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2. Resumen 

El presente Trabajo de Integración Curricular, detalla las estrategias didácticas 

participativas desde un enfoque constructivista, el hecho de incluir este tipo de estrategias en el 

proceso áulico hace evidente el rol del estudiante, como la figura principal del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Química. El objetivo propuesto para este trabajo fue potenciar los 

resultados de aprendizaje en los estudiantes, mediante el uso de estrategias didácticas 

participativas, que permitan mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de Química, en 

primer año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo 

Valdivieso”, año lectivo 2021 – 2022. La metodología utilizada, fue de tipo cualitativa, en razón 

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

se determinaron características relevantes en torno a la implementación de estrategias didácticas 

constructivistas. Por otra parte, según la naturaleza de la información, corresponde a una 

investigación acción-participativa; puesto que, a partir del problema observado, se propuso 

potenciar los resultados de aprendizaje, mediante intervención directa, mejorando así el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. Para el desarrollo de la presente investigación, se procedió en 

primera instancia a la identificación del problema mediante instrumentos de investigación y 

observación directa, luego de ello, se construyó y desarrolló la propuesta de intervención a 

través de planificaciones microcurriculares, que incluían el material didáctico pertinente; 

finalmente para recopilar datos se usaron instrumentos de evaluación e investigación. Entre las 

estrategias didácticas participativas con mayor eficacia, se puede mencionar: el aprendizaje 

cooperativo; análisis de la información y resolución de problemas; estrategias lúdicas; 

experimentación y aprendizaje basado en proyectos. Dichas estrategias didácticas participativas 

aplicadas durante el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Química, 

contribuyeron a la consolidación de conocimientos, por lo cual, el logro de resultados de 

aprendizaje en los estudiantes, se potenció significativamente.  

 

Palabras clave: Metodología, constructivismo, experimentación de la química , 

currículo nacional  
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2.1. Abstract  

This Curriculum Integration research, explains the participatory didactic strategies from 

a constructivist approach, the fact of including this type of strategies in the classroom process 

makes evident the role of the student, as the main figure of the teaching-learning process of 

Chemistry. The aim of this work was to enhance the learning results in students, through the 

use of participatory didactic strategies, which allow to improve the teaching and learning 

process of Chemistry, in the first year of the BGU of "Bernardo Valdivieso" educational unit, 

academic year 2021 - 2022. The applied methodology was qualitative, because, throughout it, 

from the diagnosis, intervention and evaluation of results, relevant characteristics were 

determined around the implementation of constructivist teaching strategies. On the other hand, 

depending on the nature of the information, it corresponds to an action participatory research. 

Since, from the observed problem, it was proposed to enhance the learning results, through 

direct intervention, thus improving the teaching and learning process. For the development of 

the research, the problem was identified, firstly through research instruments and direct 

observation, after that, the intervention proposal was built and developed through micro 

curricular planning, which included the appropriate didactic material. Finally, to collect data, 

evaluation and research instruments were used. The most effective participatory teaching 

strategies, are cooperative learning, information analysis and problem solving, playful 

strategies, experimentation and project-based learning, among others. These participatory 

didactic strategies applied during the teaching-learning process of the Chemistry subject 

contributed to the consolidation of knowledge, for that the achievement of learning results in 

students was significantly enhanced. 

 

Keywords: Methodology, constructivism, chemistry experimentation, national 

curriculum 
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3. Introducción 

Las estrategias didácticas participativas fomentan la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, Correa et al. (2021) señalan que: “La enseñanza de la Química 

en los grupos de estudiantes puede y debe estar relacionada con el descubrimiento y la 

experimentación” (p. 13). 

Asimismo, Sandoval et al. (2013) menciona que las estrategias didácticas participativas 

potencian el proceso de enseñanza – aprendizaje, mejorando así los resultados de aprendizajes, 

además, las estrategias tales como: aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje basado en experimentación y tutoría entre pares, fomentan un rol activo 

y participativo en los estudiantes, involucrándolos en todos los momentos de la clase.  

Con estos antecedentes, es pertinente señalar que, en la Unidad Educativa del Milenio 

“Bernardo Valdivieso”, código AMEI 11H00105; ubicada en la zona 7, régimen Sierra, 

correspondiente a la provincia y cantón Loja, parroquia San Sebastián; ubicada en la calle 

Catamayo, entre avenida Eduardo Kingman y Romerillos; en dicha institución; 

específicamente, en primer año de Bachillerato General Unificado, en la asignatura de Química, 

a través de observación directa, se pudo evidenciar que el desarrollo de aprendizajes se dificulta, 

dado que en el momento de la enseñanza se pone en práctica reiteradamente la conferencia 

magistral como única estrategia metodológica, haciendo de la clase un proceso monótono, sin 

participación estudiantil, limitando así la consolidación de aprendizajes significativos; 

asimismo, no se hace uso del laboratorio para la praxis de la Química. 

La importancia del presente proyecto, cobra relevancia ya que tuvo la finalidad de 

potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje mediante la aplicación de estrategias didácticas 

participativas, en la asignatura de Química; dichas estrategias están relacionadas con el modelo 

pedagógico constructivista, por ende, se busca en los discentes que analicen, construyan y 

apliquen conocimientos teóricos en la práctica de la Química, como una ciencia experimental 

por naturaleza, de manera que, el entorno educativo sea dinámico y genere aprendizajes 

significativos en los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unifico de la Unidad 

Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”. 

Partiendo desde el problema observado en la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo 

Valdivieso”, surge la siguiente interrogante de investigación:  
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¿Cómo potenciar los resultados de aprendizaje en los estudiantes, en la asignatura de 

Química de primer año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa del Milenio 

“Bernardo Valdivieso”? 

Para este proyecto investigativo se estableció como objetivo general: Potenciar los 

resultados de aprendizaje en los estudiantes, mediante el uso de estrategias didácticas 

participativas, que permitan mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de Química, en 

primer año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo 

Valdivieso”, año lectivo 2021 – 2022; por otro lado, se definieron los siguientes objetivos 

específicos: << Identificar estrategias didácticas participativas que permitan mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la Química>>, <<Aplicar la propuesta de intervención para 

potenciar los resultados de aprendizaje, con los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado>>, <<Validar los resultados de la aplicación de la propuesta de intervención, 

a través de instrumentos de evaluación e investigación>> y <<Socializar con las autoridades de 

la institución y los docentes involucrados, los resultados obtenidos>>. 

Las estrategias didácticas participativas ayudaron potencialmente a la adquisición de 

aprendizajes significativos, en los estudiantes lo que permite la consolidación de conocimientos 

sobre la Química, debido que, asumieron un rol activo y participativo, involucrándose en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje; además, tomando en cuenta la realidad cercana, sobre la 

emergencia sanitaria que viene atravesando el mundo, los estudiantes, después de dos años 

volvieron a convivir en un entorno físico, circunstancia que se aprovechó para enseñar Química 

a través de experimentos en el laboratorio. Por otro lado, el factor tiempo, entorpeció el 

desarrollo íntegro de algunas estrategias didácticas.  

En este Trabajo de Integración Curricular, desde la visión de diferentes autores, se 

argumentan, las siguientes categorías: modelos pedagógicos tales como: Conductismo, 

Cognitivismo, Conectivismo y con mayor amplitud el Constructivismo; asimismo, se centra en 

las estrategias didácticas participativas, motivación y logros de aprendizaje, son temas de gran 

interés que se desglosan en el transcurso de este informe; por otro lado, se describe desde el 

Currículo Nacional 2016, lo que corresponde a Ciencias Naturales. 
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4. Marco teórico 

A continuación, se desarrolla el marco teórico, en primera instancia, se desglosan los 

modelos pedagógicos (Conductismo, Cognitivismo, Constructivismo, Conectivismo); 

seguidamente, se detallan las estrategias didácticas participativas desde un enfoque 

constructivista; por otro lado, se puntualiza el aprendizaje de la Química desde el laboratorio, 

añadiendo la importancia de la motivación en todo los momentos del proceso áulico y el logro 

de aprendizajes; por último, se toma en cuenta la Química desde lo que señala el Currículo 

Nacional del Ecuador 2016. 

4.1.  Modelos pedagógicos  

Los modelos pedagógicos tienen aplicación dentro de la educación, es por eso que, 

Vázquez y León (2013) aluden que: “Los modelos pedagógicos son sistemas formales que 

buscan interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa con el conocimiento 

científico para conservarlo, producirlo o recrearlo dentro de un contexto histórico, geográfico 

y cultural determinado” (p. 5). 

Asimismo, Vives (2016), menciona que:  

El modelo pedagógico permite establecer los criterios para el análisis de las prácticas; 

de tal manera, que el acto pedagógico se convierte en un proceso permanente de 

construcción social y en un aspecto investigativo cotidiano que exige recopilar 

información y sistematizarla para su posterior análisis e interpretación. (p. 42) 

A continuación, se argumenta las generalidades de los distintos modelos pedagógicos:  

4.1.1. Modelo pedagógico Conductista  

El modelo pedagógico Conductista ha dejado su marca a lo largo de toda la historia de 

la educación, por lo que, Viñoles (2013), menciona que: “La idea principal del modelo 

Conductista es que el ser humano está determinado por su entorno y que la única manera de 

entender su comportamiento es a través del estudio de sus conductas observables” (p. 11). 

El Conductismo, nombra varios autores como sus mentores, así que, Benítez (2017), 

menciona que: “Pavlov, Thorndike, Watson, Skinner y Bandura, brindaron en su época valiosos 

aportes para la educación, mediante el estudio de la conducta y el comportamiento” (p. 65).  

Las estrategias didácticas de este modelo pedagógico son detallas por Hernández (2010) 

como: 
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En el Conductismo, las estrategias didácticas utilizadas para lograr el aprendizaje, se 

basan en condicionamientos aplicados a los estudiantes para alcanzar los objetivos; 

también señala que dentro de los principios del Conductismo se deberá manejar de 

manera especial los referidos al reforzamiento positivo y evitar en la medida de lo 

posible los basados en el castigo. (p. 65) 

Por otro lado, el proceso de evaluación de aprendizajes en el conductismo, según Blanco 

(2004), “[…] la evaluación conductista parte del supuesto de que todos los alumnos son iguales; 

por lo tanto, todos reciben la misma información y se evalúan generalmente de la misma 

manera, con los mismos instrumentos y pautas establecidas para calificarlos” (p. 114). 

Añaden González et al. (2006), que: “Los conductistas prefieren concentrarse en la 

conducta real, basando sus conclusiones en la observación de las manifestaciones externas; por 

lo que, para ellos, el aprendizaje se reduce a un cambio en las conductas observables […]”       

(p. 125). 

4.1.2. Modelo pedagógico Cognitivista 

En lo que corresponde al modelo pedagógico Cognitivista, Navarro (1989), como se 

citó en Guerrero y Flores, (2009), menciona que:  

Este modelo pedagógico toma del Conductismo los estímulos y las respuestas por ser 

susceptibles de observación y medición, por lo tanto, en los aprendices hay procesos 

internos a través de los cuales se interpreta la información que luego es reflejada a través 

de conductas externas. (p. 321) 

Varios representantes han conceptualizado el modelo Cognitivista; por ende, Pozo 

(1989), como se citó en Bautista y Salazar, (2003), menciona que: “[…] los representantes que 

han contribuido a la educación y al desarrollo del modelo pedagógico Cognitivista son: Piaget, 

los integrantes de la escuela Gestalt (Wertheimer, Koffka, Kóhler), Vygotsky, Bruner, Bartlet, 

entre otros” (p. 235).  

Por otro lado, para Fierro (2011):  

El Cognitivismo surgió y se opuso abiertamente a la teoría conductista, educadores y 

psicólogos dejaron al margen el método conductista, emplearon uno más complejo, 

concibiendo que el hombre tiene capacidad de pensar, expresar emociones, tomar 
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decisiones y de manifestar sus ideas, totalmente valiosas para el proceso del aprendizaje. 

(p. 93) 

Al respecto, Degollar (2018), menciona algunas de las estrategias didácticas 

cognitivistas que pretenden mejorar el proceso de adquisición de nuevos conocimientos: “Entre 

ellas podemos recalcar las siguientes: estrategias de organización de la información, estrategias 

de elaboración cognitiva, estrategias de elaboración de anclaje y estrategias de memorización” 

(p. 225). 

Por otro parte, la evaluación de aprendizajes en el cognitivismo es detalla por Sandoval 

(2009) como:  

[…] La evaluación cognitivista es tomada como el estudio de la forma en que los sujetos 

representan y procesan mentalmente la información a través de procesos como: la 

percepción, el aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas y la toma de 

decisiones. (p. 101) 

Por lo tanto, en el Cognitivismo dicho por Heberto y Ninón (2011): “El aprendizaje 

cognitivo es un fenómeno mental, central, que se produce mediante la comprensión, la 

reflexión, el pensamiento y el discernimiento; es decir, el razonamiento” (p. 81). 

4.1.3. Modelo pedagógico Conectivista 

Al hablar de modelos pedagógicos, Siemens (2004), como se citó en Méndez et al. 

(2021), menciona que: “El Conectivismo es un proceso que ocurre exclusivamente dentro de la 

infraestructura de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, no es una actividad 

individual, sino una interacción entre los aprendices y el ecosistema digital” (p.6860). El 

modelo Conectivista tiene representantes importantes, por ende, Ovalles (2014), resalta que: 

“El Conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido desarrollada por 

George Siemens y por Stephen Downes” (p. 2). 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje se establece al Conectivismo como un modelo 

pedagógico y abarca el contexto actual de la educación; Basurto et al. (2021), mencionan que:  

Las estrategias didácticas en el modelo Conectivista se basan en la formación de 

conexiones esto explica, cómo la introducción de las nuevas tecnologías en el entorno 

educativo ha producido oportunidades para que los estudiantes aprendan y compartan 
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información en línea mediante correos electrónicos, buscadores o navegadores web, 

wikis, foros, redes sociales. (p. 239) 

Por otro lado, según Siemens (2004):  

La evaluación conectivista es continua e incierta ya que el aprendizaje tiene lugar en 

todo momento y durante toda la vida, con una cierta imprevisibilidad del mismo que 

aumenta con la duración del periodo de tiempo en el que tiene lugar el aprendizaje.       

(p. 2) 

4.1.4. Modelo pedagógico Constructivista  

El modelo Constructivista ha transcendido en el camino de la educación, Olmedo y 

Farrerons (2017), comentan que: “El modelo Constructivista se basa en que cada persona 

construye su propia perspectiva del mundo que lo rodea a través de sus propias experiencias y 

esquemas mentales desarrollados” (p. 4). Del mismo modo, Agama y Crespo (2016), aseguran 

que:  

Los procesos educativos apoyados en el Constructivismo no se producirán de manera 

satisfactoria si no se proporciona una ayuda específica, a través de la participación del 

alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar 

una actividad mental constructivista. (párr. 2)  

➢ Representantes del modelo Constructivista. Existen varios autores, que 

argumentan acerca de los precursores del modelo Constructivista; Payer (2019), indica que: 

“Las teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome 

Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas, y 

propuestas claramente ilustran las ideas de esta corriente” (p. 2). Por otro lado, Smorgansbord 

(1997), como se citó en Mergel (2000), menciona algunos escritores destacados de este modelo, 

estos son: “los autores principales del constructivismo son: Bruner, Ulrick, Neiser, Goodman, 

Kuhn, Dewey y Habermas. La influencia más profunda se debe al trabajo de Jean Piaget el cual 

es interpretado y ampliado por Von Glasserfield” (p. 10). 

➢ Surgimiento. En lo que respecta al surgimiento del modelo Constructivista, 

Guerra (2020), menciona que:  

El origen del Constructivismo se dio como una teoría epistemológica de la ciencia, para 

posteriormente describir su inclusión en las disciplinas educativas por su gran aporte en 

la descripción de cómo se construye la cognición humana, lo cual resulta útil para 
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estudiar y comprender cómo se dan los procesos de aprendizaje en el estudiante y así 

mejorar continuamente las estrategias de enseñanza que los docentes pueden aplicar 

durante la clase. (p. 3)  

➢ Rol del estudiante en el modelo Constructivista. Dentro del enfoque 

Constructivista, el estudiante cumple un rol importante. Hernández (2008), consolida que:  

Al aplicar este modelo Constructivista se garantiza que el propio alumno sea capaz de 

construir su conocimiento con el profesor como un guía y mentor, otorgándole la 

libertad necesaria para que explore el ambiente de aprendizaje, pero estando presente 

cuando tenga dudas o le surja algún problema. (p. 2) 

De este modo, Buzón (2021), afirma que: “el estudiante en el modelo Constructivista es 

dinámico, cuestionador y responsable; ya que, es el agente principal en el proceso educativo, 

investigando y explorando para la construcción del conocimiento” (p. 4) 

➢ Rol del docente. En lo que compete al Constructivismo, Guindón (2016), afirma 

que: “El rol del docente se basa en funcionar como un guía, orientador y facilitador de 

situaciones en las que el alumno desarrolle actividades mentales constructivas. Es el que se va 

a encargar de direccionar la clase y hacerla dinámica” (p. 19). Por otro lado, Torres (2016), 

asegura que: 

El docente adquiere el rol de mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de los 

alumnos y comparte experiencias, transformando de esta manera en una actividad 

conjunta la construcción de los conocimientos. El docente debe facilitar el 

conocimiento, otorgando a los alumnos las bases necesarias para acceder, lograr y 

alcanzar resultados que permitan construir aprendizajes cada vez más complejos. (p. 20) 

➢ Estrategias metodológicas constructivistas. Las estrategias metodológicas en 

el Constructivismo están referidas a la interacción docente - estudiante, la Universidad San 

Buenaventura (2015), como se citó en Ortiz (2015), menciona las características principales de 

las metodologías constructivistas:   

• Toman en cuenta el contexto: Equilibrio entre lo global y particular, y también 

de la revisión teórica y su aplicación.  

• Consideran los aprendizajes previos: A través de una evaluación diagnóstica 

se puede evidenciar qué tipo de conocimientos previos tienen los estudiantes, 

para saber de dónde partir.  
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• Deben privilegiar la actividad: Se trata de valorar la participación activa de los 

estudiantes para indagar, tener criterio de las temáticas, la aplicación de la teoría, 

etc. 

• Son esencialmente auto-estructurantes: Al tener dentro de un salón de clases 

diferentes estilos de aprendizaje, se deben buscar estrategias que sean las más 

aptas para favorecer a todos, involucrándolos en el proceso educativo.  

• Favorecen el diálogo desequilibrante: Se debe plantear cuestionamientos y 

preguntas, de tal forma que haya un diálogo entre los participantes. Es necesario 

considerar el tiempo de relación en los estudiantes para que este punto sea 

efectivo.  

• Utilizan el taller y el laboratorio: Actividades variadas y creativas que motivan 

a propiciar espacios ricos en materiales y conocimientos relacionados entre sí.   

• Privilegian operaciones mentales de tipo inductivo: El docente inicia el tema 

desde algo en particular y luego conduce el trabajo hasta lograr generaliza o 

viceversa. Los trabajos investigativos pueden ser inductivos y deductivos. (p. 

103) 

Por otro lado, Gil y Carrascosa (1985), como se citó en Solves y Vilches (2003), 

mencionan que: “Las estrategias metodológicas Constructivista procuran cambiar las ideas 

previas de los alumnos y sus tendencias metodológicas usuales, centra sus esfuerzos en la 

conceptualización y en la familiarización con la metodología científica, y evita planteamientos 

empiristas y puramente operativos […]” (p. 185). 

➢ Evaluación en el modelo Constructivista. En el modelo Constructivista, según 

Vergara y Cuentas (2015):  

La evaluación debe ser individualizada, puesto que el proceso no es comparable entre 

un estudiante y otro; es cualitativa pues su carácter intersubjetivo hace imposible 

cuantificarla; finalmente, es integral ya que refleja el desarrollo de un individuo como 

un todo. (p. 930) 

Además, Contreras (2018), señala que: “Toda estrategia de evaluación constructivista 

se caracteriza por privilegiar el rol dinámico del estudiante como creador de significados, la 

naturaleza participacionista y auto-organizada y de evolución progresiva de las estructuras del 

conocimiento […]” (párr. 40). 
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➢ Aprendizajes que genera. El modelo Constructivista genera varios tipos de 

aprendizajes. Romero (2009), menciona algunos ejemplos de aprendizaje tales como: 

“Aprendizaje generativo, aprendizaje cognoscitivo, aprendizaje basado en problemas, 

aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje contextualizado y construcción del conocimiento. 

Independientemente de estas variaciones, el Constructivismo promueve la exploración libre de 

un estudiante dentro de un marco o de una estructura dada” (p. 5). 

4.2. Estrategias didácticas  

Las estrategias didácticas son conceptualizadas por Días (1988), como se citó en Flores 

et al. (2017): “Las estrategias didácticas son procedimientos y recursos que utiliza el docente 

para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del 

contenido nuevo de manera más profunda y consciente” (p. 32). 

Otros autores, entre ellos, Gutiérrez (2018), afirma: 

Las estrategias didácticas determinan la forma de llevar a cabo un proceso enseñanza - 

aprendizaje, brindan claridad de cómo se guía el desarrollo de las acciones para lograr 

los objetivos. En el ámbito educativo, una estrategia didáctica se concibe como el 

procedimiento para orientar el aprendizaje. Dentro del proceso de una estrategia, existen 

diferentes actividades para la consecución de los resultados de aprendizaje; estas 

actividades varían según el tipo de contenido o grupo con el que se trabaja. (p. 3) 

4.2.1. Estrategias didácticas activas – participativas constructivistas 

Las estrategias didácticas activas – participativas, desempeñan un papel fundamental en 

el proceso enseñanza – aprendizaje, Moreira y Hernández (2017), como se citó en Pizarro 

(2018), mencionan que: “Las estrategas activas y participativas aspiran volver a los estudiantes 

constructores activos de su aprendizaje y con ello conseguir un aprendizaje propio, por medio 

del proceso y almacenamiento de información” (p. 9). 

Además, para Carmen (2013) en su informe de investigación denominado: 

“Implementación de estrategias participativas para mejorar la comprensión lectora en los 

alumnos(as) del sexto grado "B" de educación primaria de la institución educativa "Fe y 

alegría nº49", manifiesta que: 

Las estrategias participativas en el aula tratan de implicar más al alumno en su propio 

proceso de aprendizaje. El papel del docente es el de facilitador, pues alienta la 

participación y el compromiso personal de los alumnos, y, de esta manera, puede 
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acrecentar la comprensión lectora y promover más posibilidades para lograr las 

habilidades comunicativas.   

Toda estrategia participativa conlleva el trabajo en equipo, la cooperación, la 

participación activa de una manera provechosa y motivada. Las relaciones humanas son 

siempre volubles y complejas; por lo tanto, se debe tener en cuenta la delicadeza y el 

trato con los integrantes del equipo para que funcionen efectivamente. (p. 30) 

A continuación, se detallan las siguientes estrategias didácticas participativas: 

➢ Aprendizaje mediado socialmente. Esta estrategia constructivista es descrita 

por Moreno, Quiñones y Rosales (2017), como:  

El aprendizaje mediado socialmente se centra en estímulos remitidos por el ambiente, 

mismo que son transformados por un agente mediador. Este agente mediador guiado 

por sus intenciones, su cultura y su inversión emocional, selecciona y organiza el mundo 

de los estímulos. Los tres componentes de la interacción mediada son: el organismo 

receptor, el estímulo y el mediador. (p. 127) 

Por otro lado, Vygotsky (2000), como se citó en Escobar, (2011), menciona que:   

El aprendizaje mediado socialmente es un proceso fundamentalmente social, por lo que 

la enseñanza constituye el medio por el cual progresa el desarrollo. El contenido 

socialmente elaborado del conocimiento humano y la estrategia cognoscitiva necesaria 

son evocados en los estudiantes de acuerdo con sus niveles evolutivos reales. (p. 60) 

➢ Aprendizaje por descubrimiento. Refiriéndose a las estrategias 

constructivistas, Arias y Oblitas (2014), mencionan que:  

El aprendizaje por descubrimiento se basa en la acción y el aprendizaje significativo por 

recepción se basa en la percepción. El aprendizaje por descubrimiento está más 

orientado hacia la participación interactiva de los estudiantes, pues es a partir de la 

actividad de interacción con otros que se construyen los significados; pero los 

significados que construye son también producto de una compleja serie de interacciones 

con el profesor, los contenidos estudiados y la estructura cognitiva del mismo 

estudiante. (p. 458) 
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Además, Schunk (2012), establece que: “El aprendizaje por descubrimiento adquiere un 

mayor significado cuando los estudiantes exploran sus entornos de aprendizaje en lugar de 

escuchar de manera pasiva a los profesores” (p. 267). 

Por otro lado, Baro (2011), menciona tres tipos de aprendizajes por descubrimiento, 

estos son: 

• Descubrimiento inductivo: Implica la colección y reordenación de ideas para llegar 

a consolidar los conocimientos. 

• Descubrimiento deductivo: implica la combinación y relación de ideas generales, 

con el fin de llegar a enunciados específicos, además, construye el estudiante 

criterios mediante el razonamiento. 

• Descubrimiento transductivo: el estudiante combina la información separada entre 

sí, para establecer un argumento, creencia, teoría o conclusión. (p. 5) 

➢ Aprendizaje por indagación. Escalante (2013), comenta en relación al 

aprendizaje en el modelo Constructivista:  

El aprendizaje por indagación es una actitud ante la vida, en donde la misma esencia de 

este implica involucrar al individuo en un problema y desde esta óptica, debe aportar 

soluciones. Dentro de este ambiente de aprendizaje, se pretende que el docente ayude a 

los alumnos a externar todas esas grandes ideas a través de preguntas y de la indagación 

constante. Además, que los alumnos busquen con interés, penetrando en el fondo de las 

ideas, desarrollando esa capacidad de asombro ante la realidad, analizando, entendiendo 

y reflexionando. Estas condiciones permiten que el enfoque por indagación, facilite la 

participación activa de los estudiantes en la adquisición del conocimiento, ayude a 

desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad para resolver problemas y la habilidad 

en los procesos de las ciencias. (p. 1) 

➢ Aprendizaje asistido por pares. En las estrategias activas del Constructivismo, 

Salazar (2016), menciona: “El aprendizaje asistido por pares, es una estrategia que abarca el 

desarrollo de habilidades y conocimiento a través del apoyo y ayuda de personas de la 

comunidad educativa” (p. 27).  

De la misma forma, Schunk (2012), señala que:  
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La tutoría de pares también fomenta la cooperación entre estudiantes y ayuda a 

diversificar la estructura del grupo. Un profesor podría dividir el grupo en grupos más 

pequeños de tutoría mientras continúa trabajando con un grupo específico. El contenido 

de la tutoría se adapta a las necesidades específicas del estudiante. (p. 270) 

➢ Aprendizaje basado en proyectos. Como parte de las estrategias metodológicas 

en el modelo Constructivista, Marti et al. (2010), mencionan que:  

El aprendizaje basado en proyectos permite alcanzar uno o varios objetivos a través de 

la puesta en práctica de una serie de acciones, interacciones y recursos. La elaboración 

de proyectos se transforma en una estrategia didáctica que forma parte de las 

denominadas metodologías activas, es así como el proyecto se concibe como la 

búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema o una tarea 

relacionada con el mundo real. (p. 14) 

Por otro lado, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2016), 

establece características para generar aprendizajes basados en proyectos, estas son: 

• El diseño del problema debe comprometer el interés de los alumnos y motivarlos a 

examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender. 

• Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios basados 

en hechos, información lógica y fundamentada. Están obligados a justificar sus 

decisiones y razonamiento en los objetivos de aprendizaje del curso. 

• La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es necesaria para poder 

abordar el problema de manera eficiente. (p. 11) 

➢ Aprendizaje cooperativo. En lo que respecta al proceso de enseñanza - 

aprendizaje, Johnson et al. (1999), manifiestan que:   

El aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica se basa en el empleo didáctico 

de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás. En el aprendizaje cooperativo y en el individualista, los 

maestros evalúan el trabajo de los alumnos de acuerdo con determinados criterios, pero 

en el aprendizaje competitivo, los alumnos son calificados según una cierta norma. (p. 

5) 
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Además, Pérez (2010), menciona que: “El aprendizaje cooperativo contribuye a la 

implantación de una dinámica cooperativa en el aula, en la que existe una correlación positiva 

entre las metas de los alumnos; de este modo, los estudiantes trabajan juntos buscando un 

objetivo común: maximizar el aprendizaje de todos” (p. 3).  

➢ Aprendizaje por competencias. Esta estrategia didáctica participativa, 

Martínez et al. (2012) aluden que:  

 Las competencias en el ámbito educativo son una serie de atributos en relación al 

conocimiento y su aplicación, a las actitudes y responsabilidades que tratan los 

resultados del aprendizaje de un programa y cómo los estudiantes serán capaces de 

desarrollarse al final del proceso educativo. (p. 330) 

Asimismo, Domingo (2016) añade que:  

El aprendizaje basado en competencias es un enfoque de la educación que se centra en 

la demostración de los resultados de aprendizaje deseados como el centro del proceso 

de aprendizaje del estudiante. Se refiere principalmente a la progresión del estudiante a 

través de planes de estudio a su propio ritmo, profundidad, etc.; como han demostrado 

las competencias, los estudiantes continúan progresando. 

Una característica clave del aprendizaje basado en competencias es su enfoque 

en el dominio. En otros modelos de aprendizaje, los estudiantes están expuestos a 

contenidos, ya sea habilidades o conceptos con el tiempo, y el éxito se mide de forma 

sumativa. En un sistema de aprendizaje basado en la competencia, a los estudiantes no 

se les permite continuar hasta que hayan demostrado dominio de las competencias 

identificadas. De esta manera, el aprendizaje basado en competencias está 

estrechamente ligado a la maestría de aprendizaje. (párr. 3) 

➢ Resolución de problemas. Esta estrategia participativa, para Espinoza (2017), 

es:  

Una estrategia metodológica que fomenta un aprendizaje significativo de los 

contenidos; además, promueve el desarrollo de habilidades, destrezas y diversas 

competencias que le serán útiles a los estudiantes en su vida cotidiana. Esto porque se 

enfrentan a un problema que les plantea una serie de retos y dificultades; sin embargo, 

al resolverlo, con la ayuda del docente y el empleo de sus habilidades, destrezas y 

conocimientos previos, logran consolidar nuevas competencias. (párr. 52) 
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Por otro lado, Cedeño et al. (2018), manifiestan que:  

La estrategia de resolución de problemas en la formación de los estudiantes, busca darles 

las herramientas para que ellos sean capaces de aplicarlas en sus trabajos y lograr el 

cambio significativo en la forma de aprender de la niñez y juventud ecuatoriana y se 

logre hacer que el estudiante piense productivamente y desarrolle su razonamiento […]. 

(párr. 10) 

➢ Aprendizaje grupal. El aprendizaje en grupo como estrategia constructivista desde el 

punto de vista de Cuahonte y Martínez (2010):  

El aprendizaje grupal implica la construcción del conocimiento, aprender a pensar como 

instrumento para indagar y actuar en la realidad. Los ejes metodológicos de los grupos de 

aprendizaje (tarea, temática, técnica y dinámica) son los que permiten al docente-facilitador 

el diálogo, como parte fundamental de la interacción grupal para el desarrollo de las 

competencias. (p. 19) 

En lo que respecta a estrategias didácticas, el aprendizaje grupal es descrito por Jiménez 

et al. (2013): “El trabajo grupal, en el contexto educativo, es una modalidad de enseñanza-

aprendizaje que busca que los estudiantes desarrollen actividades concretas en grupo y de forma 

cooperativa” (p. 15) 

➢ Experimentación. La experimentación es una estrategia activa participativa, Rivera 

(2016), asevera que:  

La aplicación de la experimentación en la enseñanza de las Ciencias Naturales resulta 

interesante para cualquier grupo, desafiando a los mayores niveles de exigencia, pues la 

experimentación provoca en cada uno de los alumnos y genera en los grupos,  la 

expectativa y la incertidumbre de qué sucederá, acaparando la atención a la clase; en 

este sentido, la experimentación como propuesta pedagógica para la creación de 

situaciones de aprendizaje significativo, resulta novedosa, siempre y cuando se procure 

que las secuencias didácticas sean creativas, divertidas pero sobre todo con trasfondo 

educativo, y que guarden relación con el contenido que se esté abordando. (p. 28) 

Además, Quiroz y Zambrano (2021), aluden que:  

Las estrategias de experimentación que se pueden aplicar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para las Ciencias Naturales son variadas, los docentes deben buscarlas con 
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frecuencia y adaptarlas al nivel que enseñan para impulsar un aprendizaje significativo 

en los estudiantes. (p.3) 

4.3. La experimentación en Química 

En lo que respecta a las estrategias didácticas participativas y de modo particular a la 

experimentación, Espinosa, González y Hernández (2016), manifiestan que:  

La implementación de las prácticas de laboratorio implica un proceso de enseñanza-

aprendizaje facilitado y regulado por el docente, el cual debe organizar temporal y 

espacialmente ambientes de aprendizaje para ejecutar etapas estrechamente 

relacionadas que les permitan a los estudiantes, realizar acciones psicomotoras y 

sociales a través del trabajo colaborativo, establecer comunicación entre las diversas 

fuentes de información, interactuar con equipos e instrumentos y abordar la solución de 

los problemas desde un enfoque interdisciplinar. (p. 30) 

Así mismo, Sandoval et al. (2013), señalan la importancia de aplicar estrategias 

didácticas participativas en el laboratorio de Química, estas son: 

• Química en la vida diaria (situaciones problemáticas concretas que los alumnos 

deben resolver en grupo)  

• Problema integrador (basado en preguntas que interrelacionan e integran 

distintos temas de la asignatura con un eje temático de interés actual y atractivo) 

• Aprendizaje basado en problemas (situaciones problemáticas organizadas que 

se presentan contextualizadas en el mundo real y resueltas activamente en el 

entorno áulico)  

• Experimentando la Química (experimentos realizados por los alumnos en el 

aula/laboratorio) 

• Visita educativa extraclase a empresas y tutoría, ejercida por los propios 

docentes.  

Los objetivos generales de las estrategias son: motivar y mejorar la autoestima 

del que aprende y los vínculos saludables entre docentes, alumnos y pares; además, 

trabajar en equipo asumiendo responsabilidades en la planificación y realización de las 

actividades contribuyendo con aportes genuinos, flexibilidad, colaboración y respeto 

por los demás y por sus ideas, por otro lado, hay que generar procesos comprensivos en 

los alumnos con el empleo de diversas operaciones reflexivas a partir de la actividad 
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analítica de los mismos docentes, asimismo, desarrollar una capacidad crítica (incluso 

la autocrítica) y razonada hacia cuestiones científicas y tecnológicas de actualidad. Por 

otro lado, fomentar la interdisciplinariedad y el diseño de un planteo que resuelva el 

problema de forma ingeniosa y creativa; y, vincular los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos en el aula/laboratorio con la realidad, promoviendo la 

conformación de competencias básicas en los estudiantes. (p. 26) 

4.4. Participación estudiantil en el PEA 

La participación de los estudiantes, es un pilar fundamental, en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, por lo que, Bolón et al. (2011), mencionan que: 

La participación estudiantil está despuntando como una estrategia para avanzar en el 

proceso enseñanza - aprendizaje, ya que sus principios se orientan hacia una educación 

para la acción, desarrollando una innovadora propuesta pedagógica dirigida a 

transformar y mejorar los procesos que se dan dentro del ámbito educativo. (p. 16) 

Asimismo, desde el aporte de Pérez y Ochoa (2017), en su artículo: “La participación 

de los estudiantes en una escuela secundaria: retos y posibilidades para la formación 

ciudadana” añaden que: “Los alumnos deben observar la participación como la oportunidad 

para dar ideas y ayudar, permite incluirlos como protagonistas del proceso de enseñanza-

aprendizaje, compartiendo junto con los docentes la toma de decisiones en los asuntos que son 

de su interés” (párr. 53) 

4.5. Motivación 

La motivación es un componente esencial en la generación de aprendizajes, Alemán et 

al. (2018) puntualizan que: “[…] la motivación consiste en utilizar todas las vías posibles en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que estimulen, y orienten a los estudiantes a realizar todos 

los esfuerzos necesarios para lograr un aprendizaje productivo mediante la actividad de estudio” 

(párr. 17) 

4.5.1. Motivación intrínseca 

A este tipo de motivación, Chóliz (2004), la conceptualiza como:   

Los factores que inducen a la realización de ciertos patrones conductuales que se llevan 

a cabo frecuentemente y en ausencia de cualquier contingencia externa. Las 

implicaciones prácticas de la utilidad de la motivación intrínseca se han evidenciado en 
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la intervención en adicciones, entrenamiento deportivo o habilidades académicas, por 

poner sólo unos ejemplos. (p. 38) 

Por otro lado, Tirado et al. (2013), aseguran que:   

La motivación intrínseca se centra en el interés propio, lo que permite desarrollar la 

satisfacción intrínseca de la comprensión de lo que se estudia, del sentido de 

competencia y satisfacción que produce el saber, así como la capacidad para asumir 

nuevos retos cognoscitivos. (párr. 6) 

Así mismo, la motivación intrínseca, según Brunner (1966), como se citó en Carrillo et 

al. (2009), se identifica de tres formas:  

• De curiosidad, que satisface el deseo de novedad; surge así el interés por los juegos y 

las actividades constructivas y de exploración.  

• De competencia, se refiere a la necesidad de controlar el ambiente; si eso sucede, 

aparecerá el interés por el trabajo y el rendimiento.  

• De reciprocidad: alude a la necesidad de comportarse de acuerdo con las demandas de 

la situación. (p. 6) 

4.5.2. Motivación extrínseca  

La motivación extrínseca, Ospina (2006), la define como:  

El efecto de acción o impulso que produce en las personas, determinados hechos, 

objetos o eventos que las llevan a la realización de actividades, pero que proceden de 

fuera. De esta manera, el alumno extrínsecamente motivado asume el aprendizaje como 

un medio para lograr beneficios o evitar incomodidades; por ello, centra la importancia 

del aprendizaje en los resultados y sus consecuencias. (p. 3) 

Visto desde otra perspectiva, Naranjo (2009), señala que: “La motivación extrínseca 

obedece a situaciones donde la persona se implica en actividades principalmente con fines 

instrumentales o por motivos externos a la actividad misma, como podría ser obtener una 

recompensa” (p.15). Por otro lado, Llanga (2019), señala algunos factores externos como: “El 

ambiente del aula, los amigos, los profesores, influencia cultural, factor socioeconómico; 

muchas veces estos elementos hacen entrar en crisis a los estudiantes y esto se ve reflejado 

claramente en sus calificaciones y en su actitud frente al entorno educativo” (párr. 7). 
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4.6. Logro de aprendizajes 

En lo que corresponde al proceso de enseñanza – aprendizaje, Mendoza (2021), alude 

que: 

El logro de aprendizajes está manifestado en el desarrollo de la capacidad cognitiva de 

los estudiantes sobre los hechos de la realidad social, explicados y comprendidos, donde 

el estudiante puede interpretar el conocimiento aprendido, no como un hecho aislado, 

sino como un fenómeno constituido por diferentes elementos.  

El logro de aprendizajes representa el resultado que debe obtener el alumno al 

estudiar una determinada área, o sea, el producto de los aprendizajes esperados en los 

estudiantes tanto desde el punto de vista cognitivo, representa el saber, a obtener los 

conocimientos que deben asimilar; su pensar, todo lo que deben conocer; el saber hacer 

o actuar, como la acción práctica; y el ser o sentir, como lo afectivo motivacional. (p.49) 

También, Fernández et al. (2022), en su artículo: “Logros de aprendizaje y desarrollo 

de competencias a través de la evaluación formativa” describen los     logros     de     aprendizaje 

como: 

Los logros de aprendizaje son aquellas metas alcanzadas por los estudiantes, durante y 

al término de las diferentes experiencias de aprendizaje, a través de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. Estos logros sirven de reflexión tanto para docentes y 

estudiantes de cómo se alcanzaron los   conocimientos, se lograron habilidades y se 

convirtieron en destrezas. (p. 423) 

4.7. La enseñanza en el área de Ciencias Naturales 

Toda la información obtenida, se encuentra establecida según el Currículo (2016) 

propuesto por el Ministerio de Educación del Ecuador. (Ministerio de educación, 2016) 

4.7.1. Objetivos generales del área de Ciencias Naturales 

Al término de la escolarización obligatoria, como resultado de los aprendizajes en el 

área de Ciencias Naturales, los estudiantes serán capaces de:  

• OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de lograr 

flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar curiosidad 

por explorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como resultado de la 

comprensión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 
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• OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza de los seres 

vivos, su diversidad, interrelaciones y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar 

en el Universo, y sobre los procesos, físicos y químicos, que se producen en la materia. 

• OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, químicas, físicas, 

geológicas y astronómicas, para comprender la ciencia, la tecnología y la sociedad, 

ligadas a la capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis socioambiental. 

• OG.CN.4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para comprender los aspectos 

básicos de la estructura y el funcionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar medidas 

de promoción, protección y prevención de la salud integral.   

• OG.CN.5. Resolver problemas de la ciencia mediante el método científico, a partir de 

la identificación de problemas, la búsqueda crítica de información, la elaboración de 

conjeturas, el diseño de actividades experimentales, el análisis y la comunicación de 

resultados confiables y éticos.  

• OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como 

herramientas para la búsqueda crítica de información, el análisis y la comunicación de 

sus experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos naturales y sociales.   

• OG.CN.7. Utilizar el lenguaje oral y el escrito con propiedad, así como otros sistemas 

de notación y representación, cuando se requiera. 

• OG.CN.8. Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus 

indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y recursos, la 

argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

• OG.CN.9 Comprender y valorar los saberes ancestrales y la historia del desarrollo 

científico, tecnológico y cultural, considerando la acción que estos ejercen en la vida 

personal y social. 

• OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científica, los valores y actitudes 

propios del pensamiento científico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante 

los grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad. 

4.7.2. Objetivos de la asignatura de Química para el nivel de bachillerato general unificado. 

Al concluir la asignatura de Química de BGU, los estudiantes serán capaces de: 
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• O.CN.Q.5.1. Reconocer la importancia de la Química dentro de la Ciencia y su impacto 

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

asumiendo responsabilidad social. 

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

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

curiosidad científica, generando un compromiso potencial con la sociedad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cualquier trabajo de investigación científica, sea individual o colectivo. 

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

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

formación de conocimientos con responsabilidad social. 

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

requieren procedimientos experimentales básicos y específicos, actuando con ética y 

responsabilidad. 

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

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

propiedades y aplicaciones tecnológicas y preparar diversos tipos de disoluciones de 

concentraciones conocidas en un entorno de trabajo colaborativo utilizando todos los 

recursos físicos e intelectuales disponibles. 
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• O.CN.Q.5.10. Manipular con seguridad materiales y reactivos químicos teniendo en 

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

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

el ambiente. 

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

físicas y las características estructurales de los compuestos químicos para construir 

nuestra identidad y cultura de investigación científica. 

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

Ciencias Naturales.   

El currículo de Química proporciona a los estudiantes los fundamentos científicos de 

las propiedades físicas y químicas de las sustancias, de las transformaciones que experimentan 

y de otros fenómenos que ocurren e inciden en la salud y en el entorno natural.  

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

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

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

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

encontrar especificidades, utilizando los órganos de los sentidos y herramientas 

tecnológicas. 

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

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

el objeto o fenómeno cuando se alteran las circunstancias 

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

en información previa permiten establecer relaciones entre los hechos y generan 

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

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

carácter científico de aquellos que no lo tienen. 

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

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

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

tecnológico, las observaciones, resultados de experimentos, conclusiones, 

reflexiones y preguntas para el análisis y deducción final. 

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

reconocer e interpretar datos relevantes, ver todos los ángulos, estudiar un hecho o 

fenómeno en sus diversas partes, a fin de comprender la estructura, las propiedades 

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

Química, para separar los componentes de una sustancia identificando su naturaleza 

y propiedades. 

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

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

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

componentes. 

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

comunes. 

• Relacionar elementos utilizando criterios o aspectos comunes, estableciendo 

conexiones entre propiedades y características de las sustancias. 

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

explícito o implícito. 

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

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

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

lee o escucha. 

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

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

experimentación y comprobación de hipótesis.  

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

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

dibujos, bocetos o esquemas. 
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• Usar instrumentos durante la investigación, empleando eficientemente las TIC para 

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

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

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

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

tóxicas y radiactivas. 

4.7.4. Contribución de la asignatura al perfil de salida del bachiller ecuatoriano 

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

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

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

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

la biología, la física y la técnica.  

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

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

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

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

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

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

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

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

formación de líderes.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química contribuirá a la autovaloración 

como primer nivel en el proceso de formación integral de la personalidad. Sin embargo, el 

autoconocimiento presupone el conocimiento de la alteridad. 

4.7.5. Bloques curriculares del área de Ciencias Naturales 

Los bloques curriculares del área Ciencias Naturales se centran en el desarrollo de las 

habilidades para pensar, reflexionar y actuar de modo flexible con lo que se conoce. Para ello, 

se apoya en modelos didácticos como el método de aprendizaje basado en problemas (ABP), el 

de microproyectos, el investigativo, el de recepción significativa, por descubrimiento, de 

conflicto cognitivo o cambio conceptual, entre otros. Estos facilitan el desarrollo de habilidades 
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de pensamiento crítico individual y colectivo; fomentan el trabajo independiente; generan una 

actitud indagadora y reflexiva; y facilitan la toma de conciencia acerca de la correlación entre 

la ciencia, la tecnología y la sociedad. Los bloques curriculares están organizados de la siguiente 

manera: 

Figura  1. Bloques curriculares del área de Ciencias Naturales  

Nota. Este organizador gráfico, describe los bloques curriculares organizador del área de Ciencias 

Naturales. Ministerio de Educación (2016). 

4.7.6. Bloques curriculares de la asignatura de Química.   

Los contenidos seleccionados se agrupan en bloques curriculares que resaltan lo que 

debe tener en cuenta el educador al desarrollar, dirigir y facilitar la adquisición del 

conocimiento, mas no se debe considerar a los bloques como unidades didácticas que se deban 

desarrollar secuencialmente; sino como campos disciplinares que ayudan a estructurar la 

asignatura dentro del área de Ciencias Naturales. 
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Las destrezas con criterios de desempeño incluidas en los bloques curriculares están en 

concordancia con lo aprendido en los años precedentes al nivel de Bachillerato, el desarrollo 

evolutivo mental de los estudiantes y la secuencia lógica de los temas, a fin de generar 

conocimientos basados en el análisis, para así evitar aprendizajes memorísticos carentes de una 

explicación oportuna. 

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

Bloque 1: El mundo de la Química; Bloque 2: La Química y su lenguaje; Bloque 3: La Química 

en acción. 

4.7.7. Destrezas con criterios de desempeño de la asignatura de Química para el nivel de 

bachillerato general unificado 

A continuación, se describen las destrezas con criterio de desempeño para el nivel de 

bachillerato general unificado, mismas que, constaran destrezas imprescindibles y destrezas 

deseables, ordenadas de acuerdo el bloque curricular. 

Bloque curricular 1: 

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

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

ambiente. 

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

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

físicos que ocurren en la cotidianidad.  

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

Demócrito, Dalton, Thompson y Rutherford. 

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

explica la estructura lineal de los espectros de los elementos químicos, partiendo de 

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

con información obtenida a partir de las TIC. 

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

estructuración de la configuración electrónica de los átomos considerando la 

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

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

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

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

revisiones bibliográficas la variación periódica de las propiedades físicas y químicas 

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

átomos. 

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

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

la teoría de Kössel y Lewis. 

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

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

electrones y la configuración electrónica, con base en los valores de la 

electronegatividad. 

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

covalentes desde el análisis de su estructura y el tipo de enlace que une a los átomos, 

así como de la comparación de las propiedades de sustancias comúnmente 

conocidas. 

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

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

dipolo-dipolo. 

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

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

su ubicación en la tabla periódica. 

• CN.Q.5.1.13. Interpretar las reacciones químicas como la reorganización y 

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

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

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

descomposición, desplazamiento, exotérmicas y endotérmicas, partiendo de la 
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experimentación, análisis e interpretación de los datos registrados y la 

complementación de información bibliográfica y procedente de las TIC. 

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

observación y comparación de las propiedades de algunas de sus variedades 

alotrópicas y el análisis de las fórmulas de algunos compuestos. 

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

formar enlaces de carbono-carbono, con la observación y descripción de modelos 

moleculares. 

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

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

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

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

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

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

propiedades físicas y su comportamiento químico. 

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

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

en la cadena carbonada. 

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

estructura molecular, sus propiedades físicas y químicas en algunos productos de 

uso cotidiano (gas doméstico, kerosene, espelmas, eteno, acetileno). 

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

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

propiedades físicas y comportamiento químico. 

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

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

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

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

sus grupos funcionales, usando las TIC. 

• CN.Q.5.1.24. Interpretar y analizar las reacciones de oxidación y reducción como la 

transferencia de electrones que experimentan los elementos. 

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

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

número de oxidación. 

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

ecuaciones tomando en cuenta el cumplimiento de la ley de la conservación de la 

masa y la energía, así como las reglas de número de oxidación en la igualación de 

las ecuaciones de óxido-reducción. 

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

observación e interpretación de los fenómenos que se producen en la 

experimentación con agua y ácidos diluidos. 

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

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

incremento de temperatura y el uso de algún catalizador, para deducir su 

importancia.  

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

función del equilibrio químico y la diferenciación del tipo de electrolitos que 

constituyen los compuestos químicos reaccionantes y los productos. 

Bloque curricular 2: 

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

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

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

las fórmulas que los representan. 
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• CN.Q.5.2.2. Comparar y examinar los valores de valencia y número de oxidación, 

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

de las representaciones de Lewis de los compuestos químicos. 

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

los óxidos, así como el método a seguir para su obtención (vía directa o indirecta) 

mediante la identificación del estado natural de los elementos a combinar y la 

estructura electrónica de los mismos. 

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

los hidróxidos, diferenciar los métodos de obtención de los hidróxidos de los metales 

alcalinos del resto de metales e identificar la función de estos compuestos según la 

teoría de Brönsted-Lowry. 

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

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

la teoría de Brönsted-Lowry. 

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

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

utilizar correctamente los aniones simples o complejos, reconociendo la estabilidad 

de estos en la formación de distintas sales. 

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

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

ácidos hidrácidos, resaltando las diferentes propiedades. 

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

representaciones escritas de las reacciones que expresan todos los fenómenos y 

transformaciones que se producen. 

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

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

formación de compuestos químicos. 

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

partir de la masa atómica de sus componentes, para evidenciar que estas medidas 
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son inmanejables en la práctica y que por tanto es necesario usar unidades de medida 

mayores, como el mol. 

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

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

de un átomo y una molécula. 

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

químicos basándose en sus relaciones moleculares. 

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

ecuaciones químicas basándose en la escritura correcta de las fórmulas químicas y 

el conocimiento del rol que desempeñan los coeficientes y subíndices, para 

utilizarlos o modificarlos correctamente. 

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

en los compuestos orgánicos como parte de la molécula, que determina la 

reactividad y las propiedades químicas de los compuestos. 

• CN.Q.5.2.15. Diferenciar las fórmulas empíricas, moleculares, semi-desarrolladas y 

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

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

de los compuestos orgánicos en algunas sustancias de uso cotidiano con sus nombres 

comerciales. 

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

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

interpretación de imágenes, ejemplos típicos y lecturas científicas. 

Bloque curricular 3: 

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

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

de las partículas de la fase dispersa. CN.Q.5.3.2. Comparar y analizar disoluciones 

de diferente concentración mediante la elaboración de soluciones de uso común. 

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

la vida cotidiana. 
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• CN.Q.5.3.4. Analizar y deducir a partir de la comprensión del significado de la 

acidez, la forma de su determinación y su importancia en diferentes ámbitos de la 

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

industria y en la agricultura, con ayuda de las TIC. 

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

este parámetro en varias soluciones de uso diario. 

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

comunidad como estrategia para la obtención de agua dulce. 

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

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

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

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

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

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

fuentes 

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

compuestos aromáticos y aplicar las medidas de seguridad recomendadas para su 

manejo. 

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

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

acetona, el alcohol, algunos éteres como antiséptico en quirófanos), así como el 

peligro de su empleo no apropiado (incidencia del alcohol en la química cerebral, 

muerte por ingestión del alcohol metílico). 

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

grasos y ésteres, de las amidas y aminas, de los glúcidos, lípidos, proteínas y 

aminoácidos para el ser humano en la vida diaria, en la industria y en la medicina, 

así como las alteraciones que puede causar la deficiencia o exceso de su consumo, 

por ejemplo, de las anfetaminas, para valorar la trascendencia de una dieta diaria 

balanceada, mediante el uso de las TIC. 
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• CN.Q.5.3.12. Establecer y comunicar los factores que inciden en la velocidad de la 

corrosión y sus efectos, para adoptar métodos de prevención. 

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

en el entorno natural y la salud humana basándose en su toxicidad y su permanencia 

en el ambiente; y difundir el uso de prácticas ambientalmente amigables que se 

pueden utilizar en la vida diaria. 

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

la calidad de vida de los seres humanos. 
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5. Metodología 

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

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

5.1. Área de estudio 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la Unidad Educativa del Milenio 

“Bernardo Valdivieso”, código AMEI 11H00105; correspondiente a la zona 7, régimen Sierra, 

ubicada en la provincia y cantón Loja, parroquia San Sebastián; en la calle Catamayo, entre 

avenida Eduardo Kingman y Romerillos. 

Nota. Esta figura indica el perímetro de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”, en 

dicha institución se llevó a cabo la investigación. Fuente: Google Earth  

Figura  2. Croquis del área de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” 

5.2. Procedimiento 

La metodología utilizada en la presente investigación fue de tipo cualitativa, en razón 

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

se determinaron características relevantes en torno a la implementación de estrategias didácticas 

constructivistas para potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje de Química, en primer 

año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo 

Valdivieso”, año lectivo 2021 – 2022. Así mismo, cabe señalar que para el diagnóstico y 

validación de la intervención se utilizaron técnicas como; observación directa, encuesta (anexo 

7) y entrevista (anexo 8); los instrumentos correspondientes, se construyeron bajo las normas 

establecidas y pertinencia de los mismos, en relación al título de la investigación. 
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Por otra parte, según la naturaleza de la información, es investigación acción-

participativa; puesto que, a partir del problema observado, se propuso potenciar los resultados 

de aprendizaje, mediante intervención directa, mejorando así el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. Por otra parte, según su temporalidad es de tipo transversal; debido a que,  la 

investigación se la llevó a cabo en un tiempo relativamente corto sobre una muestra definida en 

el proyecto de investigación, además, el diagnóstico realizado constituyó la base para el diseño 

e implementación de la propuesta de intervención, cuyo objetivo fue: potenciar los resultados 

de aprendizaje en los estudiantes, mediante el uso de estrategias didácticas participativas, que 

permitan mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de Química, en primer año de 

Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”, 

año lectivo 2021 – 2022. 

La población objeto de estudio la integraron un total de 366 estudiantes de Primer Año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”; 

para viabilizar el desarrollo de la investigación, se tomó como muestra a 41 estudiantes de 

Primer Año de Bachillerato General Unificado, pertenecientes al paralelo A; en razón de la 

flexibilidad y acoplo de horarios, se procedió a realizar la investigación en este paralelo. 

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

rendimiento académico de los estudiantes, ocasionado por el poco uso de estrategias didácticas 

participativas; ante esta realidad, a través de la investigación bibliográfica se identificaron 

estrategias didácticas pertinentes para ser implementadas en el proceso enseñanza - aprendizaje 

de la Química. A continuación, se determinaron los contenidos a ser tratados (anexo 4), ajustado 

al tiempo en el cual se realizó la intervención, para ello se elaboró la planificación 

microcurricular (anexo 5) para cada uno de los temas; cabe recalcar que la planificación se 

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

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

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

Para la aplicación de la propuesta de intervención, se procedió a construir material 

didáctico físico, como: ruletas, matrices, papelógrafos, tarjetas, hojas de trabajo, trípticos, cajas, 

dados; asimismo, maquetas, adivinanzas, sopas de letras, crucigramas y guías de laboratorio. 

Además, en relación a las TIC, se utilizó la plataforma PHET, simuladores de igualación de 

ecuaciones y se elaboraron diapositivas. En laboratorio, se utilizaron sustancias químicas, como 

sulfato de cobre II, aluminio, bicarbonato de sodio; ya que, estas sustancias ayudaron a que los 



 

 

38 

 

 

estudiantes consoliden aprendizajes significativos y relacionarlos con el uso diario. Una vez 

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

instrumentos de evaluación e investigación, previamente elaborados y revisados; a través de 

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

elaboración de conclusiones, respecto de la investigación realizada.  

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

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

5.3. Procesamiento y análisis de resultados  

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

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

entrevista y su relación con los objetivos propuestos; se analizaron los resultados identificando 

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

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

visualizar e interpretar la información; para efectos de contrastación se toma en cuenta la 

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

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

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

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de la encuesta realizadas a los estudiantes 

de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo 

Valdivieso”.  

Consigna 1: Marque según su criterio ¿Usted cree que el estudiante investigador, hizo 

participar a los estudiantes, en todo momento de la clase? 

Tabla 1. Participación de los estudiantes en todos los momentos áulicos 
Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

41 0 0 

Nota. Esta tabla indica la opción que señalaron los estudiantes acerca de la participación que 

tuvieron en los diferentes temas tratados. Fuente: encuesta. 

Nota. El gráfico representa el nivel de participación de los estudiantes en todo el momento de 

las clases. Fuente: encuesta.   

Figura  3. Participación estudiantil en los momentos áulicos 

A la pregunta, sobre la participación en clase, los estudiantes marcan la opción 

“frecuentemente” en un total del 100%.  
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Consigna 2. Marque según la escala. ¿Qué tema impartido por el estudiante investigador 

le permitió adquirir mejores conocimientos?  

Tabla 2. Estrategias didácticas aplicadas  

Nota. La tabla incluye las estrategias aplicadas según cada tema y la selección por parte de los 

estudiantes, respecto de la adquisición de conocimientos. Fuente: encuesta 

Temas Estrategias Satisfactorio Medianamente 

satisfactorio 

Insatisfactorio 

Óxidos 

metálicos  

Estrategia explicativa – 

ilustrativa 

27 14 0 

Anhidridos Estrategia asistida por pares 29 12 0 

Hidruros 

metálicos 

Aprendizaje grupal 31 10 0 

Ácidos 

Hidrácidos 

Estrategia lúdica 30 11 0 

Sales 

halógenas 

neutras 

Estrategia por competencias 24 17 0 

Ácidos 

oxácidos 

Aprendizaje asistido por 

pares 

31 10 0 

Radicales 

de los 

ácidos 

oxácidos 

Aprendizaje grupal 29 12 0 

Química 

recreativa 

Aprendizaje basado en 

proyectos 

32 9 0 

Sales 

oxisales 

neutras 

Aprendizaje por 

experimentación 

28 13 0 

Sales 

halógenas 

ácidas 

Estrategia cooperativa 32 9 0 

Sales 

oxisales 

ácidas  

Estrategia lúdica 34 7 0 

Igualación 

de 

ecuaciones  

Análisis de la información y 

resolución de problemas 

36 5 0 



 

 

41 

 

 

Nota: Nota. La tabla incluye las estrategias aplicadas según cada tema y la selección por parte 

de los estudiantes, respecto de la adquisición de conocimientos. Fuente: encuesta 

Figura  4. Estrategias aplicadas según los temas 

La pregunta hacia los estudiantes, se la realizó en función de los temas de clase, sin 

embargo, la intención subyace, en el sentido de que, para cada tema, se desarrollaron diversas 

estrategias didácticas. Los temas que más acogida tuvieron por parte de los estudiantes 

señalando “satisfactorio” fueron: igualación de ecuaciones (con un 88% señalado), en este tema 

se aplicó la estrategia análisis de información y resolución de problemas, asimismo, sales 

oxisales acidas, los estudiantes marcaron “satisfactorio” (un 83%), en este tema se aplicó 

estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje; sales oxisales ácidas y química 

recreativa (con un 78%), en estos dos temas se utilizó tanto estrategias lúdicas como aprendizaje 

basado en proyectos; por otro parte, los temas, ácidos oxácidos e hidruros metálicos comparten 

un 76%, en estos temas impartidos se aplicó aprendizaje asistido por pares y estrategias 

grupales; los ácidos hidrácidos con un (73%), se utilizó igualmente estrategias lúdicas; los 

anhidridos y radicales de los ácidos oxácidos, señalaron un 71%, aprendizaje asistido por pares 

y estrategias grupales, se aplicaron en estos temas; también, con un 68%, sales oxisales neutras, 

en este tema se aplicó la experimentación; añadiendo a óxidos metálicos con un 66%, se aplicó 

estrategia explicativa – ilustrativa y finalmente con un 59% , sales halógenas neutras, este tema 

se trabajó mediante estrategia por competencias. Cabe destacar que en esta pregunta los 
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estudiantes tenían la posibilidad de marcar más de una opción, por ello, la sumatoria de 

porcentajes sobrepasa el 100%. 

Consigna 3. Seleccione en la escala de acuerdo a su nivel de satisfacción. Las técnicas que 

se mencionan, desarrolladas en grupo, le permitieron comprender los temas tratados  

Tabla 3. Técnicas grupales para mejorar la compresión   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta tabla incluye la frecuencia marcada por los estudiantes frente a las técnicas grupales 

empleadas para mejorar la compresión de los temas impartidos. Fuente: encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta tabla incluye la frecuencia marcada por los estudiantes frente a las técnicas 

grupales empleadas para mejorar la compresión de los temas impartidos. Fuente: encuesta 

Figura  5. Técnicas grupales  

Técnica Satisfactorio Medianamente 

satisfactorio 

Poco 

satisfactorio 

Insatisfactorio 

Sopa de letras 24 16 1 0 

Crucigrama 23 18 0 0 

Adivinanzas 23 18 0 0 

Matriz de 

ejercicios 
24 10 7 0 

Resolución de 

ejercicios 
22 14 5 0 

Folio 35 6 0 0 
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En la gráfica, se puede evidenciar que el folio (giratorio), consideran los estudiantes, 

mayoritariamente como “satisfactorio”, (85%); seguidamente, para la sopa de letras y la matriz 

de ejercicios, el 59% de estudiantes lo consideran el mismo grado; el crucigrama y las 

adivinanzas, tienen un 56%; y, finalmente, la resolución de ejercicios un 54% de satisfactorio. 

Consigna 4. Marque según su criterio, ¿Usted cree que los experimentos desarrollados 

en el laboratorio ayudaron a mejorar su compresión y despertaron su curiosidad? 

Tabla 4. Experimentos aplicados en el laboratorio de Química 

 

 

 

Nota: Esta tabla muestra la afinidad de los estudiantes respecto de los experimentos realizados y su 

mejora en relación a la compresión y el despertar de su curiosidad. Fuente: encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta tabla muestra la afinidad de los estudiantes respecto de los experimentos 

realizados y su mejora en relación a la compresión y el despertar de su curiosidad. Fuente: 

encuesta  

Figura  6. Experimentos de Química  

Con respecto a los experimentos realizados, la pregunta corresponde a la mejora de la 

comprensión y el despertar de la curiosidad, como se puede evidenciar en la gráfica, los 

estudiantes, en un alto porcentaje respecto de los dos temas abordados: experimento con sulfato 
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de cobre II (CuSO4) con un 83%; el experimento con bicarbonato de sodio, con un 78%; 

responden “siempre”. 

Consigna 5. Marque según la escala. ¿Usted cree que las actividades competitivas 

fomentaron su participación en el desarrollo de la clase? 

Tabla 5. Actividades y participación estudiantil 

Actividades Siempre Ocasionalmente Nunca 

Adivinanzas 26 15 0 

Ejercicios con 

representante 

por filas 

28 13 0 

Ejercicios con 

ruleta 

32 9 0 

Nota: La tabla marca el criterio de los estudiantes frente a las actividades realizadas y el nivel 

de participación que generaron estas. Fuente: encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: el gráfico marca el criterio de los estudiantes frente a las actividades realizadas y el 

nivel de participación que generaron estas. Fuente: encuesta 

Figura  7. Actividades de competencia 

Las actividades propuestas corresponden a la estrategia por competencias, estas fueron: 

adivinanzas, ejercicios con representantes por filas, ejercicios con ruleta, según los estudiantes 

respecto de su participación, esto señalaron: “siempre” fomentaron la participación los 

ejercicios con ruleta (78%), los ejercicios con representantes por filas (68%) y por último, las 
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adivinanzas en un 63%. Asimismo, otro grupo de estudiantes manifestaron que 

“ocasionalmente”, las actividades competitivas fomentaron la participación estudiantil, las 

adivinanzas un 33% y los ejercicios con representantes por filas (32%) 

Consigna 6. Señale con una X. ¿Los conocimientos adquiridos en clase cumplieron con 

las expectativas definidas al inicio del segundo quimestre? 

Tabla 6. Logros de aprendizaje 

 

 

 

Nota: Los estudiantes señalan el alcance de sus expectativas en relación a los conocimientos 

que adquirieron con el estudiante investigador. Fuente: encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La gráfica indica los conocimientos adquiridos en relación a sus expectativas a inicios 

del segundo quimestre. Fuente: encuesta 

Figura  8. Logro de aprendizajes 

La gráfica muestra que los estudiantes, en un 100%, señalaron “frecuentemente” 

respecto al logro de sus expectativas planteas a inicios del segundo quimestre, en cuanto a los 

conocimientos adquiridos. 
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Consigna 7. Marque con una X. ¿El estudiante investigador motivó su participación en 

todo momento durante el desarrollo de la clase?  

Tabla 7. Motivación  

 

 

Nota: La tabla da a conocer la frecuencia con la que el estudiante investigador motivó a los 

estudiantes, durante el desarrollo de las clases. Fuente: encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura revela la frecuencia de la motivación en clases, por parte del investigador. 

Fuente: encuesta 

Figura  9. Motivación en clase 

De acuerdo con el gráfico, los estudiantes manifestaron, en un 93% que 

“frecuentemente”, se mantuvo motivada la clase. 
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Análisis de mejora  

Tabla 8. Análisis de rendimiento académico  

Nº Apellidos y nombres Antes de la 

intervención 

Después de 

la 

intervención 

Puntos de 

mejora 

1 ALBAN LIMA ESTEFANY DAYANA 8.25 10.00 1.75 

2 ARIAS PATIÑO JHON JAIRO 5.68 6.89 1.21 

3 ARMIJOS CARRIÓN JORDY FERNANDO 9.05 8.90 -0.15 

4 BANDA ALVARADO DANIELA 

ESTEFANÍA 

7.00 7.10 0.10 

5 BARRERA VIVAR DOMENICA ANABEL 3.05 9.16 6.11 

6 CANUZA YUZUMA FERNANDO RAÚL 8.90 8.50 -0.40 

7 CASTILLO RUIZ JORGE ALEXANDER 7.55 9.15 1.60 

8 CONDOY AMAY EMYLY SARAHI 7.55 8.85 1.30 

9 CHAMBA RAMÓN KATERINE NICOHL 7.78 9.05 1.27 

11 FIGUEROA JUMBO ANA BELÉN 8.68 10.00 1.32 

12 GAONA MACAS ANA PAOLA 7.78 8.35 0.57 

13 GÓMEZ ABAD EDGAR ALEJANDRO 6.40 8.00 1.60 

14 GUARNIZO GONZÁLEZ DUVAL 

ANDRÉS 

8.70 9.65 0.95 

15 HURTADO AGUILAR ROLANDO 

SEBANTIÁN 

7.00 8.15 1.15 

16 ÍÑIGUEZ GUTIERREZ SANTIAGO 

JAVIER 

4.65 6.68 2.03 

17 JIMENEZ CUENCA SANDY JHOEL 4.55 7.55 3.00 

18 JIMÉNEZ CUEVA ALINA PAULETT 9.75 9.50 -0.25 

19 JUMBO TOLEDO MARIA MADELAINE 7.65 8.75 1.10 

20 LLIVISACA NAMICELA FRANCIS 

DAVID 

7.40 8.65 1.25 

21 MACAS GUADALIMA MILENA DE LA 

PAZ 

7.95 8.15 0.20 

22 MACAS ORDÓÑEZ JEREMY JOEL 4.65 7.50 2.85 

23 MARIN PUGLLA DAVID ALEXANDER 3.85 8.17 4.32 

24 MARQUEZ CUENCA TATIANA 

LIZBETH 

7.40 8.57 1.17 

25 MASA SARANGO RAFAEL 

ALEJANDRO 

2.90 6.25 3.35 

26 MAZA ROBALINO CAROLINA SALOMÉ 7.40 7.70 0.30 

27 MONCAYO CARRIÓN JERRY NIXON 5.60 7.79 2.19 

28 PALACIOS MASACHE ANDRIVEL 

ISABEL 

5.65 7.00 1.35 

29 PINEDA TANDAZO GIA SALOME 2.50 7.14 4.64 

30 PINOS FREIRE ELIAS DANIEL 7.20 7.46 0.26 

31 PUCHAICELA CASTRO ALEX 

SANTIAGO 

7.65 8.60 0.95 
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 Nota: esta tabla contiene las calificaciones de los estudiantes, antes y después de la 

intervención. Fuente: Secretaría 

Nota: este gráfico contiene las calificaciones de los estudiantes, antes y después de la 

intervención. Fuente: Secretaría 

Figura  10. Análisis de mejora  

Analizados los resultados de la investigación y acerca del rendimiento académico, se 

puede evidenciar lo siguiente: la línea azul indica el rendimiento académico de los estudiantes 

antes de la intervención, se puede notar que la calificación más baja es 2.5 sobre 10; con un 

rendimiento deficiente; asimismo, la calificación más alta es de 9.75 sobre 10. Por otro lado, 

según la proyección de la línea naranja, el rendimiento académico de los estudiantes después 
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de la intervención se puede evidenciar que la calificación más baja es 6.25 sobre 10 y la más 

alta es de 10 y da un resultado de 1.52 puntos de mejora en todo el paralelo; cabe recalcar que 

las calificaciones de todos los estudiantes fluctúan entre estos dos puntos; lo que permite asumir 

que, las estrategias didácticas participativas implementadas en el salón de clase, incidieron 

positivamente en la mejora del rendimiento académico de los discentes, esto porque en el 

proceso áulico, ellos mantuvieron un rol activo y su interés por aprender.  
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Entrevista  

A continuación, se detallan los criterios obtenidos, de la entrevista aplicada a la docente 

de la asignatura de Química, de primer año de B.G.U.   

1. ¿Cree usted que las estrategias metodológicas participativas son de suma importancia 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje? ¿Por qué? 

Son sumamente importantes porque mantienen al estudiante de una manera activa y reflexiva, 

radicando ahí su contribución para el aprendizaje; puesto que, este, es dinámico y si los 

estudiantes tienen estrategias donde puedan reflexionar, esto es perfecto 

2. Considerando que se pusieron en práctica estrategias participativas, tales como: 

experimentación, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje asistido por pares, 

estrategias por competencia, trabajos grupales, estrategias lúdicas, estrategias de 

organización de información, estrategias de explicación mediante gráficos, entre otras 

¿Cuál o cuáles estrategias cree que motivaron a los estudiantes y consecuentemente se 

les facilito la consolidación de aprendizajes? 

Considero que las estrategias por competencias, los trabajos grupales con material realizado por 

el practicante, estrategias de organización de información, las estrategias mediante gráficos 

ayudaron en el proceso, permitiendo el logro de aprendizajes en los estudiantes.  

3. ¿Cree usted que el rol participativo de los estudiantes fue una constante en el 

desarrollo de las clases? 

La participación de los estudiantes fue muy buena; ya que, ellos tenían deseos por aprender y 

por ende ponían atención en todas las clases impartidas 

4. ¿Qué le parecieron: los instrumentos como matrices, cuadros comparativos y otros 

utilizados para evaluar los conocimientos de los estudiantes? ¿Por qué? 

Los cuadros y las matrices fueron de gran importancia; ya que, en  Química se necesita elaborar 

cuadros comparativos para distinguir los diferentes compuestos que se dan en esta asignatura, 

permitiendo así desarrollar las habilidades de análisis y comparación entre compuestos. 
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7. Discusión 

En este apartado, después de conocer los resultados de la investigación ejecutada y haber 

adquirido conocimientos en el campo de la educación, se dan a conocer criterios en función de 

la relación entre los aportes de diferentes autores y los resultados obtenidos en este trabajo. 

Participación de los estudiantes en todos los momentos áulicos   

La participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es un pilar 

fundamental, para la consolidación de conocimientos, por lo que, Bolón et al. (2011), 

mencionan que: 

La participación estudiantil está despuntando como una estrategia para avanzar en el 

proceso enseñanza - aprendizaje, ya que sus principios se orientan hacia una educación 

para la acción, desarrollando una innovadora propuesta pedagógica dirigida a 

transformar y mejorar los procesos que se dan dentro del ámbito educativo. (p. 16)  

Tomando en cuenta que Bolón, et al., describen que la participación estudiantil orienta 

hacia una educación para la acción, con el fin de transformar y mejorar los procesos que se dan 

dentro del ámbito educativo y con respecto a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que 

la participación estudiantil en el proceso áulico es de un 100% (41 estudiantes); en relación con 

el autor y los resultados arrojados por la encuesta, se evidenció que frecuentemente los 

estudiantes asumieron un rol activo y protagónico en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

mejorándolo significativamente, lo que les permitió consolidar aprendizajes.  

En concordación con la docente, la participación estudiantil, durante el desarrollo de la 

propuesta, fue constante y eminentemente activa; ya que, los estudiantes asumieron un rol 

participativo, mismo que les permitió construir conocimientos, como resultado de su 

involucramiento fundamentado en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Estrategias participativas 

Haciendo referencia a las estrategias didácticas participativas, Moreira y Hernández 

(2017, citados por Pizarro 2018) manifiestan que: “Las estrategias participativas permiten que 

los estudiantes entren como actores principales en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con 

normas que guían y ayudan a llegar al objetivo propuesto” (p. 9).  

Las estrategias didácticas participativas, abarcan esferas tan importantes como: el saber 

hacer, el trabajo colaborativo, la comunicación y el liderazgo, además que, estas 
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estrategias participativas van a ayudar en los procesos pedagógicos de los estudiantes, 

formándolos como sujetos activos con el fin de que lleguen a adquirir aprendizajes 

significativos y que contribuyan a la mejora de sus conocimientos. Valdez (2010)  

Las estrategias didácticas participativas, fueron de gran aceptación por parte de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje, según cada uno de los temas tratados, las 

estrategias aplicadas fueron diferentes y pertinentes; por lo que, los estudiantes marcan 

“satisfactorio” con porcentajes significativos, como se señala a continuación: Igualación de 

ecuaciones con un 88%, en este tema se aplicaron las estrategias: análisis de información y 

resolución de problemas; es por esto que, el análisis de información fomentó en todo momento 

la reflexión y la indagación frente a los ejercicios plateados en clase. Conjuntamente la 

resolución de problemas permitió la compresión de los temas; puesto que, los discentes 

desarrollaron un pensamiento crítico, siendo capaces de resolver de forma autónoma retos 

y problemas. Asimismo, para los temas Sales oxisales acidas, Ácidos hidrácidos y Química 

recreativa, se tienen los siguientes porcentajes: 83%, 73%, 78%, respectivamente; en el 

desarrollo de estos, se utilizaron tanto estrategias lúdicas como aprendizaje basado en 

proyectos; de esta manera las estrategias lúdicas crearon un ambiente de aprendizaje optimo, 

motivador y de libertad; debido a que, a partir de los temas tratados, se diseñaron juegos que 

contribuyeron a la adquisición de aprendizajes significativos. Por otra parte, el aprendizaje 

basado en proyectos favoreció el desarrollo de ideas innovadoras en los estudiantes, mismas 

que, potenciaron sus conocimientos y les permitieron compartirlos con sus compañeros  

En cuanto a los temas: Anhidridos y Ácidos oxácidos, comparten un 71% y 76%, 

respectivamente de “satisfacción” en estos, se aplicó aprendizaje asistido por pares, dado que, 

esta estrategia involucra la participación de los aprendices en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza, a través de otros aprendices, creando así una dinámica importante y colaborativa en 

todo el proceso áulico. Los Hidruros metálicos y Radicales de los oxácidos, comparten un 71% 

y 76%, respectivamente, estos temas se desarrollaron a través de estrategias grupales; de esta 

manera, los estudiantes debatieron, analizaron y compartieron conocimientos, logrando así 

aprendizajes significativos y moverse en un ambiente en el que primó valores como: el respeto 

y el compañerismo.  

Por otra parte, para Sales oxisales neutras, la opción “satisfactorio” corresponde al 68%, 

en este tema se aplicó la experimentación; por lo que, los discentes observaron la Química desde 

otra perspectiva, despertando así su curiosidad, debido a que, convirtieron sus conocimientos 
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teóricos en prácticos, dinamizando así el proceso de enseñanza – aprendizaje de Química. Para 

óxidos metálicos los estudiantes marcaron 66%, el desarrollo de este tema se lo realizó con 

estrategia explicativa – ilustrativa, de este modo, los estudiantes mediante observación y 

análisis a través de: gráficos, videos, organizadores gráficos, entre otros, facilitaron la 

adquisición de conocimientos para generar nuevos aprendizajes significativos.  

Finalmente, con un 59%, Sales halógenas neutras, este tema se trabajó mediante 

estrategia por competencias; por lo tanto, los estudiantes cooperaron de manera activa para 

realizar las actividades propuestas en clase, asimismo, el entorno competitivo que se generó, 

ayudó a desarrollar la autonomía al momento de resolver las tareas dadas en clase. 

De acuerdo a la entrevista realizada a la docente, las estrategias participativas son 

sumamente valiosas porque mantienen al estudiante de manera activa y reflexiva, radicando ahí 

su importancia para el aprendizaje; las estrategias tales como: de competencia, grupales, de 

organización de información, entre otras, permitieron la adquisición de conocimientos, además, 

mantuvieron latente la participación en el aula.  

Tomando en cuenta a Moreira y Hernández que manifiestan que las estrategias 

participativas asumen un rol activo y principal en el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

haciendo comparación con los resultados obtenidos de la encuesta se pude determinar que  las 

estrategias: análisis de la información, resolución de problemas, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje grupal  y estrategias lúdicas; tienen más aceptación por parte de los 

estudiantes; puesto que, a través de estas se involucran como actores principales en todo 

momento del proceso áulico, construyendo así, de una manera divertida, sus propios 

aprendizajes significativos. 

Aprendizaje grupal 

En lo que respecta a estas estrategias didácticas, Jiménez et al. (2013), mencionan que: 

“El aprendizaje grupal, en el contexto educativo, contribuye a mejorar la comprensión, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, busca que los estudiantes desarrollen actividades concretas en 

grupo y de forma cooperativa” (p. 15). 

Reafirmando lo que dicen Jiménez et al., sobre el aprendizaje grupal para mejorar la 

comprensión en el proceso enseñanza-aprendizaje, este, promueve en los estudiantes el deseo 

por colaborar y cooperar para alcanzar aprendizajes significativos; analizados los resultados de 

la investigación, los estudiantes señalan mayoritariamente como “satisfactorio” al folio 
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(giratorio) con un 85%; seguidamente, para la sopa de letras y la matriz de ejercicios, el 59% 

de estudiantes las considera en el mismo grado; el crucigrama y las adivinanzas, tienen un 56%; 

y, finalmente, la resolución de ejercicios un 54% de “satisfactorio”; el folio giratorio al ser una 

actividad grupal permitió a los estudiantes desenvolverse y cooperar para lograr alcanzar los 

objetivos propuestos en cada tema tratado; además, la sopa de letras y la matriz de ejercicios, 

fomentaron, de igual manera, la cooperación entre estudiantes con el objetivo de consolidar sus 

aprendizajes. Estas dos últimas técnicas, sirvieron para que los discentes visualicen fórmulas y 

asocien nomenclaturas en la formación de compuestos químicos; además, al ser actividades 

entretenidas, crearon un ambiente activo y participativo a la vez. 

Experimentación 

En lo que respecta a las estrategias didácticas participativas, Espinosa, González y 

Hernández (2016), manifiestan que:  

La implementación de las prácticas de laboratorio implica un proceso de enseñanza-

aprendizaje facilitado y regulado por el docente, el cual debe organizar temporal y 

espacialmente ambientes de aprendizaje para ejecutar etapas estrechamente 

relacionadas que les permitan a los estudiantes, realizar acciones psicomotoras y 

sociales a través del trabajo colaborativo, establecer comunicación entre las diversas 

fuentes de información, interactuar con equipos e instrumentos y abordar la solución de 

los problemas desde un enfoque interdisciplinar. (p. 30) 

Las prácticas de laboratorio en el proceso de enseñanza – aprendizaje, facilitan al 

estudiante adquirir conocimientos nuevos, además, se fomenta el aprendizaje colaborativo y se 

transforman los conocimientos teóricos a experimentales; por esta razón, la experimentación 

con sulfato de cobre II (CuSO4) con un 83% de aceptabilidad por parte de los estudiantes y el 

experimento con bicarbonato de sodio, con un 78% lograron despertar la curiosidad y mejorar 

la compresión de los estudiantes. 
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Aprendizaje por competencias 

El aprendizaje por competencias, es una estrategia didáctica participativa, Martínez et 

al. (2012) aluden que:  

Las competencias como estrategias en el ámbito educativo son una serie de atributos en 

relación al conocimiento y su aplicación, a las actitudes y responsabilidades que tratan 

los resultados del aprendizaje de un programa y cómo los estudiantes serán capaces de 

desarrollarse al final del proceso educativo. (p. 330)  

En relación a lo que señalan Martínez et al. (2012), las estrategias competitivas 

fomentan la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes, además, les permite 

asumir un rol principal en el proceso de enseñanza – aprendizaje; es por esto que, los ejercicios 

con ruleta (78%), los ejercicios con representantes por filas (68%) y, por último, las adivinanzas 

en un 63%, tuvieron un papel fundamental para desarrollar un aprendizaje competitivo y 

participativo en los estudiantes.  

Logro de aprendizajes  

En lo que corresponde a este tema, Mendoza (2021), manifiesta que: 

El logro de aprendizajes está manifestado en el desarrollo de la capacidad cognitiva de 

los estudiantes sobre los hechos de la realidad social, explicados y comprendidos, donde 

el estudiante puede interpretar el conocimiento aprendido, no como un hecho aislado, 

sino como un fenómeno constituido por diferentes elementos. 

El logro de aprendizajes representa el resultado que debe obtener el alumno al 

estudiar una determinada área, o sea, el producto de los aprendizajes esperados en los 

estudiantes tanto desde el punto de vista cognitivo, representa el saber, a obtener los 

conocimientos que deben asimilar; su pensar, todo lo que deben conocer; el saber hacer 

o actuar, como la acción práctica; y el ser o sentir, como lo afectivo motivacional. (p. 

49) 

En relación con Mendoza (2021), el logro de aprendizajes hace énfasis en los 

aprendizajes significativos construidos por parte de los estudiantes; en la encuesta aplicada, se 

señala que, “frecuentemente” se logró alcanzar las expectativas que tenían los estudiantes, en 

un 100% 
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Motivación  

La motivación es un pilar fundamental en el proceso áulico, por lo que Carrillo et al. 

(2009), menciona que:  

La motivación es aquella actitud interna o externa, y positiva frente al nuevo 

aprendizaje, es lo que mueve al sujeto a aprender, es por tanto un proceso endógeno o 

exógeno; es indudable que en este proceso en que el cerebro humano adquiere nuevos 

aprendizajes, la motivación juega un papel fundamental. (p. 24) 

Haciendo énfasis en las palabras de Carrillo et al.; la motivación es fundamental para la 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, ello genera la construcción de nuevos 

aprendizajes significativos; consciente de esta realidad, durante el proceso áulico se procuró 

mantener la motivación en el entorno, por ellos, los estudiantes manifiestan en un 93% la 

alternativa de “frecuentemente”, respecto de la motivación en el aula. 
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8. Conclusiones 

• El logro de resultados de aprendizaje en los estudiantes, se potencia 

significativamente con la aplicación de estrategias didácticas participativas, mismas que 

mejoran el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Química en el primer 

año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo 

Valdivieso”, año lectivo 2021 – 2022. 

• Las estrategias didácticas participativas, tales como: trabajo grupal, análisis de 

la información, aprendizaje basado en proyectos y estrategias lúdicas, según los autores, 

influyen positivamente en la mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje y por tanto 

mejoran el logro de aprendizajes significativos en la asignatura de Química. 

• La generación de aprendizajes significativos en los estudiantes, se potencia a 

través de la implementación de estrategias didácticas participativas, durante el desarrollo de 

la propuesta de intervención.  

• Las estrategias didácticas participativas, implementadas, resultan eficientes para 

el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de la Química, puesto que, los 

estudiantes muestran un rol activo, lo que potencian el logro de aprendizajes, evidenciado 

en la mejora significativa de sus calificaciones  

• Los docentes que forman parte del área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”, luego de conocer los resultados obtenidos en 

esta investigación, muestran su interés por implementar nuevas estrategias didácticas en el 

desarrollo de sus clases, para motivar la participación de los estudiantes y así mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes.  
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9. Recomendaciones 

• Los recursos didácticos, a ser implementados en el desarrollo de las clases, 

deben adaptarse al entorno educativo y al grupo de estudiantes.  

• Se debe ampliar el conocimiento en cuanto al contenido científico, mediante la 

consulta de fuentes bibliográficas confiables, para ampliar y afianzar, los temas 

de clase.  

• La planificación microcurricular, debe ser pertinente y flexible, considerando 

que, esta debe implementarse en procura de la participación estudiantil, en todos 

los momentos del proceso áulico. 

• Se sugiere aplicar la experimentación, como estrategia fundamental en el estudio 

de la Química, para despertar el interés de los estudiantes y consolidar 

aprendizajes significativos en esta asignatura; considerando que esta es 

netamente experimental.  
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11. Anexos 

Anexo 1. Oficio de pertinencia  
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Anexo 2. Oficio de aceptación en la institución educativa  
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Anexo 3. Matriz de objetivos 

 

 

     PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
OBJETIVOS 

1. Pregunta general 

¿Cómo potenciar los resultados de 

aprendizaje en los estudiantes, en la 

asignatura de Química de primer año de 

Bachillerato General Unificado, de la Unidad 

Educativa del Milenio “Bernardo 

Valdivieso”? 

1. Objetivo general 

Potenciar los resultados de aprendizaje en los estudiantes, 

mediante el uso de estrategias didácticas participativas, que permitan 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de Química, en primer 

año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa del 

Milenio “Bernardo Valdivieso”, año lectivo 2021 – 2022. 

Preguntas derivadas  Objetivos específicos  

• ¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza 

- aprendizaje en la asignatura de 

Química?  

• ¿Para qué aplicar la propuesta de 

intervención en estudiantes de primer 

año de Bachillerato General Unificado? 

• ¿Qué aprendizajes alcanzaron en el 

transcurso del año lectivo 2021- 2022 los 

estudiantes de primero de Bachillerato 

General Unificado? 

• Identificar estrategias didácticas que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Química 

• Aplicar la propuesta de intervención para potenciar los resultados de 

aprendizaje con los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado  

• Socializar los resultados de acuerdo a la propuesta de intervención en 

relación con los aprendizajes alcanzados en el transcurso del año 

lectivo 2021 - 2022 
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Anexo 4. Matriz de temas 

Tabla de actividades 

Tema Subtema Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Momento del proceso 

Formación 

de 

compuestos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óxidos 

metálicos  

 

CN.Q.5.1.12. 

Deducir y 

predecir la 

posibilidad de 

formación de 

compuestos 

químicos, con 

base en el estado 

natural de los 

elementos, su 

estructura 

electrónica y su 

ubicación en la 

tabla periódica. 

 

Estrategia explicativa – 

ilustrativa  

 

• Pizarrón 

• Cartulinas 

• Marcadores 

• Esferos 

• Libro base 

• Cuadernos  

• Tabla de 

valencias  

 

Construcción del 

conocimiento 

Anhidridos 

 

 

 

 

CN.Q.5.1.12. 

Deducir y 

predecir la 

posibilidad de 

formación de 

compuestos 

químicos, con 

base en el estado 

natural de los 

Estrategia asistida por pares  

 

• Pizarrón 

• Cartulinas 

• Marcadores 

• Esferos 

• Libro base 

Construcción del 

conocimiento 
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elementos, su 

estructura 

electrónica y su 

ubicación en la 

tabla periódica. 

• Cuadernos  

• Tabla de 

valencias  

 

Hidruros 

metálicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.Q.5.2.4. 

Examinar y 

clasificar la 

composición, 

formulación y 

nomenclatura de 

los hidróxidos, 

diferenciar los 

métodos de 

obtención de los 

hidróxidos de los 

metales alcalinos 

del resto de 

metales e 

identificar la 

función de estos 

compuestos 

según la teoría de 

Brönsted-Lowry. 

Aprendizaje grupal 

 

• Pizarrón 

• Marcadores 

• Esferos 

• Libro base 

• Cuadernos  

• Tabla de 

valencias  

 

 

 

 

Construcción del 

conocimiento  
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Ácidos 

Hidrácidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.Q.5.2.5. 

Examinar y 

clasificar la 

composición, 

formulación y 

nomenclatura 

de los ácidos: 

hidrácidos y 

oxácidos, e 

identificar la 

función de estos 

compuestos 

según la teoría de 

Brönsted-Lowry. 

Estrategia lúdica 

 

• Pizarrón 

• Marcadores 

• Esferos 

• Libro base 

• Cuadernos  

• Tabla de 

valencias  

 

Anticipación  

Sales halogenas 

neutras 

 

 

 

 

 

 

CN.Q.5.2.6. 

Examinar y 

clasificar la 

composición, 

formulación y 

nomenclatura de 

las sales, 

identificar 

claramente si 

provienen de un 

ácido oxácido o 

un hidrácido y 

utilizar 

Estrategia por competencias  

 

• Hojas 

• Pizarrón 

• Marcadores 

• Tabla periódica 

• Tabla de 

valencias 

Anticipación 
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correctamente los 

aniones simples 

o complejos, 

reconociendo la 

estabilidad de 

estos en la 

formación de 

distintas sales. 

 

 

Ácidos oxácidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.Q.5.1.12. 

Deducir y 

predecir la 

posibilidad de 

formación de 

compuestos 

químicos, con 

base en el estado 

natural de los 

elementos, su 

estructura 

electrónica y su 

ubicación en la 

tabla periódica. 

CN.Q.5.2.5. 

Examinar y 

clasificar la 

composición, 

formulación y 

nomenclatura de 

los ácidos: 

Aprendizaje asistido por pares 

 

• Hojas impresas. 

• Hojas 

perforadas  

• Tabla de 

valencias 

• Texto guía 

Consolidación  
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hidrácidos y 

oxácidos, e 

identificar la 

función de estos 

compuestos 

según la teoría de 

Brönsted-Lowry. 

Radicales de los 

ácidos oxácidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.Q.5.2.5. 

Examinar y 

clasificar la 

composición, 

formulación y 

nomenclatura de 

los ácidos: 

hidrácidos y 

oxácidos, e 

identificar la 

función de estos 

compuestos 

según la teoría de 

Brönsted-Lowry. 

CN.Q.5.1.12. 

Deducir y 

predecir la 

posibilidad de 

formación de 

compuestos 

Aprendizaje asistido por pares 

 

• Hojas impresas. 

• Hojas 

perforadas  

• Tabla de 

valencias 

• Texto guía 

Consolidación 
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químicos, con 

base en el estado 

natural de los 

elementos, su 

estructura 

electrónica y su 

ubicación en la 

tabla periódica. 

 

 

 

 

Química 

recreativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.Q.5.1.12. 

Deducir y 

predecir la 

posibilidad de 

formación de 

compuestos 

químicos, con 

base en el estado 

natural de los 

elementos, su 

estructura 

electrónica y su 

ubicación en la 

tabla periódica. 

 

Aprendizaje basado en 

proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mesa 

• Escenario 

• Cartulinas 

• Letreros 

• Sulfato de cobre  

• Aluminio 

• Agua destilada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del 

conocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sales oxisales 

neutras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.Q.5.2.6. 

Examinar y 

clasificar la 

composición, 

formulación y 

nomenclatura de 

las sales, 

identificar 

claramente si 

provienen de un 

ácido oxácido o 

un hidrácido y 

utilizar 

correctamente los 

aniones simples 

o complejos, 

reconociendo la 

estabilidad de 

estos en la 

formación de 

distintas sales. 

 

 

Aprendizaje por 

experimentación 

 

• Sulfato de cobre 

II 

•  Aluminio 

•  Mechero 

•  Trípode  

• Vaso de 

precipitado 

• Bandeja 

• Pizarrón  

• Marcadores 

• Esferos 

• Hojas  

 

Construcción del 

conocimiento 
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Sales halogenas 

ácidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.Q.5.2.7. 

Examinar y 

clasificar la 

composición, 

formulación y 

nomenclatura de 

los hidruros, 

diferenciar los 

metálicos de los 

no metálicos y 

estos últimos de 

los ácidos 

hidrácidos, 

resaltando las 

diferentes 

propiedades. 

Estrategia cooperativa 

 

• Tabla de 

valencias 

• Texto guía 

• Hojas impresas 

• Hojas 

perforadas 

• esferos 

tríptico 

Consolidación  

Sales oxisales 

ácidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.Q.5.2.6. 

Examinar y 

clasificar la 

composición, 

formulación y 

nomenclatura de 

las sales, 

identificar 

claramente si 

provienen de un 

ácido oxácido o 

un hidrácido y 

utilizar 

correctamente los 

aniones simples 

o complejos, 

reconociendo la 

Estrategia lúdica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pizarrón 

• Marcadores 

• Tabla de valencias 

• Texto guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipación  
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estabilidad de 

estos en la 

formación de 

distintas sales. 

CN.Q.5.2.7. 

Examinar y 

clasificar la 

composición, 

formulación y 

nomenclatura de 

los hidruros, 

diferenciar los 

metálicos de los 

no metálicos y 

estos últimos de 

los ácidos 

hidrácidos, 

resaltando las 

diferentes 

propiedades. 
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Las 

reacciones 

químicas y 

sus 

ecuaciones 

 

Igualación de 

ecuaciones  

 

 

CN.Q.5.1.13. 

Interpretar las 

reacciones 

químicas como la 

reorganización y 

recombinación 

de los átomos 

con transferencia 

de energía, 

mediante la 

observación y 

cuantificación de 

átomos que 

participan en los 

reactivos y en los 

productos. 

CN.Q.5.1.14. 

Comparar los 

tipos de 

reacciones 

químicas: 

combinación, 

descomposición, 

desplazamiento, 

exotérmicas y 

endotérmicas, 

partiendo de la 

experimentación, 

análisis e 

interpretación de 

los datos 

registrados y la 

 

Análisis de la información y 

resolución de problemas 

 

 

 

 

• Diapositivas 

• Video 

• Pizarra 

• Marcadores 

 

Construcción del 

conocimiento 
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complementación 

de información 

bibliográfica y 

procedente de las 

TIC. 
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Anexo 5. Planes de clase  
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Anexo 6. Instrumento de evaluación  
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Anexo 7. Encuesta estudiantil   
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Anexo 8. Guía de entrevista para la docente supervisora 
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Anexo 9. Calificaciones  

 

Nº Apellidos y nombres 

Antes de la 

intervención  

Después de la 

intervención 

Puntos de 

mejora 

1 Alban Lima Estefany Dayana 8.25 10.00 1.75 

2 Arias Patiño Jhon Jairo 5.68 6.89 1.21 

3 Armijos Carrión Jordy Fernando 9.05 8.90 -0.15 

4 Banda Alvarado Daniela Estefanía 7.00 7.10 0.10 

5 Barrera Vivar Domenica Anabel 3.05 9.16 6.11 

6 Canuza Yuzuma Fernando Raúl 8.90 8.50 -0.40 

7 Castillo Ruiz Jorge Alexander 7.55 9.15 1.60 

8 Condoy Amay Emyly Sarahi 7.55 8.85 1.30 

9 Chamba Ramón Katerine Nicohl 7.78 9.05 1.27 

11 Figueroa Jumbo Ana Belén 8.68 10.00 1.32 

12 Gaona Macas Ana Paola 7.78 8.35 0.57 

13 Gómez Abad Edgar Alejandro 6.40 8.00 1.60 

14 Guarnizo González Duval Andrés 8.70 9.65 0.95 

15 Hurtado Aguilar Rolando Sebantián 7.00 8.15 1.15 

16 Íñiguez Gutierrez Santiago Javier 4.65 6.68 2.03 

17 Jimenez Cuenca Sandy Jhoel 4.55 7.55 3.00 

18 Jiménez Cueva Alina Paulett 9.75 9.50 -0.25 

19 Jumbo Toledo Maria Madelaine 7.65 8.75 1.10 

20 Llivisaca Namicela Francis David 7.40 8.65 1.25 

21 Macas Guadalima Milena De La Paz 7.95 8.15 0.20 

22 Macas Ordóñez Jeremy Joel 4.65 7.50 2.85 

23 Marin Puglla David Alexander 3.85 8.17 4.32 

24 Marquez Cuenca Tatiana Lizbeth 7.40 8.57 1.17 
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25 Masa Sarango Rafael Alejandro 2.90 6.25 3.35 

26 Maza Robalino Carolina Salomé 7.40 7.70 0.30 

27 Moncayo Carrión Jerry Nixon 5.60 7.79 2.19 

28 Palacios Masache Andrivel Isabel 5.65 7.00 1.35 

29 Pineda Tandazo Gia Salome 2.50 7.14 4.64 

30 Pinos Freire Elias Daniel 7.20 7.46 0.26 

31 Puchaicela Castro Alex Santiago 7.65 8.60 0.95 

32 Ramos Vargas José David 7.38 7.82 0.44 

33 Sandoya Zapata Eduardo Alejandro 9.00 9.05 0.05 

34 Sinchire Capa Robert Ismael 5.85 7.68 1.83 

35 Timoteo Guerrero Victor Manuel 8.10 8.18 0.08 

36 Timoteo Guerrero Jose Daniel 6.75 8.10 1.35 

37 Urgilez Castillo Jamielyn Arelis 7.55 10.00 2.45 

38 Valarezo Quezada Dany Josue 3.65 6.39 2.74 

39 Valarezo Rigaud Dayvid Alejandro 3.30 7.25 3.95 

40 Viñamagua Torres Marcia Brigitte 6.60 7.43 0.83 

41 Zúñiga Sucunuta Rosa Camila 7.44 7.60 0.16 

Promedio 6.64 8.17 1.52 
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Anexo 10. Fotografías  
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Anexo 11. Resumen de la traducción del resumen  
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