactivo, va a despertar el interés de los alumnos y por 

ende aprender de mejor manera los temas creando experiencias tecnológicas que fortalecen el 

aprendizaje; un 57% marca a Quizziz, debido a, que la herramienta tecnológica permite evaluar 

a los aprendices mientras estos se divierten, es una gamificación (una tecnica de aprendizaje 

basada en el juego, cuyo objetivo es obtener aprendizajes significativos, a través de dinámicas 

que les motiven a progresar y ganar), similar a Kahoot, donde, el maestro contruye preguntas y 

las comparte con los alumnos mediante un código; y, el 33% menciona a Prezzi: una 

herramienta tecnológica que permite importar imágenes, mapas, documentos y cuenta con una 

función para hacer “Zoom”, se presentan los temas a los estudiantes de manera original y 

novedosa. 

Problemas al trabajar con recursos didácticos y herramientas tecnológicas 

Para Blanco, Ricoy y Pino (2009):  

La funcionalidad educativa con la que se utiliza a los recursos didácticos tecnológicos 

es, fundamentalmente, para motivar al alumnado y apoyar el proceso de enseñanza 

aprendizaje […]. También se usan para clarificar las explicaciones, promover la 
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reflexión y análisis de la información y para guiar al alumnado en su aprendizaje. (p. 

1219) 

A cerca de las deventajas de los recursos didácticos tecnológicos, Díaz (2013), indica lo 

siguiente: 

Como se tiene acceso a mucha información, es muy fácil que los estudiantes se 

distraigan en la búsqueda de la información y en algunas ocasiones, la información 

obtenida es incorrecta. El acceso a muchas distracciones, es conocidos por todos que 

cuando un estudiante está trabajando, lo haga estando conectado a diferentes redes 

sociales.  

En ocasiones, es necesario la actualización de equipos y software para poder 

desarrollar las tareas. El costo de la tecnología es elevado, por lo que es necesario poseer 

o tener a disposición recursos para acceder. Al estar conectado a internet, el proceso de 

enseñanza aprendizaje está limitado a la existencia de corriente eléctrica y de contar con 

una conexión adecuada. (p. 49) 

 Asi mismo, Armstrong mencionado por Cortés (2014), afirma que: “Los recursos 

tecnológicos, dan pie a diferencias sociales, debido a que no todas las escuelas ni todos los 

alumnos tienen acceso a las tecnologías […] y promueven el desinterés en los estudiantes en 

tener actividades al aire libre” (p. 31) 

Varios autores consideran que, trabajar con recursos didácticos tecnológicos una de las 

desventajas es la distracción  en la búsqueda de información; ya que, pueden acceder a redes 

sociales o actividades de ocio; además, los recursos pueden generar desigualdad social, porque 

no todas las instituciones educativas o alumnos tienen acceso a la tecnología; en cuanto a los 

resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta, del 100% de la muestra;  el 60% considera 

que, no hay ningún problema al trabajar con los recursos didácticos y herramientas 

tecnológicas, al contrario, las clases son mas entretenidas e interactivas, favorecen la 

comprensión de los temas y aumenta el interés de los aprendices en las actividades académicas 

enriqueciendo la experiencia de aprendizaje; el 17% indica que, en las instituciones no hay los 

sufientes recursos y esto dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje y en algunos casos 

disminuye la calidad educativa; un 10% menciona a la desconcentración de los estudiantes, 

pues, los alumnos al tener acceso a internet, enfocan su atención en juegos y redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, entre otras); y finalmente, el 7% afirma que, una 

conexión a internet deficiente, no permite al alumno realizar sus trabajos con éxito, no saber 

utilizar los recursos didácticos y herramientas tecnológicas, es una desventaja en el desarrollo 

del proceso aúlico. 
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8. Conclusiones 

 La aplicación de recursos didácticos tecnológicos facilita el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje, lo que  potencia significativamente el rendimiento 

académico de los estudiantes; esto se evidencia en los resultados obtenidos a través 

de diferentes tipos de evaluación aplicados. 

 Diferentes autores recomiendan el uso recursos didácticos tecnológicos como: 

Canva, educaplay, prezzi y kahoot que son de libre acceso; a demas, existen otros 

recursos como: Virtual Chem Lab, model ChemLab v2.0 y Crocodile Chemistry, 

que requieren de una licencia; estos permiten optimizar el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en la asignatura de Química. 

 El rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Química mejoró 

significativamente con la implementación de recursos didácticos tecnológicos 

mediante el desarrollo de la propuesta de intervención. 

 Los recursos didácticos tecnológicos, tales como: PowerPoint, Prezzi, Quizziz, 

Kahoot, Canva y Educaplay, implementados en el desarrollo del proceso aúlico 

fueron los adecuados para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes. 

Según se verifica en los resultados obtenidos a través de los instrumentos de 

evaluación. 
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9. Recomendaciones 

 Luego del trabajo de investigación realizado se cree pertinente que los docentes 

apliquen los siguientes recursos didácticos tecnológicos que son de libre acceso: 

Nearpod, Socrative, Padlet y Mindmeister. 

 Motivar a los estudiantes a usar recursos didácticos y herramientas tecnológicas, 

tanto dentro como fuera de la institución educativa; ya que, al momento de estudiar 

estarán más creativos y motivados para aprender. 

 Los recursos didáctictos tecnológicos se pueden trabajar de forma individual o 

grupal, dependiendo del número de alumnos y los dispositivos móviles o pórtatiles 

disponibles. 
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11. Anexos  

Anexo 1. Pertinencia  
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Anexo 2. Documentos legales: Oficio de aceptación en la Institución Educativa 
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Anexo 3.Matriz de objetivos 

Elaborado por: Narvaez, M. 2022. 

 

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS 

1. Pregunta general 
 

¿Cómo se puede potenciar el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer curso de BGU, en el Colegio de 

Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, en la asignatura de 

Química? 

 

1. Objetivo general 
 

Potenciar el rendimiento académico de los estudiantes, en la asignatura de Química, 

mediante el diseño y aplicación de recursos didácticos tecnológicos, que faciliten 

el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje; en el tercer curso de 

Bachillerato General Unificado, del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de 

Ayora”; año lectivo 2021-2022 

¿Qué tipos de recursos didácticos tecnológicos facilitan el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Química? 

Identificar los recursos didácticos tecnológicos que faciliten el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Química 

 

¿Qué recursos se puede aplicar para mejorar el rendimiento 

académico? 

Desarrollar la propuesta de intervención, haciendo uso de recursos didácticos 

tecnológicos para mejorar el rendimiendo académico de los estudiantes en la 

asignatura de Química 

¿Cómo verificar si los recursos didácticos aplicados optimizan 

el rendimiento académico en los estudiantes del tercer curso? 

Verificar si los recursos didacticos tecnólogicos aplicados son adecuados para la 

mejora del rendimiento académico de los estudiantes, en el tercer curso de 

Bachillerato General Unificado. 
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Anexo 4. Matrices de la propuesta  

MATRIZ DE TEMAS 

Unidad Tema Subtemas Objetivo Destrezas con criterio de desempeño 

1 

El carbono ▪ Orbitales 

moleculares 

para el enlace 

covalente 

▪ Enlaces de 

carbono 

▪ Hibridación 

▪ El átomo de 

carbono 

▪ Compuestos 

orgánicos e 

inorgánicos 

▪ El carbono en 

la naturaleza 

▪ Tipos de 

carbono 

▪ Propiedades 

físicas de los 

compuestos 

del carbono 

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento 

científico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, 

espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar 

curiosidad por explorar el medio que les rodea y valorar la 

naturaleza como resultado de la comprensión de las 

interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias 

biológicas, químicas, físicas, geológicas y astronómicas, 

para comprender la ciencia, la tecnología y la sociedad, 

ligadas a la capacidad de inventar, innovar y dar soluciones 

a la crisis socioambiental.  

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

para comprender los aspectos básicos de la estructura y el 

funcionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar medidas 

de promoción, protección y prevención de la salud integral.  

OG.CN.5. Resolver problemas de la ciencia mediante el 

método científico, a partir de la identificación de 

problemas, la búsqueda crítica de información, la 

elaboración de conjeturas, el diseño de actividades 

experimentales, el análisis y la comunicación de resultados 

confiables y éticos  

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como herramientas para la búsqueda 

crítica de información, el análisis y la comunicación de sus 

experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos 

naturales y sociales.  

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y 

la historia del desarrollo científico, tecnológico y cultural, 

considerando la acción que estos ejercen en la vida 

personal y social.  

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación 

CN.Q.5.1.15. Explicar que el carbono es un átomo 

excepcional, desde la observación y comparación de 

las propiedades de algunas de sus variedades 

alotrópicas y el análisis de las fórmulas de algunos 

compuestos. 

CN.Q.5.1.16. Relacionar la estructura del átomo de 

carbono con su capacidad de formar enlaces de 

carbono-carbono, con la observación y descripción de 

modelos moleculares. 

CN.Q.5.1.17. Examinar y clasificar la composición de 

las moléculas orgánicas, las propiedades generales de 

los compuestos orgánicos y su diversidad, expresadas 

en fórmulas que indican la clase de átomos que las 

conforman, la cantidad de cada uno de ellos, los tipos 

de enlaces que los unen e incluso la estructura de las 

moléculas. 

CN.Q.5.1.18. Categorizar y clasificar a los 

hidrocarburos por su composición, su estructura, el 

tipo de enlace que une a los átomos de carbono y el 

análisis de sus propiedades físicas y su 

comportamiento químico. 
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científica, los valores y actitudes propios del pensamiento 

científico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada 

ante los grandes problemas que hoy plantean las relaciones 

entre ciencia y sociedad.  

 

2 

Hidrocarburos 

de cadena 

abierta 

▪ Grupos 

funcionales 

▪ Hidrocarburos 

de cadena 

abierta 

▪ Nomenclatura 

de los 

hidrocarburos 

de cadena 

abierta 

▪ Alcanos 

▪ Alquenos 

▪ Nomenclatura 

de alquenos 

▪ Isomería de 

alquenos 

▪ Alquinos 

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento 

científico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, 

espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar 

curiosidad por explorar el medio que les rodea y valorar la 

naturaleza como resultado de la comprensión de las 

interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias 

biológicas, químicas, físicas, geológicas y astronómicas, 

para comprender la ciencia, la tecnología y la sociedad, 

ligadas a la capacidad de inventar, innovar y dar soluciones 

a la crisis socioambiental.  

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como herramientas para la búsqueda 

crítica de información, el análisis y la comunicación de sus 

experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos 

naturales y sociales.  

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación 

científica, los valores y actitudes propios del pensamiento 

científico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada 

ante los grandes problemas que hoy plantean las relaciones 

entre ciencia y sociedad. 

 

CN.Q.5.1.20. Examinar y clasificar a los alcanos, 

alquenos y alquinos por su estructura molecular, sus 

propiedades físicas y químicas en algunos productos 

de uso cotidiano (gas doméstico, querosene, 

espermas, eteno, acetileno). 

3 

Hidrocarburos 

de cadena 

cerrada 

▪ Hidrocarburos 

alicíclicos  

▪ Hidrocarburos 

aromáticos y 

derivados del 

benceno 

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento 

científico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, 

espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar 

curiosidad por explorar el medio que les rodea y valorar la 

naturaleza como resultado de la comprensión de las 

interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico.  

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación 

CN.Q.5.1.21. Explicar e interpretar la estructura de 

los compuestos aromáticos particularmente del 

benceno desde el análisis de su estructura molecular, 

propiedades físicas y comportamiento químico. 

CN.Q.5.1.22. Clasificar y analizar las series 

homólogas, desde la estructura de los compuestos 
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científica, los valores y actitudes propios del pensamiento 

científico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada 

ante los grandes problemas que hoy plantean las relaciones 

entre ciencia y sociedad. 

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia 

sobre la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, 

interrelaciones y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y 

su lugar en el Universo, y sobre los procesos, físicos y 

químicos, que se producen en la materia.  

orgánicos por el tipo de grupo funcional que posee y 

sus propiedades particulares. 

CN.Q.5.3.8. Investigar y comunicar sobre la 

importancia de los polímeros artificiales en 

sustitución de productos naturales en la industria y su 

aplicabilidad en la vida cotidiana, así como sus efectos 

negativos partiendo de la investigación en diferentes 

fuentes. 

CN.Q.5.3.9. Examinar y explicar los símbolos que 

indican la presencia de los compuestos aromáticos y 

aplicar las medidas de seguridad recomendadas para 

su manejo. 

 

4 

Compuestos 

oxigenados 

▪ Alcoholes  

▪ Fenoles  

▪ Éteres  

▪ Epóxidos  

▪ Aldehídos  

▪ Cetonas  

▪ Ácidos 

carboxílicos  

▪ Ésteres  

▪ Tioésteres  

▪ Isomería  

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento 

científico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, 

espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar 

curiosidad por explorar el medio que les rodea y valorar la 

naturaleza como resultado de la comprensión de las 

interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico.  

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias 

biológicas, químicas, físicas, geológicas y astronómicas, 

para comprender la ciencia, la tecnología y la sociedad, 

ligadas a la capacidad de inventar, innovar y dar soluciones 

a la crisis socioambiental.  

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como herramientas para la búsqueda 

crítica de información, el análisis y la comunicación de sus 

experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos 

naturales y sociales.  

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación 

científica, los valores y actitudes propios del pensamiento 

científico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada 

ante los grandes problemas que hoy plantean las relaciones 

entre ciencia y sociedad. 

CN.Q.5.1.18. Categorizar y clasificar a los 

hidrocarburos por su composición, su estructura, el 

tipo de enlace que une a los átomos de carbono y el 

análisis de sus propiedades físicas y su 

comportamiento químico.  

CN.Q.5.1.19. Clasificar, formular 

y nominar a los hidrocarburos alifáticos partiendo del 

análisis del número de carbonos, tipo y número de 

enlaces que están presentes en la cadena carbonada.  

CN.Q.5.1.20. Examinar y clasificar a los alcanos, 

alquenos y alquinos por su estructura molecular, sus 

propiedades físicas y químicas en algunos productos 

de uso cotidiano (gas doméstico, kerosene, espelmas, 

eteno, acetileno).  

CN.Q.5.1.21. Explicar e interpretar la estructura de 

los compuestos aromáticos, particularmente del 

benceno, desde el análisis de su estructura molecular, 

propiedades físicas y comportamiento químico. 
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5 

Compuestos 

nitrogenados y 

de interés 

biológico 

▪ Aminas  

▪ Amidas  

▪ Nitrilos  

▪ Glúcidos  

▪ Lípidos  

▪ Proteínas  

▪ Enlace 

peptídico 

▪ Biomateriales  

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento 

científico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, 

espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar 

curiosidad por explorar el medio que les rodea y valorar la 

naturaleza como resultado de la comprensión de las 

interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico.  

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia 

sobre la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, 

interrelaciones y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y 

su lugar en el Universo, y sobre los procesos, físicos y 

químicos, que se producen en la materia.  

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias 

biológicas, químicas, físicas, geológicas y astronómicas, 

para comprender la ciencia, la tecnología y la sociedad, 

ligadas a la capacidad de inventar, innovar y dar soluciones 

a la crisis socioambiental.  

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como herramientas para la búsqueda 

crítica de información, el análisis y la comunicación de sus 

experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos 

naturales y sociales.  

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y 

la historia del desarrollo científico, tecnológico y cultural, 

considerando la acción que estos ejercen en la vida 

personal y social. 

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación 

científica, los valores y actitudes propios del pensamiento 

científico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada 

ante los grandes problemas que hoy plantean las relaciones 

entre ciencia y sociedad. 

 

CN.Q.5.3.7. Explicar y examinar el origen, la 

composición e importancia del petróleo, no solo como 

fuente de energía, sino como materia prima para la 

elaboración de una gran cantidad de productos, a 

partir del uso de las TIC. CN.Q.5.3.8. Investigar y 

comunicar la importancia de los polímeros artificiales 

en sustitución de productos naturales en la industria y 

su aplicabilidad en la vida cotidiana, así como sus 

efectos negativos partiendo de la investigación en 

diferentes fuentes. 

CN.Q.5.3.9. Examinar y explicar los símbolos que 

indican la presencia de los compuestos aromáticos y 

aplicar las medidas de seguridad recomendadas para 

su manejo.  

CN.Q.5.3.12. Establecer y comunicar los factores que 

inciden en la velocidad de la corrosión y sus efectos, 

para adoptar métodos de prevención. 

CN.Q.5.3.13. Examinar y comunicar los 

contaminantes y los efectos que producen en el 

entorno natural y la salud humana basándose en su 

toxicidad y su permanencia en el ambiente; y difundir 

el uso de prácticas ambientalmente amigables que se 

pueden utilizar en la vida diaria. 

CN.Q.5.3.14. Examinar y explicar la utilidad de 

algunos biomateriales para mejorar la calidad de vida 

de los seres humanos  

6 

La química del 

petróleo y el 

▪ Energía 

renovable y no 

renovable 

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento 

científico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, 

espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar 

CN.Q.5.3.7. Explicar y examinar el origen, la 

composición e importancia del petróleo, no solo como 

fuente de energía, sino como materia prima para la 
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impacto 

ambiental 

▪ Polímeros 

sintéticos 

▪ Los plásticos 

▪ Impacto 

ambiental 

▪ Síntesis 

orgánica  

curiosidad por explorar el medio que les rodea y valorar la 

naturaleza como resultado de la comprensión de las 

interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico.  

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia 

sobre la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, 

interrelaciones y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y 

su lugar en el Universo, y sobre los procesos, físicos y 

químicos, que se producen en la materia.  

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

para comprender los aspectos básicos de la estructura y el 

funcionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar medidas 

de promoción, protección y prevención de la salud integral.  

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como herramientas para la búsqueda 

crítica de información, el análisis y la comunicación de sus 

experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos 

naturales y sociales.  

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y 

la historia del desarrollo científico, tecnológico y cultural, 

considerando la acción que estos ejercen en la vida 

personal y social.  

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación 

científica, los valores y actitudes propios del pensamiento 

científico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada 

ante los grandes problemas que hoy plantean las relaciones 

entre ciencia y sociedad 

elaboración de una gran cantidad de productos, a 

partir del uso de las TIC. CN.Q.5.3.8. Investigar y 

comunicar la importancia de los polímeros artificiales 

en sustitución de productos naturales en la industria y 

su aplicabilidad en la vida cotidiana, así como sus 

efectos negativos partiendo de la investigación en 

diferentes fuentes.  

CN.Q.5.3.9. Examinar y explicar los símbolos que 

indican la presencia de los compuestos aromáticos y 

aplicar las medidas de seguridad recomendadas para 

su manejo. 

CN.Q.5.3.10. Examinar y explicar la importancia de 

los alcoholes, aldehídos, cetonas y éteres en la 

industria, en la medicina y la vida diaria (solventes 

como la acetona, el alcohol, algunos éteres como 

antiséptico en quirófanos), así como el peligro de su 

empleo no apropiado (incidencia del alcohol en la 

química cerebral, muerte por ingestión del alcohol 

metílico).  

CN.Q.5.3.11. Examinar y comunicar la importancia 

de los ácidos carboxílicos grasos y ésteres, de las 

amidas y aminas, de los glúcidos, lípidos, proteínas y 

aminoácidos para el ser humano en la vida diaria, en 

la industria y en la medicina, así como las alteraciones 

que puede causar la deficiencia o exceso de su 

consumo, por ejemplo de las anfetaminas, para valorar 

la trascendencia de una dieta diaria balanceada, 

mediante el uso de las TIC.  

Nota: Datos obtenidos del Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria 2016. Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador. 
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Tema Subtema 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategia 

metodológica 
Recursos Momento del proceso 

Compuestos 

nitrogenados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aminas CN.Q.5.3.11. 

Examinar y 

comunicar la 

importancia de los 

ácidos 

carboxilicos 

grasos y ésteres, 

de las amidas y 

aminas, de los 

glúcidos, lípidos, 

proteínas y 

amonoácidos para 

el ser humano en 

la vida diaria, en la 

industria y en la 

medicina, asi 

como las 

alteraciones que 

puede causar la 

deficiencia o 

exceso de su 

consumo, por 

ejemplo de las 

anfetiminas, para 

valorar la 

trascendencia de 

una dieta diaria 

balanceada, 

mediante el uso de 

las TIC. 

Explicativa/Ilust

rativa 

▪ Computadora 

▪ Canva 

▪ Prezzi  

▪ Proyector  

▪ Libro base 

▪ Pizarra 

▪ Cuadernos 

▪ Lapiceros  

▪ Video  

ANTICIPACIÓN: 

Motivación 

Video: Proyección de video llamado “Reacciones químicas del amor” 

https://www.youtube.com/watch?v=bMSimLohUUo&t=64s 

Si alguna vez ha sentido que el calor de su cara aumenta, una leve presión 

en el pecho, mariposas en el estómago, temblores, tartamudeos, nervios, 

confusión al coordinar las palabras y un ritmo cardíaco acelerado. En este 

video se explicará porque su cerebro le está dando ánimos 

Prerrequisitos 

Dinámica: Encuentra el sobre y responde: debajo de los pupitres habrá 

sobres en algunos dirán “responde la pregunta” y otros “se salvó de la 

pregunta”, dependiendo de qué le salga a cada estudiante se deben 

responder las siguientes interrogantes:  

¿A qué se llama compuestos nitrogenados? 

¿Qué son los aminoácidos? 

¿Cuál es el fertilizante nitrogenado más usado? 

¿Qué tan peligroso es el amoníaco para el ser humano? 

Conocimientos previos 

Preguntas abiertas: 

¿Qué pasa con la adrenalina en el ejercicio? 

¿Por qué los deportes extremos son adictivos? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Estrategias metodológicas 

Explicativa – Ilustrativa: Mediante la herramienta tecnológica 

“PowerPoint” se proyecta la parte teórica, inicia con una introducción 

referente al tema compuestos nitrogenados. Posteriormente se analizan las 

aminas, su grupo funcional, nomenclatura y clasificación, para continuar 

con ejercicios a realizar con la participación de los estudiantes 

Técnicas enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada 

CONSOLIDACIÓN: 

Proceso para la consolidación 

https://www.youtube.com/watch?v=bMSimLohUUo&t=64s
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Con la participación estudiantes resuelven ejercicios en la pizarra. 

Evaluación de la clase 

Resolución del crucigrama: Se comparte con los estudiantes un 

crucigrama para al final analizarlo entre todos 

Síntesis de contenido: Mapa conceptual 

 

Amidas CN.Q.5.3.11. 

Examinar y 

comunicar la 

importancia de los 

ácidos 

carboxilicos 

grasos y ésteres, 

de las amidas y 

aminas, de los 

glúcidos, lípidos, 

proteínas y 

amonoácidos para 

el ser humano en 

la vida diaria, en la 

industria y en la 

medicina, asi 

como las 

alteraciones que 

puede causar la 

deficiencia o 

exceso de su 

consumo, por 

ejemplo de las 

anfetiminas, para 

valorar la 

trascendencia de 

una dieta diaria 

balanceada, 

Expositiva/Expli

cativa 

Aprendizaje 

colaborativo 

▪ Impresiones 

▪ Pizarra  

▪ Marcadores 

▪ Hojas 

▪ Lapiceros 

 

ANTICIPACIÓN: 

Motivación 

Lectura individual: Se realiza una lectura sobre “La importancia de cuidar 

el ambiente y cómo cuidarlo” 

La importancia de conservar el medio ambiente reside en la propia 

importancia del medio ambiente, ya que todos vivimos en él. Por tanto, si 

queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar, y del resto 

de seres vivos, debemos preocupamos por su cuidado y protección 

Prerrequisitos 

Preguntas abiertas:  

¿Qué son aminas? 

¿Cuál es el grupo funcional de las aminas? 

¿Cuál es la diferencia entre aminas primarias, secundarias y terciarias? 

Conocimientos previos 

Preguntas abiertas: 

¿Qué conoce usted sobre los colorantes usados en los carnavales? 

¿Conoce usted alguna parte del proceso cuando una persona se tiñe el 

cabello? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Estrategias metodológicas 

Expositiva/ explicativa-Aprendizaje colaborativo: El docente inicia 

hablando si las amidas y sus aplicaciones en la vida cotidiana, luego de 

esto se procede a explicar qué son las amidas, su grupo funcional, 

clasificación, propiedades y obtención. Posteriormente se ejecutan 

ejercicios correspondientes a: amidas primarias, secundarias y terciarias 

Técnicas enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada 

CONSOLIDACIÓN: 

Proceso para la consolidación 
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mediante el uso de 

las TIC. 

Trabajo colaborativo-Mapa cognitivo tipo sol: Luego de la explicación se 

realizan grupos de cuatro personas en donde van a hacer un mapa 

cognitivo tipo sol, en la parte central (círculo del sol) anotan el título del 

tema, en las líneas o rayos que circundan al sol (círculo) se añaden las 

ideas especificando que son las amidas, su grupo funcional, clasificación 

y sus propiedades; además, deben resolver 5 ejercicios 

Evaluación de la clase 

Luego de hacer el mapa cognitivo tipo sol y la resolución de los 5 

ejercicios, un integrante de cada grupo debe explicar su mapa cognitivo 

tipo sol y además resuelve uno de los 5 ejercicios 

Síntesis de contenido: Mapa conceptual 

 

Nitrilos CN.Q.5.3.11. 

Examinar y 

comunicar la 

importancia de los 

ácidos 

carboxilicos 

grasos y ésteres, 

de las amidas y 

aminas, de los 

glúcidos, lípidos, 

proteínas y 

amonoácidos para 

el ser humano en 

la vida diaria, en la 

industria y en la 

medicina, asi 

como las 

alteraciones que 

puede causar la 

deficiencia o 

exceso de su 

consumo, por 

ejemplo de las 

Expositivo/Ilustr

ativo 

▪ Proyector  

▪ Video 

▪ Computadora  

▪ Pizarra 

▪ Lapiceros 

▪ Herramienta 

tecnológica 

“PowerPoint” 

▪ Marcadores 

▪ Libro base 

▪ Cuadernos 

ANTICIPACIÓN: 

Motivación 

Video: Proyección de video llamado “Contaminación del mundo 

animado” https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY&t=46s 

Animación que invita a hacer conciencia acerca de la contaminación y los 

estragos que dejan los abusos del ser humano en la naturaleza  

Prerrequisitos 

Dinámica: Mediate el juego Tingo Tango los estudiantes deberán 

responder a las siguientes interrogantes:  

¿Qué es la urea? 

¿Dónde se encuentran las amidas? 

¿Qué elemento se sustituye para que las amidas sean primarias, 

secundarias o terciarias? 

Conocimientos previos 

Preguntas exploratorias: 

¿Describa o mencione alguna característica de los guantes de látex? 

¿Por qué cree que los esmaltes tienen un olor un poco fuerte? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Estrategias metodológicas 

Expositivo/ilustrativo: Mediante la herramienta tecnológica 

“PowerPoint” se proyecta la parte teórica, inicia con la definición de 

nitrilos, explicación del grupo funcional y propiedades; finalmente, se 

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY&t=46s
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anfetiminas, para 

valorar la 

trascendencia de 

una dieta diaria 

balanceada, 

mediante el uso de 

las TIC. 

proyectan ejercicios, mismos que serán resueltos con la participación de 

los estudiantes 

Técnicas enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada 

CONSOLIDACIÓN: 

Proceso para la consolidación 

Manejo de información (texto del estudiante): Luego de la explicación de 

la clase y resolución de los ejercicios en la pizarra, el docente explica a 

los alumnos las actividades de manejo de información mismo que será 

realizado a través de la herramienta tecnológica “Microsoft Word”; en 

donde, los estudiantes completarán un organizador gráfico ubicando la 

información más importante de los nitrilos 

Evaluación de la clase 

Resolución de las actividades del libro base página 127: Los alumnos de 

forma individual resuelven la actividad del libro página 127 y luego se 

analizan las respuestas entre todos 

Síntesis de contenido: Mapa conceptual 

 

Glúcidos CN.Q.5.3.11. 

Examinar y 

comunicar la 

importancia de los 

ácidos 

carboxilicos 

grasos y ésteres, 

de las amidas y 

aminas, de los 

glúcidos, lípidos, 

proteínas y 

amonoácidos para 

el ser humano en 

la vida diaria, en la 

industria y en la 

medicina, asi 

como las 

Expositiva/Expli

cativa 

Explicativo/Ilust

rativo 

▪ Proyector 

▪ Video  

▪ Computadora 

▪ Pizarra  

ANTICIPACIÓN: 

Motivación 

Video: Proyección de video llamado “¿Qué pasa si no comes muchos 

carbohidratos [ventajas y desventajas]?” 

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY&t=46s 

Mediante este video se explica que pasaría si no sé come muchos 

carbohidratos, así como cuáles serían las ventajas y desventajas del poco 

consumo de carbohidratos; asimismo, algunas recomendaciones a seguir 

Prerrequisitos 

Dinámica: Mediate el juego Tingo Tango los estudiantes deberán 

responder a las siguientes interrogantes:  

¿Cuáles son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza? 

¿Qué son los aminoácidos? 

Conocimientos previos 

Preguntas abiertas: 

¿Conoce algunos alimentos ricos en hidratos de carbono? 

¿Sabe usted qué contiene el azúcar de mesa? 

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY&t=46s
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alteraciones que 

puede causar la 

deficiencia o 

exceso de su 

consumo, por 

ejemplo de las 

anfetiminas, para 

valorar la 

trascendencia de 

una dieta diaria 

balanceada, 

mediante el uso de 

las TIC. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Estrategias metodológicas 

Expositiva/explicativa-Explicativo/ilustrativo: Mediante la herramienta 

tecnológica “Prezzi” se proyecta la parte teórica, inicia con una 

introducción referente al tema “Glúcidos”, se analiza sus características, 

importancia biológica y clasificación  

Técnicas enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada 

CONSOLIDACIÓN: 

Proceso para la consolidación 

Para la consolidación, los alumnos en parejas completaran un mapa 

conceptual en donde van a organizar y clasificar información respecto a 

los glúcidos  

Evaluación de la clase 

En parejas y a través de la herramienta tecnológica “Quizziz” los alumnos 

resolverán un test relacionado a glúcidos  

Síntesis de contenido: Mapa conceptual 

 

Lípidos CN.Q.5.3.11. 

Examinar y 

comunicar la 

importancia de los 

ácidos 

carboxilicos 

grasos y ésteres, 

de las amidas y 

aminas, de los 

glúcidos, lípidos, 

proteínas y 

amonoácidos para 

el ser humano en 

la vida diaria, en la 

industria y en la 

medicina, asi 

como las 

Aprendizaje 

experimental 

Expositiva/Expli

cativa 

▪ Muestras de 

alimentos(que

so, leche, 

pollo, aceite y 

yogurt). 

▪ Vasos de 

plástico 

▪ Alcohol 

▪ Agua 

▪ Cinta 

▪ Recipiente  

▪ Lapiceros 

▪ Pizarra 

▪ Marcadores 

▪ Libro base 

▪ Hojas  

ANTICIPACIÓN: 

Motivación 

Experimento: “Identificación de lípidos” 

Estrategias metodológicas: Aprendizaje experimental 

Técnica enseñanza-aprendizaje: Experimentación  

Se realiza un experimento para notar la presencia de lípidos en ciertos 

alimentos. Para el experimento se va a necesitar: alcohol, agua y muestras 

(queso, leche, pollo, aceite y yogurt). A continuación se describen los 

pasos: 

1º Se ubica en vasos de plástico las muestras 

2º Cubrir cada muestra con alcohol 

3º Esperar 5 minutos  

4º Luego de los 5 minutos, se toma una muestra de cada uno de los 

líquidos (alcohol) que se han formado en el vaso  

5 º Añadir unas gotas de agua para notar si hay presencia de lípidos 

6º Se observa cómo se ha vuelto turbia por la presencia de lípidos  
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alteraciones que 

puede causar la 

deficiencia o 

exceso de su 

consumo, por 

ejemplo de las 

anfetiminas, para 

valorar la 

trascendencia de 

una dieta diaria 

balanceada, 

mediante el uso de 

las TIC. 

Se logró observar como el alcohol disuelve cada uno de los lípidos que se 

encuentran en los diferentes alimentos, lo que provoca es que los lípidos 

queden suspendidos en forma de glóbulos en el alcohol y por esto es que 

la muestra se torna blanquecina o se pone turbia. 

Es importante conocer las propiedades y características de los lípidos, 

saber cómo reaccionan con otras sustancias y sobre todo reconocer en que 

alimentos podemos encontrar mayor cantidad de lípidos para saber 

moderar su consumo, debido que, su exceso puede causar la acumulación 

de colesterol en las arterias 

Prerrequisitos 

Preguntas abiertas: Los estudiantes deberán responder a las siguientes 

interrogantes:  

¿Con qué otro nombre se los conoce a los glúcidos? 

¿De qué están formados los glúcidos? 

Conocimientos previos 

Preguntas abiertas: 

¿Qué grasas se encuentran en la vida cotidiana? 

¿Por qué es recomendable no consumir grasas en abundancia? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Estrategias metodológicas 

Expositiva/explicativa: Con la entrega de tarjetas a los estudiantes, 

mismas que contienen un código, imagen y lectura; además, los 

estudiantes tendrán que colocar una hoja referente a lo que les tocó con su 

tarjeta en la pizarra, es así como se da a conocer los lípidos, sus 

propiedades físicas comunes, clasificación, funciones y necesidades 

diarias de lípidos  

Técnicas enseñanza-aprendizaje 

Lectura guiada 

CONSOLIDACIÓN: 

Proceso para la consolidación 

Organizador grafico: Utilizando el organizador grafico se despejará las 

dudas existentes en los estudiantes   

Evaluación de la clase 

Trabajo colaborativo-Mapa cognitivo de cajas: Luego de la explicación se 

realizan grupos de cuatro personas en donde van a hacer un mapa 
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cognitivo de cajas, en la caja superior se anota el tema o la idea central. 

En el segundo nivel se sintetiza la información de cada uno de los 

subtemas. Se añaden las ideas especificando que son los lípidos, 

propiedades físicas, su formación, clasificación, función y necesidades 

diarias de lípidos. 

Como trabajo autónomo los estudiantes realizarán en casa un Kahoot con 

relación a los lípidos  

Síntesis de contenido: Mapa conceptual 

 

Proteínas CN.Q.5.3.11. 

Examinar y 

comunicar la 

importancia de los 

ácidos 

carboxilicos 

grasos y ésteres, 

de las amidas y 

aminas, de los 

glúcidos, lípidos, 

proteínas y 

amonoácidos para 

el ser humano en 

la vida diaria, en la 

industria y en la 

medicina, asi 

como las 

alteraciones que 

puede causar la 

deficiencia o 

exceso de su 

consumo, por 

ejemplo de las 

anfetiminas, para 

valorar la 

trascendencia de 

Elaboración 

conjunta 

▪ Computadora 

▪ Proyector  

▪ Herramienta 

tecnológica 

“Canva” 

▪ Pizarra 

▪ Marcadores 

▪ Libro base 

▪ Educaplay  

ANTICIPACIÓN: 

Motivación 

Dinámica: Juego “Palabras encadenadas” La docente iniciará el juego con 

un estudiante; al cual se le proporcionará una palabra, el estudiante deberá 

mencionar otra palabra con la última vocal o letra de la mencionada 

anteriormente, de esta manera, participarán todos los estudiantes. 

Prerrequisitos 

Preguntas exploratorias: El estudiante que ha perdido en el juego 

“palabras encadenadas” contestará a una pregunta previamente elaborada: 

¿En qué son solubles los lípidos? 

¿Por qué elementos está principalmente formado los lípidos? 

¿Qué pasa si hay un exceso de lípidos en nuestro cuerpo? 

Conocimientos previos 

Preguntas exploratorias: 

¿Qué pasa si no ingerimos proteínas en nuestra alimentación diaria? 

¿En qué alimentos encontramos proteínas? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Estrategias metodológicas 

Elaboración conjunta: El docente arma 2 grupos de 7 estudiantes, 2 grupos 

de 6 y un grupo de 5 alumnos, a su vez; mediante sorteo se da el orden a 

exponer, mediante la herramienta tecnológica Canva los alumnos 

realizaron sus diapositivas con el tema “Proteínas, su estructura, 

funciones, necesidades diarias, exceso de proteínas”. Cada grupo tendrá 

10 minutos para presentar su tema y la docente irá retroalimentando cada 

presentación 

Técnicas enseñanza-aprendizaje 
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una dieta diaria 

balanceada, 

mediante el uso de 

las TIC. 

Presentación ilustrativa: 

Discusión en la clase sobre las proteínas  

CONSOLIDACIÓN: 

Proceso para la consolidación 

Dialogo: Luego de las exposiciones y la retroalimentación, la docente 

despejará las dudas existentes en los estudiantes  

Evaluación de la clase 

Resolución de crucigrama online: Los estudiantes resolverán un 

crucigrama en relación al tema “Proteínas”, en la herramienta de 

gamificación “Educaplay” 

Síntesis de contenido: Mapa conceptual 

 

Enlace 

peptídico 

CN.Q.5.3.11. 

Examinar y 

comunicar la 

importancia de los 

ácidos 

carboxilicos 

grasos y ésteres, 

de las amidas y 

aminas, de los 

glúcidos, lípidos, 

proteínas y 

amonoácidos para 

el ser humano en 

la vida diaria, en la 

industria y en la 

medicina, asi 

como las 

alteraciones que 

puede causar la 

deficiencia o 

exceso de su 

consumo, por 

ejemplo de las 

Construcción 

Análisis de 

información 

▪ Pizarra 

▪ Marcadores 

▪ Libro base 

▪ Herramienta 

tecnológica 

“Canva” 

 

 

ANTICIPACIÓN: 

Motivación 

Dinámica: Se inicia con una dinámica llamada “Eencuentra el papel y 

responde” debajo de algunos pupitres habrá papeles con una pregunta en 

específico, dependiendo de qué le salga a cada estudiante se deben 

responder las siguientes interrogantes que corresponden a prerrequisitos y 

conocimientos previos  

Prerrequisitos 

Preguntas exploratorias: Los estudiantes contestarán a una de las 

siguientes preguntas: 

¿Qué son las proteínas? 

¿Por qué elementos están principalmente formadas las proteínas? 

¿Qué pasa si hay un exceso de proteínas en nuestro cuerpo? 

Conocimientos previos 

Preguntas exploratorias: Los estudiantes contestarán a una de las 

siguientes preguntas: 

¿Qué conoce usted sobre la insulina? 

¿Qué conoce usted sobre la queratina? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Estrategias metodológicas 

Construcción-análisis de información: Con la entrega de tarjetas a los 

estudiantes, mismas que contienen un código, imagen y lectura; además, 

los estudiantes tendrán que colocar una hoja referente a lo que les tocó 
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anfetiminas, para 

valorar la 

trascendencia de 

una dieta diaria 

balanceada, 

mediante el uso de 

las TIC. 

con su tarjeta en la pizarra, de tal manera que, se vaya realizando un 

organizador gráfico, es así como se da a conocer el enlace peptídico, los 

tipos y características  

Técnicas enseñanza-aprendizaje 

Lectura guiada 

CONSOLIDACIÓN: 

Proceso para la consolidación 

Diálogo: Utilizando el organizador gráfico se despejará las dudas 

existentes en los estudiantes 

Evaluación de la clase 

Papel volante en la herramienta tecnológica “Canva”: Luego de la 

explicación se unen en parejas los estudiantes, para realizar un papel 

volante en la herramienta tecnológica “Canva”, el tema será enlaces 

peptídicos, los tipos y características 

Síntesis de contenido: Mapa conceptual 

 

Biomater

iales 

CN.Q.5.3.11. 

Examinar y 

comunicar la 

importancia de los 

ácidos 

carboxilicos 

grasos y ésteres, 

de las amidas y 

aminas, de los 

glúcidos, lípidos, 

proteínas y 

amonoácidos para 

el ser humano en 

la vida diaria, en la 

industria y en la 

medicina, asi 

como las 

alteraciones que 

puede causar la 

Expositiva/Expli

cativa 

Explicativo/Ilust

rativo 

▪ Lapiceros 

▪ Computadora 

▪ Proyector  

▪ Herramienta 

tecnológica 

“Prezzi” 

▪ Pizarra 

▪ Marcadores 

▪ Libro base 

▪ Cuadernos 

▪ Herramienta 

tecnológica 

“Canva” 

ANTICIPACIÓN: 

Motivación 

Video: Proyección de video llamado “¿Cómo nos ayudan los 

biomateriales?” https://www.youtube.com/watch?v=x3zapDtXGRI 

En el vídeo se observará el uso de los biomateriales en la fabricación de 

instrumentos que van a reemplazar parte de nuestro cuerpo  

Prerrequisitos 

Preguntas exploratorias: Los estudiantes van a responder las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué es un enlace peptídico? 

¿Cómo se forman los enlaces peptídicos? 

Conocimientos previos 

Preguntas exploratorias: Los estudiantes van a responder las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué conoce usted acerca de las prótesis? 

¿Qué conoce sobre los implantes quirúrgicos metálicos? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Estrategias metodológicas 

https://www.youtube.com/watch?v=x3zapDtXGRI


 

 
 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deficiencia o 

exceso de su 

consumo, por 

ejemplo de las 

anfetiminas, para 

valorar la 

trascendencia de 

una dieta diaria 

balanceada, 

mediante el uso de 

las TIC. 

Expositiva/explicativa-Explicativo/Ilustrativo: Mediante la herramienta 

tecnológica “Prezzi” se proyectará la parte teórica, inicia con una 

introducción referente al tema “Biomateriales”, se analizará sus 

características, ¿cómo ayudan los biomateriales a la humanidad?, los 

tipos, características y cuáles son los más empleados 

Técnicas enseñanza-aprendizaje 

Explicación dialogada 

CONSOLIDACIÓN: 

Proceso para la consolidación 

Trabajo colaborativo-PNI: Luego de la explicación, a través de la 

herramienta tecnológica “Canva” y en parejas, los alumnos van a realizar 

un PNI (positivo, negativo e interesante) el PNI es una estrategia que 

permite plantear el mayor número posible de ideas sobre un evento, 

acontecimiento o algo que se observa, los estudiantes plantearán ideas y 

dudas sobre el tema (Enlace peptídico), preguntas, aspectos curiosos y por 

último van a ir ordenando estas ideas para escribirlas sobre el cuadro 

Evaluación de la clase 

En parejas y a través de la herramienta de gamificación “Quizziz” los 

alumnos resolverán un test relacionado a glúcidos  

Síntesis de contenido: Mapa conceptual 
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Nota: Datos obtenidos del Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria 2016. Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador. 
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Anexo 5. Planes de clases
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Anexo 6. Cuestionario 

COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

 

ESTUDIANTE:____________________________________________________ 

CURSO:__________________________________________________________ 

FECHA:__________________________________________________________ 

EVALUACIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS Y DE INTERÉS BIOLÓGICO  

INSTRUCCIONES: Jóvenes estudiantes la presente evaluación, tendrá un límite de tiempo 

de 20 minutos, tiene la finalidad evaluar su conocimiento de las clases anteriormente 

analizadas, en lo que tiene que ver con compuestos nitrogenados y de interés biológico. Por 

favor leer detenidamente y contestar la opción pertinente. 

  

1. Relacione cada una de las familias con el grupo funcional que corresponda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Graficar en esqueleto las siguientes fórmulas  

A) 3 penteno nitrilo     B) NN dietil metilamina     C) butanamida.    D) N metiletanamida 

3. Una con linea según corresponda: Su importancia biológica es que actúan como 

reserva de energía, dependiendo de la molécula que se trate los glúcidos pueden 

funcionar como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acumulan gran cantidad de energía, de modo que permiten 

almacenar energía excedente para utilizarlas en momentos de 

necesidad.  

 

Se los considera como los mejores combustibles para los 

músculos. 

 

La celulosa o la quitina, dada su estructura compleja, puede llegar 

a conceder una estructura resistente al organismo que la posee.  

 

Combustibles 

Reserva 

energética 

Formadores 

de estructuras 

Amidas 

Nitrilos  

Aminas 
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4. Subraye dos características de los lípidos  

a) Solubles en disolventes polares 

b) Insolubles en disolventes polares 

c) Insolubles en disolventes apolares  

d) Solubles en disolventes apolares 

 

5. Responda: El siguiente esquema ¿A qué unión pertecene? 

 

 

 

Respuesta: ____________________________________________ 

 

6. Marque con una “X” verdadero o falso, según corresponda:  

 

Los proteínas actúan como catalizadoras de reacciones bioquímicas (enzimas); regulan 

procesos metabólicos (hormonas); forman parte de la estructura de los seres vivos (proteínas 

estructurales); transportan oxígeno (mioglobina y hemoglobina); neutralizan los efectos de 

sustancias nocivas (anticuerpos); intervienen en la coordinación de la actividad muscular 

(miosina). 

 

Verdadero (   )         Falso (   ) 

 

7. Mencione tres tipos de biomateriales  

  

A.________________________.                                       B. _________________________   

C.____________________ 

  

8. Relacione y encierre en un círculo la respuesta correcta: (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Prueba de 

citotoxicidad 

a) Prueba de 

genotoxicidad 

b) Prueba de 

biocompatibili

dad 

1. En esta se caracteriza al material respecto a las células, 

verificando si es tóxico o no.  

2. En esta prueba se determina si existe algún cambio en los 

genes de las células, debido al biomaterial.  

3. Estas pruebas son realizadas en animales para observar si 

tienen efectos adversos ocasionados por el material.  

 

* C 3; A 1; B 2                          * B 2; C 1; A 3                    * A 2; B 3; C1                           

4.  
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Anexo 7. Encuesta dirigida a estudiantes   

 

 

Encuesta dirigida a estudiantes 

Título: Recursos didácticos tecnológicos y rendimiento académico, en la asignatura de 

Química. Año lectivo 2021-2022. 

Objetivo: Verificar si los recursos didácticos tecnólogicos aplicados son adecuados para la 

mejora del rendimiento académico de los estudiantes. 

Estimado/a estudiante: 

Me dirijo a usted con un cordial saludo y a la vez le solicito de la manera más comedida, su 

colaboración para responder a la presente encuesta; misma que, se realiza con fines educativos 

y de investigación, por lo que le sugiero contestar con absoluta sinceridad. 

Consigna 1: En cada pregunta marque con una “X”; solo una de las 5 opciones. Respecto 

a los recursos didácticos tecnológicos  

 Nada Poco Regular Mucho Bastante 

¿Utiliza recursos didácticos tecnológicos para hacer 

deberes? 

     

¿Le gusta que en las clases el docente utilice recursos 

didácticos tecnológicos? 

     

¿Cuándo el docente utiliza los recursos didácticos 

tecnológicos en la clase, se siente mas motivado para 

aprender? 

     

¿Cree usted que la implementación de recursos didácticos 

tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje ayuda 

a la mejora del rendimiento académico? 

     

¿Cree que los recursos didácticos tecnológicos aplicados en 

el desarrollo de la propuesta han sido adecuados para cada 

proceso áulico? 

     

Pregunta 2: ¿Le gustaría que otras materias se desarrollen con la aplicación de recursos 

didácticos y herramientas tecnológicas? 

Si (   )          No (   ) 

¿En cuáles?: 

_________________________________________________________________ 

Pregunta 3: ¿Ha usado los recursos didácticos y herramientas tecnológicas en alguna 

asignatura para realizar trabajos colaborativos? 

Si (   )          No (   ) 

¿En cuáles?: 

 _______________________________________________________________ 

COLEGIO DE BACHILLERATO "BEATRIZ CUEVA DE AYORA" 

Preguntas  Opciones  
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Pregunta 4: Marque los recursos didácticos y herramientas tecnológicas con los que más 

le gustó trabajar en las clases de Química 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pregunta 5: ¿Qué problemas encuentra al trabajar con los recursos didácticos y 

herramientas tecnológicas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento: 

Esto ha sido todo estimados estudiantes, muchas gracias por su colaboración en esta 

encuesta como en las clases que han estado a mi cargo. Me voy feliz, por su gran 

participación y cooperación en las actividades planificadas. 

¡Éxitos en su vida futura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Canva 

 Prezzi 

 PowerPoint 

 Kahoot 

 Quizziz 

 Microsoft Word 

 Proyector 

 Educaplay 
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Anexo 8. Entrevista dirigida al docente 

 

 

Guía de entrevista dirigida al docente 

Estimado docente: 

Me dirijo a usted con un cordial saludo y la vez le solicito de la manera más comedida, su 

colaboración para contestar la presente entrevista. 

 

1. ¿Considera que  con la aplicación de recursos didácticos tecnológicos, en la 

asignatura de Química se logró aprendizajes significativos? 

2. ¿Cree usted que la implementación de recursos didácticos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje ayuda a la mejora del rendimiento académico 

de los estudiantes? 

3. ¿Considera que sus estudiantes están preparados para hacer uso de los recursos 

didácticos tecnológicos, que les permitan desarrollar procesos de aprendizaje en la 

asignatura Química? 

4. ¿Le parece que los recursos didácticos tecnológicos aplicados durante el desarrollo 

de las clases, por parte de la estudiante investigadora, han sido pertinentes? 

5. Con base en su experiencia profesional docente, ¿Qué recomendaciones le 

brindaria a la estudiante investigadora para que mejore su práctica como futura 

profesional en el campo de la educación? 

 

¡Agradezco por su colaboración y la vez brindarme apertura para el desarrollo de las de 

las actividades planificadas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO "BEATRIZ CUEVA DE AYORA" 
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Anexo 9. Reporte de calificaciones 
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Anexo 10. Fotos de evidencia 
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Anexo 11. Certificado de traducción 


