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1. Título  
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2.  Resumen 

Las estrategias didácticas activas permiten mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje; ya que, ofrecen oportunidades que facilitan el aprendizaje, posibilitan la 

comprensión y aplicación del mismo, fortaleciendo habilidades de pensamiento y de 

comunicación. El objetivo de este trabajo, fue: <<Potenciar la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, mediante la aplicación de estrategias didácticas activas que 

fomenten la participación activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura de Química, de Primer Año de Bachillerato General Unificado, del Colegio de 

Bachillerato “27 de Febrero”, periodo lectivo 2022-2023 >>. El método utilizado fue el 

inductivo; se partió de la observación directa evidenciándose la falta de aplicación de 

estrategias didácticas en el PEA de Química, luego, mediante la búsqueda bibliográfica se 

elaboró y desarrollo la propuesta de intervención para abordar el problema; el enfoque es 

cualitativo, se identifican, exploran y analizan las particularidades del proceso áulico, como: 

pasividad, desinterés, poca comprensión y bajas calificaciones de los estudiantes; según la 

naturaleza de la información, es Investigación Acción Participativa, a través de la propuesta de 

intervención, se logró motivar la colaboración y participación de estudiantes e investigadora, 

para responder al problema; corresponde también a investigación transversal, desde la 

detección del problema hasta la discusión de resultados se da en un corto periodo de tiempo.  

Los resultados obtenidos muestran que las estrategias didácticas activas implementadas y que 

tuvieron mayor efectividad para fomentar la comprensión de temas, interés y participación 

activa de los estudiantes, fueron: experimentación, gamificación y simulación en plataformas 

virtuales, estas potenciaron en ellos la construcción de aprendizajes significativos, 

evidenciándose en la mejora de su rendimiento académico. Se concluye que, mediante la 

aplicación de estrategias didácticas activas, acompañadas de técnicas, recursos y material 

didáctico pertinente, se mejoró el PEA de Química y se potenció la construcción de 

aprendizajes significativos en los estudiantes.  

 

Palabras clave: estrategias didácticas, enseñanza de Química, constructivismo, 

aprendizaje significativo.   
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Abstract  

Active didactic strategies allow to improve the teaching and learning process; since they 

offer opportunities that facilitate learning, make it possible to understand and apply it, 

strengthening thinking and communication skills. The objective of this work was <<To 

promote the construction of significant learning in students, through the application of active 

didactic strategies that encourage the active participation of students in the teaching and 

learning process of the subject of Chemistry in the First Year of Baccalaureate, of the “27 de 

Febrero” High school, academic period 2022-2023 >>. The method used was the inductive one. 

It started from direct observation, evidencing the lack of application of didactic strategies in 

the TLP of Chemistry, then, through the bibliographic search, the intervention proposal was 

elaborated and developed to address the problem. The approach is qualitative, the 

particularities of the classroom process are identified, explored and analyzed, such as: 

passivity, disinterest, little understanding and low grades of the students. According to the 

nature of the information, it is Participatory Action Research, through the intervention 

proposal, it was possible to motivate the collaboration and participation of students and 

researcher, to respond to the problem. It also corresponds to cross-sectional research, from the 

detection of the problem to the discussion of results occurs in a short period of time. The results 

obtained show that the active didactic strategies implemented and that were more effective in 

promoting the understanding of topics, interest and active participation of students, were: 

experimentation, gamification and simulation in virtual platforms, these promoted in them the 

construction of significant learning evidencing itself in the improvement of their academic 

performance. It is concluded that, through the application of active didactic strategies, 

accompanied by techniques, resources and pertinent didactic material, the TLP of subject of 

Chemistry was improved and the construction of significant learning in students was enhanced. 

 

 Keywords: teaching strategies, chemistry teaching, constructivism, meaningful 

learning. 
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3.Introducción  

El presente Trabajo de Integración Curricular titulado: Estrategias didácticas activas 

para la construcción de aprendizajes significativos, en la asignatura de Química. Periodo 

lectivo 2022-2023, orientado a incentivar la participación activa, interés y motivación por la 

asignatura, por ende, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su rendimiento académico 

de los estudiantes a través de la aplicación de estrategias didácticas activas. Al respecto, 

Jiménez y Robles (2016) en su artículo “Las estrategias didácticas y su papel en el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje”; consideran que: 

 Las estrategias didácticas pueden ser vistas como elementos de reflexión para la propia 

actividad docente, ofrecen grandes posibilidades y expectativas de mejorar la práctica 

educativa. El docente para comunicar conocimientos utiliza estrategias encaminadas a 

promover la adquisición, elaboración y comprensión de los mismos. Es decir, las 

estrategias didácticas se refieren a tareas y actividades que pone en marcha el docente 

de forma sistemática para lograr determinados aprendizajes en los estudiantes (pp.108-

109).  

Asimismo, dentro de los beneficios e importancia de las estrategias didácticas activas 

de acuerdo con Díaz (2015, citado en Rivera y Saldarriaga, 2018, p.17), recae en que: “[…] la 

aplicación de estrategias didácticas permite la integración del conocimiento, posibilita la 

transferencia y aplicación del mismo. Permite la creación de nuevos escenarios de aprendizaje 

y promueve el trabajo interdisciplinario”. (p.17).  

A partir de la observación directa al estar en contacto con la realidad educativa durante 

el desarrollo de las prácticas pre-profesionales, realizadas en Primer Año de BGU, del Colegio 

de Bachillerato “27 de Febrero”, se evidencia la falta de aplicación de estrategias didácticas 

activas, lo que provoca desmotivación y falta de participación activa por parte de los 

estudiantes, ocasionando dificultad en la construcción de aprendizajes significativos en los 

estudiantes y por ende, su bajo rendimiento académico. Ante esta realidad, surgió la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo potenciar la construcción de aprendizajes significativos en 

los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado, del Colegio de Bachillerato 

27 de Febrero, en la asignatura de Química? Para solucionar el problema detectado, se 

formularon los siguientes objetivos específicos: “Investigar referentes teóricos sobre las 

diferentes estrategias didácticas activas para seleccionar las más adecuadas, en relación a la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química”; “Aplicar las estrategias 

didácticas activas, que mejoren la partición de los estudiantes en PEA de Química, mediante el 

desarrollo de la propuesta de intervención” y “Evaluar, mediante instrumentos de evaluación e 
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investigación, el impacto de la aplicación de estrategias didácticas activas, en la construcción 

de aprendizajes significativos en los estudiantes”. 

Este trabajo investigativo, enfocado en las estrategias didácticas activas y su aplicación 

para fomentar la participación, motivación e interés de los estudiantes, tiene una importancia 

académica y didáctica; puesto que, se busca la construcción y consolidación de aprendizajes 

en los estudiantes, en la asignatura de Química; asimismo, dinamizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y consecuentemente mejorar del rendimiento académico del alumnado. Esta 

investigación aportó significativamente a la práctica docente; en primer lugar, a la estudiante 

investigadora porque le permitió conocer la realidad dentro y fuera del aula de clase; luego, se 

considera a la docente tutora de la institución, quien validó el efecto de las estrategias 

implementadas, mismas que fueron de gran atractivo e importancias lo que marca el inicio de 

su aplicación en su práctica docente, en relación a la mejorar del rendimiento académico de los 

estudiantes; cabe recalcar que los más beneficiados fueron estos últimos; debido a que, el 

proceso de intervención y la implementación de estrategias didácticas activas mejoraron 

significativamente sus aprendizajes y por ende, su rendimiento académico.   

Dentro de la estructura del Trabajo de Integración Curricular, se maneja el sustento 

teórico desde el punto de vista de diferentes autores y se encuentra dividido en tres categorías 

con los respectivos temas y subtemas; en primer lugar, la categoría de modelo pedagógico 

Constructivista, el cual consiste en que los estudiantes adquieren un rol activo siendo los dueño 

de su propio aprendizaje, el docente está para guiar, complementar y orientar el cauce del curso 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; en segundo lugar, estrategias didácticas activas 

para la enseñanza de Química, las cuales permiten la comprensión de temas, despiertan el 

interés por la asignatura, generan una mayor participación activa y hacen del proceso áulico un 

proceso dinámico y flexible, para que los estudiantes desarrollen nuevas destrezas y potencien 

sus habilidades de aprendizaje y comunicación construyendo aprendizajes significados, y con 

ello mejorando su rendimiento académico; y una tercera categoría corresponde a la asignatura 

de Química, información tomada del Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria 2016.  

En cuanto a los logros alcanzados, estos corresponden a establecer una mayor 

participación activa de los estudiantes, interés por la asignatura, construcción de aprendizajes 

significativos y la mejora de su rendimiento académico. Respecto a las limitaciones que se 

presentaron durante el desarrollo del trabajo investigativo, estas están en relaciona a la 

infraestructura tecnológica; puesto que, la institución cuenta con red de internet limitada y el 

área de CCNN cuanta con un solo proyector, situación que impide la implementación de 
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estrategias que requieren de internet o herramientas tecnológicas, misma que pueden aportar 

significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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4. Marco Teórico 

4.1. Modelo Pedagógico 

Para definir modelos pedagógicos, se considera a Vásquez y León (2013), quienes 

mencionan que: “[…] un modelo pedagógico, es un sistema formal que busca interrelacionar 

los agentes básicos de la comunidad educativa con el conocimiento científico para conservarlo, 

producirlo o recrearlo dentro de un contexto histórico, geográfico y cultural determinado” (p.5). 

De igual manera, el modelo pedagógico se concibe como:  

 El modelo pedagógico como representación de un enfoque pedagógico se apoya en 

teorías que muchas veces vienen de otras ciencias: teorías sociológicas, teorías 

psicológicas, teorías antropológicas, que a su vez hacen una mirada a dimensiones 

diferentes: social, individual y cultural, respectivamente, la que fijan de antemano una 

postura hacia el currículo, moldeándolo en su estructura propósitos más relevantes, para 

luego ser llevados a la práctica educativa. (Cantor y Altavaz, 2019, p.2).  

A continuación, se describe el modelo pedagógico bajo el que se trabajó durante el 

tiempo de intervención, el modelo pedagógico Constructivista; detallando aspectos relevantes 

como: el surgimiento, principales representantes, rol del estudiante, rol del docente, estrategias 

metodológicas y el tipo de aprendizaje que generan. 

4.1.1. Modelo Pedagógico Constructivista.   

Para definir lo que es un modelo pedagógico Constructivista, se considera a Cuji (2012), 

quien menciona que el modelo pedagógico constructivista es: 

El modelo pretende la formación de personas como sujetos activos, capaces de tomar 

decisiones y emitir juicios de valor, lo que implica la participación activa de profesores 

y alumnos que interactúan en el desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, 

liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre la comprensión de las estructuras 

profundas del conocimiento. (pp.8-9) 

En el mismo sentido, es pertinente tener en cuenta que:  

[…] el constructivismo constituye todo un marco explicativo en el que confluyen teorías 

psicológicas y pedagógicas que consideran el rol del estudiante como un proceso de 

adquisición del conocimiento en forma dinámica, ya sean los saberes especializados 

como las matemáticas u otros saberes como el conocimiento de los estilos de vida, para 

ello es esencial que se le dé un significado a la información que recibe y luego la procese 

mentalmente (Bolaño, 2020, p.493)  
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4.1.1.1. Surgimiento 

Este modelo pedagógico se opone a que el individuo sea pasivo y receptivo pues 

considera que el individuo debe ser activo para luego construir y generar su propio 

conocimiento, al respecto Arbor (2015; como se citó en Vega, 2020) indica:  

El constructivismo fue desarrollado por primera vez por un psicólogo del desarrollo 

suizo Jean Piaget (1896- 1980). Piaget creía que la infancia del individuo juega un papel 

vital y activo con el crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través de 

hacer y explorar activamente.  (p.30)  

Es importante tener en cuenta que, el modelo pedagógico constructivista parte de:  

La corriente constructivista social propone el desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del aprendiz. El propósito se cumple cuando se considera al 

aprendizaje en el contexto de una sociedad, impulsado por un colectivo y unido al 

trabajo productivo, incentivando procesos de desarrollo del espíritu colectivo, el 

conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica en la formación de las 

nuevas generaciones. Representantes de este esquema son Bruner y Vygotski. (Araya, 

Alfaro y Andonegui, 2007, p. 91) 

4.1.1.2. Principales representantes 

En cuanto a los principales representantes, Payer (s.f.) menciona:  

[…] el constructivismo social, cuyo exponente más representativo fue el filósofo ruso 

Lev Semionovich Vygotsky (1896- 1934). Posteriormente se hará una comparación con 

la teoría de uno de los grandes representantes del constructivismo como lo fue Jean 

Piaget, quien también con sus trabajos hace un aporte importante a la educación. (p.1.) 

De igual manera, es fundamnetal tener en cuenta que: “Cabe destacar a Jean Piaget, en 

1952, con su teoría del desarrollo cognitivo. Posteriormente, también Jerome Bruner, en 1960, 

David Ausubel, en 1963-1968, y Lev Vygotsky, en 1978, quienes realizaron aportaciones 

siguiendo la misma línea de pensamiento” (Reyero, 2019, p. 113) 

4.1.1.3. Rol del docente 

Para conocer el rol que desempeña el docente en el modelo pedagógico Constructivista, 

se considera lo mencionado por Colegio Williams (2022): 

En las aulas constructivistas, el docente tiene la función de crear un entorno 

colaborativo en el que los estudiantes participen activamente en su propio aprendizaje. 

Este tipo de aulas constructivistas tienen como base 4 áreas clave para tener éxito: 

✓ Los conocimientos compartidos entre profesores y alumnos. 

✓ Los profesores son guías o facilitadores del aprendizaje. 
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✓ Las aulas de aprendizaje constan de pequeños grupos de estudiantes. 

✓ Las aulas constructivistas se enfocan en las preguntas e intereses de los 

estudiantes, se enfocan en el aprendizaje interactivo y están centradas en el 

estudiante. (párr. 6).  

De igual manera, se suman otros aspectos al tener en cuanta dentro del rol del docente 

en el modelo pedagógico Constructivista:  

En este modelo pedagógico el rol del maestro cambia marcadamente: su papel es de 

moderador, coordinador, facilitador, mediador y un participante más de la experiencia 

planteada. Para ser eficiente en su desempeño tiene que conocer los intereses de los 

estudiantes, sus diferencias individuales, las necesidades evolutivas de cada uno de 

ellos, los estímulos de sus contextos familiares, comunitarios, educativos, y 

contextualizar las actividades, etcétera. (p.6) 

4.1.1.4. Rol del estudiante 

Respecto al rol del estudiante se considera lo siguiente:  

El papel del estudiante en esta teoría del aprendizaje, es un papel constructor tanto de 

esquemas como de estructuras operatorias siendo el responsable último de su propio 

proceso de aprendizaje y el procesador activo de la información, construye el 

conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle en esta tarea, ya que debe 

relacionar la información nueva con los conocimientos previos, para establecer 

relaciones entre elementos en base a la construcción del conocimiento y es así cuando 

da verdaderamente un significado a las informaciones que recibe. (Rojas, 2015, p.1) 

De la misma manera, de acuerdo con Díaz, Vergara y Carmona (2011): 

[…] los alumnos no solo terminan sus estudios sin saber resolver problemas y sin una 

imagen correcta del trabajo científico, sino que la inmensa mayoría de ellos ni siquiera 

logra comprender el significado de los conceptos científicos más básicos, a pesar de 

una enseñanza reiterada, demostrativa y con tendencia a la instrucción clásica. (pp.138-

139).  

4.1.1.5. Estrategias y técnicas metodológicas 

En cuanto a las estrategias metodológicas, este modelo pedagógico considera lo 

mencionado por Maldonado (2016):  

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de 

las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se 

produce:  
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• Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget)  

• Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky)  

• Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)  

Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es "El método de 

proyectos", ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas 

y estimula el "saber", el” saber hacer" y el "saber ser", es decir, lo conceptual, 

lo procedimental y lo actitudinal. (p. 43) 

En la misma línea investigativa, el modelo pedagógico Constructivista, dentro de sus 

lineamientos contempla: 

El constructivismo, de la mano de dos de sus buenos exponentes, Piaget y Vigotsky, 

hace surgir en los ambientes educacionales una necesidad de aproximar dicho discurso 

a la cotidianeidad del profesor, a los espacios del día a día, de cada uno de los salones 

de clases, viéndolos como posibles laboratorios de investigación, no solo como espacios 

físicos vacíos. De esta manera, desde el aprendizaje social se pretende fortalecer en esos 

estudiantes las dinámicas grupales, la formación mutua, el establecimiento de conceptos 

reales y aplicables a sus proyectos de vida y formación, permitiendo así la interacción 

de cada uno de ellos consigo mismo, con sus compañeros, docentes, familiares, y en 

especial con la sociedad donde se encuentran inmersos, rescatando sobre todo sus 

valores, actitudes, capacidades y destrezas, además de considerar exclusivamente los 

conocimientos previos y todo el proceso que realiza en el contexto escolar.  (p.137) 

4.1.1.6. Tipo de evaluación 

En cuanto al tipo de evaluación modelo pedagógico Constructivista, es importante 

considerar:  

La evaluación constructivista no se interesa sólo en los productos observables del 

aprendizaje, ya que, en la evaluación bajo esta perspectiva, son de gran importancia los 

procesos de construcción que dieron origen a estos productos y la naturaleza de la 

organización y estructuración de las construcciones elaboradas. (González , Hernández 

y  Hernández, 2007, p.127).  

Asimismo, es necesario tener en cuenta lo mencionado por Bolaño (2020): 

Desde el punto de vista constructivista, el aprendizaje se trata de un proceso de 

desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas, alcanzadas en ciertos niveles de 

maduración. Este proceso implica la asimilación y acomodación lograda por el sujeto, 

con respecto a la información que percibe. Se espera que esta información sea lo más 

significativa posible, para que pueda ser aprendida.  Este proceso se realiza en 
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interacción con los demás sujetos participantes, ya sean compañeros y docentes, para 

alcanzar un cambio que conduzca a una mejor adaptación al medio (p.495) 

 

4.2. Estrategias didácticas activas  

En la tesis denominada: Estrategias metodológicas activas en el proceso enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales para los estudiantes de octavo año EGB de la Unidad 

Educativa Católica “Mariano Negrete”, periodo 2017-2018, la autora Erika Carranza (2019)      

tiene como objetivo: Determinar la importancia de las estrategias metodológicas activas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. Con respecto a estrategias 

metodológicas la investigadora señala que:  

[…] buscan que el educando adquiera mayor protagonismo y autonomía frente a su 

proceso de adquisición de conocimiento. El estudiante es reconocido como un sujeto 

cognoscente capaz de analizar y reflexionar sobre los acontecimientos que suceden a su 

alrededor para tomar decisiones beneficiosas para su vida académica y cotidiana (p.10).   

La importancia de la aplicación de estrategias metodológicas activas, se debe a que: 

“[…] permiten que un individuo pueda desarrollar competencias, lo cual representa las 

capacidades dentro de un ambiente o contexto específico” (p.12). De la misma manera, hace 

énfasis en que: “Docentes y educandos trabajan de manera conjunta con el fin de establecer 

una relación bidireccional en la que existe una retroalimentación de información con el fin de 

construir aprendizajes significativos.”  (p.11) 

Asimismo, dichas estrategias “favorecen el desarrollo de los estudiantes en aspectos 

como la autonomía, el pensamiento crítico, la reflexión, la argumentación, el trabajo en equipo, 

la participación, la comunicación.” (p.13).  

La investigadora en su trabajo sigue un proceso investigativo, de enfoque mixto, 

asimismo, de acuerdo a las características de la investigación esta investigación es 

bibliográfica, de campo y descriptiva y su muestra está enfocada en los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Mariano Negrete”. Al finalizar su 

intervención o investigación la autora concluye que: Las estrategias didácticas activas son poco 

utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales; asimismo, se 

considera pertinente la implementación de estrategias metodológicas activas, puesto que, 

permiten construir aprendizajes significativos, potencia la participación activa y desarrolla 

habilidades y destrezas de los educandos. La implementación de recursos didácticos permite 

una mejor comprensión de contenidos, genera interés en los estudiantes y con ello su 

participación. 
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De igual manera, Jiménez y Robles (2016) en su artículo “Las estrategias didácticas y 

su papel en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje”; tienen como finalidad, señalar 

las estrategias más importantes para formar competencias, tomando en cuenta los criterios del 

aprendizaje significativo, procesos de idoneidad y responsabilidad del docente. En cuento a las 

estrategias didácticas, manifiestan que: “son un conjunto de acciones que se proyectan y se 

ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito” (Tobón, 2010, 

citado por Jiménez y Robles, 2016, p.108). 

Asimismo, Jiménez y Robles (2016), consideran que las estrategias didácticas pueden 

ser vistas como:  

elemento de reflexión para la propia actividad docente, ofrecen grandes posibilidades y 

expectativas de mejorar la práctica educativa. El docente para comunicar conocimientos 

utiliza estrategias encaminadas a promover la adquisición, elaboración y comprensión 

de los mismos. Es decir, las estrategias didácticas se refieren a tareas y actividades que 

pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr determinados aprendizajes 

en los estudiantes (pp.108-109).  

Este artículo aporta con lo que se debe tener en cuenta previo al momento de aplicar 

una estrategia didáctica, entendiendo que:  

Una estrategia didáctica consiste en elegir la más adecuada combinación de métodos, 

medios y técnicas que ayuden al estudiante a alcanzar la meta deseada del modo más 

sencillo y eficaz. Pero la complejidad de la práctica educativa hace que esa adecuada 

combinación presente variadas soluciones, que dependen no solo del profesor y sus 

decisiones, sino también de los modelos y de las teorías educativas implícitas (Jiménez 

y Robles, 2016, pp.112) 

Por otro lado, en un informe denominado “¿Qué son las estrategias didácticas?” tiene 

como propósito describir las estrategias didácticas respecto a los recursos en línea, así pues, 

establece que: “Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida” 

(Universidad Estatal a Distancia, 2013, p.1).  

La aplicación de dichas estrategias durante el proceso áulico, requiere de mucha 

atención y perfeccionamiento del proceso, técnicas y recursos, cuyo diseño, modificación y 

selección es tarea del docente, para lo cual hay que tener en cuenta lo siguiente:  

● Una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje.  



 
 

13 
  

● Una gama de decisiones que él o la docente debe tomar, de manera consciente 

y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje.  (Universidad Estatal a Distancia, 2013, 

pp.1-2).  

Desde otro punto de vista, Casal y Granda (2003), en su artículo “Una Estrategia 

Didáctica para la Aplicación de los métodos participativos”, en el que tiene como objetivo 

incentivar la participación activa del estudiante en la construcción de su propio conocimiento 

es uno de los objetivos que se persigue actualmente en los distintos niveles de enseñanza, lo 

que puede lograrse de diversas maneras y por vías diferentes. Estos autores manifiestan que:  

Los métodos participativos, llamados por algunos autores también métodos activos, 

productivos, problémicos, se definen como las vías, procedimientos y medios 

sistematizados de organización y desarrollo de la actividad de los estudiantes, sobre la 

base de concepciones no tradicionales de la enseñanza, con el objetivo de lograr el 

aprovechamiento óptimo de sus posibilidades cognitivas y afectivas (Colectivo de 

autores, 1998; citado por Casal y Granda, 2003, p.173). 

Respecto a la enseñanza, alude que: “El método de enseñanza se realiza y verifica en 

un determinado proceso educativo, a su vez, se produce en el interior de un determinado 

currículo, en una institución particular, en un país que vive en un tiempo y espacio 

determinados” (Casal y Granda, 2003, p.174).  

En la misma línea investigativa, en el artículo denominado: “La importancia del uso de 

nuevas estrategias en el Ámbito Escolar”, los autores Rodríguez y Salazar tiene como objetivo 

promover el aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a 

situaciones académicas o de la realidad cambiante.  En cuanto al uso de estrategias didácticas, 

expresan que estas no solo facilitan la tarea del docente, sino que: “Ayuda a que los estudiantes 

desarrollen sus competencias, adquiera una gran motivación por aprender y esto los convierta 

en personas críticas y capaces de cuestionarse ante la información que se les presenta” 

(Rodríguez y Salazar, 2016, p.3). Luego, enfatizan en cómo estas estrategias deberían ser 

plateadas o pensadas; añaden que: “El uso de estrategias participativas en el aula, debe estar 

orientado a promover el interés del alumno e integrar el desarrollo de valores, actitudes y 

normas, pues favorecen la interacción en el aula e incrementan el aprendizaje” (Veras, 2015; 

como se citó en Rodríguez y Salazar, 2016, p.4).  

En el artículo con el nombre “Estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de 

biología en las universidades públicas”; los autores Savier Acosta y María García tienen como 
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finalidad identificar las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de Biología en las 

Universidades públicas.   Respecto a las estrategias de enseñanza tomamos a Díaz y Hernández 

(2007, citado por Acosta y García, 2012, p.70), quienes mencionan: “Las estrategias de 

enseñanza son procedimientos (conjuntos de operaciones o habilidades), que un docente 

emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para enseñar 

significativamente y solucionar problemas” (p.70).  

De manera similar, al hablar de las estrategias didácticas activas, se considera:  

 Las estrategias didácticas activas y educativas en la actualidad, en el caso de la 

educación este tiene un papel vital e importante para la sociedad y los individuos en 

conjunto (Rodríguez Diéguez, 2000) ya que contribuye a una economía basada en 

conocimiento, cohesión social, desarrollo regional y global del bienestar, 

adicionalmente de brindar conocimientos, la educación, atesora el espíritu, la cultura, 

los valores y todo en conjunto que forma a los seres humanos (Gonzalez Estefani, 

1979), además, resulta importante mencionar que los sistemas educativos hoy en día se 

encuentra formalizados, estructurados y en continuo cambio para el bienestar de la 

sociedad, por lo que esta transformación se vuelve necesaria en la obtención de la 

excelencia en los individuos. (Plaza, 2020, p.68) 

La importancia de las estrategias didácticas activas de acuerdo con Díaz (2015, citado 

en Rivera y Saldarriaga, 2018, p.17), recaen en que: “[…] la aplicación de estrategias didácticas 

permite la integración del conocimiento, posibilita la transferencia y aplicación del mismo. 

Permite la creación de nuevos escenarios de aprendizaje y promueve el trabajo 

interdisciplinario”. (p.17).  

De igual manera, teniendo en cuenta que: “Las estrategias didácticas activas pueden 

servir para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, favorecen la reflexión, la 

comprensión y la metacognición educativa.” (Romero, 2009, p.5); es por ello que, se torna 

importante la aplicación de las mismas en el sistema de educación.  

Es importante recordar que, las estrategias didácticas están englobadas por las 

metodologías de aprendizaje, en tal sentido, Asuero (2023), indica:  

Dentro de estas metodologías de aprendizaje, las estrategias didácticas son consideradas 

como el conjunto de acciones que ayudan al estudiante asimilar cualquier tipo de 

información ya sea realizando debates, preguntas, simulaciones, aprendizaje invertido, 

para que paulatinamente vaya adentrándose al mundo del aprendizaje, como indica 

Sanz, (2019) estas estrategias son secuencias de procesos que prácticamente van 

logrando los objetivos de aprendizaje y que son utilizadas por un aprendiz con el 
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propósito de adquirir y comprender los contenidos, ya que utilizar este tipo de 

estrategias estaremos formando alumnos más activos, más autónomos y más eficientes 

(p.5).  

4.3.Estrategias didácticas activas para la enseñanza de Química 

Las estrategias didácticas activas implementadas durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Química, son:  

La estrategia de Experimentación; al respecto Quiroz-Tuarez y Zambrano-Montes, 

(2021), mencionan que:  

La experimentación, es una estrategia que el maestro debe poner en práctica para la 

enseñanza de las ciencias naturales puesto que lleva al alumno a la búsqueda de 

explicación. Por ello es necesario partir de la observación, así como, aprovechar su 

interés por conocer, indagar y resolver problemas y preguntas que ellos mismos se 

plantean, lo que implica que el plan de trabajo inicial debe modificarse sobre la marcha 

para aprovechar el interés que generan las actividades. (p.5) 

De igual manera, se puede afirmar que con: “[…] la realización de actividades 

experimentales se estimula en los alumnos la capacidad de observar, de formular preguntas, 

predecir resultados y contrastar ideas; avanzarán en la construcción de explicaciones sencillas 

acerca de lo que ocurre a su alrededor” (Cruz, 2014, p.38).  Adicional a ello, Villacres (2017, 

como se citó en Monteza, 2021) afirma que: “La experimentación implica la comprensión de 

problemas, reconociendo todas las ideas existentes verdaderas y las concepciones erróneas que 

se tenga, intensificando en las situaciones problemáticas y en la generación de aprendizajes 

significativos” (p.128) 

La estrategia de Gamificación; al respecto Zichermann y Cunningham, (2011, como se 

citó en Borrás, 2015) señalan que: “La gamificación consiste en el uso de mecánicas, elementos 

y técnicas de diseño de juegos en contexto que no son juegos para involucrar a los usuarios y 

resolver problemas” (p.4). Teniendo en cuenta otra perspectiva Revelo, Collazos y Jiménez 

(2014) sostiene que: “La gamificación puede definirse como el uso de elementos de juego en 

un contexto ajeno al juego, incluso en el contexto educativo, con el objetivo de mejorar la 

participación de los estudiantes” (p. 32). Asimismo, los recurso e instrumentos utilizados 

dentro de esta estrategia facilitan el proceso, considerando que: “[…] las actividades de 

gamificación se intercambia la realización de la actividad por la satisfacción, motivación, 

aprendizaje, diversión, etc. Es decir, se intercambia la realización de la actividad por un 
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feedback, el cual es barato, abstracto, fácil de generar y mantener (Werbach y Hunter, 2014, 

como se citaron en Contreras y Eguia, 2017, p.21).  

La estrategia de Simulación Plataforma virtuales, misma que fui implementada 

durante el PEA de Química; esta permitió obtener resultados positivos en cuanto a la 

participación de los estudiantes. En cuanto a esta estrategia, se puede referenciar a Price, 

Perkins, Holmes y Wieman (2018, como se citaron en López, 2020), indican que:  

Las simulaciones son una herramienta muy flexible, ya que pueden ser usadas en 

diferentes contextos (por ejemplo, en cualquier nivel académico), con diferentes 

herramientas en el aula (proyectores, pizarrones inteligentes, computadoras, tabletas o 

Smartphone) (…) El uso de simulaciones en el aprendizaje de ciencias hace las clases 

más atractivas, mostrando una visión de la ciencia más accesible y divertida, asimismo, 

ayuda a estimular un mayor entendimiento en los conceptos y permite desarrollar y 

fortalecer prácticas científicas como la exploración, hacer predicciones, probar ideas, 

diseñar experimentos, argumentar, recolectar datos, hacer conclusiones y crear 

modelos. (p.2)  

Es necesario revisar sobre la importancia y aporte de las plataformas virtuales, en 

relación a ello, Sánchez (2009) afirma que: “un amplio rango de aplicaciones informáticas 

instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar al profesorado la creación, 

administración, gestión y distribución de cursos a través de Internet” (p. 218); para 

complementar: “Las plataformas virtuales son ambientes que facilitan el aprendizaje, 

consideradas como conectores de comunicación entre los docentes y sus alumnos, además, 

tienen incorporadas una amplia gama de aplicaciones informáticas que permiten un 

intercambio de información entre los actores educativos” ( Parra-Zhizhingo, García-Herrera, 

Ávila-Mediavilla y Erazo-Álvarez, 2020, p.238).  

La estrategia Flipped Classroom o aula invertida, de acuerdo con Berenguer (2016, 

como se citó en Aguilera, Manzano, Martínez, Lozano y Casiano, 2017), es: “El aula invertida 

o flipped classroom es un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el alumno/a 

asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje que el que venía ocupando 

tradicionalmente” (p.262).  

El enfoque activo que, se le brinda al estudiante permite que este pueda obtener 

información sin que necesariamente esté su docente. El aula invertida permite también, que el 

docente realice un seguimiento más personalizado, referente a esto, Vidal et al., (2016), 

mencionan que; cuando se realiza con éxito, esta metodología debe abordar todas las fases de 

la Taxonomía de Blomm:  
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● Conocimiento: ser capaces de recordar información aprendida.  

● Comprensión: "hacer nuestro" aquello que hemos aprendido y ser capaces de presentar 

la información de otra manera.  

● Aplicación: aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se nos presenten.  

● Análisis: descomponer el todo en sus partes y poder solucionar problemas a partir del 

conocimiento adquirido  

● Síntesis: ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer nuevas 

maneras de hacer.  

● Evaluación: emitir juicios respecto al valor de un producto según opiniones personales 

a partir de unos objetivos dados. (p.678) 

Para describir en qué consiste la estrategia Aprendizaje por descubrimiento, es 

necesario considerar a Baro (2011, como se citó en Arias y Oblitas, 2014), quien señala que:  

[…] el aprendizaje por descubrimiento está más orientado hacia la participación 

interactiva de los estudiantes, pues es a partir de la actividad de interacción con otros 

que se construyen los significados. Pero los significados que construye son también 

producto de una compleja serie de interacciones con el profesor, los contenidos 

estudiados y la estructura cognitiva del mismo estudiante (pp.458-459). 

Asimismo, esta estrategia es considerada como “[…] el aprendizaje en el que los 

estudiantes construyen por si mismos sus propios conocimientos, en contraste con la enseñanza 

tradicional o transmisora del conocimiento, donde el docente pretende que la información sea 

simplemente recibida por los estudiantes” (Sprinthall y Sprinthall, 1996; citado en Eleizalde et 

al., 2010, p. 273). 

Seguidamente, se aborda una frecuente empleada por los docentes, el Resolución de 

ejercicios y problemas; en este sentido, se hace énfasis en García (2010) quien mencionan 

que: 

La resolución de problemas se ha estimado como una estrategia para favorecer en el 

estudiante la comprensión de los saberes y desarrollar las competencias específicas para 

enfrentar eficientemente los problemas que la sociedad o el mundo laboral le demande; 

por ende, los estudiantes deben entender la importancia de la resolución de problemas 

en su relación con la competencia propositiva, la necesidad de interrelacionar la vida 

cotidiana con el mundo académico y laboral. (p.132) 

Referente a la estrategia de Codificación de Información, considerando sus 

características se detonan las siguientes:  
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Integra estrategias de nemotecnización, estrategias de elaboración y estrategias de 

organización; en otras palabras, es la elaboración (superficial o profunda) y la 

organización más sofisticada de la información, conectan con los conocimientos 

previos, integrándolos en estructuras de significados más amplios (formas de 

representación) que constituyen la llamada, por unos, estructura cognitiva y, por otros, 

base de conocimientos. (Ortega et al., 2017, p.73) 

Otra de las estrategias aplicadas durante la intervención se encuentra la estrategia 

Aprendizaje entre pares, misma que es descrita como: “[…] aprendiendo desde y con otros 

de maneras formales e informales (Boud, Cohen y Sampson, 2001) […] corresponde a personas 

que se encuentren en una situación similar a la del estudiante, que comparten un estatus y son 

aceptados como tal” (Universidad Católica de Temuco, 2021, p. 8). Dentro de este mismo 

cuaderno para docentes, la Universidad Católica de Temuco (2021) se aborda la importancia 

de esta estrategia, por lo cual, se manifiesta que:  

Se concibe que el trabajo entre pares mejora la calidad universitaria, al crearse vínculos 

y fortalecer relaciones entre compañeros, que aportan al desarrollo social y cognitivo y, 

a una efectiva socialización, pasando de ser solo un ‘trabajo en grupo’ a ser uno 

compartido, asumido de forma organizada por todos como responsables del éxito 

común. (p.8) 

Para poder describir las características relevantes de la estrategia Aprendizaje cooperativo, es 

necesario considerar a Juárez, Rasskin y Mendo (2019) quienes al respecto manifiestan:  

El aprendizaje cooperativo es una metodología activa en la que el alumnado, agrupado 

en pequeños grupos con un máximo de 5 componentes, trabajan juntos para maximizar 

su propio aprendizaje y el de sus compañeros/as (Johnson et al. 2014). A través de esta 

metodología los/las integrantes del equipo deben ser conscientes de que sin la 

cooperación de cada miembro no es posible alcanzar una meta común, es decir, que sus 

logros dependen de los logros del resto de componentes del equipo. Esto se conoce 

como interdependencia y constituye una característica esencial para el buen 

funcionamiento del trabajo en equipo (Guzzo y Dickson, 1996; Kelley y Littman, 

2005). (pp. 202 – 203) 

4.4. Técnicas Didácticas Activas 

Es de suma importancia, conocer el impacto positivo que proporcionan las técnicas 

didácticas activas, al respecto Toaquiza (2020) menciona:  
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Las técnicas didácticas activas son relevantes ya que permiten establecer una relación 

docente estudiante vinculada a la construcción de conocimientos ya que es 

multidimensional e integradora, promoviendo la participación de todos en el evento 

formativo, al ser éste un proceso colaborativo, requiere el compromiso de todos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo además, el desarrollo de la personalidad 

y competencias complejas en el estudiante que le favorecen para resolver problemas de 

la vida cotidiana. (p.26) 

En la misma línea de estudio, las técnicas didácticas activas hacen referencia a:  

Las técnicas didácticas activas abarcan una serie de procesos pedagógicos que se 

encargan de la estimulación del aprendizaje en donde ayuda a la obtención de nuevos 

conocimientos mediante diversas estrategias que se pueden emplear para lograr con los 

objetivos planteados por el docente de la unidad educativa. (Chaguay y Bonilla, 2019, 

p.12) 

A continuación, se describen las principales técnicas didácticas activas, mismas que 

complementan las estrategias didácticas activas: 

Aprendizaje Cooperativo. El aprendizaje Cooperativo es fundamental; puesto que, 

desarrolla habilidades de trabajo en equipo que servirán en todos los ámbitos sociales y 

educativos. Es por ello que, Pujolás (2008) define al aprendizaje cooperativo, como:  

El aprendizaje cooperativo es el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos para 

aprovechar al máximo la interacción entre ellos con el fin de maximizar el aprendizaje 

de todos (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). Los miembros de un equipo de 

aprendizaje cooperativo tienen una doble responsabilidad: aprender ellos lo que el 

profesor les enseña y contribuir a que lo aprendan también sus compañeros de equipo. 

Y los equipos de esta índole persiguen una doble finalidad: aprender los contenidos 

escolares y aprender a trabajar en equipo, como un contenido escolar más. Es decir, 

cooperar para aprender y aprender a cooperar... (p.1) 

Asimismo, el aprendizaje cooperativo tiene elementos fundamentales que siempre 

deben primar, tal como lo manifiesta Johnson y Johnson (1997, citado por García, Traver y 

Candela, 2001):  

• Cooperación: los estudiantes se apoyan mutuamente no solo para ser expertos 

en los contenidos, sino para aprender a trabajar en equipo. Comparten metas, 

recursos y se responsabilizan de su papel, además de saber que no pueden tener 

éxito a menos que todos en el equipo tengan éxito.  
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• Responsabilidad: los estudiantes asumen su responsabilidad individual en la 

parte de la tarea que les ha correspondido y también en hacer comprender a sus 

compañeros/as su parte del trabajo. 

• Comunicación: tienen que intercambiar información, materiales y preocuparse 

de que todos la comprendan, analizando y reflexionando sobre las conclusiones 

y procurando una mayor calidad en sus razonamientos y resultados.  

• Trabajo en equipo: aprenden a resolver juntos los problemas, desarrollando 

habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones y 

solución de conflictos. 

• Autoevaluación: los equipos deben evaluar qué acciones han sido útiles y qué 

acciones no. Los equipos establecen metas y analizan sus logros y fracasos, 

identificando problemas y buscando cambios o soluciones para mejorar su 

trabajo futuro. (pp.41-42) 

Aprendizaje autónomo. Esta técnica se puede definir como:  

al grado de intervención del estudiante en el establecimiento de sus objetivos, 

procedimientos, recursos, evaluación y momentos de aprendizaje, desde el rol activo 

que deben tener frente a las necesidades actuales de formación, en la cual el estudiante 

puede y debe aportar sus conocimientos y experiencias previas, a partir de los cuales se 

pretende revitalizar el aprendizaje y darle significancia. (Solórzano, 2017, p.244) 

4.5. Recursos didácticos 

Al hablar de recursos, es importante mencionar a Vargas (2017), en su artículo 

denominado: Recursos Educativos Didácticos en el Proceso Enseñanza Aprendizaje, pretende 

dar a conocer la importancia de los recursos educativos didácticos en el proceso enseñanza 

aprendizaje, respecto a los recursos didácticos menciona que: 

Apoyos didácticos, recursos didácticos, medios educativos. Se entiende por recurso 

didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, 

asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las 

características físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad 

docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo 

de contenido. (p. 69) 
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En este punto, es necesario mencionar que, la clasificación de los recursos didácticos es 

amplia, diversos autores los agrupan de diferente manera, en razón de ello, Pérez (2010) 

propone la siguiente clasificación: 

Documentos impresos y manuscritos: libros y folletos, revistas, periódicos, fascículos, 

atlas, mapas, planos, cartas, libros de actas y otros documentos de archivo histórico, 

entre otros materiales impresos. 

Documentos audiovisuales e informáticos: videos, CD, DVD, recursos electrónicos, 

casetes grabados, transparencias, láminas, fotografías, pinturas, disquetes y otros 

materiales audiovisuales. 

Material Manipulativo: globos terráqueos, tableros interactivos, módulos didácticos, 

módulos de laboratorio, juegos, colchonetas, pelotas, raquetas, instrumentos musicales. 

Incluye piezas artesanales, reliquias, tejidos, minerales, etc. 

Equipos: Proyector multimedia, retroproyector, televisor, videograbadora, DVD, 

computadora, pizarra eléctrica, fotocopiadora. (p. 4) 

Considerando otras perspectivas, Moya (2010) en su artículo denominado: “Recursos 

didácticos en la enseñanza”, pretende identificar la forma correcta de seleccionar y utilizar los 

recursos, puesto que de este paso depende la eficacia del proceso formativo, en dicho artículo 

el autor clasifica los recursos de la siguiente manera:  

●   Textos impresos: 

·          Manual o libros de estudio. 

·          Libros de consulta y/o lectura. 

·         Biblioteca de aula y/o departamento. 

·         Cuaderno de ejercicios. 

·         Impresos varios. 

·          Material específico: prensa, revistas, anuarios. 

● Material audiovisual: 

·         Proyectables. 

·         Videos, películas. 

● Tableros didácticos: Pizarra tradicional. 

●  Medios informativos: 

● Software adecuado. 

●  Medios interactivos. 
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● Multimedia e Internet. (p.2) 

4.6. Aprendizaje Significativo:  

En el artículo denominado: “El aprendizaje significativo para fomentar el pensamiento 

crítico”; que tiene como autor Ricardo Chrobak se plantea como objetivo: examinar diversas 

conceptualizaciones y aspectos del aprendizaje significativo y su relación con el pensamiento 

crítico, modelos y herramientas tendientes al desarrollo de habilidades creativas para la 

resolución de problemas en ciencias exactas y naturales. Respecto al aprendizaje, manifiesta 

que:  

El aprendizaje puede tener múltiples grados de significatividad y que rara vez resulta 

100% mecánico o 100% significativo, sino que, en general, se ubica entre los extremos 

de un continuo que varía desde el puramente mecánico hasta el puramente significativo, 

tomando distintos grados de significatividad de acuerdo a cómo se fue adquiriendo el 

aprendizaje por parte del estudiante (Chrobak, 2017, p.4) 

Considerando otros referentes teóricos, se considera a Baque-Reyes y Portilla-Faican 

(2021), en su artículo denominado: “El aprendizaje significativo como estrategia didáctica para 

la enseñanza – aprendizaje”, tiene como finalidad promover el aprendizaje significativo como 

estrategia didáctica de enseñanza-aprendizaje. En relación al aprendizaje significativo, Latorre 

(2017, citado en Baque-Reyes y Portilla-Faican, 2021), expresa que este hace posible: 

“relacionar los conocimientos nuevos con los conocimientos previos del estudiante y esto le 

permite asignar significado a lo aprendido y poderlo utilizar en otras situaciones de la vida” 

(p.78) 

De igual manera, los autores llegan a establecer que: “El aprendizaje significativo es 

una estrategia de aprendizaje que promueve aprendizajes con sentido, relacionados con el 

contexto socioeducativo de quien aprende, de tal modo que los aprendizajes se convierten en 

conocimiento, que puede ser usado en diferentes situaciones” (Baque-Reyes et al., p.78).  

Por otro lado, en el artículo titulado: “Aprendizaje significativo como un referente para 

la organización de la enseñanza”, el autor Marco Moreira (2017) quien dentro de su trabajo 

realiza una revisión a los postulados centrales de la perspectiva clásica de la teoría del 

aprendizaje significativo de David Ausubel y presenta alguna propuesta reciente para 

profundizar y actualizar el análisis teórico, señala que: “El aprendizaje significativo es la 

adquisición de nuevos conocimientos con significado, comprensión, criticidad y posibilidades 

de usar esos conocimientos en explicaciones, argumentaciones y solución de situaciones 

problema, incluso nuevas situaciones” (Moreira, 2017, p.2) 
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Cuando se habla de aprendizaje significativo, es pertinente tener en cuenta el artículo: 

“Importancia del aprendizaje significativo en la construcción de conocimientos”, que tiene 

como autor a Julio Roa (2021), que tiene como objetivo el análisis de la naturaleza, significado, 

características del aprendizaje significativo y su valor educativo. En primera instancia, dentro 

de mismo artículo se consideran a varios estudios de importancia, entre los que destaca a De 

Zubiría (2006, como de citó en Roa, 2021), establece que:  

Es necesario tener otra concepción sobre el aprendizaje, muy diferente a la formación 

transmisionista, es decir, una educación que garantice que el estudiante sea protagonista 

activo, capaz de reconstruir conceptos e incorporarlos a sus estructuras de pensamiento 

para la resolución de problemas que se presenten en su entorno. (p.65) 

Algo importante a tener en cuenta es que:  

[…] cuando el alumno llega al salón de clase, posee un mundo de experiencias como 

producto de sus vivencias en el entorno.  El docente, por consiguiente, tiene el trabajo 

de ayudarle a descubrir y utilizar esos aprendizajes que, muchas veces, ellos desconocen 

que disponen. Entonces, el docente debe preparar su lección, de manera que esta provea 

al aprendiz con oportunidades de conciliar el nuevo contenido con lo que él conoce. 

(Roa, 2021, p.65) 

4.7. Química de Bachillerato General Unificado (BGU)   

El área de Ciencias Naturales se desarrolla mediante cuatro asignaturas: Ciencias 

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

como Ecología, Geología y Astronomía. Estas asignaturas comprenden aspectos 

fundamentales como: la visión histórica y epistemológica de la ciencia; la de las ciencias para 

la comprensión; el proceso de investigación científica; y los usos y aplicaciones en la 

tecnología.  

Es importante aclarar que, toda la información presentada en esta variable es recopilada 

del Currículo Nacional de Educación, 2016. En este trabajo investigativo, se trabaja con la 

asignatura de Química de Primer Año de BGU, abordando la Unidad 4: Formación de 

compuestos químicos; temas: Compuestos binarios y Función sal y Unidad 5: Las reacciones 

químicas y sus ecuaciones, con los temas: Reacción química y ecuación, Tipos de reacciones 

químicas, Balanceo o ajuste de ecuaciones químicas. Dentro del Currículo se establecen 

elementos a tener en cuenta al momento de realizar una planificación microcurricular (Plan de 

clase), mismos que se detallan a continuación:  
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Tabla 1 

Elementos del Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria 

Unidad Objetivos Específicos de la 

Asignatura 

Destreza con Criterio de 

Desempeño 

Criterio de 

Evaluación 

Indicador de 

Evaluación 

 

4 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.5.2.6. Examinar y clasificar 

la composición, formulación y 

nomenclatura de las sales, 

identificar claramente si 

provienen de un ácido oxácido o 

un hidrácido y utilizar 

correctamente los aniones simples 

o complejos, reconociendo la 

estabilidad de estos en la 

formación de distintas sales. 

CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el 

trabajo cooperativo, la formación de 

posibles compuestos químicos 

binarios y ternarios (óxidos, 

hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) 

de acuerdo a su afinidad, enlace 

químico, número de oxidación, 

composición, formulación y 

nomenclatura. 

I.CN.Q.5.5.1. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la 

formación de posibles compuestos químicos binarios y 

ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de 

acuerdo a su afinidad, estructura electrónica, enlace químico, 

número de oxidación, composición, formulación y 

nomenclatura. (I.2., S.4.) 

5 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.5.7. 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. 

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.5.2.8. Deducir y comunicar 

que las ecuaciones químicas son 

las representaciones escritas de las 

reacciones que expresan todos los 

fenómenos y transformaciones que 

se producen. 

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. 

I.CN.Q.5.6.1. 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. 

Nota. En la figura se muestran los elementos utilizados en los planes de clase del presente Trabajo de Integración Curricular, tales como: Objetivos 

Específicos de la Asignatura, Destrezas con Criterios de Desempeño y Criterios e Indicadores de Evaluación. Fuente: Ministerio de Educación 

(2016). 
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Para verificar las mejoras dentro del rendimiento académico, resultados obtenidos luego 

de la aplicación de estrategias didácticas activas se ha considerado la siguiente escala 

cualitativa y cuantitativa, misma que ha sido construida por el Ministerio de Educación (2016) 

y esta permite establecer la calificación de aprendizajes: 

Tabla 2 

Calificación de aprendizajes 

Escala cualitativa  Escala cuantitativa  

Domina los aprendizajes requeridos.  9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos.  ≤ 4 

Nota. En la tabla se muestra la escala cualitativa y cuantitativa sobre la calificación de 

aprendizajes según el Sistema Nacional de Educación. Fuente: Ministerio de Educación (2016).  
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5. Metodología  

Dentro del presente apartado se aborda la metodología utilizada durante el desarrollo 

del Trabajo de Integración Curricular, se describe el área de estudio, procedimiento y 

procesamiento y análisis de resultados.   

5.1. Área de estudio  

La presente investigación tuvo lugar en el Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, 

perteneciente a la zonal 7, distrito 11D01 de educación, de la provincia y cantón Loja, ubicado 

en la parroquia San Sebastián, barrio La Tebaida en las calles Pablo Palacio 21-51 y Jhon F 

Kennedy, cuenta con dos jornadas; la sección matutina y vespertina, además, ofrece el 

Bachillerato Técnico y Bachillerato General Unificado. Colinda en el Norte con la Unidad 

Educativa Manuel Cabrera Lozano, al Sur y al Oeste con domicilios y al Este con la calle Jhon 

F. Kennedy.  

Figura 1 

Croquis del Colegio de Bachillerato "27 de Febrero" 

 
Nota. En la presente imagen se puede observar la ubicación del Colegio de Bachillerato “27 de 

Febrero” [Fotografía]. Fuente: Google Earth, 2023, (https://acortar.link/RR5SAo).  

5.2. Procedimiento  

En el presente trabajo investigativo se utilizó el método inductivo; puesto que: “el 

método inductivo permite realizar estudios a fenómenos desde lo particular a lo general, 
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consolidando por esta vía las disciplinas y la trasmisión de saberes, logrando así llegar a la 

verdad.” (Palmett, 2020, p. 38); con base en su descripción, durante la investigación a través 

de la observación directa, sé evidenció la falta de aplicación de estrategias didácticas activas 

en el proceso áulico de Química en el Primer año de Bachillerato General Unificado, lo que 

genera en los estudiantes desmotivación y falta de atención; por ende, su bajo rendimiento 

académico. Por lo que, se encaminó a resolver esta realidad mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas activas, mismas que permitieron que el educando adquiera mayor 

protagonismo y autonomía mediante la participación activa, para potenciar la construcción de 

aprendizajes significativos.  

Asimismo, la investigación tuvo un enfoque cualitativo; dado que, según Sanchéz 

(2019) “[...] la investigación bajo el enfoque cualitativo se sustenta en evidencias que se 

orientan más hacia la descripción profunda del fenómeno con la finalidad de comprenderlo y 

explicarlo a través de la aplicación de métodos y técnicas […]” (p. 104); entonces, se 

identifican, exploran y analizan las particularidades del proceso áulico, tales como: rol pasivo 

de los estudiantes, desmotivación, falta de atención y el bajo rendimiento académico; por lo 

tanto, mediante acervos bibliográficos se concibe identificar las estrategias didácticas activas 

que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Química, por ende,   

potenciar la construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes de 1° año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato General Unificado “27 de 

Febrero”.  

Según la naturaleza de la información, esta es de tipo investigación acción 

participativa, teniendo presente que: “La IAP es reflexionar en la acción; pensar sobre nuestro 

trabajo con atención y detenimiento a lo largo del proceso de investigación, con una mirada 

crítica, para comprenderlo bien y para identificar las oportunidades o dificultades y actuar en 

consecuencia…” (Zapata y Rondan, 2016, p. 9). Durante la investigación, se parte de la 

identificación del problema dentro de la institución educativa para recolectar y analizar datos 

para platear la posible solución, para ello, se elabora e implementa la propuesta de intervención, 

la cual se basa en el uso de estrategias didácticas activas, técnicas activas y recursos 

innovadores durante el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de Química, ambiente 

que genera mayor participación, atención de los estudiantes y mayor comunicación entre los 

actores del proceso educativo.  

Por otro lado, de acuerdo con la ubicación temporal, la presente investigación es de tipo 

transversal; puesto que, “El estudio transversal es un tipo de investigación observacional 

centrado en analizar datos de diferentes variables sobre una determinada población de muestra, 
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recopiladas en un periodo de tiempo” (Coll, 2020, párr.2); dando cumplimiento a su principio, 

desde la detección del problema, la elaboración de la propuesta de intervención, la obtención, 

análisis y procesamiento de datos fue realizado en un periodo corto de tiempo.   

La presente investigación inició con el acercamiento al Colegio de Bachillerato “27 de 

Febrero”; a través del desarrollo de las prácticas pre-pofesionales, en las cuales mediante la 

aplicación de instrumentos de investigación, tales como: Ficha de observación, rúbricas, 

encuestas y entrevistas; se logró identificar la problemática existente en esta institución; con 

ello, se elabora el árbol de problemas, el cual permitió identificar la situación de interés, en este 

caso: La falta de aplicación de estrategias didácticas activas durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Química; una vez identificado el problema, mediante revisión bibliográfica se 

argumentan los antecedentes en relación a estrategias didácticas activas y su influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Primer año de BGU.  

En la construcción del problema se incluyó antecedentes, planteamiento del mismo y 

finalmente se incluye la pregunta de investigación; esta se deriva de la matriz de objetivos 

elaborada anteriormente, es necesario aclarar que, dicha matriz incluye las preguntas de 

investigación y objetivos tanto general como específicos, derivados de las respectivas 

preguntas. Teniendo en cuenta los antecedentes, el problema y los objetivos se procede a 

determinar el título del proyecto, mismo que está definido de la siguiente manera: “Estrategias 

metodológicas activas para la construcción de aprendizajes significativos, en la asignatura de 

Química. Periodo lectivo 2022-2023”.  

Luego, se procedió a la construcción del apartado referente a la metodología, en este se 

incluye: el área de estudio, el método, enfoque, tipos de investigación, procedimiento y 

procesamiento y análisis de resultados; asimismo, la población y muestra. A continuación, se 

elaboró el cronograma de actividades que incluye desde el acercamiento a la institución 

educativa, hasta la entrega del informe del Trabajo de Integración Curricular (TIC). 

Posteriormente, se definió tanto el presupuesto como el financiamiento de la investigación. Se 

integran los anexos y se presenta el documento (Proyecto de Investigación Educativa), para la 

emisión del informe de pertinencia. 

Una vez emitido dicho informe, se procedió a la construcción de la propuesta de 

intervención, esta contiene: objetivos, justificación, marco teórico, metodología, cronograma 

de actividades y las planificaciones microcurriculares correspondientes. Cabe recalcar que, las 

planificaciones, se trabajaron la unidad cuatro y cinco, temas y subtemas señalados en el 

Currículo Nacional 2016 y relacionadas con el tiempo en el cual se procederá a su desarrollo. 
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En la antes mencionada propuesta de intervención se incluyen las estrategias a ser 

implementadas durante el desarrollo de las clases de Química, mismas que son:  

Experimentación; se puede afirmar que: “[…] la realización de actividades 

experimentales se estimula en los alumnos la capacidad de observar, de formular preguntas, 

predecir resultados y contrastar ideas; avanzarán en la construcción de explicaciones sencillas 

acerca de lo que ocurre a su alrededor” (Cruz, 2014, p.38).  

Gamificación: en cuento a esta estrategia se considera que: “[…] las actividades de 

gamificación se intercambia la realización de la actividad por la satisfacción, motivación, 

aprendizaje, diversión, etc. Es decir, se intercambia la realización de la actividad por un 

feedback, el cual es barato, abstracto, fácil de generar y mantener (Werbach y Hunter, 2014, 

como se citaron en Contreras y Eguia, 2017, p.21).  

Simulación Plataforma virtuales: En cuanto a esta estrategia, se puede referenciar a 

Price, Perkins, Holmes y Wieman (2018, como se citaron en López, 2020), indican que: “Las 

simulaciones son una herramienta muy flexible, ya que pueden ser usadas en diferentes 

contextos (por ejemplo, en cualquier nivel académico), con diferentes herramientas en el aula 

(proyectores, pizarrones inteligentes, computadoras, tabletas o Smartphone)” (p.2). Esta 

estrategia fue implementada durante la construcción de conocimiento mediante las técnicas de 

con 

Flipped Classroom o aula invertida: De acuerdo con Berenguer (2016, como se citó 

en Aguilera, Manzano, Martínez, Lozano y Casiano, 2017), es: “El aula invertida o flipped 

classroom es un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el alumno/a asuma un rol 

mucho más activo en su proceso de aprendizaje que el que venía ocupando tradicionalmente” 

(p.262).  

Aprendizaje por descubrimiento: Estrategia es considerada como “[…] el aprendizaje 

en el que los estudiantes construyen por si mismos sus propios conocimientos, en contraste con 

la enseñanza tradicional o transmisora del conocimiento, donde el docente pretende que la 

información sea simplemente recibida por los estudiantes” (Sprinthall y Sprinthall, 1996; 

citado en Eleizalde, Parra, Palomino, Reyna y Trujillo, 2010, p. 273). 

Resolución de ejercicios y problemas: De acuerdo con García (2010) quien 

mencionan que: La resolución de problemas se ha estimado como una estrategia para favorecer 

en el estudiante la comprensión de los saberes y desarrollar las competencias específicas para 

enfrentar eficientemente los problemas que la sociedad o el mundo laboral le demande.  

Codificación de Información: Esta estrategia consisten en: “Integrar estrategias de 

nemotecnización, estrategias de elaboración y estrategias de organización; en otras palabras, 
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es la elaboración (superficial o profunda) y la organización más sofisticada de la información, 

conectan con los conocimientos previos, integrándolos en estructuras de significados más 

amplios” (Ortega, Muñoz, Vázquez y Espinosa, 2017, p.73) 

Trabajo Cooperativo: Un aprendizaje cooperativo, entonces, debe asegurar una 

participación igualitaria y una interacción simultánea, es decir, que los alumnos estén 

organizados en equipos de trabajo y no hacer trabajos en equipo. Esto contribuirá a que 

constantemente todos tengan las mismas posibilidades de participar y que aprendan al máximo 

los contenidos escolares.  

Aprendizaje entre pares, esta estrategia consiste en: “[…] aprendiendo desde y con 

otros de maneras formales e informales (Boud, Cohen y Sampson, 2001) […] corresponde a 

personas que se encuentren en una situación similar a la del estudiante, que comparten un 

estatus y son aceptados como tal” (Universidad Católica de Temuco, 2021, p. 8) 

A medida que se avanza con la implementación de la propuesta, se deberán construir 

los instrumentos de evaluación e investigación (Cuestionario, encuestas y entrevistas); además, 

al culminar la intervención se realizó un banco de preguntas, mismo que sirvió para tomar la 

Evaluación sumativa, esta consiste en: “[…] establecer balances fiables de los resultados 

obtenidos al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pone el acento en la recogida de 

información y en la elaboración de instrumentos que posibiliten medidas fiables de los 

conocimientos a evaluar.” (Rosales , 2014, p.4). A continuación de describen los instrumentos 

de evaluación e investigación empleados: 

1. Encuesta:  Teniendo en cuenta que, la encuesta es un instrumento de investigación 

empleado tanto para investigaciones de caracteres cualitativo como cuantitativo, 

asimismo, en los estudios cuantitativos Fink (2003, como se citó en Sánchez, Revilla, 

Alayza, Sime, Trelles y Tafur, 2020) establece que: “[...] la encuesta analiza las 

interacciones y comunicaciones entre las personas o entre las instituciones que 

conforman una población, independientemente de la cantidad de sujetos que presenten 

características similares; es decir, estudia la diversidad y no la frecuencia” (p.51)  

2. Entrevista: Primeramente, se elaboró una guía revisada por la docente tutora de la 

investigación, en la que se establecieron preguntas que permitieron conocer desde la 

perspectiva de la docente tutora de la IE, el desempeño realizado por la estudiante 

investigadora, tanto a nivel de profesionalismo en su práctica docente como el impacto 

de la aplicación de estrategias didácticas, se elaboró una guía de entrevista para conocer 

desde la perspectiva de la docente; al respecto, la entrevista es definida por Lanuez y 
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Fernández (2014, como se citó en Feria, Matilla  y Mantecón, 2020) como: “Un método 

empírico, basado   en   la   comunicación   interpersonal   establecida   entre   el 

investigador y el sujeto o los sujetos de estudio, para obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema”. (p.68)  

3. Cuestionario:  Los cuestionarios consisten en un grupo de preguntas que miden una o 

más variables que han sido establecidas    en    la    investigación. Las preguntas 

establecidas   pueden   ser   abiertas   o   cerradas   y   su aplicación a través de una 

llamada, internet y personal. (Sánchez-Martínez, 2022, p.38)  

La población y muestra definidas para esta investigación, corresponde a 82 estudiantes 

de primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”. 

La muestra es no probabilística a conveniencia, puesto que: “La muestra se elige de acuerdo 

con la conveniencia de investigador, le permite elegir de manera arbitraria cuántos participantes 

puede haber en el estudio.” (Hernández , 2021, p. 2); por lo tanto, la muestra incluye a 21 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado, paralelo “A”; en razón de la 

accesibilidad y conveniencia, ya que el horario para trabajar con este paralelo no supone 

inconvenientes en el desarrollo de las actividades propuestas.  

5.3. Procesamiento y análisis de resultados 

Los datos obtenidos a través de los cuestionarios, encuestas y entrevistas, se constituyen 

en la base para presentar resultados; mismos que fueron la base para tabular, presentando los 

datos en tablas y gráficos estadísticos través de los programas: Word y Excel, teniendo en 

cuenta que se responderá en función a cada uno de los objetivos. A partir de ello, se fundamenta 

la discusión, en la que se contrastan, enlazan, aseveraciones de diversos autores en cuanto a las 

estrategias didácticas activas aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química. La 

experiencia obtenida a lo largo de la investigación, permitirá establecer las conclusiones y 

proponer algunas recomendaciones.  
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6. Resultados  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada 

a los 21 estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado, paralelo “A” del Colegio 

de Bachillerato “27 de Febrero”, la finalidad de este instrumento de investigación fue verificar 

el impacto de la aplicación de estrategias didácticas activas en la construcción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  

Pregunta 1. De las siguientes estrategias que permiten la construcción de 

aprendizajes significativos, ¿Cuál fue más efectiva para usted en la comprensión de temas 

tratados durante las clases? 

La primera pregunta se realiza en razón de conocer cuáles de las estrategias didácticas 

activas aplicadas durante las clases de Química, fueron más efectivas en la comprensión de 

temas y la construcción de aprendizajes significativos; a través de una escala de valoración.  

Tabla 3 

Estrategias didácticas implementadas y construcción de aprendizajes significativos 

   Escala de satisfacción 

Estrategia  Tema

  

Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Aprendizaje entre 

pares. 

Manejo de 

información. 

Función Sal: Sales 

halógenas neutras.  

0 3 9 9 

Trabajo Cooperativo. 

Manejo de 

información. 

Sales halógenas neutras y 

ácidos hidrácidos. 

0 3 6 12 

Experimentación. Sales halógenas neutras. 0 1 5 15 

Expositiva-dialogada 

o activa. 

Resolución de 

ejercicios y 

problemas. 

Sales oxisales neutras.  0 3 8 10 

Aula invertida Sales oxisales neutras. 0 3 8 10 

Aprendizaje por 

descubrimiento. 

Reacción química y 

ecuación.  

0 3 6 12 

Trabajo Cooperativo. 

Codificación de 

Información. 

Tipos de reacciones 

químicas: de síntesis, de 

descomposición y 

desplazamiento simple y 

doble. 

0 3 6 13 

Gamificación 

Explicativo – 

dialogada 

Tipos de reacciones 

químicas: de síntesis, de 

descomposición y 

desplazamiento simple. 

0 1 5 15 

Simulador- 

Plataformas virtuales.  

Reacciones de doble 

desplazamiento. 

  

0 1 6 14 
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Nota. En esta tabla se observan los resultados obtenidos sobre la valoración de las estrategias 

empleadas frente a la construcción de aprendizajes significativos. Fuente: Encuesta. (2023). 

Elaborado por: Jennifer Nayeli Briceño Chalco (2023).  

Figura 2 

Estrategias didácticas implementadas y construcción de aprendizajes significativos 

 

Nota. Se muestran los resultados obtenidos sobre la valoración de las estrategias 

implementadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química, respecto de la 

construcción de aprendizajes significativos. Fuente: Encuesta (2023). Elaborado por: Jennifer 

Nayeli Briceño Chalco (2023).  

En la tabla y figura 1, se muestra que todas las estrategias implementadas en las clases 

de Química fueron interesantes para los estudiantes; sin embargo, entre las estrategias mejor 

calificadas, según la escala de valoración, con excelente”, se ubican: la estrategia de 

Experimentación en el tema Sales halógenas neutras con un porcentaje de 76%; otra de las 

estrategias valoradas con “excelente”, es la Gamificación en el tema Tipos de reacciones 

químicas: de síntesis, de descomposición y desplazamiento simple, con un porcentaje de 71%; 

finalmente, otra estrategia “excelente” según el 67% de estudiantes, fue la de Simulación-

plataforma digital, con el tema Reacciones químicas de doble descomposición. Sin embargo, 

es importante considerar que dentro de esta misma escala con “excelente”, con un intervalo 

porcentual desde el 62% hasta el 43% de forma descendente, están contenidas las siguientes 
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estrategias: Codificación de información, Aprendizaje por descubrimiento, Trabajo 

cooperativo, Aula invertida, Resolución de ejercicios y Aprendizaje entre pares. 

Seguidamente, de acuerdo a la escala de valoración “muy bueno” constan las siguientes 

estrategias: Codificación de información con el tema Tipos de reacciones químicas: de síntesis, 

de descomposición y desplazamiento simple y doble con el 62%; mientras que, la estrategia de 

Aprendizaje por Descubrimiento de Reacción química y ecuación con un porcentaje de 57%.  

Para finalizar, de acuerdo con la escala la valoración de “bueno”, se encuentra la 

estrategia de Resolución de ejercicios con tema Sales oxisales neutras con un valor porcentual 

de 14%, de igual manera, la estrategia de Aula invertida con el tema Sales oxisales neutras con 

el 14 %. Por último, otra estrategia valorada con bueno es la estrategia de Aprendizaje entre 

pares, con el tema Función sal: sales halógenas neutras con el 14%.  

Pregunta 2. De las siguiente Técnicas ¿Cuál fue más pertinente durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de Química? 

La pregunta dos se realiza con la finalidad de identificar la pertinencia y efectividad de 

las técnicas didácticas aplicadas durante el proceso enseñanza-aprendizaje de Química.  

Tabla 4 

Técnicas didácticas implementadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química 

Técnicas didácticas 

Estrategias   Técnicas  Tema

  

Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Aprendizaje entre 

pares. 

 

Trabajo 

Cooperativo. 

 

Aula invertida 

Participación activa 0 2 2 17 

Elaboración de organizador 

gráfico  

 

0 
1 5 15 

Lectura comentada 0 1 4 16 

Preguntas y respuestas 

 

0 2 6 13 

Experimentación. 

 

Aprendizaje por 

descubrimiento.  

 

Experimentación 

 

0 1 4 16 

Observación  0 
1 3 17 

Resolución de 

ejercicios y 

problemas.  

 

Plataforma Phet 

 

Gamificación 

 

Codificación de 

Información.  

Resolución de ejercicios  0 1 4 16 

Pasos a ordenar  1 4 16 

Sopa de letras  0 1 2 18 

Juegos   1 4 16 

Flashcards  1 3 17 

Crucigrama 0 
1 4 16 
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Nota. En esta tabla se observan los resultados obtenidos sobre la valoración de las técnicas 

empleadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fuente: Encuesta. Elaborado por: 

Jennifer Nayeli Briceño Chalco (2023). 

Figura 3 

Técnicas didácticas implementadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química 

 

Nota. Se muestran los resultados obtenidos sobre la valoración de las técnicas implementadas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química en relación a la construcción de 

aprendizajes significativos. Elaborado por: Jennifer Nayeli Briceño Chalco (2023). 

De acuerdo con lo que se observa en tabla y gráfico referente a las técnicas didácticas 

aplicadas en el proceso enseñanza-aprendizaje de Química, de acuerdo con la opinión de los 

estudiantes sobre la pertinencia y efectividad de cada una de ellas; los resultados reflejan de 

forma general un nivel de satisfacción entre: “excelente” y “muy bueno”. La técnica sopa de 

letras tuvo un 86% de aceptación por parte de los estudiantes encuestados lo que equivale 

dentro de la escala valorativa a “excelente”. Mientras que, las técnicas de participación activa 

y flashcards fueron valoradas con “excelente” en un 81% del total de estudiantes. Es necesario 

aclarar que, siete de las doce técnicas didácticas, entre las que se encuentran: Experimentación, 

Resolución de ejercicios, Lectura comentada, Pasos a ordenar, Juegos (digitales) y 

Crucigrama, contribuyeron de manera positiva, siendo valoradas en un nivel de satisfacción 

de “excelente” con un 76 %. De igual manera, de los 21 estudiantes (100%), 16 de ellos (71%) 

califican en este mismo nivel las técnicas: Elaboración de organizador gráfico y observación.  
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Pregunta 3. ¿Qué tanto contribuyeron los recursos implementados durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a la construcción de aprendizajes significativos? 

Tabla 5 

Recursos didácticos implementadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para la 

construcción de aprendizajes significativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En esta tabla se muestran los resultados obtenidos sobre la valoración de los recursos 

didácticos implementadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para la construcción de 

aprendizajes significativos. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Jennifer Nayeli Briceño Chalco 

(2023). 

 

Recurso Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Ruleta de atributos  1 1 7 12 

Tarjetas informativas   1 4 16 

Matriz de ejercicios 2 2 4 13 

Pizarra   2 6 13 

Plataformas virtuales  1 1 3 16 

Cuento  3 6 12 

Diapositivas   1 5 15 

Sudoku químico 1 1 2 17 

Papelógrafos 7 8 2 4 

Cubo   3 9 9 

Frasco con tarjetas 

1 2 5 13 
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Figura 4 

Recursos didácticos implementadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para la 

construcción de aprendizajes significativos 

 

Nota. En esta figura se observan los resultados obtenidos sobre la valoración de los recursos 

didácticos implementadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para la construcción de 

aprendizajes significativos. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Jennifer Nayeli Briceño Chalco 

(2023). 

Referente a los once recursos utilizados para abordar los diferentes contenidos de los 

temas de clase, desde la perspectiva de los estudiantes se puede verificar la efectividad de la 

aplicación de dichos recursos. De forma general, se puede decir que al observar estos están 

entre los niveles de satisfacción “excelente” y “muy bueno”.  En la tabla y figura 3, se evidencia 

que los recursos valorados como “excelente” son: Sudoku químico con el 81%, Plataformas 

virtuales, Tarjetas informativas y Cubo con el 76% de aceptación, Ruleta de atributos con el 

75%, Diapositivas con el 71%, Matriz de ejercicios y Pizarra con el 62%; dichos recursos 

contribuyeron de manera positiva en la comprensión de temas, por ende, en la construcción de 

aprendizajes significativos. Es importante recalcar que, el recurso con menor acogida fue: 

Papelógrafos con un 38% en nivel de satisfacción “bueno” y con un 33% correspondiente a la 

valoración de “regular”, lo que permite inferir la poca efectividad de este recurso.  

Respecto al material didáctico. ¿Qué material didáctico implementado durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para recolectar las participaciones le incentivó más? 
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Tabla 6 

Material didáctico implementado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que fomenta 

la participación de los estudiantes 

   Escala de satisfacción 

Estrategia  Tema

  

Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Aprendizaje entre 

pares. 

Manejo de 

información. 

Caja “Oso come galletas”  

0 3 9 9 

Trabajo 

Cooperativo. 

Codificación de 

Información. 

Macetas de los científicos  

0 3 6 12 

Experimentación. 

Resolución de 

ejercicios y 

problemas. 

Tablero “Yo participo” 

0 1 5 15 

 

 Aula invertida 

Aprendizaje por 

descubrimiento. 

 

Tablero “La Polea” 

0 3 8 10 

Gamificación 

Simulación-

Plataforma.  

Tablero “Mini laboratorio” 

0 3 8 10 

Nota. En esta tabla se muestran los resultados obtenidos sobre la valoración del material 

didáctico implementado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que incentivaron más la 

participación de los estudiantes. Fuente: Encuesta (2023).  

Figura 5 

Material didáctico implementado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que fomentan 

la participación de los estudiantes 

 

Nota. En esta figura se observa los resultados obtenidos sobre la valoración del material 

didáctico implementado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que incentivó más la 
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participación de los estudiantes. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Jennifer Nayeli Briceño 

Chalco (2023). 

Gracias los datos recopilados representados en la figura y tabla 4 se puede observar el 

material didáctico utilizado en las clases de Química relacionado a las estrategias trabajadas. 

En razón de ello, se describen los tres mejores puntuados de acuerdo a la escala de valoración 

“excelente, se ubican: Tablero de participación “Yo participo” utilizado con las estrategias de 

Aprendizaje por descubrimiento y Aula invertida con el 91% de aceptación por los estudiantes; 

La caja “oso come galletas” empleada con las estrategias de Aprendizaje entre pares y Manejo 

de información con un 90%, finalmente, se encuentra el material didáctico: Tablero “Mini 

laboratorio armable”, trabajado con las estrategias de Gamificación y Plataformas de 

simulación, mismo que fue calificado en un 86% con “excelente”.  

Instrumentos de evaluación. Seguidamente, se presentan los resultados de los 

instrumentos de evaluación aplicados en cada clase, trabajados con diferentes estrategias en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de Química durante el tiempo de intervención; la finalidad 

de los instrumentos era verificar la construcción de aprendizajes significativos en los 

estudiantes, asimismo, estudiar la efectividad de las estrategias didácticas activas enfocadas a 

mejorar la participación activa, fomentar las motivación e interés por la asignatura, reflejados 

en la adquisición de aprendizaje y mejoramiento en rendimiento académico de los estudiantes.  

En el momento final de cada clase, es decir, en la consolidación se aplicaron 

instrumentos y técnicas de evaluación, mismos que permiten presentar los datos de la tabla y 

figura 5.  

Tabla 7  

Promedio de calificaciones de cada clase de acuerdo al instrumento de evaluación aplicado 

para controlar el proceso constante de la construcción de aprendizajes significativos 

 

Temas de clase 
Instrumentos de 

evaluación 
Promedio 

Aprendizaje entre pares. 

Manejo de información. 

Función Sal: Sales 

halógenas neutras. 

 

Matriz de ejercicios  8,10 

Trabajo Cooperativo. 

Manejo de información. 

Sales halógenas neutras y 

ácidos hidrácidos. 
Resolución de ejercicios  7,10 

Experimentación. Sales halógenas neutras. 
Informe de laboratorio  9,26 

Expositiva-dialogada o 

activa. 

Resolución de ejercicios y 

problemas. 

Sales oxisales neutras. 

 
Resolución de ejercicios 

8,00 
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Aula invertida Sales oxisales neutras. 

Crucigrama  8,48 

Aprendizaje por 

descubrimiento. 

Reacción y ecuación 

química. 

 

Sopa de letras  10 

Trabajo Cooperativo. 

Codificación de 

Información. 

Tipos de reacciones 

químicas: de síntesis, de 

descomposición y 

desplazamiento simple y 

doble. 

Resolución de ejercicios  9,10 

Gamificación 

Explicativo – dialogada 

Tipos de reacciones 

químicas: de síntesis, de 

descomposición y 

desplazamiento simple. 

Juegos interactivos  9,43 

Simulador Phet Reacciones de doble 

desplazamiento. 

 

Juegos interactivos 9,02 

Nota. En esta tabla se observa el promedio de calificaciones de cada clase de acuerdo al 

instrumento de evaluación empelado para controlar el proceso constante de la construcción de 

aprendizajes significativos, aplicados a los 21 estudiantes de primero de BGU, durante la 

intervención.  Fuente: Registro de notas (2023).  

Figura 6 

Promedio de calificaciones de cada clase de acuerdo al instrumento de evaluación aplicado 

para controlar el proceso constante de la construcción de aprendizajes significativos 

 

Nota. En esta figura se muestra el promedio de calificaciones de cada clase de acuerdo al 

instrumento de evaluación empelados para controlar el proceso constante de la construcción 

de aprendizajes significativos, aplicados a los 21 estudiantes de primero de BGU, durante la 

intervención.  Fuente: Registro de notas (2023).  
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En la tabla y figura 5, se observan los promedios de calificaciones de cada clase de 

acuerdo al instrumento de evaluación empleados para controlar el proceso constante de la 

construcción de aprendizajes significativos. La tabulación de datos muestra de manera general 

un rendimiento académico muy satisfactorio que varía entre: 7,01 8, 9 y 10 puntos, recalcando 

que, la clase que obtuvo la calificación de 10 corresponde al tema Reacción y ecuación química, 

en el cual se trabajó con la “Sopa de letras”, resultando un instrumento efectivo. En cuanto a 

las clases que obtuvieron un promedio en intervalos de 9 fueron: Tipos de reacciones químicas: 

de síntesis, de descomposición y desplazamiento simple y doble y Sales halógenas neutras, en 

las cuales se empeló los siguientes instrumentos: “Resolución de ejercicios” e “Informe de 

laboratorio”. Seguidamente, las clases que obtuvieron un promedio de 8, fueron:  Sales 

halógenas neutras y Sales oxisales neutras, en las cuales se empleó los instrumentos: 

“Resolución de ejercicios” y “Crucigrama”. Finalmente, las clases que alcanzaron un promedio 

de 8 fueron: Sistema circulatorio, Desarrollo embrionario, Sistema nervioso y endocrino, en 

las cuales se usó los instrumentos: “Rúbrica”, “Lista de cotejo” y “Cuestionario”. 

Rendimiento académico antes y después de la intervención. A continuación, la tabla 

y figura 6 muestra una comparación entre los promedios finales de los estudiantes antes y 

después de la intervención. 
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Tabla 8 

Promedio de calificaciones de los estudiantes antes y después de la intervención 

No. Promedio antes de la 

intervención 

Promedio después de la 

intervención 

1 7,06 7,09 

2 7,11 8,59 

3 7,31 9,37 

4 7,12 9,31 

5 7,00 8,59 

6 7,49 9,64 

7 7,04 7,21 

8 5,37 7,87 

9 7,76 9,39 

10 7,55 8,41 

11 8,54 9,70 

12 7,74 9,07 

13 7,04 7,97 

14 6,18 7,60 

15 5,81 7,91 

16 5,62 8,59 

17 3,58 8,14 

18 7,34 8,67 

19 8,03 8,64 

20 7,43 8,50 

21 5,37 7,78 

Promedio 6,83 8,48 

Diferencia  1,65 

Nota. En esta tabla se evidencian las calificaciones obtenidas en el tercer parcial que 

corresponde a la docente tutora de la asignatura de Química del Colegio de Bachillerato “27 de 

febrero”, también, se observan las calificaciones del cuarto parcial correspondientes a la 

estudiante investigadora, mismo que han sido recopilados durante el proceso de intervención. 

Fuente: Registro de notas (2023).   

Figura 7 

Promedio de calificaciones de los estudiantes antes y después de la intervención 
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Nota. En la tabla se evidencia las calificaciones obtenidas en tercer parcial que corresponden a 

la docente tutora de la asignatura de Química del Colegio de Bachillerato “27 de febrero”, 

también, se observan las calificaciones del cuarto parcial correspondientes a la estudiante 

investigadora, mismo que han sido recopilados durante el proceso de intervención. Fuente: 

Registro de notas (2023). 

En la tabla 6 y Figura 6, se muestra un incremento significativo en el rendimiento 

académico de los estudiantes, comparando del promedio general de las calificaciones obtenidas 

con la docente tutoro, es decir, calificaciones antes de la intención, en que se obtuvo 6,83 puntos 

de promedio general, frente a 8,48 puntos después de la intervención.  

Entrevista a la docente tutora de la Institución Educativa 

• ¿Considera usted que las estrategias didácticas utilizadas por parte de la 

estudiante investigadora (Experimentación, Trabajo cooperativo, Simulación…) 

durante las clases, aportan a la construcción de aprendizajes significativos en 

Química? 

Cada estrategia didáctica activa fue muy pertinente y acorde a la temática establecidas, 

ya que, incentivan la participación activa de los estudiantes, potencian su interés por la 

asignatura y el desarrollo de habilidades resolutivas, aspectos que contribuye a la construcción 

de aprendizajes significativos, es decir, que sean duraderos y aplicables en su diario vivir.  

• ¿Fueron pertinentes las técnicas como: sopa de letras, crucigrama, observación, 

flashcardsf, gamificación…, empleadas en cada una de las clases?  

Pro supuesto, en la predisposición y facilidad para desarrollar actividades dichas 

técnicas resultaron pertinentes y atractivas, porque en todo momento se puedo ver su interés y 

motivación por participar y aprender, consecuencia de ello, se contribuye a elevar su nivel de 

aprendizaje. 

• ¿El material proporcionado por la estudiante investigadora (Organizadores 

gráficos, imágenes, tarjetas, diapositivas…) despertó en los estudiantes, mayor 

interés para participar activamente durante las clases?  

Efectivamente, el material entregado fue muy pertinente, sobre todo, porque estaba 

adaptado a la asignatura y a cada uno de los temas, lo que despertaba la curiosidad, motivación 

e interés por participar, pues les resultaba divertido y al mismo tiempo aprendían, es por ello 

que, a uno como docente le motiva a utilizar y potenciar todas estás metodología, técnicas y 

recursos empleadas durante esta intervención.  
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• Respecto a mi desempeño como docente, ¿qué criterio merece mi 

desenvolvimiento en los momentos de la clase, durante este periodo de tiempo, 

además, desde su experiencia como docente y la observación de mi desempeño, 

¿qué me sugiere y recomienda para mejorar mi práctica profesional? 

Seguir con la misma motivación, el docente se forja con la prácticas, pues en sus inicios 

manifiesta gran entusiasmo, empeño y esfuerzo, que continúe con el mismo ímpetu y llegará 

muy lejos, es necesario aclarar que, el majeo de la clase lo hizo muy bien, las estrategias, 

técnicas y recurso que utilizó fueron pertinentes e innovadoras para los estudiantes, logrando 

mayor participación por parte de ellos y generando interés en la asignatura; de igual manera la 

preparación de contenido; sin embargo, se sugiere un poco más de seguridad y confianza, esto 

se domina con la práctica, solo me queda alentar a que sea constante en su formación como 

profesional de la educación.  

 

 

 

 

 
  



 
 

45 
  

7. Discusión  

A continuación, se desarrolla la discusión de este Trabajo de Integración Curricular, 

este apartado está enfocado en los resultados, en el marco teórico y en otros autores de 

relevancia tanto para constatar y afirmar características importantes de la investigación. Esta 

discusión está redactada pensando en el objetivo general y los específicos, los mismos que 

parten desde la identificación de las estrategias, de la implementación hasta la verificación. 

Resulta importante mencionar que, los autores que se encontraron durante la búsqueda 

bibliográfica, son: Erika Carranza (2019), Jiménez y Robles (2016), Casal y Granda (2003), 

Rodríguez y Salazar (2016), Acosta y García (2012), Plaza (2020), Rivera y Saldarriaga (2018), 

Romero (2009), Asuero (2023) y la Universidad Estatal a Distancia (2013).  

De todos los autores antes mencionados, los que más se relacionan con el objetivo de 

investigar referentes teóricos sobre las diferentes estrategias didácticas activas para seleccionar 

las más adecuadas, en relación a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química, 

destacan Jiménez y Robles (2016), quienes respecto de las estrategias didácticas manifiestan 

que:  

Una estrategia didáctica consiste en elegir la más adecuada combinación de métodos, 

medios y técnicas que ayuden al estudiante a alcanzar la meta deseada del modo más 

sencillo y eficaz. Pero la complejidad de la práctica educativa hace que esa adecuada 

combinación presente variadas soluciones, que dependen no solo del profesor y sus 

decisiones, sino también de los modelos y de las teorías educativas implícitas (p.112).  

De igual manera, Díaz (2015, citado en Rivera y Saldarriaga, 2018), mencionan que: 

“[…] la aplicación de estrategias didácticas permite la integración del conocimiento, 

posibilita la transferencia y aplicación del mismo. Permite la creación de nuevos 

escenarios de aprendizaje y promueve el trabajo interdisciplinario”. (p.17). Asimismo, 

se puede añadir que: “Las estrategias didácticas activas pueden servir para mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, favorecen la reflexión, la comprensión y la 

metacognición educativa.” (Romero, 2009, p.5).  

Teniendo en cuenta otras perspectivas, Asuero (2023) señala que: […]  las estrategias 

didácticas son consideradas como el conjunto de acciones que ayudan al estudiante a asimilar 

cualquier tipo de información, ya sea realizando debates, preguntas, simulaciones, aprendizaje 

invertido, para que paulatinamente vaya adentrándose al mundo del aprendizaje (p.5). 

Asimismo, este autor cita a Sanz (2019, citado en Asuero (2023), quien añade que las 

estrategias didácticas “[…] son secuencias de procesos que logran objetivos de aprendizaje 

progresivamente, son utilizadas por un aprendiz con el propósito de adquirir y comprender los 
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contenidos; puesto que, con estas estrategias estaremos formando alumnos más activos, 

autónomos y eficientes” (p.5). 

En este punto, se retoman las palabras de Carranza (2019), quien respecto a las 

estrategias didácticas activas, indica que: “Docentes y educandos trabajan de manera conjunta 

con el fin de establecer una relación bidireccional en la que existe una retroalimentación de 

información con el fin de construir aprendizajes significativos” (p.11). A través de este aporte 

teórico se recurre a las estrategias como medio adecuado para ejecutar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y se las incorpora en las planificaciones microcurriculares (Planes de clase), junto 

con temas como: Función Sal: Sales halógenas neutras, en el que se aplicó la estrategia de 

Experimentación; al respecto Quiroz-Tuarez y Zambrano-Montes, (2021), mencionan que:  

La experimentación, es una estrategia que el maestro debe poner en práctica para la 

enseñanza de las ciencias naturales puesto que lleva al alumno a la búsqueda de 

explicación. Por ello es necesario partir de la observación, así como, aprovechar su 

interés por conocer, indagar y resolver problemas y preguntas que ellos mismos se 

plantean, lo que implica que el plan de trabajo inicial debe modificarse sobre la marcha 

para aprovechar el interés que generan las actividades. (p.5) 

De igual manera, se puede afirmar que: “[…] la realización de actividades 

experimentales estimula en los alumnos la capacidad de observar, de formular preguntas, 

predecir resultados y contrastar ideas; avanzarán en la construcción de explicaciones sencillas 

acerca de lo que ocurre a su alrededor” (Cruz, 2014, p.38).  Adicional a ello, Villacres (2017, 

como se citó en Monteza, 2021) afirma que: “La experimentación implica la comprensión de 

problemas, reconociendo todas las ideas existentes verdaderas y las concepciones erróneas que 

se tenga, intensificando en las situaciones problemáticas y en la generación de aprendizajes 

significativos” (p.128) 

El enfoque de estos dos autores se enlaza porque afirman que esta estrategia permite a 

los estudiantes contrastar la teoría con la práctica, y así relacionarlo a situaciones que acurren 

en su diario vivir, asimismo, despierta la curiosidad e interrogantes sobre ciertos fenómenos y 

por ende buscar de forma experimental la solución frente a un problema.  Desde la experiencia 

obtenida durante la intervención se puede afirmar que esta estrategia permite que los 

estudiantes adquieren mayor protagonismo y participación potenciando el desarrollo del 

pensamiento crítico al contrastar ideas, conceptos y la teoría con la práctica.   

De igual manera, otra de las estrategias más efectivas empleadas del Planes de clase, 

con la que se abordó el tema Tipos de reacciones químicas: de síntesis, de descomposición y 

desplazamiento simple, es la estrategia de Gamificación; al respecto Zichermann y 
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Cunningham, (2011, como se citó en Quiroz-Tuarez y Zambrano-Montes, (2021),) señalan 

que: “La gamificación consiste en el uso de mecánicas, elementos y técnicas de diseño de 

juegos en contexto que no son juegos para involucrar a los usuarios y resolver problemas” 

(p.4). Teniendo en cuenta otra perspectiva Revelo, Collazos y Jiménez (2014) sostiene que: 

“La gamificación puede definirse como el uso de elementos de juego en un contexto ajeno al 

juego, incluso en el contexto educativo, con el objetivo de mejorar la participación de los 

estudiantes” (p. 32). Asimismo, los recursos e instrumentos utilizados dentro de esta estrategia 

facilitan el proceso, considerando que en la gamificación: “[…] se intercambia la realización 

de la actividad por la satisfacción, motivación, aprendizaje, diversión, etc. Es decir, se 

intercambia la realización de la actividad por un feedback, el cual es barato, abstracto, fácil de 

generar y mantener (Werbach y Hunter, 2014, como se citaron en Contreras y Eguia, 2017, 

p.21). Los autores referenciados coinciden en que la Gamificación empleada de forma correcta, 

bajo ciertos criterios considerando las necesidades de los estudiantes, puede lograr una 

respuesta positiva de parte los estudiantes, generando mayor interacción, puesto que, se 

intercambia la realización de actividades por la satisfacción, motivación, diversión, etc. 

Incentiva a los estudiantes de verse involucrados, por tanto, perciban el proceso de aprendizaje 

como innovador, poco complejo y divertido.  

Dentro de las planificaciones microcurriculares, se implementó la estrategia de 

Simulación Plataforma virtuales, misma con la que se pudo abordar el tema: Reacciones de 

doble desplazamiento; lo que permitió obtener resultados positivos en cuanto a la participación 

de los estudiantes. En cuanto a esta estrategia, se puede referenciar a Price, Perkins, Holmes y 

Wieman (2018, como se citaron en López, 2020), indican que:  

Las simulaciones son una herramienta muy flexible, ya que pueden ser usadas en 

diferentes contextos (por ejemplo, en cualquier nivel académico), con diferentes herramientas 

en el aula (proyectores, pizarrones inteligentes, computadoras, tabletas o Smartphone) […] El 

uso de simulaciones en el aprendizaje de ciencias hace las clases más atractivas, mostrando una 

visión de la ciencia más accesible y divertida, asimismo, ayuda a estimular un mayor 

entendimiento en los conceptos y permite desarrollar y fortalecer prácticas científicas como la 

exploración, hacer predicciones, probar ideas, diseñar experimentos, argumentar, recolectar 

datos, sacar conclusiones y crear modelos. (p.2)  

Es necesario revisar sobre la importancia y aporte de las plataformas virtuales, en 

relación a ello, Sánchez (2009) afirma que: “un amplio rango de aplicaciones informáticas 

instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar al profesorado la creación, 

administración, gestión y distribución de cursos a través de Internet” (p. 218); para 
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complementar: “Las plataformas virtuales son ambientes que facilitan el aprendizaje, 

consideradas como conectores de comunicación entre los docentes y sus alumnos, además, 

tienen incorporadas una amplia gama de aplicaciones informáticas que permiten un 

intercambio de información entre los actores educativos” ( Parra-Zhizhingo, et al., 2020, 

p.238).  Las perspectivas expuestas se complementan, en razón de que, se considera tanto la 

práctica docente como el rol del estudiante, esta estrategia resulta atractiva y novedosa; ya que, 

es presentada de una forma divertida y diferente los estudiantes tienen mayor predisposición a 

participar, aprender y se les facilita comprender conceptos, experimentos y se muestran 

interesados en involucrarse en la Química. Dentro las TIC (Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones) se encuentra una infinidad de actividades, herramientas, aplicaciones que 

pueden ser adaptadas a las condiciones o al logro de objetivos planteados durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, puesto que, se pueden proponer laboratorios virtuales en caso de no 

tener dicho equipamiento en el laboratorio de la institución educativa, cabe mencionar que, el 

colegio de la intervención cuenta con internet, sin embargo, solo tienen un proyector por área 

lo que de cierta forma limita la implementación de este tipo de estrategias a las clases.  

Una vez aplicadas las estrategias se obtuvieron resultados a través de los instrumentos 

de evaluación (Evaluación Sumativa, participación, tareas) e investigación (Encuesta y 

entrevista), se obtuvo que a través de las estrategias didácticas activas los estudiantes mejoran 

su rendimiento académico. Como bien señala Romero, las estrategias didácticas activas sirven 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, pues se trabaja enfocada en lo que necesitan 

los estudiantes, se adapta al contexto y los temas, con finalidad de desarrollar el pensamiento 

crítico, reflexivo y favorece la metacognición educativa, pues se evidencia que los resultados 

obtenidos son favorables; el promedio general proporcionado por la docente antes de la 

intervención es de 6,85 puntos, frente a los 8,48 puntos después de la intervención, significando 

un 1,63 puntos de diferencia sobre el aporte positivo de las estrategias didácticas activas.  
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8. Conclusiones  

Una vez realizado el proceso investigativo, en función de los resultados y las evidencias 

presentadas de todo el Trabajo de Integración Curricular, se concluye: 

• La construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes se potencia a 

través de la aplicación de estrategias didácticas activas, que permiten fomentar 

la participación activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Química.  

La consolidación de los objetivos específicos vinculados a la investigación de referentes 

teóricos, aplicación de las estrategias didácticas activas y la evaluación de las mismas para 

determinar su impacto en la construcción de aprendizajes significativos, se detallan a 

continuación:  

• Según los referentes teóricos consultados las estrategias más adecuadas para 

lograr una mayor comprensión al abordar temas, corresponden a: 

experimentación, gamificación y simulación en plataformas virtuales; puesto 

que, estas dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, generan la 

participación activa de los estudiantes e incentivan su interés por la asignatura.  

• La aplicación de las estrategias didácticas activas determinadas y ejecutadas 

mediante técnicas, recursos y material didáctico pertinente tiene un impacto 

positivo en cuanto al fortalecimiento de la participación activa de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química.  

• Las estrategias didácticas activas tienen un impacto positivo en la construcción 

de aprendizajes significativos en los estudiantes mejorando su rendimiento 

académico, lo que se evidencia a través de los instrumentos de evaluación 

implementados.  
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9. Recomendaciones  

Implementar estrategias didácticas activas durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de Química, pues se ha verificado que aportan en la mejora 

académica de los estudiantes, entre los que más destacan se ubican: la Experimentación, 

Gamificación y Simulación a través de plataformas virtuales, puesto que, en estas se trabaja 

con actividades interactivas e innovadoras, lo que genera mayor participación e interés por la 

asignatura, por lo tanto, les permite construir su propio aprendizaje, pues estas estrategias están 

orientadas a fortalecer el pensamiento crítico, razonamiento y aplicación de los conocimiento 

académicos en el diario vivir.  

Asimismo, un aspecto importante a tener en cuenta es sobre la infraestructura 

tecnológica, pues la Institución Educativa cuenta con una red de internet muy limitada, lo que 

impide que los docentes empleen estrategias didácticas activas y recursos digitales, mismos 

que pueden hacer más eficiente y facilitar el aprendizaje en los estudiantes, cabe recalcar que, 

pese a que en el área de Ciencias Naturales cuenta con un infocus cada docente no lo puede 

utilizar más de una vez a la semana, puesto que son algunos paralelos, lo que no permite una 

eficiente utilización de este recurso. Siguiendo los protocolos se pidió con antelación y se 

reservó para el día de aplicación, sin embargo, la estudiante investigadora buscó mecanismos 

para poder conectar a internet por cuenta propia, también se tuvo que adaptar estrategias, 

recursos y material de forma tangible.  

De igual manera, se sugiere el uso frecuente de laboratorio para realizar el contraste 

teoría -práctica, esto facilita la comprensión de temas abordados durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura, puesto que, los estudiantes al manipular, observan y se 

relacionan con el uso y función de los materiales de laboratorio, despertando la curiosidad e 

interés por aprender, asimismo, se fomenta el trabajo cooperativo.  

Otra recomendación que surge a partir de lo observado, por un lado, es la capacitación 

de los docentes sobre el manejo de las TIC, su implementación efectiva teniendo en cuenta los 

momentos de la clase. Por otro lado, sobre la implementación y manejo de estrategias 

didácticas activas, pues con el presente trabajo se ha demostrado que facilitan el aprendizaje 

de los estudiantes, fomentan la participación activa y crean espacios de socialización y 

comunicación, características que les permiten ser aplicadas en todas las asignaturas, no 

únicamente en Química. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Oficio de pertinacia  
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Anexo 2. Solicitud de designación de director de Trabajo Curricular.  
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Anexo 3. Oficio de designación de director de Trabajo Curricular.  
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Anexo 4. Oficio de aceptación de la Institución.  
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Anexo 5. Planes de clase. 
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Anexo 6. Instrumento de evaluación.  
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Anexo 7. Encuesta dirigida a los estudiantes y entrevista al docente tutor.  
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Guía de la entrevista dirigida al docente 

Le solicito comedidamente se digne a responder a la entrevista, misma que servirá para la 

obtención de información acerca del desempeño de la estudiante investigadora, respecto de 

las clases impartidas durante el presente periodo académico.  

 

• ¿Considera usted que las estrategias didácticas utilizadas por parte de la 

estudiante investigadora (Experimentación, Trabajo cooperativo, Simulación…) 

durante las clases, aportan a la construcción de aprendizajes significativos en 

Química? 

Cada estrategia didáctica activa fue muy pertinente y acorde a la temática establecidas, 

ya que, incentivan la participación activa de los estudiantes, potencian su interés por la 

asignatura y el desarrollo de habilidades resolutivas, aspectos que contribuye a la construcción 

de aprendizajes significativos, es decir, que sean duraderos y aplicables en su diario vivir.  

• ¿Fueron pertinentes las técnicas como: sopa de letras, crucigrama, observación, 

flashcardsf, gamificación…, empleadas en cada una de las clases?  

Pro supuesto, en la predisposición y facilidad para desarrollar actividades dichas 

técnicas resultaron pertinentes y atractivas, porque en todo momento se puedo ver su interés y 

motivación por participar y aprender, consecuencia de ello, se contribuye a elevar su nivel de 

aprendizaje. 

• ¿El material proporcionado por la estudiante investigadora (Organizadores 

gráficos, imágenes, tarjetas, diapositivas…) despertó en los estudiantes, mayor 

interés para participar activamente durante las clases?  

Efectivamente, el material entregado fue muy pertinente, sobre todo, porque estaba 

adaptado a la asignatura y a cada uno de los temas, lo que despertaba la curiosidad, motivación 

e interés por participar, pues les resultaba divertido y al mismo tiempo aprendían, es por ello 

que, a uno como docente le motiva a utilizar y potenciar todas estás metodología, técnicas y 

recursos empleadas durante esta intervención.  
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• Respecto a mi desempeño como docente, ¿qué criterio merece mi 

desenvolvimiento en los momentos de la clase, durante este periodo de tiempo, 

además, desde su experiencia como docente y la observación de mi desempeño, 

¿qué me sugiere y recomienda para mejorar mi práctica profesional? 

Seguir con la misma motivación, el docente se forja con la prácticas, pues en sus inicios 

manifiesta gran entusiasmo, empeño y esfuerzo, que continúe con el mismo ímpetu y llegará 

muy lejos, es necesario aclarar que, el majeo de la clase lo hizo muy bien, las estrategias, 

técnicas y recurso que utilizó fueron pertinentes e innovadoras para los estudiantes, logrando 

mayor participación por parte de ellos y generando interés en la asignatura; de igual manera la 

preparación de contenido; sin embargo, se sugiere un poco más de seguridad y confianza, esto 

se domina con la práctica, solo me queda alentar a que sea constante en su formación como 

profesional de la educación.  
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Anexo 8. Tabla de calificaciones.  
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Anexo 9. Fotografías.  
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Anexo 10. Certificado de traducción del resumen  
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