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b. RESUMEN 

La Aplicación de la química en la Pequeña Industria se ocupa de la 

extracción y procesamiento de las materias primas, tanto naturales como 

sintéticas, y de su transformación en otras sustancias con características 

diferentes de las que tenían originalmente, para satisfacer las necesidades 

de las personas mejorando su calidad de vida. Su objetivo es elaborar un 

producto de buena calidad con el costo más bajo posible, y tratando de 

ocasionar el menor daño posible al medio ambiente. Las materias primas 

corresponden a diversos materiales extraídos de la naturaleza con el fin de 

fabricar bienes de consumo.  

 

En este marco la presente investigación tiene como título: APLICACIÓN DE 

LA QUÍMICA EN LA PEQUEÑA INDUSTRIA COMO ASIGNATURA 

OPTATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN  

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO EN 

CIENCIAS DEL COLEGIO  EMILIANO ORTEGA ESPINOZA DEL CANTÓN 

CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA PERIODO LECTIVO 2012 – 2013. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. La misma que se estructuró y desarrolló 

de conformidad al reglamento de graduación en vigencia de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Su objetivo general fue: Propiciar la aplicación de la química en la pequeña 

industria con experimentos de fácil elaboración con la finalidad de desarrollar 

habilidades en los estudiantes del Colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

Los métodos utilizados fueron: el método inductivo, deductivo, analítico, 

interpretativo, estadístico, descriptivo, sintético, bibliográfico. 

 

Para la obtención de información; se aplicaron encuestas a 3 docentes y a 

50 estudiantes del Primer Año de Bachillerato. Al término de la investigación 

y luego del análisis de los resultados, se determinó las siguientes 

conclusiones: que el laboratorio no cuenta con materiales, reactivos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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equipos que permitan la realización de las prácticas. Los contenidos 

igualmente poco contribuyen para seleccionar las prácticas a realizarse y 

además los docentes no cuentan con una guía metodológica para la 

realización de las prácticas de una organizada.   

 Palabras Claves: Aplicación de la química, desarrollo de 

habilidades. 

SUMMARY   

The Application of the chemistry in the Small Industry is in charge of the 

extraction and prosecution of the matters cousins, so much natural as 

synthetic, and of its transformation in other substances with characteristic 

different from those that had originally, to satisfy the necessities of people 

improving its quality of life. Their objective is to elaborate a product of good 

quality with the possible lower cost, and trying to cause the smallest damage 

possible to the environment. The matters cousins correspond to diverse 

extracted materials of the nature with the purpose of manufacturing 

consumption goods.    

In this mark the present investigation has as title: APPLICATION OF THE 

CHEMISTRY IN THE SMALL INDUSTRY LIKE OPTIONAL SUBJECT AND 

THEIR INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF ABILITIES IN THE 

STUDENTS THE FIRST years old IN SCIENCES OF THE SCHOOL 

EMILIANO ORTEGA ESPINOZA OF THE CANTON CATAMAYO COUNTY 

DE LOJA PERIOD LECTIVO 2012 - 2013. LIMITS PROPOSITIVOS. The 

same one that was structured and it developed from conformity to the 

graduation regulation in validity of the National University of Loja.   

Their general objective was: To propitiate the application of the chemistry in 

the small industry with experiments of easy elaboration with the purpose of 

developing abilities in the students of the School Emiliano Ortega Espinoza.   

The used methods were: the inductive, deductive, analytic, interpretive, 

statistical-descriptive, synthetic, bibliographical method.   
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For the obtaining of information; surveys were applied at 3 educational and to 

50 students the First years old. At the end of the investigation and after the 

analysis of the results, it was determined the following conclusions: that the 

laboratory doesn't have materials, reagents and teams that allow the 

realization of the practices. The equally little contents contribute to select the 

practices to be carried out and the educational ones don't also have a 

methodological guide for the realization of the practices of an organized one.   

" Key words: Application of the chemistry, development of abilities.   
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c. INTRODUCCIÓN 

La ciencia en la actualidad ha desarrollado una cuantiosa información que se 

vuelve imposible pensar que el ser humano pueda dominarla en su totalidad, 

de ahí que se han extendido los diferentes campos del saber. Uno de éstos 

es la Química Aplicada a la Pequeña Industria. Hoy en día la química es una 

ciencia que se la aplica en las diferentes industrias como por ejemplo, en la 

industria de los alimentos. A partir de la aplicación de los procesos químicos 

los alimentos sufren diversos cambios o modificaciones, para poder 

conservarlos, o mejorar sus propiedades. Actualmente consumimos muchas 

sustancias químicas que contienen los alimentos que ingerimos a diario, ya 

que la gran mayoría de los alimentos están hechos con procesos químicos, 

conteniendo un alto porcentaje de aditivos, colorantes, aromatizantes, 

espesantes, etc. 

En la presente investigación se ha determinado como problema de 

investigación el siguiente:¿Cómo influye la aplicación de la química en la 

Pequeña Industria como asignatura optativa en el desarrollo de habilidades 

en  los estudiantes del primer año de bachillerato en Ciencias del Colegio  

Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo Provincia de Loja Periodo 

Lectivo 2012 – 2013?, pilar fundamental para la consolidación del 

conocimiento científico, y como mecanismo para el desarrollo de habilidades 

experimentales en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato. Como 

objetivos específicos se plantearon los siguientes: Identificar los contenidos 

para la enseñanza de la química en la pequeña industria con el propósito 

que los estudiantes desarrollen habilidades. Describir las estrategias 

metodológicas para la Aplicación de la Química en la Pequeña industria que 

permitan desarrollar en los estudiantes habilidades, destrezas y aptitudes 

para que se inserten  fácilmente en el mundo del trabajo; así como además, 

elaborar una guía didáctica para desarrollar la asignatura:  “La química 

aplicada a la pequeña industria”, que contenga  experimentos de  fácil 

ejecución en el laboratorio y que permitan el desarrollo de una microempresa 

para que sea aplicada en los estudiantes del primer año de bachillerato del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza. 
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El presente trabajo de investigación se justifica porque se encuentra dentro 

de las líneas de investigación del Módulo III de la Carrera Químico 

Biológicas, con lo cual  se pretende dar un aporte significativo al trabajo en el 

laboratorio, relacionado con la  Aplicación de la Química en la Pequeña 

Industria, ya que con los lineamientos propositivos se aspira  a que los 

docentes a cargo de dicha asignatura desarrollen habilidades que les 

permitan preparar adecuadamente a los estudiantes tanto científica como 

tecnológicamente para poder insertarse fácilmente en el campo laboral. 

En esta investigación se trabajó con una población de 80 estudiantes y 3 

docentes del Primer Año de Bachillerato, dela cual se tomaron como 

muestra 50 estudiantes y 3 docentes, los mismos que fueron encuestados 

para obtener la información empírica requerida para el trabajo de 

investigación. 

La información bibliográfica investigada se obtuvo de libros, documentos y 

artículos publicados en páginas web, e información del internet; cada 

referente teórico necesario y mencionado en este trabajo de investigación 

contiene su respectiva cita bibliográfica mencionando el autor del 

documento, articulo o libro; encontrándose detallado con mayor exactitud en 

la bibliografía de la presente tesis.  

Finalmente el informe del presente trabajo de investigación se encuentra 

estructurado de acuerdo al reglamento de Régimen  Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, articulo 151 y consta de las siguientes partes: 

título, resumen en castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de 

literatura, la misma que fundamenta el trabajo investigativo, materiales y 

métodos, presentación de resultados, posteriormente se presenta el análisis 

e interpretación de la información; así como, las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos y la lineamientos alternativos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. APLICACIÓN DE LA QUÍMICA EN LA PEQUEÑA INDUSTRIA. 

1.1. Química 

La química se puede definir como una sola palabra. Transformación que 

ocurre en la materia. 

La química estudia la estructura de la materia, sus propiedades, las 

transformaciones o reacciones que puede sufrir y que están sujetas a 

leyes y principios, que producen absorción y liberación de energía.1 

Para Toledo Martha: “La Química es una de la ciencias que más 

contribuye al desarrollo de la humanidad. Por cada avance de esta 

disciplina, los seres humanos disponemos de mejores alimentos, de telas 

cada vez más finas, durables, atractivas, nuevos materiales para la 

construcción y decoración de casas y edificios; de drogas, hormonas, 

vitaminas, anestésicos, antisépticos y desinfectantes para la prevención 

de enfermedades; de fertilizantes e insecticidas para la agricultura; de 

combustibles para mover vehículos en tierra, mar, y aire y el espacio 

exterior” 

Para Ralph Burns: “La química es parte muy importante de nuestra vida 

diaria.  En la impresión de nuestros libros y en nuestro arreglo personal, 

en la ropa que nos ponemos y en los productos para el cabello la química 

está presente. La química está en todas partes. Todo lo que se puede 

ver, oír, tocar contiene más de una sustancia química. Desde los más 

vistosos colores de las flores hermosas, hasta los brillantes pigmentos 

sintéticos de la última moda.” 

1.2. Historia de la evolución de la Química 

1.2.1. Periodos 

  Periodo Prehistórico: La química tiene un origen muy antiguo, no se 

puede precisar fecha, pero documentos históricos indican que se inició 

                                                           
1ARMENDARIS. Gavilanes, Gerardo. Química General 1. Impreso Mariscal. 2002. 207 pág. 
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como arte, vale decir que empezó en forma empírica, de acuerdo con la 

cultura del hombre, que hace 5000 años aprendió el arte de extraer 

metales de la tierra, como el oro, la plata, el cobre y que mediante 

técnicas rudimentarias los transformó en herramientas, en utensilios 

domésticos. En este periodo, la alfarería alcanzó un considerable 

desarrollo: así hace unos 3600 años, en China, se fabricaron artículos de 

porcelana, se utilizaron colorantes para objetos de cerámica. Entonces el 

hombre ya se beneficiaba de la materia, es decir, de la química. 

 Periodo de los Filósofos Griegos: Hombres destacados fueron: 

Tales de Mileto, Demócrito, Aristóteles, que se refieren a cómo están 

constituidos los cuerpos, su estado físico, enuncian teorías 

importantes y válidas para esa época. 

El hombre se interesa por fórmulas, leyes que explican el cambio de la 

materia, pero no se puede hablar de un adelanto significativo. Así, 

Aristóteles 384 años a. de C. formuló la teoría de los cuatro elementos 

en base a los cuales se producían cambios físicos y transmutaciones de 

la materia. Los cuatro elementos eran: aire, tierra, fuego y agua, y 

relacionándose entre ellos tenemos: 

 Aire con fuego    originaba   seco  

 Fuego con tierra originaba   caliente 

 Aire con agua     originaba    frío 

 Tierra con agua originaba     húmedo 

La teoría de Aristóteles constituyó la base de las ciencias por casi dos 

mil años. 

 Periodo de la Alquimia (300 a.C.-1550 d. C.): El arte de la Alquimia 

se practicó desde los tiempos más remotos en el Oriente y luego pasó 

al Occidente. La palabra Alquimia se deriva del árabe alkimiya; al es 

un artículo definido y se cree que significa “fundir metal”, o de chyma, 

que en egipcio quiere decir “tierra obscura”. 

Los primeros alquimistas conocidos fueron los chinos, griegos, árabes y 

alejandrinos, y los métodos de la alquimia eran considerados místicos, 
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mágicos o sobrenaturales. Los alquimistas consideraron los metales como 

cuerpos compuestos resultantes de la unión de dos “principios filosóficos” 

concebidos por Gerber, un destacado alquimista árabe del siglo VIII: 

a. El mercurio, designaba las propiedades de la fusibilidad y volatilidad 

(asociado a los metales). 

b.  El azufre, asociado a la propiedad de combustibilidad. 

Siglos más tarde, se consideraría un tercer principio: 

c. La sal, identificada con la solidez y la permanencia. 

Bajo estos tres principios se pensaba que todo lo que ardía revelaba la 

presencia de azufre, todo lo que se fundía y se evaporaba era la de 

mercurio, y todo lo que subsistía después de la combustión, la fusión o la 

evaporación de la sal. El mercurio fue un material importante para los 

alquimistas, pues además de que podía amalgamarse con otros metales, se 

volatizaba fácilmente; por ello se consideraba de procedencia mística y era 

llamado mercurio de los filósofos.2 

 La piedra filosofal: un mineral que al contacto con cualquier metal lo 

convertía en oro, era como una piedra mágica. 

La piedra filosofal era una sustancia legendaria que, según los alquimistas, 

estaba dotada de propiedades extraordinarias, como capacidad de 

transmutar los metales vulgares en oro. Existían dos tipos de piedra filosofal: 

 Blanca, era capaz de transformarlos metales corrientes en plata. Se 

lograría empleando por vía húmeda. 

 Roja, sería capaz de transmutar metales corrientes en oro. Se 

obtendría empleando la vía seca. 

En ambos casos la sustancia de partida sería la pirita de hierro (disulfuro de 

hierro): FeS2. 

                                                           
2TOLEDO Cabrera, Martha. Química I para Bachillerato. México; Trillas 2011. Impreso en 

México. 288pag     

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquimista
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmutaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirita
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirita
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A esta propiedad se le adicionaban dos atributos: 

 Provisión de un elixir de larga vida a tal grado de conferir inmortalidad, 

mediante la panacea universal para aniquilar cualquier enfermedad. 

 Dotación de omnisciencia: conocimiento absoluto del pasado y del 

futuro, del bien y del mal, lo cual explicaría también el adjetivo 

filosofal. Hasta el siglo XVIII a los científicos se les denominaba 

filósofos 

Descripción de la piedra filosofal 

Sus orígenes parecen estar en una antigua teoría en la cual se proponía 

analizar los elementos aristotélicos atendiendo a sus cuatro «cualidades 

básicas»: calor, frío, sequedad y humedad. El fuego sería caliente y seco; la 

tierra, fría y seca; el agua, fría y húmeda; el aire, caliente y húmedo. En la 

teoría se suponía que cada metal era la combinación de los cuatro 

principios. Se debe resaltar que posteriormente se concluyó que los 

elementos eran azufre, plomo y oro. 

De ella se desprende el fenómeno de transmutación; es decir, cambio de la 

naturaleza de un elemento mediante alteración de sus cualidades. 

Debido a las virtudes maravillosas que se le atribuían a la piedra filosofal y al 

elixir de la vida, ansiosamente se las buscaba y eran muy codiciadas. No 

sólo la de obtener oro, sino también las de sanar algunas enfermedades y 

otorgar la inmortalidad. Para la fabricación de oro se buscaba un material 

que facilite la mezcla de mercurio y azufre, porque teóricamente ése era el 

camino acertado. 

 El elixir de la larga vida: Tenía la propiedad de que las personas que 

tomaban este líquido no envejecían y podían prolongar la vida 

indefinidamente. 

Ni la piedra filosofal ni el elixir de la larga vida se descubrieron, pero tuvo la 

virtud de estimular en los hombres de esta época el afán de investigar, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elixir
http://es.wikipedia.org/wiki/Panacea_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Omnisciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmutaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elixir_de_la_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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descubrieron nuevas técnicas químicas: nuevos metales, sustancias 

orgánicas, jarabes, remedios, etc. que hasta ahora utilizamos. 

 Periodo de la Yatroquímica: la Yatroquímica es la parte de la 

alquimia que consiste en separar los elementos de los compuestos 

naturales y volverlos a combinar para la obtención de medicamentos, 

se lo ubica entre los años 1600 a 1800. Su precursor es Paracelso, 

que buscaba una explicación científica sobre los procesos vitales y 

relaciona la química con la medicina, se producen notables adelantos 

en el campo de la salud, aquí se cambia el nombre de Alquimia por 

Química.3 

 Periodo moderno: La mayoría de los historiadores de la ciencia 

localizan los comienzos del periodo moderno de la química en los 

trabajos del químico francés Antoine Lavoisier (1743-1794) quien hizo 

uso extensivo de la balanza en los estudios químicos, trabajó en el 

campo de la combustión y desarrolló una importante teoría sobre los 

ácidos. La innovación del uso de la balanza fue el primer paso 

efectivo para hacer de la química una ciencia exacta.4 

1.3. Interrelación de la química con otras ciencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3ARMENDARIS. Gavilanes, Gerardo. Química General 1. Impreso Mariscal. 2002. 207 pág. 

4 http://rogav-chemicalgeneral.blogspot.com/2010/01/el-periodo-moderno-1777-dia-de-
hoy.html 

QUÍMICA

AA 

MEDICINA FARMACIA BIOQUÍMICA 

ABOGACIA VETERINARIA 
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La química es una ciencia de vital importancia, ya sea desde el punto de 

vista de la investigación científica pura, como en la aplicación en todas las 

industrias, pues se debe recordar que casi la totalidad de industrias, utilizan 

la química. 

 Medicina: el cuerpo humano o animal es un verdadero laboratorio de 

química, donde se realizan permanentes reacciones a nivel celular o a 

nivel de órganos, tejidos, sistemas; por lo tanto, el profesional médico 

debe tener profundos conocimientos de química para interpretar lo 

que ocurre en el organismo cuando falta o hay exceso de ciertos 

elementos o compuestos químicos en el cuerpo, saber interpretar la 

composición química de un cuerpo, saber interpretar los compuestos 

químicos de un medicamento y las reacciones que se producen en el 

organismo.  

 Bioquímica: Estudia la base molecular de la vida. En los procesos 

vitales interaccionan un gran número de substancias de alto peso 

molecular o macromoléculas con compuestos de menor tamaño, 

dando por resultado un número muy grande de reacciones 

coordinadas que producen la energía que necesita la célula para vivir, 

la síntesis de todos los componentes de los organismos vivos y la 

reproducción celular.5 

 Farmacia: En la industria farmacéutica los químicos trabajan en la 

generación de medicamentos más efectivos contra el cáncer, el sida y 

muchas otras enfermedades, con el mínimo de efectos colaterales, 

así como en el desarrollo de sustancias que permitan aumentar el 

número de trasplantes de órganos exitosos. Asimismo, los adelantos 

en el conocimiento de los mecanismos del envejecimiento llevarán a 

una vida más saludable para la población mundial. 

 Ingeniería: el ingeniero civil debe saber química por cuanto requiere 

estudiar la resistencia de los materiales, la calidad de los cementos, el 

                                                           
5 http://toxamb.pharmacy.arizona.edu/c1-1-1.html 
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material de hierro, de aluminio, el análisis del suelo, el estudio de los 

minerales. 

El ingeniero químico es quien diseña las plantas de producción de 

alimentos, plásticos, tejidos. Tiene profundo conocimiento de la 

química. 

 Agronomía: requiere saber la composición química de los suelos, de 

los abonos, de la humedad del terreno, el papel de los fertilizantes, de 

los insecticidas, fungicidas, que son fórmulas químicas. 

 Veterinaria: Se denomina veterinaria (del latín veterinae, bestia o 

animal de carga) a la ciencia médica de prevenir, diagnosticar y curar 

las enfermedades de los animales domésticos, animales silvestres y 

animales de producción. En la actualidad se ocupa también de la 

inspección y del control sanitario de los alimentos, la prevención de 

zoonosis. El profesional que pone en práctica esta ciencia es llamado 

médico cirujano veterinario, veterinario o albéitar.  

 Geología: puesto que requiere el conocimiento de las rocas, de las 

capas del suelo, del análisis micro paleontológico, de la composición 

del petróleo y sus derivados. 

 Jurisprudencia: el abogado requiere de química cuando se trata de 

envenenamientos, saber las propiedades de los tóxicos; de 

drogadicción, la acción y composición química de las drogas, en 

casos de atentados al pudor; de huellas de sangre, de heridas de 

armas de fuego. 

 Biología: Uno de los fundamentos de la biología, como rama de las 

ciencias naturales, es que todos los fenómenos de la vida y de la 

naturaleza son una amalgama de procesos químicos, entre los que se 

pueden mencionar los siguientes: la fotosíntesis, la putrefacción o 

descomposición de tejidos, la digestión, la respiración (que es un tipo 

de combustión celular), los ciclos del carbono y la quema de 

combustibles fósiles; esta última, a su vez, produce otras reacciones 

mediante las cuales se produce energía.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
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 Ciencias naturales: En la Química, como en otras ciencias, se 

observa un interés por la naturaleza para comprender sus secretos: 

¿Qué hace que las rosas sean rojas o blancas? ¿Qué sucede cuando 

se oxida el hierro? ¿Por qué es venenoso el monóxido de carbono en 

exceso? ¿Por qué las personas envejecen con la edad y no siguen 

creciendo como los árboles? Las ciencias naturales, como su nombre 

indica, estudia el medio y los fenómenos que en éste se presentan, 

trátese del microcosmos, el mesocosmos y / o el macrocosmos,6etc. 

Así se podría indicar por qué el odontólogo, los tecnólogos, las obstetrices, 

las enfermeras, ingenieros mecánicos, quienes hacen pequeña industria 

doméstica como: quesos, mantequillas, bacerolas, tintes para el cabello, 

esmaltes de uñas, pinturas, barnices, fotografía, amas de casa, padres de 

familia, etc., deben tener conocimientos básicos de química porque tienen 

que saber qué materia manejan, qué propiedades tiene, que peligros 

conlleva.7 

2. LA INDUSTRIA 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o 

semielaborados. Además de materias primas, para su desarrollo, la industria 

necesita maquinaria y recursos humanos organizados habitualmente en 

empresas. Existen diferentes tipos de industrias, según sean los productos 

que fabrican. Por ejemplo, la industria alimenticia se dedica a la elaboración 

de productos destinados a la alimentación, como el queso, los embutidos, 

las conservas, etc.8 

La industria es la actividad más importante del sector secundario, el sector 

que se encarga de transformar materias primas en bienes de consumo. A 

parte de la industria, en este sector también se pueden encontrar más 

                                                           
6 TOLEDO Cabrera, Martha. Química I para Bachillerato. México; Trillas 2011. Impreso 

en México. 288pag    
7  ARMENDARIS. Gavilanes, Gerardo. Química General 1. Impreso Mariscal. 2002. 207 

pág. 
 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Industria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Finalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimenticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Embutido
http://es.wikipedia.org/wiki/Conserva
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actividades de menor importancia, como por ejemplo la minería, la 

producción de energía y la construcción9 

La industria hace referencia al grupo de operaciones que se desarrollan para 

obtener, transformar o transportar productos naturales. El término también 

se aprovecha para nombrar la instalación que se reserva a esta clase de 

operaciones y al conjunto de las fábricas de un mismo género o de una 

misma región.10 

2.1. LA INDUSTRIA EN EL ECUADOR 

Es el sector productivo que menos ha crecido y el que mayores problemas 

presenta. La industria nacional ha sido amparada por el estado sin proceso 

de capitalización propia sino más bien subsidiada por los recursos petroleros 

en la década de los 70. Tuvo su proceso de crecimiento precisamente en 

este período, pero empezó a declinar a partir de mediados de los 80, con la 

consolidación del modelo neoliberal. 

Este modelo reconvierte al Ecuador en un país productor de bienes y 

productos primarios destinados a la exportación. El Ecuador no es 

competitivo en la industria y de allí, el poco interés que pone el Estado y los 

mismos empresarios en desarrollar este sector. 

Ecuador presenta un sector manufacturero débil en comparación a la 

mayoría de países de América Latina.  El valor agregado manufacturado 

(VAM) ecuatoriano creció en valores corrientes, al 8.6%. Sin embargo en 

términos per cápita, el país ocupa el puesto 13 en la región, demostrando su 

escasa capacidad industrial. El valor agregado manufacturero ecuatoriano 

sólo representó el 1% del valor agregado manufacturado de América Latina. 

El 51% de las exportaciones manufactureras del Ecuador se concentran en 

algunos productos derivados de bienes primarios; conservas y 

preparaciones de pescados; aceites derivados del petróleo; contrachapados 

de madera etc.  

                                                           
9http://www.estudiantes.info/geografia/la-industria.htm 
10http://definicion.de/industria. 

http://definicion.de/fabrica
http://definicion.de/industria.
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Buena parte de las exportaciones ecuatorianas de manufacturas de baja 

tecnología (BT) están perdiendo mercado, a pesar del dinamismo de la 

demanda mundial. Los productos de este tipo de exportaciones son: metales 

básicos, artículos de joyería y contenedores de metal. Por otro lado, los 

artículos textiles manufacturados misceláneos, los tubos y cañerías de hierro 

y acero, la cristalería y los muebles son oportunidades perdidas, debido a lo 

limitado de su base exportadora. Es imprescindible potenciar las 

exportaciones ecuatorianas de sectores de media tecnología (MT) para 

incrementar su escasa participación en el mercado mundial, ya que estas 

exportaciones representan sólo el 0.01% del comercio mundial. Se destacan: 

el sector del ensamblaje de automóviles, elementos de plomo para baño y 

calefacción y planchas de plástico.11 

2.2. ALGUNAS INDUSTRIAS ECUATORIANAS  

 Industria Agroalimentaria 

 Industria Textil y de Calzado 

 Industria Farmacéutica12 

2.3.  LA INDUSTRIA EN LOJA  

La industria manufacturera es demasiado embrionaria en la Provincia de 

Loja. Una excepción de lo analizado constituye la empresa Malca o 

Monterrey, ubicada en el valle de Catamayo en el año 1963 y orientada a la 

producción de azúcar. Esta empresa agroindustrial, sigue siendo una de las 

más importantes de la provincia tanto desde el punto de vista del empleo 

como de las inversiones y de la producción que genera. 

De acuerdo al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, la 

mayoría de las industrias lojanas se enmarcan dentro de la pequeña 

industria, siendo las más numerosas aquellas que se dedican a la 

industrialización de la madera (27%) y alimentos, bebidas y tabacos (22%). 

                                                           
11VAZQUES.S. Lola, SALTOS. G. Napoleón. Ecuador y su realidad. Fundación José 

Peralta. 2010-2011. 
12VAZQUES.S. Lola, SALTOS. G. Napoleón. Ecuador y su realidad. Fundación José 

Peralta. 2010-2011 
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Comercio 

En los registros de la Cámara de Comercio de Loja se encuentran inscritos 

1.100 diversos establecimientos de comercio, dedicados a las actividades de 

importación, exportación, servicios, manufactura, despensas, abarrotes, 

imprentas, representaciones y agencias entre otros13. 

2.3.1. Algunas Industrias Lojanas 

 Industria De Alimentos 

                                           CAFRILOSA 

 
Descripción: Es una industria Lojana encargada del faenamiento de ganado 

bovino, porcino, ovino y caprino y en la elaboración de sub-productos como 

los son: chuleta ahumada, tocino, jamones, mortadelas, chorizos, vienesas, 

pollos ahumados, salchicha de freír, salchichón cervecero entre otros, etc. 14 

INAPESA 

 

Descripción: Es una industria lojana que cuenta con su propia sala de 

faenamiento y se dedica a la preparación de productos cárnicos. 

                                                           
13www.cámaradecomerciodeloja.ec. 
 
14www.camaradelaindustriadeloja.ec 
 

http://www.cámaradecomerciodeloja.ec/
http://www.camaradelaindustriadeloja.ec/
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 Industria Lojana de Especerías ILE 

 

Descripción: La Industria Lojana de Especerías “ILE” C.A. es una empresa 

cuyo objetivo principal es producir y comercializar alimentos de alta calidad. 

La planta industrial se encuentra ubicada en Loja. Cuenta con una línea 

completa de condimentos, especias y hierbas aromáticas. Las diferentes 

especias naturales pasan por una rigurosa selección y control de calidad, 

mediante procesos tecnificados, donde el proceso entrega productos 

asépticos. Actualmente ILE C.A. cuenta con comercializadoras propias, las 

mismas que tienen oficinas en 20 ciudades del país con las que se llega a 

cubrir todo el territorio Nacional.  

 Industria de Licores y Bebidas  

 

ILELSA 

Descripción: Es una industria Licorera Lojana 

 Industria De Lácteos Y Derivados 

ECOLAC CIA.LTDA. 

 

Descripción: Es una industria Lojana encargada de la elaboración de 

productos lácteos como son: crema de leche, quesos, yogures, leche ultra 

pasteurizada entre otros. 

LOJALAC 

Descripción: LOJALAC, Elaboración de productos Lácteos 
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 Elaboración De Hiervas Aromáticas 

VILCAFLOWERS 

 

Descripción: Producción de Hierbas Aromáticas 

 Industria Del Café 

DEL AROMA S.A 

 

Descripción: Es una industria Lojana encargada de la deshidratación de 

frutas, verduras y plantas aromáticas, elaboración de infusiones de hierbas, 

elaboración de productos alimenticios, etc. 

 Industria De Azúcar 

MONTERREY AZUCARERA LOJANA (MALCA) 

 

Descripción: Es una Industria Lojana ubicada en el Valle de Catamayo 

encargada de la elaboración de algunos productos como: Azúcar Zulfitada,  

Azúcar Cruda Y Melaza para la alimentación animal. 
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 Elaboración de combustibles 

GOACEN 

Descripción: Es una empresa Lojana encargada de procesar productos 

reciclados derivados del petróleo a través del sistema de pirolisis para 

obtener combustible.  

 Industria De Cerámica 

                                           ARCIMEGO 

 

Descripción: Es una Industria Lojana encargada de la elaboración de Tejas, 

Pisos De Grees Naturales, fachaleta, ladrillo visto. 

DECORTEJA Cía. Ltda. 

 

Descripción: Es una Industria Lojana ubicada en el cantón Catamayo 

encargada de la elaboración de productos como teja vidriada, gress de piso 

entre otros, etc. 

Elaboración de Químicos 

 Laboratorio Americano Industrial Farmacéutica 

 Linfaustral Cía. Ltda. 

Promed: Compañía de servicios médicos profesionales: 

 Arrendamiento de equipos médicos 

 Fabricantes de suturas genéricas 

 Guantes quirúrgicos  

 Succionadores 
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 Acondicionadores de gases 

 Máquinas de anestesia 

 Calentadores de soluciones de i.v. 

 Lámparas cielíticas 

 Termocunas 

 Flujo laminar para climatización de quirófanos 

Farmalemana: Elabora los siguientes productos: 

 Medicinas y Antisépticos de consumo público. 

 Productos cosméticos 

 Productos para bebes    

2.4. PEQUEÑA INDUSTRIA 

La pequeña industria se ocupa de la extracción y procesamiento de las 

materias primas, tanto naturales como sintéticas, y de su transformación en 

otras sustancias con características diferentes de las que tenían 

originalmente, para satisfacer las necesidades de las personas mejorando su 

calidad de vida. Su objetivo principal es elaborar un producto de buena 

calidad con el costo más bajo posible, y tratando de ocasionar el menor daño 

posible al medio. 

Está enmarcada dentro del capital propio, mano de obra calificada, 

capacidad de producción, influencia en el mercado. 

La pequeña industria tiene que ser planificada para que sirva de soporte a la 

mediana y gran industria para lograr la búsqueda de nuevos diseños, 

materiales y productos, mano de obra calificada o semi calificada. 

Las Pequeña Industrias que están en el Ecuador son: alimentos, textiles, 

editoriales, calzado, madereras, metálicas etc. 15 

La Pequeña Industria representa apena el 2.6% de PIB (Producto Interno 

Bruto). El Ecuador se caracteriza por un gran número de pequeñas y 

medianas industrias, que representan un alto porcentaje en total, y ocupan 

                                                           
15OLGUÍN. Arias, Rubén. Geografía Económica, Entorno 2do   de Bachillerato. Ediciones 
Holguín S.A.2007. 190 pág. 
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abundante mano de obra, pero su incidencia en las cuentas nacionales es 

mínima.  

2.5. Importancia de la Pequeña Industria 

 Representa el 95% de los establecimientos industriales 

 Participación en el PIB (Producto Interno Bruto): 24% 

 Participación en las exportaciones: 5% 

 Exportaciones a EEUU: 2% (80 millones de dólares). 

 Generación de empleo directo e interno: 1'000 000 de personas.16 

La Pequeña Industria se refiere a las empresas productivas de hasta 50 

trabajadores y con un límite de crédito de 200 mil dólares. 

Una de las grandes ventajas de este tipo es que en su mayoría (52%) 

utilizan materia prima de origen nacional, antes que materias primas 

importadas. 

La Pequeña Industria es muy representativa en el Ecuador, 

aproximadamente el 84% del total de establecimientos manufactureros. La 

Pequeña Industria se halla especialmente en las áreas de producción 

alimenticia, cuero y calzado, materiales de construcción, industria gráfica, 

maderera, metalmecánica, química y textil. 

Es un sector bajo en inversión de maquinaria y equipos, tiene una capacidad 

utilizada de apenas el 60% y una eficiencia del 77%, lo que indica que los 

recursos productivos no son suficientemente aprovechados. 

Es el sector más afectado con la crisis económica y por las medidas de 

ajuste estructural neoliberal que los distintos gobiernos han implementado en 

los últimos años y que han llevado a la quiebra de cientos de pequeñas 

industrias.17 

 

                                                           
16COPEI 2005 
17VAZQUES.S. Lola, SALTOS. G. Napoleón. Ecuador y su realidad. Fundación José 
Peralta. 2010-2011. 
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2.6. Indicadores 

La situación actual de la pequeña industria se resume a continuación: 

 Escaso nivel tecnológico 

 Baja calidad de producción, y altos costos. 

 Falta de crédito, con altos costos y difícil acceso 

 Mano de obra sin calificación 

 Producción orientada más al mercado interno 

 Ausencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del sector 

 Son insuficientes los mecanismos de apoyo para el financiamiento, 

capacitación, y uso de tecnología. 

2.7. Potencialidades 

La pequeña industria ecuatoriana cuenta con un sin número de 

potencialidades que son poco conocidas y aprovechadas.  Principalmente se 

refieren a: 

 Es un factor clave para generar riqueza y empleo 

 Al dinamizar la economía, diluye los problemas y tensiones sociales, y 

mejorar la gobernabilidad. 

 Requiere menores costos de inversión 

 Es el factor clave para dinamizar la economía de regiones y provincias 

deprimidas 

 Es el sector que mayormente utiliza insumos y materias primas 

nacionales 

 El alto valor agregado de su producción contribuye al reparto más 

equitativo del ingreso 

 Mantiene alta capacidad para proveer bienes y servicios a la gran 

industria (subcontratación) 

 Es flexible para asociarse y enfrentar exigencias del mercado.18 

2.8. Pequeñas  Industrias  En Loja 

                                                           
18Seminario- Taller: Mecanismos De Promoción De Exportaciones Para Las Pequeñas Y 
Medianas Empresas En Los Países De La Aladi. Montevideo – Uruguay. 2001.  
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La Pequeña Industria tiene una importancia muy significativa e innegable en 

el sostén de la economía nacional, no solo de los países en vías de 

desarrollo, sino también en los países altamente industrializados, por ello es 

que el análisis de los problemas de las políticas y estrategias para el 

fomento de la Pequeña Industria se vienen tratando en los estamento del 

estado ecuatoriano, en foros internacionales y por organismos multilaterales. 

Por lo tanto el fortalecimiento de la Pequeña Industria contribuye al 

crecimiento de la región Sur del Ecuador y consolidación de los estratos 

medios de la sociedad, lo que es un factor destacado en los procesos de 

distribución de la riqueza, en la diversificación de la actividad económica en 

la viabilización de una competencia sana; por ende, en la estabilidad del 

sistema económico del país, lo cual es proyectado también a los ámbitos de 

estabilidad política y social.19 

2.8.1. Algunas Pequeñas Industrias en Loja 

 Elaboración de Especias 

 Aliños del Sur. 

 Industria Alimenticia del Sur “IASU” 

 Elaboración de Gaseosas 

 Gaseosas del Valle de Vilcabamba 

 Elaboración de Horchatas 

 Horchata la Caserita 

 Horchata la Tisanita 

 Elaboración de Lácteos 

 Agrícola y Lácteos LACTAGRY 

 Industria de Productos Lácteos Indesoya Cía. Ltda. 

 Elaboración de Pastas 

 Indesoya 

 Elaboración De Plásticos 

 Plásticos Gerf Cía. Ltda. 

 Plásticos Ocampor 

                                                           
19 REVISTA: Guía CAPIL. Segunda Edición. Guía del Sector Productivo de la Provincia de 
Loja. 2006. 



    

 

25 
 

 

 Incogale: Elabora los siguientes productos: 

 Línea de consumo: 

 Esencia de vainilla, coco, fresa, piña etc. 

 vinagre de Castilla 

 Quita esmalte 

 Línea de limpieza: 

 Desinfectante de pisos 

 Cloro 

 Cera 

 Quitasarro 

 Shampoo para alfombras 

 Desengrasante etc. 

 Equipos e insumos médicos: 

 Alcohol 

 Iodo 

 Merthiolate 

 Agua Oxigenada 

 Jeringuillas 

 Algodón  

 Guantes 

 Ecosonógrafos 

 Microscopio 

 Electrocardiógrafos 

 Elaboración de Velas 

 Fábrica de Velas el Cisne 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

26 
 

 

2.9. Aplicación de la química en la pequeña industria 

 

Nuestro cuerpo y todas las cosas materiales que nos rodean y que 

conforman el universo se componen de materia. Conocemos muchas formas 

de materia (el papel de un libro, la sal, el azúcar, los medicamentos, la 

madera) que se diferencian unas de otras debido a su composición y su 

estructura. A la química le interesan los materiales que conforman las cosas; 

la madera en vez de los árboles; el níquel no la moneda, el oro no el anillo, 

el hierro no las rejas, el   vidrio no la ventana, etc. 

En nuestra vida cotidiana se presencian procesos que muestran la 

importancia de la química así: la crema dental y los jabones han sido 

elaborados por medio de procesos químicos. 

La comida que ingerimos ha sido elaborada por cambios que se producen en 

la naturaleza. La tinta del bolígrafo que se utiliza en clase es producto de un 

proceso especial de elaboración. El forro de los libros, la tiza, las pinturas, 

los abonos, los fertilizantes, entre otros, son indispensables para la 

humanidad, y para obtener todos estos materiales, el hombre tuvo que 

realizar muchas investigaciones. 

El químico se preocupa por describir las propiedades o características que le 

permiten hallar la diferencia entre unas sustancias y otras, investigar  

procesos de transformación de las sustancias con el fin de obtener 
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materiales más útiles al hombre, hallar la estructura de la materia con lo cual 

puede explicarse su comportamiento y sus propiedades.20 

A continuación se describen algunos productos químicos: 

 Los Jabones y detergentes: son productos químicos de origen 

sintético cuya función es “arrastrar” la suciedad aumentando su 

solubilidad en agua, a través de un ingrediente principal llamado 

“tensoactivo”. Dado que hay diversos tipos de suciedad, así mismo 

hay diversos tipos de jabones y detergentes: unos suaves y otros 

fuertes. Dentro de los suaves podemos nombrar los shampoos, 

jabones cosméticos para manos y rostro, tanto líquido como sólido en 

barra. Dentro de los fuertes, se pueden mencionar los jabones para la 

ropa, los pisos, platos, etc.; aquellos que vienen en polvo o pasta, por 

lo general contienen sustancias abrasivas a base de silicatos y 

peróxidos o cáusticos que ayudan a fijar y disolver las grasas; pero 

estas sustancias son fuertemente irritantes, hacen más reactivos los 

productos y poco biodegradables. Por ello su uso debe ser racional y 

es importante evitar las combinaciones o mezclas que puedan 

provocar reacciones químicas. Un caso muy frecuente de reacción 

química, es el que se presenta entre los desinfectantes a base de 

hipoclorito y los limpiadores multiusos a base de agentes cáusticos 

como soda o amoníaco: al mezclarlos se libera gas cloro que es 

asfixiante y tóxico; provoca dificultad respiratoria y las consecuencias 

pueden ser muy graves según la cantidad inhalada. 

 Las ceras, betunes, velas, esencias y pegantes: son generalmente 

productos inflamables; es decir, que se encienden fácilmente en 

presencia de una fuente de calor o chispa. Actualmente, algunas 

ceras son emulsiones y los betunes y ceras contienen bases 

siliconadas que disminuyen sus propiedades inflamables; sin 

embargo, es necesario saber cuál es la clase de producto que se está 

utilizando para concluir acerca de las condiciones en que se debe 

                                                           
20 POVEDA. Vargas Julio, Cesar.  Química 100. Impreso en Colombia. 1998. 424 pág. 
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almacenar. Si los productos que se compran son inflamables, lo cual 

se advierte en la etiqueta, se hace indispensable buscar un lugar 

aireado, lejos de instalaciones eléctricas, calentadores o cualquier 

otra fuente de combustión. 

 Los insecticidas y raticidas: son sustancias tóxicas que se utilizan 

para el control de plagas en los hogares y se venden en una gran 

variedad de formas, haciendo alusión en ocasiones, a una “baja 

toxicidad”. Estos son productos químicos de manejo crítico puesto 

que no sólo contienen ingredientes tóxicos que pueden ser fatales al 

inhalarse, sino que algunos de ellos son inflamables también. Aunque 

se sugiera el uso de estos productos en presencia de la familia, es 

recomendable no hacerlo y mantenerlos alejados de otros productos 

especialmente de cualquier clase de alimento, con buena ventilación. 

La aplicación de estos productos debe hacerse únicamente cuando el 

área pueda estar totalmente despejada de personas; el plaguicida 

aplicado se debe dejar actuar durante algunas horas según 

recomendación de los fabricantes (por lo general cuatro horas es 

suficiente), y antes de permitir el ingreso de otras personas al lugar, 

se debe dejar airear como mínimo por 20 a 30 minutos. Es 

aconsejable no aplicar insecticidas indiscriminadamente ni en forma 

continua; su uso debe limitarse a las necesidades y se debe advertir a 

todos los miembros de la familia acerca de los peligros y de los 

lugares que han sido tratados con estos venenos. 

 Los cosméticos y productos de botiquín: son productos químicos 

considerados de bajo riesgo y en general lo son; sin embargo, hay 

algunos de ellos que pueden ocasionar graves accidentes si no se 

guardan las debidas precauciones como por ejemplo, las cremas 

depilatorias que son cáusticas y producen quemaduras; los aditivos 

de tinturas para el cabello que también son corrosivos como por 

ejemplo el peróxido de hidrógeno. El alcohol antiséptico, los perfumes 

y las lacas que se pueden incendiar con relativa facilidad; los 

bronceadores instantáneos y productos “naturales” para adelgazar 
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que llaman la atención de adolescentes promoviendo su uso excesivo 

y los medicamentos que muchas veces se dejan al alcance de todos. 

 Productos especiales: Se agrupan aquí algunos como ácido 

muriático (ácido clorhídrico), creolina, naftalina, varsol, etc. Son 

productos que tradicionalmente se han utilizado pero que por su 

toxicidad y alta peligrosidad se han venido reemplazando 

progresivamente: el ácido muriático se ha utilizado como poderoso 

desincrustante para baños y cocinas entre otras áreas, pero puede 

ocasionar graves quemaduras; otros productos altamente corrosivos 

son los que se utilizan para destapar cañerías que pueden contener 

ácido sulfúrico concentrado o soda cáustica pura. La creolina, 

naftalina y varsol son sustancias orgánicas que ocasionan problemas 

en el sistema nervioso cuando se inhalan y se ha discutido 

ampliamente acerca de su toxicidad. Es indispensable entonces 

evaluar la verdadera necesidad de utilizar. 

3. DESARROLLO DE HABILIDADES 

 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace 

referencia a la destreza, al talento, a la técnica o la aptitud para desarrollar 

alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito 

gracias a su destreza. 

En otras palabras, la habilidad es un cierto nivel de competencia de un 

sujeto para cumplir con una meta específica: “Ricardo tiene una gran 
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habilidad para resolver problemas matemáticos”. Las personas con habilidad 

matemática, por lo tanto, tienen facilidad para trabajar con funciones, 

proporciones y otros elementos abstractos.21  

No obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que, además de este 

tipo de habilidad, existen otras clasificaciones que permiten determinar las 

distintas variantes de aquélla. 

Así mismo también es muy importante hablar de las habilidades cognitivas. 

Estas son las que se refieren a aquellas que tiene una persona que es capaz 

de solucionar diversos problemas, de comprender que una determinada 

acción tendrá una serie concreta de consecuencias o de tomar una serie de 

decisiones. 

Cabe destacar que la habilidad puede ser una aptitud innata (es decir, 

transmitida por la vía genética) o desarrollada (adquirida mediante el 

entrenamiento y la práctica). Por lo general ambas cuestiones se 

complementan: una persona puede   haber nacido con habilidad para jugar 

al tenis, pero tendrá que entrenar muy fuerte si quiere desarrollar su talento y 

poder competir a nivel profesional. 22 

3.1. Tipos de Habilidad 

La habilidad es la disposición y capacidad que tiene un individuo. Se la puede 

definir como la capacidad que tiene un individuo para alcanzar un objetivo 

determinado. A continuación se indican algunas habilidades que se pueden 

formar y desarrollar como lo son: habilidades sociales, habilidades cognitivas y 

habilidades motoras. 

                                                           
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad 

 
22  http://definición.de /habilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
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 Habilidades sociales: Este  tipo de habilidades incluyen a las 

destrezas o conductas que se precisan para realizar tareas 

interpersonales de manera competente. Dentro de éstas se incluyan 

la capacidad de comunicación, rechazo y negociación, mantener 

relaciones sanas, tener empatía, cooperación.  

 Habilidades cognitivas: tienen que ver con la capacidad de tomar 

decisiones, solucionar problemas, comprender cuáles pueden ser las 

consecuencias de la realización de una determinada acción, tener 

pensamiento crítico y lograr establecer distintas alternativas como 

posibles soluciones de un problema. 

 Habilidades motoras: Constituyen una capacidad adquirida por el 

aprendizaje para lograr un resultado pre-establecido con el mínimo 

gasto de energía y tiempo. Son condiciones innatas.  

La habilidad motora es igual a la sumada a los patrones motores 

filogenéticos propios de cada especie más la capacidad emocional.  

Además de los factores ya mencionados, se deben tener en cuenta las 

capacidades condicionales (fuerza, resistencia, velocidad) y las capacidades 

intelectuales (la forma de registrar lo que dice el docente, las consignas son 

aceptadas de diferente manera por los distintos individuos).23 

3.2. Desarrollo de habilidades en un laboratorio 

En el bachillerato las actividades prácticas de laboratorio deben incentivar a 

los estudiantes a indagar, cuestionarse la teoría y la práctica, buscar 

evidencias, elaborar hipótesis, experimentar con sus posiciones científicas, 

lo que conlleva a adquirir una actitud y cultura científico- investigativa.  

                                                           

23 WHETTEN David A. Desarrollo de Habilidades. Octava Edición, Impreso 

en México.  2011, 712pag.  
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Los trabajos de laboratorio constituyen un tipo valioso de actividad con 

particularidades propias. Durante la realización de prácticas de laboratorio se 

conjuga el trabajo mental con el manual; al mismo tiempo, los conocimientos 

teóricos se combinan con las habilidades y los hábitos prácticos, los 

estudiantes manejan diferentes instrumentos de medición y equipos de 

laboratorio, también dibujan, observan, clasifican, en fin, hay una 

interrelación entre las actividades mentales y manuales. (Rionda Sánchez, 

1999). 

La metodología que se aplica en los trabajos de laboratorio debe permitir: 

 Elevar la calidad de los conocimientos; 

 Desarrollar el nivel de actividad independiente de los estudiantes; 

 Desarrollar habilidades intelectuales y manipulativas 

 Desarrollar el colectivismo y la ayuda mutua.  

El trabajo de laboratorio tiene gran importancia en la objetividad del 

aprendizaje, porque tiene como fin crear en los estudiantes nociones claras, 

precisas y correctas de los objetos junto a los fenómenos que se estudian, lo 

cual tiene lugar cuando existe una correlación entre lo observado y lo 

abstracto, lo concreto y la generalización. 

A continuación se indican algunas habilidades que se pueden formar y 

desarrollar en las prácticas de laboratorio. (Rionda Sánchez, H. 2002) 

Habilidades: 

 Realización de cálculos químicos.  

 Manipulación de útiles, muestras, objetos e instrumentos de medición. 

 Observación de objetos, fenómenos y procesos. 

 Descripción de objetos, fenómenos y procesos. 

 Comparación de objetos, fenómenos y procesos. 

 Interpretación de resultados.  

 Elaboración de gráficos y tablas. 

 Elaboración de conclusiones e informes. 

 Comprobación de hipótesis y de predicciones. 

 Modelación de aparatos y su montaje según el fin propuesto. 
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Sin embargo se considera que la realización de las prácticas de laboratorio de 

los estudiantes debe estar orientada metodológicamente de forma tal que los 

mismos se vean motivados hacia la actividad científica desarrollando actitudes 

positivas ante la búsqueda de información y la revisión bibliográfica, aspectos 

íntimamente relacionados con el quehacer científico. Ténganse en cuenta que 

cada aspecto novedoso de la ciencia, la técnica y la cultura encuentra su 

reflejo inmediato en la producción bibliográfica de los diferentes países del 

mundo.  

Las técnicas operatorias de laboratorio utilizadas habitualmente por los 

estudiantes para el desarrollo del trabajo experimental son inadecuadas para 

el desarrollo de una actitud y cultura científico investigativa pues las mismas 

constituyen una “receta” para comprobar el cumplimiento de una ley o proceso 

o para llegar a observar “algo” previamente establecido o cuyo resultado se 

sabe de antemano, luego no los obliga y mucho menos motiva a la búsqueda 

de información. Es decir, que en general las prácticas de laboratorios son muy 

ilustrativas y no permiten la independencia, creatividad y desarrollo del 

pensamiento y las actitudes científicas. 

Para la alternativa metodológica propuesta para el desarrollo de las prácticas 

de laboratorio en el presente trabajo, se asume la estructura didáctica 

organizativa que sugiere la doctora Haydee Rionda Sánchez (1999), la cual 

considera que la misma consta de tres fases: fase orientadora, fase de 

ejecución y fase de control. 

 Fase orientadora: Garantiza la necesaria orientación de los 

estudiantes para la realización de la actividad práctica, lo que propicia 

la participación consciente de los mismos durante la ejecución de dicha 

actividad. También la orientación permite que en el estudiante se 

formen procedimientos generalizados para abordar la solución de 

trabajos prácticos similares, e inclusive de otros tipos.  

 Fase ejecutora. Está condicionada al enfoque asumido en la fase 

orientadora. Si ésta se desarrolla a nivel ilustrativo, entonces, por lo 

general, durante la realización de la actividad práctica, los estudiantes 
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se concretan a ejecutar las acciones orientadas en las instrucciones 

asignadas. 

Si la orientación se desarrolla con un enfoque investigativo, entonces la 

ejecución de la actividad se convierte en una continuación del trabajo 

independiente iniciado durante la preparación de la actividad. 

 Fase de control: Desempeña una función fundamental dentro del 

problema de la formación de habilidades y los hábitos asociada a la 

actividad práctica. En ella los estudiantes deben conocer sus logros y 

deficiencias y las vías para superar estas últimas. Es importante que el 

control debe estar presente durante todo el proceso de realización de la 

actividad, incluso cuando se dé un lugar especial al final de ella.  

Las tres fases se integran como un todo único, pues cada fase tiene una 

función determinada en el logro de los objetivos propuestos.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 http://www.ucpejv.rimed.cu 

http://www.varona.rimed.cu/
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e. MATERIALES Y MÉTODOS: 

Diseño de la investigación 

El presente trabajo de tesis es de tipo descriptivo y explicativo, debido a que 

se ubica en el ámbito práctico, con tendencia descriptiva; para lo cual se 

realizaron  encuestas, estudio de documentos y la descripción de los hechos 

con el fin de facilitar el conocimiento y mejorar los inconvenientes 

encontrados. 

MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Métodos: 

Para la elaboración del presente trabajo de Investigación, se realizaron 

algunas acciones previas, con miras a adquirir fundamentos para el 

cumplimiento de la misma y se utilizaron los siguientes métodos: 

El método deductivo me permitió determinar mediante la observación las 

posibles falencias que acontecen durante el desarrollo de las prácticas de 

Pequeña Industria, con el propósito de determinar cuáles son las principales 

problemáticas que no permiten el trabajo en el laboratorio y el logro de 

habilidades en los estudiantes en el desarrollo de las prácticas. 

El método analítico se lo utilizó para el desglose de la problemática objeto de 

investigación, sobre la aplicación de la química en la pequeña industria. 

Asimismo permitió realizar la discusión de los resultados obtenidos en la 

presente investigación. 

 

El método interpretativo sirvió para la recolección e interpretación de la 

fundamentación teórica, como base para la contratación y sustentación de 

los resultados de la investigación. 

El método estadístico se lo utilizó en el proceso de obtención, representación 

gráfica, análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación. 
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El método sintético permitió redactar y procesar la información llegando a la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones en el informe de tesis y 

además con el propósito de que las autoridades pertinentes adopten 

acciones con miras a fortalecer el trabajo de laboratorio. 

El método bibliográfico fue necesario para la recopilación de la información 

situada en documentos, páginas web; y, además se empleó para localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos pertinentes para la investigación 

sobre la aplicación de la química en la pequeña industria. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

La observación se utilizó para interpretar la realidad institucional y así 

establecer el problema de investigación. 

La encuesta se aplicó a docentes y estudiantes del 1er Año de Bachillerato 

en Ciencias a través del cual se obtuvo información relevante sobre la 

realidad del laboratorio donde realizan las prácticas de pequeña industria, a 

fin de obtener información la problemática investigada. 

MATERIALES: 

Materiales  

De Escritorio  Técnicos Bibliográficos 

Esferográficos  Computadora. Libros 

Hojas de papel bond Internet. Revistas 

Lápiz Celular  Folletos 

Borrador  Impresora  Artículos  

clips  Calculadora   

Grapadora  Flash memory.  

Perforadora  CD.  

 Cámara fotográfica.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Para el desarrollo de la presente investigación se trabajó con una población 

de 80 estudiantes correspondientes a Primer Año de Bachillerato y 3 

docentes de la asignatura denominada Aplicación de la Química en la 

Pequeña Industria, de la cual se tomaron como muestra 50 estudiantes y 3 
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docentes, los mismos que fueron encuestados para obtener la información 

empírica requerida para el trabajo de investigación. 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN TOTAL MUESTRA 

Docentes 2 2 

Docente de Laboratorio 1 1 

Estudiantes 1ero Bachillerato 80 50 

PROCEDIMIENTOS  

Se realizó visitas al colegio investigado para la aplicación del  instrumento 

que ayudó a determinar los inconvenientes encontrados en relación al 

problema delimitado de investigación, en los estudiantes del primer  año de 

Bachillerato relacionado  a la aplicación de la química en la pequeña 

industria; con el respectivo permiso de la Rectora de la institución se 

procedió a aplicar las encuestas realizadas en el proyecto previo al 

desarrollo de la tesis, con la colaboración de 50 estudiantes y 3 docentes del 

primer  año de  Bachillerato, luego de haber seleccionado la información se 

procedió al análisis de los resultados obtenidos, tabulando, graficando, 

analizando y contrastando con la información  teórica.  

A continuación se procedió a organizar la información de acuerdo a las 

variables planteadas en el trabajo de investigación; 

Luego de haber tabulado los datos se elaboraron tablas y gráficos, 

facilitando la representación de los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo, y así realizar el análisis y la contratación de la información empírica 

en los referentes teóricos.       

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos se realizó tomando en 

cuenta los referentes teóricos y empíricos de la investigación lo que permitió 

la verificación de la hipótesis.    

Finalmente con la información obtenida los instrumentos aplicados en el 

desarrollo de la tesis; se procedió a redactar las conclusiones, las 

alternativas y  los lineamientos propositivos derivados de la investigación. 
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f. RESULTADOS 

HIPOTESIS 1 

 La poca importancia que tiene la aplicación de la química en la 

pequeña industria como asignatura optativa no permite que los 

docentes puedan seleccionar los contenidos para aplicarlos al primer 

año de bachillerato del Colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

                         

           RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

1. ¿Existe laboratorio de Pequeña Industria en la institución 

Educativa en la que Ud. labora?  

CUADRO 1 

OPCIONES 

DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

      Fuente: Encuesta a Docentes del Primer   Año de Bachillerato 

      Responsable: Cristina Soto. 

GRÁFICO 1 

 

Un laboratorio es un lugar equipado con diversos instrumentos, donde se 

realizan experimentos o investigaciones diversas, según la rama de la 

ciencia a la que se enfoque.  
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Los laboratorios se utilizan tanto en el ámbito académico como en la 

pequeña industria y responden a múltiples propósitos, de acuerdo con su 

uso y resultados finales, sea para la enseñanza, para la investigación o para 

la certificación de la pequeña industria. Por su parte, en el mundo de la 

pequeña industria, éstos, entre otras cosas, permiten asegurar la calidad de 

productos.25 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100%, de los docentes 

manifestaron que la institución no cuenta con laboratorio de Pequeña 

Industria. 

De lo que se puede deducir que la institución no cuenta con un laboratorio 

adecuado para la elaboración de prácticas de Pequeña Industria lo que 

imposibilita el desarrollo de las habilidades en los estudiantes, porque 

fomenta el interés en los estudiantes en aprender a realizar nuevos 

experimentos. 

2. ¿Por qué cree usted que es importante un laboratorio de 

Pequeña Industria en su Institución Educativa? 

CUADRO 2 

OPCIONES 

DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para comprobar los conocimientos 
teóricos en la práctica 1 20% 

Permite el manejo y uso de la 
experimentación 0 0% 

Mejora el proceso de  enseñanza 
aprendizaje 2 40% 

Permite Insertarse fácilmente en 
el campo laboral                             2 40% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes del Primer Año de Bachillerato. 

Responsable: Cristina Soto. 

 

 

 
                                                           
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
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GRÁFICO 2   

Los laboratorios tanto en la enseñanza de las ciencias, 

como en la investigación y en la pequeña industria son importantes porque 

fomentan el interés en las personas de explotar los recursos naturales 

existentes en nuestro país; y a la vez satisface las diversas curiosidades o 

hechos de la vida real.26 

El 40%, de los docentes respondieron que un laboratorio es importante para 

mejorar la enseñanza aprendizaje, otro 40%, manifestaron que también sirve 

para insertarse fácilmente en el campo laboral y el 20%, indicó que el 

laboratorio sirve para la comprobar los conocimientos teóricos en la práctica. 

En lo que se refiere a la importancia del laboratorio los docentes consideran 

que sirve para mejorar la enseñanza- aprendizaje y además para insertarse 

en un campo laboral porque la aplicación de la química está íntimamente 

relacionada con el trabajo en el laboratorio, donde no solamente se realizan 

experimentos, se descubren leyes sino que además se pueden desarrollar 

nuevos productos que le serán útiles para el consumo diario. 

3. ¿Ud. considera que el laboratorio de la Institución Educativa está 

habilitado con instalaciones físicas para realizar prácticas de 

                                                           
26 http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/laboratorio/normas.html. 
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Pequeña Industria para facilitar el aprendizaje a través de la 

experimentación? 

CUADRO 3 

 OPCIONES 

DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

  Fuente: Encuesta a Docentes del Primer Año de Bachillerato. 
  Responsable: Cristina Soto. 

GRÁFICO 3 

 

 

Un laboratorio de pequeña industria es un sitio con un ambiente agradable, 

con ventilación e iluminación adecuadas, bajo nivel de ruido y con todas 

aquellas condiciones que permitan realizar actividades con mayor eficiencia 

en comparación con aquellos factores que propician los riesgos que causan 

desequilibrios en la salud. Un laboratorio de pequeña industria se debe 

cuidar su localización, construcción, señales, dispositivos de seguridad y 

almacén.27 

El 100% de los docentes expresaron que el laboratorio no cuenta con las 

instalaciones físicas adecuadas para el desarrollo de las prácticas. 

                                                           
27 http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/laboratorio/material.html. 
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De acuerdo a los resultados se deduce que el laboratorio no cuenta con las 

instalaciones adecuadas para el desarrollo de la prácticas de pequeña 

industria ya que se encuentra ubicado entre las aulas de clase lo que 

representa un peligro para los estudiantes y para las personas que transitan 

por el lugar, tampoco cuenta con señales de seguridad que permitan 

identificar los peligros. 

4. ¿Ud. considera que el laboratorio de la institución, cuenta con el 

equipamiento, los instrumentos, reactivos mínimos para las 

prácticas de Pequeña Industria? 

CUADRO 4 

OPCIONES 

DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

      Fuente: Encuesta a Docentes del Primer Año de Bachillerato. 
     Responsable: Cristina Soto. 

GRÁFICO 4 
 

 
 

El laboratorio de pequeña industria es un lugar acondicionado, bajo ciertos 
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Es indispensable que un laboratorio de pequeña industria cuente con un 

equipo básico general y específico. Tanto en materiales, equipos como en 

sustancias para poder realizar prácticas de las más sencillas hasta las más 

complejas. Cada práctica de laboratorio necesita una serie de instrumentos 

que faciliten la investigación que sean confiables y precisos.28 

El 100% de los docentes respondieron que no cuenta con equipamiento, 

instrumentos, y reactivos mínimos para las prácticas de Pequeña Industria. 

El laboratorio de la institución educativa no cuenta con el suficiente 

equipamiento, instrumentos y reactivos mínimos para las prácticas de 

Pequeña Industria lo que imposibilita al docente la realización de las 

prácticas y potenciar habilidades en los estudiantes, es fundamental que un 

laboratorio de pequeña industria cuente con un equipo básico y específico 

que sirven de guía para el desarrollo de cada uno de los procesos prácticos. 

5. ¿Ud. Cuenta con una guía didáctica de prácticas, de Aplicación a 

la Química en la Pequeña Industria? 

CUADRO 5 

OPCIONES 

DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

          Fuente: Encuesta a Docentes del Primer Año de Bachillerato.  

         Responsable: Cristina Soto. 

 

 

 

 

 

                                                           

 28 CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Perú Ediciones Mirbet 

.Julio 2006. 
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GRÁFICO 5 

 

Una guía didáctica es un material educativo diseñado para orientar paso a 

paso el proceso de aprendizaje del estudiante, en el desarrollo de prácticas 

de pequeña industria.29 

El 100% de los docentes manifestaron que no cuentan con guía didáctica de 

Aplicación de la Química en la Pequeña Industria. 

Se puede analizar que los docentes no cuentan con una guía didáctica para 

a la aplicación de la química en la pequeña industria, ya que es una 

herramienta de apoyo donde incluye toda la información necesaria que el 

estudiante necesita saber y con ello sigue el ritmo lógico que se ha 

planteado el docente. 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

6. ¿Existe laboratorio sobre Aplicación de la Química de la Pequeña 

Industria en su Institución educativa? 

                                             
 
 
 
 
 
 

                                                           

29 http://química la guía 2000.com/general/aplicaciones-de-la-química. 
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CUADRO 6 

 
OPCIONES 

ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 12% 

NO 44 88% 

TOTAL 50 100% 

     Fuente: Encuesta a estudiantes del Primer del Año de Bachillerato. 

     Responsable: Cristina Soto. 

GRÁFICO 6 

 

Un laboratorio de pequeña industria es un lugar equipado con diversos 

instrumentos o equipos donde se realizan prácticas, ya que sirve para 

fomentar una enseñanza más activa, participativa e individualizada, donde 

se impulse el método científico y el espíritu crítico. De este modo se 

contribuye para que el estudiante: desarrolle habilidades, aprenda técnicas 

elementales y se familiarice con el manejo de instrumentos y aparatos.30 

El 88% respondieron que no existe un laboratorio para la Aplicación de la 

Química en la Pequeña Industria, el 12% respondieron que si existe 

laboratorio de Aplicación de la Química en la Pequeña Industria. 

Los estudiantes indicaron que la institución no con un laboratorio sobre la 

Aplicación de la Química en la Pequeña Industria, es fundamental para el 

desarrollo de las prácticas que la institución cuente con un laboratorio 

adecuado ya que el único existente se encuentra localizada en medio de las 

                                                           
30  http://www.riesgos-laborales.org/equipos. 
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aulas de clase para que el docente desarrolle a cabalidad cada uno de los 

procesos prácticos. 

7. ¿Por qué cree usted que es importante un laboratorio de 

Aplicación de la Química a la Pequeña Industria? 

 

CUADRO 7 

OPCIONES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para comprobar los conocimientos 
teóricos en la práctica 

29 30% 

Permite el manejo y uso de la 
experimentación 

29 30% 

Mejora el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

29 30% 

Permite insertarse fácilmente en el 
campo laboral                             

10 10% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Primer Año de Bachillerato. 
Responsable: Cristina Soto.

GRÁFICO  7 
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El trabajo en el laboratorio es agradable y motivador cuando se comprende 

su importancia y cuando su realización constituye un desafío y no una 

frustración.31 

El 30% de los estudiantes respondieron que el laboratorio de pequeña 

industria sirve para comprobar los conocimientos teóricos en la práctica, el 

30% manifestaron que el laboratorio de pequeña industria permite el manejo 

y uso de la experimentación, el 30% sirve para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el 10% que el laboratorio de pequeña industria sirve 

para insertarse fácilmente en el campo laboral. 

De acuerdo a estos datos obtenidos los estudiantes creen que un laboratorio 

de Pequeña Industria es importante para la comprobación de los 

conocimientos teóricos en la práctica, y además permite el manejo y uso de 

la experimentación, y sirve para mejorar la enseñanza aprendizaje además 

constituyen una forma de organización de la enseñanza que debe contribuir 

no solo a despertar el interés de los estudiantes por su formación, sino 

también al desarrollo de una actitud y cultura científico-investigativa. 

8. ¿Ud. considera que el laboratorio de su institución educativa, 

cuenta con el equipamiento, los instrumentos, los reactivos 

mínimos para realizar prácticas de Aplicación a la Química en la 

Pequeña Industria? 

CUADRO 8 

OPCIONES 

ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 34% 

NO 33 66% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes del Primer Año de Bachillerato. 
 Responsable: Cristina Soto. 
 

 
                                                           

31 http://quimicadued.blogspot.com/2011/01/importancia-de-la-quimica-en-la.html 
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GRÁFICO 8 

 

 

Primordialmente un laboratorio para la pequeña industria requiere de diseño 

y la disposición del espacio adecuado, ya que los materiales varían para 

cada proceso de elaboración. Las cantidades a producir pueden ser 

proporcionales a las fórmulas siempre y cuando mantengan la misma 

proporción de cada uno de los componentes químicos.32 

El 66% de los estudiantes respondieron que el laboratorio no cuenta con 

suficiente equipos y materiales, el 34% respondieron que el laboratorio si 

tiene suficiente equipamiento, materiales y equipos. 

De lo que se puede reconocer que el laboratorio no cuenta con suficiente 

equipamiento de materiales y equipos para el desarrollo de prácticas de 

Pequeña Industria, es fundamental que un laboratorio este lo 

suficientemente equipado para el buen desempeño de las prácticas y por lo 

tanto el estudiante pueda desarrollar habilidades mediante el manejo de los 

aparatos, utensilios, reactivos y otros equipos,    

9. ¿Ud. considera que el laboratorio de su Institución Educativa 

está habilitado para facilitar el desarrollo de las prácticas de 

Aplicación a la Química en la Pequeña Industria?  

                                                           

32 http://quimicadued.blogspot.com/2011/01/importancia-de-la quimica-en-
la.html 
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CUADRO 9 

OPCIONES 

ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 48% 

NO 26 52% 

TOTAL 50 100% 

       Fuente: Encuesta a estudiantes del Primer Año de Bachillerato. 
       Responsable: Cristina Soto. 

GRÁFICO 9 

 

Un laboratorio de pequeña industria debe estar dotado de suficientes 

materiales equipos y sustancias para la realización de prácticas de pequeña 

industria, bajo ciertos requisitos, donde puede actuar un grupo humano de 

investigación, aprovechando los diversos materiales y equipos que sirven 

para el desempeño de las prácticas pequeña industria.33 

El 5% de los estudiantes respondieron que no está habilitado para la 

realización de Prácticas de Pequeña Industria, el 48% respondieron que el 

                                                           
33 http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/laboratorio/material.html. 
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laboratorio si está habilitado para el desarrollo de prácticas de Pequeña 

Industria. 

Los estudiantes opinan que el laboratorio no está habilitado para la 

realización de prácticas de pequeña industria, un laboratorio debe estar 

dotado de suficiente equipos y materiales, para que el estudiante despierte 

el interés por aprender a realizar nuevos productos. El Laboratorio de 

pequeña industria tiene que contar con ciertas características en cuanto su 

ubicación y la forma de las instalaciones, etc.   

10. ¿Existe una guía de prácticas sobre la Aplicación a la Química en 

la Pequeña Industria? 

CUADRO 10 

OPCIONES 

ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 56% 

NO 28 44% 

TOTAL 50 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes del Primer Año de Bachillerato. 

  Responsable: Cristina Soto. 

GRÁFICO 10 
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Una guía didáctica de prácticas es el material educativo que deja de ser 

auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo es 

como una pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza, porque 

promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio a 

estudiantes, a través de diversos recursos didácticos como: explicaciones, 

ejemplos, esquemas, gráficos, estudio de casos, diferentes tipos de 

prácticas de pequeña industria  y otras acciones similares a las que el 

docente utiliza en el desarrollo de las practicas.34 

El 56% de los estudiantes respondieron que no existe una guía de prácticas 

sobre la Aplicación a la Química en la Pequeña Industria, el 34% 

respondieron que los docentes si cuentas con una guía didáctica.  

De acuerdo a lo datos obtenidos los docentes a cargo de dicha asignatura 

optativa no cuentan con una guía práctica para el desarrollo de las clases 

prácticas de Pequeña Industria. Una guía es una herramienta valiosa que t 

complementa y dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas 

estrategias didácticas, simula y reemplaza la presencia del docente y genera 

un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades 

que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

34 http://química la guía 2000.com/general/aplicaciones-de-la-química. 
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HIPÓTESIS 2 

 Los docentes propician estrategias metodológicas en los estudiantes, 

lo que permite desarrollar habilidades, destrezas para la aplicación de 

la química en la pequeña industria. 

           RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES. 

11. ¿Dígnense señalar qué estrategias metodológicas utilizó usted 

en el desarrollo de las prácticas de Pequeña Industria? 

CUADRO 11 

OPCIONES 

DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Formación de preguntas 2 15% 

Trabajar en equipo 3 23% 

Actividades experimentales 0 0% 

Motivación al estudiante 3 23% 

Participación 2 15% 

Explica los objetivos 3 23% 

TOTAL 13 100%  
Fuente: Encuesta a Docentes del Primer Año de Bachillerato. 
Responsable: Cristina Soto. 

 

GRÁFICO 11 
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Las estrategias metodológicas le sirven al docente para manejar las 

situaciones cotidianas que se presentan durante el desarrollo de las clases. 

Son el producto de una actividad constructiva y creativa por parte del 

docente.  

Las estrategias metodológicas que se usan para manejar situaciones son no 

solamente constructivas, sino también adaptativas. Son soluciones creativas 

para los problemas cotidianos corrientes. 

El 23% de los docentes respondieron que las estrategias metodológicas que 

utilizan son las trabajar en equipo, otro 23% motivar al estudiante y además 

el 23% de los docentes explica los objetivos concernientes al tema de 

práctica, el 15% respondieron que las estrategias metodológicas que utilizan 

son la formación de preguntas y el 15 % en la participación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede deducir que las 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes son: trabajar en equipo, 

motivar al estudiante y además, explica los objetivos para la realización de 

las prácticas de pequeña industria, ya que la finalidad de las estrategias 

metodológicas, es que el estudiante piense productivamente, desarrolle su 

razonamiento, enfrente situaciones nuevas, se involucre con las aplicaciones 

de metodologías motivadoras, hacer que las sesiones de aprendizaje sean 

más interesantes y desafiantes 

 

12. ¿Qué habilidades considera usted, que han desarrollado sus 

estudiantes en el proceso de aprendizaje de Aplicación de la 

Química en la Pequeña Industria? 
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CUADRO 12 

OPCIONES 

DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Realización de cálculos químicos 1 8% 

Manipulación de materiales y equipos                                   
2 15% 

Observación de objetos, fenómenos y 
procesos.                 1 8% 

Descripción de objetos, fenómenos y procesos.                   1 8% 

Comparación de objetos, fenómenos y 
procesos.                 1 8% 

Interpretación de resultados.                                                   
2 15% 

Elaboración de gráficos y tablas.                                            
1 8% 

Elaboración de conclusiones e informes.                             
2 15% 

Comprobación de hipótesis y de predicciones.                     
1 8% 

Modelación de aparatos y su montaje según el 
fin propuesto 1 8% 

TOTAL 
13 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes del Primer Año de Bachillerato. 
Responsable: Cristina Soto. 

GRÁFICO 12 
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Una habilidad hace referencia a la destreza, al talento, a la técnica o la 

aptitud para desarrollar alguna tarea. 

En cada habilidad se pueden determinar las operaciones cuya integración 

permite el dominio por los estudiantes de un modo de actuación. Una misma 

acción puede formar parte de distintas habilidades, así como una misma 

habilidad puede realizarse a través de diferentes acciones. Las acciones se 

correlacionan con los objetivos, mientras que las operaciones lo hacen con 

las condiciones.35 

El 15%  de los estudiantes manifestaron que realizan la manipulación de 

materiales y  equipos, el  15% indicaron que desarrollan sus estudiantes  la 

interpretación de resultados, el 15% respondieron que desarrollan  sus 

estudiantes  la elaboración de conclusiones e informes, el 8% manifestó que 

han desarrollado sus estudiantes la realización de cálculos químicos, el 8% 

respondió que ha desarrollado en sus estudiantes  la análisis de objetos, 

fenómenos y procesos, el 8% respondió que desarrolla la descripción de 

objetos, fenómenos y procesos, el 8% manifestó que desarrolla en sus 

estudiantes la comparación de objetos, fenómenos y procesos, el 8% indicó 

2que una de las habilidades que ha desarrollado con sus estudiantes es la 

elaboración de gráficos y tablas, el 8% respondió que ha desarrollado la 

comprobación de hipótesis y de predicciones, el 8%  ha desarrollado la 

modelación de aparatos y su montaje según el fin propuesto 

De acuerdo a los resultados obtenidos las habilidades que han desarrollado 

sus estudiantes es la manipulación de materiales y equipos, interpretación 

de resultados, y la elaboración de conclusiones e informes. Una habilidad 

comprende una etapa en la adquisición de conocimientos de los modos de 

actuar, cuando bajo la dirección del docente el estudiante recibe la 

orientación adecuada sobre la forma de proceder. La formación de las 

habilidades depende de las acciones, de los conocimientos, ya que los 

                                                           
35 http://www.ucpejv.rimed.cu 
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conocimientos solo pueden ser asimilados cuando los estudiantes realizan 

algunas acciones con los mismos. 

13. ¿En el proceso de enseñanza Aprendizaje, sobre la Aplicación de 

la Química en la Pequeña Industria se vincula la teoría con la 

práctica mediante la realización de experimentos en el 

laboratorio?  

CUADRO 13 

OPCIONES 

DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

            Fuente: Encuesta a Docentes del Primer Año de Bachillerato. 
          Responsable: Cristina Soto. 

 

GRÁFICO 13 
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permitirá su aplicación ya sea en el campo bioquímico o en el campo 

industrial.36   

El 100%, de los docentes indicaron que si vincula la teoría con la práctica. 

De lo que se puede analizar que los docentes si realizan la vinculación de la 

teoría con la práctica, es de vital importancia que los docentes comprueben 

la teoría con la práctica para que los estudiantes adquieran un aprendizaje 

significativo y adquieran confianza en lo que aprenden por lo tanto las 

prácticas de pequeña industria deben ser las adecuadas y realizarse con 

absoluta responsabilidad.  

14. ¿Durante el desarrollo de Prácticas de Pequeña Industria usted 

efectuó o elaboró algún producto? 

CUADRO 14 

OPCIONES 

DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes del Primer Año de Bachillerato. 
Responsable: Cristina Soto. 

GRÁFICO 14 
 

 
                                                           

36 BURNS, R. Fundamentos de Química. Segunda Edición, México D.F. 

Prenticeitall. 
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Los laboratorios son importantes para los estudiantes porque es aquí donde 

se forjan las pequeñas industrias donde adquieren sus primeras 

experiencias. Son lugares en los cuales los estudiantes pueden   iniciarse 

como futuros microempresarios, despertando en los estudiantes el deseo y 

la motivación por aprender y ser alguien en la vida. En la Pequeña Industria 

se elaboran una gran variedad de productos que diariamente se utilizan en la 

alimentación y en otros ámbitos como por ejemplo: mermeladas, conservas, 

compotas, velas, cera para pisos, betún, etc. 37 

El 100% de los docentes si elaboraron productos de pequeña industria. 

Los docentes elaboran productos de   pequeña industria como: mermeladas, 

conservas y compotas utilizado productos agrícolas del cantón Catamayo. 

Los productos químicos son fundamentales porque abarca tanto la 

elaboración de los productos químicos como productos farmacéuticos entre 

otros como: higiene personal, perfumería, cosméticos, abonos, fertilizantes, 

jabones, detergentes, productos de limpieza, pesticidas, tintas; etc.  

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES  

15. ¿Qué habilidades usted ha desarrollado en el proceso de 

aprendizaje durante la elaboración de prácticas de Pequeña 

Industria? 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

37 WITTCOFF. HAROLD A. Química Industrial: Productos Químicos 

Orgánicos Industriales.- Materia Prima y Fabricación. México D.F. Mx 

Limusa. 
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CUADRO 15 

 

OPCIONES 

ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Realización de cálculos químicos 19 9% 

Manipulación de materiales y equipos                                   31 16% 

Observación de objetos, fenómenos y 
procesos.                 23 11% 

Descripción de objetos, fenómenos y 
procesos.                   16 7% 

Comparación de objetos, fenómenos y 
procesos.                 13 6% 

Interpretación de resultados.                                                   26 12% 

Elaboración de gráficos y tablas.                                            18 8% 

Elaboración de conclusiones e informes.                             37 17% 

Comprobación de hipótesis y de 
predicciones.                     17 8% 

Modelación de aparatos y su montaje 
según el fin propuesto 13 6% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Primer Año de Bachillerato. 
Responsable: Cristina Soto. 

 
GRÁFICO N.-15 
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Habilidad es un conjunto de procedimientos aprendidos por los estudiantes 

que realizan automáticamente y son aplicadas inconscientemente. En este 

sentido, la habilidad es el grado de competencias que un estudiante realiza 

frente a un objetivo determinado, para adquirir y manejar nuevos 

conocimientos y destrezas.  

Para desarrollar las habilidades, no basta con conocer los procesos; se 

necesita ejercitarlos hasta adquirir el hábito de aplicarlos de manera natural 

y espontánea. 38 

EL 17%  estudiantes respondieron que sirve para la elaboración de 

conclusiones e informes, el 16% la manipulación de materiales y equipos, el 

12% la interpretación de resultados, el 11% indicaron la observación de 

objetos, fenómenos y procesos, el  9% respondieron la realización de 

cálculos químicos, el 8% manifestaron la elaboración de gráficos y tablas, el 

8% la comprobación de hipótesis y de predicciones, el  8% la descripción de 

objetos, fenómenos y procesos, y el 6% la comparación de objetos, 

fenómenos y procesos y además sirven para la modelación de aparatos y su 

montaje según el fin propuesto. 

De acuerdo a los resultados obtenidos las habilidades que han desarrollado 

los estudiantes son la de elaborar conclusiones e informes, manipulación de 

materiales y equipos, interpretación de resultados. Una habilidad comprende 

una etapa en la adquisición de conocimientos en el modo de actuar, bajo la 

dirección del docente el estudiante recibe la orientación adecuada sobre la 

forma de proceder. La formación de las habilidades presupone la realización 

de determinadas acciones, que permiten, en correspondencia con los 

objetivos planteados llevar a la práctica los contenidos adquiridos y los 

modos de realización de la actividad. 

16. ¿Cómo considera Ud., las prácticas que se realizan en el 

laboratorio de Química sobre Aplicación de la Química en la 

Pequeña Industria? 

                                                           
38http://www.eumed.net/libros/2008b/395/que%20son%20las%20habilidades.

htm 
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CUADRO 16 

OPCIONES 

ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Repetitivas 4 8% 

Novedosas 9 18% 

Interesantes 36 72% 

No se realizan 1 2% 

TOTAL 50 100% 

      Fuente: Encuesta a estudiantes del Primer Año de Bachillerato. 
      Responsable: Cristina Soto 

GRÁFICO 16 

 

Las prácticas de pequeña industria son actividades prácticas y son aptas 

para introducir las relaciones interdisciplinarias con las demás ciencias. 

Constituyen una forma de organización de la enseñanza que contribuye a la 

formación laboral del estudiante en la medida en que muestran la aplicación 

de los conocimientos adquiridos, a la vida productiva social. Este proceso 

favorece del desarrollo de las capacidades e inclinaciones o intereses de los 

estudiantes en un mayor grado, además de que amplían los conocimientos y 

contribuye a su desarrollo intelectual.39 

                                                           

39 http://quimica.laguia2000.com/general/quimica-experimental. 
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Es importante que el docente realice prácticas de pequeña industria para 

que los estudiantes consigan metas propuestas y perspectivas a futuro que 

se asumen al estudiar. 

El 72% de los estudiantes notificaron que las prácticas son interesantes, 9 

estudiantes que corresponde al 18% son novedosas, el 8% son repetitivas, 

el 2% indica que no realizan las Prácticas de Pequeña Industria. 

Lo que se puede deducir que las prácticas de Pequeña Industria son 

interesantes para el estudiante, la realización de las prácticas de laboratorio 

de los estudiantes debe estar orientada metodológicamente de forma tal que 

los mismos se vean motivados en crear nuevos productos, desarrollando 

actitudes positivas ante la búsqueda de información y la revisión 

bibliográfica, aspectos íntimamente relacionados con el adelanto de las 

pequeñas industrias. 

17. ¿En el desarrollo de las prácticas de Pequeña Industria se 

efectúa o se elabora algún producto? 

CUADRO 17 

OPCIONES 

ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 84% 

NO 8 16% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Primer Año de Bachillerato. 
Responsable: Cristina Soto. 

GRÁFICO 17 
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La pequeña industria el conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o 

semielaborados. Existen diferentes tipos de pequeñas industrias, según 

sean los productos que se elaboren. Por ejemplo en una pequeña industria 

se puede elaborar el queso, los embutidos, las conservas, bacerolas, 

cosméticos, lociones, etc.40 

El 84% de los estudiantes respondieron que si se elaboran productos, el 

16% respondieron que no realizan ningún producto de Pequeña Industria. 

De acuerdo a los resultados obtenidos los estudiantes si elaboran productos 

de Pequeña Industria como mermeladas conservas y compotas utilizando 

materiales del medio. El gran desafío de la pequeña industria es lograr la 

elaboración de productos que ya fueron descubiertos y llevarlos a escala 

para que sean específicos, con el grado de pureza requerido y a un costo 

razonable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40CLAUSEN Chris A. Química Industrial: Fundamentos de la Química Industrial. México D.F. 

Mx Limusa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Finalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Embutido
http://es.wikipedia.org/wiki/Conserva
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g. DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado la tabulación, descripción y análisis de los 

resultados obtenidos en la institución educativa, se procede a la 

confrontación y contrastación de los instrumentos aplicados a los docentes y 

a estudiantes a cargo de dicha asignatura optativa denominada Aplicación 

de la Química en la Pequeña Industria en el Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza. 

HIPOTESIS 1 

La poca importancia que tiene la aplicación de la química  en la 

pequeña industria como asignatura optativa no permite que los 

docentes puedan seleccionar los contenidos para aplicarlo al primer 

año de bachillerato del Colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

 

Para la comprobación de la hipótesis planteada se tomaron en cuenta los 

resultados de las preguntas 1, 3, 4, 5 aplicadas a los docentes y a 

estudiantes, en las cuáles según el análisis e interpretación se demuestra lo 

siguiente: 

Con relación a la pregunta 1, el 100% de los docentes encuestados opinan 

que en la institución educativa no existe laboratorio de Pequeña Industria, de 

igual manera los estudiantes en un 88%; sin embargo, existe  un laboratorio 

para realizar prácticas experimentales de química el cual no cuenta con la 

implementación necesaria para el buen desarrollo de las prácticas. 

 

Con respecto a la pregunta 3, acerca de las instalaciones físicas de un 

laboratorio de Pequeña Industria, el 100% de los docentes responden que el 

laboratorio no cuenta con la implementación y equipos adecuados para la 

realización de las prácticas de pequeña industria, y de igual manera 

responden los estudiantes en un 66%. 

Con respecto a la pregunta 4, acerca del equipamiento, instrumentos y  

reactivos mínimos para las prácticas de Pequeña Industria, el 100% de los 

docentes responden que el laboratorio no cuenta con el equipamiento 



    

 

65 
 

 

adecuado para la realización de las prácticas, y de igual forma con un 52% 

responden los estudiantes. 

“El laboratorio debe estar completamente equipado para desarrollar 

prácticas de pequeña industria porque promueve el interés en los 

estudiantes por descubrir las propiedades o características que le permitan 

hallar la diferencia entre unas sustancias y otras, investigar  procesos de 

transformación de las sustancias con el fin de obtener materiales más útiles 

al hombre. 

Un laboratorio de pequeña industria es más especializado y cubre un amplio 

rol de aplicaciones con el propósito de asegurar un control y aseguramiento 

de calidad de los productos que pueden prepararse”41. 

En base a las interpretaciones descritas, al no existir un laboratorio de 

pequeña industria lo suficientemente equipado, con instalaciones adecuadas 

el mismo no permite a los docentes llevar a cabo sus labores con 

normalidad, ya que un laboratorio permite al estudiante poder comprobar los 

conocimientos teóricos en la práctica, hacer el uso de la experimentación y 

por consiguiente ayudar a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

En la pregunta 5 el 100% de los docentes responden que no cuentan con 

una guía para el desarrollo de las prácticas de pequeña industria, y de igual 

manera los estudiantes manifiestan en un 56%.   

Una guía didáctica de prácticas es el material educativo que deja de ser 

auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo es 

como una pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza, porque 

promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio a 

estudiantes, a través de diversos recursos didácticos 42 

Para ello es necesario que los docentes cuenten con una guía de prácticas 

de pequeña industria para que tomen en cuenta cada uno de los pasos para 

el desarrollo de las prácticas que se imparten a los estudiantes. 

                                                           
 
42  http://web.educastur.princast.es/ies/ pravia/guia_didactica.pdf 

 

http://web.educastur.princast.es/ies/%20pravia
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Con respecto a la hipótesis planteada se comprueba la poca importancia que 

tiene la aplicación de la química  en la pequeña industria en la institución 

educativa, lo cual no permite a los docentes  seleccionar los contenidos para 

la enseñanza, debido a que no cuentan con un laboratorio con  instalaciones 

adecuadas, así como también con los equipos y materiales para la 

realización de  prácticas de pequeña industria por falta de presupuesto, y 

con una guía para la elaboración de las prácticas. 

La importancia de los laboratorios tanto en la enseñanza de las ciencias 

como en la investigación y en la pequeña industria es, sin duda indiscutible. 

No se puede negar que el trabajo práctico en el laboratorio lo proporciona la 

experimentación y el descubrimiento y evita el concepto de “resultado 

correcto” que se tiene cuando se aprenden de manera teórica, es decir, sólo 

con los datos procedentes de los libros. Sin embargo, el uso de laboratorios 

requiere de tiempo adicional al de una clase convencional, por ejemplo, para 

descubrir y aprender de los propios errores. 

 

HIPÓTESIS 2 

Los docentes propician estrategias metodológicas en los estudiantes, 

lo que permite desarrollar habilidades, destrezas para la aplicación de 

la química en la pequeña industria. 

 

Para la contrastación de la hipótesis planteada se tomaron en cuenta los 

resultados de las preguntas 11, 12, 13, 16 aplicadas a docentes y 

estudiantes, del Primer Año de Bachillerato. 

En la pregunta 11 el 23% de los docentes respondieron que las estrategias 

metodológicas que utilizan son la de trabajar en equipo, motivar al 

estudiante, explica los objetivos y en un 15% manifestaron la formulación de 

preguntas y la participación. 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza de la química son 

secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el 

docente con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para 

la adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 
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utilización y aplicación de éstas en la generación de nuevos conocimientos, 

para promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser 

diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, 

opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por 

sí mismos. 

 

En la pregunta 12 que hace referencia al desarrollo de habilidades, el 15% 

de los docentes manifestaron lo siguiente: que realizan la manipulación de 

materiales y equipos; además, interpretan resultados, elaboran conclusiones 

e informes.  El 8% de los docentes manifestaron que realizan cálculos 

químicos, análisis de objetos, fenómenos y procesos, describe  objetos 

fenómenos y procesos, compara objetos, fenómenos y procesos, elabora 

gráficos y tablas, comprueba hipótesis y realiza predicciones, realiza montaje 

de equipos. 

El 17% de los estudiantes con relación a las habilidades manifiestan que   

conclusiones elaboran e informes, el 16% la manipulan materiales y equipos, 

el 12% la interpretan resultados, el 11% observan objetos, fenómenos y 

procesos, el 9% realizan cálculos químicos, el 8% elaboran gráficos y tablas, 

comprueban hipótesis y hacen predicciones, describen objetos, fenómenos y 

procesos, el 6% la comparan objetos, fenómenos y procesos y además la 

modela aparatos y realizan montaje. 

La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 

una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio.43 

Las prácticas de laboratorio contribuyen a lograr en los estudiantes una serie 

de hábitos prácticos y de habilidades en el manejo de los aparatos, 

utensilios, reactivos y otros equipos, así como también montaje de aparatos. 

Las prácticas de laboratorio son el tipo de clase que tiene como objetivo 

fundamental que los estudiantes adquieran las habilidades propias de los 

métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, 

                                                           
43http://www.eumed.net 
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realicen, y comprueben los fundamentos teóricos de la asignatura mediante 

la experimentación empleando los medios de enseñanza necesarios, 

garantizando el trabajo individual en la ejecución de la práctica. 

El docente al seleccionar los contenidos programáticos de las prácticas, 

debe tener presente no solo los conocimientos de la asignatura en 

correspondencia con los objetivos sino además, los tipos de acciones 

específicas, el sistema de habilidades de la asignatura, ya que los 

conocimientos solo pueden ser asimilados cuando los estudiantes realizan 

acciones. 

En la pregunta 13 hace referencia a la aplicación de la química si el docente 

vincula la teoría con la práctica el 100 % si lo realizan. 

El contenido de una práctica de pequeña industria deberá estar determinada 

fundamentalmente  por los objetivos didácticos, y exigir al docente la claridad 

de los objetivos que se pretenden alcanzar con inclusión de la actividad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y los objetivos específicos de la misma 

Con respecto a la pregunta 16 el 72% de los estudiantes consideran a las 

prácticas de pequeña industria interesantes. 

 

Es importante que el docente realice prácticas motivadoras para realizar los 

experimentos de tal forma que esté en función de la vinculación con la vida, 

la posición y la repercusión social. Cuando el estudiante le ve utilidad y 

aplicación al resultado que va a tratar de obtener se motiva más y trabaja de 

forma consciente, lo que eleva la eficiencia de sus resultados. 

En base a las interpretaciones descritas, la hipótesis planteada se 

comprueba debido a que los docentes si propician estrategias metodológicas 

con la finalidad de desarrollar habilidades, ya que los docentes en su 

mayoría si logran vincular la teoría con la práctica sobre la aplicación de la 

química en la pequeña industria, puesto que en absolutamente todas las 

prácticas se inician con una actividad diferente y los estudiantes encuentran 

las prácticas interesantes  y le ven utilidad para la vida. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la presente investigación se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 Los contenidos para la enseñanza de la química en la pequeña 

industria de acuerdo a los lineamientos curriculares del bachillerato 

son la medición de la temperatura, conocimientos de la tabla 

periódica, principios que rigen la nominación de los compuestos 

químicos, composición cuantitativa de las sustancias compuestos 

binarios ternarios y cuaternarios, calculo porcentual de las sustancias, 

cálculo de la fórmula empírica y molecular, cálculo de mol-mol, mol-

masa, masa- masa. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos el laboratorio  destinado para 

la realización de prácticas de Pequeña Industria no cuenta con los 

suficientes materiales, reactivos y equipos, lo cual imposibilita  al 

docente realizar los procesos prácticos de Pequeña Industria  

limitándose solamente a la realización de  experimentos utilizando los 

materiales existentes, lo que dificulta el desarrollo de habilidades en 

los estudiantes. 

  Las habilidades que han desarrollado los estudiantes son la de  

manipular materiales y equipos, analizar  objetos, fenómenos y 

procesos, describir objetos fenómenos y procesos, comparar  objetos 

fenómenos y procesos, elaborar gráficos y tablas, comprobar  

hipótesis y realizar predicciones, efectuar  montajes de equipos 

 Los docentes que trabajan en la asignatura optativa aplicación de la 

química en la pequeña industria utilizan estrategias metodológicas las 

más comunes son las de trabajar en equipo, motivar al estudiante, 

explican los objetivos, realizan preguntas ya que la finalidad de éstas, 

es que el estudiante piense productivamente, desarrolle su 

razonamiento, enfrente situaciones nuevas y se involucre en el trabajo 

del laboratorio. 
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 Los docentes no cuentan con una guía metodológica didáctica para el 

desarrollo de las prácticas de la  pequeña industria, únicamente 

seleccionan las prácticas que las pueden realizar pero no las orientan 

con una planificación que permita organizar el trabajo. 
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i. RECOMENDACIONES 

Considerando cada una de las conclusiones establecidas se plantean las 

siguientes alternativas: 

 Los contenidos para la enseñanza de la aplicación a la química en la 

pequeña industria deben estar acorde con los lineamientos 

curriculares del nuevo bachillerato con la finalidad de que los 

estudiantes puedan relacionar los contenidos con las prácticas de 

pequeña industria y además le permitirá valorar la importancia de la 

química en la historia del hombre y su participación en la preparación 

de productos de pequeña industria que tienden a mejorar la calidad 

de vida. 

 

 Las autoridades educativas deben realizar gestiones necesarias para 

la implementación de un nuevo local para la realización de prácticas 

de Pequeña Industria dotándolo de suficientes materiales y equipos 

para que los docentes puedan realizar el trabajo del laboratorio con 

eficiencia y permite que el estudiante desarrollen habilidades a través 

del trabajo práctico de Pequeña Industria. 

 

 Los docentes deben motivar a los estudiantes para que éstos 

desarrollan habilidades pero es necesario que el docente lo haga en 

forma continua pero al no disponer de un lugar con los suficientes 

equipos y materiales los estudiantes no pueden desarrollar estas 

habilidades.  

 Se recomienda a los docentes indagar, seleccionar las estrategias 

metodológicas para utilizarlas de forma continua y sistemática para 

manejar situaciones no solamente teóricas, sino también prácticas 

con la finalidad de que los estudiantes desarrollen habilidades 

básicas, al momento de realizar las prácticas de pequeña industria. 
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 Finalmente se recomienda a las autoridades considerar la propuesta 

alternativa presentada en el presente trabajo de tesis, pues al 

aplicarla el trabajo experimental realizado por los docentes logrará 

consolidar, perfeccionar y completar la formación adquirida durante 

las clases y asimismo desarrollar las habilidades en los estudiantes, 

correspondientes al Primer Año de Bachillerato. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL NUEVO BACHILLERATO 

ECUATORIANO 

Los conocimientos y tiempos mínimos que deben trabajarse en primer año 

de Bachillerato son:  

Disciplinas auxiliares de la Química:  

1. Medición y cifras significativas.  

2. Notación científica.  

3. El Sistema Internacional de Unidades.  

4. Medición de longitud, masa, volumen, temperatura y densidad.  

5. Relación de la Química con las otras ciencias.  

Los cuerpos y la materia:  

6. Estados físicos de la materia.  

7. Sustancias y mezclas.  

8. Ley periódica.  

9. Disposición de la tabla periódica.  

10. Predicción de fórmulas mediante el uso de la tabla periódica.  

Ampliación de nuestro conocimiento sobre la estructura de la materia:  

11. Teoría atómica de Dalton.  

12. Composición de las sustancias.  

13. Naturaleza de la carga eléctrica.  

14. Descubrimiento de los iones.  

15. El átomo nucleario.  

16. Números atómicos de los elementos.  

17. Isótopos de los elementos.  

18. Masa atómica.  

19. Teoría atómica moderna. 19.1. El átomo de Bohr.  

19.2. Niveles de energía de los electrones.  

19.3. El átomo de hidrógeno.  

19.4. Estructuras electrónicas de los elementos.  

19.5. Diagramado de estructuras atómicas.  

19.6. Representación puntual de Lewis para los electrones.  
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19.7. Regla del octeto.  

19.8. Energía de ionización y afinidad electrónica.  

19.9. Electrones de valencia.  

19.10. Enlaces químicos.  

19.11. El enlace iónico.  

19.12. El enlace covalente.  

19.13. Iones poliatómicos.  

19.14. Enlaces metálicos.  

19.15. Propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y metálicos.  

19.16. Fuerzas de atracción intermolecular.  

Principios que rigen la nominación de los compuestos químicos:  

20. Números de oxidación.  

21. Empleo de iones para escribir las fórmulas de los compuestos.  

22. Compuestos binarios.  

23. Compuestos ternarios.  

24. Introducción a la formación de los compuestos cuaternarios.  

25. Composición cuantitativa de las sustancias.  

   25.1. El mol.  

25.2. Masa molar de los compuestos  

25.3. Composición porcentual de las sustancias.  

25.4. Fórmula empírica y fórmula molecular.  

25.5. Cálculo de la fórmula empírica.  

25.6. Cálculo de la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica.  

Reacciones químicas: transformación de la materia y energía:  

26. Ecuaciones químicas.  

27. La ecuación química.  

28. Escritura y balanceo de ecuaciones (simple inspección).  

29. Tipos de reacciones químicas.  

30. El calor en las reacciones químicas.  

31. Introducción a la estequiometría –método de la relación molar–.  

32. Cálculos mol-mol.  

33. Cálculos mol-masa.  
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34. Cálculos masa-masa.  

35. Cálculos de reactivo limitante, rendimiento y pureza.  

36. Cálculos de entalpía de reacción.  

La Química y su influencia en el comportamiento de las partículas de 

los núcleos atómicos:  

37. Descubrimiento de la radiactividad.  

38. Radiactividad natural.  

39. Propiedades de las partículas alfa y beta, y de los rayos gamma.  

40. Series de desintegración radiactiva.  

41. Transmutación de los elementos.  

42. Radiactividad artificial.  

43. Medición de la radiactividad.  

44. Fisión nuclear.  

45. Energía nuclear.  

46. La bomba atómica.  

47. Fusión nuclear.  

48. Relaciones entre masa y energía en las reacciones nucleares.  

49. Elementos transuránicos.  

50. Efectos biológicos de la radiación.  

51. Aplicaciones de la Química nuclear.  

La química se estudia haciendo énfasis en las formas en las que ésta 

cambia o se transforma, ocupándose de las propiedades que hacen una 

materia distinta de otra, y del cómo éstas pueden ser transformadas en otras 

por medios fisicoquímicos. Los compuestos se pueden romper en los 

elementos que los constituyen solamente a través de cambios químicos, en 

cambio las mezclas se pueden separar en sus distintos componentes a 

través de cambios físicos, pudiéndose hacer la clasificación entre los 

distintos estados de la materia. 

Los contenidos que se relacionan de los lineamientos curriculares de la 

química de primer año de bachillerato con la aplicación de la química son los 

siguientes:  
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 Para la elaboración de las mermeladas se toma en cuenta la medición 

de la masa, volumen, se mide la temperatura de las mermeladas y la 

densidad, para obtener un buen producto y de calidad. 

 Para la elaboración de la limpieza del calzado se utiliza los siguientes 

contenidos, medición de la temperatura, composición porcentual de 

las sustancias, compuestos binarios, ternarios y cuaternarios.   

 En la elaboración de las velas se toma en cuentos los siguientes 

contenidos medición de la temperatura, composición porcentual de las 

sustancias. 

 En los cosméticos es fundamental tener los conocimientos de los 

compuestos binarios, ternarios, cuaternarios, composición cuantitativa 

de las sustancias, composición porcentual de las sustancias  cálculo 

de la formula empírica y molecular, calculo mol-mol, mol-masa, masa- 

masa, esto es importante para que los estudiantes tengan 

conocimientos de los compuestos que van a utilizar en cada una de 

las prácticas así como también el peso de ellas. 

 En las lociones se de tener los conocimientos teóricos de los 

compuestos binarios, ternarios, cuaternarios, composición cuantitativa 

de las sustancias, composición porcentual de las sustancias  cálculo 

de la formula empírica y molecular para que los estudiantes tengan 

conocimientos previos de las sustancias a utilizarse así como también 

su peso.  

 En Los productos de limpieza es necesario tener conocimientos de la 

tabla periódica, formulas mediante la tabla periódica, número atómico 

de los elementos, los isótopos de los elementos, compuestos binarios, 

ternarios, compuestos cuaternarios, composición cuantitativa de las 

sustancias, composición porcentual de las sustancias  es fundamental 

tener conocimientos de estos contenidos para el uso de cada una de 

estas prácticas de pequeña industria. 
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GUIA PRÁCTICA 

1. TITULO: 

GUÍA PRÁCTICA SOBRE EL TRABAJO DE LABORATORIO EN LA 

ASIGNATURA OPTATIVA DE APLICACIÓN DE LA QUÍMICA EN LA 

PEQUEÑA INDUSTRIA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA 

LOS ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

“EMILIANO ORTEGA ESPINOZA” 

2. INTRODUCCIÓN 

Todos los materiales que nos rodean, incluidos nosotros mismos, estamos 

formados por sustancias químicas, lo que nos lleva a hablar de ellas 

constantemente, y a utilizarlas en muchísimos ámbitos de nuestras vidas. 

A través del conocimiento químico moderno, actualmente podemos 

descomponer la materia que se produce naturalmente en sus componentes 

(átomos), y recomponer dichos componentes para formar nuevos materiales 

que no existen en la naturaleza. 

De este modo por ejemplo, podemos producir distintos carburantes a partir 

del petróleo, así como plásticos, pesticidas, productos farmacéuticos, etc. 

El conocimiento de la química actual, del conocimiento moderno, nos 

permite entender y controlar los procesos que afectan al ambiente, como la 

producción smog, o la destrucción del ozono atmosférica. 

Los primeros químicos aprendieron poco a poco, probando y equivocándose, 

experimentando  y hallando errores, para poder así producir  nuevos 

materiales. Actualmente se responde al “porque” y al “como” de los distintos 

cambios químicos basándose en teorías en teorías principios, y por 

supuesto, aplicaciones. 

En este contexto se ha creído necesario elaborar un manual de prácticas de 

laboratorio de acuerdo con los requerimientos del Colegio Emiliano Ortega 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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Espinoza, seleccionando prácticas de laboratorio de fácil elaboración para 

los estudiantes del Primer Año de Bachillerato. 

 

En este manual de laboratorio se explica al estudiante como desarrollar una 

práctica que está acompañada de su fundamento teórico, y que además se 

incluyen normas de seguridad.  

Mediante la inclusión de la Guía de prácticas de laboratorio como 

instrumento didáctico que acompaña al programa de estudios del Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza, se brinda un instrumento que ayuda a cumplir 

con los estándares en la asignatura de Química, de la misma manera 

permite la unificación de criterios de trabajo y desarrollo del área entre los 

docentes y estudiantes practicantes de la institución. Toda esta propuesta va 

encaminada a optimizar la labor de los docentes, en el desarrollo de 

habilidades en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Concluida la presente investigación y de acuerdo a las conclusiones y 

recomendaciones se llegó a establecer  que existe una inadecuada forma de 

realizar la Prácticas de Pequeña Industria en el laboratorio  y el proceso para 

llevarlo a cabo, lo que impide que el estudiante no desarrolle habilidades. 

4. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo de laboratorio es un instrumento de alta significación en la 

investigación científica porque tiene un gran valor formativo y permite en los 

estudiantes desarrollar y potenciar sus habilidades, así como también 

adquirir conocimientos, reforzar y profundizar los contenidos vertidos por el 

docente del aula y adquirir aprendizajes significativos de ahí su gran 

importancia para despertar en los estudiantes el interés por la ciencia y las 

vocaciones científicas que es uno de los objetivos fundamentales de la 

enseñanza. 
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Es importante esta alternativa de solución porque tiene como propósito 

aumentar el trabajo del laboratorio facilitando al docente una guía práctica 

desarrollada con trabajos experimentales; la misma que implica informar al 

docente sobre habilidades y destrezas que se pueden lograr con su 

aplicación. 

Las Prácticas de Pequeña Industria que se presentan en esta guía práctica 

son eminentemente sencillas que implican la utilización de materiales del 

medio proporcionando al docente la facilidad de aplicarlos en el laboratorio; 

logrando que los mismos reflexionen y realicen un análisis crítico a la 

adquisición de nuevos aprendizajes, y a su vez despierten la motivación e 

interés para lograr potenciar habilidades y destrezas en esta ciencia que 

posee temas de complicada asimilación. 

5. OBJETIVOS: 

5.1. OBJETIVO  GENERAL: 

 Contribuir  a los docentes de la institución con una guía práctica de 

Pequeña Industria para desarrollar habilidades en los estudiantes del 

Primer Año de Bachillerato con la finalidad que permita preparar 

adecuadamente a los estudiantes tanto científica como 

tecnológicamente para poder insertarse fácilmente en el campo 

laboral. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Facilitar a los docentes de esta institución con la elaboración de una 

guía práctica como ayuda adicional para el trabajo el trabajo del 

laboratorio de Pequeña Industria y como fuente bibliográfica para los 

estudiantes. 

 Plantear experimentos de fácil elaboración con el propósito de 

potenciar el manejo de materiales y equipos del laboratorio en los 

estudiantes. 
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 Establecer las habilidades que se logran con la aplicación de esta 

guía con la finalidad de mejorar las potencialidades en lo estudiantes 

de la institución. 
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MATRIZ PARA EL TRABAJO DE LABORATORIOEN LA ASIGNATURA OPTATIVA APLICACIÓN DE LA QUÍMICA EN 
LA PEQUEÑA INDUSTRIA PARA EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO EN EL COLEGIO EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA. 

TEMAS PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

HABILIDADES 

COGNOSITIVAS MOTORAS 

BLOQUE I: 
MERMELADAS  
 

PRÁCTICA N°1  
Mermelada De Piña Y Zanahoria 

Determina el procedimiento para 
la elaboración de la mermelada 
de piña y zanahoria. 

Aplica el procedimiento para la 
elaboración de la mermelada. 

PRÁCTICA N°2 
Mermelada De  Manzana, 
Maduro Y Papaya 

Establece la forma para elaborar 
la mermelada de madera 
manzana, maduro y papaya. 

Emplea el proceso para la 
elaboración de la mermelada  

PRÁCTICA N°3 
Mermelada De Tomate Riñón 
 

Identifica el proceso para la 
elaboración de  la mermelada de 
tomate de  riñón. 

Aplica el procedimiento para la 
elaboración de tomate de riñón  

PRÁCTICA N°4 
Mermelada De Mango 

Determina los materiales y 
sustancias para la elaboración de 
mermelada de mango. 

Utiliza los materiales y sustancias 
para la elaboración de 
mermelada de mango 
 

 
PRÁCTICA N°5 

Mermelada De Guayaba 

Determina el proceso práctico 
para el desarrollo de mermelada 
de guayaba. 

Aplica el proceso práctico para el 
desarrollo de mermelada de 
guayaba. 

BLOQUE II: 
LIMPIEZA DEL 
CALZADO 

PRÁCTICA N°6 
Elaboración Del Betún Negro 

Identifica el proceso para la 
elaboración del betún negro.   

Ejecuta los procesos para la 
elaboración del betún negro. 
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PRÁCTICA N°7 
Abrillantador De Calzado 

Determina los materiales y 
sustancias para elaborar el 
abrillantador de calzado. 

Opera efectivamente el 
procedimiento para la 
elaboración del abrillantador de 
calzado. 

PRÁCTICA N°8 
Elaboración Del Betún Neutro 

Establece el proceso práctico 
para la elaboración del betún 
neutro. 

Aplica el proceso práctico para la 
elaboración del betún neutro. 

PRÁCTICA N°9 
Obtención de Bacerola 

Identifica el procedimiento para la 
realización de la práctica. 

Ejecuta el procedimiento para la 
realización de la práctica. 

PRÁCTICA N°10 
Obtención del Betún 

Determina el proceso práctico 
para la elaboración del betún. Emplea el proceso práctico para 

la elaboración del betún. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE III: 
VELAS 
 

 

PRÁCTICA N°11 
Elaboración De Velas En Espiral 

Identifica el proceso para la 
elaboración de velas en espiral. 

Ejecuta el proceso para la 
elaboración de velas en espiral. 

PRÁCTICA N°12 
Elaboración De Velas en 
Láminas Enrolladas  

 

Determina el proceso práctico 
para la elaboración de velas en 
láminas enrolladas 

Opera eficazmente el proceso 
práctico para la elaboración de 
velas en láminas enrolladas. 

PRÁCTICA N°13 
Elaboración De Vela Marina 

 

Establece los materiales y 
sustancias para la elaboración de 
vela Marina 

Ejecuta los materiales y 
sustancias para la elaboración de 
vela Marina 

PRÁCTICA N°14 
Elaboración De Velas Con Flores 
Seca 

 

Identifica los materiales y 
sustancias para la fabricación de 
vela con flor seca. 

Opera adecuadamente los 
materiales y sustancias para la 
fabricación de la vela con flor 
seca. 

PRÁCTICA N°15 
Elaboración De Velas 

Caracteriza el proceso práctico 
para la elaboración de vela 

Ejecuta adecuadamente el 
proceso práctico para la 
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 elaboración de vela.  

 
 
 
BLOQUE IV 
COSMÉTICOS 

PRÁCTICA N°16 
Elaboración De Jabón De Avena 

Determina el proceso práctico 
para elaborar el  jabón de avena. 

Aplica el proceso de elaboración 
del jabón de avena. 

PRÁCTICA N°17 
Talco 

Reconoce y caracteriza los 
materiales y sustancias para la 
obtención del talco.   

Aplica los materiales y sustancias 
para la obtención del talco. 

PRÁCTICA N°18 
Elaboración De Shampoo De 
Sábila 

Identifica el proceso práctico para 
la elaboración de sábila. 

Ejecuta el procedimiento para la 
elaboración del shampoo de 
sábila 

PRÁCTICA N°19 
Crema De Afeitar 

Identifica el procedimiento para la 
preparación de la crema de 
afeitar. 

Opera adecuadamente el 
procedimiento para la 
preparación de la crema de 
afeitar. 

PRÁCTICA N°20 
Obtención De Un Jabón Líquido 

Establece la forma para la 
elaboración del jabón líquido. 

Emplea el proceso para la 
elaboración del jabón líquido.  

BLOQUE V: 
LOCIONES 

. 

PRÁCTICA N°21 
Loción Fijadora Del Cabello 

Determina el procedimiento para 
la elaboración de la loción 
fijadora de cabello 

Ejecuta el procedimiento para la 
elaboración de la loción del 
cabello.   

PRÁCTICA N°22 
Loción Para Piel Y Cabello 

Identifica los materiales y 
sustancias de la loción de piel y 
cabello. 

Emplea adecuadamente los 
materiales y sustancias para la 
elaboración de la loción de piel y 
cabello. 
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PRÁCTICA N°23 
Loción Para Después De 

Afeitarse 
 

Reconoce los materiales y 
sustancias para la elaboración de 
la loción después de afeitarse.  

Aplica adecuadamente los 
materiales y sustancias para la 
elaboración de la loción después 
de afeitarse.  

PRÁCTICA N°24 
Gel Natural Para El Cabello 

Establece el proceso práctico 
para la elaboración del gel 
natural para el cabello.  

Emplea eficazmente el proceso 
práctico para la elaboración del 
gel natural para el cabello. 

PRÁCTICA N°25 
Fijador Natural Para El Cabello 

Determina los materiales y 
sustancias para la elaboración 
del fijador natural para el cabello. 

Utiliza correctamente los 
materiales y sustancias para la 
elaboración del fijador natural 
para el cabello. 

 
 
 

BLOQUE VI: 
PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA 
 
 
 
 
 

PRÁCTICA N°26 
Desinfectante De Pino 

 

Identificar el procedimiento para 
la elaboración del desinfectante 
de pino. 

Aplica correctamente el 
procedimiento para la 
elaboración del desinfectante de 
pino. 

PRÁCTICA N°27 
Elaboración Del Creso 

Establecer   los materiales y 
sustancias para la elaboración de 
creso. 

Emplea adecuadamente los 
materiales y sustancias para la 
elaboración de creso. 

PRÁCTICA N°28 
Cloro 

Reconoce los materiales y 
sustancias para la elaboración 
del cloro. 

Manipula los materiales y 
sustancias para la elaboración 
del cloro. 

PRÁCTICA N°29 
Detergentes 

Determina el procedimiento para 
la elaboración del detergente 

Ejecuta eficazmente el 
procedimiento para la 
elaboración del detergente. 

PRÁCTICA N°30 
Jabón De Ropa 

 

Identifica el proceso práctico para 
la elaboración del jabón de ropa. 

Aplica adecuadamente el 
proceso práctico para la 
elaboración del jabón de ropa. 
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UÍA PRÁCTICA SOBRE EL TRABAJO DEL 

LABORATORIO EN LA ASIGNATURA OPTATIVA DE 

APLICACIÓN A LA QUÍMICA EN LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LOS 

ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO “EMILIANO ORTEGA ESPINOZA” 
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MERMELADAS 

BLOQUE I 

MERMELADAS 
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La mermelada es un producto elaborado a partir de la pulpa, o zumo de 

fruta, que mezclado con azúcar y sometido a un tratamiento térmico, por 

concentración se vuelve semisólido. 

Dicha solidificación se debe a la pectina y ácidos de la fruta. La pectina es 

una sustancia que sirve para dar consistencia a las mermeladas. 

En la piña y el mango se encuentra en la cáscara y en la pepa. 

La parte blanquecina y esponjosa de las frutas constituye fuentes de pectina. 

Materia prima e insumos 

Elaborar una buena mermelada es un producto complejo, que requiere de un 

óptimo balance entre el nivel de azúcar, la cantidad de pectina y la acidez.  

Frutas 

Lo primero a considerar es la fruta, que será tan fresca como sea posible. 

Con frecuencia se utiliza una mezcla de fruta madura con fruta que recién ha 

iniciado su maduración y los resultados son bastante satisfactorios. La fruta 

demasiado madura no resulta apropiada para preparar mermeladas, ya que 

no gelificara bien. 

Entre las frutas que se emplean en la elaboración de mermeladas se puede 

mencionar: papaya, fresa, naranja, frambuesa, ciruela, pera, mora, 

albaricoque, durazno, piña, entre otras.  

 

Azúcar 

El azúcar es un ingrediente esencial. Desempeña un papel vital en la 

gelificación de la mermelada al combinarse con la pectina. 

Es importante señalar que la concentración de azúcar en la mermelada debe 

impedir tanto la fermentación como la cristalización. Resultan bastante 

estrechos los límites entre la probabilidad de que fermente una mermelada 
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porque contiene poca cantidad de azúcar y aquellos en que puede cristalizar 

porque contiene demasiada azúcar. 

En las mermeladas en general la mejor combinación para mantener la 

calidad y conseguir una gelificación correcta y un buen sabor suele 

obtenerse cuando el 60 % del peso final de la mermelada procede del 

azúcar añadido. La mermelada resultante contendrá un porcentaje de azúcar 

superior debido a los azúcares naturales presente en la fruta. Cuando la 

cantidad de azúcar añadida es inferior al 60% puede fermentar la mermelada 

y por ende se propicia el desarrollo de hongos y si es superior al 68% existe 

el riesgo de que cristalice parte del azúcar durante el almacenamiento. 

El azúcar a utilizarse debe ser de preferencia azúcar blanca, porque permite 

mantener las características propias de color y sabor de la fruta. También 

puede utilizarse azúcar rubia especialmente para frutas de color oscuro 

como es el caso del sauco y las moras. 

Cuando el azúcar es sometida a cocción en medio ácido, se produce la 

inversión de la sacarosa, desdoblamiento en dos azúcares (fructosa y 

glucosa) que retardan o impiden la cristalización de la sacarosa en la 

mermelada, resultando por ello esencial para la buena conservación del 

producto el mantener un equilibrio entre la sacarosa y el azúcar invertido. 

Una baja inversión puede provocar la cristalización del azúcar de caña, y 

una elevada o total inversión, la granulación de la dextrosa. Por tanto el 

porcentaje óptimo de azúcar invertido está comprendido entre el 35 y 40% 

del azúcar total en la mermelada. 

Ácido cítrico 

Si todas las frutas tuviesen idéntico contenido de pectina y ácido cítrico, la 

preparación de mermeladas sería una tarea simple, con poco riesgo de 

incurrir en fallas, sin embargo el contenido de ácido y de pectina varía entre 

las distintas clases de frutas. 

El ácido cítrico es importante no solamente para la gelificación de la 

mermelada sino también para conferir brillo al color de la mermelada, 

mejorar el sabor, ayuda a evitar la cristalización del azúcar y prolonga su 
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tiempo de vida útil. El ácido cítrico se añadirá antes de cocer la fruta ya que 

ayuda a extraer la pectina de la fruta. 

El ácido cítrico se vende en forma comercial bajo la forma granulada y tiene 

un aspecto parecido al azúcar blanco, aunque también se puede utilizar el 

jugo de limón como fuente de ácido cítrico. La cantidad que se emplea de 

ácido cítrico varía entre 0.15 y 0.2% del peso total de la mermelada. 

Pectina 

La fruta contiene en las membranas de sus células una sustancia natural 

gelificante que se denomina pectina. La cantidad y calidad de pectina 

presente, depende del tipo de fruta y de su estado de madurez. En la 

preparación de mermeladas la primera fase consiste en reblandecer la fruta 

de forma que se rompan las membranas de las células y extraer así la 

pectina. 

La fruta verde contiene la máxima cantidad de pectina; la fruta madura 

contiene algo menos. La pectina se extrae más fácilmente cuando la fruta se 

encuentra ligeramente verde y este proceso se ve favorecido en un medio 

ácido. 

Las proporciones correctas de pectina, ácido cítrico y azúcar son esenciales 

para tener éxito en la preparación de mermeladas. 

La materia prima para la obtención de pectina proviene principalmente de la 

industria de frutas cítricas; es un subproducto extraído de las cáscaras y 

cortezas de naranjas, pomelos, limones y toronjas. Se encuentra en el 

albedo (parte blanca y esponjosa de la cáscara); también se obtiene pectina 

a partir del bagazo de la manzana y el membrillo 

 

El valor comercial de la pectina está dado por su capacidad para formar 

geles; la calidad de la pectina se expresa en grados. El grado de la pectina 

indica la cantidad de azúcar que un kilo de esta pectina puede gelificar en 

condiciones óptimas, es decir a una concentración de azúcar de 65% y a un 

pH entre 3 – 3.5. Por ejemplo, si contamos con una pectina de grado 150; 
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significa que 1 kilo de pectina podrá gelificar 150 kilos de azúcar a las 

condiciones anteriormente señaladas. 

La cantidad de pectina a usar es variable según el poder gelificante de ésta y 

la fruta que se emplea en la elaboración de la mermelada. 

Proceso de elaboración 

Selección 

En esta operación se eliminan aquellas frutas en estado de podredumbre. El 

fruto recolectado debe ser sometido a un proceso de selección, ya que la 

calidad de la mermelada dependerá de la fruta. 

Pesado 

 

Es importante para determina rendimientos y calcular la cantidad de los otros 

ingredientes que se añadirán posteriormente. 

Lavado 

 
Inmersión en solución desinfectante  Remoción de suciedad y tierra.      Enjuague con agua 

 

 

Se realiza con la finalidad de eliminar cualquier tipo de partículas extrañas, 

suciedad y restos de tierra que pueda estará adherida a la fruta. Esta 

operación se puede realizar por inmersión, agitación o aspersión. Una vez 

lavada la fruta se recomienda el uso de una solución desinfectante. 

Las soluciones desinfectantes mayormente empleadas están compuestas de 

hipoclorito de sodio (lejía) en una concentración 0,05 a 0,2%. El tiempo de 

inmersión en estas soluciones desinfectantes no debe ser menor a15 

minutos. Finalmente la fruta deberá ser enjuagada con abundante agua. 
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Pelado 

 

El pelado se puede hacer en forma manual, empleando cuchillos, o en forma 

mecánica con máquinas. En el pelado mecánico se elimina la cáscara, el 

corazón de la fruta y si se desea se corta en tajadas, siempre dependiendo 

del tipo de fruta. 

Pulpeado 

 

Consiste en obtener la pulpa o jugo, libres de cáscaras y pepas. Esta 

operación se realiza a nivel industrial en pulpeadoras. A nivel semi-industrial 

o artesanal se puede hacer utilizando una licuadora. Dependiendo de los 

gustos y preferencia de los consumidores se puede licuar o no al fruto. Es 

importante que en esta parte se pese la pulpa ya que de ello va a depender 

el cálculo del resto de insumos. 

Pre cocción de la fruta 

La fruta se cuece suavemente hasta antes de añadir el azúcar. Este proceso 

de cocción es importante para romperlas membranas celulares de la fruta y 

extraer toda la pectina. Si fuera necesario se añade agua para evitar que se 

queme el producto. La cantidad de agua a añadir dependerá de lo jugosa 

que sea la fruta, de la cantidad de fruta colocada en la olla y de la fuente de 

calor. 

Una cacerola ancha y poco profunda, que permita una rápida evaporación, 

necesita más agua que otra más profunda. 
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Además cuanto más madura sea la fruta menos agua se precisa para 

reblandecerla y cocerla. 

La fruta se calentará hasta que comience a hervir. Después se mantendrá la 

ebullición a fuego lento con suavidad hasta que el producto quede reducido 

a pulpa. Aquellas frutas a las que deba añadirse agua, deberán hervir hasta 

perder un tercio aproximadamente de su volumen original antes de añadir el 

azúcar. 

Las frutas que se deshacen con facilidad no precisan agua extra durante la 

cocción, por ejemplo: mora, frambuesa y fresa; aunque las fresas deberán 

hervir a fuego lento durante10 – 15 minutos a 85°C antes de añadir el 

azúcar. 

Cocción 

 

La cocción de la mezcla es la operación que tiene mayor importancia sobre 

la calidad de la mermelada; por lo tanto requiere de mucha destreza y 

práctica de parte del operador. El tiempo de cocción depende de la variedad 

y textura de la materia prima. Al respecto un tiempo de cocción corto es de 

gran importancia para conservar el color y sabor natural de la fruta y una 

excesiva cocción produce un oscurecimiento de la mermelada debido a la 

caramelización de los azúcares. 

La cocción puede ser realizada a presión atmosférica en pailas abiertas o al 

vacío en pailas cerradas.  

Adición del azúcar y ácido cítrico 

Una vez que el producto está en proceso de cocción y el volumen se haya 

reducido en un tercio, se procede a añadir el ácido cítrico y la mitad del 

azúcar en forma directa. 
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La cantidad total de azúcar a añadir en la formulación se calcula teniendo en 

cuenta la cantidad de pulpa obtenida. 

Se recomienda que por cada kg de pulpa de fruta sele agregue entre 800 a 

1000 gr. de azúcar. 

La mermelada debe removerse hasta que se haya disuelto todo el azúcar. 

Una vez disuelta, la mezcla será removida lo menos posible y después será 

llevada hasta el punto de ebullición rápidamente. 

La regla de oro para la elaboración de mermeladas consiste en una cocción 

lenta antes de añadir el azúcar y muy rápida y corta posteriormente. 

El tiempo de ebullición dependerá del tipo y de la cantidad de fruta, si la fruta 

se ha cocido bien antes de la incorporación del azúcar no será necesario 

que la mermelada endulzada hierva por más de 20 minutos. Si la 

incorporación del azúcar se realiza demasiado pronto de forma tal que la 

fruta tenga que hervir demasiado tiempo, el color y el sabor de la mermelada 

serán de inferior calidad. 

Defectos de las mermeladas 

a. Desarrollo de hongos y levaduras en la superficie: Es causado por 

envases no herméticos o contaminados; solidificación incompleta, 

dando por resultado una estructura débil; se presenta también por un 

bajo contenido en sólidos solubles, llenado de los envases a 

temperatura demasiado baja, y por excesiva concentración de gases 

en el interior del recipiente, a causa de un llenado no continuo. 

b. Cristalización de azucares: Una baja inversión de la sacarosa, por 

una acidez demasiado baja, provoca la cristalización. Por otro lado, 

una inversión elevada por una excesiva acidez o una acción 

prolongada, provoca cristalización de la glucosa. 

c. Caramelización de los azucares: Se manifiesta por una cocción 

prolongada, por un enfriamiento lento en el mismo recipiente de 

cocción y por una adición excesiva de azúcar. 

d. Desecado o sinéresis: Se presenta cuando la masa solidificada 

suelta líquido. Generalmente es causado por acidez excesiva, lo cual 
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hace que las fuerzas de atracción entre las moléculas de pectina 

aumenten a tal grado, que el gel tiende a contraerse, lo cual conlleva 

a que se expulse parte del agua absorbida dando lugar a la formación 

de coágulos. Otro de los factores que la genera es una concentración 

deficiente, puesta que no se logra evaporar hasta un nivel adecuado 

el contenido acuoso, de tal forma que la cantidad de pectina 

adicionada no logra retener toda la cantidad de líquido presente. El 

sangrado o sinéresis también se da por adición de pectina en baja 

cantidad y por inversión excesiva. 

e. Estructura débil: Es causada por un desequilibrio en la composición 

de la mezcla, al usar más azúcar y menos pectina de la requerida; la 

excesiva cantidad de azúcar provocará una coagulación en la cual la 

pectina puede separase de la solución coloidal por sedimentación. La 

estructura débil, suele generarse también por una cocción prolongada 

y por la ruptura de la estructura del gel o por un envasado a 

temperatura demasiado baja. 

f. Espumado: Puede deberse a exceso de pectina o a un sistema de 

agitación inapropiado. 

Calidad de la mermelada 

La mermelada, como todo alimento para consumo humano, debe ser 

elaborada con las máximas medidas de higiene que aseguren la calidad y no 

ponga en riesgo la salud de quienes la consumen. Por lo tanto debe 

elaborarse en buenas condiciones de sanidad, con frutas maduras, frescas, 

limpias y libres de restos de sustancias tóxicas. Puede prepararse con 

pulpas concentradas o con frutas previamente elaboradas o conservadas, 

siempre que reúnan los requisitos mencionados. 

Enfriado 

El producto envasado debe ser enfriado rápidamente para conservar su 

calidad y asegurar la formación del vacío dentro del envase. 
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Al enfriarse el producto, ocurrirá la contracción de la mermelada dentro del 

envase, lo que viene a ser la formación de vacío, que viene a ser el factor 

más importante para la conservación del producto. 

El enfriado se realiza con chorros de agua fría, que a la vez nos va a permitir 

realizar la limpieza exterior de los envases de algunos residuos de 

mermelada que se hubieran impregnado. 

Etiquetado 

El etiquetado constituye la etapa final del proceso de elaboración de 

mermeladas. En la etiqueta se debe incluir toda la información sobre el 

producto. 

Almacenado 

El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y seco; 

consuficiente ventilación a fin de garantizarla conservación del producto 

hasta el momento de su comercialización. 
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PRÁCTICA N.-1 

1. TEMA:  

MERMELADA DE PIÑA Y ZANAHORIA 

2. OBJETIVO: 

 Elaborar mermelada de piña y zanahoria con la finalidad de 

aprovechar los recursos naturales del medio y obtener ganancias 

mediante su aplicación de la pequeña industria. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 Es imprescindible la limpieza del laboratorio, de su instrumental y 

utensilios, es importante que este bien ordenado. 

 Es muy aconsejable, si se tiene el pelo largo, llevarlo recogido o 

metido en la ropa, así como no llevar colgantes.  

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 No colocar las mermeladas en envases sucios o contaminados debe 

colocar en envases herméticamente sellados por la producción de 

hongos. 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Cuchillo  Jugo de Piña 

 Licuadora   Jugo de Zanahoria 

 Colador  Agua  

 Cuchara   Azúcar  

 Cocina  

 Paila   

 Fuente  



 
 

97 
 
 

 

 Fósforo  

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la elaboración de la mermelada de Piña y Zanahoria se sigue los 

siguientes pasos: 

 Primeramente licuar la piña y la zanahoria cocinar y licuar, para 

luego cernir. 

 Posteriormente colocar los ingredientes en la paila para luego 

agregar el azúcar. 

  A continuación colocar al fuego removiendo constantemente 

hasta obtener su punto. Enfriar, envasar y almacenar  

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 CORONADO Trinidad, Myriam; HILARIO Rosales, Roaldo.  

Elaboración de mermeladas/ En: Procesamiento de alimentos 

para pequeñas y microempresas agroindustriales/ Unión Europea, 

CIED, EDAC, CEPCO. Lima, Perú: Unión Europea, CIED, EDAC, 

CEPCO, 2001. 36 pp. Código: 10.04.5788/M N° Cendocied: 7767. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada 
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PRÁCTICA N.-2 

1. TEMA:  

MERMELADA DE MANZANA, MADURO Y PAPAYA 

2. OBJETIVO: 

 Elaborar mermelada de manzana, maduro y papaya utilizando los 

recursos del medio con la finalidad de desarrollar habilidades en 

los estudiantes y poder insertarse en el campo laboral.   

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 Es imprescindible la limpieza del laboratorio, de su instrumental y 

utensilios, es importante que este bien ordenado. 

 Es muy aconsejable, si se tiene el pelo largo, llevarlo recogido o 

metido en la ropa, así como no llevar colgantes.  

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 No colocar las mermeladas en envases sucios o contaminados debe 

colocar en envases herméticamente sellados por la producción de 

hongos. 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Cuchillo   Jugo de papaya 

 Licuadora   Azúcar  

 Recipiente    

 Olla    

 Fósforo    

 Colador    

 Cuchara    

 



 
 

99 
 
 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la elaboración de la siguiente mermelada se sigue los siguientes pasos:  

 Picar la manzana y licuar con la mínima cantidad de agua. 

 Licuar la papaya, maduro y cernir. 

 Luego colocar el azúcar y colocar a fuego hasta que se solidifique. 

Enfriar, envasar y almacenar.  

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada 

 https://www.google.com.ec/#q=que+son+las+mermeladas 

 http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/p

procesados/fru14.htm 

 http://www.buenastareas.com/ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada
https://www.google.com.ec/#q=que+son+las+mermeladas
http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/pprocesados/fru14.htm
http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/pprocesados/fru14.htm
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PRÁCTICA N.-3 

1. TEMA:  

MERMELADA DE TOMATE RIÑÓN 

2. OBJETIVO: 

 Comprobar la verdadera importancia que tiene la química en el 

proceso socio económico mediante la elaboración de la 

mermelada de tomate con la finalidad de que los estudiantes 

puedan insertarse fácilmente al campo laboral y potenciar sus 

habilidades. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 Es imprescindible la limpieza del laboratorio, de su instrumental y 

utensilios, es importante que este bien ordenado. 

 Es muy aconsejable, si se tiene el pelo largo, llevarlo recogido o 

metido en la ropa, así como no llevar colgantes.  

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 No colocar las mermeladas en envases sucios o contaminados debe 

colocar en envases herméticamente sellados por la producción de 

hongos. 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 1 olla  7 kg de tomate riñón 

 1 cuchillo  8 kg de azúcar 

 Recipientes   12 limones agrios 

 Fósforo   1 L de agua 

 Cucharas    



 
 

101 
 
 

 

 1 Espátula    

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para elaborar la mermelada de tomate de riñón se realiza el siguiente 

proceso: 

♠ Hervir los tomates y luego pelar y cortar en dos partes. 

♠ Se pelan los limones hasta dejarlos bien limpios, y luego de ellos 

cortar en rodajas. 

♠ Hervir el agua con el azúcar hasta que se forme un jarabe un poco 

espeso y agregar los tomates ya preparados y los limones calentando 

hasta ebullición; se agita y espuma con frecuencia y se sigue   

realizando este proceso hasta conseguir punto de solidificación.  

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada 

 https://www.google.com.ec/#q=que+son+las+mermeladas 

 http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/p

procesados/fru14.htm 

 http://www.buenastareas.com/ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada
https://www.google.com.ec/#q=que+son+las+mermeladas
http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/pprocesados/fru14.htm
http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/pprocesados/fru14.htm
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PRÁCTICA N.-4 

1. TEMA:  

MERMELADA DE MANGO 

2. OBJETIVO: 

 Desarrollar el proceso práctico de la mermelada de mango con el 

propósito de aprovechas las épocas en la existen esta fruta. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 Es imprescindible la limpieza del laboratorio, de su instrumental y 

utensilios, es importante que este bien ordenado. 

 Es muy aconsejable, si se tiene el pelo largo, llevarlo recogido o 

metido en la ropa, así como no llevar colgantes.  

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 No colocar las mermeladas en envases sucios o contaminados debe 

colocar en envases herméticamente sellados por la producción de 

hongos. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Licuadora   3L Agua  

 Olla de aluminio  12 Mango grandes 

 Cocina industrial  3 lb. Azúcar  

 Paleta o espátula  3cm3 de Esencia  

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la elaboración de la mermelada de mango se realizan los siguientes 

pasos:  
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 Calentar 3litros de agua y colocar 3 lb de azúcar y menear 

homogéneamente. 

 Licuar el mango pelado sin adición de agua, es decir solamente el 

extracto. 

 Este extracto es introducido en la olla sin cernir, luego de ello colocar 

a cocción por un tiempo de 2 horas hasta llegar a obtener el punto 

determinado, luego se coloca en recipientes para el consumo. 

Nota: Se toma el tiempo, cuando no se sabe coger el punto. El punto se 

lo puede detectar cogiendo con una cuchara sopera y luego se observa si 

el producto no cae. 

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada 

 https://www.google.com.ec/#q=que+son+las+mermeladas 

 http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/p

procesados/fru14.htm 

 http://www.buenastareas.com/ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada
https://www.google.com.ec/#q=que+son+las+mermeladas
http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/pprocesados/fru14.htm
http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/pprocesados/fru14.htm
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PRÁCTICA N.-5 

1. TEMA:  

MERMELADA DE GUAYABA 

2. OBJETIVO: 

 Elaborar mermelada de guayaba con la finalidad de aprovechar los 

recursos existentes en nuestro medio. 

 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 

 Es imprescindible la limpieza del laboratorio, de su instrumental y 

utensilios, es importante que este bien ordenado. 

 Es muy aconsejable, si se tiene el pelo largo, llevarlo recogido o 

metido en la ropa, así como no llevar colgantes.  

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 No colocar las mermeladas en envases sucios o contaminados debe 

colocar en envases herméticamente sellados por la producción de 

hongos. 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 1 Olla de aluminio grande  2 porciones de Guayaba  

 Cuchara   12 panelas 

 1 Colador  Agua 

 Una hornilla industrial  Esencia de vainilla 20ml 

 1 Balde plástico grande    

 1 Licuadora   
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 1 Paleta    

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la realización de la mermelada de guayaba se siguen los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar la fruta que se va a utilizar para la realización de la 

mermelada y luego se la procede al lavado 

 Una vez lavada la fruta se la coloca en una olla y al ras de la fruta se 

coloca el agua para cocinarla durante 20 min. 

 Una vez cocinada la guayaba se la saca de la olla y se la pone a 

reposar por el tiempo de 5 min para luego colocarla en la licuadora,  

para  licuarla por 30 segundos luego se cierne y se coloca en un 

balde plástico y se continua licuando y cerniendo hasta que acabe 

toda la fruta. (con el agua que hizo hervir la fruta). 

 Una vez obtenido el producto cernido, nuevamente hacer hervir e ir 

colocando las panelas de dulce para que hierva en periodo 

aproximado de 4 horas. 

 Durante todo este debe ir meneando con la paleta hasta obtener el 

punto deseado y en los minutos finales debe colocar la esencia de 

vainilla, y el producto estará listo cuando haya dado su punto. 

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada 

 https://www.google.com.ec/#q=que+son+las+mermeladas 

 http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/p

procesados/fru14.htm 

 http://www.buenastareas.com/ensayos 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada
https://www.google.com.ec/#q=que+son+las+mermeladas
http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/pprocesados/fru14.htm
http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/pprocesados/fru14.htm
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LIMPIEZA DEL CALZADO 

El betún es generalmente una pasta cremosa, que es utilizada para hacer 

brillar, impermeabilizar, y restaurar la apariencia de los zapatos de cuero o 

botas, prolongando así la vida de los artículos del calzado. 

Han sido varias las sustancias usadas como cera de zapatos por cientos de 

años, al inicio por ejemplo se empleaban sustancias naturales como cera y 

cebo. 

Las fórmulas modernas se emplearon a inicios del siglo XX y algunos 

productores de esa era, como kiwi (empezando en 1906), son todavía 

utilizados. 

El primer caso en la fabricación de un típico betún, es el derretir la cera al punto 

de fusión más alto en un calentador. Después se agrega el resto de sustancias. 

Descripción química 

 Mezcla homogénea 
 Estado sólido 
 Blando 
 Textura aceitosa 
 Soluble en tridoroetileno 
 Poco volátil 
 Posee propiedades de impermeabilidad y adhesividad 
 Se obtiene como producto en el refino del petróleo 

Composición química 

Parafina 

Parafina, es un grupo de hidrocarburos alcanos de fórmula general 

CnH2n+2, donde n representa el número de átomos de carbono. La 

molécula simple de la parafina proviene del metano, un gas a temperatura 

ambiente, y otros pertenecientes pero más pesados, como el octano 

(C8H18), que se presenta como líquido. Las formas sólidas de la parafina, 

llamadas «cera de parafina», provienen de las moléculas más pesadas C20 

a C40. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcano
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Octano
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Petróleo crudo (hidrocarburo) 

Es una mezcla compleja, heterogénea, de hidrocarburos que son 

compuestos de hidrógeno y de carbono, en su mayoría son naftenos, 

parafinas y aromáticos y algunas cantidades de azufre, oxígeno y nitrógeno. 

Cera de carnauba 

La cera de carnauba se obtiene de las hojas de la palma brasilera 

Copernicia cerífera. La cera de carnauba contiene principalmente ésteres de 

ácidos grasos, alcoholes grasos, ácidos e hidrocarbonos, también tiene 

dioles eterificados grasos, ácidos grasos hidroxilados y ácido cinnámico. 

Aceite mineral 

Es un derivado del refino del petróleo, sirve como lubricante y para disipar el 

calor.  

Vaselina 

La vaselina es una mezcla homogénea de hidrocarburos saturados de 

cadena larga. Generalmente, cadenas de más de 25 átomos de carbono, 

que se obtienen a partir del refino de una fracción pesada del petróleo. La 

composición de esta mezcla puede variar dependiendo de la clase de 

petróleo y del procedimiento de refino. 

Otros usos del betún 

En la actualidad el desarrollo tecnológico permite una mayor aplicabilidad del 

betún: 

 maderas y muebles 
 carreteras (en emulsiones asfálticas) 
 impermeabilización de cubiertas y techos 
 pinturas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cera_carna%C3%BAba
http://es.wikipedia.org/wiki/Palma_%28%C3%A1rbol%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Copernicia_cer%C3%ADfera
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Diol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eterificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_cinn%C3%A1mico&action=edit&redlink=1
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PRÁCTICA N.-6 

1. TEMA:  

ELABORACIÓN DEL BETÚN NEGRO 

 

2. OBJETIVO: 

 Elaborar betún negro mediante la utilización del laboratorio de 

química a fin de desarrollar habilidades cognitivas y motrices en 

los estudiantes del Primer Año de Bachillerato, fomentando el 

emprendimiento de la pequeña industria. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Olla con recubrimiento y con 
capacidad de ½ litro 

 3 cucharadas de cera 
amarilla (45g) 

 Olla con recubrimiento y con 
capacidad de 2 litros (para 
baño María) 

 3 cucharadas soperas de 
ácido esteárico (45g) 

 Cuchara sopera  2 cucharadas de cera de 
carnauba (20g) 

 Recipiente de plástico con 
tapa de rosca con capacidad 
de 200g (se pueden reutilizar 
envases anteriores de crema 
de zapatos) 

 1 taza de aguarrás 
(equivalente a 250ml) 

 

5. PROCEDIMIENTO: 
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 En la cacerola de medio litro verter la cera amarilla, la cera de 

carnauba, el ácido esteárico y la vaselina 

 Colocar a baño de María, agitando con la cuchara hasta que la 

mezcla tenga una consistencia líquida (15 minutos aproximadamente) 

 Retirar del baño María y en un lugar alejado de la estufa se agrega 

lentamente el  aceite de trementina 

 Por último añadir el colorante, moviendo con la cuchara para 

incorporar hasta obtener una pasta homogénea y de color intenso. 

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Perú Ediciones Mirbet. 

Julio 2006. 

 Fernandez Canovas, M. "Materiales Bituminosos" 

Moncayo V., Jesús. "Manual de pavimentos: asfalto, adoquín, 

empedrado, concreto" 
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PRÁCTICA N.-7 

1. TEMA:  

ABRILLANTADOR DE CALZADO 

2. OBJETIVO: 

 Obtener abrillantador de calzado con la finalidad de verificar la 

importancia de cera y utilizar material de laboratorio a fin de que los 

estudiantes desarrollen sus habilidades.  

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Olla  70g. de cera de abejas. 

 Recipientes  15g. de escamas de jabón 

   7g. de carbonato de potasio K2CO3. 

   250cm3de agua potable. 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la elaboración del abrillantador de calzado se realiza los siguientes 

pasos: 

 Hervir  la cera de abeja con el agua. 

 Adicionar el jabón y el carbonato de potasio. 

 Hervir el preparado hasta que se forme una pasta muy suave. 

 Para espesar la pasta adicionar 7g. de goma arábiga y 20g. de 

azúcar. 
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6. BIBLIOGRAFÍA: 

 Fernandez Canovas, M. "Materiales Bituminosos" 

Moncayo V., Jesús. "Manual de pavimentos: asfalto, adoquín, 

empedrado, concreto". 
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PRÁCTICA N.-8 

1. TEMA:  

ELABORACIÓN DEL BETÚN NEUTRO 

 

2. OBJETIVO: 

 Elaborar betún neutro con la finalidad de observar la importancia 

del estudio de la química en la Pequeña Industria. 

 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Cuchillo  Jabón rayado 30g (1oz) 

 Recipientes  Carbonato de potasio 15g 
(0.5oz) 

 Olla  Cera de abeja 150g (5oz) 

 Cocina  Polvo de goma arábiga15g 
(0,5oz) 

 Cuchara   Azúcar impalpable 45g 
(1.5oz) 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la elaboración del betún neutro se realiza los siguientes pasos: 

 Cortar la cera de abejas, y agregar 568ml de agua 

 Revolver los jabones rayados y el  carbonato de potasio. 

 Hervir hasta conseguir una pasta suave. 
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 Cuando la mezcla todavía está caliente (apagar el calor y actuar 

rápidamente), añadir y revolver el polvo de goma arabiga  y el azúcar 

impalpable. 

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Perú Ediciones Mirbet. 

Julio 2006. 
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PRÁCTICA N.-9 

1. TEMA:  

BACEROLA 

2. OBJETIVO: 

 Elaborar bacerola utilizando diferentes tipos de ceras y con el  

propósito demostrar la importancia de la parafina en la pequeña 

industria.  

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Equipo de baño de maría  5 gramos de parafina 

 Espátula   12 gramos de cera de abeja 

 Balanza  12 gramos de cera de carnauba  

 1 vaso precipita de 200ml  12 gramos de cera virgen 

   150 cm3 de aguarrás  

   Colorante a la grasa (c.s.) 

   Nitrobenzol (c.s.) 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la elaboración de la Bacerola se realiza los siguientes pasos: 

  Fundir a baño de maría todas las ceras. 

 Añadir el colorante a la grasa según el color que se necesite. 
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 Retirar el preparado del fuego y lejos de él añadir una pequeña 

muestra de aguarrás, con el fin de enfriar la mezcla. 

 Adicionar lentamente el resto de aguarrás y continuar removiendo 

constantemente. 

 Agregar 3 cm3 de nitrobenzol. 

 Depositar la Bacerola caliente en cajitas para luego ser utilizada. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 FERNANDEZ Canovas, M. "Materiales Bituminosos" 

Moncayo V., Jesús. "Manual de pavimentos: asfalto, adoquín, 

empedrado, concreto" 
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PRÁCTICA N.-10 

1. TEMA:  

BETUN 

 

2. OBJETIVO: 

 Identificar los materiales y equipos con la finalidad de la importancia 

de la parafina dentro de la química y desarrollar habilidades en los 

estudiantes. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Una olla  5 g de parafina 

 Una cuchara de palo  5 g de cera de carnaúba 

 Envases metálicos y de 
plásticos 

 colorante 

  85 ml de disolvente 

  esencia de mirbano 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la elaboración del betún se procede los siguientes pasos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Olla_%28recipiente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramos
http://es.wikipedia.org/wiki/Parafina
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnauba
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Esencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirbano&action=edit&redlink=1
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 Fundir la cera de carnaúba (5 g) y la parafina (5 g) en una olla. 

Revolverlas con una cuchara de palo. Luego de derretido, retirar la 

olla del fuego y añadir el disolvente (85 ml) y seguir revolviendo. 

Después agregar la esencia de mirbano, que le da ese olor 

característico al betún. 

 Dejar de revolver y empezar a echar el líquido en los envases de 

metal o de plástico. Dejar los envases a enfriar para que el líquido se 

endurezca y se forme el betún. 

 El proceso de fabricación que hemos explicado es para un betún 

neutral. Si se quiere elaborar para algún color específico, antes de 

agregar el disolvente, se añade el policarmín, es decir, el colorante 

del color deseado y seguir con el proceso en el orden específico. 

6.-  BIBLIOGRAFÍA: 

 FERNANDEZ Canovas, M. "Materiales Bituminosos" 

Moncayo V. Jesús. "Manual de pavimentos: asfalto, adoquín, empedrado, 

concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Policarm%C3%ADn&action=edit&redlink=1
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BLOQUE III 

VELAS 

http://4.bp.blogspot.com/_WiK93egvvmY/Sxq-4kdtsAI/AAAAAAAAACc/INqSpwnmBkk/s1600-h/tarot_naranja.jpg
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VELAS 

Las velas 

Una vela es una fuente de luz que usualmente consiste en un hilo interno 

que se extiende a lo largo y por el centro de una columna de combustible 

(generalmente denominada cera, aunque las velas no sean parafina son 

poco comunes en la actualidad). 

La forma más antigua conocida para fabricar velas consiste en la inmersión  

de la mecha (lino o algodón), en un recipiente donde se aloja cera (o grasa) 

Parafina 

Parafina es el nombre común de un grupo de hidrocarburos alcanos de 

fórmula general CnH2n+2, donde n es el número de átomos de carbono. La 

molécula simple de la parafina proviene del metano, CH4, un gas a 

temperatura ambiente; en cambio, los miembros más pesados de la serie, 

como el octano C8h18, se presentan como líquidos. Las formas sólidas de 

parafina, llamadas cera de parafina, provienen de las moléculas más 

pesadas C20 a C40.  

En la mayoría de los casos esta se utiliza para saber si se encuentra pólvora 

en algún cuerpo junto con luz Violeta se le pone difenilamina y con que salga 

algún punto de color esta dará positivo. 

Parafina, o hidrocarburo de parafina, es también el nombre técnico de un 

alcano en general, aunque en la mayoría de los casos se refiere 

específicamente a un alcano lineal o alcano normal si posee ramificaciones, 

los isoalcanos también son llamados isoparafinas. 

El nombre se deriva del latín parum (= apenas) + affinis aquí utilizado con el 

significado de "falta de afinidad", o "falta de reactividad''. 

Fabricación 

Generalmente se obtiene a partir del petróleo, del esquisto bituminoso o del 

carbón. El proceso comienza con una destilación a temperatura elevada, 

para obtener aceites pesados, de los que por enfriamiento a 0ºC, cristaliza la 

parafina, la cual es separada mediante filtración o centrifugación. El producto 
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se purifica mediante recristalizaciones, lavados ácidos y alcalinos y 

decoloración. Las refinerías de petróleo normalmente producen parafina. 

Cera 

La cera de parafina se encuentra por lo general como un sólido ceroso, 

blanco, inodoro, carente de sabor, con un punto de fusión típico entre 47º C 

a 64º C. Es insoluble en agua, aunque si es soluble en éter, benceno y 

algunos esteres. La parafina no es afectada por los reactivos químicos más 

comunes, pero se quema fácilmente. 

La cera pura de parafina es un extremadamente buen aislante eléctrico, su 

resistividad eléctrica toma valores en el rango 10^13 y 10^17 ohm metro. 

Esto es mejor que la resistividad de la mayoría de los otros materiales 

excepto algunos plásticos (por ejemplo el teflón). Es un moderador de 

neutrones muy efectivo y fue utilizado por James Chadwick en los 

experimentos que realizó en 1932 para identificar al neutrón.  

La cera de parafina (C25H52) es un material excelente para almacenar 

calor, que tiene una capacidad calorifica de 2.14 2.9 J g 1 K 1 y un calor de 

fusión de 200 220 J/g. Esta característica es aprovechada en la modificación 

de placas de material de construcción, como las de cartón yeso; la parafina 

es vaciada inyectada en la placa, donde se derrite durante el día, 

absorbiendo calor, y se solidifica después, durante la noche, liberando calor. 

La cera se expande considerablemente cuando se derrite, y ello se utiliza en 

la fabricación de termostato para uso industrial o doméstico y especialmente 

en automóviles. 

Para preparar los moldes para fundir piezas de metal y otros materiales, se 

usan "cubiertas de cera para fundición'', en las cuales la parafina es 

combinada con otros materiales para obtener las propiedades deseadas. En 

general no se utiliza para hacer los moldes o modelos originales para 

fundición, pues es relativamente frágil a temperatura ambiente y no puede 

ser tallada en frío sin que se produzcan fracturas. Las ceras suaves, flexibles 

tales como la cera de abejas son preferidas para estos propósitos. 

En aplicaciones industriales, es práctica común modificar las características 
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cristalinas de la cera de parafina, lo cual se consigue agregando algunas 

cadenas laterales a la cadena de carbón de la parafina. La modificación se 

realiza generalmente con aditivos, tales como goma, cera microcristalina, o 

formas de polietileno. Así resulta una parafina modificada, con una alta 

viscosidad, una menor estructura cristalina y propiedades funcionales 

diferentes. 

La parafina tiene varias otras aplicaciones. Se utiliza para fabricar papel 

parafinado para empacar alimentos y otros productos; para fabricar papel 

carbón; para impermeabilizar tapas de corcho o plástico, maderas, 

municiones; como aislante en conductores eléctricos; para fabricar lápices 

grasosos, bujías y múltiples artículos. 
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PRÁCTICA N.-11 

1. TEMA:  

ELABORACIÓN DE VELAS EN ESPIRAL 

2. OBJETIVO: 

♠ Elaborar velas en espiral utilizando a la parafina a fin de verificar 

su importancia en la pequeña industria, y potenciar habilidades en 

los estudiantes. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 Siempre se debe calentar la Parafina a Baño María. Si alcanza los 

150°C se puede prender fuego espontáneamente (por eso es bueno 

controlar la temperatura valiéndonos de un termómetro industrial). 

  No se debe utilizar agua para apagar el fuego si llegara a 

combustionar. Sí se puede apagar el mismo tapándolo o rociándole 

bicarbonato de sodio. 

 Una vez que coloque la Parafina a derretir, siempre controla de vez 

en cuando que todo marche sin inconvenientes (no ausentarse del 

lugar por más de cinco minutos). 

 No derramar Parafina en el desagüe o en las cañerías, porque al 

enfriar puede provocar un bloqueo o taponadura. 

 Si se llega a quemar con Parafina caliente, mojar o sumergir el área 

lastimada en agua fría hasta que la cera esté lo suficientemente fría 

como para removerla. La Parafina fría se desprende fácilmente. 

 Los niños y los animales deben estar alejados del área de trabajo. 

 Si se realizan velas de manera continua (por ejemplo en el caso de un 

micro emprendimiento),  utilizar barbijos para evitar respirar los 

vapores que desprende la Parafina al momento de encontrarse en 

Baño María. Los barbijos son muy económicos y pueden conseguirse 

en cualquier farmacia. 
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4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Hervidor   agua 

 Una plantilla triangular realizada de una 
pieza de madera  contrachapada con los 
bordes bien fijados (de 27 x 10 x29 cm) 
con un hilo atado a uno de los extremos  
para poder sumergirla sin quemarse.   

 100 gr. de tinte de rosa 

 Dos latas altas en las que podamos 
sumergirlo 

 30gr. de tinte color crema 

 Un recipiente para el agua  200gr. de tinte negro 

 10kg de cera para tallar (si no tenemos 
nos valdrá la parafina) 

  

 2 mechas de 30 cm de largo y 1,25 cm de 
grosor. 

  

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la elaboración de las velas en espiral realizaremos los siguientes 

pasos: 

 Sumergir la plantilla de madera en agua durante 30min y luego 

quitaremos el exceso de agua. 

 Calentar 5kg. de la cera a 71°C (160°F), momento en el cual puede ir 

elaborando las mechas y posteriormente añadir los tintes de color 

rosa y blanco. 

 Calentar 5kg. de  cera a la misma temperatura referida y a 

continuación agregar la tintura negra. 

 Sumergir la plancha en la cera rosa y esperar un minuto. Luego 

repetir este proceso cinco veces. 

 Hacer lo mismo con la cera de color negro. 

 Esperar el tiempo necesario hasta que la cera que cubre la plancha 

de madera esté elástica; entonces pelaremos cada lado de la 

plancha. 

 Apoyaremos sobre la superficie de trabajo la plancha de cera con la 

cara rosa hacia arriba doblando el borde más largo. 
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 Envolver la mecha con el borde de la plantilla de cera  y continuar 

enrollándola hasta formar un tubo. 

 Doblar y modelar el borde que queda dándole una forma uniforme de 

aletas en espiral. 

 Aplanar la base y dejar enfriar. 

 Repetir el proceso con otra mitad de la plantilla de cera. 

 Si la cera se enfría demasiado como para trabajar con facilidad, 

podemos calentarla con un secador de pelo 

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Perú Ediciones Mirbet 

.Julio 2006. 

 Marina Gimena Deon. Revista Crecimiento Interior Nº 80, Julio del 

2003. 
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PRÁCTICA N.-12 

1. TEMA:  

ELABORACIÓN DE VELAS DE LÁMINAS ENROLLADAS  

2. OBJETIVO: 

 Demostrar la importancia de la parafina en la preparación de velas 

enrolladas a fin de potenciar habilidades en los estudiantes. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 Siempre se debe calentar la Parafina a Baño María. Si alcanza los 

150°C se puede prender fuego espontáneamente (por eso es bueno 

controlar la temperatura valiéndonos de un termómetro industrial). 

  No se debe utilizar agua para apagar el fuego si llegara a 

combustionar. Sí se puede apagar el mismo tapándolo o rociándole 

bicarbonato de sodio. 

 Una vez que coloque la Parafina a derretir, siempre controla de vez 

en cuando que todo marche sin inconvenientes (no ausentarse del 

lugar por más de cinco minutos). 

 No derramar Parafina en el desagüe o en las cañerías, porque al 

enfriar puede provocar un bloqueo o taponadura. 

 Si se llega a quemar con Parafina caliente, mojar o sumergir el área 

lastimada en agua fría hasta que la cera esté lo suficientemente fría 

como para removerla. La Parafina fría se desprende fácilmente. 

 Los niños y los animales deben estar alejados del área de trabajo. 

 Si se realizan velas de manera continua (por ejemplo en el caso de un 

micro emprendimiento),  utilizar barbijos para evitar respirar los 

vapores que desprende la Parafina al momento de encontrarse en 

Baño María. Los barbijos son muy económicos y pueden conseguirse 

en cualquier farmacia. 
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4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Cuchillo o cúter  Plancha de cera de abejas 

 Tijeras  

  Dos trozos de 28 cm.de 
mecha de 1,25cm. 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Este tipo de vela se fabrica con plancha de cera virgen con diseños similares 

a un panal, generalmente de 20 x 42 cm. 

Estas planchas se pueden comprar en una gama de colores naturales que 

van desde el blanco hasta el marrón y teñidos de rojo y verde. Normalmente 

podemos trabajar con estas planchas a temperatura ambiente, aunque en 

climas fríos se podría necesitar calentarlas previamente unos minutos hasta 

que puedan modelarse fácilmente. Para la elaboración de velas de láminas 

enrolladas  se procede de la siguiente manera: 

 Cortar en dos trozos iguales en diagonal ayudándonos de la regla 

 Sobre una de las piezas, extender la mecha a lo largo de la parte 

más corta del triángulo. La mecha que sobra debe sobresalir de la 

superficie de la lámina de cera. 

 Doblar sobre la mecha la lámina y continuar  enrollando la lámina de 

manera uniforme, ejerciendo una cierta presión con las manos hasta 

el final. Tomar en cuenta que debe hacer una base plana. 

 Para que la vela no se deforme, presionar la base hacia el lado de 

adentro de la vela. Calentar ligeramente con un mechero y apoyar 

sobre la superficie de trabajo. 

 Recortar la mecha que sobra de modo que quede sólo 1,25cm. 

Tomar una pequeña parte de cera de la parte inferior de la base y la 

unir a la mecha que sobresale. Con se garantiza que la vela arde  

fácilmente la primera vez. 
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 Con este tipo de planchas se puede  experimentar cortando tiaras de 

distintos tamaños y formas de modo que podemos obtener velas 

cilíndricas delgadas y altas, bajas y anchas, en forma de colmenas. 

 Para la vela cilíndrica de 20 x 2cm, tomamos la lámina de cera y 

sobre el lado que mide 20cm. Colocar la mecha estirada junto al 

borde, recordando que debe cortar la mecha un poco más larga.      

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Perú Ediciones Mirbet. 

Julio 2006. 

 Marina Gimena Deon. Revista Crecimiento Interior Nº 80, Julio del 

2003. 
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PRÁCTICA N.-13 

1. TEMA: 

ELABORACIÓN DE VELA MARINA 

2. OBJETIVO: 

☻ Obtener vela marina utilizando a la parafina a fin de verificar la 

importancia de la parafina dentro de la química aplicada a la pequeña 

industria y desarrollar habilidades en los estudiantes.  

 

1. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

☻ Siempre se debe calentar la Parafina a Baño María. Si alcanza los 

150°C se puede prender fuego espontáneamente (por eso es bueno 

controlar la temperatura valiéndonos de un termómetro industrial). No 

se debe utilizar agua para apagar el fuego si llegara a combustionar. 

Sí se puede apagar el mismo tapándolo o rociándole bicarbonato de 

sodio. 

☻ Una vez que coloque la Parafina a derretir, siempre controla de vez 

en cuando que todo marche sin inconvenientes (no ausentarse del 

lugar por más de cinco minutos). 

☻ No derramar Parafina en el desagüe o en las cañerías, porque al 

enfriar puede provocar un bloqueo o taponadura. 

☻ Si se llega a quemar con Parafina caliente, mojar o sumergir el área 

lastimada en agua fría hasta que la cera esté lo suficientemente fría 

como para removerla. La Parafina fría se desprende fácilmente. 

☻ Los niños y los animales deben estar alejados del área de trabajo. 

☻ Si se realizan velas de manera continua (por ejemplo en el caso de un 

micro emprendimiento),  utilizar barbijos para evitar respirar los 

vapores que desprende la Parafina al momento de encontrarse en 

Baño María. Los barbijos son muy económicos y pueden conseguirse 

en cualquier farmacia. 
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4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Arena de colores (se puede 
hacer con tiza y sal ) 

 Gel transparente para velas 

 Recipiente de vidrio 

 Conchas  

 Mecha encerada 

 Recipiente para calentar gel  

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la elaboración de las velas marina se procederá de la siguiente 

manera: 

 Si no tiene  arena de colores rallar tiza con una lija y mesclar con sal. 

 Colocar  arena y las conchas en un recipiente de vidrio. 

 Calentar el gel a fuego lento o a baño de María. Si lo calienta 

directamente debe tener la precaución de retirarlo en cuanto este 

líquido, para que no se caliente demasiado. Cuando este líquido lo 

colocar en el recipiente de vidrio con mucho cuidado, para no remover 

la arena y las conchas. 

 Esperar 15min  antes de poner la mecha encerada (sin ojal). Si la 

mecha a quedado demasiado larga cortar lo que sobra. 

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Perú Ediciones Mirbet. 

Julio 2006. 

 Marina Gimena Deon. Revista Crecimiento Interior Nº 80, Julio del 

2003. 
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PRÁCTICA N.-14 

1. TEMA:  

ELABORACIÓN DE VELAS CON FLORES SECA 

2. OBJETIVO: 

 Verificar la importancia de la parafina dentro de la química aplicada a 

la pequeña industria elaborando vela con flores secas. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 Siempre se debe calentar la Parafina a Baño María. Si alcanza los 

150°C se puede prender fuego espontáneamente (por eso es bueno 

controlar la temperatura valiéndonos de un termómetro industrial). No 

se debe utilizar agua para apagar el fuego si llegara a combustionar. 

Sí se puede apagar el mismo tapándolo o rociándole bicarbonato de 

sodio. 

 Una vez que coloque la Parafina a derretir, siempre controla de vez 

en cuando que todo marche sin inconvenientes (no ausentarse del 

lugar por más de cinco minutos). 

 No derramar Parafina en el desagüe o en las cañerías, porque al 

enfriar puede provocar un bloqueo o taponadura. 

 Si se llega a quemar con Parafina caliente, mojar o sumergir el área 

lastimada en agua fría hasta que la cera esté lo suficientemente fría 

como para removerla. La Parafina fría se desprende fácilmente. 

 Los niños y los animales deben estar alejados del área de trabajo. 

 Si se realizan velas de manera continua (por ejemplo en el caso de un 

micro emprendimiento),  utilizar barbijos para evitar respirar los 

vapores que desprende la Parafina al momento de encontrarse en 

Baño María. Los barbijos son muy económicos y pueden conseguirse 

en cualquier farmacia. 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Velas terminadas de diversas 
formas y colores 

 Cera  2kg.parafina en perlas 
blancas. Debe ser translúcida 
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 Flores y hojas secas y 
prensadas. 

para no tapar las flores. 

 Espátula de metal o cuchara 

 Cacerola para baño de María 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la elaboración de las velas con flores secas  se procede de la siguiente 

manera: 

 Calentar la cuchara o la espátula metálica. 

 Poner las hojas o flores secas sobre la vela y aplicar sobre ellas la 

espátula o cuchara. El calor hará  que la cera de debajo se derrita lo  

suficiente como para fijar   las flores a la vela. 

 Derretir la parafina al baño  María y bañamos un segundo la vela en la 

cera sujetándola  por la mecha. Podemos sumergirla dos o tres veces 

hasta tener una fina capa de cera protegiendo las flore. 

 Es importante tener parafina derretida suficiente para cubrir la vela 

entera al sumergirla. Por ello es mejor usar cacerolas o latas 

estrechas y altas, para no tener que usar cantidades grandes de 

parafina. 

 Si lo humedece más de la cuenta o la cera es opaca se pueden tapar 

las flores. 

 Sujetar la vela por la mecha para bañarla. 

 Dejar que se enfrié y cortar la mecha si la ha dejado larga  para 

cogerla mejor para el baño.  

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Perú Ediciones Mirbet. 

Julio 2006. 

 Marina Gimena Deon. Revista Crecimiento Interior Nº 80, Julio del 

2003. 
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PRÁCTICA N.-15 

1. TEMA:  

ELABORACIÓN DE VELAS 

2. OBJETIVO: 

 Elaborar velas a partir de la  parafina, a través de calentamiento  para 

obtener un mejor conocimiento sobre el uso de la parafina y los 

cuidados en la preparación de vela, y emplear los métodos de 

calentamiento: baño maría o calentamiento directo. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 Siempre se debe calentar la Parafina a Baño María. Si alcanza los 

150°C se puede prender fuego espontáneamente (por eso es bueno 

controlar la temperatura valiéndonos de un termómetro industrial). No 

se debe utilizar agua para apagar el fuego si llegara a combustionar. 

Sí se puede apagar el mismo tapándolo o rociándole bicarbonato de 

sodio. 

 Una vez que coloque la Parafina a derretir, siempre controla de vez 

en cuando que todo marche sin inconvenientes (no ausentarse del 

lugar por más de cinco minutos). 

 No derramar Parafina en el desagüe o en las cañerías, porque al 

enfriar puede provocar un bloqueo o taponadura. 

 Si se llega a quemar con Parafina caliente, mojar o sumergir el área 

lastimada en agua fría hasta que la cera esté lo suficientemente fría 

como para removerla. La Parafina fría se desprende fácilmente. 

 Los niños y los animales deben estar alejados del área de trabajo. 

 Si se realizan velas de manera continua (por ejemplo en el caso de un 

micro emprendimiento),  utilizar barbijos para evitar respirar los 

vapores que desprende la Parafina al momento de encontrarse en 

Baño María. Los barbijos son muy económicos y pueden conseguirse 

en cualquier farmacia. 
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 Colocar vaselina siempre en el molde, para que así la vela no se 

prenda en las paredes y se la pueda retirar con facilidad. 

 Para que la vela tenga una buena combustión la mecha tiene que 

estar recta. Una mecha demasiado fina producirá un hueco en la vela, 

mientras que una excesivamente gruesa la llenaría de hollín. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Vasos precipitados  Parafina 

 Malla de amianto  Crayones 

 Mechero bunsen  Plastilina 

 Varilla 

 Mortero con pilón 

 Trípode 

 Molde 

 Pabilo o mecha 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la elaboración de las velas se realiza los siguientes pasos: 

 Adquirir una parafina de buena calidad, la cual se identifica por su 

transparencia y blancura. 

 Una vez conseguida la parafina,  proceder a la fabricación para esto 

se debe despejar el lugar de preparación ya sea que se trabaje en la 

cocina o en un laboratorio. 

 Triturar la parafina en pedazos pequeños, puesto que ésta viene en 

barras grande, y colocar en un vaso precipitado. Luego se procede al 

calentamiento, el cual se lo puede hacer directamente con agua o en 

baño maría. Revolver o batir constantemente con una varilla de vidrio, 

para que la parafina se deshaga. 

 El colorido y el aroma se le pueden dar con crayones de colores en 

pedacitos que se agregan a la mezcla que se está calentando. Si se 
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desea que tenga un buen aroma, la fragancia se consigue con la 

aplicación de 10 o 12 gotitas de aceites aromatizantes. 

 Una vez que la preparación está bien líquida, untar el molde con 

vaselina. Antes de colocar la mezcla derretida, colocar la mecha y 

también colocar plastilina debajo y alrededor del molde para no 

derramar y perder la mezcla. 

 Una vez asegurados estos pasos, verter la mezcla en el molde y dejar 

enfriar hasta que esté bien dura. Para acelerar este proceso se puede 

guardar el producto en un congelador. 

 Una vez enfriada, viene el desmolde. Colocar el molde en una 

cacerola con agua caliente para que la vela se desprenda 

naturalmente, y sin cogerla de la mecha para no romperla.  

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 Marina Gimena Deon. Revista Crecimiento Interior Nº 80, Julio del 

2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deon.com.ar/curriculum02.html


 
 

136 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE V 

COSMÉTICOS 
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COSMÉTICOS 

El término cosmético se aplica a todas las preparaciones y elementos de uso 

externo para acondicionar y embellecer el cuerpo limpiando, coloreando, 

suavizando o protegiendo la piel, el pelo, las uñas, los ojos, los labios. 

El uso de cosméticos y perfumes no se limita a las mujeres. Los preparados 

que utilizan los hombres comprenden polvos, colonias, lociones 

(especialmente las que contienen alcohol para su aplicación después del 

afeitado), tónicos para el cabello, a base de alcohol, y desodorantes. 

Los cosméticos son principales activos que se extraen de las plantas. 

Tomando en cuenta los conceptos de infusión, decocción y maceración. 

► Infusión: Es una operación que consiste en hacer hervir un 

disolvente para de inmediato depositarlo dentro de un recipiente con 

vegetales, para extraer el correspondiente principio activo. Por 

ejemplo: aguas aromáticas, aguas medicinales. 

► Decocción: Es la disolución de sustancias que se obtienen 

calentando vegetales con agua durante un buen tiempo. Por ejemplo: 

hacer hervir cortezas de un vegetal durante media hora. 

► Maceración: Es la extracción del contenido de las  plantas, dejando 

en reposo algún tiempo un líquido con hojas, flores, raíces o tallos, 

hasta extraer la esencia que necesitamos. 
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PRÁCTICA N.-16 

1. TEMA:  

ELABORACIÓN JABÓN DE AVENA 

 

2. OBJETIVO: 

 Reconocer los diferentes los diferentes materiales y sustancias 

con el  propósito de elaborar jabón de avena. 

 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

♠ Olla grande para baño de 
María 

 150 g de avena 

♠ Recipiente de metal con 
capacidad de 1 litro 

 300 g de jabón neutro 

♠ Cacerola  1 taza de leche 

♠ Pala de plástico   Esencia de su preferencia 
(opcional) 

♠ Papel celofán   
 

 300 ml de agua 
 

♠ Tabla de madera o de 
plástico 

♠ Moldes pequeños para pan 
o gelatina (opcional) 

♠ Etiqueta adhesiva 

♠ Guantes 
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5. REFERENTE TEÓRICO: 

 

La avena es un cereal que ofrece múltiples beneficios para la piel, es ideal 

para limpiarla en profundidad, hidratarla y mantenerla bien nutrida. Una 

forma estupenda de aprovechar sus magníficas propiedades es incorporar a 

nuestra rutina el uso del jabón de avena. Ayuda a eliminar células muertas 

de la piel, suavizarla, restablecer su humedad natural y, además, es eficaz 

en el tratamiento de pieles delicadas y sensibles  

Debido sus grandes cualidades este cereal es muy utilizado para la 

elaboración de muchos productos cosméticos, como los jabones. 

Aplicada sobre la piel tiene un gran poder astringente, colaborando en la 

regulación de los niveles de grasa. Está especialmente indicada para 

eliminar de la piel imperfecciones causadas por las espinillas, granos, puntos 

negros. 

Si además la incluyes en tu dieta diaria te beneficiarás de sus propiedades 

potenciadoras de la belleza, ya que mantendrán tu piel sedosa y tu cabello 

brillante y suave 

Propiedades del Jabón de avena  

Este jabón enriquecido con avena ejerce un efecto exfoliante sobre la piel, 

dejándola limpia, hidratada y nutrida. Ayuda a calmar las irritaciones de la 

piel y es altamente eficaz en el tratamiento del acné. 

Los lípidos de la avena ejercen un efecto limpiador que mantiene la 

hidratación y la suavidad de la piel. 

http://belleza.uncomo.com/articulo/cuales-son-los-beneficios-de-la-avena-para-la-piel-23100.html
http://media.uccdn.com/images/3/0/1/img_como_hacer_jabon_de_avena_casero_23103_orig.jpg
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Beneficios Del Jabón De Avena Para La Piel   

Son muchas los Beneficios del Jabón de Avena para la piel.   

 La Avena es un cereal, capaz de calmar las irritaciones producidas 
por alergias  o por quemaduras de todo tipo. 

 El Jabón de Avena es muy bueno  para eliminar la cédulas muertas 

de la piel y para tratar problemas de psoriasis, urticaria, dermatitis e 

incluso antiguamente se utilizaba para la sarna. 

 En general es una excelente aliada para las pieles delicadas ya que 

calma y suaviza la piel además de restablecer la humedad de la piel. 

6. PROCEDIMIENTO: 

 Remojar la avena en la leche durante dos horas. 

 Colocar el jabón en un recipiente de metal con 300ml de agua e 

introduzca a baño de María; cuando adquiera una consistencia de 

pasta semilíquida, retírelo del fuego. 

 Verter de inmediato en la cacerola la mezcla de avena, poner a 

calentar a fuego suave y agregar el jabón moviendo constantemente 

con la pala de madera hasta incorporar el jabón; la pasta estará lista 

cuando al removerla se pueda ver el fondo de la olla. 

 Finalmente agregar la esencia, agitando durante 10 segundos y retirar 

del fuego. 

7. BIBLIOGRAFÍA: 

o CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Perú Ediciones 

Mirbet. Julio 2006. 

o http://belleza.uncomo.com/articulo/como-hacer-jabon-de-avena-

casero-2 

o http://jabones2013.com/beneficios-del-jabon-de-avena 

 

http://belleza.uncomo.com/articulo/como-hacer-jabon-de-avena-casero-23103.html#ixzz2x0Tu6Wdf
http://belleza.uncomo.com/articulo/como-hacer-jabon-de-avena-casero-23103.html#ixzz2x0Tu6Wdf
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PRÁCTICA N.-17 

1. TEMA:  

TALCO 

 

2. OBJETIVO: 

 Elaborar talco a fin de conocer su importancia dentro de la aplicación de 

la química y desarrollar habilidades en los estudiantes. 

 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Balanza,   425g de talco cosmético 

 Espátula o cuchara  75 g de harina de maíz. 

 Tazón de plástico y envases  7 ml de esencia de perfume 

 

5. REFERENTE TEÓRICO: 

TALCO 
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El talco cosmético, es un polvo que se utiliza para darle suavidad y olor a 

nuestro cuerpo. 

El uso del talco es ideal para complementar con nuestra fragancia favorita ya 

que le otorga mayor persistencia y absorbe la humedad de la piel que altera 

el perfume. 

Características del Talco Cosmético 

Las particularidades que debemos considerar a la hora de adquirir un talco 

como insumo en la elaboración de talcos perfumado son las siguientes: 

 El talco cosmético está compuesto predominante de partículas 

translúcidas, laminares, irregulares pero sustancialmente de igual 

diámetro que no exceden normalmente los 60 micrones en la 

dimensión máxima. 

 Su textura y deslizamiento se presenta libre de partículas arenosas 

por palpamiento. 

 La densidad aparente es usualmente especificada por los 

compradores. 

 Es virtualmente inodoro 

 El color puede ser blanco  o no. 

El ser humano siempre se ha dedicado a la invención de productos que le 

ayuden a mejorar su apariencia, y casi sin darse cuenta ha creado un 

arsenal de artículos que, ahora con el apoyo de la ciencia, permiten la 

eliminación de microorganismos dañinos como bacterias y hongos 

responsables de desagradables infecciones en piel, cabello y uñas. 

Así, podemos hablar de importantes productos como shampoos, jabones, 

soluciones limpiadoras y cremas humectantes, nutritivas o exfoliantes que 
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han sido desarrollados por las industrias cosmetológica y farmacéutica para 

ayudar a que la higiene personal sea óptima, realzando y protegiendo los 

atributos externos del ser humano. 

En particular, los polvos corporales o talcos han sido creados para absorber 

el exceso de humedad de la piel, formar una capa protectora sobre la 

epidermis, actuar como desodorantes e incluso para ayudar en el combate 

de infecciones ocasionadas por hongos (tiñas), amén de que son un 

vehículo para dejar impregnada sutil fragancia tanto en adultos como en 

bebés. 

Químicamente hablando, el talco o esteatita (filosilicato de magnesio) es un 

compuesto que se encuentra de manera natural formando piedras cuya 

estructura asemeja delgadas láminas de color blanco; está formado por 

sustancias como magnesio, silicio, oxígeno e hidrógeno, y posee textura 

sumamente blanda que absorbe la humedad. 

Es fácil reducir la esteatita a polvo, mismo que al ser tocado parece untarse 

sobre la piel. Se llega a utilizar como lubricante en maquinarias, así como 

para abrillantar cuero, madera y algunos metales; también se integra a fibras 

vegetales para fabricar papel, y mezclado con otros minerales puede 

emplearse en cerámica. Por supuesto, uno de sus principales usos es en 

medicinas y artículos de tocador. 

Se conoce a estos productos genéricamente como talcos debido a que la 

gran mayoría de ellos utilizan a este mineral como base para su elaboración, 

pues tiene la capacidad para mezclarse con perfumes, sustancias 

antisépticas o medicamentos y ayudarlos a esparcirse sobre la piel sin 

formar grumos. 
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Agradable aroma 

La popularidad de los talcos en la población adulta radica en que ofrecen 

protección desodorante, principalmente en la zona de las axilas y pies. Esta 

acción se debe no sólo a las cualidades secantes del mineral, sino a que 

este producto se mezcla con sustancias que combaten directamente a las 

bacterias, como cloruro de benzalconio, triclosán o caléndula, así como otras 

que repelen o absorben la humedad, como óxido de zinc, bicarbonato de 

sodio y almidón de maíz. 

El resultado son polvos que previenen y alivian las irritaciones causadas por 

el calor y el sudor, debido a que tienen la capacidad de adherirse a la 

superficie cutánea y formar fina capa o película protectora que aísla los 

factores externos que pudieran dañarla. Además, casi todos se encuentran 

perfumados, ofreciendo sensación de limpieza y frescura. 

Los talcos tienen especial importancia para la mujer, debido a que su textura 

brinda propiedades lubricantes, es decir, evitan pequeñas irritaciones 

ocasionadas por el constante roce de la piel con las prendas de vestir. Amén 

de esto, son excelente recurso para la epidermis que sufre exceso de grasa, 

gracias a su poder absorbente. 

Polvos medicinales 

Precisamente, una de las infecciones por hongos más comunes ocurre en 

los pies, y suele aparecer por falta de higiene, frecuentar baños públicos, 

albercas o clubes, así como por exceso de humedad que no puede 

eliminarse debido al uso de calzado cerrado o de plástico. 

Los síntomas característicos de este padecimiento son ardor, comezón, mal 

olor y despellejamiento local, y para combatirlo se recurre a un tratamiento 

que incluye el uso de pomadas de aplicación directa, dos veces al día 
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durante 2 a 4 semanas, y de talcos especialmente formulados, los cuales se 

emplean sobre la piel y en el interior de los zapatos. 

Estos polvos tienen doble función, ya que permiten controlar el exceso de 

humedad a la vez que cuentan con compuestos antimicóticos, es decir, 

aquellos que impiden la reproducción de los microorganismos invasores, 

tales como ketoconazol, miconazol o clotrimazol. 

6. PROCEDIMIENTO: 

 Pesar los ingredientes y luego colocar la harina de maíz en un 

recipiente. 

 Añadir la esencia de perfume. 

 Empezar a mezclar. Hacerlo cuidadosamente para no formar grumos. 

 Agregar a la mezcla talco cosmético y revolver bien.  

7. BIBLIOGRAFÍA: 

 CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Perú Ediciones Mirbet. 

Julio 2006. 

 http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/infecciones-por-

hongos-manos-pies-unas/prevencion/talcos-aliados-para-la-piel-de-la-

familia.html 
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PRÁCTICA N.-18 

1. TEMA:  

ELABORACION DE SHAMPOO DE SÁBILA 

2. OBJETIVO: 

☼ Demostrar la importancia de la  sábila dentro de la elaboración del 

shampoo y en aplicación de la química en la pequeña industria a 

fin de potenciar habilidades en los estudiantes.  

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Cacerola de acero inoxidable 
con capacidad de un litro. 

 70 g de jabón neutro rallado 

 Licuadora  2 tazas  de agua limpia 

 Taza (de preferencia 
mediadora) 

 2 cucharas soperas de glicerina 
(opcional) 

 Cuchara sopera de acero 
inoxidable 

 1 cucharada sopera de lauril 
sulfato de trietanolamina 

 Envase de plástico con tapa, 
con capacidad de ½ litro (puede 
reutilizar envases anteriores del 
shampoo) 

 1 limón (jugo) 

 Recipiente de plástico o de 
vidrio con capacidad de 500 ml 

 2 hojas de sábila de 20 cm c/u 
aproximadamente (el gel) 

 Etiqueta adhesiva   Colorante vegetal (opcional) 

 Rallador  Aceite esencial (del aroma de 
su preferencia) 
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5. REFERENTE TEÓRICO:  

Los shampoo comerciales están compuestos por químicos sintéticos que 

pueden causar reacciones en gente sensible, ya que algunos de esos 

químicos son potencialmente dañinos para el medio ambiente. Como 

resultado, mucha gente ha empezado a seguir recetas caseras para lavarse 

el pelo, utilizando ingredientes simples y naturales. 

El aloe vera, una planta carnosa apreciada por sus propiedades suavizantes 

de la piel, se utiliza como base de una receta clásica de champú casero. 

Aprender cómo hacer champú de aloe vera te permitirá ejercer un control 

total sobre lo que hay en los productos de limpieza para tu cabello. 

6. PROCEDIMIENTO: 

 Poner en una cacerola 1 ½ taza de agua a calentar. 

 Añadir el jabón rallado, moviendo hasta que se disuelva (diez minutos 

aproximadamente) 

 Apagar el fuego y añadir el lauril sulfato y la glicerina, integrándolos 

muy bien. 

 El gel (para extraerlo, abra las hojas a lo largo y ráspelas con una 

cuchara), licue el agua restante con el  jugo de limón. 

 Revolver la mezcla anterior con el jabón, agregar el aceite esencial y 

poco a poco el colorante hasta obtener el aroma y el sabor deseado 

7. BIBLIOGRAFÍA: 

 CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Perú Ediciones Mirbet. 

Julio 2006 
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PRÁCTICA N.-19 

1. TEMA:  

CREMA DE AFEITAR 

 

2. OBJETIVO: 

 Reconocer los materiales y sustancias para la elaboración de la 

crema de afeitar y comprobar su importancia dentro de la química 

aplicada a la pequeña industria. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

☼ Cacerola con capacidad 
de un litro 

☻ 7 ½  tazas  de agua 

☼ Cuchara ☻ 1 taza de hielo picado 

☼ Licuadora ☻  1 sobre de gelatina sin 
sabor 

☼ Envase de vidrio con 
tapa 

☻ ¼ de taza de aceite para  
bebe. 

 
☼ Etiqueta adhesiva. 

☻ 2 cucharadas de jabón 
neutro rallado 

☻ Unas gotas de la fragancia 
que prefiera 

 

5. REFERENTE TEÓRICO: 

CREMA DE AFEITAR 

La crema de afeitar (o loción  para afeitar si es líquido) es un  producto 

químico que se utiliza al afeitarse, con el objetivo de ablandar la barba. 
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Sus características más comunes son: 

► Ablandar la barba, lo que facilita el afeitado. 

► Permitir un deslizamiento de la rasuradora más suave. 

► Humectar la piel, dejándola lisa y con buen aspecto. 

► Desinfectante y cicatrizante (para heridas que puedan 

producirse). 

► Evita el dolor, picazón y otras sensaciones que pueden ser 

molestia. 

 

6. PROCEDIMIENTO: 

Para la preparación de 500 g de este producto, realizamos los siguientes 

pasos: 

 Disolver la gelatina en media taza de agua y dejar reposar durante 10 

minutos 

 Poner esta  mezcla a fuego bajo sin dejar de mover hasta que se 

disuelva por completo la gelatina. 

 Retirar del fuego y agregar la ralladura de jabón moviendo con la 

cuchara para disolverlo. 

 Licuar el hielo en la licuadora hasta que quede como raspado, verter 

en un recipiente y agregar las gotas de fragancia. A continuación, 

incorporar poco a poco la mezcla de gelatina con el jabón y el aceite 

para bebe. 

7. BIBLIOGRAFÍA: 

 CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Perú Ediciones 

Mirbet. Julio 2006. 
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PRÁCTICA N.-20 

1. TEMA:  

OBTENCIÓN DE UN JABÓN LÍQUIDO 

2. OBJETIVO: 

  Identificar los materiales y sustancias para obtener jabón líquido y 

comprobar su importancia dentro de la aplicación de la química en la 

pequeña industria. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Mechero de Bunsen  Hidróxido de potasio 28g. 

 Recipientes   Hidróxido de sodio 28g. 

 Varilla de vidrio  Aceite de algodón 200g. 

 Balanza  Aceite de 67g.  

 Balón de aforo  Alcohol potable 100cm3 

 Pipeta   Agua destilada 800cm3 

 

5. REFERENTE TEÓRICO: 

Jabón líquido de manos 
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Descripción 

El jabón líquido de manos es un producto que se utiliza para el lavado 

frecuente de manos, eliminando las impurezas de forma rápida y eficaz. 

Características: 

Limpia las manos sin dañarlas, ya que tiene un ph neutro, dejando una 

mayor humectación y suavidad. Penetra y remueve las impurezas 

rápidamente, produce abundante espuma y es de fácil enjuague dejando un 

suave aroma en la piel. Tiene una apariencia transparente y un agradable 

aroma. 

Aplicación: 

Productos diseñando para el lavado de manos en: hoteles, restaurantes, 

clínicas, colegios, hogares, etc. 

Dilución: 

El producto se puede utilizar puro o disolver, hasta 1 litro de jabón líquido de 

manos puro en 1 litro de agua. 

Forma de uso: 

Aplicar un poco de jabón de líquido de manos sobre la superficie de la mano, 

luego hacer movimientos circulares frotando una mano contra la otra, y 

finalmente enjuagar con agua. 

6. PROCEDIMIENTO: 

El jabón líquido se prepara siguiendo los siguientes pasos: 

 Mezclar el agua destilada con los hidróxidos y el alcohol potable. 

 En otro recipiente calentar los aceites y luego adicionar los hidróxidos, 

el alcohol y el agua. 
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 Mezclar los componentes expuestos y seguidamente batir el 

preparado para conseguir que se homogenice el jabón y quede listo 

para ser utilizado.   

 

7. BIBLIOGRAFÍA: 

 SOLANO. Pinzón, Diómenes. Elaboración de Cosméticos, Pequeña 

Industria y Medicina Natural. Loja. Impreso en Loja Gráficas Muñoz. 

44pag.  

 http://www.moareta.com/index.php?option=com  
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LOCIONES 
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LOCIONES 

Las lociones son similares a las cremas pero contienen más agua. En 

realidad son suspensiones de material en polvo finamente disperso en una 

base de agua o de aceite y agua. Las lociones son de fácil aplicación y 

resultan particularmente beneficiosas para actuar sobre la piel. 

Para su elaboración se debe tener mucho cuidado  en la elección de los 

insumos que se eligen. 

Además cada producto debe ser almacenado correctamente para evitar que 

se desperdicien con el medio ambiente. 

Descripción 

Las lociones suelen estar formadas con extractos de plantas medicinales 

(como áloe vera, cola de caballo), aceites esenciales , y diversas sustancias 

químicas. 

Se usan para masajes terapéuticos y eróticos, contra la alopecia, para 

prevenir picaduras de insectos, etc. 

Su uso debe ser siempre mediante aplicación tópica, ya que su ingestión 

puede provocar intoxicaciones. No hay que olvidar que se suelen tratar de 

medicamentos, por lo que hay que ponerlas fuera del alcance de los niños y 

consumirlas con prudencia. 

Por anglicismo, a la loción para el afeitado se le denomina más 

frecuentemente aftershave. 

EL empleo de las lociones 

Tomar un algodón húmedo, pues seco absorbe inútilmente las tres cuartas 

partes del producto, verter sobre él un poco de loción, humedecer el rostro y 

dejar que se por sí solo, sin usar la toalla. Los pulverizadores, todos los 

eléctricos, que prácticamente transforman el líquido en vapor, son muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_medicinales
http://es.wikipedia.org/wiki/Aloe_vera
http://es.wikipedia.org/wiki/Equisetaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Masaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Terap%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alopecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento#T.C3.B3pica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento#Lociones
http://es.wikipedia.org/wiki/Prudencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Afeitado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aftershave
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cómodos, pues extienden la loción por toda la cara, con facilidad mucho 

mayor. Resultan tan prácticos, que una vez que se ha: comprado el primero, 

ya no se puede prescindir de él. 

Estimulan la vitalidad de los tejidos y de este modo retardan la aparición de 

las arrugas y combaten los efectos perniciosos de los cuerpos grasos, con 

tendencia a relajar y reblandecer la piel. Su empleo debe llegar a convertirse 

en un acto casi reflejo, lo mismo por la mañana, antes de maquillarse, para 

despertar y limpiar la piel (que emite secreciones también durante la noche), 

que por la noche después de eliminar el maquillaje, y siempre que se acabe 

de retirar alguna sustancia grasa, como las cremas protectoras, los 

productos solares, etc. 

Lociones refrescantes 

Refrescan, calman y son un buen complemento de la limpieza de las pieles 

con tendencia a la irritación, la sequedad excesiva y los barrillos. No 

contienen alcohol, dan una agradable sensación de bienestar y se emplean 

como tónicos. 

Lociones astringentes 

Cierran los poros, dan resplandor al rostro y unifican el grano de la piel, de 

modo que el maquillaje se extiende mucho mejor. Sin embargo, es preciso 

utilizar estas lociones con cierta precaución o de lo contrario se convierten 

en un arma de dos filos, pues, aunque su efecto inmediato es delicioso, una 

vez que cesan de actuar se produce una reacción y los tejidos se relajan, 

con lo cual se estimulan a veces las secreciones grasas y se dificulta la 

respiración de la piel. Todo ello aconseja usarlas con mesura, únicamente 

una o dos veces por semana después de extraer las espinillas. 

Lociones detergentes 
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Por lo general están compuestas de acetona, éter, alcohol fuerte, etc., y 

sirven para desengrasar la epidermis grasienta. Actualmente su uso no se 

aconseja tanto como antes, ya que se ha comprobado que a la larga pueden 

irritar y acrecentar las secreciones. Los desengrases prolongados marchitan 

la piel y favorecen un envejecimiento prematuro. 

Lociones hidratantes 

Su mejor y casi exclusiva virtud es su carácter refrescante. No hay ninguna 

razón que justifique esperar algo más de ellas, porque la epidermis opone 

una barrera a la penetración del agua a las capas más profundas. 
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PRÁCTICA N.-21 

1. TEMA: 

LOCIÓN FIJADORA DEL CABELLO 

2. OBJETIVO: 

♠ Reconocer los pasos para la elaboración de la loción fijadora del 

cabello y su importancia dentro la pequeña industria. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Balanza   500cm3 de agua destilada 

 Espátula  3g. de carbonato de potasio 

K2CO3 

 Vaso de precipitados de 500ml  3g. de bórax u otro carbonato 

de sodio Na3BO3 

 Recipiente   3g. de carbonato de amonio 

(NH4)2CO3 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la realización de la loción fijadora del cabello se realizan los siguientes 

pasos: 

 Se pesan cada uno de los componentes y luego de ello se mezclan 

los componentes expuestos. 

 La loción formada queda lista para fijar el cabello. 
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6. BIBLIOGRAFÍA: 

 SOLANO. Pinzón, Diómenes. Elaboración de Cosméticos, 

Pequeña Industria y Medicina Natural. Loja. Impreso en Loja 

Gráficas Muñoz. 44pag.  

 http://blog.planetacontactos.com/trucos-belleza-mujer/las-lociones 
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PRÁCTICA N.-22 

1. TEMA:  

LOCIÓN PARA PIEL Y CABELLO 

2. OBJETIVO: 

 Identificar los pasos prácticos para elaborar loción de piel y cabello 

con el propósito de comprobar su importancia en la pequeña industria. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Olla de aluminio  20g. de romero fresco 

 Balanza  10g. de romero seco  

 Espátula  500cm3 de agua destilada 

 Vaso de precipitados de 

1000ml 

 400cm3 de vinagre de sidra o 

manzana 

 Cocina 

 Fósforo  

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para elaborar la loción para piel y cabello se realizan los siguientes pasos: 

 Hacer hervir en una olla de aluminio el agua con las dos clases de 

romero. 

 Adicionar el vinagre o sidra de manzana. 

 Envasar en frasquitos para su uso. 
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6. BIBLIOGRAFÍA: 

 SOLANO. Pinzón, Diómenes. Elaboración de Cosméticos, Pequeña 

Industria y Medicina Natural. Loja. Impreso en Loja Gráficas Muñoz. 

44pag.  
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PRÁCTICA N.-23 

1. TEMA:  

LOCIÓN PARA DESPUÉS DE AFEITARSE 

2. OBJETIVO: 

 Reconocer los materiales y sustancias para elaborar loción 

después de afeitarse con la finalidad de  verificar la importancia 

dentro de la pequeña industria y potenciar habilidades en los 

estudiantes. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Pipeta    140cm3 de agua destilada 

 Vaso de precipitados  50cm3 de agua de rosas 

 Probeta graduada  5cm3 de glicerina 

 Balanza  20cm3 de tintura de benzoína o 

benzoin que se utiliza como 

antiséptico 

 Espátula  5g. de alumbre pulverizado. 

 Recipientes  3g. de bórax Na3BO3u ortoborato 

de sodio. 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la elaboración  se la loción después de afeitarse se sigue los siguientes 

pasos: 
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 Hacer la mezcla de los componentes expuestos. 

 Remover la preparación y el filtre. 

 Haga tocaciones en la piel y constará la propiedad astringente de la 

solución. 

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 SOLANO. Pinzón, Diómenes. Elaboración de Cosméticos, Pequeña 

Industria y Medicina Natural. Loja. Impreso en Loja Gráficas Muñoz. 

44pag.  
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PRÁCTICA N.-24 

1. TEMA:  

GEL NATURAL PARA EL CABELLO 

 

2. OBJETIVO: 

 Elaborar gel natural para el cabello con la finalidad de identificar  la 

importancia dentro de la pequeña industria. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 1 vaso de precipitados de 

1000ml 

 40 cm3de alcohol potable 

  500 cm3 de agua potable 

  10g. de gelatina sin sabor 

  1 pizca  de bórax, sal común y 

bicarbonato de sodio. 

  5 cm3 de agua de rosas y 

colorante vegetal. 
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5. REFERENTE TEÓRICO: 

 

 

Gel para el cabello. 

Un gel es un sistema coloidal donde la fase continua es sólida y la dispersa 

es líquida. Los geles presentan una densidad similar a los líquidos, sin 

embargo su estructura se asemeja más a la de un sólido. El ejemplo más 

común de gel es la gelatina comestible. 

Ciertos geles presentan la capacidad de pasar de un estado coloidal a otro, 

es decir, permanecen fluidos cuando son agitados y se solidifican cuando 

permanecen inmóviles. Esta característica se denomina tixotropía. El 

proceso por el cual se forma un gel se denomina gelación. 

Reemplazando el líquido con gas es posible crear aerogeles, materiales con 

propiedades excepcionales como densidades muy bajas, elevada porosidad 

y excelente aislamiento térmico. 

Etimología 

Término acuñado por Thomas Graham como apócope de "gelatin", del 

francés"gélatine", y este del italiano"gelatina", diminutivo de "gelata" 

("helada"), del latín"gelata", del participio de "gelare" ("helar"), y este de 

"gelu" ("escarcha"), del protoindo europeo gel- ("frío") del latín "gelu" - frío, 

helado o "gelatus" - congelado, inmóvil.  

Tipos de geles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gelatina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tixotrop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerogel
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Graham
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Protoindoeuropeo
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1. Hidrogeles(acuosos): Son una red de cadenas de polímero hidrófilo, 

en forma coloidal, en la que el agua es el medio de dispersión. Los 

hidrogeles son muy absorbentes (que puede contener más de 99,9% 

de agua), y pueden ser polímeros naturales o sintéticos. Los 

hidrogeles también tienen un grado de flexibilidad muy similar al tejido 

natural, debido a su contenido de agua significativa. 

2. Organogeles (orgánicos): Son similares a los hidrogeles, pero con un 

disolvente orgánico como medio dispersante en lugar de agua. 

3. Xerogeles (sólidos): Son geles sólidos que han perdido o se les ha 

extraído el disolvente. 

Aplicaciones 

Muchas sustancias pueden formar geles cuando se añade un agente 

gelificante. Esto suele ser utilizado en la manufactura de diversos productos, 

desde comida a pinturas, pasando por adhesivos. 

En los cables de fibra óptica se utiliza una gelatina derivada del petróleo 

para envolver una o varias fibras. Este gel sirve para lubricar y mantener las 

fibras en el interior del cable flexible, así como para evitar el contacto con 

agua si el cable se agrietara. También se utilizan últimamente como material 

para evitar ciertos procesos de reflexión que podrían interferir en la 

transmisión de señal a través de la fibra óptica. 

Los geles también son importantes en la parte de la química relacionada con 

los procesos sol-gel y en la síntesis de materiales sólidos con nanoporos. 

Su uso en medicina, está muy difundido. Tras su aplicación desaparecen 

rápida y completamente, lo que les otorga un aspecto cosmético excelente. 

En dermatología se usan ampliamente sobre todo en zonas pilosas como el 

cuero cabelludo, o estrechas y de difícil acceso como el conducto auditivo 

externo o las fosas nasales, en donde la aplicación de productos más grasos 

haría muy difícil su posterior limpieza. Admite la incorporación de numerosos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrogel
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sol-gel&action=edit&redlink=1
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principios activos bien a través de su fase acuosa, sea ésta un líquido 

orgánico o agua.  

6. PROCEDIMIENTO: 

 Para realizar del gel natural para el cabello se realizan los siguientes pasos: 

 En un vaso de precipitación, caliente al baño María el agua con 

gelatina sin sabor. Luego de ello adicionar todas las sustancias 

expuestas. 

 Adicionar el agua de rosas y de esta manera queda preparado el gel, 

que será utilizado en el peinado del cabello.  

7. BIBLIOGRAFÍA: 

 SOLANO. Pinzón, Diómenes. Elaboración de Cosméticos, Pequeña 

Industria y Medicina Natural. Loja. Impreso en Loja Gráficas Muñoz. 

44pag.  

 Leppard, B. Ashton, R. Tratamiento en Dermatología. Radcliffe 

Medical Press. Oxford. 1994. 5 ppISBN 1-85775-003-9 

 Oxford English Dictionary Online (1989). Oxford: Oxford University 
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 Mallory, J. P. & Adams, Douglas Q. (2006) The Oxford introduction to 

Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European world. Oxford: 
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PRÁCTICA N.-25 

1. TEMA:  

FIJADOR NATURAL PARA EL CABELLO 

2. OBJETIVO: 

 Elaborar  fijador natural para el cabello  con la finalidad contrastar 

la importancia de la química en la pequeña industria. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

MATERIALES:MATERIALES Y 

APARATOS  

SUSTANCIAS  

 Una olla de aluminio  2 cucharadas de linaza en 

grano 

 Vaso precipitados de 1000ml  ½ litro de agua  

 Colorante vegetal a elección 

 Agua de rosas o esencia de 

jazmín 

 5cm3de alcohol potable 

 Una pizca de sal común o 

cloruro de sodio 

 Una pizca de bórax y 

ortoborato de sodio 

 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

Fijador para  cabello 

El fijador para el pelo, gel para el pelo o también conocido por marcas 

comerciales (como gomina, glostora, etc.) es un producto químico empleado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_qu%C3%ADmico
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para mantener el peinado, fijando el cabello en una posición determinada por 

la acción de sus estructuras viscosas o cristalizantes. 

A algunas personas les pueden afectar los residuos del fijador, provocando 

un aumento de caspa. Enfermando y rallando en consecuencia a la gente. 

El gel fijador nos permite hacernos peinados únicos y muy versátiles. Te 

mostramos los nuevos y mejores peinados de las estrellas, tanto con cabello 

corto como con cabello largo, y te explicamos cómo se han aplicado el gel 

fijador para que las puedas imitar. 

 Desde los años 90, el gel fijador había quedado bastante olvidado 

entre nuestros productos capilares. Antes, usar el gel fijador en los 

peinados, era una idea horrible para muchos. Sin embargo, ahora 

todo parece indicar que será uno de los productos a los que más que 

recurramos el próximo verano 2012. En el desfile de Giambattista Valli 

vimos como tomaba protagonismo el efecto mojado y look playa en el 

cabello de sus modelos. El diseñador decidió aplicar el gel en las 

raíces y peinar el cabello completamente hacia detrás, mientras el 

resto del cabello caía de manera natural sobre la espalda con unas 

suaves ondas. Celebrities como Evan Rachel Wood ya han adoptado 

los nuevos peinados con gel. 

 La composición de los geles capilares también ha evolucionado 

muchísimo en los últimos años. Además del gel fijador clásico y el gel 

fijador efecto mojado, encontramos ceras con un alto contenido en 

aceites en sus fórmulas. Las ceras van muy bien para conseguir el 

efecto despeinado y desordenado del momento. Los nuevos looks 

con gel vienen cargados de glamour por eso te recomendamos 

reservarlo para las veladas más especiales. En nuestra galería de 

imágenes puedes descubrir cómo lo utilizan las celebrities y cómo 

imitar sus looks. Tengas el cabello largo o corto, ¡encontrarás un look 

para ti. 
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5. PROCEDIMIENTO: 

Para la elaboración del fijador natural para el cabello  se realizan los 

siguientes pasos: 

 Colocar en una olla de aluminio el agua con las dos cucharadas de 

linaza en grano. 

 Hacer hervir la preparación un ¼  de hora. 

 Filtrar la solución y depositar en un vaso de precipitados. 

 Adicionar el agua de rosas, el alcohol potable, sal común, bórax y el 

colorante vegetal. 

 De esta manera se prepara el fijador natural y queda listo para su 

aplicación en el cabello. 

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 SOLANO. Pinzón, Diómenes. Elaboración de Cosméticos, Pequeña 

Industria y Medicina Natural. Loja. Impreso en Loja Gráficas Muñoz. 

44pag. 
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BLOQUE VI 

PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA 
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PRÁCTICA N.-26 

1. TEMA:  

DESINFECTANTE DE PINO 

 

2. OBJETIVO: 

 Verificar la importancia de la elaboración del desinfectante de pino 

y su importancia dentro de la aplicación de la química en la 

pequeña industria. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Vaso de precipitados  10 ml de aceite de pino 

 Probeta   10 ml de emulsificante 

 Pipeta    3 ml de solución al 1% 

blanco óptico 

 Agitador  25 ml de Agua destilada 

 Matraz  35 ml de Alcohol 

Isopropílico 

 Embudo  

 Colorante ámbar (opcional) 
 Algodón o papel filtro. 
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5. REFERENTE TEÓRICO: 

DESINFECTANTE DE PINO 

Son derivados de la corteza del árbol de pino, son agentes utilizados por su 

agradable fragancia y además porque poseen acción desinfectante y 

bactericida. 

Es el producto más efectivo para limpiar y desinfectar pisos, cocinas, baños 

y cualquier superficie del hogar, porque contiene cuatro veces ingredientes 

activos que otros limpiadores. 

Este  desinfectante ofrece tres poderes en un solo producto: 

 Limpia: Sus componentes con poder de detergente eliminan la mugre 

y manchas en el hogar. 

 Desinfecta: Porque  tiene cuatro veces más ingredientes activos. 

 Desodoriza: Su fragancia de Pino natural asegura el fresco aroma 

por todo el lugar. 

 

6. PROCEDIMIENTO: 

 En el recipiente de preparación se deposita la cantidad indica de 

aceite de pino, se le agrega el emulsionante. 

 Se agita durante cinco minutos, el resultante será una preparación 

ligeramente espesa de tonalidad lechosa ambarina. 

 Se le incorpora la mitad del alcohol y se combina mediante la 

agitación. 

 Se agrega el agua destilada a chorro fino. El resultado será un ligero 

enturbiamiento. 

 Se le adiciona la solución de blanco óptico y el fijador. 
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 Luego se le incorpora a chorro fino el alcohol  y se agita el preparado. 

El resultado debe ser el aclaramiento  de la solución, la cual debe ser 

ligeramente ámbar translúcido. 

 Es conveniente agregar el colorante y para ello se debe preparar el 

filtro utilizando el embudo y un trozo de algodón o papel filtro. 

 Se procede a filtrar el preparado a fin de obtener mayor brillantez y 

eliminar  residuos no disueltos 

 

7. BIBLIOGRAFÍA: 

CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Perú Ediciones Mirbet.Julio 2006. 
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PRÁCTICA N.-27 

1. TEMA:  

ELABORACIÓN DEL CRESO 

2. OBJETIVO: 

 Elaborar creso a fin de identificar su importancia como producto de 

limpieza. 

 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

4. MATERIALES: 

 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Olla o cacerola metálica.  65 ml de creosota cresílica 

 75 gr.  de soda cáustica 

 20 ml de alcohol 

 Agua  

 

5. REFERENTE TEÓRICO: 

 

CRESO 

 

Es un desinfectante más potente. Su elaboración debe ser efectuada  con 

extremo cuidado. 
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Su manejo debe ser muy cuidadoso porque puede  ocasionar problemas en 

la salud, si es que no se manipula correctamente. 

Por ello: 

♠ Almacenar por separado los oxidantes fuertes, bases fuertes, ácidos 

fuertes. 

♠ Mantener en un lugar seco y sobre todo debe estar en una habitación 

bien ventilada. 

♠ Si se derrama, recoger el líquido procedente de la fuga en recipientes 

tapados, absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte y 

trasladarlo a un lugar seguro. 

♠ Contar con la protección personal adicional, es decir se debe tener 

un traje de protección completo. 

6. PROCEDIMIENTO: 

 En la olla metálica, llevar al fuego la creosota cresílica a una 

temperatura de 30 grados. 

 Agregar la soda cáustica cuando la creosota  cresílica se encuentre 

caliente. 

 Dejar esta mezcla en el fuego entre unos 15 a 30 minutos. 

 Cuando la mezcla se encuentre totalmente fría, vierta el alcohol 

Agregue agua hasta alcanzar el volumen de un litro. 

7. BIBLIOGRAFÍA: 

 CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Perú Ediciones 

Mirbet.Julio 2006. 
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PRÁCTICA N.-28 

1. TEMA:  

CLORO 

2. OBJETIVO: 

 Obtener cloro con el propósito de verificar su importancia en la 

pequeña industria. 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 3 ½ tazas de agua (875ml)  Mascarilla 

 ½  taza de sodio líquido al 
12% (125ml) 

 Dos telas gruesas y húmedas  
(20 x 20cm) o guantes de 
asbesto. 

 Una taza de vidrio (de 
preferencia mediadora) 

 Un recipiente de boca angosta, 
de vidrio o de plástico, con tapa 
y capacidad de 1 ½ litros, se 
pueden reutilizar los envases 
limpios. 

 Un embudo mediano. 

 Una etiqueta adherible. 

5. REFERENTE TEÓRICO: 

CLORO 

La lejía es un compuesto químico llamado hipoclorito de sodio, disuelto en 

agua. 
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El cloro es un elemento químico de número atómico 17 situado en el grupo 

de los halógenos (grupo VII A) de la tabla periódica de los elementos. Su 

símbolo es Cl. En condiciones normales y en estado puro forma dicloro: un 

gastóxico amarillo-verdoso formado por moléculas diatómicas (Cl2) unas 2,5 

veces más pesado que el aire, de olor desagradable y tóxico. Es un 

elemento abundante en la naturaleza y se trata de un elemento químico 

esencial para muchas formas de vida. 

Características principales 

Cloro 

En la naturaleza no se encuentra en estado puro ya que reacciona con 

rapidez con muchos elementos y compuestos químicos, por esta razón se 

encuentra formando parte de cloruros (especialmente en forma de cloruro de 

sodio), cloritos y cloratos , en las minas de sal y disuelto en el agua de mar. 

Historia 

El cloro (del griego χλωρος, que significa "verde pálido") fue descubierto 

en su forma diatómica en 1774 por el sueco Carl Wilhelm Scheele, aunque 

creía que se trataba de un compuesto que contenía oxígeno. Lo obtuvo a 

partir de la siguiente reacción: 

2 NaCl + 2H2SO4 + MnO2 → Na2SO4 + MnSO4 + 2 H2O + Cl2 

En 1810 el químico inglés Humphry Davy demuestra que se trata de un 

elemento físico y le da el nombre de cloro debido a su color. El gas cloro se 

empleó en la Primera Guerra Mundial, siendo el primer caso de uso de 

armas químicas como el fosgeno y el gas mostaza. 

Abundancia 

El cloro se encuentra en la naturaleza combinado con otros elementos 

formando principalmente sales iónicas; como es el caso del cloruro sódico y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dicloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorito
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_%28condimento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Wilhelm_Scheele
http://es.wikipedia.org/wiki/Humphry_Davy
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_mostaza
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cálcico; también con la mayoría de metales; desde el cloruro de hafnio hasta 

el cloruro de plata. Podría decirse que el cloro combina de forma natural 

bastante bien con la mayoría de elementos, excepto con los de su grupo, 

halógenos y gases nobles, aunque en las últimas décadas de manera 

sintética forma parte de los mismos en compuestos conocidos como son los 

fluorocloruros y cloruros de xenón. Finalmente cabe destacar que la gran 

mayoría de estos compuestos suelen encontrarse con impurezas formando 

parte de minerales como la carnalita, KMgCl3·6H2O. 

Obtención 

El cloro comercial se obtiene por electrólisis en el proceso de preparación de 

los álcalis y se expende en forma líquida, no es puro; y por lo tanto, ha de 

purificarse. Si se trata el dióxido de manganeso hidratado con ácido 

clorhídrico concentrado se produce un gas exento en gran parte de 

impurezas tales como el oxígeno gas (O2 (g)) y óxidos de cloro. 

4HCl + MnO2xH2O = MnCl2 + (x+2) H2O + Cl2 

Compuestos 

 Algunos cloruros metálicos se emplean como catalizadores. Por 

ejemplo, FeCl2, FeCl3, AlCl3. 

 Ácido clorhídrico, HCl. Se emplea en la industria alimentaria, 

metalúrgia, desincrustante, productos de limpieza, abrillantador de 

pisos, destapador de caños y tuberías. 

 Ácido hipocloroso, HClO. Se emplea en la depuración de aguas y 

alguna de sus sales como agente blanqueante. 

 Ácido cloroso, HClO2. La sal de sodio correspondiente, NaClO2, se 

emplea para producir dióxido de cloro, ClO2, el cual se usa como 

desinfectante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carnalita
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_hipocloroso
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cloroso
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 Ácido clórico (HClO3). El clorato de sodio, NaClO3, también se puede 

emplear para producir dióxido de cloro, empleado en el blanqueo de 

papel, así como para obtener clorato. 

 Ácido perclórico (HClO4). Es un ácido oxidante y se emplea en la 

industria de explosivos. El perclorato de sodio, NaClO4, se emplea 

como oxidante y en la industria textil y papelera. 

 Compuestos de cloro como los clorofluorocarburos (CFC) contribuyen 

a la destrucción de la capa de ozono. 

 Algunos compuestos orgánicos de cloro se emplean como pesticidas. 

Por ejemplo, el hexaclorobenceno (HCB), el para-

diclorodifeniltricloroetano (DDT), el toxafeno, etcétera. 

 Muchos compuestos organoclorados presentan problemas 

ambientales debido a su toxicidad, por ejemplo el pentacloroetano, los 

pesticidas anteriores, los bifenilospoliclorados (PCB), o las dioxinas. 

Isótopos 

En la naturaleza se encuentran dos isótopos estables de cloro. Uno de masa 

35 uma, y el otro de 37 uma, con unas proporciones relativas de 3:1 

respectivamente, lo que da un peso atómico para el cloro de 35,5 uma. 

El cloro tiene 9 isótopos con masas desde 32 uma hasta 40 uma. Sólo tres 

de éstos se encuentran en la naturaleza: el Cl, estable y con una abundancia 

del 75,77%, el Cl, también estable y con una abundancia del 24,23%, y el 

isótopo radiactivo Cl. La relación de Cl con el Cl estable en el ambiente es 

de aproximadamente 700 × 10–15:1. 

El Cl se produce en la atmósfera a partir del Ar por interacciones con 

protones de rayos cósmicos. En el subsuelo se genera Cl principalmente 

mediante procesos de captura de neutrones del Cl, o por captura de muones 

del Ca. El Cl decae a S y a Ar, con un periodo de semidesintegración. El 

período de semidesintegración de este isótopo hidrofílico y no reactivo lo 

hace útil para la datación geológica en el rango de 6000 a 1 millón de años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cl%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_percl%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorofluorocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexaclorobenceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxafeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pentacloroetano
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_de_semidesintegraci%C3%B3n
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Además, se produjeron grandes cantidades de Cl por la irradiación de agua 

de mar durante las detonaciones atmosféricas de armas nucleares entre 

1952 y 1958. El tiempo de residencia del Cl en la atmósfera es de 

aproximadamente una semana. Así pues, es un marcador para las aguas 

superficiales y subterráneas de los años 1950, y también es útil para la 

datación de aguas que tengan menos de 50 años. El Cl se ha empleado en 

otras áreas de las ciencias geológicas, incluyendo la datación de hielo y 

sedimentos. Ya que es una sustancia venenosa 

Aplicaciones y usos 

Producción de insumos industriales y para consumo 

Las principales aplicaciones de cloro son en la producción de un amplio 

rango de productos industriales y para consumo. Por ejemplo, es utilizado en 

la elaboración de plásticos, solventes para lavado en seco y desgrasado de 

metales, producción de agroquímicos y fármacos, insecticidas, colorantes y 

tintes, etc. 

Purificación y desinfección 

El cloro es un químico importante para la purificación del agua (como en 

plantas de tratamiento de agua), en desinfectantes, y en la lejía. El cloro en 

agua es más de tres veces más efectivo como agente desinfectante contra 

Escherichiacoli que una concentración equivalente de bromo, y más de seis 

veces más efectiva que una concentración equivalente de yodo.  

El cloro como antiséptico fue introducido en 1835 por Holmes (en Boston) y 

1847Semmelweis (en Viena).4 El cloro se emplea como desinfectante en 

mobiliarios, equipos, instrumental y áreas hospitalarias. El cloro suele ser 

usado en la forma de ácido hipocloroso para eliminar bacterias, hongos, 

parásitos y virus en los suministros de agua potable y piscinas públicas. En 

la mayoría de piscinas privadas, el cloro en sí no se usa, sino hipoclorito de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Purificaci%C3%B3n_del_agua&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desinfectante
http://es.wikipedia.org/wiki/Lej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://es.wikipedia.org/wiki/Bromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/1835
http://es.wikipedia.org/wiki/Holmes
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston
http://es.wikipedia.org/wiki/1847
http://es.wikipedia.org/wiki/1847
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro#cite_note-CIRU-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Desinfectante
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_hipocloroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Piscina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_sodio
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sodio, formado a partir de cloro e hidróxido de sodio, o tabletas sólidas de 

isocianuratos clorados. Incluso los pequeños suministros de agua son 

clorados rutinariamente ahora. (Ver también cloración) 

Química 

El cloro elemental es un oxidante. Interviene en reacciones de sustitución, 

donde desplaza a los halógenos menores de sus sales. Por ejemplo, el gas 

de cloro burbujeado a través de una solución de aniones bromuro o yoduro 

los oxida a bromo y yodo, respectivamente. 

El cloro es usado extensivamente en química orgánica y química inorgánica 

como un agente oxidante, y en reacciones de sustitución, porque 

frecuentemente el cloro imparte propiedades deseadas a un compuesto 

orgánico, debido a su electronegatividad. 

Los compuestos de cloro son usados como intermediarios en la producción 

de un gran número de productos industriales importantes que no contienen 

cloro. Algunos ejemplos son: policarbonatos, poliuretanos, siliconas, 

politetrafluoroetileno, carboximetilcelulosa y óxido de propileno. 

Otros usos 

El cloro es usado en la manufactura de numerosos compuestos orgánicos 

clorados, siendo los más significativos en términos de volumen de 

producción el 1,2-dicloroetano y el cloruro de vinilo, intermediarios en la 

producción del PVC. Otros organoclorados particularmente importantes son 

el cloruro de metilo, cloruro de metileno, cloroformo, cloruro de vinilideno, 

tricloroetileno, percloroetileno, cloruro de alilo, epiclorhidrina, clorobenceno, 

diclorobencenos y triclorobencenos. 

El cloro también es usado en la producción de cloratos y en la extracción de 

bromo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_inorg%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reacciones_de_sustituci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Policarbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicona
http://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetileno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carboximetilcelulosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93xido_de_propileno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1,2-dicloroetano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/PVC
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_metilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_metileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloroformo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_vinilideno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricloroetileno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Percloroetileno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_alilo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Epiclorhidrina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorobenceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorato
http://es.wikipedia.org/wiki/Bromo
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6. PROCEDIMIENTO: 

 Utilizando el cubre boca y las telas gruesas o guantes, se vierten 

en el recipiente dos tazas de agua. 

 Con ayuda del embudo se añade el hipoclorito de  sodio y 

enseguida el resto de agua. Se deja 30 segundos reposar sin 

tapar. 

 Pasado este tiempo se tapa y se agita moderadamente durante un 

minuto y se destapa para dejar escapar algún gas que se haya 

formado y se vuelve a tapar. 

BIBLIOGRAFÍA: 
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PRÁCTICA N.-29 

1. TEMA:  

DETERGENTES 

 

2. OBJETIVO: 

☻ Comprobar la propiedad química que tienen  los detergentes de 

disolver la suciedad 

 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 Cuchara   50 gr. de blanqueador 

(carbonato de sodio) 

 Recipientes   50 gr. de sílice en polvo 

   2 gr. de colorante orgánico 

en polvo (al alcohol) 

   5 ml de esencia de perfume 

   150 ml de fosfato trisódico 

    400 gr. de sal sódica de 

alcohol sulfonado. 
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5. REFERENTE TEÓRICO: 

 

DETERGENTES 

 

 Son las sustancias que tienen la propiedad química de disolver la 

suciedad o las impurezas de un objeto sin corroerlo. Es decir, sustancias 

o productos que limpian químicamente. 

 La palabra  deterger procede del latín “detergere”, que significa limpiar. 

En medicina se entiende por deterger, limpiar una úlcera o herida, y se 

denominan detersorios las sustancias que se emplean para ello. 

 Esto implica que pueden calificarse como detergentes sustancias tan 

dispares  como la saliva, el jabón o la gasolina dependiendo de sobre 

qué  superficies sean empleadas, ya que cuando limpian tienen un efecto 

detergente. 

 En la vida diaria se entiende por detergentes únicamente a las sustancias 

que disuelven a las grasas o a la materia orgánica gracias a su 

tensoactividad 

 El primer detergente (jabonoso) se fabricó en Alemania en 1907, y 

consistía en una mezcla de jabón tradicional al que se añadió perborato y 

silicatos sódicos. 

 

6. PROCEDIMIENTO: 

 Verter el blanqueador en un recipiente. 

 Añadir la esencia de perfume  y remover con una cuchara. 

 Agregar elsílice y la sal sódica. Continuar moviendo la mezcla. 
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 Añadir el fosfato trisódico sin parar de remover la mezcla. 

 Finalmente, agregar el colorante en polvo. Este elemento también 

cumplirá la función de suavizante 

7. BIBLIOGRAFÍA: 

 CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Peru Ediciones Mirbet. 

Julio 2006 
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PRÁCTICA N.- 30 

1. TEMA:  

JABÓN DE ROPA 

 

2. OBJETIVO: 

 Verificar la forma como una manteca o aceite se transforma en jabón. 

 Conocer la acción química sobre la propiedad detergente de un  jabón 

a fin de proyectar la industria de jabonería en base a la materia prima 

nacional. 

 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 No trabajar en el laboratorio sin que al menos otra persona tenga 

conocimiento de ello.  

 Usar siempre un guardapolvo, calzado cerrado, y el cabello recogido. 

Se recomienda el uso de guantes y de gafas.  

 No lleve sus manos sin lavar a la boca u ojos cuando haya utilizado 

productos químicos.  

 No ingiera alimentos o bebidas en el laboratorio. 

 

4. MATERIALES: 

 

MATERIALES Y APARATOS  SUSTANCIAS  

 650 gr. de cebo de cerdo  Hilo de pescar o cuchillo 

 70 gr. de soda cáustica  Molde 

 

 Un litro de agua potable 
 Cuchara de palo 

 Olla 

 Cocina  
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5. REFERENTE TEÓRICO: 

 

 

JABÓN DE ROPA 

Desde el punto de vista químico, el jabón es una sal obtenida a partir de la 

reacción entre una base alcalina (hidróxido de sodio) y un ácido graso o 

aceite  

El proceso de la saponificación que es la reacción química que transforma la 

grasa en jabón requiere de la dilución de la soda cáustica en agua. 

Antes de comenzar a elaborar el jabón en casa, aplicar las siguientes 

recomendaciones: 

 Conservar la soda cáustica fuera del alcance de niños o de animales 

domésticos. 

 La soda cáustica es hidróxido de sodio (NaOH) formado por el lazo 

iónico entre el sodio, el oxígeno y el hidrógeno. Es un material 

reactivo inestable y se combina velozmente con los líquidos, 

absorbiendo también la humedad del aire. 

 Utilizar anteojos, los guantes de caucho y una mascarilla cuando  se 

maneje la soda cáustica, la mezcla del agua y soda cáustica y o la 

mezcla con el material graso. 

 Mantener los guantes puestos cuando manipule un jabón recién 

hecho, y continuar usándolo si va a manipular el jabón hecho con el 

método al frío de menos de dos semanas de maduración 

 Mida la cantidad de soda cáustica en recipientes de plástico. 

 Vierta la soda cáustica en el agua y nunca a la inversa. El líquido 

vertido en la soda provoca una especie de explosión muy peligrosa. 
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 La soda cáustica vertida correctamente dentro del líquido hace que 

aumente su temperatura por encima de los 80 grados. Use por lo 

tanto envases resistentes al calor y preste atención. 

Para mayor espuma, agregue 100gr. de resina. 

Formación de jabones 

La saponificación es la propiedad que tienen las grasas de reaccionar con un 

hidróxido metálico, especialmente de sodio y potasio formando una molécula 

de glicerina y tres moléculas de sales de los ácidos que se llaman jabones. 

 

 

 

 

Los jabones son sales metálicas de los ácidos grasos superiores sobre todo 

el palmítico, esteárico y oleico. 

Los jabones de sodio son duros y los de potasio son blandos. En la 

fabricación de jabones se suelen añadir sustancias perfumadas, 

blanqueadoras, germicidas, azufre.etc. 

Los jabones de calcio y magnesio son insolubles en el agua    y precipitan 

con las aguas duras. 

En realidad el clásico jabón está siendo remplazado por los detergentes 

sintéticos que tienen propiedades semejantes a los jabones en su acción de 

limpieza, inclusive puede actuar en aguas duras sin precipitar. 

Las materias primas para la fabricación de jabones son grasas y sebos de 

animales, los  aceites vegetales (ricino coco, algodón) 

La tecnología de los jabones incluye los siguientes procesos: saponificación, 

saladura, cocción, amasado, moldeado, aditivos y perfumes. 

 

6. PROCEDIMIENTO: 

 

 Verter la grasa de cerdo a la olla caliente para derretirla. 

CH2-COO-R               Na OH                            CH2-OH 
 
CH2-COO-R  +NaOH                            CH2-OH  + 3R-COONa 
 
CH2-COO-R                Na OH                           CH2-OH  
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 Agregar la soda cáustica (que ha sido previamente disuelta en agua) 

y dejar que hierva, sin  dejar de remover, hasta lograr la textura de un 

gel. 

 Una vez listo, colocar la preparación caliente en el molde 

respectivamente y deje por unos 5 días. 

 Transcurrido ese tiempo, y cuando ya se encuentre seco el jabón 

córtelo en piezas más pequeñas para su venta. Puede usar hilo de 

pescar o un cuchillo que tenga el borde muy afilado para evitar que se 

desmorone el jabón. 

8. BIBLIOGRAFÍA: 

 CABRERA Estrada Arturo. Industria en Casa. Perú Ediciones Mirbet. 

Julio 2006. 

 ARMENDARIS. Gerardo.  2006. Química Orgánica 255pag.  

 

VOCABULARIO: 

 Acetona: Se llama también propanona o dimetil-cetona. 

Industrialmente se obtiene por destilación seca del acetato de calcio. 

su fórmula  es CH3CO-CH3. 

 Ácido acético: Se llama también vinagre y se obtiene principalmente 

del mosto de las uvas. 

 Ácido láctico: Se llama también propanol-oico y resulta de la 

fermentación de la leche. 
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 Ácido oxálico: se llama también etanodioico y sirve para eliminar 

manchas de diversa  índole, pero no como cosmético. 

 Ácido tartárico: Este ácido  también se llama butanodioldooico y se 

obtiene principalmente de las uvas. La fórmula es HOOC-CHOH-

CHOH-COOH 

 Alumbre: Es el sulfato doble de potasio y aluminio con 24 moléculas 

de agua. 

 Anestésico: Que insensibiliza y facilita el sueño. 

 Bactericida. Que se encarga de destruir bacterias. 

 Benjuí: Es un aceite gomoso que se extrae de la planta llamada 

benjuí de sumatra. 

 Bergamota:   Es una esencia que se extrae de la limas. 

 Benzoina: Es un compuesto orgánico que se presenta formando 

cristales blancos o amarillentos y que se utiliza como antisépticos. 

 Bórax: Es el nombre comercial del ortoborato de sodio Na3BO3. 

 Cicatrizante: Que facilita la curación de llagas. 

 Colodión: Es una solución que contiene 4gr. de piroxilina en 100cm3 

de alcohol con éter. Se utiliza en fotografía en la fabricación de perlas, 

cuero artificial y como reactivo. Se utiliza también en medicina 

humana y veterinaria para cubrir heridas no infectadas. 

 Shampoo: Es un preparado que contiene sustancias limpiadoras del 

cabello. 

 Emoliente: Que relaja y ablanda los tejidos inflamados. 



 
 

191 
 
 

 

 Esencia: Es un extracto que se obtiene de las plantas para diversas 

preparaciones. 

 Estimulante: Que aumenta la actividad funcional del organismo. 

 Expectorante: Que expulsa las materias formadas en las vías 

respiratorias. 

 Glicerina: se llama también glicerol o propanotriol, cuya fórmula es 

CH2OH-CHOH-CH2OH industrialmente se obtiene por saponificación 

de las grasas naturales. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El Ministerio de Educación ha trazado las líneas del Bachillerato General 

Unificado, este “nuevo” ciclo educativo, además de suprimir las 

especialidades del antiguo “ciclo diversificado”, conjuga la formación técnica 

y humanística en un currículo común orientado a preparar simultáneamente 

a los estudiantes tanto en el campo científico como tecnológico, a través de 

un tronco unificado de asignaturas y de un paquete de materias optativas 

que en teoría deben encauzar conocimientos adaptados a realidades locales 

y regionales. 

La propuesta atiende una necesidad nacional y tiene varios aspectos 

positivos, que recogen experiencias ya realizadas. Pero tiene graves 

limitaciones en sus planteamientos y su concreción curricular. Algunos de los 

principales problemas detectados en el actual Bachillerato, y que se corrigen 

en esta nueva propuesta, son el desorden causado por las variaciones 

curriculares que se dan entre establecimientos educativos, lo cual 

imposibilita ejercer una rectoría efectiva y dificulta la movilidad estudiantil de 

un colegio a otro, la especialización temprana y un currículo oficial 

desactualizado y desarticulado con la Educación General Básica y la 

Universidad. 

El diseño de los contenidos de las asignaturas es extremadamente deficiente 

y, en algunos casos, incorrecto, alejado de una educación democrática, 

nacionalista y progresista.44 

  

El Nuevo Currículo propone nuevas asignaturas como Emprendimiento y 

Gestión, que no se desarrollarán como una materia más dentro del aula sino 

como talleres, y dará lugar a la organización de todas las iniciativas de 

emprendimiento por parte de los jóvenes. El Bachillerato General Unificado 

(BGU) tiene como finalidad la formación de jóvenes poseedores de valores 

humanos inspirados en el Buen Vivir, capaces de funcionar como 

ciudadanos críticos, cumplir sus responsabilidades y ejercer sus derechos 

                                                           
 44http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/372/File/pdfs/NOTICIASYSUCESOS/2011/Analisis1.pdf 
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individuales y colectivos en el entorno comunitario, académico y de trabajo; 

conscientes de su identidad nacional, latinoamericana y universal; capaces 

de comprender conceptualmente el mundo en el que viven y de utilizar las 

herramientas del conocimiento científico, tecnológico y de los saberes 

ancestrales, para transformar la realidad, como sujetos constructores del 

cambio, así mismo, ofrece a las personas una orientación para el mundo del 

trabajo y el emprendimiento fortaleciendo las competencias que les 

posibiliten adaptarse flexiblemente a los cambios.45 

“El cambio constante de las tecnologías y las exigencias de los mercados 

hace necesario que la fuerza laboral se adapte a los nuevos requerimientos 

que nos presenta un mundo globalizado. Conceptos como educación 

continua o el desarrollo de competencias para mejorarlas capacidades de los 

estudiantes son temas que cada vez más deben preocupar, tanto, al sector 

público como a las empresas.”46 

 

Para ello debemos fortalecer los sistemas educativos y de formación para el 

trabajo; ellos deben comenzar a formar a sus estudiantes en el 

reconocimiento de la necesidad de fortalecer las habilidades, destrezas y 

actitudes, elementos relevantes para la empresa de hoy. Se debe entregar el 

conocimiento, a través de competencias que hagan frente a la sociedad 

global en que vivimos. 

El bachillerato es único y general con un currículo que presenta contenidos 

de las áreas básicas del saber. 

Antes de señalar la problemática encontrada en la institución educativa con 

relación al tema de investigación, se darán a conocer algunos datos 

importantes de la misma. 

 

El colegio “Emiliano Ortega Espinoza” es “una institución fiscal que viene 

propiciando como política institucional ante todo que los alumnos aprendan 

                                                           
 45http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=19368:el-

nuevo-bachillerato-ecuatoriano-se-discute-en-un-taller&catid=1:archivo 

 46http://blogs.educared.org/red-pronino/aftitptungurahua. 

http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/fuerza-laboral-capacitada-el-desafio-para-avanzar-el-crecimiento-en-lati-0
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/fuerza-laboral-capacitada-el-desafio-para-avanzar-el-crecimiento-en-lati-0


 

5 
 

de forma crítica y reflexionen acerca del lenguaje científico que los capacite 

para deshacer y reconstruir los saberes aprendidos, logrando un dominio 

que les permita estar en condiciones de acceder con principios sólidos a la 

tecnología mediante la aplicación eficiente de todos los recursos que 

dispone la institución educativa. Nuestra meta no solo está dirigida a la 

formación profesional de bachilleres en ciencias en las especialidades  de: 

Físico- Matemáticas, Químico- Biológicas y el Bachillerato Técnico en 

Comercio y Administración de Sistemas, sino ante todo potenciar la 

formación integral del estudiante que contribuya a concienciar la justicia con 

principios democráticos de equidad, libertad y solidaridad” 

El colegio “Emiliano Ortega Espinoza” se encuentra ubicado en la Parroquia 

el Porvenir del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja, en las calles 18 de 

Agosto entre Eugenio Espejo y Olmedo. El colegio “Emiliano Ortega 

Espinosa” tiene su origen gracias a la iniciativa de un distinguido grupo de 

personas amantes de la cultura y del desarrollo social del pueblo 

catamayense, que conscientes de la necesidad de promover la creación de 

un colegio de carácter vespertino mixto fiscal y gratuito, para satisfacer las 

demandas de alumnos y padres de familia en general. 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1047, de fecha 7 de junio de 1983, se 

oficializa el nombre del Colegio como Emiliano Ortega Espinoza. Con 

Resolución Nro. 831 del 4 de septiembre de 1987, se autoriza el 

funcionamiento de la especialidad Químico Biológicas. 

En lo que se refiere a la oferta educativa y en vista del nuevo desafío que 

impone la sociedad actual, el colegio "Emiliano Ortega Espinoza"; se 

propone asumir con capacidad mística y compromiso la actual propuesta de 

Reforma al Bachillerato planteado por el Ministro de Educación. 

En este sentido se propone fortalecer la oferta académica que ya consta en 

el PEI (Proyecto Educativo Institucional) 2007 - 2012; esto es, el bachillerato 

en "CIENCIAS ", en la especialidad de Químico Biológicas, los mismos que 

están integrados de las más importantes áreas, módulos en el Bachillerato 

Técnico y disciplinas del conocimiento, lo que permitirá al futuro bachiller 
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estar en condiciones aptas, ya sea para incorporarse e insertarse en el 

campo ocupacional, y continuar sus estudios superiores en cualquier rama o 

especialidad profesional. 

El Colegio Emiliano Ortega Espinoza, está integrado por estudiantes del 

centro de la ciudad así como de sus alrededores.  

Luego de realizar esta breve descripción del escenario que forma parte de la 

investigación se ha  determinado que uno de los problemas más relevantes 

en la Institución Educativa Colegio Nacional “Emiliano Ortega Espinoza” es 

la ausencia del currículo de la materia optativa denominada: “Aplicación de 

la Química en la Pequeña Industria” del nuevo Bachillerato General 

Unificado que permita preparar adecuadamente a los estudiantes tanto 

científica como tecnológicamente para poder insertarse fácilmente en el 

campo laboral. 

En función de lo mencionado se ha formulado el siguiente problema:  

¿CÓMO INFLUYE LA APLICACIÓN DELA QUÍMICA ENLA PEQUEÑA 

INDUSTRIA COMO ASIGNATURA OPTATIVA EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES EN  LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO EN CIENCIAS DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA DEL CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA PERIODO 

LECTIVO 2012 – 2013”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, Considerando al Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación SAMOT como Modelo Pedagógico 

que cumple con las funciones de Docencia, Investigación y Vinculación con 

la Colectividad, que orienta y responde a la demanda social a través de una 

oferta académica pertinente, renovada y actualizada, garantiza una sólida 

formación profesional, científica, técnica y humanista.  

Como estudiante egresada del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación,  Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención Químico-Biológicas he seleccionado el tema de Investigación “La 

Aplicación  de la Química en la Pequeña Industria y su Incidencia en el 

Logro de Habilidades en  los Estudiantes del Primer Año de Bachillerato en 

Ciencias  del Colegio  “Emiliano Ortega Espinoza” del Cantón Catamayo 

provincia de Loja periodo lectivo 2012 – 2013”.El mismo que tiene mucha 

importancia dentro del Proceso Enseñanza–Aprendizaje de la Química y 

además contribuir a la  formación para el ejercicio de la práctica docente. 

El presente trabajo de investigación se justifica, en lo social y en lo 

pedagógico por considerarlo una herramienta importante en la ejecución de 

la práctica docente, y permite plantear soluciones para mejorar los procesos 

de aprendizaje, enriquecer conocimientos y experiencias con miras al 

desarrollo de habilidades y destrezas. 

No habiendo ningún currículo en el Colegio  “Emiliano Ortega Espinoza” 

como estudiante egresada de la carrera de Químico Biológicas me he 

propuesto elaborar una guía didáctica que permita orientar el proceso 

didáctico de los docentes que tienen a cargo dicha asignatura. Para lo cual 

cuento con el apoyo de las autoridades y el personal docente del plantel, así 

como también con mi asesor de tesis. 
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d. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Propiciar la aplicación de la química en la pequeña industria con 

experimentos de fácil elaboración con la finalidad de desarrollar 

habilidades en los estudiantes del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar los contenidos para la enseñanza de la química en la 

pequeña industria con el propósito que los estudiantes desarrollen 

habilidades. 

 Describir las estrategias metodológicas para la Aplicación de la 

Química en la Pequeña industria que permitan desarrollar en los 

estudiantes habilidades, destrezas y aptitudes para que se inserten 

fácilmente en el mundo del trabajo. 

 Elaborar una guía didáctica para desarrollar la asignatura: “La química 

aplicada a la pequeña industria”, que contenga experimentos de fácil 

ejecución en el laboratorio y que permitan el desarrollo de una 

microempresa para que sea aplicada en los estudiantes del primer 

año de bachillerato del Colegio Emiliano Ortega Espinoza. 
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Hipótesis 

 

Hipótesis General: 

 

 El desconocimiento de la aplicación  de la química  en la pequeña 

industria no permite el desarrollo de habilidades en los estudiantes 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza 

 

 Hipótesis Específica: 

 

 La poca  importancia que tiene la aplicación de la química  en la 

pequeña industria como asignatura optativa no permite que los 

docentes puedan seleccionar los contenidos para aplicarlos al primer 

año de bachillerato General Unificado del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza 

 Los docentes propician estrategias metodológicas en los estudiantes, 

lo que permite desarrollar habilidades, destrezas para la aplicación de 

la química en la pequeña industria. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

1. EDUCACIÓN 

1.1. Definición 

1.2. Finalidad De La Educación 

1.3. Importancia De La Educación 

1.4. Situación De La Educación En El Ecuador  

2. REFORMA CURRICULAR 

2.1. La Estructura Actual Del Sistema Educativo Ecuatoriano. 

2.1.1. La reforma de la Educación Básica y el Bachillerato. 

2.1.2. La cobertura del Bachillerato 
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2.4.5. Respecto del saber emprender 
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2.6. Materias Optativas 
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2.6.1. Oferta De Asignaturas  

2.6.1.1. Materias optativas comunes 

2.6.1.2. Materias optativas vinculadas a una modalidad.  
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2.7.  Desarrollo De Habilidades 

2.7.1. ¿Qué Son Las Habilidades?  

2.7.2. Tipos De Habilidades Que Se Desarrollan En Un  Laboratorio 

3. ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DE LA QUIMICA 
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3.1.1.1. Concepto. 

3.2. Clasificación De La Química 

3.2.1. Química General Y Aplicada 

3.2.2. Relación De La Química Con Otras Ciencias. 

3.3. Importancia Del Estudio De La Química. 

3.4. Aplicación De La Química 

4. PEQUEÑA INDUSTRIA 
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4.2. Característica De La Pequeña  Industria 
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5.3. Recomendaciones Previas 
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5.4.  Equipos Y Materiales 

5.5. Prácticas Sobre Aplicación De La Química A La Pequeña Industria 
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1. EDUCACIÓN 

 
1.1. Definición 

“La educación –del latín educare “guiar, conducir” o educare “formar, 

instruir”– es un proceso complejo, sociocultural e histórico mediante el 

cual se transmiten conocimientos, valores, principios, costumbres y 

hábitos.  

 

El objetivo fundamental de la educación es posibilitar el desarrollo y la 

realización del hombre de manera íntegra en sus múltiples dimensiones, 

generando la posibilidad de apropiarse de un legado cultural para 

enriquecerlo a través del desarrollo de las capacidades propias e 

inherentes a las diversidades personales. 

 

Todo proceso educativo debe tender a crear condiciones que garanticen 

la igualdad de posibilidades para favorecer la formación de personas 

capaces de elaborar su propio proyecto de vida. Esto es, personas que 

se constituyan en ciudadanos responsables, protagonistas críticos, 

capaces de consolidar la vida democrática y de construir una sociedad 

más justa y equilibrada.”47 

 

                                                           
 47http://www.psico-web.com/educacion/educacion.htm 
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1.2. Finalidad De La Educación 

En un estado de derecho, en democracia constitucional que reconoce los 

derechos humanos no tiene más que una respuesta a esta pregunta: para 

que todos alcancemos nuestra dignidad de personas y gocemos con ella, 

especialmente aquellos que parten de situaciones objetivamente más 

difíciles por razones económicas, sociales, culturales o de salud.48 

Es derecho y obligación de los padres el decidir la educación que se 

impartirá a sus hijos; por lo tanto deben estar informados de la manera en 

que se proporciona ésta en las escuelas. Basta con recordar el tipo de 

educación que recibimos, para darnos cuenta de sus defectos y los vacíos 

del aprendizaje que quedan a partir de nuestro desarrollo como integrantes 

de la comunidad escolar; en las escuelas tradicionales se transmiten 

conocimientos, de matemática, álgebra, lógica, historia, geografía, etc.. Pero 

es difícil que unos años después de concluida nuestra educación formal 

recordemos, por ejemplo la fórmula para despejar una ecuación, o la manera 

de encontrar la medida del área de un cuerpo, o incluso a qué se debió que 

se haya suscitado una guerra. Todos estos problemas derivan de cómo 

adquirimos la educación; porque al solo recibirla de forma pasiva, el 

aprendizaje no sigue su forma natural y no es adquirido de manera concreta. 

Para que se de este tipo de aprendizaje, de una manera más efectiva debe 

seguir el proceso natural por el que se da todo aprendizaje; esto es que la 

persona interactúe con la situación, la comprenda y logre formar leyes que 

expliquen los comportamientos de éstos u otros fenómenos que se 

relacionen. 

Para cumplir este objetivo, nos vemos obligados a desarrollar e interiorizar 

un conjunto de complejas reglas de convivencia cuyo aprendizaje requiere 

un elaborado y extenso sistema educativo.  

                                                           
 48http://filosofanconedi.blogspot.com/2006/07/cual-es-la-finalidad-de-la-educacion.html 
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Según lo que antecede, la finalidad de la educación no es otra que la de 

enseñarnos las reglas de convivencia y los conocimientos teóricos y 

prácticos que nos permitan convertirnos en ciudadanos útiles a la sociedad 

donde va a discurrir nuestra vida.  

Si suponemos que la sociedad es un complejo mecanismo de relojería, el 

objetivo de la educación no es otro que moldearnos para convertirnos en 

piezas que desempeñen algún tipo de función útil para que el reloj funcione 

en todo momento con precisión.49 

 

1.3. Importancia De La Educación 

 

La educación es el  paso en que una persona desarrolla y cultiva aptitudes, 

conocimientos, hábitos y conductas y así logra un proceso de socialización 

para enfrentarse positivamente a un medio social e integrarse al mismo y 

para lograr un máximo desarrollo de su personalidad. La educación también 

implica una concienciación conductual y cultural. 

La educación no se aprende solo en la escuela, este es solo uno de los 

medios, ya que en la casa, con la familia, en las calles, con los amigos se 

aprehenden todo tipo de conocimientos; por lo tanto, se puede decir que los 

hombres podemos llegar a mejorarnos los unos a los otros. Este es un 

proceso a largo plazo que persiste a lo largo de la vida; por lo tanto es un 

proceso continuo. 

 

El permitir que el estudiante viva experiencias que ayuden a la búsqueda y 

expresión de su sentido existencial humano es el verdadero sentido de la 

educación; porque hay que recordar que el aprendizaje no solo es de 

información sino también de experiencias. 

                                                           
 49http://www.juventudboricua.com/foro/articulos-de-sociojuventud/671-la-importancia-de-la-

educacion-en-jovenes.html 
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Cuando hablamos de educación entre jóvenes, se podrán encontrar 

opiniones divididas. 

 

¿Qué detiene a los estudiantes a dejar la secundaria a edad temprana? 

¿Qué impide a los jóvenes entrar a la universidad y tener una alta 

educación? Estas y otras interrogantes tienen diversidad de razones. 

Muchas veces el estudiante piensa que con el diploma que obtiene en el 

bachillerato es suficiente para conseguir un trabajo. Aunque lo mencionado 

antes si es cierto, el trabajo que podría un joven conseguir no sería apto 

para arriesgarse y comenzar con las responsabilidades de la vida. 

En la actualidad, hasta para un trabajo de mantenimiento, se necesita tener 

título universitario, además de ello debe tener experiencia, que es lo menos 

que podría tener un joven. 

Una razón que podría tomarse en consideración como algo que impide a 

muchos jóvenes continuar su educación en la universidad es la situación 

económica y lo costoso que sale estudiar una carrera.  

 

Hoy en día no es común ver a un estudiante que ese factor lo detenga, 

puesto que para eso existen becas y préstamos lo cual permitirá seguir con 

sus estudios universitarios. 

Otro factor es la tecnología que actualmente está cubriendo al mundo, cada 

vez, mas trabajos y posiciones requieren de conocimientos sobre 

computadoras y otros artículos tecnológicos, esos conocimientos, no los 

podría conseguir solo en la universidad por lo tanto será necesario que el 

estudiante tenga una mayor preparación. 

1.4. Situación De La Educación En El Ecuador  

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, ya que muchos 

factores afectan al aprendizaje de los estudiantes, por el bajo nivel de 

escolaridad, persistencia del analfabetismo, mala calidad de la educación, 
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mala infraestructura de los establecimientos, falta de materiales didácticos y 

una elevada tasa de repetición.50 

A lo largo de los años la educación en el Ecuador ha empeorado ya que el 

gobierno al que le corresponde este trabajo no ha prestado gran importancia 

a este problema, que afecta gravemente a la sociedad ecuatoriana.  

 

En la actualidad el nuevo gobierno, muestra nuevas alternativas para 

mejorar la educación, implementando material didáctico gratuito para las 

instituciones públicas, y la capacitación de nuevos maestros con 

conocimientos en tecnología, para que los estudiantes puedan acceder a 

nuevas alternativas educativas. 

Una de las partes fundamentales para mejorar la educación es la 

infraestructura de las instituciones, ya que muchos establecimientos se 

encuentran en malas condiciones lo cual afecta el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

2. REFORMA CURRICULAR 

 

“El bachillerato general unificado es una enseñanza en el Ecuador 

perteneciente a la Ley Orgánica de educación Intercultural (LOEI). Es el 

tiempo de estudios con los que se obtiene el grado de bachiller.”51 

Es una enseñanza postobligatoria, impartida normalmente desde que el 

alumno tiene 15 años, tras haber obtenido la EGB (Educación General 

Básica), tiene una duración de tres años. Luego de haber concluido con el 

Bachillerato puede ingresar a la universidad, tras superar las Pruebas de 

Aptitud y Actitud. 

El bachillerato general unificado consta de tres cursos que se irán aplicando 

de manera gradual hasta el 2014:52 

                                                           
 50http://yojaloms.blogspot.com/2008/11/situacin-de-la-educacin-en-elecuador_10.html 

 51http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/habra-bachillerato-unificado-en-2014-448458.ht 
 52↑http://andes.info.ec/entrevistas/nuevo-bachillerato-no-elimina-ensenanza-religiosa-ni-

induce-al-islamismo-asegura-subsecretaria-86508.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bachiller
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_General_B%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_General_B%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Selectividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Selectividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bachillerato_General_Unificado#cite_ref-2
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 1º de Bachillerato General Unificado, que corresponde al antiguo 4º 

curso de educación secundaria; 

 2º Bachillerato General Unificado, que corresponde al antiguo 5º 

curso de educación secundaria; 

 3º de Bachillerato General Unificado, que corresponde al antiguo 6º 

curso de educación secundaria. 

El proyecto Nuevo Bachillerato Ecuatoriano (NBE) propuesto por el 

Ministerio de Educación contempla la eliminación de las especializaciones 

de Físico Matemáticas, Químico Biológicas y Ciencias Sociales. 

En su lugar, propone un sistema de estudios con materias comunes en los 

dos primeros años, mientras en el tercero, equivalente al sexto curso, el 

estudiante podrá optar por un bachillerato técnico o en ciencias. 

De acuerdo a su elección, también variará el número de materias 

obligatorias. 

Así, en primero y segundo año de bachillerato, los alumnos deberán aprobar 

12 materias: Física, Química, Biología, Ciencias Sociales, Lengua y 

Literatura, Matemática, Idioma Extranjero, Emprendimiento y Gestión, 

Desarrollo del Pensamiento Filosófico, Ciudadanía y Buen Vivir, Educación 

Física y Artística. 

En el tercer año, en cambio, si se escoge Ciencias, se deberá cumplir 40 

horas semanales de clase; pero si prefiere el bachillerato Técnico, se deberá 

asistir a 50 horas semanales, de las cuales 20 corresponden a materias 

básicas. 

Asimismo, para las dos opciones, hay una materia común obligatoria, 

Investigación y Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. "Ésta 

aún no se encuentra totalmente definida, pero apunta a ser una guía para 

que los estudiantes realicen su trabajo de grado".  

Además, se abrirá una oferta de materias optativas complementarias que el 

alumno podrá elegir según su gusto. 

Entre ellas se encuentran: Biología 2, Química 2, Física 2, Lectura Crítica de 

Medios y Lengua y Cultura Ancestral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
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Esta última consta como optativa porque el número de profesores no 

abastecería la demanda si constara como obligatoria. 

 

Otro de los cambios que se incorporarán a largo plazo son los centros 

multiservicios que funcionarían en los circuitos de educación creados en la 

nueva Ley de Educación General. 

Con estos centros se pretende desconcentrar la enseñanza de otro idioma 

de las horas de clase regulares. En este sentido, los estudiantes deberían 

asistir en las tardes para aprobar este idioma por niveles. Así, como requisito 

para graduarse, el estudiante deberá obtener un mínimo de suficiencia. El 

Nuevo Bachillerato Ecuatoriano iniciaría para el régimen Sierra en 

septiembre de 2011 y en el régimen Costa en abril de 2012.  

 

2.1. La Estructura Actual Del Sistema Educativo Ecuatoriano. 

La estructura del Sistema Educativo Ecuatoriano conforme la ley de 

educación, está compuesta por dos subsistemas: escolarizado y no 

escolarizado. 

El subsistema escolarizado, a su vez está conformado por la educación 

regular, educación compensatoria y educación especial. La educación 

regular, está constituida por tres niveles: pre-primario, primario, básico 

(educación básica) y bachillerato (educación media).  

 El nivel pre-primario, dentro del contexto de educación inicial, 

trabaja para el desarrollo integral del niño respecto de sus ámbitos: 

motriz, biológico, psicológico, ético y social, y respecto de su 

integración en la sociedad, con la participación de la familia y el 

Estado. Este nivel inicia a partir de los 5 años de edad. En la 

actualidad existe un diseño curricular para la institucionalización de la 

educación inicial que trabajará en el desarrollo de los niños antes de 

los cinco años. 

 El nivel primario (6-12 años) persigue la formación integral de la 

personalidad del niño mediante el dominio de operaciones 
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matemáticas, lectura -escritura y desarrollo de destrezas que le 

permitan desenvolverse adecuadamente en el entorno social y 

natural.  

 El nivel medio, comprende dos ciclos: Básico (12-15 años) se 

propone desarrollar una cultura general básica, con orientación que 

permita al estudiante seleccionar una especialización en el ciclo 

diversificado o bachillerato (15 y 18 años), trabaja en la preparación 

interdisciplinaria que permita la integración de los alumnos a las 

diversas manifestaciones del trabajo y/o la continuación de sus 

estudios en el post-bachillerato, en la universidad o en escuelas 

politécnicas, sobre la base de los requerimientos del desarrollo social 

y económico del país, y a las aspiraciones individuales de 

especialización.  

 Los niveles educativos descritos se los sigue manteniendo en el nivel 

normativo y en la realidad técnico-administrativa, a pesar de que la 

Reforma de la Educación Básica integra a los 10 primeros años de 

escolaridad en una estructura continua conocida como Educación 

Básica y el post-bachillerato, que según la nueva Ley de Educación 

Superior, es de responsabilidad del Consejo Nacional de Educación 

Superior (CONESUP).  

2.1.1. La reforma de la Educación Básica y el Bachillerato. 

 

 La Constitución vigente consagra la obligatoriedad de 10 años de 

escolaridad como educación básica, desde los 5 hasta los 15 años. 

Esta visión integradora de lo que tradicionalmente se ha llamado 

preescolar, primaria y ciclo básico, tiene como propósito asegurar un 

perfil básico de educación que se ha logrado con una visión de 

continuidad y que elimine las rupturas existentes en el paso de la pre-

primaria a la primaria y de ésta al ciclo básico, éste último 

tradicionalmente considerado como inicio de la educación secundaria.  

 La Reforma Consensuada de Educación Básica vigente pretende ser 

una propuesta estructural que busca una educación de calidad y 
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trastoca la visión de educación secundaria que se tenía 

tradicionalmente. 

 El nivel medio del Sistema de Educación Regular se lo ha entendido 

tradicionalmente como la educación secundaria, en atención a un 

nivel de 6 años de estudios. Con la educación básica de 10 años, es 

necesario hablar directamente del bachillerato o educación media que 

tiene una duración de 3 años. 

 En el país existen algunas experiencias de innovación del Bachillerato 

inspiradas tanto en el nivel macro como a nivel de las instituciones 

educativas.  

 Universidades, dependencias ministeriales, gremios, asociaciones, 

organismos del sistema educativo y diversos tipos de organizaciones 

que agrupan instituciones educativas, han demostrado su 

preocupación por contribuir con la búsqueda de innovaciones 

curriculares y proyectos que generen nuevas visiones y expectativas. 

2.1.2. La cobertura del Bachillerato 

No todos los alumnos que terminaron la educación básica concurren a la 

educación media o bachillerato.  

Los bachilleratos existentes en el país constituyen la oferta educativa de 

los llamados colegios secundarios y que, respecto de la administración, 

están regidos por diferentes estamentos que tienen el nivel de 

Direcciones Nacionales: Dirección Nacional de Educación Regular y 

Especial, Dirección Nacional de Planeamiento, Dirección Nacional de 

Educación Popular Permanente, Dirección Nacional de Educación 

Técnica, Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, 

Dirección Nacional de Currículo y Dirección Nacional de Cultura. Cada 

uno de estos estamentos tiene sus propias visiones de desarrollo 

educativo y de enfoques curriculares.  

En términos de cobertura de líneas de oferta educativa, existen las 

siguientes 
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Bachillerato en 
Ciencias 

Bachillerato Técnico Bachillerato en Artes 

 
Bachillerato General en 
Ciencias. 
 
Bachillerato en Ciencias 
con especializaciones 
en: Físico-Matemáticas, 
Químico-Biológicas y 
Ciencias Sociales. 
 
Bachilleratos 
Humanístico – Técnicos 
que combinan las 
especializaciones en 
Ciencias con auxiliar del 
trabajo. 

 
Bachillerato Agrícola con 
especializaciones en Pecuaria, 
Agropecuaria, Administración de 
Granjas y Forestal. 
 
Bachillerato Industrial con 
especializaciones: Mecánica 
Industrial, Mecánica  Automotriz, 
Electricidad, Refrigeración, Matricería, 
Electromecánica, Manualidades, 
Industria del Vestido. 
 
Bachillerato en Comercio y 
Administración con especialidades: 
Secretariado, Contabilidad, 
Administración, Archivología, 
Bibliotecología, Informática, Turismo, 
Comercialización. 
 
Bachillerato Técnico Polivalente que 
combina, con visión de 
complementariedad, varias líneas de 
competencias dentro de los sectores 
primario, secundario y terciario de la 
economía. 
 
Bachillerato en Informática, para las 
competencias específicas de 
informática. 

 
Bachilleratos en Música, 
Teatro, Danza y Artes 
Plásticas (Pintura, 
Escultura, Arte Gráfico, 
Cerámica, Diseño Aplicado, 
Decoración). 

   

 

2.1.3. Los resultados del Bachillerato. 

Los graduados del bachillerato en el Ecuador no han desarrollado: 

 Capacidades lógicas de pensamiento: Solo una minoría de 

estudiantes de los últimos años y graduados poseen pensamiento 

lógico formal 
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  Capacidades para aprender de manera autónoma: Muchos 

graduados tienen dificultades en el ingreso a la Universidad para 

enfrentar las responsabilidades que éste nivel exige. 

 Capacidades de aplicación del conocimiento en la vida diaria: Su 

formación se fundamenta en una cultura memorística y repetitiva. 

 Capacidades para trabajar autónomamente y en grupo: Las 

prácticas educativas en las instituciones han dado como resultado un 

estudiante dependiente, obediente y no competente ni emprendedor. 

 Capacidades ciudadanas para una vida responsable en democracia. 

2.1.4. Destino de los bachilleres. 

o Las expectativas con las que los jóvenes terminan su bachillerato son 

inmediatistas y se reducen a la elección de una carrera y/o al ingreso 

al mundo del trabajo pero sin mayor visión trascendental. El destino 

de los bachilleres es diverso, existen decisiones significativas tanto a 

la continuación de estudios superiores como al ingreso al mundo del 

trabajo. 

o Las evidencias en el Ecuador demuestran que, en relación a la 

educación superior, el ciclo diversificado no se proyecta de manera 

adecuada, es decir, no cumple con las finalidades para las cuales fue 

planteado. La matrícula en las universidades revela una notoria 

irracionalidad en la relación que de hecho existe entre especialidad 

del bachillerato y opciones de los estudiantes al ingresar a los 

estudios superiores. Se ha constatado que el acceso a los estudios 

superiores, en la mayoría de universidades, no depende 

principalmente de la especialidad elegida en el bachillerato. 

o De otro lado, se advierte que la diversificación establece una cierta 

jerarquía entre los bachilleres. Es el caso de la tendencia en algunas 

de las Universidades al otorgarle una calidad polivalente a la 

especialización de físico-matemáticas, y se descalifica a quienes 

siguen la especialidad de sociales. La especialidad de físico-
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matemáticas da acceso a todas las carreras, mientras las otras dos 

tienen un campo muy restringido. 

o  Esto demuestra que la diversificación no es funcional y, por lo mismo, 

no constituye un factor relevante para los centros de educación 

superior. Se produce un gran desperdicio de esfuerzo humano y 

recursos económicos al aportar a los estudiantes a graduarse con 

especializaciones poco útiles para el mundo del trabajo. Este es uno 

de los problemas cruciales del currículo en el ciclo diversificado. 

La poca funcionalidad del ciclo diversificado trae problemas 

adicionales que redundan en la calidad de la educación y reclaman 

mayor eficiencia a menores costos. 

2.2. Principios Generales Del Bachillerato 

 

En el Ecuador se han dado varias propuestas de reforma al bachillerato que 

han aportado interesantes innovaciones tanto en la concepción general 

como en las formulaciones curriculares. También conviene destacar el 

Programa de Reforma Curricular del Bachillerato que lleva adelante una red 

de colegios a nivel nacional, mediante convenio entre el Ministerio de 

Educación y la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura propone formular un marco general que 

promueva la reforma del bachillerato e impulse el compromiso de las 

instituciones educativas.  

Estos criterios establecen los principios generales del bachillerato en tres 

frentes: las características del perfil de los estudiantes, de la oferta educativa 

y de la institución educativa. 

a. Características del perfil de los estudiantes. 

El bachillerato está dedicado a brindar educación a los jóvenes adolescentes 

(15-18 años), cuyas características generales son las siguientes: 

En el Desarrollo Físico 

 Experimentan crecimiento en peso y talla. 

 Las mujeres alcanzan primero su crecimiento completo. 
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 Llegan a la madurez sexual. 

 Poseen capacidad reproductiva. 

 Se produce el cierre de centros epifizarios - puntos terminales y de 

crecimiento de los huesos largos. 

En el Desarrollo Intelectual: 

 Es un ser humano apto para la experimentación científica. 

 Vive una etapa de desfallecimiento intelectual debido al aumento de 

tensiones. 

 Tiene interés por la reflexión. 

 Posee pensamiento apasionado e intransigente. 

 Posee intereses específicos y permanentes. 

 Tiene una cultura de las interrogaciones a nivel crítico y 

argumentativo. 

 Aplica razonamientos lógicos a problemas y conceptos abstractos. 

 Demuestra interés lógico e intuición racional. 

 El proceso de desarrollo intelectual queda definitivamente constituido. 

En el Desarrollo Afectivo Social: 

 Construye relaciones de amistad exclusivas. 

 Experimenta alejamiento del círculo familiar. 

 Se encuentra en permanente búsqueda de originalidad. 

 Tiene necesidad de analizar críticamente sus pensamientos y 

emociones. 

 La madurez sexual le plantea nuevas exigencias de satisfacción 

sexual. 

 El grupo le sirve para la identificación y la discusión. 

 Garantizar el interés por las motivaciones, puntos de vista, 

convicciones morales. 

 Demuestra capacidad para enjuiciar críticamente las condiciones de 

vida que influyen sobre él y participa en la transformación de la 

sociedad en que vive. 

b. Las características de la oferta educativa: 

 Proporciona el título de bachiller. 
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 El bachillerato es el nivel de concreción media y no es solo el enlace 

entre la educación básica y superior. 

 Tiene una duración de tres años. 

 Se inicia inmediatamente concluida la educación básica 

 Tiene visión nacional y posee directrices generales para los 

currículos institucionales. 

 De innovación continua, de tecnología curricular descentralizada. 

 Ordena, crea y gestiona la oferta de bachilleratos. 

 Densidad de ofertas propuestas piloto de bachillerato. 

 Se puede proporcionar mediante modalidades presenciales, semi 

presenciales y a distancia. 

 Está regentada por el Ministerio de Educación y Cultura a través del 

Programa de Bachillerato a nivel nacional, regional, provincial y local. 

 En lo administrativo interno está bajo la responsabilidad de las 

autoridades y organismos que la ley de educación y sus reglamentos 

los identifican. 

c. Las características de la institución educativa: 

 La institución educativa que ofrece bachillerato(s) debe demostrar 

que posee las siguientes características: 

 Posee un equipo humano especializado en ciencias de la 

educación y en los contenidos de las líneas curriculares 

componentes de sus estructuras pedagógicas 

 Posee identidad propia, construida y asumida por la propia 

institución educativa en relación con su entorno. 

  Ofrece educación en la diversidad, pues debe acoger a todo tipo 

de jóvenes, con variedad de cultura, de etnia, de costumbres, 

provenientes de diferentes experiencias educativas, con diferentes 

niveles de comprensión de contenidos y diferentes enfoques 

educativos. 

 Ofrece educación a los jóvenes adolescentes en los más altos 

estándares de calidad, actualidad y proyección. 
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  Es una institución que debe construir su autonomía técnico-

pedagógica, administrativa y de gestión financiera, sobre la base 

de las políticas estatales en estos tres ámbitos. 

 Trabaja en una cultura de la interdisciplinariedad, pues los 

aprendizajes logrados en el colegio deben posibilitar la 

comprensión de los procesos productivos, de las relaciones 

humanas, de los fenómenos de la naturaleza, como resultado del 

trabajo coordinado entre las diferentes líneas curriculares de 

aprendizaje. 

 Desarrolla un trabajo permanentemente contextualizado en cuanto 

el estudiante tiene la oportunidad de ser sujeto activo de su propio 

aprendizaje y le proporciona significación simultánea frente a la 

prosecución de sus estudios, frente a su inserción en el mundo del 

trabajo y frente al ejercicio de la ciudadanía. 

 Identificadas las necesidades de organización y visión del 

bachillerato, su oferta educativa debe enfrentar la solución de 

dichas necesidades. Por ello se puntualizan los siguientes 

principios que deben ser contemplados por las instituciones 

educativas. 

 

2.2.1. Principios de índole social  

 

 El bachillerato es el nivel educativo que consolida la formación de los 

jóvenes para el correcto y completo ejercicio de la ciudadanía, para 

contribuir a la construcción de vida en democracia y en paz, y 

contribuir a la integración de las naciones. 

 La diversificación de la oferta es importante para dar respuestas a los 

múltiples intereses e inclinaciones que tienen los jóvenes. Para ello es 

necesario diferenciar entre el bachillerato como instancia o nivel de 

educación para jóvenes y los bachilleratos que son las concreciones 

de lineamientos curriculares a nivel de institución educativa. 

 Ampliar la cobertura del bachillerato con calidad y sostenerla. 
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 Las instituciones educativas deben explicitar hacia lo interno los 

propósitos que persiguen en relación con lo externo; sus equipos 

humanos deben revisar sus prácticas educativas a fin de apoyar el 

éxito de los estudiantes y así contribuir a su sostenimiento dentro del 

sistema. 

 Favorecer el mejoramiento de la calidad del bachillerato como medio 

de crecer en significación y reconocimiento desde la sociedad, 

reincorporando a los estudiantes que han desertado. 

 El bachillerato debe actualizar sus fines en conformidad con las 

demandas sociales, las exigencias científicas, tecnológicas y las 

características del joven adolescente. 

 El bachillerato debe tener como uno de sus principios la incorporación 

de aquellos seres humanos que no han tenido oportunidad de 

cursarlo, diseñando ofertas en las mismas instituciones educativas o 

creando programas con este fin. 

 El bachillerato debe incorporar nuevos puntos de vista, revisar las 

visiones para que, aprovechando las fortalezas específicas y 

comunes de los varones y de las mujeres, se diseñen nuevas ofertas 

de educación que salvaguarden la equidad de género. 

 

2.2.2. Principios de índole educativa y curricular 

 

 El bachillerato debe promover un currículo que posibilite la 

formación de jóvenes con pensamiento crítico y argumentativo con 

habilidades y destrezas capaces de asumir un ejercicio responsable 

de la ciudadanía 

 El bachillerato debe lograr en los jóvenes aprendizajes que les 

fortalezcan de manera instrumental, científica, tecnológica, personal 

y social, respecto de su propia condición de joven y del logro de un 

proyecto de vida trascendente.  

 El bachillerato debe propender el desarrollo integral de los 

adolescentes en los aspectos Físico, Intelectual y Afectivo Social, 
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en un nivel de calidad que corresponde al bachillerato y a la 

realidad futura. 

 El bachillerato debe dedicar sus esfuerzos a la reflexión de los 

instrumentos generales del saber, en un nivel correspondiente a la 

edad de sus estudiantes y de la más alta calidad y actualidad. 

 El bachillerato debe procurar un estudio y análisis permanente, 

actualizando rigurosos procesos científicos experimentales y 

explicativos. 

 El bachillerato debe priorizar sus acciones en estudio de las 

técnicas y las tecnologías que corresponden a cada tipo de 

bachillerato. 

 El bachillerato debe desarrollar esfuerzos para el desarrollo de 

capacidades de reconocimiento, admiración y emoción frente al 

mundo de las artes como una expresión consustancial del ser 

humano.  

 

2.2.3 Principios de índole Pedagógico del Currículo del Bachillerato: 

 Aprender a conocer 

 

Se refiere al dominio de los instrumentos del saber considerados medios y 

finalidad de la vida humana. Como medio, es el instrumento que posibilita al 

ser humano comprender el mundo que le rodea, de manera suficiente para 

vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse 

con los demás. Como fin, se refiere al placer de comprender, conocer, 

descubrir, apreciar las bondades del conocimiento en sí y de la investigación 

individual. Aprender a conocer significa aprender a aprender. 

 Aprender a hacer 

Tiene características asociadas con el aprender a conocer. Consiste en el 

aprender a poner en práctica los conocimientos y aprender a desempeñarse 

en el mercado del trabajo futuro en donde se acentuará el carácter cognitivo 

de las tareas. Los aprendizajes referidos al hacer deben evolucionar hacia 

tareas de producción más intelectuales, más cerebrales. Cada día se exige 
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más a los seres humanos la formación en competencias específicas que 

combinen la calificación técnica y profesional, el comportamiento social, las 

aptitudes para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y de asumir 

riesgos. Todo esto es exigido no sólo en el ejercicio del trabajo sino en los 

desempeños sociales generales. 

 Aprender a vivir juntos 

 

Referida a los aprendizajes que sirven para evitar conflictos, para 

solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, 

de sus culturas, de su espiritualidad. Aprender la diversidad de la especie 

humana y contribuir a la toma de conciencia de las semejanzas e 

interdependencias existentes entre todos los seres humanos, especialmente 

respecto de las realidades étnicas y regionales. Aprender a vivir en la 

realidad ecuatoriana pluriétnica, pluricultural y de grandes diversidades 

regionales.  

 Aprender a ser 

Se refiere a la contribución que debe hacer la educación al desarrollo global 

de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 

responsabilidad individual, espiritualidad. Gracias a la educación, todos los 

seres humanos deben estar en condiciones de dotarse de un pensamiento 

autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio para decidir por sí mismo 

qué debe hacer en las diferentes circunstancias de la vida. La educación 

debe conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de 

juicio, de sentimientos y de imaginación necesarios para el logro de la 

plenitud de sus talentos y la capacidad de ser artífices de su destino. Todos 

estos aprendizajes deben contribuir a la construcción de un país 

democrático, intercultural y a mejorar las condiciones de vida respecto del 

ejercicio de la ciudadanía, de la integración de las naciones, de la vida en 

paz y respeto de las diversidades culturales y regionales. 

 Aprender a emprender 

Se refiere al desarrollo de capacidades para iniciar nuevos retos que 

contribuyan a su permanente desarrollo, para tener visiones, para 
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imaginarse el futuro y, frente a ello, actuar en consecuencia. Esto le habilita 

al estudiante para actuar con visión de futuro, en relación con su proyecto de 

vida, con sostenimiento y desarrollo continuo, en condiciones de 

incertidumbre y de cambio constante. 

 

2.3. Propósitos del bachillerato 

Los propósitos generales del bachillerato son los siguientes: 

 Formar jóvenes ecuatorianos con conciencia de su condición de tales 

y fortalecidos para el ejercicio integral de la ciudadanía, la vivencia en 

ambientes de paz, de democracia y de integración. 

 Formar estudiantes capaces de conocer conceptualmente el mundo 

en el que viven, utilizando todas sus capacidades e instrumentos del 

conocimiento. 

 Formar jóvenes con identidad, con valores y capacidades para actuar 

en beneficio de su propio desarrollo humano y de los demás, en 

medio de una realidad pluriétnica, pluricultural y regionalizada. 

 Formar jóvenes capaces de aplicar eficientemente sus saberes 

científicos y técnicos en la construcción de nuevas alternativas de 

solución a las necesidades colectivas. 

 Formar jóvenes con valores y actitudes para el trabajo colectivo, en 

base del reconocimiento de sus potencialidades y las de los demás. 

 Formar jóvenes capaces de emprender acciones individuales y 

colectivas para la estructuración y logro de un proyecto de vida. 

2.4. Perfil General del bachillerato 

El perfil general del bachiller tiene las siguientes características: 

 Constituye un conjunto de competencias que describe al graduado 

respecto de su saber conocer, saber ser, saber hacer, saber compartir 

y saber emprender. 

 Constituye el único referente para el diseño y aplicación de las ofertas 

educativas del país a nivel de bachillerato. 

 Constituye el referente de evaluación de los logros conseguidos por 

las instituciones educativas con sus estudiantes de bachillerato. 
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 Constituye el referente respecto del cual se deben hacer todos los 

mejoramientos cualitativos de los currículos institucionales. 

 Los perfiles específicos corresponden a cada tipo de bachillerato y a 

cada realidad concreta a nivel de institución educativa y deben ser 

logrados complementariamente al perfil general. 

2.4.1  Respecto del saber conocer: 

 Domina la lengua materna, reconocida como oficial, y la utiliza para 

comunicarse y para tener acceso a todo tipo de conocimientos. 

 Utiliza de forma instrumental una segunda lengua que tenga 

características de universalidad. 

 Domina el lenguaje matemático y computacional y los utiliza para 

comprender los contenidos científicos y tecnológicos y para apoyar 

favorablemente sus desempeños. 

 Posee un alto nivel de cultura general que le permite identificar y 

comprender críticamente situaciones sociales, históricas, políticas, 

culturales, científicas, tecnológicas de su país y del mundo con una 

visión integradora. 

2.4.2 Respecto del saber ser: 

o Posee una identidad correspondiente con su país y región, con 

entendimiento intercultural 

o Participa proactivamente en actividades sociales, cívicas, artísticas, 

científicas, tecnológicas y ambientales. 

o Demuestra en todas sus acciones una posición positiva de sí mismo y 

de los demás, con tolerancia, sin dogmatismos ni selectividad. 

o Posee principios de honradez, responsabilidad y respeto hacia sí 

mismo y hacia los demás. 

o Participa activa, creativa, crítica y responsablemente en la 

construcción permanente de la vida y del desarrollo humano propio y 

de los demás. 

2.4.3 Respecto del saber hacer: 

 Posee capacidad para organizar y procesar símbolos, gráficos, 

manuales e instructivos de índole general y específica. 
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 Utiliza sus conocimientos científicos y tecnológicos para la 

comprensión de diversos eventos científicos y para la resolución de 

problemas generales y específicos. 

 Actúa de forma responsable en la conservación y protección del 

medio ambiente y de los ecosistemas. 

 Posee capacidad para adquirir, de manera permanente, nuevos 

conocimientos y habilidades. 

 Demuestra capacidad para desempeñarse con eficiencia, eficacia y 

calidad. 

 Genera nuevas ideas, formas y alternativas de solución de 

necesidades particulares y generales. 

 Ejerce las competencias necesarias para desenvolverse 

adecuadamente en su espacio social de desempeño. 

2.4.4  Respecto del saber compartir: 

 Ejerce los componentes de su identidad nacional y regional para 

compartir la construcción del bienestar personal y colectivo. 

 Practica los principios de solidaridad y equidad en su relación con 

los demás. 

 Demuestra comprensión, simpatía, cortesía e interés por las 

situaciones de los demás. 

 Demuestra actitud positiva y de sensibilidad ante todo tipo de 

expresiones de la cultura humana 

 .Participa en situaciones de emergencia y riesgo a nivel nacional, 

regional y mundial. 

 Ejerce todas las funciones de la ciudadanía con madurez, rectitud 

y autonomía. 

2.4.5  Respecto del saber emprender: 

 Tiene estructurado un proyecto de vida e identificados los medios 

para lograrlo. 

 Demuestra perseverancia en el logro de su proyecto de vida. 

 Demuestra capacidad para estructurar respuestas inmediatas y 

mediatas, claras y objetivas ante situaciones de reto. 
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 Posee capacidad para incorporarse de forma competitiva al escenario 

social de su desempeño. 

 Posee capacidad para enfrentarse a situaciones de riesgo, 

cambiantes y de incertidumbre. 

 Tiene desarrollado un buen nivel de intuición.53 

 

2.5. Finalidades Del Bachillerato General Unificado 

 

 Jóvenes poseedores de valores humanos inspirados en el buen vivir 

 Funcionar como ciudadanos críticos responsables y ejercer derechos 

individuales y colectivos en el entorno comunitario, académico y del 

trabajo. 

 Valorar e involucren en dinámicas sociales de tipo intercultural, 

pluricultural y multiétnico, inclusivas equitativas. 

 Reflexionar sobre la identidad nacional, latinoamericana y universal. 

 Comprender conceptualmente el mundo en el que viven y utilizar las 

herramientas del conocimiento científico, tecnológico y los saberes 

ancestrales, para transformar la realidad, como sujetos constructores 

del cambio. 

 

2.6. Materias Optativas 

 

Es importante darles la opción de decidir, porque la edad y madurez les 

debe permitir tomar la rienda de sus propias vidas. Cada plantel deberá 

definir las políticas de admisión en las materias optativas de acuerdo a sus 

propios criterios pedagógicos. 

“Con el nuevo curso escolar se estrena el nuevo Bachillerato en las aulas de 

nuestro país. Con una estructura en tres modalidades, los alumnos de estas 

enseñanzas deberán configurar su curriculum, en el que se incluirán, 

además de las materias comunes de esta etapa educativa, las asignaturas 

                                                           

 53
http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm 
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de modalidad y las optativas que oferte cada centro de estudios. La elección 

de estas asignaturas será determinante para su futuro académico”54 

La organización de todas las materias de Bachillerato se realiza de modo 

flexible, con el objetivo de que el alumno pueda acceder a una preparación 

especializada, acorde con sus perspectivas e intereses de formación. De 

este modo, mientras las materias comunes tienen como finalidad profundizar 

en la formación general de los estudiantes, las materias de modalidad deben 

proporcionar una formación de carácter específico en la modalidad elegida 

por el alumno, de preparación para unos estudios concretos en el futuro o 

para la inserción en un campo laboral determinado.  

El alumnado debe cursar una materia optativa en cada uno de los curso de 

Bachillerato  

Sin embargo, las asignaturas optativas pueden cumplir una doble función; 

por una parte, el alumno puede hacer uso de estas materias para ampliar 

conocimientos de su propia modalidad, y por otra, puede elegirlas para 

abarcar otros campos de conocimiento que contribuyan a su formación 

general o a su aprendizaje de contenidos de otra rama distinta a la que esté 

cursando. El alumnado debe elegir una materia optativa en cada uno de los 

cursos de Bachillerato entre la oferta del centro en el que curse sus estudios. 

Hay que tener en cuenta que no todos los centros ofrecen todas las materias 

optativas recogidas por la Secretaría de Estado de Educación y Formación, 

puesto que su oferta estará determinada por los recursos docentes y 

particulares de cada centro. No obstante, todos los centros educativos tienen 

la obligación de incluir como asignatura optativa en ambos cursos la 

Segunda lengua extranjera y en primer curso Tecnologías de la información 

y la comunicación.  

La Segunda lengua extranjera puede estar planificada en dos niveles 

diferentes, bien como continuación de los aprendizajes en la lengua 

                                                           
 54 http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2008/09/26/180324.php 
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correspondiente que los alumnos iniciaron en la anterior etapa educativa, o 

bien como iniciación por primera vez en las enseñanzas de dicha lengua.  

2.6.1. Oferta De Asignaturas  

Tal como establece la resolución del 25 de agosto de 2008 de la Secretaría 

de Estado de Educación y Formación, la oferta de materias optativas de los 

centros se debe realizar entre las siguientes:  

2.6.1.1. Materias optativas comunes 

Para el primer curso de Bachillerato la oferta de materias optativas comunes 

de los centros puede incluir, la Segunda lengua extranjera y Tecnologías de 

la información y la comunicación, una asignatura adicional denominada 

Economía para la vida cotidiana. En segundo de Bachillerato, la oferta de la 

materia de Segunda lengua extranjera puede ir complementada con las 

asignaturas de Comunicación oral en lengua extranjera y Psicología.  

Los centros pueden incluir entre las optativas comunes, además de las 

obligatorias, una asignatura adicional denominada Economía para la vida 

cotidiana. 

2.6.1.2. Materias optativas vinculadas a una modalidad.  

Aquellos alumnos que desean ampliar con las materias optativas sus 

conocimientos en otras áreas de la modalidad elegida o de otra diferente 

pueden optar por estas asignaturas, teniendo en cuenta que en algunos 

casos están prerelacionadas con otras materias que deben haber cursado 

anteriormente. En la modalidad de Artes se pueden ofertar como materias 

optativas Matemáticas de la forma, Teoría y práctica del flamenco en el 

primer curso y Fotografía, Volumen II en el segundo. En Humanidades y 

Ciencias Sociales, la oferta recoge para el primer curso Investigación en 

Ciencias Sociales y para segundo Fundamentos de administración y gestión. 

En la modalidad de Ciencias y Tecnología las asignaturas a elegir pueden 

ser Comunicaciones técnicas en primero y Geología en segundo.  

http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/11/pdfs/A37077-37095.pdf
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Por otra parte, los alumnos en segundo curso de Bachillerato pueden elegir 

como materia optativa una materia de modalidad, ya sea de la propia que 

estén cursando o bien de otra modalidad diferente. Estas materias podrán 

elegirse tanto de la oferta de materias de modalidad de primer curso como 

de segundo.  

2.6.1.3. Elección de asignaturas y la nueva selectividad 

Todo estudiante de Bachillerato sabe que el itinerario formativo que diseñe 

para esta etapa es fundamental para su futuro educativo, puesto que la 

elección que realice puede ser determinante para acceder a unos 

determinados estudios universitarios. Por eso, el nuevo Bachillerato ha 

incorporado en el diseño de su currículo dos opciones que pueden ampliar 

las perspectivas de estudios de los estudiantes, para que no se limiten a una 

única área de conocimiento. Por una parte, los alumnos de Bachillerato 

pueden incluir dentro de las seis materias de modalidad que están obligados 

a cursar en esta etapa una asignatura que pertenezca a otra modalidad 

diferente a la que están cursando, y por otra, también pueden elegir como 

materia optativa en segundo curso una asignatura de modalidad de 

cualquiera de las que oferte el centro.  

Estas opciones, junto con el diseño de la nueva selectividad a la que se 

enfrentarán estos alumnos en el curso 2010-2011, permitirán el acceso de 

los estudiantes a un mayor número de titulaciones universitarias. Esto es así 

porque los resultados que se obtengan en los ejercicios realizados en la fase 

específica de la selectividad (no obligatoria), que corresponderán a las 

materias de modalidad cursadas en segundo de Bachillerato, se 

incorporarán a la nota de admisión en una determinada titulación siempre 

que las materias evaluadas estén vinculadas a la rama del conocimiento a la 

que pertenezca dicho título. De este modo, si por ejemplo un alumno de la 

modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales cursa, gracias a las 

opciones que permite el nuevo Bachillerato, dos asignaturas de modalidad 

de Ciencias y Tecnología, podrá optar por una plaza en aquellas titulaciones 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2008/07/15/178513.php
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de esta última rama de conocimiento en las que dichas asignaturas puntúen 

a la hora de acceder a sus estudios. 

2.7.  Desarrollo De Habilidades 

2.7.1. ¿Qué Son Las Habilidades?  

En la literatura pedagógica y psicológica, el término habilidades aparece con 

diferentes acepciones:  

♣ Es el sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto que 

responde a un objetivo 

♣ Es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente 

sus conocimientos y hábitos tanto en el proceso de actividad teórica 

como práctica  

♣ Significa el domino de un sistema complejo de actividades psíquicas, 

lógicas y prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la 

actividad, de los conocimientos y hábitos que poseen los estudiantes  

♣ Es la asimilación por los estudiantes de los modos de realización de la 

actividad, que tiene como base un conjunto determinado de 

conocimientos y hábitos. 

Las definiciones anteriores destacan que la habilidad es un concepto en el 

cual se vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos indisolublemente 

unidos. Desde el punto de vista psicológico hablamos de las acciones y 

operaciones, y desde una concepción pedagógica, el cómo dirigir el proceso 

de asimilación de esas acciones y operaciones. En los marcos de este 

trabajo, consideramos a la habilidad como el conocimiento en la acción. 

La acción es una unidad de análisis, se da solo cuando el individuo actúa. 

Toda acción se descompone en varias operaciones con determinada lógica y 

consecutividad. Las operaciones son micro acciones, procedimientos, 

formas de realización de la acción de acuerdo con las condiciones o sea, las 

circunstancias en las cuales se realiza la habilidad, le dan a la acción esa 

forma de proceso continuo. 



 

38 
 

En cada habilidad se pueden determinar las operaciones cuya integración 

permite el dominio por los estudiantes de un modo de actuación. Una misma 

acción puede formar parte de distintas habilidades, así como una misma 

habilidad puede realizarse a través de diferentes acciones. Las acciones se 

correlacionan con los objetivos, mientras que las operaciones lo hacen con 

las condiciones. 

Los conceptos de acción y operación son relativos. Lo que en una etapa de 

formación de la habilidad, interviene como acción, en otra, se hace 

operación. Al proceso donde no existe coincidencia entre motivo y objetivo 

se denomina acción y cuando existe coincidencia nos referimos a la 

actividad, en este caso la habilidad. 

El profesor al seleccionar los contenidos programáticos de la enseñanza, 

debe tener presente no solo los conocimientos de la asignatura que en 

correspondencia con los objetivos deben ser asimilados por los estudiantes, 

sino además los tipos de acciones específicas, el sistema de habilidades de 

la asignatura, ya que los conocimientos solo pueden ser asimilados cuando 

los estudiantes realizan algunas acciones con los mismos. 

 

2.7.2. Tipos De Habilidades Que Se Desarrollan En Un  

Laboratorio 

 

 Realización de cálculos químicos. 

 Manipulación de útiles, muestras, objetos e instrumentos de medición. 

 Observación de objetos, fenómenos y procesos. 

 Descripción de objetos, fenómenos y procesos. 

 Comparación de objetos, fenómenos y procesos. 

 Interpretación de resultados.  

 Elaboración de gráficos y tablas. 

 Elaboración de conclusiones e informes. 

 Comprobación de hipótesis y de predicciones. 

 Modelación de aparatos y su montaje según el fin propuesto. 
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Sin embargo se considera que la realización de las prácticas de laboratorio 

de los estudiantes debe estar orientada metodológicamente de forma tal que 

los mismos se vean motivados hacia la actividad científica desarrollando 

actitudes positivas ante la búsqueda de información y la revisión 

bibliográfica, aspectos íntimamente relacionados con el quehacer científico. 

Ténganse en cuenta que cada aspecto novedoso de la ciencia, la técnica y 

la cultura encuentra su reflejo inmediato en la producción bibliográfica de los 

diferentes países del mundo.  

Las técnicas operatorias de laboratorio utilizadas habitualmente por los 

estudiantes para el desarrollo del trabajo experimental son inadecuadas para 

el desarrollo de una actitud y cultura científico investigativa pues las mismas 

constituyen una “receta” para comprobar el cumplimiento de una ley o 

proceso o para llegar a observar “algo” previamente establecido o cuyo 

resultado se sabe de antemano, luego no los obliga y mucho menos motiva 

a la búsqueda de información. Es decir, que en general las prácticas de 

laboratorio son muy ilustrativas y no permiten la independencia, creatividad y 

desarrollo del pensamiento y las actitudes científicas. 

Para la alternativa metodológica propuesta para el desarrollo de las prácticas 

de laboratorio en el presente trabajo, se asumen tres fases: 

 Fase orientadora 

 Fase de ejecución  

 Fase de control. 

 Fase orientadora: Garantiza la necesaria orientación de los 

estudiantes para la realización de la actividad práctica, lo que 

propicia la participación consciente de los mismos durante la 

ejecución de dicha actividad. También la orientación permite que 

en el estudiante se formen procedimientos generalizados para 

abordar la solución de trabajos prácticos similares, e inclusive de 

otros tipos.  

 Fase ejecutora. Está condicionada al enfoque asumido en la fase 

orientadora. Si ésta se desarrolla a nivel ilustrativo, entonces, por 

lo general, durante la realización de la actividad práctica, los 
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estudiantes se concretan a ejecutar las acciones orientadas en 

las instrucciones asignadas. 

Si la orientación se desarrolla con un enfoque investigativo, 

entonces la ejecución de la actividad se convierte en una 

continuación del trabajo independiente iniciado durante la 

preparación de la actividad. 

 Fase de control: Desempeña una función fundamental dentro del 

problema de la formación de habilidades y los hábitos asociada a 

la actividad práctica. En ella los estudiantes deben conocer sus 

logros y deficiencias y las vías para superar estas últimas. Es 

importante que el control debe estar presente durante todo el 

proceso de realización de la actividad, incluso cuando se le dé un 

lugar especial al final de ella.  

Las tres fases se integran como un todo único, pues cada fase 

tiene una función determinada en el logro de los objetivos 

propuestos. En estas tres fases, están presentes elementos 

estructurales que desempeñan un importante papel. 

 A continuación describimos las características que debe tener 

cada una de estas fases en la propuesta metodológica. 

La fase orientadora debe comenzar desde el momento en que se 

imparte el tema correspondiente y se orienta al estudiante el material 

que le servirá de guía para su preparación previa y para la realización de 

la actividad práctica propiamente dicha y culmina con la introducción que 

hace el profesor el día de la actividad docente. Sugerimos que el 

material impreso o digitalizado que se utilice debe tener las siguientes 

características: 

1. En la introducción no deben tratarse los contenidos teóricos que se 

comprobarán en la práctica sino que se señalan solamente los 

aspectos que el estudiante debe estudiar y revisar para garantizar su 

preparación previa y se indica la bibliografía a consultar. 

2. Se dan algunas orientaciones generales y específicas 

fundamentalmente de tipo manipulativas. 
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3. En las indicaciones para el modo de operar se elimina el 

encabezamiento de cada experimento, que generalmente predice la 

propiedad o fenómeno a comprobar y que limita la posibilidad de que 

el estudiante arribe a conclusiones por sí solo.  

4. Se obvian las indicaciones de pasos, operaciones u orientaciones de 

útiles a emplear que el alumno ya debe saber utilizar con 

independencia. 

5. En toda práctica de laboratorio debe orientarse una tarea 

experimental teniendo en cuenta que la misma tenga posibilidades 

reales de realización por parte del alumno. En esta tarea se pide que 

el alumno diseñe una técnica operatoria a seguir para comprobar una 

propiedad, identificar una sustancia, etc.  

En la fase de ejecución debe garantizarse que el estudiante trabaje 

individualmente para lograr su independencia en la actividad cognitiva y 

manipulativa y en el caso en que, por características de la práctica, se 

requiera el trabajo en equipos, debe garantizarse una adecuada 

comunicación interpersonal y el debate científico en el seno del equipo. 

La fase de control debe incluir todo el proceso de la actividad 

experimental aun cuando se le dé un lugar especial al final de la clase. 

Durante esta fase el profesor evalúa las acciones y operaciones 

desarrolladas por los estudiantes, los resultados obtenidos y las 

conclusiones a las que arriba. Para lograr esto, independientemente de 

la evaluación y control que el profesor realice en los puestos de trabajo, 

es necesario que se utilice una hoja de trabajo en la que se planee una 

serie de preguntas que el estudiante irá respondiendo a medida que 

ejecuta la actividad experimental. 

La hoja de trabajo se diseña de manera tal que permita no solo evaluar 

el cumplimiento de los objetivos trazados, sino también comprobar la 

preparación previa que incluye la indagación bibliográfica orientada. 

Este control a través de la hoja de trabajo sustituiría a las preguntas 

inicial y final tradicionales pero no a la valoración colectiva de los 

resultados. 
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3. ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DE LA QUIMICA 

3.1. Generalidades 

 

La ciencia en la actualidad ha desarrollado tal información que se vuelve 

imposible pensar que el ser humano pueda dominarla en su totalidad, de ahí 

que se desarrollan los diferentes campos del saber. Uno de estos son las 

Ciencias Químicas. Este curso pretende recopilar la información y recrear el 

conocimiento adquirido por los bachilleres durante su formación previa a 

escoger una carrera en un Centro de Estudios Superiores. 

3.1.1. Definición Etimológica. 

El origen de la química se pierde en el tiempo, por lo tanto no existe un 

criterio definido sobre su significado, sin embargo es necesario puntualizar 

algunos vocablos en diferentes idiomas: 

CHEMIA, que es un vocablo griego que significa “negro”. 

CHEMAN, es una palabra hebrea que significa “misterioso”. 

KEMA, palabra árabe que significa “oculto”. 

3.1.1.1. Concepto. 

Es la ciencia que se encarga del estudio de la composición, estructura y 

propiedades de las sustancias, de sus interacciones y de los efectos 

producidos sobre ellas al añadir o extraer energía en cualquiera de sus 

formas. 

Otras definiciones: 

Es la ciencia exacta que estudia las transformaciones que ocurren en la 

materia. 

Es la ciencia que estudia la estructura de la materia, sus propiedades, las 

transformaciones o reacciones que pueden sufrir y que están sujetas a leyes 

y principios, que producen absorción o liberación de energía. 
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Es la ciencia natural, experimental por excelencia que estudia la constitución 

de la materia, las interacciones de los átomos que permiten derivar en 

nuevos productos y los fenómenos que modifican la materia. 

En forma general, estudia la transformación de la materia, así tenemos: la 

transformación de los alimentos en los organismos vivos, la transformación 

del oxígeno en gas carbónico en la respiración de los seres vivos, en la 

industria petroquímica en el estudio de los derivados del petróleo, entre 

otros. 

Por lo expuesto: La química es una ciencia dinámica que relaciona la 

estructura, el comportamiento de la materia, la relación del contenido 

energético que genera, la rapidez de transformación como parte central. Su 

estudio como ciencia radica en el conocimiento sistematizado y por tanto 

constituye una rama del saber humano; en este contexto: La Química es la 

Ciencia que estudia la naturaleza de la materia, su estructura y los cambios 

en la composición que se producen en una transformación; Además de las 

propiedades de los cuerpos simples y compuestos, los fenómenos de 

transformación y de combinación con el fin de establecer la teoría y derivar 

las leyes que rigen el comportamiento de la materia. Se considera que la 

química es la ciencia que estudia e investiga el conocimiento de las 

sustancias que forman los seres, sus propiedades, los cambios que 

experimentan al actuar unas sustancias sobre otras, las leyes que rigen 

dichos cambios y las teorías que la explican.55 

3.2. Clasificación De La Química 

Cualquier clasificación de la Química, corre el riesgo de ser una 

simplificación excesiva; sin embargo, con el propósito de tener una clara 

visión del accionar de la química, se la divide así: 

                                                           

 55POVEDA VARGAS JULIO CESAR. “QUIMICA 10”, Nueva Edición. Educar 

Editores. Bogotá Colombia. 2003. Págs. 448. 
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3.2.1. Química General Y Aplicada: Estudia las propiedades químicas 

comunes de todos los cuerpos y las leyes que rigen los fenómenos 

químicos; la constitución, la estructura y las propiedades. 

a) Química Orgánica O Del Carbono: Estudia las sustancias orgánicas 

que se encuentran en los seres vivos y los componentes naturales y 

artificiales del carbono 

b) Química Inorgánica O Mineral: Estudia la estructura, propiedades y 

aplicaciones  de los elementos y compuestos del reino mineral o 

inanimado. 

c) Química Analítica: Identifica los elementos que forman parte de un 

cuerpo por intermedio del análisis cualitativo.  Al igual que descubre la 

proporción de elementos que se han combinado o mezclado por 

intermedio del análisis cuantitativo. 

d) Química Física:La fisicoquímica o química física es una rama de la 

química que estudia la materia empleando conceptos físicos. 

Según G. Lewis, "La fisicoquímica es cualquier cosa interesante", con lo 

cual probablemente se refería al hecho de que muchos fenómenos de la 

naturaleza con respecto a la materia son de principal interés en la físico-

química. 

La físico-química representa una rama donde ocurre una combinación de 

diversas ciencias, como la química, la física, termodinámica, 

electroquímica y la mecánica cuántica donde las funciones matemáticas 

pueden representar interpretaciones a nivel molecular y atómico 

estructural. Cambios en la temperatura, presión, volumen, calor, 

concentración y trabajo en los sistemas ya sean líquidos, sólidos y/o 

gaseosos y/o se encuentran también relacionados a estas 

interpretaciones de interacciones moleculares.56 

                                                           

 56LNS. “QUIMICA 1”. Colección. Editorial Don Bosco, Cuenca, Ecuador. 
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e) Química Industrial:La Química Industrial es una parte de la química 

que cubre la necesidad en lo que se relaciona al desarrollo de nuevos 

productos y procesos, que sean competitivos tanto en la calidad como 

en el costo, respetando la primicia de crear al mismo tiempo 

tecnologías limpias que eviten o minimicen la contaminación 

ambiental. En resumen, estudia los procedimientos industriales de 

obtención de las sustancias sintetizadas en el laboratorio. 

f) Bioquímica:La bioquímica es la ciencia que estudia los componentes 

químicos de los seres vivos, especialmente las proteínas, 

carbohidratos, lípidos, ácidos nucleídos, además de otras pequeñas 

moléculas presentes en las células. La bioquímica se basa en el 

concepto de que todo ser vivo contiene carbono y en general las 

moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono, 

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, y azufre. Es la ciencia que 

estudia la base de la vida: las moléculas que componen las células y 

los tejidos, que catalizan las reacciones químicas, de la digestión, la 

fotosíntesis y la inmunidad, entre otras. En consecuencia, para tener 

un dominio de la bioquímica, de hecho se debe conocer las ciencias 

físicas y químicas.  

Esta clasificación no es la única, lo que se trata es de englobar las 

actividades donde se evidencia el accionar de la química.57 

3.2.2. Relación De La Química Con Otras Ciencias. 

La química es muy importante y ello se refleja por la relación que tiene con 

las diversas ciencias del conocimiento, así: 

a. Ciencias Naturales: La química se encuentra en el grupo de las 

Ciencias Naturales, por consiguiente está relacionada con todas las que 

se derivan de ella; así, con las CIENCIAS BIOLÓGICAS, guarda estrecha 

                                                           

 57BALTA ELIAS JOSE. “LA MATERIA YLA ENERGÍA” Tomo II, Quinta Edición. 

Editorial Labor S.A. 1980. Barcelona-España. Págs. 949. 
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relación al estudiar los fenómenos vitales, los cuales en esencia no son 

otra cosa que fenómenos químicos; en este ámbito existe una ciencia 

dedicada al estudio que experimenta la materia viva, esta es la 

BIOQUÍMICA. 

b. En La Medicina: La química ha permitido con sus avances identificar 

macromoléculas como el ADN, así también en el desarrollo de productos 

de tipo farmacéutico como son: antibióticos, sulfas, aspirina, quinina, 

agua oxigenada (H2O2), anestésicos. 

c. Con Las Ciencias Geológicas: El conocimiento de la química define el 

entendimiento de las estructuras minerales que conforman las rocas de la 

corteza terrestre. Define además la utilidad y campo de acción industrial 

de los minerales, y en un tercer eje define el complemento de las 

reacciones químicas en las afectaciones ambientales en: suelo, agua y 

aire. 

d. En La Agricultura: El conocimiento de la química, ha permitido la 

obtención de abonos químicos como fertilizantes enriquecidos con 

Nitrógeno, Fósforo y micro elementos que son requeridos para el 

crecimiento de las plantas; además de insecticidas y fungicidas para el 

control de plagas. 

La Química en conjunto con la Física guarda una estrecha relación ya que 

sin el conocimiento de esta última no podrían entenderse los procesos 

químicos en la naturaleza y es evidente que no existe un límite definido entre 

las dos ciencias.  

En forma general la química constituye un aporte sustantivo en el campo de 

la industria como en los casos de: fabricación del cemento, materiales para 

la construcción como el hierro, acero y otras aleaciones metálicas, 

explotación petrolera, vidrio, plásticos, resinas, tejidos, pinturas, explosivos, 

gas de alumbrado, jabón, cosméticos, perfumes, entre otros. 
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3.3. Importancia Del Estudio De La Química. 

Desde los primeros tiempos, el hombre primitivo se sintió impresionado ante 

la magnificencia de la naturaleza y de los fenómenos que en ella se 

producen, sin embargo tratar de enumerarlos resulta difícil, es necesario 

limitarnos a describir la importancia de la química para el ser humano. Todo 

lo que le rodea al hombre está implícitamente aplicada a esta ciencia, 

constituyéndose en su principal protagonista y el pensamiento humano se 

encamina hacia la apropiación de la realidad (realidad que puede ser 

conocida e intervenida por el ser humano, en la medida que éste la 

transforme en una realidad para sí.); por tanto, su estudio es importante para 

lograr una mayor comprensión acerca de la naturaleza así como de las 

fuerzas que la amenazan. 

El hombre percibe los objetos que le rodean y que están a su alcance 

mediante los sentidos (vista, oído, gusto, olfato y tacto), consecuentemente 

tenemos conciencia y percibimos lo que constituye la naturaleza del 

Universo (materia).  

El desarrollo de la química a lo largo de la historia se ha basado en la 

observación de los procesos, así como en las transformaciones que 

experimentan las substancias al variar su composición, se constituyen en el 

fundamento para resolver los problemas en sus diferentes dimensiones, a tal 

punto que en la vida cotidiana el hombre se encuentra con diversidad de 

procesos químicos.  

Se puede afirmar que el hombre ha convivido con la Química sin advertir su 

presencia, sólo es cuestión de mirar con atención las cosas que nos rodean, 

así a la química le interesan los materiales que constituyen las cosas: la 

celulosa en vez de los árboles, el níquel y no la moneda, el oro y no el anillo, 

el hierro y no el pupitre, la sílice presente en el vidrio y no la ventana, la 

glucosa y no la manzana, la fructuosa y no la fruta, dándonos una visión 

general de la importancia que tienen las Ciencias Químicas con el entorno 

sobre el cual actuamos. 
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Para concluir la química se reviste de importancia por su relación con todas 

las Ciencias (lógicas y fácticas o experimentales) lo cual ha permitido el 

desarrollo en lo científico, tecnológico, económico e industrial.  

3.4. Aplicación De La Química 

La químicaes más compleja y apasionante, todos los años salen al mercado 

nuevos productos para la aplicación diaria, que en común aprovechamos. 

Pero la química como ciencia exacta es desconocida para muchos en la 

alimentación, se entiende que muchos productores la utilizan como 

terminología nueva, entre paréntesis, para la venta de sus productos, como 

ser la linaza en el pan integral, que no deja de ser una proteína combinada, 

pero útil para la venta como aditivo, aunque no está asegurado que la linaza 

prevenga el cáncer. 

La industria utiliza a la química y a la física, para aplicar los conocimientos a 

nuevos productos o mejorarlos, como ser, alimentos más estables, con una 

vida prolongada, y deliciosos, como así también con aspecto agradable.  

La aplicación de la química como ciencia trata de mostrar que los alimentos 

en sí mismos son productos químicos y los aditivos como por ejemplo el 

sorbato de potasio, ayuda para que la proliferación de microorganismos 

disminuya en un producto, así como también las sales sodio y potasio, ya 

que en su gran mayoría contienen estos aditivos,  

Todos los materiales que nos rodean, incluidos nosotros mismos, están 

formados por sustancias químicas, lo que nos lleva a practicar química 

constantemente, y aplicarla en muchísimos ámbitos de nuestras vidas. 

Hasta hace poco tiempo, al manipular materiales, y practicar la química, se 

veían involucradas modificaciones pequeñas, como la extracción de metales 

desde un mineral. A través del conocimiento químico moderno, actualmente 

podemos descomponer la materia que se produce naturalmente en sus 

componentes (átomos), y recomponer dichos componentes para formar 

nuevos materiales que no existen en la naturaleza. 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml


 

49 
 

 

De este modo por ejemplo, podemos producir distintos carburantes a partir 

del petróleo, así como plásticos, pesticidas, productos farmacéuticos, etc. 

El conocimiento de la química actual, del conocimiento moderno, nos 

permite entender y controlar los procesos que afectan al ambiente, como la 

producción de smog, o la destrucción del ozono estratosférico. 

Los primeros químicos aprendieron poco a poco, probando y equivocándose, 

experimentando y hallando errores, para poder así producir nuevos 

materiales. Actualmente se responde al “por qué” y al “cómo” de los distintos 

cambios químicos basándose en teorías, principios, y por supuesto, 

aplicaciones. 

La química se estudia haciendo énfasis en las formas en las que ésta 

cambia o se transforma, ocupándose de las propiedades que hacen una 

materia distinta de otra, y del cómo éstas pueden ser transformadas en otras 

por medios fisicoquímicos. Los compuestos se pueden romper en los 

elementos que los constituyen solamente a través de cambios químicos, en 

cambio las mezclas se pueden separar en sus distintos componentes a 

través de cambios físicos, pudiéndose hacer la clasificación entre los 

distintos estados de la materia: sólido, líquido, y gaseoso. 

La química, al igual que el resto de las ramas de la ciencia, utiliza el método 

científico, que trata de una serie de teorías con el fin de explicar y predecir 

los fenómenos naturales. 

Hoy en día la química, es uno de los procesos más utilizados en diferentes 

industrias como por ejemplo, en la industria de los alimentos. A partir de la 

química los alimentos sufren diversos cambios o modificaciones, para poder 

conservarlos, o mejorar sus propiedades. 

Actualmente consumimos muchas sustancias químicas que contienen los 

alimentos que ingerimos a diario, ya que la gran mayoría de los alimentos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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están hechos a base de química, conteniendo un alto porcentaje de 

aditivos,colorantes, aromatizantes, espesantes, etc. Estas aplicaciones 

industriales en los alimentos que consumimos son las causantes de muchas 

enfermedades modernas, que sólo se dan en la sociedad de consumo, como 

alergias, trastornos estomacales, úlceras, etc. 

También algunas industrias alimentarias han fabricado nuevos productos y 

suplementos alimentarios. Los aditivos, utilizados en un sin fin de alimentos, 

como harinas, enlatados, precocinados, golosinas, etc. , tienen mucha 

importancia en los alimentos procesados, donde se utilizan más de dos mil 

aditivos diferentes, colorantes artificiales, edulcorantes, antibacterianos, etc. 

Los procesos en la búsqueda de soluciones para preservar por largos 

períodos los alimentos, sin que éstos pierdan las características y 

propiedades, es una de las aplicaciones más importantes de la química en la 

industria. 

En la industria, los procesos químicos son de gran importancia, ya que se 

aplican en la fabricación de combustibles y carburantes, tan imprescindibles 

en nuestra sociedad. 

En las industrias orgánicas, la química se usa en el tratamiento o formación 

de grasas, como la manteca de cacao, o el sebo de borneo, como el aceite 

de palma o grasas líquidas , como el aceite de oliva, de ricino, también las 

mantecas, de vaca, cerdo, etc. 

 

Gracias a la química, se pueden extraer las grasas de los tejidos, ya sean 

vegetales o animales, para utilizarlas posteriormente en la fabricación de 

jabones, en la industria alimentaria, fabricación de velas, etc. 

La química se aplica también en muchas y diferentes industrias, a parte de 

las ya mencionadas, como por ejemplo en la industria de la celulosa, para la 
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fabricación del papel, en la fabricación de los barnices y pinturas, explosivos, 

alcoholes, fibras artificiales, etc.58 

4. PEQUEÑA INDUSTRIA 

¿Cómo nace la industria?  

El hombre primitivo trataba de satisfacer sus necesidades básica 

(alimentación, ropa, vivienda) con los productos que obtenía directamente de 

la naturaleza y los utilizaba tal y como los encontraba. Con el paso del 

tiempo aprendió a transformar estos recursos naturales para conseguir 

diferentes productos u objetos que se ajustaban mejor a sus necesidades. 

Por ejemplo, con las piedras fabricó hachas que le facilitaban la tala de 

árboles y con los huesos construyó lanzas que le permitieron aumentar el 

número de piezas capturadas disminuyendo los riesgos de esta actividad. 

 

El descubrimiento del fuego marcó el comienzo de otra etapa en la evolución 

humana. No sólo trajo aparejada la tecnología, sino que le permitió asar, 

calentar su comida, y darse calor a sí mismo. Seguramente la primera 

sustancia caliente que probó fue un pedazo de carne tostada. Tendrían que 

pasar muchísimos años hasta que hirviera y horneara. Antes de eso, el 

aumento poblacional y las variaciones climáticas obligarían al hombre a dar 

un paso fundamental.  

Ante la escasez de carne y la necesidad de compartir sus alimentos 

preferidos con cada vez más individuos, se percató que podía almacenar 

cereales como el trigo silvestre, la cebada, el sorgo, el mijo y algunas 

legumbres como porotos y garbanzos, y que si los guardaba secos podía 

utilizarlos meses después. También descubrió que podía arrojar semillas y 

esperar sus frutos. La domesticación de las plantas, cambiaría para siempre 

su vida e influiría directamente en su evolución social, pasando de ser un 

nómada a un ser prácticamente sedentario alojándose en casas rústicas ya 

no sólo sino con personas ligadas a él, su familia. 

                                                           
58: Aplicaciones de la química | La Guía de 

Químicahttp://quimica.laguia2000.com/general/aplicaciones-de-la-quimica#ixzz2MzP5aLeh 
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La necesidad obligó al hombre prehistórico a variar paulatinamente sus 

hábitos alimentarios, pasando hacia dietas menos sabrosas, pero más 

abundantes. Y que se podían guardar para épocas de escasez, dada su 

capacidad de aportar calorías almacenables en las cercanías de los 

asentamientos tribales, que pronto se convertirían en grandes ciudades. Los 

seres humanos constituyen la única especie animal que ha elaborado reglas 

precisas alrededor de su alimentación, acerca de las maneras de realizar 

operaciones sobre la naturaleza para producir y preparar sus alimentos y 

sobre los modos y las personas con quienes compartir su consumo. 

El nivel y la forma de satisfacción de las necesidades nutritivas varían 

cualitativamente - cuantitativamente de una sociedad a otra. Y cambia dentro 

de ella según categorías como edad, sexo, nivel socioeconómico, cultural, 

religioso, etc. Es por ello que el consumo de los alimentos expresa, también, 

el lugar de los sujetos en la sociedad y pone en evidencia la búsqueda de 

prestigio y diferenciación social. 

3.5. Concepto de Pequeña Industria: Se ocupa de la extracción y 

procesamiento de las materias primas, tanto naturales como 

sintéticas, y de su transformación en otras sustancias con 

características diferentes de las que tenían originalmente, para 

satisfacer las necesidades de las personas mejorando su calidad de 

vida. Su objetivo principal es elaborar un producto de buena calidad 

con el costo más bajo posible, y tratando de ocasionar el menor daño 

posible al medio ambiente. 

3.6. Característica De La Pequeña  Industria 

La pequeña industria necesita de la materia prima, para la elaboración de los  

productos que se obtienen directamente de los productos naturales y que a 

través del trabajo industrial son transformados en otros productos 

elaborados. También las fuentes de energía son un elemento imprescindible 

para la industria, ya que de ellas se obtiene la fuerza necesaria para poner 

en marcha las fábricas que transforman las materias primas.  

3.7. Factores Que Deben Tomarse En Cuentas En La Ubicación De 

Una Pequeña  Industria  
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 Facilidad de acceso: Toda industria debe contar con 

excelentes   vías de comunicación que permitan el transporte de la 

materia   prima de los productos elaborados.  

 Proximidad a las fuentes de suministro de materia prima: 

La   lejanía encarece notablemente los productos y los hace 

comercialmente   no rentables o de difícil adquisición por parte de los 

consumidores.  

 Proximidad a los centros de consumo o a los centros de 

recepción para la exportación: las industrias deben estar ubicadas 

fuera de los centros poblados, por sus efectos 

contaminantes   (desechos sólidos, líquidos y gaseosos que alteran la 

vida de animales y vegetales), pero no tan distantes por razones   de 

necesidad del personal humano que requieren. 

3.8. Tipos de industrias 

Las tipologías en las que se clasifican las industrias hoy en día son diversas 

dependiendo del criterio que se utilice para su estudio. Destacaremos 

algunas de las divisiones más útiles para el estudio de las industrias: 

 Según su posición en el sistema productivo 

 Según el peso de la materia prima 

 Según el grado de desarrollo 

 Según el grado de desarrollo 

 Según el tamaño 

1. Según la posición en la que se encuentre la industria en el proceso 

productivo general, podemos distinguir entre: 

a) Industrias de Base: Son aquellas que inician el proceso productivo, 

transformando materia prima en productos semielaborados que 

utilizan otras industrias para su transformación final. Por ejemplo la 

Siderurgia, que transforma el mineral de hierro en acero, que será 

utilizado por otras industrias en la fabricación de bienes de consumo 

o equipos. 

b) Industrias de bienes de equipos: Son aquellas que se dedican a 

transformar los productos semielaborados en equipos productivos 

http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/industria/tipos_industrias.html#posicion_sistema
http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/industria/tipos_industrias.html#peso
http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/industria/tipos_industrias.html#desarrollo
http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/industria/tipos_industrias.html#desarrollo
http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/industria/tipos_industrias.html#tama%F1o
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para equipar las industrias, esto es fabricación de maquinaria, 

equipos electrónicos, etc. 

c) Industrias de bienes de consumo: Son aquellas que fabrican bienes 

destinados al uso directo por parte del consumidor (textiles, productos 

farmacéuticos, electrodomésticos, etc.) 

2. Según el tonelaje de las materias primas que utiliza en el proceso 

productivo: 

a) Industria Pesada: trabajan con grandes cantidades de materia prima 

que convierten en productos semielaborados, por ejemplo la 

siderurgia, que transforma el mineral de hierro en láminas o bloques 

de hierro que serán usados en otras industrias para elaborar 

productos finales. 

b) Industria Semiligera: trabajan con productos semielaborados, por lo 

que su peso es menor. Suelen ser las industrias de bienes de equipo, 

esto es la fabricación de maquinaria, automoción, u otras. 

c) Industria Ligera: el peso de la materia prima con la que trabajan es 

reducido, facilitando así su transformación. No necesitan grandes 

instalaciones, y suelen estar localizadas próximas al mercado de 

destino. Entre este tipo de industria podemos clasificar las textiles, 

químicas, calzado, y en general todas aquellas que producen bienes 

de consumo.  

3. Según su grado de desarrollo: 

a) Industrias punta: son aquellas industrias que están en plena 

expansión y crecimiento de su producción. Actualmente este tipo de 

industrias son las relacionadas con la informática, 

telecomunicaciones y electrónica en general. 

b) Industrias maduras: son aquellas industrias que han llegado a su 

máximo desarrollo, habiéndose estancado su producción, debido 

principalmente al uso de tecnología anticuada. En el mundo 

desarrollado, este tipo de industrias suelen ser las pesadas, tales 

como las metalurgias, astilleros, etc. 

4. Según su tamaño (el número de trabajadores que emplea): 
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a) Pequeña industria: son aquellas en las que trabajan hasta 50 

empleados. 

b) Mediana industria: son aquellas en las que trabajan entre 50 y 1000 

empleados. 

c) Gran industria: en estas trabajan más de 1000 obreros. 

4.5. Aplicación De La Química  En La Pequeña Industria 

La industria química es el sector que se ocupa de las transformaciones 

químicas a gran escala, se ocupa de la extracción y procesamiento de las 

materias primas, tanto naturales como sintéticas, y de su transformación en 

otras sustancias con características diferentes de las que tenían 

originariamente.  

Las pequeñas industrias químicas se pueden clasificar en industria química 

de base o materia prima e industrias químicas de transformación.  

Las pequeñas industrias químicas de base o materia prima son las que se 

utilizan para fabricar productos sencillos semielaborados que son la base. 

Las pequeñas industrias químicas de transformación están localizadas en 

lugares próximos a las fuentes de suministros. Un ejemplo de industria 

química de base es la fabricación de alcohol por fermentación de azúcares. 

Las industrias químicas de transformación toman sus materias primas del 

aire (oxígeno y nitrógeno), del agua (hidrógeno), de la tierra (carbón, 

petróleo y minerales) y de la biósfera (caucho, grasas, madera y alcaloides). 

Las industrias de transformación convierten los productos semielaborados 

en nuevos productos que pueden salir directamente al mercado o ser 

susceptibles de utilización por otros sectores. Tradicionalmente, las operaciones 

de la industria química se basaban en una simple modificación o en un aumento 

de las dimensiones de los aparatos utilizados por los investigadores en los 

laboratorios.  

En la actualidad, todo proceso químico se estudia cuidadosamente en el laboratorio 

antes de convertirse en un proceso industrial y se desarrolla gradualmente 

en instalaciones piloto, no implantándose a gran escala hasta que no queda 

demostrada su rentabilidad. La transición desde el laboratorio hasta la fábrica es 

la base de la industria química, que reúne en un solo proceso continuo 

http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761565113/Az?car.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761556347/Caucho.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761561181/Alcaloide.html
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llamado cadena o línea de producción las operaciones unitarias que en el 

laboratorio se efectúan de forma independiente. Estas operaciones unitarias 

son las mismas sea cual fuere la naturaleza específica del material que se 

procesa. Algunos ejemplos de estas operaciones unitarias son la trituración y 

molienda de las materias sólidas, el transporte de fluidos, la destilación de 

las mezclas de líquidos, la filtración, la sedimentación, la cristalización de los 

productos y la extracción de materiales. Las industrias químicas de 

productos inorgánicos más importantes son la de fabricación del ácido 

sulfúrico, la industria del vidrio, la de producción de aluminio, cobre, hierro y 

acero, la de obtención de amoníaco y abonos nitrogenados, y la de 

fabricación de sosa entre otras.  

Las industrias químicas de productos orgánicos más importantes son la 

industria Carbo química, cuya materia prima es el carbón, la industria 

petroquímica, cuya materia prima es el petróleo, y como derivadas de éstas 

las industrias de los plásticos y resinas sintéticas, y las de fabricación de 

detergentes.  

La moderna industria química comienza realmente su desarrollo a mediados 

del siglo XVIII cuando Ruerbruch (1746) pone a punto el método de las 

cámaras de plomo para producir ácido sulfúrico, y cuando Leblanc (1971) 

desarrolla el proceso para producir sosa, se acelera dicho desarrollo. La 

moderna industria química trajo consigo que la forma de "hacer química" que 

hasta ese momento se había utilizado no fuera capaz de dar respuesta a las 

nuevas necesidades que eran demandadas. Se produce en consecuencia un 

vacío que debe cubrir una nueva disciplina que pueda dar satisfacción a 

estas necesidades creadas por la moderna industria química. Este vacío 

deberá ser cubierto por lo que, hoy en día, se conoce como Ingeniería 

Química 

4.5.1. Productos Que Se Obtienen De La Industria Química  

Los productos que se obtienen en la industria química son los siguientes: 

 Adhesivos: Los adhesivos son objetos que, dotados de una materia 

pegajosa, se destinan a ser adheridos en una superficie. Algunas 

sustancias como los acrílicos y los éteres de celulosa se emplean en 

http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761571938/Destilaci?n.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761561875/Filtraci?n.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761566936/?cido_sulf?rico.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761566936/?cido_sulf?rico.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_961521592/Vidrio.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761558734/Carb?n.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761576221/Petr?leo.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761553604/Pl?sticos.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761553898/Detergente.html
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la elaboración de estos materiales, mientras que la dextrina es 

utilizada comercialmente como adhesivo. 

 Agroquímica.-Es la utilización industrial de materias orgánicas 

procedentes del campo; como aceites, resinas, pulpa de madera, etc. 

 Fertilizantes.-Es una sustancia o mezcla química natural o sintética 

utilizada para enriquecer el suelo y favorece el crecimiento vegetal. El 

amoniaco es utilizado especialmente como fertilizante, así como el 

ácido fosfórico. 

 Fibras.-Las fibras se utilizan, entre otras muchas aplicaciones, en 

productos textiles y se clasifican en función de su origen, de su 

estructura química o de ambos factores. El acrílico tiene cualidades 

aptas para fabricar fibras, al igual que el anhídrido acético. 

 Hule.-Sustancia natural o sintética que se caracteriza por su 

elasticidad, repelencia al agua y resistencia eléctrica. El caucho o hule 

sintético es elaborado con furfural y propenonitrilo. 

 Lubricantes.- Los lubricantes son uno de los tantos productos del 

petróleo. La glicerina y el sulfuro de molibdeno se usan como tales. 

Otros productos que son utilizados para la fabricación de éstos son 

los ácidos grasos. 

 Pigmentos Y Colorantes.-Un colorante es cualquiera de los 

productos químicos pertenecientes a un extenso grupo de sustancias, 

empleados para colorear tejidos, tintas, productos alimenticios y otras 

sustancias. Los colorantes no deben confundirse con los pigmentos, 

que son sustancias polvorosas de color que precisan mezclarse con 

agentes adhesivos antes de aplicarse a una superficie, los 

aminoácidos sirven de materia prima para obtener otros productos 

como pigmentos. 

 Resinas.-Las resinas son sustancias orgánicas, principalmente de 

origen vegetal, sólida o transparente y translúcida, soluble en el 
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alcohol y en los aceites esenciales, insoluble en el agua, que arde 

produciendo humo.59 

5. APLICACIÓN DE LA QUIMICA A LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

 

Fabricar productos industriales es posible siempre y cuando se haga con la 

seriedad y cuidados necesarios para obtener un buen producto. 

Es recomendable tomar las medidas de seguridad pertinentes para evitar 

accidentes que afecten la salud de las personas involucradas en la 

elaboración de productos: 

 El lugar elegido deberá estar acondicionado para cumplir con las 

reglamentaciones correspondientes. 

 Deberá tener buena ventilación y el suficiente espacio como para que no 

se mezclen las materias primas con el producto terminado. 

 Para garantizar los niveles de calidad y seguridad de los 

establecimientos que elaboran, fraccionan, importan o exportan 

productos deben respetar los requisitos y exigencias que deberán 

cumplir dichos establecimientos. 

 Leer atentamente los ítems previos a la elaboración para que su salud no 

corra riesgos innecesarios 

5.1. Productos De Limpieza 

Los productos de limpieza son aquellos que nos sirven para efectuar la 

higiene y aseo de un espacio u objeto determinado. 

Se debe entender como limpieza al conjunto de operaciones que permiten 

eliminar la suciedad visible o microscópica de una superficie. 

Una limpieza regular y periódica tiene además un efecto “higienizante” ya 

que reduce la presencia de microorganismos patógenos, reduciendo la 

necesidad de desinfectar. 

Llamamos suciedad a las impurezas indeseables, ya sea por que facilitan el 

desarrollo de microorganismos patógenos, deterioran los materiales o por 

afectar a la estética. 

                                                           

 59COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES AZCAPOTZALCO ALUMNO: MIGUEL ANGEL 

SALDAÑA LOPEZ PROFESOR: IGNACIO RODRIGUEZ ROBLES LA INDUSTRIA QUIMICA. 
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Es por ello que los productos de limpieza se dividen en tres grupos: 

Desinfectantes, Limpieza del hogar, Mantenimiento. 

5.2. Productos Desinfectantes 

Los desinfectantes son preparaciones con propiedades germicidas y 

bactericidas, es decir, que eliminan microorganismos patógenos. 

Los desinfectantes deben su acción a los ingredientes activos que contienen 

el fenol, cresol, aceite de pino, alcohol isoprílico, etc. 

Los ingredientes activos son completamente emulsificantes y otros 

ingredientes inertes como el agua, colorantes, fijadores, etc. Para su 

elaboración se debe tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 Deben tener una buena concentración de ingredientes activos lo cual 

garantizará su efectividad y poder residual. 

 Si son desinfectantes para ambientes domésticos deben de tener un 

aroma agradable, para lo cual se les pueden adicionar esencias. 

El aroma no alterara en absoluto el poder del ingrediente activo. 

 No deben tener sustancias tóxicas para el organismo humano o para 

animales menores, esto quiere decir que al aplicarse el producto no 

debe contaminar. 

5.3. Recomendaciones Previas 

Antes de proceder a la fabricación de los productos debemos tomar algunas 

medidas preventivas que nos serán de mucha ayuda en la elaboración de 

productos industriales. 

 Es necesario tener en cuenta que la manipulación de sustancias 

químicas requiere un cuidado especial. Una empresa por más 

pequeña que sea conlleva muchos riesgos no solo económicos, 

biológicos, químicos, ambientales 

 Se debe tener responsabilidad en la adquisición de materiales. Éstos 

deben proceder de una fuente confiable para que como resultado final 

de un producto ya sea desinfectante, cosmético o decorativo no sea 

de mala calidad. Además, en cuanto a los insumos que tienen que ver 

con sustancias químicas, las tergiversaciones pueden ser dañinas. 
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 No se debe apresurar a la hora de fabricar. Debe leer atentamente las 

fórmulas, asesorarse siempre de un técnico y si puede que es lo más 

aconsejable buscar más información útil. 

 No debe devaluar los productos por tratar de conseguir oferta de 

mercado, no se debe desmejorar la calidad de la producción. 

Guarde su producto final en un lugar apropiado. Los envases y posteriores 

almacenamientos son de mucha importancia para conservar la calidad del 

producto y del medio ambiente 

5.3.1. El Personal 

Para la elaboración de productos industriales, básicamente el uniforme 

adecuado son los lentes, las botas, el mandil (u overol), mascarilla y 

guantes. 

Un laboratorio de química no es realmente un lugar peligroso, pero requiere 

una razonable prudencia y unos conocimientos básicos por parte del 

experimentador para mantener su seguridad. Por ello, es conveniente el 

conocimiento de algunas normas básicas de seguridad que se resumen a 

continuación:  

Ante cualquier problema, avisar inmediatamente al profesor.  

Protección de los ojos:  

• Es obligatorio utilizar gafas de seguridad.  

• Se desaconseja utilizar lentillas.  

• Cuando se caliente un tubo de ensayo, agitar bien y no apuntar a 

nadie.  

Cortes y quemaduras:  

• Al insertar tubos de vidrio en tapones, humedecer el tubo y el agujero 

con agua, protegerse las manos con un trapo y girar el vidrio 

mientras se introduce.  

• El vidrio caliente no se distingue del frío.  

• Debe descartarse el uso de vidrio agrietado.  

Manejo de sustancias:  

 Es conveniente leer siempre la etiqueta de cualquier reactivo antes de 

usarlo. Comprobar que se trata realmente del reactivo indicado y 
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observar los símbolos y frases de seguridad que señalan los riesgos 

más importantes derivados de su uso y las precauciones que hay que 

adoptar para su utilización.  

 Nunca saborear los productos.  

 Nunca pipetear con la boca. Los volúmenes de ácidos, bases 

concentradas y disolventes orgánicos se medirán con probetas y en el 

caso de que se deban medir los volúmenes exactos usando pipetas 

se succionarán empleando peras o émbolos. 

 Los ácidos y bases concentrados se encuentran en la vitrina del 

laboratorio. En ningún caso deben sacarse de la vitrina, cuando se 

requiera un volumen de estos reactivos se llevará el recipiente 

adecuado a la vitrina para tomar allí mismo la cantidad necesaria.  

 Para diluir un ácido concentrado, se debe añadir lentamente el ácido 

al agua contenida en un vaso, agitando constantemente y enfriando el 

vaso receptor. Nunca se debe añadir agua al ácido.  

 Las disoluciones de reactivos, que no sean patrones ni muestras, se 

almacenan en botellas de vidrio o plástico que deben limpiarse y 

rotularse perfectamente.  

 No tocar los productos químicos con las manos. Usar papel, 

espátulas, etc. Usar guantes para el manejo de reactivos corrosivos 

y/o altamente tóxicos.  

 Las botellas se transportan cogidas del fondo, nunca de la boca.  

 Utilizar la campana de gases siempre que se trabaje con productos 

volátiles.  

 No oler acercando la nariz a la boca del recipiente.  

 Lavarse las manos a menudo, y siempre después de utilizar un 

reactivo nocivo y al dejar el laboratorio.  

 Lavarse inmediatamente con agua abundante si se vierte una 

sustancia corrosiva sobre la piel.  

 En caso de duda sobre la manipulación de algún producto debe 

consultarse al profesor antes de proceder a su uso.  
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Eliminación de residuos:  

• Los residuos y productos sólidos no deben abandonarse sobre la 

mesa ni deben arrojarse al fregadero, sino únicamente a la basura. 

El material de vidrio roto deberá descartarse en el recipiente especial 

para ese efecto.  

• Los desperdicios líquidos no contaminantes se pueden tirar por los 

desagües, dejando correr suficiente agua, pues muchos de ellos son 

corrosivos. Los residuos contaminantes deberán verterse a los 

recipientes correspondientes que estarán indicados en el laboratorio.  

Vestimenta:  

• Es obligatorio usar el mandil en el laboratorio.  

• Usar guantes de protección, mandil y gafas de protección.  

Incendios:  

• No acercar ningún envase de reactivos cerca de una llama.  

• Cerrar siempre el mechero Bunsen cuando no se utilice mediante la 

llave incorporada y la llave de paso de la mesa.  

• No calentar en el mechero líquidos inflamables.  

• Utilizar los extintores adecuados para apagar cualquier incendio.  

Medios de seguridad:  

• Todos los alumnos tienen la obligación de saber dónde está el 

extintor, el lavaojos, la ducha y la salida de emergencia más 

cercana.  

Además de lo anterior, se prohíbe explícitamente:  

• Hacer experiencias no autorizadas.  

• Fumar, comer o beber en el laboratorio.  

• La permanencia en el laboratorio de personas ajenas al curso 

práctico.  

El incumplimiento de cualquier norma de seguridad puede acarrear la 

inmediata expulsión del laboratorio. La responsabilidad por las 

consecuencias de no cumplir con estas normas dentro del laboratorio es 

enteramente del estudiante 
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5.4. Equipos Y Materiales 

 

Los materiales varían para cada proceso de elaboración. 

Las cantidades a producir pueden ser proporcionales a las fórmulas siempre 

y cuando mantengan la misma proporción de cada uno de los componentes 

químicos. 

En cuanto al equipo, podemos ver los siguientes elementos básicos: 

 Recipiente (balde) plástico para agua de 10 litros. 

 Recipientes (Beakers) plásticos graduados para líquidos de 1 litro, de 

500 c.c. y de 250 c.c. 
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 Probetas graduadas, cilíndricas, para medir líquidos, de un 1 litro. ½ 

litro y de 10 mililitros o 20 mililitros, de preferencia plástica para su 

mayor duración. 

 Una cuchara sopera metálica y una cucharilla azucarera metálica 

(casera)  

 Embudo grande 

 Cuchara de palo 

 Mortero  

 Balanza 500 gramos 

 Agitador metálico (opcional) 

 Mascarillas 

 Franelas 

5.5. Prácticas Sobre Aplicación De La Química A La Pequeña 

Industria 

 Desinfectante de pino 

 Creso 

 Cloro 

 Detergentes 

 Jabón de ropa 

 Lavavajillas 

 Betún 

 Insecticidas para plantas 

 Jabones 

 Shampoo 

 Talco 

 Crema de afeitar 
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OBJETIVO 

 
MÉTODO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
TÉCNICA 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Identificar los contenidos para la 
enseñanza de la química en la pequeña 
industria con el propósito que los 
estudiantes desarrollen habilidades. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Describir las estrategias metodológicas 
para la Aplicación de la Química en la 
Pequeña industria que permitan 
desarrollar en los estudiantes habilidades, 
destrezas y aptitudes para que se inserten 
fácilmente en el mundo del trabajo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Elaborar una guía didáctica para 
desarrollar la asignatura: “La química 
aplicada a la pequeña industria”, que 
contenga experimentos de fácil ejecución 
en el laboratorio y que permitan el 
desarrollo de una microempresa para que 
sea aplicada en los estudiantes del primer 
año de bachillerato del Colegio Emiliano 
Ortega Espinoza. 

 

-Revisar  la bibliografía 

referente  a la aplicación de la 

química en la pequeña industria 

como materia optativa, 

-Analizar la información 

pertinente al tema y rescatar 

qué experimentos se pueden 

utilizar para la aplicación de la 

química en la pequeña industria.  

 

 Acercamiento a la institución. 

 Solicitud y oficios a las 

autoridades. 

 Recopilación teórica.  

 Revisión de documentos. 

 Tabulación, interpretación y 

análisis de los resultados. 

 Formulación de conclusiones 

y recomendaciones. 

 Realizar el informe de 

investigación con los debidos 

lineamientos alternativos. 

 

 encuesta 

 

f. METODOLOGÍA 
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La Metodología es el proceso que nos enseña a dirigir técnicas de manera 

eficiente y eficaz para alcanzar resultados deseados y tiene como objetivo 

orientar las estrategias a seguir en el transcurso de la investigación. Es 

aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, 

principios y leyes que le permiten encausar de un modo eficiente y tendiente 

a la excelencia en el asunto de investigación científica. 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación titulado “Aplicación 

De La Química En La Pequeña Industria Como Asignatura Optativa Y Su 

Incidencia En El Desarrollo De Habilidades En  Los Estudiantes Del Primer 

Año De Bachillerato En Ciencias Del Colegio Emiliano Ortega Espinoza Del 

Cantón Catamayo Provincia De Loja Periodo Lectivo 2012 – 2013”  se 

realizaron  algunas actividades y se aplicaron algunos  métodos, técnicas y 

procedimientos con la finalidad de verificar  las hipótesis y así  lograr los 

objetivos propuestos. 

Antes de iniciar con la elaboración del proyecto, se pidió mediante una 

solicitud a la rectora del Colegio Nacional Emiliano Ortega Espinoza la 

autorización para efectuar dicho trabajo investigativo. 

Luego del permiso concedido se realizaron algunas actividades como: un 

acercamiento a la realidad de la institución educativa mediante la 

observación de clases prácticas de la aplicación de la química en la pequeña 

industria, donde se pudo observar que el docente a cargo de dicha 

asignatura no cuenta con una guía didáctica donde pueda basarse para la 

realización de los experimentos. 

Con la observación realizada se pudo determinar la principal problemática 

con relación al trabajo experimental, con lo cual se pudo redactar el título del 

proyecto de investigación el mismo que fue aprobado, posteriormente por la 

comisión académica de la Carrera de Químico Biológicas. 

Luego se procedió a la recopilación de información pertinente y adecuada 

sobre las prácticas que se  pueden utilizar para la aplicación de la química 

en la pequeña industria  como asignatura optativa y en la construcción de 
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conocimientos además,se revisó la bibliografía referente al tema y se analizó 

la información, lo que  permitió realizar la problematización, y la delimitación 

del campo a investigar. 

Además se realizó el marco teórico utilizando la información bibliográfica que 

permite explicar las variables dependiente e independiente de las hipótesis 

con sus respectivos indicadores y sub-indicadores que ayudaron a la 

operacionalización de las mismas.   

Para la comprobación o la contrastación de las hipótesis se construyeron 

algunos instrumentos de investigación como: la encuesta, y la entrevista 

dirigidas a docentes y estudiantes del primer año de bachillerato en ciencias. 

Con la información recopilada a través de estos instrumentos se realizó la 

tabulación de datos para luego organizar la información teniendo en cuenta 

las variables de las hipótesis planteadas, y su respectivo análisis e 

interpretación se hará mediante representaciones gráficas de datos lo que 

permitirá expresar los resultados obtenidos de la investigación. También se 

utilizará la ficha de observación para obtener información más cercana al 

escenario investigativo y contrastar con los resultados obtenidos de las 

encuestas y entrevistas. 

Seguidamente se procederá a formular las respectivas conclusiones que 

servirán como base para la aceptación o refutación de las hipótesis para 

posteriormente plantear las respectivas recomendaciones. 

Finalmente se propondrán lineamientos alternativos que consistirán en la 

elaboración de una guía didáctica para la aplicación de la química en la 

pequeña industria y así ayudar al mejoramiento del proceso enseñanza-

aprendizaje. Y se realizará el informe de investigación que recogerá una 

síntesis desde el inicio hasta su culminación. 

Población y Muestra. 

Población: 

En la siguiente investigación el universo está constituido por todos los 

estudiantes y docentes de la materia optativa de Pequeña industria del 
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Primer Año de Bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” en 

ciencias que lo constituyen 80 estudiantes y 3 docentes a cargo de dicha 

materia. 

Muestra: 

La muestra está constituida por los 50 estudiantes y los 3 docentes de 

materia optativa de pequeña industria del Primer Año Bachillerato, Paralelo 

“A. B.C” del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

 

RECURSOS: 

HUMANOS: 

 Autoridades, administrativos, docentes, estudiantes del primer año de 

bachillerato del Colegio Emiliano Ortega Espinoza.  

 Tesista 

 Asesor del proyecto. 

 Director de tesis.  

MATERIALES: 

 Computadora. 

 Material bibliográfico. 

 Cámara fotográfica  

 Material de escritorio. 

 Internet. 

 Flash memory. 

 Materiales de laboratorio 

 Material natural 

INSTITUCIONALES: 

♠ Biblioteca de la UNL 

♠ Biblioteca del Municipio de Loja 

♠ Biblioteca del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora” 

 

 

AÑO  DE BACHILLERATO 

 

PARALELO 

 

MUESTRA 

 

% 

 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS 

A 

25 

B 

25                  

  

       50 

 

100 

 

DOCENTES 

 

1 

 

1 

     

1 

 

3 

 

100 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

MATERIAL 

 

COSTO 

♠  $150,00 

♠ Impresión de documentos $400,00 

♠ Copias, anillados y  empastados  $100,00 

♠ Internet  $  40,00 

♠ Comunicación  $  20,00 

♠ Movilización $400,00 

♠ Derechos de grado $150,00 

♠ Imprevistos $100,00 

TOTAL  

 

Recursos propios  de la Tesista 
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 ANEXOS 

ANEXO N.- 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 
“EMILIANO ORTEGA ESPINOZA” 

Estimado estudiante. De la manera más comedida le ruego que  me 

colabore a dar respuesta a la presente encuesta, la cual me servirá para la 

investigación sobre: “Aplicación de la Química en la Pequeña Industria 

como Asignatura Optativa y su Incidencia en el Desarrollo de 

Habilidades en  los Estudiantes del Primer Año de Bachillerato en 

Ciencias del Colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

La presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, Por favor 

conteste el cuestionario con criterios que Ud. crea conveniente. Es 

fundamental que sus respuestas se enmarquen en los principios de justicia, 

transparencia y veracidad. 

 

1. ¿Existe laboratorio sobre Aplicación de la Química a la Pequeña 

Industria en su Institución educativa? 

SI       (    ) 

NO     (    ) 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué cree usted que es importante un laboratorio de 

Aplicación de la Química a la Pequeña Industria? 

 

Para comprobar los conocimientos teóricos en la práctica (    ) 

Permite el manejo y uso de la experimentación (    ) 

Mejora la enseñanza aprendizaje (    ) 

Insertarse fácilmente en el campo laboral                             (    ) 
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3. ¿Cómo considera Ud., las prácticas que se realizan en el 

laboratorio de Química sobre Aplicación de la Química a la 

Pequeña Industria? 

Repetitivas (    ) 

Novedosas (    ) 

Interesantes (    ) 
No se realizan (    ) 

4. ¿En el desarrollo de las prácticas de Pequeña Industria se 

efectúa o se elabora algún producto? 

SI       (    ) 

NO     (    ) 

¿Cómo cuáles?...…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

5. ¿Qué habilidades usted ha desarrollado en el proceso de 

aprendizaje durante la elaboración de prácticas de Pequeña 

Industria?  

Realización de cálculos químicos. (    ) 

Manipulación de materiales y equipos (    )  

Observación de objetos, fenómenos y procesos. (    ) 

Descripción de objetos, fenómenos y procesos. (    ) 

Comparación de objetos, fenómenos y procesos. (    ) 

Interpretación de resultados. (    ) 

Elaboración de gráficos y tablas. (    ) 

Elaboración de conclusiones e informes. (    ) 

Comprobación de hipótesis y de predicciones. (    ) 

Modelación de aparatos y su montaje según el fin propuesto.                      (   ) 

6. ¿Ud. considera que el laboratorio de su Institución Educativa 

está habilitado para facilitar el desarrollo de las prácticas de 

Aplicación a la Química en la Pequeña Industria?  

Si (    ) 

No (    ) 

¿Porqué?................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 
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7. ¿Ud. considera que el laboratorio de su institución educativa, 

cuenta con el equipamiento, los instrumentos mínimos para 

realizar prácticas de Aplicación a la Química en la Pequeña 

Industria? 

Si (    ) 

No (    ) 

¿Por  qué?........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………… 

  

8. ¿Existe una guía de prácticas sobre la Aplicación a la Química en 

la Pequeña Industria? 

Si (    ) 

No (    ) 

¿Por qué?........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N.-2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

“EMILIANO ORTEGA ESPINOZA” 

Estimado docente. De la manera más comedida le ruego me colabore a dar 

respuestas a la presente encuesta, la cual me servirá para la investigación 

sobre: “Aplicación de la Química en la Pequeña Industria como 

Asignatura Optativa y su Incidencia en el Desarrollo de Habilidades en  

los Estudiantes del Primer Año de Bachillerato en Ciencias del Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza. 

La presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, Por favor 

conteste el cuestionario con criterios que Ud. crea conveniente. Es 

fundamental que sus respuestas se enmarquen en los principios de justicia, 

transparencia y veracidad 

1. ¿Existe laboratorio de Pequeña Industria en la institución 

Educativa en la que Ud. labora?   

SI       (    ) 

NO     (    ) 

¿Por qué?........................................................................................................ 

...............................…………………………………………………………………. 

2. ¿Por qué cree usted que es importante  un laboratorio de  

Pequeña Industria en su Institución Educativa? 

Para comprobar los conocimientos teóricos en la práctica (    ) 

Permite el manejo y uso de la experimentación (    ) 

Mejora la enseñanza aprendizaje (    ) 

Insertarse fácilmente en el campo laboral (    ) 
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3. ¿En el proceso de enseñanza Aprendizaje, sobre la Aplicación de 

la Química en la Pequeña Industria se vincula la teoría con la 

práctica mediante la realización de experimentos en el 

laboratorio?  

Siempre (    ) 

A veces (    ) 

Nunca (    ) 

4. ¿Durante el desarrollo de Prácticas de Pequeña Industria usted 

efectuó o elaboró algún producto? 

SI (    ) 

NO (    ) 

¿Cómo cuáles?............................................................................................... 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

5. ¿Dígnense señalar qué estrategias metodológicas utilizo usted 

en el desarrollo de las prácticas de Pequeña Industria? 

Formación de preguntas (    ) 

Se Trabaja en equipo (    ) 

Se realizan actividades experimentales (    ) 

Motivar al estudiante (    ) 

Participación  (    ) 

Explicar los objetivos (    ) 

Otras…………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué habilidades considera usted, que han desarrollado sus 

estudiantes en el proceso de aprendizaje de Aplicación de la 

Química en la Pequeña Industria? 

Realización de cálculos químicos. (    ) 

Manipulación de materiales y equipos (    )  

Observación de objetos, fenómenos y procesos. (    ) 
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Descripción de objetos, fenómenos y procesos. (    ) 

Comparación de objetos, fenómenos y procesos. (    ) 

Interpretación de resultados. (    ) 

Elaboración de gráficos y tablas. (    ) 

Elaboración de conclusiones e informes. (    ) 

Comprobación de hipótesis y de predicciones. (    ) 

Modelación de aparatos y su montaje según el fin propuesto.                      (    ) 

7. ¿Ud. considera que el laboratorio de su Institución Educativa 

está habilitado con instalaciones físicas para realizar prácticas 

de Pequeña Industria para facilitar el aprendizaje a través de la 

experimentación? 

Si (    ) 

No (    ) 

¿Por   qué?....................................................................................................... 

…………..……...................................................................................................  

8. ¿Ud. considera que el laboratorio de la institución, cuenta con el 

equipamiento, los instrumentos, reactivos mínimos para las 

prácticas de Pequeña Industria? 

Si (    ) 

No (    ) 

¿Por  qué?................................................................................................... 

……………......................................................................................................... 

9. ¿Ud. Cuenta con una  guía didáctica de prácticas, de Aplicación a 

la Química en la  Pequeña Industria? 

Si (    ) 

No (    ) 

¿Por  qué?................................................................................................... 

………….................................................................................................…… 

Gracias por su colaboración
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TEMA PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

 
 
 
 
 
“APLICACIÓN DE LA QUÍMICA 
ENLA PEQUEÑA INDUSTRIA 
COMO ASIGNATURA OPTATIVA Y 
SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES 
EN  LOS ESTUDIANTES DEL 
PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 
EN CIENCIAS DEL COLEGIO 
EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 
DEL CANTÓN CATAMAYO 
PROVINCIA DE LOJA PERIODO 
LECTIVO 2012 – 2013” 
LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
 

¿Cómo Influye La Aplicación 
De La Química En La Pequeña 
Industria Como Asignatura En 
El Desarrollo De Habilidades 
En  Los Estudiantes Del Primer 
Año De Bachillerato En 
Ciencias Del Colegio Emiliano 
Ortega Espinoza Del Cantón 
Catamayo Provincia De Loja 
Periodo Lectivo 2012 – 2013”.? 

Propiciar la aplicación de la química en la 
pequeña industria con experimentos de 
fácil elaboración con la finalidad de 
desarrollar habilidades en los estudiantes 
del Colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

 

El desconocimiento de la aplicación  
de la química  en la pequeña industria 
no permite el desarrollo de habilidades 
en los estudiantes del Colegio  
Emiliano Ortega Espinoza 

 

 

PREGUNTAS OBJETIVOS ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Cómo los docentes utilizarían 
el currículo para la enseñanza 
de la química en la pequeña 
industria? 

Identificar los contenidos para la 

enseñanza de la química en la pequeña 

industria con el propósito que los 

estudiantes desarrollen habilidades. 

 

La poca importancia que tiene la 
aplicación de la química en la pequeña 
industria como asignatura optativa no 
permite que los docentes puedan 
seleccionar los contenidos para 
aplicarlos al primer año de bachillerato 
General Unificado del Colegio Emiliano 
Ortega Espinoza. 

¿Qué estrategias permiten a 
los estudiantes desarrollar 
habilidades, destrezas y 
aptitudes para insertarse 
fácilmente en el mundo del 
trabajo? 

Describir las estrategias metodológicas 
para la Aplicación de la Química en la 
Pequeña industria que permitan 
desarrollar en los estudiantes habilidades, 
destrezas y aptitudes para que se 
inserten  fácilmente en el mundo del 
trabajo 

Los docentes propician estrategias 
metodológicas en los estudiantes, lo 
que permite desarrollar habilidades, 
destrezas para la aplicación de la 
química en la pequeña industria. 
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