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1. Título 

Estrategias didácticas activas para el desarrollo de aprendizajes significativos, en 

Química. Periodo lectivo 2022-2023. 
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2. Resumen 

La aplicación de estrategias didácticas activas promovió la participación de los 

estudiantes, en el proceso enseñanza – aprendizaje, lo que posibilitó la construcción de 

aprendizajes significativos, aspecto relevante para el mejoramiento de su rendimiento 

académico, ante la realidad observada y que tiene relación directa con lo antes citado, se 

propuso la realización del presente Trabajo de Integración Curricular, con el objetivo de: 

<<Generar aprendizajes significativos en los estudiantes, mediante la implementación de 

estrategias didácticas activas, que promuevan su participación, en el desarrollo del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, en la asignatura de Química de segundo año de BGU del Colegio de 

Bachillerato “27 de Febrero”, periodo lectivo 2022 – 2023>>. Para el desarrollo de la 

investigación se hizo uso del método inductivo con un enfoque cualitativo, lo que permitió 

determinar características relevantes del entorno educativo, lográndose identificar 

particularidades, como la falta de implementación de estrategias didácticas activas, lo que 

provoca el desinterés de los estudiantes por la asignatura. Según la naturaleza de la 

información, corresponde a Investigación Acción Participativa (IAP); ya que, a lo largo de toda 

la intervención el investigador interactúa con los sujetos de investigación (estudiantes), para 

lograr los cambios requeridos. Además, según la temporalidad, el desarrollo de la investigación 

fue relativamente corto, por ello corresponde al tipo transversal. Ahora bien, de acuerdo a los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de instrumentos de evaluación e investigación, 

se determinó que estrategias como: aprendizaje por descubrimiento, aula invertida, estaciones 

de aprendizaje, entre otras, fomentaron la construcción de aprendizajes significativos en los 

estudiantes; finalmente, se concluye que existe una mejora considerable en cuanto se refiere a 

la construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes; mediante la aplicación de 

estrategias didácticas activas, a través de técnicas y recursos pertinentes que promueven su 

participación en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de Química. 

 

 Palabras clave: Estrategias constructivistas, participación activa, motivación 

estudiantil, proceso enseñanza – aprendizaje, rendimiento académico. 
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Abstract  

The application of active didactic strategies promotes the participation of students in 

the TLP (teaching and learning process), which enables them to build significant learning, a 

relevant aspect for the improvement of their academic performance, given the observed 

reality and that is directly related to the above stated, it was proposed to carry out this 

Curricular Integration Work, with the aim of <<Generate significant learning in students, 

through the implementation of active didactic strategies, which promote their participation, in 

the development of the teaching and learning process, in the second year of UGB of 

Chemistry subject of the "27 de Febrero" High School, academic year 2022 - 2023>>. For the 

development of the research, the inductive method was used with a qualitative approach, 

which allowed determining relevant characteristics of the educational environment, managing 

to identify particularities, such as the lack of implementation of active didactic strategies, 

which causes the lack of interest in students in the subject. According to the nature of the 

information, it corresponds to Participatory Action Research (PAR); since, throughout the 

entire intervention, the researcher interacts with the research subjects (students), to achieve 

the required changes. In addition, according to the temporality, the development of the 

research was relatively short, therefore it corresponds to the transversal type. However, 

according to the results obtained through the application of evaluation and research 

instruments, it was determined that strategies such as: learning by discovery, flipped 

classroom, learning stations, among others, promoted the construction of significant learning 

in students.  Finally, it is concluded that there is a considerable improvement in terms of the 

construction of significant learning in students; through the application of active didactic 

strategies, through relevant techniques and resources that promote their participation in the 

development of the teaching and learning process of Chemistry. 

 

 

 Keywords: Constructivist strategies, active participation, student motivation, teaching-

learning process, academic performance. 
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3. Introducción 

El presente Trabajo de Integración Curricular se enfoca en la implementación de 

estrategias didácticas activas para desarrollar aprendizajes significativos en la asignatura de 

Química, ya que, estas estrategias promueven la motivación del estudiante, tal como, 

mencionan Atehortúa y Bonilla (2019): 

La  motivación  de  los estudiantes  determina,  dirige  y  sostiene  lo  que  hacen  para  

aprender; la motivación  del  estudiante  le  permite  dominar  el conocimiento,  

comprender el contexto y  desempeñarse como  ser  activo,  reflexivo,  comprometido  

mediante acciones  consientes,  sustentables  y  sostenibles, desarrollar  dominio  sobre  

un tema, implica que los estudiantes deberán desarrollar elementos cognitivos, 

actitudinales y procedimentales, practicar su integración y saber cuánto han aprendido. 

Las didácticas activas planeadas e intencionadas logran este proceso, dado que planean 

y propician la aplicación de los recursos cognitivos, actitudinales y procedimentales, 

favoreciendo la concientización frente a los impactos ambientales. (p. 206) 

En el Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, en el segundo año de BGU, paralelo 

“A”, en la asignatura de Química, existe poca implementación de estrategias didácticas 

provocando que las clases sean monótonas, lo que ocasiona que los estudiantes tengan poco 

interés por la asignatura, haciendo que los aprendizajes sean temporales y en algunas ocasiones 

inexistentes. Ante este problema, surge la siguiente interrogante: ¿Cómo generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes, en la asignatura de Química de segundo año de BGU del 

Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, periodo lectivo 2022 - 2023?, siendo esta la razón 

para realizar la investigación, puesto que, mediante la aplicación de estrategias didácticas 

activas se buscó que los estudiantes despierten su motivación e interés en proceso áulico para 

que de esta manera generen aprendizajes significativos. 

Frente al problema se plantearon los siguientes objetivos específicos, primeramente, 

<<Identificar estrategias didácticas activas pertinentes para la enseñanza - aprendizaje de 

Química, mediante investigación bibliográfica>>; luego,  <<Aplicar estrategias didácticas 

activas, que permitan la participación constante del estudiante en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, a través del desarrollo de la propuesta de intervención>>; finalmente, Evaluar la 

efectividad de las estrategias didácticas activas implementadas en el aula, en relación a la 

construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes, mediante la aplicación de 

instrumentos de evaluación e investigación>>. 
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Para la fundamentación teórica del trabajo, se tomó en cuenta diferentes fuentes 

bibliográficas relacionadas con: modelos pedagógicos, resaltando el Constructivista: 

El constructivismo concibe el conocimiento como una construcción propia del sujeto 

que se va produciendo día con día resultado de la interacción de los factores cognitivos 

y sociales, este proceso se realiza de manera permanente y en cualquier entorno en los 

que el sujeto interactúa. (Saldarriaga, Bravo y Loor, 2016, p. 130) 

En este modelo se hizo énfasis en sus representantes, surgimiento, rol del docente y del 

estudiante, estrategias metodológicas, tipo de evaluación y aprendizaje; también se buscó 

referentes teóricos sobre diferentes estrategias didácticas activas junto con sus técnicas y por 

último se describió información relevante tomada del Currículo Nacional 2016, sobre la 

asignatura de Química de segundo año de BGU. 

En coherencia con lo anteriormente mencionado, se aplicó estrategias didácticas 

activas, a través de la propuesta de intervención, lo que permitió que los estudiantes generen 

aprendizajes significativos mejorando su rendimiento académico; además, este trabajo de 

investigación permitió el mejoramiento de mi práctica docente e identificó estrategias que 

quizás los docentes ignoraban, así mismo, la investigación realizada servirá de guía para los 

futuros compañeros de la carrera, cuando realicen su Trabajo de Integración Curricular. 

Desde el punto de vista académico, la intervención realizada en la institución educativa, 

logró que los estudiantes de segundo año de BGU, paralelo “A”, se motiven a participar 

activamente del proceso enseñanza – aprendizaje, permitiendo que construyan su aprendizaje, 

siendo este significativo; y desde el punto de vista personal, me permitió obtener experiencia 

en mi práctica docente lo que me ayudará en mi futuro profesional. Cabe señalar que, no se 

pudo aplicar variedad de recursos, sobre todo los tecnológicos, esto debido a la falta de internet 

y de proyector en la institución, además, en ciertas ocasiones se perdió la concentración de los 

estudiantes en los temas, a causa de la falta de asientos disponibles, lo que hacía que tuvieran 

que interrumpir la clase para ir a buscar en otros paralelos asientos sobrantes.  

Este trabajo aporta variedad de estrategias y técnicas para mejorar la enseñanza de la 

química y fomentar el aprendizaje activo y significativo, al igual que otras investigaciones, tal 

como, es el caso de Gladys Hurtado que, en el año 2016, publica su investigación: “Las 

estrategias didácticas activas en el aprendizaje de la resolución de problemas de química. 

Influencia del estilo cognitivo del estudiante”, en donde, se plantean el objetivo de:  

Estudiar la incidencia de dos estrategias didácticas de enseñanza: el aprendizaje basado 

en problemas (ABP) y la enseñanza para la comprensión (EPC), en el aprendizaje de la 
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resolución de problemas por parte de estudiantes chilenos de educación media y su 

interacción con el estilo cognitivo en la dimensión dependencia-independencia de 

campo (DIC). (Hurtado, 2016, p. 31) 
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4. Marco Teórico 

En este apartado, se fundamentan las diferentes categorías, desde la perspectiva de 

varios autores, en relación a modelos pedagógicos, priorizando sus características principales; 

además, se precisa sobre estrategias didácticas (definición, clasificación) resaltando, según la 

investigación, en las estrategias didácticas activas; finalmente, se presentan varios apartados 

sobre la Química de segundo de Bachillerato General Unificado, extraídos del Currículo 

Nacional 2016. 

4.1. Modelos Pedagógicos 

Los modelos pedagógicos como elementos esenciales en el desarrollo de la educación 

buscan mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, tal como menciona Vives (2016): “[…] 

el modelo pedagógico es concebido como una categoría descriptivo explicativa para la 

estructuración teórica de la pedagogía, la cual adquiere sentido en la medida que es 

contextualizada históricamente” (p. 3). Complementando lo anterior se afirma que:  

Un modelo pedagógico es una construcción teórico formal que fundamentada científica 

e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una 

necesidad histórico concreta. Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del 

estudiante y las características de la práctica docente. (Ortiz A., 2013, p. 46) 

A continuación, se procede a argumentar los diferentes modelos pedagógicos desde la 

perspectiva de diferentes autores, profundizando en el modelo pedagógico Constructivista, 

señalando su definición, surgimiento, representantes, rol docente, rol estudiante, estrategias 

metodológicas, tipo de evaluación y tipo de aprendizaje. 

4.1.1. Modelo Pedagógico Conductista 

El modelo pedagógico conductista, según Hurtado C. (2006): 

El conductismo es la filosofía de la ciencia del comportamiento (análisis del 

comportamiento); antes que cualquier hallazgo empírico, la postura conductista dicta 

los cánones acerca de qué tipo de preguntas psicológicas son válidas y que métodos son 

aceptables en la búsqueda de sus respuestas. Hace, además, explícitos los criterios para 

la adecuación de una explicación científica. (p. 324) 

Complementando lo anterior, se recalca 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” (Viñoles, 

2013, p. 13); en sí: “[…] decir que alguien es conductista es comportarse frente a la conducta 



 

8 

 

de otro y ajustarse a la convención de una comunidad que establece responder de cierta manera 

ante el comportamiento de otro individuo […]” (Hurtado C., 2006, p. 325) 

4.1.2. Modelo Pedagógico Cognitivista 

Definiendo al modelo pedagógico cognitivista, Fierro (2011), nos menciona lo 

siguiente: 

La psicología cognitiva, en su concepción más tradicional, tiene como objeto estudiar 

los fenómenos mentales, con énfasis en los mecanismos de procesamiento de 

información involucrados en cada uno de ellos, desde la percepción, la memoria y el 

aprendizaje hasta la toma de decisiones, la planeación de acciones y la generación de la 

conducta. (p. 521) 

Además, en este modelo pedagógico: “El estudiante es considerado como un ser social 

por excelencia, que aprende por influencia del medio y del contacto directo con las personas 

que lo rodean” (Vergara y Cuentas, 2015, p. 930). 

4.1.3. Modelo Pedagógico Constructivista 

El constructivismo es un proceso vinculado a la formación de conocimientos en el 

estudiante.  

El constructivismo concibe el conocimiento como una construcción propia del sujeto 

que se va produciendo día con día resultado de la interacción de los factores 

cognitivos y sociales, este proceso se realiza de manera permanente y en cualquier 

entorno en los que el sujeto interactúa. (Saldarriaga, Bravo y Loor, 2016, p. 130) 

Así mismo, Ortiz (2015) nos plantea el siguiente enunciado en referencia del 

constructivismo: 

El conocimiento es una construcción del ser humano: cada persona percibe la 

realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos, gracias a la actividad de 

su sistema nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un todo coherente 

que da sentido y unicidad a la realidad. (p. 96) 

4.1.3.1. Surgimiento y representantes. Respecto al surgimiento del modelo 

pedagógico Constructivista, la Universidad San Buenaventura (2015, como se citó en Ortiz 

D., 2015), señala que: “El origen del constructivismo se lo puede encontrar en las posturas de 

Vico y Kant planteadas ya en el siglo XVIII” (p. 96); sin embargo, también se establece que: 
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“El paradigma Constructivista comienza a gestarse en la década del 20 del siglo XX en los 

trabajos del psicólogo y epistemólogo suizo Jean Piaget” (Ortiz A., 2013, p. 14).  

Gonzáles (2002) menciona que los principales representantes de este modelo 

pedagógico son: 

[…] con Jean Piaget (1985) se inicia un movimiento centrado en la idea de la 

existencia de esquemas conceptuales en los alumnos, idea que dio pie para cambiar 

los presupuestos de la investigación en la enseñanza de las ciencias (Lawson y 

Renner, 1975)  

J.D. Novak, (1988), quien desarrolla en forma sistemática una teoría 

constructivista, es un buen seguidor de D. Ausubel (1976). Esta importante influencia 

de Ausubel se aprecia también en otras corrientes constructivistas, por ejemplo, en 

Rosalin Driver y otros.  

Se plantea la influencia del cognitivismo (Bruner, Piaget y Ausubel) sobre el 

constructivismo en sentido general. También se habla de los aportes de George A. 

Kelly. En determinadas corrientes (la perspectiva socio cultural del cambio conceptual 

de Joan Solomon y en la Pedagogía Operatoria) también se parte de Vygotsky y sus 

seguidores. (p. 1) 

Para complementar, se puede mencionar que: “Los principales exponentes y 

defensores de este modelo, también son: Lawrence Kohlberg (1927-1987), George Kelly 

(1905-1967) y Joseph Novak (1932), entre otros” (Vergara y Cuentas, 2015, p. 927). 

4.1.3.2. Rol del docente en el modelo pedagógico Constructivista. Al referirse 

sobre el rol del docente, Tunnerman (2011) menciona que: “[…] La teoría de Vygotsky 

concede al docente un papel esencial como “facilitador” del desarrollo de estructuras 

mentales en el alumno, para que éste sea capaz de construir aprendizajes cada vez más 

complejos” (p. 25); Además, se menciona acerca del docente que: 

[…] es necesario que el docente tenga una continua práctica reflexiva sobre su propio 

discurso y sus acciones, siendo ejemplo, con su propia vida de que es posible siempre 

mejorar en credibilidad y así, convertirse en una persona en la cual, los estudiantes 

pueden confiar. (Ortiz D., 2015, p. 99) 
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4.1.3.3. Rol del estudiante. El aprendizaje en el constructivismo se centra en el alumno, 

Romero (2009) menciona que: 

Para los constructivistas el aprendizaje surge cuando el alumno procesa la información 

y construye sus propios conocimientos. El constructivismo coincide con la base de 

todos los movimientos de renovación educativa de los últimos años, en tanto en cuanto 

se considera al alumno como centro de la enseñanza y como sujeto mentalmente activo 

en la adquisición del conocimiento, al tiempo que se toma como objetivo prioritario el 

potenciar sus capacidades de pensamiento y aprendizaje. (p. 5) 

De igual manera, Ortiz 2015 afirma lo siguiente: 

Si la persona que enseña parte de la idea de que es poseedor del conocimiento que va a 

transmitir a los estudiantes, probablemente usará metodologías tradicionales que 

implican un proceso pasivo de aprendizaje, con los estudiantes en la postura de 

receptores del conocimiento.  

En cambio, si la persona que enseña parte del principio de que el conocimiento 

se construye, va a promover la participación activa de los estudiantes, va a entrar en 

diálogo con ellos, para lograr un ambiente de colaboración, en el cual es posible, llegar 

a la construcción del conocimiento, tomando como base el acervo científico y 

tecnológico, acumulado por el ser humano a lo largo de su historia. (p. 100) 

4.1.3.4. Estrategias metodológicas. En el constructivismo Ortiz (2015) sugiere que: 

“La metodología debe plantear cuestionamientos y preguntas, de tal forma que haya un diálogo 

entre los participantes” (p. 10); A continuación, se nombran estrategias metodológicas que se 

toman en consideración en este modelo: 

Tomar en cuenta el contexto: los conocimientos deben ser globales y particulares, a la 

vez. Esto requiere un equilibrio entre la revisión teórica de los contenidos, pero también 

su aplicación particular en los contextos específicos en los cuales los estudiantes tienen 

que desenvolverse. No es posible una aplicación a priori porque de lo contrario se 

vuelve imposición.  

Considerar los aprendizajes previos: esta es otra variable a considerar, al 

momento de escoger una metodología. Para lo cual, es necesario que los docentes estén 

al tanto de las materias que ya se han revisado con anterioridad o, si no lo están, hacer 
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una pequeña evaluación diagnóstica al inicio de la materia para conocer cuáles son los 

conocimientos que los estudiantes ya poseen. 

Deben privilegiar la actividad: es decir, deben favorecer la implicación activa de 

los estudiantes. No se trata de un mero discurso, sino de la creencia y convicción de que 

la participación de los estudiantes es un elemento valioso e importante del proceso de 

formación: la búsqueda de información, la realización de comentarios sobre la 

información obtenida, los ejercicios prácticos, los juegos, son muchas de las técnicas 

que favorecen la implicación de los estudiantes.  

Ser esencialmente autoestructurantes: los estudiantes tienen variados estilos de 

aprendizaje. Existen personas que prefieren las actividades visuales, otros las auditivas 

y otros más las táctiles. Todos estos elementos inciden en la elección de las técnicas 

más adecuadas a unos y otros. El docente requiere encontrar un equilibrio en la elección 

hecha con la finalidad de mantener atentos a todos los participantes, para que puedan 

involucrarse en el proceso y, que cada participante pueda encontrar la mejor forma para 

asimilar el contenido propuesto.  

Favorecer el diálogo desequilibrante: la elección de la metodología debe plantear 

cuestionamientos y preguntas, de tal forma que haya un diálogo entre los participantes. 

Los estudiantes no son meros recipientes del conocimiento por lo que pueden plantear 

sus posturas, ideas y pensamientos respecto a un tema. (Ortiz D., 2015, pp. 102-103) 

4.1.3.5. Tipo de evaluación en el modelo pedagógico Constructivista. La evaluación 

constructivista es de tipo formativa. 

El constructivismo, partiendo de sus principios, considera que toda evaluación es 

subjetiva y debe intentar ser cualitativa e integral; razón por la cual, existen muchas 

formas de evaluar un proceso formativo […] la evaluación para que sea efectiva, debe 

estar apoyada en criterios, indicadores y datos que permitan objetivar el proceso final”. 

(Ortiz D., 2015, p. 16) 

Para entender a fondo sobre el tipo de evaluación constructivista; Gonzáles, Hernández, 

y Hernández, A. (2007), afirman que: 

[...] desde el marco de la propuesta constructivista, se establece que el modelo curricular 

concibe la evaluación como una actividad sistemática y continua, que tiene un carácter 

instrumental, cuyos propósitos principales son: Ser un instrumento que ayude al 
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crecimiento personal de los educandos, valorar su rendimiento en torno a sus progresos 

con respecto a sí mismo y no en relación con los aprendizajes que se proponen en el 

currículo, detectar las dificultades de aprendizaje y las fallas que existen en el modo de 

enseñar y en los procedimientos pedagógicos utilizados de cara a mejorar el proceso 

educativo, y como consecuencia de todo lo anterior, corregir, modificar o confirmar el 

mismo currículo y los procedimientos y estrategias pedagógicas utilizadas. (p. 124) 

4.1.3.6. Tipo de aprendizaje que se genera en el modelo pedagógico 

Constructivista.  En el modelo pedagógico constructivista el tipo de aprendizaje que se genera 

según Ortiz (2015), es el siguiente: 

[…] existe una interacción entre el docente y los estudiantes, un intercambio dialéctico 

entre los conocimientos del docente y los del estudiante, de tal forma que se pueda 

llegar a una síntesis productiva para ambos y, en consecuencia, que los contenidos son 

revisados para lograr un aprendizaje significativo. (p. 94)  

De igual manera: 

En este modelo el aprendizaje se concibe como la construcción de estructuras mentales 

por parte del sujeto. La enseñanza debe ayudar a esto y, además, debe propiciar el 

desarrollo de la lógica infantil, estimular el descubrimiento personal del conocimiento, 

evitar la transmisión estereotipada, proponer situaciones desafiantes, contradicciones 

que estimulen al estudiante a buscar soluciones. (Ortiz A., 2013, p. 16) 

4.1.3.6. Modelo Pedagógico Constructivista en Química. En este sentido, se hace una 

fundamentación sobre este modelo, aplicado en la ciencia experimental de estudio, la Química, 

para ello, Bonilla (2015), menciona que: “El Método Constructivista comprende una 

metodología de aprendizaje activo, que impulsa a las y los estudiantes a construir su 

conocimiento desde la interacción, por tanto, es una estrategia idónea para el aprendizaje en el 

laboratorio” (p. 74); dicho esto, Álvarez y Valls en su investigación denominada Utilización 

de la contextualización mediante el uso de demostraciones experimentales para mejorar la 

percepción y la actitud hacía la Química de los futuros maestros, llegaron a la siguiente 

conclusión: “[…] la utilización de demostraciones experimentales dentro de un marco teórico 

de naturaleza constructivista puede cambiar la percepción hacia la Química de alumnos que 

mayoritariamente no habían cursado un bachillerato científico […]” (Álvarez y Valls, 2019, p. 

85). Bonilla (2015) da recomendaciones a la hora de aplicar este modelo en Química: 
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Es fundamental tomar en cuenta la sensibilización por parte del profesor hacia los 

estudiantes considerándoles como personas que desconocen de un ámbito y sus distintas 

formas en el caso particular de la Química, y que su trabajo consiste justamente en 

ayudar a canalizar los diferentes conocimiento para que ellas y ellos se sientan 

predispuestos a fortalecerse con todo ese mundo desconocido de la ciencia, posterior 

será que ellos mismos tomen la iniciativa sus ganas por seguir aprendiendo, indagando, 

investigando y si es posible, sean aporte fundamental para que en sus diferentes carreras 

profesionales incluya a la Química en trabajos que luego fortalecerán a la producción 

del país. (pp.74-75)  

4.1.4. Modelo Pedagógico Conectivista 

Continuando con los modelos de mayor aplicación en el proceso enseñanza - 

aprendizaje está el modelo conectivista que nació junto con el surgimiento de la era digital.  

El modelo conectivista se enfoca en la inclusión de tecnología como parte de nuestra 

distribución de cognición y conocimiento, el conocimiento reside en las conexiones que 

formamos, ya sea con otras personas o con fuentes de información como bases de datos. 

(Ovalles, 2014, p. 5) 

Complementando, Siemens (2007) afirma que: 

El conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones están basadas en 

principios que cambian rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva 

información. La habilidad de realizar distinciones entre la información importante y no 

importante resulta vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo una nueva 

información altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente. (p. 6) 

4.2. Estrategias Didácticas 

Las estrategias didácticas ayudan a los partícipes de la educación a fomentar un mejor 

proceso de enseñanza - aprendizaje mediante el uso de métodos tal como lo menciona Feo 

(2010): “Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos por los cuales el 

docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr 

metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje” (p. 222), por lo tanto, su 

uso es imprescindible a la hora del aprendizaje del estudiante. 

Las estrategias didácticas es un concepto que la mayoría de veces suele ser concebido 

como la unión de varios términos, así como lo definen Fernández y Gonzáles (2009): 
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Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de 

enseñanza. Por esto, es importante definir cada una. Las estrategias de aprendizaje 

consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Por su parte, las 

estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el docente, que se 

proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 

información.  (p. 4) 

Debido a la gran diversidad de temas de clase que se enseñan en las instituciones 

educativas es importante que las estrategias didácticas sean diversas para de esta manera poder 

complementar mejor cada tema, es por ello que se realizó una consulta de varios autores en 

donde se obtuvo la siguiente clasificación según los momentos del proceso enseñanza - 

aprendizaje:  

4.2.1. Estrategias Didácticas Preinstruccionales  

Para conocer acerca de las estrategias didácticas preinstruccionales, Gutiérrez (2018) 

“[…] estrategias previas que se ejecutan antes del desempeño de la práctica docente como: la 

planificación docente […]” (p. 3) 

Además, Acosta y García (2012), complementan exponiendo lo siguiente: 

 Son utilizadas para que el alumno recuerde los conocimientos previos con mayor 

rapidez y para que comprenda de manera más eficaz, la aplicación de la nueva 

información.  

Lo anterior indica que, son estrategias para preparar y alertar al estudiante en 

relación a qué y cómo va a aprender, a la activación de conocimientos y experiencias 

previas, le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje; ubicándolo en el plano 

conceptual apropiado para que generen expectativas adecuadas. A continuación, se 

describen diferentes tipos de estrategias pre–instruccionales:  

Objetivos: Son enunciados técnicos que constituyen puntos de llegada de todo 

esfuerzo intencional, que orientan las acciones que procuran su logro. Barleta (2008), 

explica que los objetivos de enseñanza como estrategias pre-instruccionales, 

determinan el plan de clases y los contenidos, donde se precisan los métodos, medios 

de enseñanza y la frecuencia de evaluación, los cuales deben reflejarse en los distintos 
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documentos, según el nivel de generalidad al que corresponden y en cada uno de ellos 

destacar sus aspectos fundamentales.  

Organizadores previos: Es una información de tipo introductoria y contextual, 

que activa los conocimientos previos, creando un marco de referencia común que tiende 

un puente cognitivo entre el conocimiento nuevo y el previo. Díaz y Hernández (2007), 

señalan que comprenden un material introductorio de un alto nivel de abstracción, 

generalidad e inclusividad referido a un nuevo contenido que se va a aprender; en 

determinadas circunstancias, lo cual permite mejorar los resultados del aprendizaje.  

Señalizaciones: Son indicaciones que se hacen en un texto o en la situación de 

enseñanza para enfatizar u organizar elementos relevantes del contenido a aprender; 

orientan y guían la atención para identificar la información principal. Solé (2008), las 

define como imágenes de registros denotativos y connotativos donde el alumno 

contextualiza la enseñanza teniendo como norma darle sentido al producto. La 

efectividad del uso de las señalizaciones se mide con el procesamiento de los registros 

de cada alumno en una evaluación, de esa manera podrá viabilizar la elaboración del 

sistema de señalizaciones en un contenido determinado por aprender.  

Activar conocimientos previos: Existen estrategias para activar conocimientos 

previos, tales como la lluvia de ideas y las preguntas dirigidas, las cuales son útiles al 

docente ya que permiten indagar y conocer lo que saben los alumnos, para poder utilizar 

tal conocimiento como fase para promover nuevos aprendizajes. (pp. 70-71) 

4.2.2. Estrategias Didácticas Coinstruccionales 

Las estrategias didácticas coinstruccionales según Gutiérrez (2018): 

[…] Las Co-instruccionales se realizan durante el proceso de la aplicación de la 

planificación, es decir en el desarrollo de la práctica docente, para su aplicación se 

consideran las experiencias previas del alumno para que los resultados sean benéficos 

en el logro de las competencias y de los aprendizajes esperados y por supuesto del 

aprendizaje significativo […] (p. 3) 

Complementando se hace énfasis en las distintas técnicas de esta estrategia didáctica: 

Las ilustraciones: Son representaciones visuales de objetos o situaciones sobre una 

teoría o tema específico (fotografías, dibujos, dramatizaciones), las cuales facilitan la 

codificación visual de la información. Las ilustraciones según Benedito (2007), son más 
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recomendables que las palabras para comunicar ideas de tipo concreto o de bajo nivel 

de abstracción, conceptos de tipo visual o espacial.  

Organizadores gráficos: Son representaciones visuales de conceptos, 

explicaciones o patrones de información (cuadros sinópticos), útiles para realizar una 

codificación visual y semántica de conceptos. Se encuentran entre uno de los mejores 

métodos para enseñar las habilidades del pensamiento. Las técnicas de organización 

gráfica, son necesarias para trabajar con ideas y para presentar diversa información, 

enseñan a los estudiantes a clarificar su pensamiento, procesar, organizar y priorizar la 

nueva información.  

Preguntas intercaladas: Están presentes en la situación de enseñanza o en un 

texto, mantienen la atención y favorecen la práctica, retención y la obtención de 

información relevante. Contribuyen a que el estudiante practique y consolide lo 

aprendido, se autoevalúa gradualmente a través de ellas. En tal sentido, Vera (2008), 

considera que las preguntas intercaladas en la situación de enseñanza, promueve en los 

alumnos la atención, práctica, asimilación y la obtención de nuevos conocimientos.  

Mapas y redes conceptuales: Constituyen una importante herramienta para 

ayudar a los alumnos a almacenar ideas e información, ya que tienen por objeto 

representar relaciones significativas. Acosta y Acosta (2010), plantean que los mapas 

conceptuales son una estrategia de enseñanza para organizar, agrupar y relacionar los 

conceptos, desde los más generales y pertinentes, hasta los más sencillos y complejos; 

facilitando una mejor comprensión de los contenidos estudiados. (Acosta y García, 

2012, p. 72) 

4.2.3. Estrategias Didácticas Postinstruccionales 

En cuanto a estas estrategias didácticas, Gutiérrez (2018) menciona lo siguiente: “[…] 

las Pos-instruccionales equivalen a las acciones académicas que implementa el docente 

para valorar el logro de los saberes, la adquisición de las habilidades y competencias de 

aprendizaje que asimila el estudiante” (p. 3); En cuanto a las técnicas mayormente 

utilizadas se encuentra: 

Promoción de enlaces: Son aquellas estrategias destinadas a ayudar a crear vínculos 

adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva a aprender, 

asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Se 
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recomienda utilizar tales estrategias antes o durante la instrucción para lograr mejores 

resultados. 

Resúmenes: Constituyen una síntesis y abstracción de la información relevante 

de un discurso oral o escrito; para enfatizar conceptos claves, principios y argumentos 

centrales; facilitan que el estudiante recuerde y comprenda la información relevante del 

contenido por aprender. Para Abolio (2007), es una técnica muy utilizada por los 

docentes para sintetizar información referida a los contenidos más importantes tratados 

en la clase.  

Analogías: Son proposiciones que denotan las semejanzas entre un suceso o 

evento y otro; sirven para comprender información abstracta, se traslada lo aprendido a 

otros ámbitos. Mediante la analogía se relacionan los conocimientos previos y los 

nuevos que el docente introduce a la clase. (Acosta y García, 2012, pp. 72-73) 

4.2.4. Estrategias Didácticas Activas 

Debido a la investigación, se hizo una fundamentación bibliográfica sobre estrategias 

didácticas activas, las cuales pueden ser clasificadas o aplicadas dentro de los tres momentos 

analizados anteriormente.   

Las estrategias didácticas activas son procedimientos de enseñanza utilizados por el 

docente para promover y facilitar el aprendizaje, con el propósito de que el estudiante 

sea quien encuentre la solución a un problema mediante procesos de análisis crítico y 

el uso específico de sus conocimientos previamente adquiridos. (Hinojosa, 2021, p. 28). 

Parte importante del uso de estrategias didácticas activas es la motivación que éstas 

logran en el estudiante, tal como sugiere Atehortúa y Bonilla (2019): 

La  motivación  de  los estudiantes  determina,  dirige  y  sostiene  lo  que  hacen  para  

aprender; la motivación  del  estudiante  le  permite  dominar  el conocimiento,  

comprender el contexto y  desempeñarse como  ser  activo,  reflexivo,  comprometido  

mediante acciones  consientes,  sustentables  y  sostenibles, desarrollar  dominio  sobre  

un tema, implica que los estudiantes deberán desarrollar elementos cognitivos, 

actitudinales y procedimentales, practicar su integración y saber cuánto han aprendido. 

Las didácticas activas planeadas e intencionadas logran este proceso, dado que planean 

y propician la aplicación de los recursos cognitivos, actitudinales y procedimentales, 

favoreciendo la concientización frente a los impactos ambientales. (p. 206) 
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En cuanto a ejemplos de técnicas, métodos o procedimientos para llevar a cabo una 

estrategia didáctica activa tenemos por mencionar a algunas: 

La idea de aplicar estrategias didácticas activas es que no sólo se vea teoría, también 

que se involucre práctica y acciones relacionadas a ella, un buen ejemplo entre otros es 

el aprendizaje basado en problemas, el cual lleva a la solución de un problema mediante 

el análisis y relación de contenidos, trabajando y reflexionado bien sea de forma 

individual o en equipo, otro ejemplo interesante es el de aprendizaje por descubrimiento 

guiado en el que el estudiante al explorar en experimentos propuestos o preparados por 

el docente, descubre por sí mismo lo que significa la teoría aplicada de acuerdo al tema 

abordado. Enseñar para comprender es otra estrategia didáctica importante que permite 

que el estudiante comprenda cuando logra la capacidad de expresión de lo aprendido 

bien sea de forma oral o escrita, textual o gráfica. (Vega y Espitia, 2022, p. 21) 

A continuación, se mencionan estrategias didácticas activas que pueden ser utilizadas 

para enseñar Química de manera más activa y participativa, para obtener un comportamiento 

dinámico en toda la clase. Al involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, se puede 

mejorar su comprensión y retención de los conceptos de esta asignatura. Además, estas 

estrategias pueden hacer que el aprendizaje sea más interesante y atractivo para los estudiantes, 

lo que puede aumentar su motivación y compromiso con la materia.  

4.2.4.1. Aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas 

también se lo conoce con su denominación en inglés “Problem Based Learning” pero por la 

gran mayoría de autores se le suele identificar solo con “ABP”, este tipo de estrategia didáctica 

es una de los más conocidos. Según Morales y Landa (2004): 

El Aprendizaje Basado en Problemas, desde sus inicios en la Escuela de Medicina de 

la Universidad de McMaster (Canadá), se presentó como una propuesta educativa 

innovadora, que se caracteriza porque el aprendizaje está centrado en el estudiante, 

promoviendo que este sea significativo, además de desarrollar una serie de habilidades 

y competencias indispensables en el entorno profesional actual. El proceso se desarrolla 

en base a grupos pequeños de trabajo, que aprenden de manera colaborativa en la 

búsqueda de resolver un problema inicial, complejo y retador, planteado por el docente, 

con el objetivo de desencadenar el aprendizaje autodirigido de sus alumnos. El rol del 

profesor se convierte en el de un facilitador del aprendizaje. Aunque la propuesta 

educativa se originó y se adoptó primero en las escuelas de medicina de diferentes 
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universidades de prestigio, los logros alcanzados han motivado que sea adoptada en una 

gran variedad de instituciones y especialidades en todo el mundo. (p. 145) 

De acuerdo a la teoría, el aprendizaje basado en problemas puede ser una estrategia 

muy efectiva para enseñar Química. Esta metodología implica presentar a los estudiantes un 

problema o situación relacionada con la química y pedirles que trabajen juntos para encontrar 

una solución. Esto fomenta el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la aplicación 

práctica de los conceptos de química. Además, al enfrentarse a un problema real, los estudiantes 

pueden sentirse más motivados y comprometidos con el aprendizaje. 

4.2.4.2. Aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos consiste 

según Garrigós y Valero (2012) en: “[…] el ABP consiste en plantear a los alumnos un 

proyecto que sea percibido por ellos como ambicioso pero viable, que deben llevar acabo en 

pequeños equipos. El proceso de enseñanza y aprendizaje se organiza entonces en función de 

las necesidades de aprendizaje” (p. 126), para constatar que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje se ha llevado a cabo con éxito Galeana (2006) nos menciona que: “[…] las 

evidencias de aprendizaje en el ABP es el diseño y desarrollo de un producto, presentaciones 

que otros estudiantes pueden ver o utilizar. El producto puede ser escrito o interactivo” (p. 8). 

En esta estrategia, los estudiantes trabajan en proyectos que les permiten aplicar los 

conceptos de Química en situaciones reales; con la difusión de los resultados obtenidos, Por 

ejemplo, pueden diseñar un experimento para medir la acidez del agua en su comunidad. 

4.2.4.3. Aprendizaje colaborativo. Se considera que: “El Aprendizaje Colaborativo es 

el uso instruccional de pequeños grupos de tal forma que los estudiantes trabajen juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Los estudiantes trabajan colaborando” 

(Collazos, Guerrero, y Vergara, 2001, p. 3), en sí: “En el aprendizaje colaborativo se busca que 

la combinación de situaciones e interacciones sociales pueda contribuir hacia un aprendizaje 

personal y grupal efectivo” (Lucero, 2003, p. 4) 

Esta estrategia busca que el estudiante desarrolle una serie de cualidades que le 

permitirá construir su propio aprendizaje, tales como son: 

Responsables por el aprendizaje: Los estudiantes se hacen cargo de su propio 

aprendizaje y son autorregulados. Ellos definen los objetivos del aprendizaje y los 

problemas que son significativos para ellos, entienden que actividades específicas se 
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relacionan con sus objetivos, y usan estándares de excelencia para evaluar qué tan bien 

han logrado dichos objetivos.  

Motivados por el aprendizaje: Los estudiantes comprometidos encuentran 

placer y excitación en el aprendizaje. Poseen una pasión para resolver problemas y 

entender ideas y conceptos. Para estos estudiantes el aprendizaje es intrínsecamente 

motivante.  

Colaborativos: Los estudiantes entienden que el aprendizaje es social. Están 

“abiertos” a escuchar las ideas de los demás, a articularlas efectivamente, tienen 

empatía por los demás y tienen una mente abierta para conciliar con ideas 

contradictorias u opuestas. Tienen la habilidad para identificar las fortalezas de los 

demás.  

Estratégicos: Los estudiantes continuamente desarrollan y refinan el aprendizaje 

y las estrategias para resolver problemas. Esta capacidad para aprender a aprender 

(metacognición) incluye construir modelos mentales efectivos de conocimiento y de 

recursos, aun cuando los modelos puedan estar basados en información compleja y 

cambiante. Este tipo de estudiantes son capaces de aplicar y transformar el 

conocimiento con el fin de resolver los problemas de forma creativa y son capaces de 

hacer conexiones en diferentes niveles. (Collazos, Guerrero y Vergara, 2001, pp. 3-4) 

Esta estrategia didáctica se considera muy efectiva para la enseñanza de la Química, ya 

que permite a los estudiantes compartir ideas, discutir conceptos y aplicarlos en situaciones 

prácticas. Además, el trabajo en equipo fomenta la comunicación y la colaboración entre los 

estudiantes, lo que puede mejorar la comprensión de los conceptos de Química y su capacidad 

para resolver problemas, tal como, se aplicó en el tema de Molalidad, en donde, se formaron 

grupos de cuatro personas y se les pidió que resuelvan ejercicios propuestos en el libro del 

estudiante. Un estudiante fue escogido como coordinador y fue el encargado de guiar el grupo 

y al final llenó una rúbrica calificando a sus compañeros. 

4.2.4.4. Aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo tal y como lo dice su 

nombre: “[…] es un proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y toma conciencia 

de sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos. Esta toma de conciencia es lo que se 

llama metacognición” (Crispín, Caudillo, Doria y Esquivel Peña, 2011, p. 49),  Esta estrategia 

didáctica a pesar de ser autorregulada por el estudiante debe ser siempre guiada por el docente 

para ser válida, tal como menciona Solórzano (2017): “El ejercicio autónomo posibilita y 
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estimula la creatividad, la necesidad de la observación, sin embargo su trabajo debe ser 

confrontado por todos los actores de la comunidad educativa e incluso por la sociedad en la 

cual interactúa” (p. 244). 

“La metodología está centrada en resolver aspectos concretos de su propio aprendizaje, 

y no sólo en resolver una tarea determinada, es decir, orientar al estudiante a que se cuestione, 

revise, planifique, controle y evalúe su propia acción de aprendizaje” (Crispín, Caudillo, Doria 

y Esquivel Peña, 2011, p. 49). 

En la enseñanza de la Química, el aprendizaje autónomo puede ser utilizado para 

fomentar la investigación y exploración de los estudiantes sobre los conceptos y temas 

relacionados con la Química. Quienes pueden utilizar recursos en línea, libros de texto y 

materiales de laboratorio para investigar y aprender sobre la Química. Además, el aprendizaje 

autónomo puede mejorar la capacidad de los estudiantes para resolver problemas y aplicar los 

conceptos de Química en situaciones prácticas, tal como, se implementó en el tema de 

Normalidad, ya que a los estudiantes se les hizo entrega de una hoja de trabajo, en donde 

resolvieron un ejercicio similar al explicado por el estudiante investigador. Una vez que todos 

los estudiantes finalizaron se les retiró la hoja y se explicó cómo debieron resolver el ejercicio. 

4.2.4.5. Aula invertida. El aula invertida en los últimos años se ha convertido en una 

estrategia didáctica muy usada gracias a su metodología basada en la tecnología. 

Este enfoque permite que el alumno pueda obtener información en un tiempo y lugar 

que no requiere la presencia física del profesor. Constituye un enfoque integral para 

incrementar el compromiso y la implicación del alumno, de manera que construya su 

propio aprendizaje, lo socialice y lo integre a su realidad. El aula invertida permite 

también, que el profesor dé un tratamiento más individualizado y, cuando se realiza con 

éxito, abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje. (Vidal, Rivera, Nolla, Morales y 

Vialart, 2016, p. 678) 

Por lo tanto, esta estrategia didáctica busca la participación activa del estudiante ya que: 

[…] el aula invertida consiste en que el alumno estudie los conceptos teóricos por sí 

mismo a través de diversas herramientas que el docente pone a su alcance, 

principalmente vídeos o podcasts grabados por su profesor o por otras personas, y el 

tiempo de clase se aproveche para resolver dudas relacionadas con el material 
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proporcionado, realizar prácticas y abrir foros de discusión sobre cuestiones 

controvertidas. (Berenguer, 2016, p. 1) 

Un punto importante a tener en cuenta es el siguiente: 

Para que el aula invertida se lleve a cabo de manera óptima se necesita de la institución 

y de los profesores la preparación u orientación de recursos educativos y multimediales, 

objetos de aprendizaje, listas de discusión, foros de construcción de ideas, debates, entre 

otros; así como preparar estrategias y metodologías centradas en el alumno. (Vidal, 

Rivera, Nolla, Morales y Vialart, 2016, p. 679) 

En el aula invertida, los estudiantes pueden ver videos y leer materiales antes de la clase 

para prepararse para las discusiones y actividades en clase. Esto puede ser particularmente útil 

en la enseñanza de la Química, ya que los estudiantes pueden revisar conceptos y ver 

demostraciones de experimentos antes de realizarlos en el laboratorio. Además, el aula 

invertida puede permitir que los estudiantes trabajen en grupos y colaboren en proyectos, lo 

que puede fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. Esta estrategia fue aplicada en el 

tema de Unidades de concentración, para ello, previamente en la clase anterior, se formó 

grupos de trabajos, a los cuales se les repartió temas para que ellos, fuera del horario académico, 

investiguen y realicen material didáctico para exponer, sobre aquel tema.  

4.2.4.6. Aprendizaje activo. El aprendizaje activo según Aristizabal, Ramos y Chirino 

(2018) es:  

El aprendizaje activo es una aproximación metodológica centrada en el estudiantado, 

con la premisa de que el conocimiento se construye a partir de la interacción con los 

demás individuos, apoyándose en la reflexión y vivencias situadas en un contexto 

determinado, que busca desarrollar la capacidad de pensamiento crítico. (p. 5) 

De igual manera, Hernández, Mena y Ornelas (2016), afirman lo siguiente: 

El Aprendizaje Activo tiene como objetivo involucrar a los estudiantes de manera activa 

en la clase, los hace ser protagonistas, los hace pensar sobre lo que aprenden, dejando 

de ser sólo escuchas de la clase, de esta manera el propósito implícito es lograr que los 

estudiantes pasen de un estado pasivo a uno muy activo en la clase y hacerlo sentir que 

no sólo asiste a una clase, si no que él es parte de la clase. (p. 317) 
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El aprendizaje activo como una estrategia efectiva para enseñar Química, facilita a los 

estudiantes participar activamente en su propio proceso de aprendizaje. En lugar de 

simplemente escuchar al docente hablar sobre conceptos químicos, los estudiantes pueden 

participar en discusiones, realizar experimentos y trabajar en proyectos en grupo para aplicar 

lo que han aprendido. Esto puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor los conceptos 

químicos y a desarrollar habilidades importantes como la resolución de problemas; así como, 

en el tema de Molaridad, puesto que, se contó con la participación de los estudiantes para 

resolver miniejercicios de un problema. 

4.2.4.7. Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo no se debe confundir 

con el aprendizaje colaborativo, ya que: 

El aprendizaje cooperativo remite, en primer lugar, a una forma de organización social 

de las situaciones de enseñanza y aprendizaje en que los alumnos establecen una 

interdependencia positiva, es decir, perciben que pueden aprender y obtener sus 

objetvios si y solo si sus compañeros también lo hacen (Mayordomo y Onrubia, 2016, 

pp. 3-4) 

Asimismo, Gonzáles et al. (2011, como se citó en Azorín, 2018), recalca que: 

La cooperación estimula y exige la igualdad de oportunidades, en donde todos sus 

componentes tienen un papel de relevancia y en donde cada cual es reconocido como 

participante valioso, independientemente de su sexo, origen étnico, religión o situación 

socioeconómica. Pero previamente, cooperar se edifica a partir de la igualdad en el trato 

y en dignidad, sin negar o eliminar las diferencias en capacidades, ritmos cognitivos o 

talentos, más bien reconociéndolos y aprovechándolos pedagógicamente. (p. 187) 

Esta estrategia puede ser muy útil para enseñar Química, ya que permite a los 

estudiantes compartir ideas y conocimientos, discutir conceptos y trabajar juntos para resolver 

problemas. Además, el aprendizaje cooperativo fomenta la participación activa de los 

estudiantes en su propio proceso de aprendizaje y les ayuda a desarrollar habilidades sociales 

como la comunicación efectiva, la colaboración y el liderazgo. Es así que, en el tema de 

Dilución, se formaron grupos de cinco personas y se les pidió que construyeran un problema 

del tema explicado, escribiendo cómo resolverlo; cada grupo tuvo que despejar una variable 

diferente; para ello, se les hizo entrega de dos hojas unidas con un clip. En la primera hoja, 

estuvo una lista de cotejo, misma que sirvió para evaluar la actividad a realizar y en donde los 
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estudiantes observaron las indicaciones a tomar en cuenta para realizar el trabajo y la segunda 

hoja estaba cuadriculada para que puedan desarrollar el problema ahí. 

4.2.4.8. Aprendizaje basado en retos. El aprendizaje basado en retos es similar a otros 

tipos de estrategias didácticas que buscan que el estudiante construya su conocimiento de 

manera activa tal como menciona Calvo y Mesa (2018, como se citó en Bustos, Castellano, 

Calvo, Mesa, Quevedo y Aguilar, 2019): 

[…] el  aprendizaje  basado  en  retos  es  un  aprendizaje  vivencial  en  el  que  se  

facilita  la  participación  directa  y  activa de quienes intervienen. El alumnado se siente 

involucrado desde el comienzo en el trabajo sobre una temática, tomando decisiones, 

organizando materiales y espacios e  indagando  en  el  proceso,  por  lo  que  se  aportan  

diferentes  estímulos  que  incentivan  la  motivación  personal  y  facilitan  el  

aprendizaje.  Por  tanto,  este  aprendizaje  tratará de dar respuesta a los intereses, a las 

motivaciones y a las competencias del alumnado. (p. 52) 

El aprendizaje basado en retos se puede abreviar como ABR: 

[…] el ABR es una experiencia de aprendizaje que se desarrolla en un contexto definido 

y ajeno al aula, donde los participantes deben enfrentar una serie de actividades que en 

conjunto representan un reto extraordinario que no puede ser resuelto de forma 

individual y requiere un abordaje interdisciplinario y creativo, con la participación 

coordinada de diferentes actores: alumnos, profesores y expertos externos. Esta técnica 

se diferencia de las actividades en el aula mediante la aplicación de conocimiento 

demostrado a través de concurso y garantizado por una evaluación externa. (Olivares, 

Cabrera y Valdez, 2018, p. 232) 

Al utilizar esta estrategia, los estudiantes pueden aplicar los conceptos de Química en 

contextos prácticos y relevantes, lo que les permite desarrollar habilidades y competencias 

útiles para su futuro profesional. Además, el aprendizaje basado en retos fomenta la creatividad 

y dinámica de los estudiantes, ya que les obliga a buscar soluciones innovadoras a problemas 

complejos. De esta manera, los estudiantes no solo aprenden los conceptos teóricos de la 

Química, sino que también desarrollan habilidades importantes como la resolución de 

problemas. Esta estrategia fue aplicada en el tema de Fracción Molar, en donde los estudiantes 

compitieron para ver quién resolvia los ejercicios en menor tiempo. 
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4.2.4.9. Estaciones de aprendizaje. Las estaciones de aprendizaje de acuerdo a 

Castillo y Ortí (2021) son: 

Las estaciones son lugares físicos donde el discente debe realizar una actividad basada 

en sus gustos, intereses y posibilidades, ya sea individualmente, en pareja o en grupo. 

Todas las estaciones dispuestas en conjunto denominadas “recorrido” o “circuito de 

aprendizaje” posibilitan, a partir del trabajo del alumno, la creación de su propio 

conocimiento. Así, se trata de alcanzar un objetivo concreto de aprendizaje, paso a paso, 

o estación a estación. (p. 60) 

A continuación se presentan aspectos importantes sobre esta estrategia: 

– Todos los alumnos trabajan al mismo tiempo.  

– Se forman agrupaciones flexibles en cada sesión de trabajo.  

– Hay un equilibrio entre lo que eligen los docentes y lo que elige el alumnado. 

 – Las tareas varían de un día a otro.  

– No todos tienen que pasar por todos los espacios cada día.  

– Las tareas varían de un alumno a otro.  

– Hay actividades individuales, por parejas, de pequeño grupo y de gran grupo.  

– Se fomenta la autonomía en el trabajo.  

– Se fomenta la libre elección y la autodeterminación del alumnado. 

– El docente pierde relevancia para poner al alumno en el centro del proceso 

(cambia el foco de atención). (Signes y Moreno, 2021, pp. 156-157) 

Esta estrategia fue utilizada en el tema Propiedades de los gases, para ello se formó 

cuatro grupos de estudiantes y a cada uno se le brindó información de un subtema diferente, 

luego tuvieron que sintetizar esa información mediante la realización de un póster, para lo cual, 

se les hizo entrega de material didáctico. Mientras los estudiantes trabajaban, el estudiante 

investigador pasó por cada grupo para explicar brevemente el tema con la ayuda de un recurso 

virtual. Al final, cada grupo expuso el póster que habían creado. 

4.2.4.10. Aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento según 

Castillo, Giraldo y Zapata (2020) es: 
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Uno de  los  estudios  de  mayor  alcance  en  el  desarrollo educativo    el    día    de    

hoy    es    el    aprendizaje    por descubrimiento, donde el contenido a ser aprendido, 

no se facilita en su forma final, sino que tiene que ser descubierto por el estudiante 

mismo,  lo  que  requiere  una  actuación  activa  por parte del estudiante, que le permita 

aplicar lo experimentado en situaciones nuevas. (p. 570) 

Trejos (2018) menciona algo importante sobre esta estrategia didáctica: 

La teoría propone que, a partir de lo que el docente expone al estudiante, este debe 

descubrir progresivamente lo que falta o lo que sigue y, de esta forma, ejerciendo su 

labor de descubrimiento, el conocimiento quedará ubicado en la memoria a largo plazo 

pues tiene un significado y un sentido superior producto del esfuerzo del estudiante por 

acceder a él. (pp. 145-146) 

La estrategia mencionada, fue utilizada para la práctica de laboratorio sobre Molaridad 

y Dilución, en desarrollo de esta temática que fue llevada en el laboratorio de Ciencias 

Naturales del colegio, se utilizó como instrumento de evaluación, la verificación de un informe 

de laboratorio, que los estudiantes iban llenando conforme avanzaba la práctica. Los 

estudiantes observaban para que servía la unidad de concentración “Molar” y como ésta se 

aplicaba para obtener una disolución a la medida correspondiente. Después se hacía pasar a 

estudiantes para que experimenten haciendo diluciones de la disolución madre.  

Finalmente, se debe mencionar que existen varias investigaciones que concluyen que 

las estrategias didácticas activas son perfectamente aplicables a la Química, obteniendo un 

resultado favorable, tal es el caso, de la investigación de Gladys Hurtado del año 2015 

denominada: Efecto de las estrategias didácticas activas en las actitudes hacia la química y su 

interacción con el estilo cognitivo, en donde, indaga sobre el aprendizaje por descubrimiento 

y concluye que: “La estrategia didáctica de aprendizaje por descubrimiento guiado (adg) 

incrementó las actitudes positivas hacia el gusto por el aprendizaje de la química, y hacia la 

percepción de la incidencia del propio esfuerzo en los resultados académicos y de aprendizaje, 

pero generó actitudes menos positivas frente al trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades 

sociales” (Hurtado, 2015, p. 256). 

4.2.5. Técnicas Activas 

A continuación, se ha realizado una investigación bibliográfica acerca de las principales 

técnicas para llevar a cabo las estrategias didácticas activas anteriormente mencionadas. 
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4.2.5.1. Rompecabezas y desafíos. Para esta técnica Restrepo y Waks (2018), sugieren 

lo siguiente: 

En esta técnica, los maestros presentan a los estudiantes una pregunta o reto desafiante 

y les dan unos minutos para trabajar en él. Después de un breve período de trabajo, pide 

a los estudiantes sus respuestas o una descripción de cómo están abordando el problema. 

Si los estudiantes necesitan ayuda, los maestros pueden señalar las deficiencias en los 

enfoques empleados por los alumnos y ofrecer sugerencias o alternativas. (p. 13) 

Además, Espejo y Sarmiento (2017) mencionan las etapas a seguir si se trabaja con un 

documento: 

a. El profesor prepara un documento sobre un tema asociado al trabajo del curso. El 

documento debe ser dividido en partes relativamente iguales (considerar extensión y 

dificultad). Es útil marcar con un número cada parte del documento.  

b. En clases el profesor distribuye el documento, recibiendo cada estudiante una 

parte de éste. Es importante que el profesor coordine la entrega del documento 

considerando el número de partes, el número de grupos y el número de estudiantes.  

c. Durante un tiempo razonable cada estudiante estudia el texto que ha recibido, 

buscando: a) comprender su totalidad y b) extraer las ideas principales.  

d. Grupos de especialistas. El profesor solicita a los estudiantes que tengan la 

misma parte del documento que formen un grupo donde se discutirá el texto leído. Es 

importante enfatizar que la idea es aclarar el material, trabajando entre todos por 

responder dudas y resaltar lo esencial del texto. Para facilitar la discusión estos grupos 

no debieran ser muy extensos. Un máximo de 5 personas es permitido, de haber más es 

necesario formar más de un grupo.  

e. Grupos base. Una vez que cada grupo ha discutido sobre su parte, el profesor 

solicita a los estudiantes que conformen otros grupos, donde cada una de las partes del 

documento original esté representada. Esto provocará un poco de desorden en la sala, 

lo que agrega la componente lúdica de esta técnica.  

f. Una vez ubicados en los grupos finales, el profesor indica que los estudiantes 

deben exponer (en orden) su comprensión de cada una de las partes del documento al 

grupo.  
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g. El profesor pide a los estudiantes que generen una síntesis de los aspectos 

más relevantes del documento, la cual puede ser reportada en un plenario final de 

manera oral o por escrita (en un papelógrafo, por ejemplo), evaluando el trabajo 

realizado. (p. 34) 

4.2.5.2. Debates y mesas redondas. Estas estrategias son muy usadas por los docentes 

y de acuerdo a Restrepo y Waks (2018), señalan que: 

En esta técnica el/la profesor/a asigna a un grupo de estudiantes la investigación sobre 

un tema específico y sus diferentes dimensiones. Al igual que en conferencias 

profesionales, cada estudiante hablará de un aspecto determinado y tendrá que preparar 

una breve presentación sobre el tema asignado. Lo ideal es darle a cada miembro una 

lectura de un aspecto determinado de la misma materia e incitarlos a que hagan un breve 

resumen sobre esa tarea. Luego el grupo lo pone en común con el resto de compañeros 

desde la perspectiva de expertos sobre la materia y se abre un debate a toda la clase 

donde respondan a las preguntas de la audiencia. (p. 17) 

4.2.5.3. Pensar – emparentarse – compartir. En esta tecnica Espejo y Sarmiento 

(2017), mencionan que: 

Es una técnica breve que puede realizarse para aumentar la participación en el contexto 

de una clase expositiva. El profesor plantea una pregunta, da unos minutos para que 

cada estudiante la piense por sí mismo y luego les pide que discutan sus reflexiones en 

pares, con un compañero que se ubique cerca. Esta técnica sólo toma algunos minutos 

y permite energizar una clase, sobre todo si el profesor observa que los estudiantes están 

perdiendo interés. (pág. 26) 

4.2.5.4. Exposición. La técnica didáctica de la exposición: 

[…] consiste en una presentación de un tema, donde se organizan los aspectos más 

importantes en unidades, haciendo énfasis en la diferenciación de los elementos básicos 

y secundarios. Usualmente, son clases cortas y persiguen objetivos que serán reforzados 

con otras actividades, porque son, por lo general, introducciones. Es importante que se 

apoyen en elementos gráficos, visuales o auditivos en forma de demostraciones, para 

después ser ampliadas con técnicas de actividad, pensamiento crítico, análisis u otras. 

(Delgado y Solano, 2015, p. 8) 
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Sin embargo, se debe tener cuidado cuando se aplica la exposición tal como explica 

Parra (2013, como se citó en Bravo y Varguillas, 2015): 

La exposición es positiva cuando el docente como experto en la asignatura, amplía la 

información sobre un tema, no obstante pierde su valor educativo cuando se hace uso 

exclusivo de la estrategia, limitando el trabajo académico de los estudiantes, ya que de 

forma mecánica se recurre a elementos comprobados, tesis definidas y procedimientos 

estandarizados. (p. 281) 

Esta técnica fue usada en conjunto con la estrategia del aula invertida, en el tema de 

Unidades de concentración, a fin de que los estudiantes den a conocer la investigación que 

desarrollaron. 

4.2.5.5. Participación activa. La participación activa es una técnica usada en varias 

estrategias didácticas activas pero sobretodo en el aprendizaje activo, Boada y Rómulo (2019) 

detallan al respecto: 

El término Aprendizaje Activo (AA) se utiliza normalmente en la enseñanza primaria 

y secundaria, en el mismo se animan a los alumnos a adquirir responsabilidades en su 

aprendizaje, está enfocado en la participación e interacción del alumno con su grupo.  

Según este concepto, resulta especialmente significativa la participación activa 

del estudiante, así como su contribución no sólo individual sino también grupal, en 

sinergia con la compenetración con sus compañeros […]. (p. 4) 

Muñoz y Graus (2023) mencionan la importancia de esta técnica: 

La participación activa en el proceso de aprendizaje es crucial para el éxito académico 

de todos los estudiantes ... Cuando los estudiantes participan activamente en su 

aprendizaje, se involucran más profundamente con el material y son más propensos a 

retener la información y a aplicarla de manera efectiva. (p. 351) 

Esta técnica fue usada, junto con la estrategia de aprendizaje activo, en el tema de 

Molaridad, y tal cual menciona la teoría, se buscó la participación y el interés en el tema por 

parte de los estudiantes, mediante interrogantes y particicpación en la pizarra. 

4.2.5.6. Preguntas y respuestas. Esta técnica busca la participación activa del 

estudiante, pero para ello, el docente debe aprender a preguntar, tal como menciona 

Moreira (2017): 



 

30 

 

[…] la pregunta se vuelve esencial: preguntar es la propia esencia del conocer. El acto 

de preguntar está ligado al acto de existir, de ser, de investigar, de conocer, de hacer 

preguntas generativas que provocan la generación de conocimiento en quienes se las 

plantean. En la educación bancaria, el educador es quien pregunta y exige respuestas 

memorizadas del educando. Sus preguntas generalmente son preguntas que no se hacen 

los educandos. En la educación dialógica, el educando es quien debe preguntar, 

cuestionar. Pero eso no significa que el educador sea un repositorio de respuestas ni que 

existan respuestas definitivas, todas son provisionales. Lo importante es el preguntar 

que lleva al conocer, que tampoco es definitivo. 

Ahora bien, Peralta y Guamán (2020), nos brindan un ejemplo de cómo generar 

aprendizajes significativos de esta técnica: “Preguntas   y   respuestas.   Se   desarrolla entre    

parejas    de    estudiantes;    esta estrategia  consiste    en  la  formulación  de preguntas por 

uno de los miembros del dúo sobre  un  tema  determinado  mientras  que el  otro  da  respuestas;  

posteriormente  se intercambian los roles” (p. 6) 

Esta técnica fue utilizada, frecuentemente, en dos momentos que se abordaron los 

temas, primero en la anticipación, ya que se buscaba conocer mediante preguntas cual era el 

conocimiento de los estudiantes sobre el tema que se iba a tratar y del anterior; y también, en 

la consolidación, para comprobar la adquisión de aprendizajes de esa clase y de no ser el caso, 

realizar el respectivo refuerzo; realizándose de esta manera, el anclaje entre el nuevo 

conocimiento y el que poseen los estudiantes. 

4.2.5.7. Trabajo entre pares. El trabajo entre pares no es otra cosa que actividades que 

se desarrolla en parejas, Rubio, Rubio C. y Carreón (2016) llaman a esta técnica tutoria entre 

pares y mencionan que: 

La tutoría entre pares es una modalidad educativa que consiste en el apoyo mutuo entre 

compañeros que  comparten  un  mismo  nivel  educativo,  está basada en la propuesta 

de aprendizaje cooperativo para  la  construcción  de  conocimiento  colectivo entre    

estudiantes, y    busca    incidir    en    el aprovechamiento   escolar   de   sus   compañeros, 

reducir  los  índices  dereprobación  y  abandono, favoreciendo la adaptación de los 

jóvenes (especialmente  los  denuevo  ingreso)  al  contexto escolar. (p. 22) 

Tayo y Hernández (2017) en su investigación, denominan a esta técnica como “Trabajo 

Cooperativo en Parejas” y mencionan como la utilizaron para enseñar el idioma inglés: 
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Trabajo cooperativo en parejas es una estrategia de aprendizaje colaborativo, en la cual 

los estudiantes leen un artículo en el idioma inglés facilitado por el docente.   Primero 

individualmente, luego en parejas y finalmente mantienen una discusión con toda la 

clase. TCP ha sido recomendada por sus beneficios de permitir a los estudiantes 

expresar sus razonamientos, reflexionar en sus pensamientos, y obtener inmediata 

retroalimentación en su comprensión. (p. 361) 

Esta técnica se trabajó en el tema de Molaridad, para que de esta manera la pareja de 

estudiantes se ayuden mutuamente a encontrar la solución a los ejercicios planteados.  

4.2.5.8. Resolución de ejercicios. La resolución de ejercicios es una técnica que busca 

que el estudiante con su propio conocimiento, solucione problemas: 

Los aspectos metacognitivos. Se refiere a cómo un estudiante o la persona que está 

resolviendo una situación problema controla su trabajo. Si ante un determinado 

problema puede ver varios caminos posibles para su solución, el estudiante tiene que 

ser capaz de darse cuenta si el camino que seleccionó en determinado momento está 

funcionando o si va hacia un callejón sin salida; es decir, tiene que tener la capacidad 

de darse cuenta a tiempo, retroceder e intentar de nuevo por otra vía. (Contreras, Núñez 

y Suárez, 2021, p. 463) 

Para entender mejor esta técnica Delgado y Solano (2015) nos muestran un ejemplo de 

cómo aplicarla: 

Una estrategia de trabajo colaborativo puede ser la solución de casos con ayuda de la 

herramienta foro. En esta técnica se divide el grupo en subgrupos de 4 ó 5 personas, a 

cada grupo se le asigna una parte del ejercicio, cuando la resuelvan deben colocar su 

solución en el foro para que el grupo siguiente pueda resolver su parte. Es muy 

importante poner fechas máximas de entrega a cada subgrupo, para que así todos los 

subgrupos puedan realizar su parte y el ejercicio se termine en el tiempo previsto. (p. 

16) 

La resolución de ejercicios se aplicó constantemente en toda la intervención, esto 

debido a la naturaleza de los temas, pero en cada tema se llevó de diferente manera, con el 

apoyo de otras técnicas como son: el trabajo entre pares, trabajo grupal, trabajo autónomo, etc. 

4.2.5.9. Experimentación. La experimentación como técnica según Viviescas y 

Sacristán (2020, como se citó en Vargas y De la Barrera, 2021) es: “[....] la experimentación 
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es un proceso que lleva a la comprobación de fenómenos naturales a través de diferentes 

técnicas y procedimientos, transformándolos en principios o leyes a lo largo de los siglos […]” 

(p. 109); Asimismo, se menciona la función que tiene dentro del área de Ciencias Naturales: 

[…] la función de la experimentación en la enseñanza de las Ciencias Naturales no tiene 

como fin comprobar la teoría o eliminar las ideas de la mente, sino más bien una 

evaluación constante de las explicaciones generadas, buscando coherencia entre la idea 

expresada y los hechos. (Adúriz et al, 2011, como se citó en García y Moreno, 2020, p. 

152) 

La técnica de la experimentación fue usada, junto con la estrategia de aprendizaje por 

descubrimiento, en la práctica de laboratorio; la cual, fue llevada en el laboratotio de Ciencias 

Naturales del colegio. Los estudiantes realizaron experimentos con relación a la formación de  

disoluciones con la unidad de concentración molar. Es importante, recalcar que esta técnica 

también fue utilizada en otros temas, con experimentos caseros. 

4.2.5.10. Observación. En cuanto a la técnica denominada observación Romero (2019) 

menciona lo siguiente: 

La Observación entendida como la construcción y organización de la información a 

partir de las habilidades de descripción, clasificación y análisis, donde se involucraron 

otros canales receptivos, como las emociones, sensaciones, pues, la estrategia se 

configura desde lo multisensorial, debido a que cada sujeto muestra un avance dinámico 

en el desarrollo de las habilidades científicas, pues esto permite que de forma colectiva 

y desde la singularidad el estudiante, mostrara el cambio en torno al estado de sus 

habilidades inicialmente, al tiempo que desarrollo otras habilidades, como lo son las 

habilidades comunicativas, sociales, cognitivas, y motrices. (p. 19) 

Además, la observación es transversal, es decir, puede ir acompañada con otras 

técnicas: “[…] la observación es lo suficientemente flexible como para complementarse con 

cualquier otra estrategia metodológica o incluso técnica, que se considere necesaria para dar 

cumplimiento a las metas que el docente se proponga […]” (Briede, Leal, Mora y Pleguezuelos, 

2015, p. 16) 

La observación como técnica al ser de tipo transversal fue implementada en todos los 

temas, pero ocupando una función de apoyo.  
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4.2.5.11. Juego de roles. El juego de roles según Ortiz de Urbina et al (2010, como se 

citó en Sosa, 2017), es: 

El juego de rol es una técnica de enseñanza-aprendizaje mediante la que los alumnos 

aprenden de un modo colaborativo jugando y experimentando, y el docente enseña 

reforzando el aprendizaje. Su utilidad trasciende la simple representación de papeles en 

el aula, porque es una herramienta con la que todos los miembros participan 

activamente mediante una simulación en grupo. (p. 45) 

Complementando lo anterior, Rodríguez (2014, como se citó en Carillo, Rodríguez, 

Gutiérrez, Pertuz, Guette, Polo, Padilla, campo, Estrada, Vergara y Osorio, 2019), menciona: 

A diferencia de otro tipo de simulaciones y dramatizaciones, en el juego de roles se 

establecen las condiciones y reglas, pero no existe un guion predeterminado, es decir lo 

representado en el juego de roles sale de forma espontánea y se basa en las situaciones 

vividas por los estudiantes y los docentes en el desarrollo de las diferentes actividades 

dentro y fuera del salón de clases. (p. 870) 

La presente técnica se llevó a cabo en el tema de Normalidad, aquí los estudiantes 

simularon ser docentes y calificaron la hoja de trabajo de un compañero, en caso de que hubiera 

existido un error, debían corregirlo y señalar como se llevaba a cabo esa parte del ejercicio. 

4.2.5.12. Síntesis de la información. Esta técnica consiste en obtener las ideas 

principales de una información y para ello hace uso de distintos métodos, de los cuales se 

mencionan tres a continuación: 

4.2.5.12.1. Bitácora colaborativa. Esta técnica según Espejo y Sarmiento (2017), se la 

aplica de la siguiente manera: 

En esta técnica cada estudiante trabaja en una bitácora en la cual registra sus 

comentarios sobre sus apuntes de clases, lecturas individuales, experiencias personales 

relacionadas con la asignatura o experiencias en centros de práctica. Estas bitácoras se 

intercambian con un par, quien entrega comentarios y plantea preguntas al material 

expuesto en la bitácora. (p. 40) 

4.2.5.12.2. Póster grupal. Esta técnica se trabaja en grupo, tal como menciona Restrepo 

y Waks (2018): 
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En esta técnica los grupos de estudiantes indagan sobre un tema o una pregunta 

determinada de su interés dentro del ámbito del currículo o clase. Diseñan un póster 

con pintura, marcadores y/o recortes u otros materiales, para presentar lo que han 

encontrado. Estas herramientas deben contener textos explicativos. Los estudiantes 

presentan al resto de la clase su tema, lo que querían saber y presentar en él, lo que 

encontraron, cómo lo averiguaron y cómo lo elaboraron. Cada grupo discute el póster 

que presenta y brinda una evaluación formativa por escrito para el grupo autor, bajo los 

criterios de calidad de la información, claridad del mensaje y estética. (p. 18) 

4.2.5.12.3. Resumen. Según Jiménez y Gonzales (2004, como se citó en Huamán, 

2018): “[…] el resumen es una técnica que consiste en sacar y exponer lo que consideramos 

más importante de un tema, es decir, reducir el texto de forma que no falte nada de lo 

imprescindible para comprender el texto […]” (p. 14) 

La síntesis de información como técnica se usó, junto a la estrategia de estaciones de 

aprendizaje, en el tema de Propiedades de los gases. Los estudiantes tuvieron que realizar un 

resumen de la información que se les hizo entrega para después plasmarlo en un póster grupal 

para su debida exposición. 

4.3. Química de Segundo de Bachillerato General Unificado. 

A partir de aquí toda la información ha sido extraída del Currículo Nacional 2016; el 

currículo es un documento en el cual se plasman procedimientos de cómo lograr resultados 

positivos en la sociedad del país, a través de un proyecto educativo de calidad, siempre y 

cuando se haya tomado en cuenta la realidad de la sociedad en la cual se busca aplicar. 

4.3.1. Área de Ciencias Naturales  

El área de Ciencias Naturales en el nivel Bachillerato contempla tres asignaturas: 

Biología, Física y Química mediante las cuales pretende ampliar y profundizar los 

conocimientos, habilidades y actitudes que promuevan la participación social, integral y formal 

del estudiante. Estas disciplinas constituyen la continuidad de los contenidos de Ciencias 

Naturales desarrollados en la Educación General Básica.  

4.3.2. Fundamentos Epistemológicos del Área de Ciencias Naturales 

Los principios, métodos y enfoques que direccionan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales se fundamentan en las perspectivas de los 

siguientes autores:  
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• Bunge (1958), quien sostiene que el conocimiento científico es fáctico, analítico, 

especializado, claro y preciso, comunicable, predictivo, verificable, metódico y sistémico.  

• Bronowski (1979), quien habla de una ciencia con ética social, al afirmar que esta 

constituye una forma de conocimiento eminentemente humana.  

• Khun (1962), quien atribuye importancia a los factores sociológicos en la producción 

de conocimiento científico, considerando que los paradigmas pueden ser susceptibles de 

cambio y refutando la visión acumulativa y gradual de la ciencia.  

• Lakatos (1976), quien define el progreso de la ciencia en función de los programas de 

investigación, para que avance mediante la confirmación y no por la refutación; planteando 

también que la filosofía de la ciencia sin la historia es vacía, pues no hay reglas del 

conocimiento abstractas, independientes del trabajo que hacen los científicos.  

• Popper (1989), quien adopta una epistemología evolutiva y toma a la biología como 

objeto de investigación filosófica, centrando sus campos de interés en los problemas de la teoría 

de la evolución, el reduccionismo y la teleología.  

• Morin (2007), quien considera que todo conocimiento constituye al mismo tiempo 

construcción y reconstrucción a partir de señales, signos y símbolos, y del contexto planetario.  

• Nussbaum (1989), quien engloba, bajo el término constructivista, todos los modelos 

recientes de dinámica científica que consideran que el conocimiento no se puede confirmar ni 

probar, sino que se construye en función de criterios de elaboración y contrastación.  

Desde lo disciplinar, las Ciencias Naturales se desarrollan en el marco de la revolución 

del conocimiento científico y se relacionan con las necesidades y demandas de la sociedad 

contemporánea, tomando como referencia su visión histórica, desde la que se considera el 

desarrollo progresivo del pensamiento racional y abstracto de los estudiantes.  

La cultura científica, como parte de la ciencia, permite alcanzar estándares de 

innovación, mediante el desarrollo de habilidades cognitivas y científicas que parten de la 

exploración de hechos y fenómenos, motivando y promoviendo en los estudiantes el análisis 

de problemas y la formulación de hipótesis que habrán de probar mediante el diseño y 

conducción de investigaciones. Esta aplicación de métodos de análisis implica observación, 

recolección, sistematización e interpretación de la información, así como elaboración y 

comunicación de conclusiones que se han de difundir en lenguaje claro y pertinente. 

4.3.3. Contribución de la Asignatura de Química 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 
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desarrollo de la personalidad. Esta asignatura es parte esencial para el avance de la ciencia, es 

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

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

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

la elaboración de fármacos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. La comunicación con los 

compañeros y los adultos aporta experiencias y valoraciones que influyen en la valoración de 

sí mismo. Basándose en lo anteriormente expuesto, el estudiante se adaptará a las exigencias 

de un trabajo en equipo en el que se respete las ideas y aportes de los otros, en diversos 

contextos. 

4.3.4. 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. 

4.3.5. Bloques Curriculares de Química 

La selección de los contenidos de Química incluidos en el currículo nacional partió de 

una revisión del Perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano y se sustentó en la necesidad del 

país de transformar su matriz productiva a través de la mejora continua del talento humano, 

tomando en consideración las expectativas del estudiante relacionadas con las inquietudes 

propias de su edad y con el mundo que lo rodea.  
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Los contenidos no se escogen indiscriminadamente, atendiendo a factores de 

experiencia social que la humanidad ha acumulado históricamente, sino en virtud de su utilidad 

como base teórica para que los estudiantes sean los constructores de sus conocimientos; por 

ejemplo, se estudia el átomo porque es básico para su comprensión futura sobre enlaces 

químicos, reacción de los elementos entre sí y comportamiento químico de las sustancias.  

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.  

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  

4.3.5.1. Bloque 1. El mundo de la Química. Este bloque reunirá los conocimientos 

básicos que deben tratarse para lograr los objetivos propuestos, algunos de los cuales ya fueron 

tratados en el bloque 3 de Educación General Básica: Materia y energía. Son los conocimientos 

básicos, las herramientas teóricas necesarias para que el estudiante sea un ente activo, 

consciente, transformador, retador, contradictor, investigador, constructor de sus propios 

saberes. Es la continuación del estudio de la estructura atómica, pero a partir de la teoría de 

Bohr, para desembocar en el modelo cuántico. 

Con el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño incluidas en este bloque, 

los estudiantes comprenderán la naturaleza de la materia, sus estados físicos y propiedades 

(leyes de los gases) y sus transformaciones, y aprenderán a manejar la tabla periódica. 

Entenderán la esencia del enlace químico. Aplicarán su comprensión sobre la estructura del 
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átomo para interpretar las propiedades de las sustancias, podrán estructurar fórmulas de los 

compuestos químicos y reconocer los diferentes tipos de reacciones químicas.  

Los conocimientos que adquiere el educando en su mayoría son abstractos, por lo cual 

es indispensable que identifique su utilidad en la vida práctica, en el empleo de métodos de 

identificación de la materia, como, por ejemplo, la colorimetría, la absorción atómica, la 

espectrometría.  

Dentro del mismo bloque, “El mundo de la Química”, debe iniciarse con el 

conocimiento del sistema periódico, el significado de la ley periódica y lo que representa 

gráficamente la tabla periódica: la evolución de la materia, cómo los cambios cuantitativos de 

esta (incremento paulatino del número de protones en el núcleo o aumento del número atómico) 

generan nuevos elementos químicos.  

El educando debe tener claro que el incremento de protones conlleva el aumento del 

mismo número de electrones, que se distribuyen en capas energéticas, las cuales son 

representadas por los períodos y el número máximo de electrones que pueden donarse (máximo 

grado de oxidación), también determinado por el número del grupo al que pertenece el 

elemento químico y los subgrupos que señalan si el elemento logra alcanzar su máximo grado 

de oxidación con la donación exclusiva de los electrones de la última capa (subgrupo A) o con 

la participación de electrones de capas más internas (subgrupo B). La tabla periódica 

sistematiza las propiedades de los elementos químicos con base en su estructura electrónica.  

Se sugiere realizar prácticas de laboratorio para demostrar esa periodicidad y la 

importancia que tiene el conocerla en los diversos procesos químicos, en la industria, en las 

actividades diarias, en la salud. La tabla periódica no necesita ser memorizada, solo debe ser 

utilizada como un instrumento para deducir las propiedades de los elementos y su capacidad 

de combinación, y para realizar nuevas investigaciones.  

En este bloque se debe estudiar los enlaces químicos que pueden establecerse entre 

átomos y entre moléculas. El estudiante tampoco tiene que aprender de memoria los tipos de 

enlace ni ejemplos tipo.  

El estudiante debe reconocer el tipo de enlace que hay entre los diferentes átomos de 

un compuesto químico, identificar por dónde se romperá el o los enlaces para combinarse con 

otro u otros átomos.  
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Debe diferenciar perfectamente los enlaces intramoleculares e intermoleculares. Al 

abordar este bloque se hará notar al estudiante cuán importante es conocer el tipo de enlace que 

forman las sustancias para predecir la dirección de las reacciones químicas, para conocer la 

solubilidad de las sustancias y para definir los impactos ambientales posibles. 

Una vez dominados los temas sobre estructura atómica, tabla periódica y enlaces 

químicos, se inicia el estudio del tema: Formación de compuestos químicos. El estudiante, en 

forma analítica, deducirá basándose en los conocimientos adquiridos (ubicación del elemento 

en la tabla periódica, forma de existencia del elemento en la naturaleza, tipos de enlaces que 

forma) cuándo un elemento químico puede combinarse y cuándo no, qué condiciones se 

requieren para lograr que una reacción tenga lugar. Se realizarán experimentos que ratifiquen 

la teoría.  

Además, se estudiará lo concerniente a la química del carbono, los hidrocarburos y sus 

derivados más importantes, saturados, insaturados y aromáticos. Establecerán la composición, 

la fórmula y el rol de las funciones orgánicas.  

La clasificación de los compuestos orgánicos se realizará atendiendo a su estructura 

(por ejemplo: alifático o aromático), a su funcionalidad (por ejemplo: alcoholes o cetonas), o a 

su peso molecular (por ejemplo: monómeros o polímeros), pero no será un estudio detenido ni 

de esto ni del resto de temas contemplados para este bloque porque es muy extenso; el propósito 

de incluirlos es dar una visión general al estudiante sobre la importancia de esta ciencia en el 

esclarecimiento de muchos procesos vitales que afectan directamente nuestra salud, nuestra 

vida, el desarrollo industrial y la economía mundial, por la infinidad de productos que día a día 

se elaboran.  

Una vez que los estudiantes cuenten con bases científicas, se iniciará el estudio de los 

diferentes tipos de reacciones químicas que se utilizan para obtener los compuestos, en el 

laboratorio. Además, los estudiantes aprenderán a verificar el cumplimiento de la ley de la 

conservación de la masa y energía. Analizarán los factores que influyen en la velocidad de las 

reacciones químicas y valorarán la importancia de su uso en los procesos biológicos e 

industriales. Deducirán la importancia del equilibrio químico y podrán predecir la dirección de 

las reacciones químicas, la velocidad con la que se realizarán las reacciones en dependencia de 

la influencia de determinados factores como la concentración de reactivos, temperatura, 

presión, empleo de catalizadores.  
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4.3.5.2. Bloque 2. La Química y su lenguaje. En este bloque, dando continuidad al 

bloque 3 de Educación General Básica: Materia y energía, se estudiarán nuevos términos para 

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

de enlace, la forma de representar la conformación de los compuestos químicos (fórmulas 

químicas); la forma de nominar los compuestos químicos de la forma más simple posible; cómo 

se deben expresar las diferentes relaciones de masa y energía; la forma de representar las 

reacciones químicas y los cambios que sufren las sustancias, y además se aprenderá la forma 

de nominar los compuestos orgánicos. 

4.3.5.3. Bloque 3. La Química en acción. Este bloque de BGU continúa el trabajo 

iniciado en Educación General Básica en el bloque 5: Ciencia en acción, aplicado de manera 

específica al campo de la Química. Este bloque representa un cúmulo de conocimientos y 

experiencias que se analizan y discuten en clase sobre aplicaciones de esta ciencia en la vida 

práctica, en la industria y en la protección del ambiente. Aborda el lado útil de las diferentes 

sustancias químicas, de los procesos de transformación que inciden en el diario vivir, en la 

industria, en la medicina, etc.  

Este bloque enfatiza la importancia de la ciencia para las sociedades humanas, y en él 

se define la naturaleza de la ciencia, se analiza su desarrollo histórico y se destaca sus 

aplicaciones prácticas y sus implicaciones éticas.  

Se estudiarán los sistemas materiales, reconocerán la organización de la materia y 

comprenderán cómo todo está interrelacionado en un sistema, por minúsculo que este sea.  

Dentro de este contexto, los estudiantes se concentrarán en estudiar la forma de preparar 

sistemas dispersos de diferente tipo: soluciones moleculares y suspensiones, que utilizarán 

posteriormente en la ejecución de diferentes prácticas de laboratorio. Se aprovechará la 

oportunidad para clarificar conceptos como los de sustancia simple, mezclas y compuestos 

químicos.  

Además, se reflexionará sobre la importancia de los compuestos orgánicos en la vida 

diaria y en la industria. Se hará especial mención de los hidrocarburos, se establecerán las 

aplicaciones de la Electroquímica, se expondrán problemas ambientales actuales (destrucción 

de la capa de ozono, lluvia ácida, esmog fotoquímico, alteraciones de la calidad del agua) y se 

reflexionará sobre la forma de contribuir para evitarlos o disminuir sus impactos.  
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También se darán a conocer aplicaciones de materiales modernos como los 

nanomateriales y biomateriales.  

En resumen, lo que se pretende es que el aprendizaje de conocimientos básicos se 

combine con la valoración de la importancia de la ciencia y la tecnología para la sociedad, y 

con el desarrollo de habilidades para la investigación científica. 

4.3.6. Objetivos de la Química  

Al concluir la asignatura de Química de BGU, los estudiantes serán capaces de:  

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 
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concentraciones conocidas en un entorno de trabajo colaborativo utilizando todos los recursos 

físicos e intelectuales disponibles.  

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

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

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

ambiente.  

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

propiedades físicas y las características estructurales de los compuestos químicos para construir 

nuestra identidad y cultura de investigación científica. 

4.3.7. Química de Segundo de Bachillerato General Unificado 

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

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

por el hecho de explicar fenómenos que observamos en la cotidianidad. Esta realidad constituye 

el punto de partida para iniciar con una nueva propuesta en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Química, en la que se involucre a varios actores educativos, entre ellos, 

estudiantes y docentes. Estos últimos son los facilitadores en la construcción del conocimiento 

de la asignatura, en la que prevalecerá la crítica, el análisis, la reflexión, con énfasis en la 

importancia de identificar las sustancias, sus propiedades, la forma en que se interrelacionan, 

cuando reaccionan entre sí y cuando no, y por qué. Además, el docente proporcionará al 

estudiante las herramientas para provocar y conducir dichos procesos de trasformación, con 

ejemplos de la vida cotidiana, garantizando de esta manera el aprendizaje significativo. 

4.3.7.1. Destrezas con Criterio de Desempeño. 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 con base 

en la masa atómica de sus componentes, para evidenciar que son inmanejables en la práctica y 

la necesidad de usar unidades de medida, mayores, como la mol, que permitan su uso.  

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

(mol) 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, con base en sus relaciones moleculares.  
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CN.Q.5.1.14. Comparar los tipos de reacciones químicas: combinación, 

descomposición, desplazamiento, exotérmicas y endotérmicas partiendo de la 

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

información bibliográfica y TIC.  

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

transferencia de electrones que experimentan los elementos al perder o ganar electrones.  

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.5.2.13. 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.5.3.1. 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.5.1.1. Analizar y clasificar las propiedades de los gases que se generan en la 

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

CN.Q.5.1.2. Examinar y experimentar las leyes de los gases que los rigen desde el 

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

ocurren en la cotidianidad.  

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

la variación de factores como 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.  

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 respecto al 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 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 su hogar o en su 

comunidad como estrategia de obtención de agua dulce. 

4.3.7.2. Criterios de Evaluación. CE.CN.Q.5.10. Argumenta mediante la 

experimentación el cumplimiento de las leyes de transformación de la materia, realizando 

cálculos de masa molecular de compuestos simples a partir de la masa atómica y el número de 

Avogadro, para determinar la masa molar y la composición porcentual de los compuestos 

químicos. 

CE.CN.Q.5.6. Deduce la posibilidad de que se efectúen las reacciones químicas de 

acuerdo a la transferencia de energía y a la presencia de diferentes catalizadores; clasifica los 

tipos de reacciones y reconoce los estados de oxidación de los elementos y compuestos, y la 

actividad de los metales; y efectúa la igualación de reacciones químicas con distintos métodos, 

cumpliendo con la ley de la conservación de la masa y la energía para balancear las ecuaciones. 

CE.CN.Q.5.11. Analiza las características de los sistemas dispersos según su estado de 

agregación y compara las disoluciones de diferente concentración en las soluciones de uso 

cotidiano a través de la experimentación sencilla. 

CE.CN. Q.5.1. Explica las propiedades y las leyes de los gases, reconoce los gases más 

cotidianos, identifica los procesos físicos y su incidencia en la salud y en el ambiente. 

CE.CN. Q.5.6. Deduce la posibilidad de que se efectúen las reacciones químicas de 

acuerdo a la transferencia de energía y a la presencia de diferentes catalizadores; clasifica los 

tipos de reacciones y reconoce los estados de oxidación de los elementos y compuestos, y la 

actividad de los metales; y efectúa la igualación de reacciones químicas con distintos métodos, 

cumpliendo con la ley de la conservación de la masa y la energía para balancear las ecuaciones. 

CE.CN.Q.5.12. Explica la importancia de las reacciones ácido-base en la vida cotidiana, 

respecto al significado de la acidez, la forma de su determinación y su importancia en diferentes 

ámbitos de la vida y la determinación del pH a través de la medición de este parámetro en 

varias soluciones de uso diario y experimenta el proceso de desalinización en su hogar o en su 

comunidad como estrategia de obtención de agua dulce. 

4.3.7.3. Contenidos de la Asignatura.  
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4.3.7.3.1. Unidad 1: Reacciones químicas y sus ecuaciones.  

• Masa atómica y Avogadro  

• Masa molecular y Avogadro  

• Composición porcentual  

• Fórmula empírica y molecular  

• Balanceo de ecuaciones  

• Estequiometría de las reacciones  

• Reactivo limitante y reactivo en exceso  

• Rendimiento de reacción 

4.3.7.3.2. Unidad 2: Soluciones acuosas y sus reacciones. 

• Reacciones de precipitación  

• Número de oxidación de elementos y compuestos  

• Cálculos estequiométricos de reacciones óxido reducción  

• Celdas galvánicas  

• Electrólisis 

4.3.7.3.3. Unidad 3: Disoluciones. 

• Tipos de disoluciones  

• Porcentaje en masa  

• Partes por millón  

• Molaridad  

• Molalidad  

• Normalidad  

• Fracción molar  

• Elevación del punto de ebullición  
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• Disminución del punto de congelación 

4.3.7.3.4. Unidad 4: Gases. 

• Propiedades de los gases  

• Leyes de los gases  

• Ecuación del gas ideal  

• Densidad y masa molecular de un gas  

• Estequiometría de gases  

• Presiones parciales  

• Velocidad molecular promedio 

4.3.7.3.5. Unidad 5: Cinética y equilibrio químico. 

• Rapidez de reacción  

• Ley de la rapidez  

• Catálisis  

• Equilibrio químico  

• La constante de equilibrio Kp  

• Equilibrios heterogéneos  

• Equilibrios múltiples 

4.3.7.3.6. Unidad 6: Ácidos y bases. 

• Propiedades de ácidos y bases  

• Teorías de ácidos y bases  

• Valoraciones ácido-base  

• Indicadores ácido-base  
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5. Metodología 

A continuación, se presentan los detalles respecto de la metodología utilizada para el 

desarrollo del presente Trabajo de Integración Curricular, se menciona: el área de estudio, el 

método, el enfoque y los tipos de investigación utilizados; además de la población y muestra. 

5.1. Área de Estudio 

La investigación se realizó en el Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, perteneciente 

a la zona 7, distrito 11D01 de educación, ubicado en la provincia y cantón Loja, parroquia “San 

Sebastián”, en las calles 27 de Febrero y Jhon F Kennedy. 

Figura 1 

Área de Estudio 

 

Nota. Ubicación del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” [Fotografía], Fuente: Google 

Maps. Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 

5.2. Metodología 

El método utilizado en la presente investigación fue el inductivo; ya que, gracias al 

desarrollo de las prácticas pre-profesionales de observación, se pudo identificar que los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado, en la asignatura de Química, 

evidencian limitaciones respecto de la generación de aprendizajes significativos, esto debido a 

la falta de implementación de estrategias didácticas que despierten el interés de los mismos, es 

por ello, que la investigación se encaminó al uso de estrategias didácticas activas, para que de 

Leyenda 

-    Perímetro de la            
Institución 

     Institución Educativa 

-    Calles 
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esta manera, los estudiantes se motiven a participar del proceso enseñanza – aprendizaje, 

tratando de resolver dicho problema.  

El enfoque de la investigación, fue cualitativo; dado que se evidencia, mediante las 

prácticas de observación, características muy particulares en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, tales como escasa participación, bajo rendimiento académico y poca motivación, 

aspectos que limitan la generación de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes 

en la asignatura de Química; frente a esta problemática se procede a elaborar una propuesta de 

intervención orientada a lograr un mejoramiento de esta situación, a fin de que estas 

características sean minimizadas y por consiguiente los estudiantes, a través de la aplicación 

de  estrategias didácticas activas, mejoren su aprendizaje. 

La investigación, según la naturaleza de la información, fue de tipo Investigación 

Acción Participativa (IAP); ya que, como mencionan Zapata y Rondán (2016): “La IAP es una 

estrategia de investigación que busca justamente ayudar a grupos de personas a desarrollar sus 

capacidades para identificar sus problemas, oportunidades y encontrar soluciones propias para 

mejorar su realidad” (p. 5); para ello, se buscó dar lineamientos de solución al problema 

identificado en relación a la falta de implementación de estrategias didácticas activas en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de Química, con la elaboración e implementación de una 

propuesta de intervención, para lograr mejorar la realidad educativa, con la participación activa 

tanto del investigador como de los sujetos de investigación (estudiantes).  

Haciendo referencia a la ubicación temporal de la investigación, se estableció que ésta 

fue de tipo transversal; ya que, “[…] El elemento clave que define a un estudio transversal es 

la evaluación de un momento específico y determinado de tiempo […]” (Cvetkovic, Maguiña, 

Soto, Lama y  Correa, 2021, p. 180); es así que desde el diagnóstico hasta la presentación de 

resultados se considera un tiempo relativamente corto. 

5.3. Procedimiento  

La presente investigación se inició con el acercamiento a la institución educativa: 

Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”; a través del desarrollo de las prácticas pre-

profesionales, durante las cuales, mediante la aplicación de instrumentos de investigación 

(fichas de observación, rúbricas, encuestas y entrevistas), se logró identificar la problemática 

existente en esta institución; con ello, se elaboró el árbol de problemas, el cual permitió 

identificar la situación de interés, en este caso la falta de uso de estrategias didácticas activas 

en el proceso enseñanza – aprendizaje, dando como consecuencia que el estudiante genere 
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pocos aprendizajes significativos; una vez identificado el problema, mediante revisión 

bibliográfica se argumentaron los antecedentes en relación a estrategias didácticas activas y su 

influencia en la generación de aprendizajes significativos. 

En la redacción del problema se incluyeron antecedentes, el planteamiento del mismo 

y finalmente se incorporó la pregunta de investigación; ésta se deriva de la matriz de objetivos 

elaborada anteriormente, es necesario aclarar que dicha matriz incluye las preguntas de 

investigación y los objetivos tanto general como específicos derivados de las respectivas 

preguntas. Teniendo en cuenta los antecedentes, la identificación del problema y los objetivos 

se procedió a definirlo de la siguiente manera: Estrategias didácticas activas para el desarrollo 

de aprendizajes significativos en Química. Periodo lectivo 2022-2023. 

A partir de las variables que incluye el título se elaboró el esquema del marco teórico, 

el cual orientó la búsqueda de referentes bibliográficos, en función de los cuales se derivan y 

desarrollan temas y subtemas propuestos; es necesario mencionar que las referencias 

bibliográficas se las realizó considerando normas APA séptima edición. 

Luego, se procedió a la construcción del apartado referente a la metodología, en este se 

incluye el área de estudio, el método, el enfoque, tipos de investigación y el procedimiento, 

asimismo la población y la muestra. Después, se construyó la Propuesta de Intervención, misma 

que contiene objetivos, justificación, marco teórico, metodología, cronograma de actividades 

y las planificaciones microcurriculares correspondientes; cabe recalcar que las planificaciones 

corresponden a las unidades tres (Anexo 9) y cuatro, con el tema de Disoluciones, Unidades 

de concentración y Gases, con los respectivos subtemas: Molaridad, Dilución, Molalidad, 

Normalidad, Fracción molar y Propiedades de los gases; de acuerdo a lo que señala el Currículo 

Nacional 2016.  

A medida que se avanzó con la implementación de la propuesta se construyó los 

instrumentos de evaluación e investigación (cuestionario, encuesta y entrevista). El 

instrumento de evaluación utilizado fue el cuestionario (Anexo 8), el cual, según Meneses 

(2016), menciona que: “[…] el cuestionario plantea un conjunto de preguntas para recoger 

información estructurada sobre una muestra de personas y agregado de las respuestas para 

describir a la población a la que pertenecen y/o contrastar estadísticamente algunas relaciones 

[…]” (p. 9). Se elaboró un banco de cincuenta preguntas de opción múltiple, el mismo que 

abarcó todos los temas tratados en la intervención, que fue entregado a los estudiantes para que 

lo contesten y estudien para realizar el cuestionario.  
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Los instrumentos de investigación implementados fueron la encuesta (Anexo 6) y la 

entrevista (Anexo 8); en cuanto a la encuesta, López y Fachelli (2015), afirman que: “[…] la 

encuesta se considera como una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los 

sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que 

se derivan de una problemática de investigación […]”  (p. 8). La encuesta fue desarrollada con 

cinco preguntas de investigación, en donde los estudiantes valoraron las estrategias didácticas 

activas, técnicas, recursos, instrumentos de evaluación y la forma de trabajo utilizados a lo 

largo de la intervención, todo esto con la ayuda de una escala de valoración que contenía las 

opciones de regular, bueno, muy bueno y excelente. 

En cuanto a la entrevista, Folgueiras (2016) menciona que: “El principal objetivo de 

una entrevista es obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, 

experiencias, opiniones de personas […]” (p.2); este instrumento de investigación constó de 

cinco preguntas y fue aplicado al docente tutor de la institución educativa, para obtener 

información pertinente sobre el uso de estrategias didácticas activas y su importancia en el 

desarrollo de aprendizajes significativos, a lo largo de la intervención.  

Una vez aplicados los instrumentos antes mencionados, se recolectaron datos, los cuales 

fueron organizados y clasificados para su posterior análisis, determinando de esta manera los 

resultados; los mismos, que se presentaron en diagramas de barras después de haber sido 

tabulados, mediante tablas; mientras, que los criterios sobre la entrevista se transcribieron. Para 

llevar a cabo esta representación, se emplearon herramientas digitales, incluyendo Microsoft 

Word y Microsoft Excel.  

El análisis de los resultados obtenidos permitió establecer tanto la discusión como las 

conclusiones. Para la discusión, primeramente, se procedió a realizar una fundamentación 

teórica sobre estrategias didácticas activas y su importancia en la generación de aprendizajes 

significativos, después, se realizó una breve descripción de cómo fueron implementadas estas 

estrategias durante la intervención, para continuar con la redacción de los resultados pertinentes 

y así, finalmente, realizar la contrastación de la teoría con los resultados, determinando si el 

uso de estrategias didácticas activas impulsó el desarrollo de aprendizajes significativos. 

Por último, con base en los objetivos y los resultados, se establecerán las conclusiones 

respectivas; además, la experiencia obtenida a lo largo del trabajo permitirá proponer algunas 

recomendaciones. Todo lo realizado a lo largo de la investigación, se plasma en el informe de 
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Trabajo de Integración Curricular, el cual debe ser revisado y aprobado por el director asignado 

y finalmente, se lo presentará para su exposición y defensa ante el tribunal correspondiente. 

5.4. Población y Muestra 

La población objeto de estudio corresponde a 110 estudiantes de segundo año de 

Bachillerato General Unificado (BGU) del colegio de bachillerato “27 de febrero”; mientras 

que, la muestra incluye a 20 estudiantes del paralelo “A”, en razón de que es no probabilística 

convencional; ya que: “[…] En este tipo de muestreos la “representatividad” la determina el 

investigador de modo subjetivo, siendo este el mayor inconveniente del método ya que no 

podemos cuantificar la representatividad de la muestra” (Casal y Mateu, 2003, p. 5); puesto 

que, las autoridades y el docente de la institución educativa dieron la apertura necesaria para 

la obtención de criterios por parte de los estudiantes. 

Tabla 1  

Población y Muestra 

Población Muestra 

110 estudiantes de 2° año de BGU 20 estudiantes de 2° año de BGU paralelo “A” 

Nota. Se incluye la población y muestra, objeto de estudio, Fuente: Departamento de 

inspección del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”. Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 
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6. Resultados 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos a través de los instrumentos de 

investigación y evaluación aplicados a los estudiantes y al docente de segundo año de 

Bachillerato General Unificado, paralelo “A”, del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”. 

6.1. Instrumentos de investigación 

6.1.1. Encuesta 

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos a través de las seis preguntas de 

la encuesta aplicada a los estudiantes al final del proceso de intervención, con el objetivo de 

verificar la efectividad de las estrategias didácticas activas en relación a la construcción de 

aprendizajes significativos. 

Pregunta uno: Valore las siguientes estrategias didácticas activas mediante la 

escala de valoración, considerando la importancia de las mismas en el desarrollo de 

aprendizajes significativos. 

Tabla 2  

Estrategias didácticas activas y aprendizajes significativos 

Tema Estrategia didáctica Regular Bueno 
Muy 

Bueno 
Excelente 

Molaridad Aprendizaje activo 0 4 4 13 

Dilución 
Aprendizaje 

cooperativo 
0 5 2 13 

Molalidad 
Aprendizaje 

colaborativo 
0 2 6 12 

Normalidad Aprendizaje autónomo 0 4 2 14 

Fracción molar Aprendizaje por retos 0 3 2 15 

Unidades de 

concentración 
Aula invertida 0 2 2 16 

Propiedades de los 

gases 

Estaciones de 

aprendizaje 
0 2 1 17 

Molaridad - 

dilución 

Aprendizaje por 

descubrimiento 
0 1 2 17 

Nota. La tabla incluye la valoración que dan los estudiantes a las estrategias didácticas activas 

aplicadas en cada tema. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 
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Figura 2  

Estrategias didácticas activas 

 

Nota. Resultados obtenidos respecto de las estrategias didáctica activas y construcción de 

aprendizajes significativos. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 

De los resultados obtenidos, se evidenció que las estrategias didácticas activas tuvieron 

gran aceptación, ya que la mayoría obtuvo una valoración de “excelente”: aprendizaje por 

descubrimiento y  estaciones de aprendizaje con el 85%, aula invertida con el 80%, 

aprendizaje por retos con el 75% y aprendizaje autónomo con el 70%; ahora bien, existen otras 

estrategias que no obtuvieron una valoración alta en excelente pero al sumar el porcentaje con 

la escala de muy bueno se denota igualmente una gran aceptación: aprendizaje colaborativo 

con el 60% en “excelente” y 30% en “muy bueno”, aprendizaje activo con 65% en “excelente” 

y 20% en “muy bueno” y, finalmente, el aprendizaje cooperativo con el 65% en “excelente” y 

el 10% en “muy bueno”. 

Pregunta dos: Valore las siguientes técnicas mediante la escala de valoración, 

considerando la importancia de las mismas para el desarrollo y consolidación de los 

aprendizajes.   
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Tabla 3  

Técnicas activas y consolidación de aprendizajes 

Técnicas Regular Bueno 

Muy 

Bueno Excelente 

Exposición 2 5 5 8 

Participación activa 0 1 7 12 

Preguntas y respuestas 0 1 6 13 

Trabajo entre pares 0 1 3 16 

Resolución de 

ejercicios 0 5 5 10 

Experimentación 0 0 1 19 

Observación 0 2 7 11 

Juego de roles 0 0 6 14 

Síntesis de la 

información 0 1 1 18 

Nota. La tabla incluye la valoración que dan los estudiantes a las técnicas activas aplicadas en 

cada tema, de acuerdo a la consolidación de aprendizajes significativos. Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 

Figura 3  

Técnicas activas 

 

Nota. Representación gráfica de los resultados obtenidos respecto de las técnicas activas 

implementadas. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 
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De los resultados obtenidos, se evidenció que las técnicas activas con mayor aceptación, 

en la escala de “excelente”, por parte de los estudiantes son: experimentación con el 95%,  

síntesis de la información con el 90%, trabajo entre pares con el 80% y juego de roles con el 

70%; ahora bien, las demás técnicas no tuvieron una gran valoración en excelente pero al sumar 

los porcentajes entre muy bueno y excelente igual denotan una buena aceptación: preguntas y 

respuestas con el 65% en “excelente” y 30% en “muy bueno”, participación activa con el 60% 

en “excelente” y 35% en “muy bueno”, observación con el 55% en “excelente” y 35% en “muy 

bueno”, resolución de ejercicios con el  50% en “excelente” y 25 % en “muy bueno”, y, 

finalmente, la técnica menos aceptada fue exposición con el 40% en “excelente” y 25% en 

“muy bueno”. 

Pregunta tres: Valore los siguientes instrumentos de evaluación mediante la escala 

de valoración, considerando la importancia de los mismos para comprobar los 

aprendizajes adquiridos.  

Tabla 4  

Instrumentos de evaluación implementados en la consolidación 

Instrumentos Regular Bueno 

Muy 

Bueno Excelente 

Cuestionario 0 1 7 12 

Lista de cotejo 0 1 7 12 

Rúbrica 0 1 4 15 

Hoja de trabajo 0 0 4 16 

Informe de 

laboratorio 0 0 1 19 

Nota. La tabla incluye la valoración que dan los estudiantes a los instrumentos de evaluación 

aplicados en la consolidación de las clases, para comprobar la obtención de aprendizajes 

significativos. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 
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Figura 4  

Instrumentos de evaluación 

 

Nota. Representación gráfica de los resultados obtenidos respecto de los instrumentos de 

evaluación implementados. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 

De los resultados obtenidos, se evidenció que los instrumentos de evaluación con mayor 

aceptación, en la escala de “excelente”, por parte de los estudiantes son: informe de laboratorio 

con el 95%, hoja de trabajo con el 80% y rúbrica con el 75%; mientras que los menos 

aceptados son: cuestionario y lista de cotejo, ambos con el 60%. 

Pregunta cuatro: Valore los siguientes recursos mediante la escala de valoración, 

considerando la importancia de los mismos para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Tabla 5  

Recursos implementados en el proceso áulico 

Recursos Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

Ruleta 0 0 7 13 

Papelógrafos 0 3 4 13 

Imágenes 0 1 6 13 

Tarjetas 0 0 4 16 

Dado 0 1 3 16 

Plataforma 

virtual 0 0 1 19 

Nota. La tabla incluye la valoración que dan los estudiantes a los recursos aplicados en el 

proceso enseñanza - aprendizaje. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 
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Figura 5  

Recursos 

 

Nota. Representación gráfica de los resultados obtenidos respecto de los recursos utilizados. 

Fuente: Encuesta. Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 

De los resultados obtenidos, se evidenció que los recursos con mayor aceptación, en la 

escala de “excelente”, por parte de los estudiantes son: plataforma virtual con el 95%, tarjetas 

y dado con el 80%; mientras que los menos aceptados son: papelógrafos, imágenes y ruleta 

con el 65%. 

Pregunta cinco: De acuerdo a su criterio ¿Qué forma de trabajo le parece más efectiva? 

Tabla 6  

Forma de trabajo preferido de los estudiantes 

Forma de 

trabajo Valoración 

Individual 1 

Parejas 13 

Grupal 6 

Nota. La tabla incluye la valoración que dan los estudiantes a la forma de trabajo preferida en 

clase. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 
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Figura 6  

Forma de trabajo 

 

Nota. Representación gráfica de los resultados obtenidos respecto a la forma de trabajo 

preferida de los estudiantes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 

De los resultados obtenidos, se evidenció que la forma de trabajo con mayor aceptación 

por parte de los estudiantes es en parejas con el 65%, seguido por grupal con el 30% y 

finalmente la forma de trabajo menos aceptada es la individual con el 5%. 

6.1.2. Entrevista 

Continuando, se dan a conocer los resultados obtenidos a través de la aplicación de la 

entrevista al docente supervisor de la Institución Educativa.  

Pregunta 1: ¿Considera usted que el emplear estrategias didácticas activas como: 

aprendizaje activo, aprendizaje cooperativo, aprendizaje autónomo, aprendizaje por 

retos, aula invertida, aprendizaje colaborativo, estaciones de aprendizaje, aprendizaje 

por descubrimiento; es importante para que el estudiante desarrolle aprendizajes 

significativos? ¿Por qué? 

Sí, es muy importante utilizar estrategias didácticas activas para que el estudiante 

pueda desarrollar aprendizajes significativos, ya que, las estrategias activas involucran al 

estudiante en el proceso de aprendizaje, lo que aumenta su motivación y compromiso con el 

tema; además, estas estrategias ayudan al estudiante a comprender mejor los conceptos y 

aplicarlos en situaciones de la vida real.  
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Pregunta 2: En referencia a las estrategias didácticas activas empleadas en el 

desarrollo de las clases ¿Cuál considera usted que fue la más efectiva para potenciar la 

participación de los estudiantes y consecuentemente consolidar el aprendizaje?  

La estrategia aprendizaje por descubrimiento fue la más efectiva, ya que, los 

estudiantes tuvieron que observar y experimentar, y gracias a ello, se dieron cuenta como se 

ponía en práctica la teoría que ellos ya conocían, construyendo de esta manera, aprendizajes 

significativos, puesto que, se involucraban por motivación propia y no porque el investigador 

les ordenaba. 

Pregunta 3: En referencia a las estrategias didácticas activas empleadas en el 

desarrollo de las clases ¿Cuál considera usted que fue la menos efectiva? ¿Por qué?  

La estrategia menos efectiva fue el aprendizaje autónomo ya que existen estudiantes 

que necesitan trabajar en equipo para que puedan reforzar sus conocimientos y en el caso de 

no poseerlos, sus compañeros le puedan explicar. 

Pregunta 4: Considerando las diversas técnicas e instrumentos de evaluación 

aplicados (trabajo entre pares, lista de cotejo, rúbrica, juego de roles, resolución de 

ejercicios, cuestionario, informe) ¿Considera usted que estas técnicas e instrumentos de 

evaluación proporcionan una valoración efectiva del aprendizaje generado en los 

estudiantes, mismo que se refleje en su rendimiento académico? ¿Por qué? 

Sí, porque el uso de diversas herramientas de evaluación permitió obtener una 

evaluación general del grado de comprensión de los temas tratados.  

Pregunta 5: Tras la intervención y desde su experiencia ¿Qué recomendaría para 

mejorar mi futuro desempeño como docente?  

Yo recomiendo seguir aplicando estas estrategias a lo largo de su labor docente, ya 

que, con los años se suele dejar de innovar. También, proporcionar comentarios útiles a los 

estudiantes para que puedan mejorar su desempeño, ser flexible y adaptarse a las necesidades 

y estilos de aprendizaje de los estudiantes, mantener una actitud positiva y constructiva hacia 

los estudiantes y su progreso académico y trabajar en colaboración con otros docentes y 

profesionales para compartir ideas y recursos. 

6.2. Instrumentos de evaluación 

Continuando con los resultados, se procede a realizar el respectivo análisis de los 

diferentes instrumentos de evaluación, utilizados en cada uno de los temas; para de esta 

manera, conocer la efectividad de las estrategias didácticas utilizadas.  

6.2.1. Técnicas e instrumentos de evaluación 
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Tabla 7  

Promedio de calificaciones de cada clase de acuerdo al instrumento de evaluación aplicado 

Temas de clase Técnicas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación Promedio 

Molaridad Prueba Cuestionario 9,1 

Dilución 

Elaboración y resolución de 

ejercicios Lista de cotejo 9,75 

Molalidad Trabajo colaborativo Rúbrica 9,53 

Normalidad Juego de rol Hoja de trabajo 9,45 

Fracción molar Resolución de ejercicios Hoja de trabajo 9,35 

Unidades de 

concentración Exposición Lista de cotejo 9,75 

Propiedades de 

los gases Póster Grupal Rúbrica 10 

Molaridad - 

dilución Experimentación 

Informe de la práctica de 

laboratorio 10 

Nota. La tabla incluye el promedio de calificaciones de cada clase de acuerdo al instrumento 

de evaluación aplicado. Fuente: Registro de notas. Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 

Figura 7  

Promedio de calificaciones 

 

Nota. Promedio de calificaciones obtenidos en cada clase de acuerdo al instrumento de 

evaluación aplicado. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 



 

62 

 

Los resultados reflejan de manera general un rendimiento académico muy satisfactorio, 

puesto que, varía entre 9 y 10, evidenciándose que las clases que tuvieron un promedio de 10 

fueron: Propiedades de los gases y la práctica de laboratorio sobre Molaridad y Dilución, en 

las cuales se empleó los instrumentos: “Informe de la práctica de laboratorio” y “Rúbrica”, 

respectivamente. En cuanto a las clases que obtuvieron un promedio de 9 fueron: Molaridad, 

Dilución, Molalidad, Normalidad, Fracción molar y Unidades de concentración; en las cuales 

se aplicó los instrumentos: “Cuestionario”, “Lista de cotejo”, “Rúbrica”, “Hoja de trabajo”, 

“Hoja de trabajo” y “Lista de cotejo”, respectivamente. 

6.2.2. Rendimiento académico antes y después de la intervención 

Seguidamente, se presenta el rendimiento académico individual y general alcanzado 

por los estudiantes investigados, realizando una comparación con el promedio que tenía antes 

de la intervención. 
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Tabla 8  

Promedio de calificaciones de los estudiantes antes y después de la intervención 

Estudiantes 

Promedio 

antes de la 

intervención 

Promedio 

después de la 

intervención 

Puntos de 

diferencia 

Aguirre González Daniela Maribel 7,6 7,11 -0,49 

Alvarado Medina Ángel Rodrigo 6,54 7,79 1,25 

Apolo Hidalgo Yajaira Janeth 8,95 9,46 0,51 

Arias Guamán Emili Dayana 8,71 9,42 0,70 

Armijos Alverca Yulissa Liseth 8,48 9,15 0,67 

Armijos Cuenca Nathaly Lizeth 9,44 9,44 0,00 

Ayavaca Medina Nayeli Karolina 7,38 6,28 -1,10 

Bravo Uzho Carlos Mauricio 7,59 7,17 -0,43 

Bravo Uzho Jairo Mauricio 7,62 7,69 0,06 

Bravo Uzho Jorleni Janeth 9,33 8,33 -1,00 

Bustamante Camacho Ashly Elizabeth 7,64 7,33 -0,31 

Calderón Obelencio Sheila Daniela 8,06 8,86 0,80 

Cano Lalangui Dayana Mishelle 8,27 8,96 0,69 

Cano Ordoñez María José 6,82 6,55 -0,27 

Capa Macas Juan Carlos 9 8,46 -0,55 

Capa Medina Génesis Leonela 7,61 7,27 -0,34 

Carranza Armijos Daniela Alejandra 8,6 9,65 1,05 

Imacaña Cabrera Joao Nicolay 7,3 8,69 1,39 

Leiva Gómez María Sol 9,12 9,15 0,03 

Vicente Medina María del Milagro 5,07 7,71 2,64 

Promedio 7,96 8,22 0,26 

Nota. La tabla incluye el promedio de calificaciones antes y después de la intervención, con 

sus respectivos puntos de diferencias. Fuente: Registro de notas. Elaborado por: Bustamante, 

J. (2023). 
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Figura 8  

Promedio de calificaciones de los estudiantes antes y después de la intervención 

 

Nota. Comparación entre las calificaciones obtenidas antes y después de la intervención. 

Fuente: Encuesta. Elaborado por: Bustamante, J. (2023). 

Una vez aplicada la propuesta de intervención, y luego de un análisis comparativo, se 

pudo visualizar un incremento en el rendimiento académico de los estudiantes, del promedio 

general de las calificaciones del tercer parcial que fue de 7,96 con el promedio del cuarto parcial 

de 8,22; enfatizándose un incremento de 0,26 puntos al terminar el proceso de intervención. 

En este sentido, el mejoramiento se considera que es debido a la aplicación de estrategias 

didácticas activas, puesto que, consiguieron potenciar de manera eficaz la adquisición de los 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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7. Discusión 

En este apartado, se establece la relación que existe ente la teoría de la investigación y 

los resultados obtenidos en los instrumentos de evaluación e investigación. Por tal motivo y de 

acuerdo al título del Trabajo de Integración Curricular, se hizo una fundamentación teórica 

sobre estrategias didácticas activas y cómo estas pueden desarrollar aprendizajes significativos, 

para de esta manera contrastarlos con los resultados obtenidos en la intervención educativa. En 

cuanto a las estrategias se sustenta lo siguiente: 

Las estrategias didácticas activas son procedimientos de enseñanza utilizados por el 

docente para promover y facilitar el aprendizaje, con el propósito de que el estudiante 

sea quien encuentre la solución a un problema mediante procesos de análisis crítico y 

el uso específico de sus conocimientos previamente adquiridos. (Hinojosa, 2021, p. 28). 

Parte importante del uso de estrategias didácticas activas es la motivación que éstas 

logran en el estudiante, tal como sugiere Atehortúa y Bonilla (2019): 

La  motivación  de  los estudiantes  determina,  dirige  y  sostiene  lo  que  hacen  para  

aprender; la motivación  del  estudiante  le  permite  dominar  el conocimiento,  

comprender el contexto y  desempeñarse como  ser  activo,  reflexivo,  comprometido  

mediante acciones  consientes,  sustentables  y  sostenibles, desarrollar  dominio  sobre  

un tema, implica que los estudiantes deberán desarrollar elementos cognitivos, 

actitudinales y procedimentales, practicar su integración y saber cuánto han aprendido. 

Las didácticas activas planeadas e intencionadas logran este proceso, dado que planean 

y propician la aplicación de los recursos cognitivos, actitudinales y procedimentales, 

favoreciendo la concientización frente a los impactos ambientales. (p. 206) 

Pero una estrategia didáctica por sí misma no logra llevar a cabo su cometido, es por 

ello que se vale de técnicas, recursos e instrumentos: 

La idea de aplicar estrategias didácticas activas es que no sólo se vea teoría, también 

que se involucre práctica y acciones relacionadas a ella, un buen ejemplo entre otros es 

el aprendizaje basado en problemas, el cual lleva a la solución de un problema mediante 

el análisis y relación de contenidos, trabajando y reflexionado bien sea de forma 

individual o en equipo, otro ejemplo interesante es el de aprendizaje por descubrimiento 

guiado en el que el estudiante al explorar en experimentos propuestos o preparados por 

el docente, descubre por sí mismo lo que significa la teoría aplicada de acuerdo al tema 

abordado. Enseñar para comprender es otra estrategia didáctica importante que permite 
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que el estudiante comprenda cuando logra la capacidad de expresión de lo aprendido 

bien sea de forma oral o escrita, textual o gráfica. (Vega y Espitia, 2022, p. 21) 

En coherencia con lo anterior; mediante los resultados obtenidos en la encuesta, se 

evidenció que las estrategias didácticas activas aplicadas obtuvieron gran aceptación, ya que la 

mayoría logró una valoración de “excelente”: aprendizaje por descubrimiento y  estaciones de 

aprendizaje con el 85%, aula invertida con el 80%, aprendizaje por retos con el 75% y 

aprendizaje autónomo con el 70%; ahora bien, existen otras estrategias que no tuvieron una 

valoración alta en excelente pero al sumar el porcentaje con la escala de muy bueno se denota 

igualmente una gran aceptación: aprendizaje colaborativo con el 60% en “excelente” y 30% 

en “muy bueno”, aprendizaje activo con 65% en “excelente” y 20% en “muy bueno” y, 

finalmente, el aprendizaje cooperativo con el 65% de “excelente” y el 10% en “muy bueno”. 

Además, de acuerdo al registro de notas, se refleja de manera general un rendimiento 

académico satisfactorio, puesto que, varía entre 9 y 10, evidenciándose que las clases que 

tuvieron un promedio de 10 fueron: Propiedades de los gases y la práctica de laboratorio 

sobre Molaridad y Dilución, en las cuales se empleó los instrumentos: “Informe de la práctica 

de laboratorio” y “Rúbrica”, respectivamente. En cuanto a los temas que obtuvieron un 

promedio de 9 fueron: Molaridad, Dilución, Molalidad, Normalidad, Fracción molar y 

Unidades de concentración; en las cuales se aplicó los instrumentos: “Cuestionario”, “Lista de 

cotejo”, “Rúbrica”, “Hoja de trabajo”, “Hoja de trabajo” y “Lista de cotejo”, respectivamente. 

Finalmente, después de haber desarrollado la propuesta de intervención, se pudo 

visualizar un incremento en el rendimiento académico de los estudiantes, esto se pudo 

determinar al comparar el promedio general de las calificaciones del tercer parcial que fue de 

7,96 con el promedio del cuarto parcial que es de 8,22; enfatizándose un incremento de 0,26 

puntos de mejoría.  

Corroborando lo que detalla la teoría y conforme a los resultados obtenidos se evidenció 

que las estrategias didácticas activas facilitan la obtención de aprendizajes significativos puesto 

que, las mismas tuvieron una gran aceptación por parte de los estudiantes, ya que, la mayoría 

de estas fueron calificadas en la escala de valoración con excelente y muy bueno; además, se 

identificó que gracias al rol activo que promueven estas estrategias en el estudiante, ellos 

desarrollaron aprendizajes significativos, mismos que se reflejaron en los instrumentos de 

evaluación de cada clase, pero sobre todo en el rendimiento general, puesto que, en su mayoría 

éste aumentó, con respecto al parcial anterior, tal como, lo alude el docente supervisor, ya que 
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menciona que  es muy importante utilizar estrategias didácticas activas para que el estudiante 

pueda desarrollar aprendizajes significativos, ya que, las estrategias activas involucran al 

estudiante en el proceso de aprendizaje, lo que aumenta su motivación y compromiso con el 

tema; además, estas estrategias ayudan al estudiante a comprender mejor los conceptos y 

aplicarlos en situaciones de la vida real. 

A continuación, se precisa las estrategias didácticas activas (junto con su técnica e 

instrumento de evaluación) que tuvieron mejores resultados a la hora de generar aprendizajes 

significativos según su nivel de aceptación y las notas obtenidas en la clase, así como en el 

rendimiento académico en general: 

7.1. Aprendizaje por descubrimiento 

El aprendizaje por descubrimiento según Castillo, Giraldo y Zapata (2020) es: 

Uno de los estudios de mayor alcance en el desarrollo educativo    el    día    de    hoy    

es    el    aprendizaje    por descubrimiento, donde el contenido a ser aprendido, no se facilita 

en su forma final, sino que tiene que ser descubierto por el estudiante mismo, lo que requiere 

una actuación activa por parte del estudiante, que le permita aplicar lo experimentado en 

situaciones nuevas. (p. 570) 

Esta estrategia didáctica fue usada con dos técnicas, la observación y la 

experimentación, en cuanto a la técnica denominada observación, Romero (2019) menciona lo 

siguiente: 

La observación entendida como la construcción y organización de la información a 

partir de las habilidades de descripción, clasificación y análisis, donde se involucraron otros 

canales receptivos, como las emociones, sensaciones, pues, la estrategia se configura desde lo 

multisensorial, debido a que cada sujeto muestra un avance dinámico en el desarrollo de las 

habilidades científicas, pues esto permite que de forma colectiva y desde la singularidad el 

estudiante, mostrara el cambio en torno al estado de sus habilidades inicialmente, al tiempo 

que desarrollo otras habilidades, como lo son las habilidades comunicativas, sociales, 

cognitivas, y motrices. (p. 19) 

Además, la observación es transversal, es decir, puede ir acompañada con otras 

técnicas: “[…] la observación es lo suficientemente flexible como para complementarse con 

cualquier otra estrategia metodológica o incluso técnica, que se considere necesaria para dar 

cumplimiento a las metas que el docente se proponga […]” (Briede, Leal, Mora y Pleguezuelos, 
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2015, p. 16); gracias a esto se pudo utilizar también la técnica de la experimentación, la cual 

tuvo mayor relevancia en la aplicación de la estrategia de aprendizaje por descubrimiento. La 

experimentación según Viviescas y Sacristán (2020, como se citó en Vargas y De la Barrera, 

2021) es: “[…] la experimentación es un proceso que lleva a la comprobación de fenómenos 

naturales a través de diferentes técnicas y procedimientos, transformándolos en principios o 

leyes a lo largo de los siglos […]” (p. 109). 

La estrategia mencionada, junto con las técnicas de observación y experimentación, fue 

utilizada para la práctica de laboratorio sobre Molaridad y Dilución, en este tema, llevada en 

el laboratorio de Ciencias Naturales del colegio, se utilizó como instrumento de evaluación, un 

informe de laboratorio que los estudiantes iban llenando conforme avanzaba la práctica. Los 

estudiantes observaban para que servía la unidad de concentración “Molar” y como ésta se 

aplicaba para obtener una disolución a la medida. Después se hacía pasar a estudiantes para 

que experimenten haciendo diluciones precisas de la disolución madre.  

Los resultados obtenidos en la encuesta demuestran que tanto la estrategia como las 

técnicas mencionadas obtuvieron una valoración de “excelente” aprobación por parte de los 

estudiantes. La estrategia didáctica con el 85%, la técnica experimentación con 95% y 

finalmente la técnica observación tuvo la valoración más baja con el 55% en “excelente” pero 

se solventa con el 35% en “muy bueno”; en cuanto, al instrumento de evaluación, se obtuvo 

una calificación promedio de 10. 

Analizando la teoría con los resultados obtenidos, se puede afirmar que: El aprendizaje 

por descubrimiento promueve la participación activa de los estudiantes, ya que les permite 

interactuar con el contenido de manera más profunda y personal. Al descubrir por sí mismos 

los conceptos, los estudiantes están construyendo su propio conocimiento, comprendiendo de 

manera más profunda los temas que se abordaron. Finalmente, mencionar que el docente 

supervisor consideró que esta estrategia fue la más efectiva, ya que, los estudiantes tuvieron 

que observar y experimentar, y gracias a ello, identificaron como se ponía en práctica la teoría 

que ellos ya conocían, construyendo de esta manera, aprendizajes significativos, puesto que, 

se involucraban por motivación propia y no porque el investigador les ordenaba. 

7.2. Estaciones de aprendizaje 

Las estaciones de aprendizaje de acuerdo a Castillo y Ortí (2021) son: 
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Las estaciones son lugares físicos donde el discente debe realizar una actividad basada 

en sus gustos, intereses y posibilidades, ya sea individualmente, en pareja o en grupo. 

Todas las estaciones dispuestas en conjunto denominadas “recorrido” o “circuito de 

aprendizaje” posibilitan, a partir del trabajo del alumno, la creación de su propio 

conocimiento. Así, se trata de alcanzar un objetivo concreto de aprendizaje, paso a paso, 

o estación a estación. (p. 60) 

Esta estrategia didáctica fue usada con la técnica de síntesis de información, para ello 

se les pidió a los estudiantes realizar un póster grupal, al respecto, Restrepo y Waks (2018) 

mencionan: 

En esta técnica los grupos de estudiantes indagan sobre un tema o una pregunta 

determinada de su interés dentro del ámbito del currículo o clase. Diseñan un póster 

con pintura, marcadores y/o recortes u otros materiales, para presentar lo que han 

encontrado. Estas herramientas deben contener textos explicativos. Los estudiantes 

presentan al resto de la clase su tema, lo que querían saber y presentar en él, lo que 

encontraron, cómo lo averiguaron y cómo lo elaboraron. Cada grupo discute el póster 

que presenta y brinda una evaluación formativa por escrito para el grupo autor, bajo los 

criterios de calidad de la información, claridad del mensaje y estética. (p. 18) 

Esta estrategia fue utilizada en el tema de Propiedades de los gases, para ello se formó 

cuatro grupos de estudiantes y a cada uno se le brindó información de un subtema diferente, 

luego tuvieron que sintetizar esa información mediante la realización de un póster, para lo cual, 

se les hizo entrega de material didáctico. Mientras los estudiantes trabajaban, el estudiante 

investigador pasó por cada grupo para explicar brevemente el tema con la ayuda de un recurso 

virtual. Al final, cada grupo expuso el póster que habían creado, mismo que se evaluó con la 

ayuda de una rúbrica. 

Los resultados obtenidos en la encuesta demuestran que tanto la estrategia como la 

técnica mencionada tuvieron “excelente” aprobación por parte de los estudiantes. La estrategia 

didáctica con el 85%, mientras que la técnica con el 90%; en cuanto, al instrumento de 

evaluación, se obtuvo una calificación promedio de 10. 

Analizando la teoría con los resultados obtenidos, se puede aseverar que: las estaciones 

de aprendizaje generan aprendizajes significativos, ya que, esta estrategia permite a los 

estudiantes trabajar en pequeños grupos, diferentes actividades o tareas relacionadas con un 

tema específico. Al utilizar estaciones de aprendizaje, los estudiantes tienen la oportunidad de 
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explorar y aplicar conocimientos de manera práctica y activa, lo que promueve un aprendizaje 

más profundo y significativo. Además, las estaciones de aprendizaje fomentan, la colaboración 

y la responsabilidad en los estudiantes, lo que contribuye a un mayor compromiso y motivación 

en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

7.3. Aula Invertida 

El aula invertida en los últimos años se ha convertido en una estrategia didáctica muy 

usada gracias a su metodología implementada fuera de clase: 

Este enfoque permite que el alumno pueda obtener información en un tiempo y lugar 

que no requiere la presencia física del profesor. Constituye un enfoque integral para 

incrementar el compromiso y la implicación del alumno, de manera que construya su 

propio aprendizaje, lo socialice y lo integre a su realidad. El aula invertida permite 

también, que el profesor dé un tratamiento más individualizado y, cuando se realiza con 

éxito, abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje. (Vidal, Rivera, Nolla, Morales y 

Vialart, 2016, p. 678) 

En esta estrategia se utilizó, como apoyo, la técnica de exposición:  

Exposición didáctica: consiste en una presentación de un tema, donde se organizan los 

aspectos más importantes en unidades, haciendo énfasis en la diferenciación de los 

elementos básicos y secundarios. Usualmente, son clases cortas y persiguen objetivos 

que serán reforzados con otras actividades, porque son, por lo general, introducciones. 

Es importante que se apoyen en elementos gráficos, visuales o auditivos en forma de 

demostraciones, para después ser ampliadas con técnicas de actividad, pensamiento 

crítico, análisis u otras. (Delgado y Solano, 2015, p. 8) 

El aula invertida fue aplicada en el tema de Unidades de concentración, para ello, en la 

clase anterior, se formaron grupos de trabajos, a los cuales se les repartió temas para que ellos, 

fuera del horario académico, investiguen y realicen material didáctico para exponer, sobre 

aquel tema. El instrumento de evaluación utilizado en esta clase fue una lista de cotejo que 

igualmente fue entregada con anticipación, para que de esta manera los estudiantes conozcan 

los criterios sobre los cuales se evalúa el trabajo.  

Los resultados obtenidos en esta estrategia, en la escala de excelente, son: 80% lo que 

equivale a 16 estudiantes, denotando una gran aceptación. En cuanto a la técnica esta tuvo una 

aceptación moderada puesto que, en la escala de “excelente” tuvo una valoración del 40%, pero 
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en la escala de muy bueno tuvo 25% de aprobación; además, la nota promedio obtenida de 

acuerdo al instrumento de evaluación fue de 9,75. 

Verificando la teoría con los resultados obtenidos se logra establecer que la utilización 

de la estrategia didáctica “aula invertida” puede generar aprendizajes significativos. Esta 

estrategia tiene el potencial de fomentar la participación activa de los estudiantes, promoviendo 

el pensamiento crítico; además, permite una mayor personalización del aprendizaje, ya que 

cada estudiante puede avanzar a su propio ritmo, puesto que, la mayor parte del tiempo se lleva 

fuera del horario académico. Sin embargo, para que el modelo de aula invertida genere 

aprendizajes significativos, es importante que los recursos utilizados sean de calidad, que los 

estudiantes tengan acceso a ellos y que exista un seguimiento y apoyo por parte del docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

8. Conclusiones 

• La implementación de estrategias didácticas activas promueve la participación activa 

de los estudiantes en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje, lo que genera, 

en ellos, la construcción de aprendizajes significativos. 

• Según la investigación bibliográfica las estrategias didácticas activas pertinentes para 

la enseñanza de la Química, son estaciones de aprendizaje, aprendizaje por 

descubrimiento, aula invertida, aprendizaje por retos, aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo y aprendizaje activo.  

• La aplicación de estrategias didácticas activas en el desarrollo de la propuesta de 

intervención, permite la participación de los estudiantes en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

• Las estrategias didácticas activas implementadas en el proceso áulico, permiten a los 

estudiantes la construcción de aprendizajes significativos, tal como lo evidencia los 

resultados obtenidos mediante los instrumentos de evaluación e investigación 

aplicados. 
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9. Recomendaciones 

• Aplicar variedad de estrategias didácticas activas en las planificaciones 

microcurriculares, de acuerdo a los diferentes temas de la Química, para que las clases 

no sean monótonas y de esta manera el estudiante se sienta motivado a la hora de 

aprender. 

• Utilizar el laboratorio en la enseñanza de la Química, ya que, es beneficioso porque 

permite a los estudiantes experimentar y observar en vivo los conceptos teóricos 

aprendidos en clase, lo que les ayuda a internalizar los temas fomentando un 

aprendizaje significativo. 

• Usar diversas técnicas e instrumentos de evaluación, puesto que, es esencial para 

valorar el progreso del aprendizaje en los estudiantes y sobre todo la efectividad de las 

actividades implementadas en el proceso áulico. 

• Se insta al área de Ciencias Naturales, en específico, la asignatura de Química a 

emplear, no solo estrategias didácticas sino también recursos tecnológicos, con el fin 

de que los estudiantes despierten su curiosidad por la asignatura. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Oficio de pertinencia 
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Anexo 2. Oficio dirigido al rector de la IE  
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Anexo 3. Matriz de objetivos 

Preguntas de investigación Objetivos 

• ¿Cómo generar aprendizajes significativos en la asignatura de 

química de segundo año de BGU del Colegio de Bachillerato 

“27 de Febrero” en el periodo lectivo 2022 - 2023? 

 

 

 

 

• ¿Cómo obtener estrategias didácticas activas pertinentes para 

la asignatura de química? 

 

• ¿Cómo aplicar las estrategias didácticas activas en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje? 

 

 

 

• ¿Cómo distinguir que estrategias didácticas activas tuvieron 

mayor efectividad en la generación de aprendizajes 

significativos? 

• Generar aprendizajes significativos en los estudiantes, mediante 

la implementación de estrategias didácticas activas, que 

promuevan su participación, en el desarrollo del proceso de 

enseñanza -aprendizaje, en la asignatura de Química de segundo 

año de BGU del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, 

periodo lectivo 2022 - 2023. 

• Identificar estrategias didácticas activas pertinentes para la 

enseñanza - aprendizaje de Química, mediante investigación 

bibliográfica. 

• Aplicar estrategias didácticas activas, que permitan la 

participación constante del estudiante en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, a través del desarrollo de la propuesta de 

intervención. 

• Evaluar la efectividad de las estrategias didácticas activas 

implementadas en el aula, en relación a la construcción de 

aprendizajes significativos en los estudiantes, mediante la 

aplicación de instrumentos de evaluación e investigación. 
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Anexo 4. Matriz de temas 

UNIDAD TEMA SUBTEMAS 
OBJETIVO 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

1. 

Reacciones 

químicas y 

sus 

ecuaciones 

Reacciones 

químicas y sus 

ecuaciones 

1.1. Masa atómica y 

Avogadro 

1.2. Masa molecular y 

Avogadro 

 

 

 

 

 

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. 

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 con base en la 

masa atómica de sus componentes, para 

evidenciar que son inmanejables en la práctica y 

la necesidad de usar unidades de medida, 

mayores, como la mol, que permitan su uso. 

CN.Q.5.2.11. Utilizar el número de Avogadro en 

la determinación de la masa molar (mol) de 

varios elementos y compuestos químicos y 

establecer la diferencia con la masa de un átomo 

y una molécula. 

1.3. Composición 

Porcentual 

CN.Q.5.2.12. Examinar y clasificar la 

composición porcentual de los compuestos 

químicos, con base en sus relaciones 

moleculares. 

1.4. Formula empírica y 

molecular 

CN.Q.5.2.15. Diferenciar las fórmulas 

empíricas, moleculares, semidesarrolladas y 

desarrolladas y explicar la importancia de su uso 

en cada caso. 

1.5. Balanceo de 

Ecuaciones 

 

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. 
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1.6. Estequiometría de las 

reacciones 

1.7. Reactivo limitante y 

reactivo en exceso 

1.8. Rendimiento de 

reacción 

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.5.10. 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. 

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. 

 

2. 

Soluciones 

acuosas y 

sus 

reacciones 

Soluciones acuosas 

y sus reacciones 

2.1. Reacciones de 

precipitación 

 

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.5.6. 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. 

CN.Q.5.1.13. Interpretar las reacciones químicas 

como la reorganización y recombinación de los 

átomos con transferencia de energía, mediante la 

observación y cuantificación de átomos que 

participan en los reactivos y en los productos. 

CN.Q.5.1.14. Comparar los tipos de reacciones 

químicas: combinación, descomposición, 

desplazamiento, exotérmicas y endotérmicas 

partiendo de la experimentación, análisis e 

interpretación de los datos registrados y la 

complementación de información bibliográfica y 

TIC. 

2.2. Número de oxidación 

de elementos y compuestos 

 

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. 
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2.3. Reacciones de 

oxidación y reducción 

2.4. Celdas galvánicas 

CN.Q.5.1.24. Interpretar y analizar las 

reacciones de oxidación y reducción como la 

transferencia de electrones que experimentan los 

elementos al perder o ganar electrones. 

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.5.2.13. 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 

2.5. Electrólisis 

2.6 Aplicaciones 

industriales de la 

electrólisis 

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. 

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. 

3. 

Disoluciones 
Disoluciones 

3.1. Tipos de disoluciones 

 
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.5.9. 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 

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 

 

3.2. Porcentaje en masa 

 

3.3. Partes por millón 

 

3.4. Molaridad 

3.5. Molalidad 

3.6. Normalidad 

3.7. Fracción molar 

3.8. Propiedades 

coligativas de las 

disoluciones 
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3.9. Elevación del punto de 

ebullición 

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. 

3.10. Disminución del 

punto de congelación 

3.11. Presión osmótica 

4.  

Gases 
Gases 

 

4.1. Propiedades de los 

gases 

 

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.5.5. 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.5.11. 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. 

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 

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 que inciden en la salud y el ambiente. 

CN.Q.5.1.2.  Examinar y experimentar las leyes 

de los gases que los rigen desde el análisis 

experimental y la interpretación de resultados, 

para reconocer los procesos físicos que ocurren 

en la cotidianidad. 

 

4.2. Leyes de los gases 

 

 

4.3. Ecuación del gas ideal 

 

 

4.4. Densidad y masa 

molecular de un gas 

 

 

4.5. Estequiometría de 

gases 

 

4.6. Presiones parciales 

 

4.7. Velocidad molecular 

promedio 
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concentraciones conocidas en un 

entorno de trabajo colaborativo 

utilizando todos los recursos 

físicos e intelectuales disponibles.  

5. 

Cinética y 

equilibrio 

químico 

Cinética y equilibrio 

químico 

 

 

5.1. Rapidez de reacción 

 

 

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.5.8. Obtener por síntesis 

diferentes compuestos inorgánicos 

u orgánicos que requieren 

procedimientos experimentales 

básicos y específicos, actuando 

con ética y responsabilidad.  

CN.Q.5.1.28. Determinar y comparar la 

velocidad de las reacciones químicas mediante 

la variación de factores como concentración de 

uno de los reactivos, el incremento de 

temperatura y el uso de algún catalizador, para 

deducir su importancia. 

 

 

5.2. Ley de rapidez 

 

 

5.3. Catálisis 

 

5.4. Equilibrio químico 

 

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 

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.5.1.29. 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. 

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. 

 

 

5.5. La constante de 

equilibrio Kp 

 

 

 

5.6. Equilibrios 

heterogéneos  

 

 

5.7. Equilibrios múltiples 
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5.8. Principio de Le 

Chatelier 

hacia la naturaleza para evidenciar 

los cambios de estado.  

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. 

6. 

Ácidos y 

bases 

Ácidos y bases 

 

6.1. Teorías de ácidos y 

bases 

 

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.5.10. 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. 

CN.Q.5.3.3. Determinar y examinar la 

importancia de las reacciones ácido-base en la 

vida cotidiana. 

CN.Q.5.3.4. Analizar y deducir respecto al 

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 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 su hogar o en su comunidad 

como estrategia de obtención de agua dulce. 

 

6.2. Propiedades ácido-

base del agua 

 

 

6.3. Valoración ácido-base 

 

 

6.4. Indicadores ácido-base 
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Anexo 5. Matriz de contenidos 

TEMA SUBTEMAS 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA/ 

TÉCNICA 

RECURSOS 
MOMENTO DEL 

PROCESO 

Disoluciones 

 

Molaridad 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 

 

- Párame la mano  - Hoja Anticipación 

Motivación: 

 

- Preguntas Guía 

- Preguntas 

exploratorias 

 

- Ninguno Prerrequisitos 

Conocimientos previos 

- Explicativo – 

ilustrativo 

- Aprendizaje 

activo 

Exposición 

Participación 

activa 

- Libro del 

estudiante 

- Pizarra 

- Marcadores 

- Hoja 

- Esferos 

- Papelógrafos 

- Cinta 

Construcción del 

conocimiento 

- Preguntas y 

respuestas 

Trabajo entre 

pares 

- Hojas 

- Esferos 

- Dado de 

cartulina 

Consolidación 

Dilución 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, 

- Pictionary  - Pizarra 

- Marcadores 

Anticipación 

Motivación: 

 

- Resolución de 

ejercicios 

- Aprendizaje por 

descubrimiento 

- Pizarra 

- Marcadores 

- Materiales y 

sustancias 

Prerrequisitos 

Conocimientos previos 

- Explicativo – 

ilustrativo 

Exposición 

- Pizarra 

- Marcadores 

- Papelógrafos 

- Cinta 

Construcción del 

conocimiento 
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mediante la elaboración de 

soluciones de uso común 

 

- Aprendizaje 

Cooperativo 

Lista de Cotejo 

- Hojas Consolidación 

Molalidad 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 

 

- Ahorcado - Pizarra  

- Marcadores 

Anticipación 

Motivación 

- Resolución de 

ejercicios 

- Pizarra 

- Marcadores 

Prerrequisitos 

- Aprendizaje por 

descubrimiento 

- Materiales y 

sustancias 

Conocimientos previos 

- Explicativo – 

ilustrativo 

Exposición 

- Pizarra 

- Marcadores 

- Libro del 

estudiante 

- Pizarra 

- Marcadores 

- Hoja 

- Esferos 

- Papelógrafos 

- Cinta 

Construcción del 

conocimiento 

- Aprendizaje 

colaborativo 

Rúbrica 

- Hojas 

- Esferos 

- Libro del 

estudiante 

Consolidación 

Normalidad 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, 

- Gamificación 

Ahorcado 

- Marcadores 

- Pizarra 

 

Anticipación 

Motivación: 

 

- Resolución de 

ejercicios 

- Preguntas 

exploratorias 

- Pizarra 

- Marcadores 

Prerrequisitos 

Conocimientos previos 

- Explicativo-

Ilustrativo 

Exposición 

- Libro del 

estudiante 

- Pizarra 

- Marcadores 

Construcción del 

conocimiento 
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mediante la elaboración de 

soluciones de uso común 

 

- Hoja 

- Esferos 

- Papelógrafos  

- Cinta 

- Aprendizaje 

autónomo 

- Juego de roles 

- Hojas 

- Esferos 

Consolidación 

Fracción Molar 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 

 

- Lectura - Lectura 

impresa 

Anticipación 

Motivación: 

 

- Resolución de 

ejercicios 

- Preguntas 

exploratorias 

- Cartulina 

- Marcadores 

Prerrequisitos 

Conocimientos previos 

- Explicativa – 

dialogada 

Participación 

activa 

- Libro del 

estudiante 

- Pizarra 

- Marcadores 

- Hoja 

- Esferos 

- Papelógrafos 

- Cinta 

Construcción del 

conocimiento 

- Aprendizaje por 

retos 

- Resolución de 

ejercicios 

- Hojas 

- Esferos 

Consolidación 

Resumen 

Disoluciones 

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. 

- Palabras 

encadenadas 

- Pizarra 

- Marcadores 

Anticipación 

Motivación 

- Preguntas guía 

- Preguntas 

exploratorias 

- Pizarra 

- Marcadores 

Prerrequisitos 

Conocimientos Previos 

- Aula invertida 

Exposición 

- Pizarra 

- Marcadores 

- Cinta 

Construcción del 

conocimiento 
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CN.Q.5.3.2. Comparar y 

analizar disoluciones de 

diferente concentración, 

mediante la elaboración de 

soluciones de uso común 

- Explicativo – 

ilustrativa 

Lista de cotejo 

- Papelógrafo 

- Hojas 

- Esferos 

Consolidación 

Práctica de 

Laboratorio 

Molaridad - 

Dilución 

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 

- Lectura - Lectura 

impresa 

Anticipación 

Motivación 

- Preguntas guía 

- Preguntas 

exploratorias 

- Pizarra 

- Marcadores 

Prerrequisitos 

Conocimientos previos 

- Aprendizaje por 

descubrimiento 

Observación 

Experimentación 

- Pizarra 

- Marcadores 

- Práctica de 

laboratorio 

Construcción 

- Preguntas y 

respuestas 

Informe 

- Hojas 

- Esferos 

Consolidación 

Gases Propiedades de 

los Gases 

CN.Q.5.11. Analizar y 

clasificar las propiedades de 

los gases que se generan en la 

industria y aquellos que son 

más comunes en la vida que 

inciden en la salud y el 

ambiente. 

- Dibujo 

descompuesto 

- Pizarra 

- Marcadores 

- Dibujo 

impreso 

Anticipación 

Motivación 

- Preguntas guía - Pizarra  

- Marcadores 

Prerrequisitos 

- Infografía - Pizarra 

- Marcadores 

- Infografía 

impresa 

Conocimientos Previos 

- Análisis de 

información 

Subrayado 

Síntesis de la 

información 

- Cinta 

- Material 

- Recurso 

tecnológico 

Construcción  

- Estaciones de 

aprendizaje 

- Material Consolidación 
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Anexo 6. Cuestionario de la encuesta 

Encuesta dirigida a estudiantes 

Título: Estrategias didácticas activas para el desarrollo de aprendizajes significativos en 

Química. Periodo lectivo 2022-2023 

Objetivo: Verificar la efectividad de la aplicación de las estrategias didácticas activas en el 

desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes; a través, de instrumentos de 

evaluación e investigación. 

Muy buenos días jóvenes estudiantes, me dirijo a ustedes con un afectuoso saludo, su 

colaboración al dar respuesta a la encuesta es muy importante, le solicito responda con 

sinceridad y honestidad. 

Indicaciones: A continuación, se presenta una serie de ítems que debe valorar de acuerdo a 

cada escala de valoración, le solicito marcar con una X en la casilla que considere pertinente, 

donde 1 es regular y 4 es excelente.  

Regular  Bueno  Muy bueno Excelente 

1 2 3 4 

Preguntas:  

1. Valore las siguientes estrategias didácticas activas mediante la escala de 

valoración, considerando la importancia de las mismas en el desarrollo de 

aprendizajes significativos.  

Escala de satisfacción 

Regular Bueno Muy 

bueno 

Excelente 

Tema Estrategia  1 2 3 4 

- Molaridad Aprendizaje 

activo 

    

- Dilución Trabajo 

cooperativo 

    

- Molalidad Trabajo 

colaborativo 

    

- Normalidad Trabajo  

autónomo 

    

- Fracción molar Aprendizaje por 

retos 

    

- Unidades de 

concentración 

Aula invertida     

- Propiedades de los 

gases 

Estaciones de 

aprendizaje 

    

- Molaridad - 

Dilución 

Experimentación     

2. Valore las siguientes técnicas mediante la escala de valoración, considerando la 

importancia de las mismas para el desarrollo y consolidación de los aprendizajes.  

Escala de satisfacción 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

Técnicas 1 2 3 4 

Exposición     

Participación activa      
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Preguntas y respuestas     

Trabajo entre pares      

Resolución de ejercicios     

Experimentación      

Observación     

Juego de roles     

Síntesis de la 

información 

    

3. Valore los siguientes instrumentos de evaluación mediante la escala de valoración, 

considerando la importancia de los mismos para comprobar los aprendizajes 

adquiridos.  

Escala de satisfacción 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

Instrumentos 1 2 3 4 

Cuestionario     

Lista de cotejo     

Rúbrica     

Hoja de trabajo      

Informe de práctica de 

laboratorio 

    

4. Valore los siguientes recursos mediante la escala de valoración, considerando la 

importancia de los mismos para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Escala de satisfacción 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

Recursos 1 2 3 4 

Ruleta     

Papelógrafos     

Imágenes      

Tarjetas     

Dado     

Plataforma virtual     

5. De acuerdo a su criterio ¿Qué forma de trabajo le parece más efectiva? 

a. Individual (   ) 

b. Parejas      (   ) 

c. Grupal      (   ) 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 7. Guía de la entrevista 

Entrevista dirigida a la docente supervisora 

Título: Estrategias didácticas activas para el desarrollo de aprendizajes significativos en 

Química. Periodo lectivo 2022-2023 

Objetivo: Recopilar información necesaria para evaluar la efectividad de las estrategias 

didácticas activas aplicadas para potenciar el desarrollo de aprendizajes significativos en los 

estudiantes.  

Guía de entrevista 

1. ¿Considera usted que el emplear estrategias didácticas activas como: 

aprendizaje activo, aprendizaje cooperativo, aprendizaje autónomo, aprendizaje 

por retos, aula invertida, aprendizaje colaborativo, estaciones de aprendizaje, 

aprendizaje por descubrimiento; es importante para que el estudiante desarrolle 

aprendizajes significativos? ¿Por qué? 

 

2. En referencia a las estrategias didácticas activas empleadas en el desarrollo de 

las clases ¿Cuál considera usted que fue la más efectiva para potenciar la 

participación de los estudiantes y consecuentemente consolidar el aprendizaje?  

 

3. En referencia a las estrategias didácticas activas empleadas en el desarrollo de 

las clases ¿Cuál considera usted que fue la menos efectiva? ¿Por qué? 

 

4. Considerando las diversas técnicas e instrumentos de evaluación aplicados 

(trabajo entre pares, lista de cotejo, rúbrica, juego de roles, resolución de 

ejercicios, cuestionario, informe) ¿Considera usted que estas técnicas e 

instrumentos de evaluación proporcionan una valoración efectiva del 

aprendizaje generado en los estudiantes, mismo que se refleje en su rendimiento 

académico? ¿Por qué? 

 

5. Tras la intervención y desde su experiencia ¿Qué recomendaría para mejorar mi 

futuro desempeño como docente?  

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 8. Cuestionario 

Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” 

Evaluación 

Nombre: ___________________________                             Fecha: _____________ 

 

Estimado estudiante, lea atentamente y escoja la opción correcta pintando el circulo. Cada 

ítem tiene el valor de un punto. 

1. Seleccione la respuesta correcta: 

1.1 ¿Cuál es el componente que se encuentra en menor proporción en una 

disolución? 

 a. Solvente 

 b. Soluto 

2. Elija verdadero o falso, según corresponda: 

2.1 La disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias 

 a. Verdadero  

 b. Falso  

2.2 Las unidades de concentración se dividen en físicas y químicas. 

 a. Verdadero  

 b. Falso  

2.3 La disolución es una mezcla heterogénea de dos a más sustancias 

 a. Verdadero  

 b. Falso  

2.4 La fracción molar tiene unidades de medida. 

 a. Verdadero  

 b. Falso  

3. Seleccione la opción correcta: 

3.1 Calcular la molaridad de una disolución de 0.25 L en la que está disueltos 30 

gramos de cloruro sódico (NaCl). 

 a. 1,04 M 

 b. 2,04 M 

 c. 3,04 M 

 d. 4,04 M 

3.2 Se dispone de 1 L de una disolución de concentración 0,7 M de ácido cítrico en 

agua. ¿Cuál será el volumen final para obtener una dilución de 0,5 M? 

 a. 1,4 mL 

 b. 2,4 L 

 c. 2,4 mL  

 d. 1,4 L 

3.3 Calcule la molalidad de la solución resultante al disolver 4 gramos de NaOH 

en 250 mL de solvente, si la densidad del solvente es de 1g/mL. 

 a. 1,4 M   

 b. 0,4 m  
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 c. 1,4 m  

 d. 0,4 M 

3.4 Determine la normalidad de una disolución de 500 mL que contiene 80 gramos 

de Ácido Fosfórico (H3PO4). 

 a. 5,898 N  

 b. 4,898 N  

 c. 3,898 N 

 d. 4 N 

3.5 Se tiene una disolución formada por 34 gramos de amoniaco (NH3) en 396 g de 

H2O. Calcula la fracción molar del amoniaco. 

 a. 1,8  

 b. 0,8  

 c. 1,08 

 d. 0,08 
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Anexo 9. Planificaciones microcurriculares 
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Anexo 10. Certificado de la traducción del resumen 
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