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1. Título 

Recursos didácticos que mejoran el rendimiento académico de los estudiantes, en la 

asignatura de Química. Año lectivo 2023 – 2024. 
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2. Resumen 

Los recursos didácticos son herramientas que facilitan e intervienen en el proceso 

enseñanza – aprendizaje; cuando se implementan adecuadamente mejoran significativamente el 

rendimiento académico de los estudiantes; para el desarrollo de esta investigación, se propuso como 

objetivo: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, mediante la implementación de 

recursos didácticos en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de Química. El método 

utilizado fue el inductivo; puesto que, a través de la observación directa, se evidenció la escasa 

aplicación de recursos didácticos en el desarrollo del proceso áulico, lo que ocasionaba el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes; esto llevó a la búsqueda y selección de material 

bibliográfico relacionado con recursos didácticos que permitan mejorar dicha realidad; el enfoque 

es cualitativo, utilizado para identificar las particularidades relevantes en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de Química; según la naturaleza de la información, corresponde a 

Investigación Acción Participativa; ya que, una vez identificado el problema, se interactuó con los 

estudiantes, a través del desarrollo de la propuesta de intervención, lográndose la mejora de su 

rendimiento académico; según los medios para obtener los datos, la investigación es de tipo mixta, 

bibliográfica y de campo, se recolectó información en acervos bibliográficos y en contexto 

educativo, por medio de instrumentos de investigación. La investigación comenzó con la 

identificación de la realidad educativa en el PEA de Química; luego se realizó la búsqueda 

bibliográfica, seguida de la construcción y desarrollo de la propuesta de intervención; finalmente, 

se recolectó y analizó los resultados, para llegar a la construcción de las conclusiones. Tras el 

análisis de los resultados obtenidos mediante instrumentos de evaluación e investigación, se 

determinó que los recursos didácticos fomentan la participación activa de los estudiantes, 

contribuyendo a la mejora de su rendimiento académico, entre los más efectivos están: hojas de 

información, tableros interactivos, maquetas, rotafolio escolar, friso, scrapbook hexagonal, 

carteles, diapositivas, lapbook, flipbook e infografía. Se concluye que, la aplicación de recursos 

didácticos en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje, mejora el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Palabras clave: Herramientas didácticas, construcción de aprendizajes, participación 

activa, desempeño escolar. 
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Abstract  

Didactic resources are tools that facilitate and enhance the teaching-learning process. When 

implemented correctly, they significantly improve students' academic performance. For this 

research, the proposed objective was as follows: To improve the academic performance of students 

through the implementation of didactic resources in the development of the teaching-learning 

process of Chemistry. The method used was inductive; since, through direct observation, the scarce 

application of didactic resources in the development of the classroom process was evidenced, 

which caused the low academic performance of students; this led to the search and selection of 

bibliographic material related to didactic resources that allow improving this reality; the approach 

is qualitative, used to identify the relevant particularities in the teaching-learning process of the 

subject of Chemistry; According to the nature of the information, it corresponds to Participatory 

Action Research; since, once the problem was identified, we interacted with the students, through 

the development of the intervention proposal, achieving the improvement of their academic 

performance; according to the means to obtain the data, the research is of mixed type, bibliographic 

and field, information was collected in bibliographic collections and in the educational context, by 

means of research instruments. The research began with the identification of the educational reality 

in the PEA of Chemistry; then the bibliographic search was carried out, followed by the 

construction and development of the intervention proposal; finally, the results were collected and 

analyzed, to reach the construction of the conclusions. After the analysis of the results obtained 

through evaluation and research instruments, it was determined that the didactic resources 

encourage the active participation of students, contributing to the improvement of their academic 

performance, among the most effective are: information sheets, interactive boards, models, school 

flipbook, frieze, hexagonal scrapbook, posters, slides, lapbook, flipbook and infographics. It is 

concluded that the application of didactic resources in the development of the teaching-learning 

process improves students' academic performance. 

Keywords: Didactic tools, learning construction, active participation, development of the 

students' academic performance. 

  



4 
 

3. Introducción 

Los recursos didácticos implementados en el proceso enseñanza – aprendizaje; contribuyen 

a la motivación e interés de los estudiantes por aprender y a participar activamente en el proceso 

áulico, favoreciendo el desarrollo de habilidades; proporcionando experiencias sensoriales a partir 

de la utilización de estos recursos para comprender las distintas temáticas, potenciando así su 

rendimiento académico. 

Como mencionan varios autores, la implementación de recursos didácticos en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, estimula en los estudiantes la construcción de aprendizajes y contribuye 

a su progreso académico, mejorando sus calificaciones; logrando un dominio más completo del 

contenido de estudio; además, estos recursos facilitan el desarrollo de habilidades y destrezas, 

contribuyendo así a una mejora significativa en el rendimiento académico de los mismos.  

Con estos antecedentes, es pertinente señalar que durante la observación directa realizada 

en el desarrollo de las prácticas preprofesionales; se evidenció la escasa aplicación de recursos 

didácticos en el proceso enseñanza – aprendizaje de Química, lo que ocasiona la falta de interés de 

los estudiantes por la asignatura y, principalmente, su bajo rendimiento académico. Ante esta 

realidad, surge la siguiente interrogante de investigación: ¿Cómo mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes en la asignatura de Química? 

El desarrollo del presente trabajo de investigación es relevante; puesto que, se logró 

evidenciar la efectividad de los recursos didácticos implementados en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de Química, mejorando significativamente el rendimiento académico 

de los estudiantes, facilitando la construcción de aprendizajes, fomentando la creatividad y 

promoviendo la participación activa de los mismos; por ende, los recursos didácticos 

implementados, enriquecen el proceso áulico, mejoran la calidad de aprendizaje y aseguran una 

experiencia más dinámica y significativa para los estudiantes. 

Se establecieron los siguientes objetivos para el desarrollo del Trabajo de Integración 

Curricular: << Determinar recursos didácticos pertinentes, mediante la búsqueda en acervos 

bibliográficos, que permitan mejorar el rendimiento académico de los estudiantes>>, 

<<Implementar los recursos didácticos, tanto físicos como tecnológicos, determinados, en el 

desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de Química, mediante la ejecución de la propuesta 

de intervención, para lograr la mejora del rendimiento académico de los estudiantes>> y 
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<<Comprobar la efectividad de los recursos didácticos implementados en relación con la mejora 

del rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Química, mediante la aplicación 

de instrumentos de evaluación e investigación>>. 

En relación con la fundamentación teórica, es pertinente mencionar las principales 

categorías que fundamentan el siguiente trabajo de investigación; en primer lugar, modelos 

pedagógicos (conductista, cognitivista, constructivista y conectivista), destacando el modelo 

pedagógico Constructivista; como señala, Ronquillo et al. (2023): 

Los estudiantes al momento de adquirir un conocimiento o información utilizan diferentes 

metodologías de conocimientos adquiridos a lo largo de su experiencia, al ser partícipes de 

la resolución de conflictos en su entorno y la activa intervención en el mundo real mejoran 

la capacidad para resolver diferentes tareas y actividades que les designan los docentes. (p. 

259) 

En segundo lugar, se argumenta acerca de, recursos didácticos, según Vargas (2017): “Los 

recursos educativos didácticos son el apoyo pedagógico que refuerzan la actuación del docente, 

optimizando el proceso de enseñanza – aprendizaje” (p. 68). Igualmente, es fundamental abordar 

sobre el rendimiento académico; autores como Ariza et al. (2018) al respecto mencionan que:  

El rendimiento académico hace referencia a la labor de constatar resultados muy concretos 

con respecto a aprendizajes que se proponen en determinados planes de estudio de la 

educación formal. Tiene relación con lo esperado del estudiante y con el nivel exigible a 

determinado curso o plan de acción académico. (p. 139) 

Finalmente, se trata el área de Ciencias Naturales, específicamente, la asignatura de 

Química, según lo que se establece en el Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria 2016. 

Con el desarrollo de esta investigación, se logró beneficiar directamente a los estudiantes 

del ciclo cinco de la carrera Pedagogía de la Ciencias Experimentales, Química y Biología de la 

Universidad Nacional de Loja; ya que, mediante la ejecución de la propuesta de intervención se 

implementaron diversos recursos didácticos en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje 

de Química, lo que permitió la mejora significativa en su rendimiento académico; además, sus 

niveles de aprendizajes mejoraron y se fomentó la participación activa entre ellos. Por otra parte, 

tras haber realizado la intervención educativa en los ambientes de aprendizaje, la investigadora 
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también es beneficiaria, puesto que, se vivió una experiencia profesional real, se pudo lograr el 

desarrollo habilidades pedagógicas, así mismo, ganó confianza y seguridad en el desempeño de su 

labor como futura docente, entre otros aspectos; preparándose, de alguna manera, para retos a los 

que se enfrentará en el futuro. 

Tomando en consideración los trabajos de investigación de otros autores; los recursos 

didácticos implementados en el proceso enseñanza - aprendizaje, mejoran en los estudiantes la 

comprensión de los temas; fomentan su participación activa; aumenta su motivación y estimulan 

la construcción de aprendizajes, ya que, facilitan el proceso enseñanza – aprendizaje; lo que 

contribuye significativamente a la mejora de su rendimiento académico; en este sentido, Chinchay 

(2020), en su trabajo de investigación titulado Recursos didácticos y rendimiento académico en los 

estudiantes…, expresa que: 

[…] con el uso de los recursos didácticos, el rendimiento académico de los alumnos va 

mejorando poco a poco, los docentes, al darles a los estudiantes información y como aplicar 

los recursos didácticos, estos sacan provecho para potenciar su aprendizaje e ir mejorando 

su rendimiento académico conforme avanza el año escolar. (p. 8) 

Ahora bien, gracias a la implementación de recursos didácticos en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de Química, se logró promover la participación y motivación de los 

estudiantes; igualmente, se fomentó el compañerismo entre ellos; la construcción de aprendizajes 

alcanzo un nivel alto en todos los estudiantes, lo cual se verificó en las actividades realizadas 

durante la intervención y en su rendimiento académico. Cabe destacar que, durante el desarrollo de 

la propuesta de intervención, se presentaron algunas limitaciones, entre las cuales están: el reducido 

espacio físico del aula de clases, lo que impidió la ejecución de algunas actividades en las que era 

necesario movilizarse constantemente. 
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4. Marco teórico 

En este espacio, se exponen los fundamentos teóricos que sustentan la presente 

investigación, se define la relevancia de modelos pedagógicos y se destacan dos variables clave: 

recursos didácticos y rendimiento académico. Además, se presenta información sobre estrategias 

y técnicas didácticas; y contenidos específicos sobre el área de Ciencias Naturales y la asignatura 

de Química, considerando el Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria del Ecuador. 

4.1. Modelos pedagógicos  

Los modelos pedagógicos representan a diferentes enfoques teóricos y prácticos que 

intervienen en el proceso educativo. Estos influyen en la manera en que los docentes diseñan, 

elaboran sus estrategias de enseñanza, conviven con los estudiantes y evalúan el aprendizaje. 

Además, para incluir modelos pedagógicos se toman en cuenta una variedad de factores, tales como 

las características de los estudiantes, el ambiente áulico y los recursos disponibles.  

En el artículo de Correa y Pérez (2022) titulado Los modelos pedagógicos: trayectos 

históricos, explica que: “Modelo pedagógico es una representación de los procesos y prácticas que 

fundamentan el quehacer presente y prospectivo de una institución educativa, el cual se fundamenta 

en una u otra perspectiva teórica” (p. 131). 

Del mismo modo, cada modelo pedagógico busca optimizar la construcción de aprendizaje, 

desarrollo de habilidades y actitudes de los actores educativos. Como indica, Sánchez (2023) en su 

trabajo de investigación Modelos pedagógicos de la Educación General Básica…: “Un modelo 

pedagógico permite fortalecer los valores, las prácticas y comportamientos de la educación 

teniendo en cuenta la percepción de cada educador” (p. 15). 

Por otra parte, Vives (2016) en su artículo Modelos pedagógico y reflexiones para las 

pedagogías del sur, menciona que: 

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

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

social y en un aspecto investigativo cotidiano que exige recopilar información y 

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

Los modelos pedagógicos son de ayuda para la mejora de la educación y la formación de 

los estudiantes, tomando en cuenta la secuencia de todo el proceso enseñanza - aprendizaje. Por tal 

motivo, Padilla (2018) en su documento Análisis del modelo pedagógico…, señala que: 
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Mediante los modelos se promueve la motivación entre los mismos alumnos, consiguiendo 

la captación de atención, además de sustentar los intereses dentro de los diferentes 

momentos dentro del aula. Se facilita al estudiante la formación integral, al saber cuál debe 

ser el desarrollo del currículo y como pueden lograrlo en un periodo en el cual cursa el 

estudiante. (p. 14)  

Existe una variedad de modelos pedagógicos que se implementan en la educación, entre los 

cuales, se destacan: el modelo pedagógico Conductista, el modelo pedagógico Cognitivista, el 

modelo pedagógico Constructivista y el modelo pedagógico Conectivista.  

4.1.1. Modelo pedagógico Conductista 

El modelo pedagógico Conductista se centra en orientar estrictamente al estudiante en su 

proceso educativo para que alcance resultados favorables. Según, Posso et al. (2020) en su artículo 

El conductismo en la formación de los estudiantes universitarios: 

El paradigma conductista en educación, se fundamenta específicamente en llevar un 

proceso de aprendizaje acompañado de estímulos y refuerzos para así obtener respuestas 

positivas por parte del estudiante, es decir siempre maneja una estructura rígida de 

aprendizaje para luego ser medible cuantificada. (pp. 123-124) 

 Así mismo, en la publicación de Reátegui et al. (2022) Conductismo, cognitivismo, 

constructivismo: sus aportes y las características del docente y estudiante, expresa lo siguiente: 

El conductismo es un paradigma conductista, es un esquema formal, en el cual la conducta 

es observada, explicada en su relación con los demás y con los diversos medios ambientales, 

cuyas conductas son observables, medibles y cuantificables. Estudia las relaciones de los 

estímulos y las respuestas. (p. 93) 

En la relación con el surgimiento del modelo pedagógico Conductista, Solano (2010) en su 

trabajo Análisis del modelo diseño curricular vigente…, indica que: “El conductismo o 

behaviorismo nace del positivismo y del pragmatismo, surge en la psicología norteamericana a 

principio del siglo XX. Esta pedagogía se fundamenta en los principios de la eficacia, de la 

racionalidad, y de la productividad” (p. 15). 
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También, en el documento de Valdez (2012) Teorías educativas…, manifiesta que: “Los 

inicios de la teoría se remontan a las primeras décadas del siglo XX. El conductismo surge como 

una teoría psicológica y posteriormente se adapta su uso a la educación” (p. 4). 

El conductismo fue desarrollado y perfeccionado por varios teóricos que aportaron a su 

surgimiento y evolución. Según Espinoza (2016), en su trabajo Estrategias docentes y rendimiento 

académico…: “La corriente como tal, se desarrolló entre los años 1910 y 1920, sus principales 

representantes fueron: John Broadus Watson, Iván Pavlov, Edward Thorndike, Burrhus Frederic 

Skinner” (p. 14). Igualmente, Joya (2023) en su artículo El aprendizaje abordado desde diferente 

perspectivas y técnicas, indica que: “Algunos representantes del conductismo son: Iván Pavlov, 

John Watson, Edwin Guthier, Edward Thorndike, Skinner y Neal Miller” (p. 12). 

El docente en el modelo conductista adopta una postura activa, se centra en la creación de 

un ambiente educativo que sea favorable para el estudiante, a través del estímulo y la respuesta a 

este. Además, Posso et al. (2020) menciona que:  

Es un sujeto activo en el proceso, crea escenarios basados en objetivos predeterminados 

sobre los cuales conducirá esquemáticamente al estudiante para lograr el proceso enseñanza 

– aprendizaje. Entre sus funciones se destaca: diagnosticar las necesidades instruccionales; 

diseñar y crear condiciones para la instrucción; mantener y conducir la instrucción; manejar 

las técnicas de evaluación. (p. 124) 

Por el mismo lado, en el trabajo de Casco (2022) denominado El modelo pedagógico 

conductista empleado por docentes para el proceso enseñanza – aprendizaje, menciona que: “El 

rol del docente está direccionado en impartir los conocimientos, bajo una variedad específica de 

estrategias de planeación, así como el diagnóstico para conocer el grupo de estudiantes, sus 

comportamientos y las deficiencias respecto a los conocimientos del temario” (p. 24). 

 El estudiante en el conductismo es un receptor de estímulos que le brinda el docente, de 

manera, que participa activamente, construye aprendizaje y desarrolla habilidades de forma 

efectiva. Además, Posso et al. (2020) dice que: “Es un receptor pasivo de la información que 

imprimen los estímulos que provienen del medio planificado y proporcionado por el docente. Su 

función es la de aprender lo que se le enseña” (p. 124). 
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 Además, en el documento Los modelos pedagógico centrados en el estudiante: apuntes 

sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza de Méndez et al. (2012) dicen que:  

Es el receptor de todo el proceso instruccional que ha sido diseñado y planificado por la 

entidad docente. Debe demostrar que ha adquirido conocimientos previos antes de 

continuar con los nuevos conocimientos. Es visto como un sujeto cuyo desempeño y 

aprendizaje escolar es arreglado desde el exterior. (p. 37) 

Con respecto de las estrategias didácticas conductistas, Espinoza (2016) menciona que:  

Las estrategias didácticas utilizadas para lograr el aprendizaje, se basan en 

condicionamientos aplicados a los estudiantes para alcanzar los objetivos, sin considerar las 

relaciones con los conocimientos previos del estudiante. (p. 26) 

Así mismo, Guadrón y Pineda (2007, como se citó en Mabica et al., 2020), en su artículo 

Influencia de las estrategias conductistas y evaluativas usadas en la enseñanza…, menciona que: 

“La enseñanza […] se encuentra vinculada con la implementación de las estrategias conductistas, 

donde el profesor enseña un conjunto de normas, reglas y conceptos preestablecidos, mediante el 

uso de ciertos condicionamientos (premios o castigos)” (p. 168). 

La evaluación en el modelo pedagógico Conductista, se centra en la conducta humana 

basada en estímulos y respuestas, por tanto, Posso et al. (2020) menciona que: 

El proceso de evaluación, se centra en el producto, utiliza repeticiones mecánicas que no 

dan cabida a la reflexión sobre la conducta ejecutada. Si los objetivos son cumplidos 

generando un cambio de conducta en el estudiante, se dice que la evaluación es satisfactoria. 

(p. 124) 

Para Bernard (2000, como se citó en Acevedo y González, 2016) en su trabajo de 

investigación Concepciones sobre las prácticas evaluativas entre docentes…: “La evaluación en 

el modelo conductista fija la atención en la etapa final del proceso de enseñanza, específicamente 

otorgándole un valor por la acumulación de la información, que se evidencia en la repetición de 

los contenidos provistos” (p. 63) 

Finalmente, para el tipo de tipo de aprendizaje en el modelo pedagógico conductivista, 

Ertmer y Newby (1993), en su artículo Conductismo…, manifiestan que: 
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El conductismo iguala al aprendizaje con los cambios en la conducta observable, bien sea 

respecto a la forma o a la frecuencia de esas conductas. El aprendizaje se logra cuando se 

demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación de la presentación de un 

estímulo ambiental específico. (p. 6)  

Además, en el artículo denominado Partiendo de las teorías clásicas de aprendizaje… de 

Rada y Trigo (2023), explican que: “El proceso de aprendizaje sería instrucción, examen, 

recompensa o castigo. De ahí que, al aprendiz se describe como reactivo a las condiciones del 

entorno” (p. 74).  

4.1.2. Modelo pedagógico Cognitivista 

El modelo pedagógico Cognitivista se enfoca en los procesos mentales del aprendizaje, tales 

como la memoria, percepción, comprensión, entre otros. Así mismo, considera al individuo como 

un ser activo capaz de procesar información, organizarla y almacenarla a largo plazo. Según 

Limongi (2017) en su trabajo Métodos conductistas en la escuela del siglo XXI: “Esta teoría está 

centrada en los procesos mentales que se requieren para lograr un aprendizaje. Su objetivo es 

comprender como la información es recibida, organizada, y localizada en la mente” (p. 12). 

Así mismo, Lema (2017, como se citó en Reyes, 2024) en su trabajo de investigación 

Estrategias didácticas cognitivas…, manifiesta que: 

El modelo cognitivista es una teoría de aprendizaje que ocurre a través de los procesos 

internos de la persona como la percepción, la atención, el lenguaje, la memoria y el 

razonamiento del ser humano, todo ello centrado en el estudio de la mente humana para así 

comprender, interpretar, procesar y aprender. (p. 8) 

Referente al surgimiento del modelo pedagógico Cognitivista, según Cardona y Lasso 

(2012) en su documento Estrategias gerenciales para el reconocimiento y apropiación del modelo 

pedagógico cognitivo…: “Los estudios del enfoque cognitivo surgen a comienzos de los años 

setenta y se presentan como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas conductistas que había 

dirigido hasta entonces la psicología” (p. 50). A su vez, Fierro (2011) en su artículo El desarrollo 

conceptual de la ciencia cognitiva, menciona que: “El modelo pedagógico cognitivista comenzó 

en 1956 con la noción de que todos los sistemas procesadores de información, incluido el cerebro 

humano, comparten los mismos principios” (p. 519) 

El modelo pedagógico Cognitivista fue desarrollado por una serie de autores relevantes, 

según Manjarrés (2021) en su artículo Fundamentos del cognoscitivismo y sus aportes…: “Entre 
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sus principales exponentes destacan teóricos como Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, 

David Ausubel y Robert Gagné y Albert Bandura” (pp. 94-95). Igualmente, Leganés y Pérez 

(2011), en su trabajo Un análisis cualitativo…, mencionan lo siguiente: “Algunos de los principales 

representantes de esta corriente son: Frederic Bartlett, Jerome Bruner, George A. Miller, Herbert 

Simon, Vygotsky, Jean Piaget y los integrantes de la escuela Gestalt (Wertheimer, Koffka, Köhler), 

entre otros” (p. 104). 

El docente en el modelo pedagógico Cognitivista, desempeña el papel de guía y facilitador 

de aprendizaje, ayudando a los estudiantes a que puedan procesar y comprender la información, 

según Díaz y Hernández (1999, como se citó en Cárdenas et al., 2016) en su documento El 

cognoscitivismo desde la investigación en el aula: “El rol principal del docente es el de actuar como 

mediador e intermediario entre los contenidos del aprendizaje y la actividad constructiva que 

despliegan los alumnos para asimilarlos” (p. 6). Además, Stigliano y Gentile (2013, como se citó 

en Reátegui et al., 2022) manifiestan que:  

En cada momento, el docente tiene la claridad de su objetivo, posee la habilidad o 

habilidades, totalmente suficientes, para generar respuestas, de acuerdo a los momentos y 

las circunstancias; tiene iniciativa y creatividad; tiene una metodología variada, acomodada 

a cada circunstancias y momento; genera empatía e intuición; posee agudeza sensorial. (p. 

95) 

El estudiante ocupa un rol significativo en este modelo pedagógico, son aprendices activos 

que organizan la información recibida para integrarla con su conocimiento, según Rojas (2017, 

como se citó en Reyes, 2024): “El estudiante cognitivista es un sujeto activo procesador de 

información, que posee competencias cognitivas para aprender y solucionar problemas; esta 

competencia, a su vez, debe ser desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades 

estratégicas” (p. 9). Más aún, Stigliano y Gentile (2013, como se citó en Reátegui et al., 2022) nos 

indican que:   

El estudiante tiene un mejor desempeño en sus aprendizajes, desarrolla las dimensiones: 

cognitivas, motivacionales, cognitivo lingüísticas, conceptuales. Reconocen los diferentes 

modelos, determinan sus semejanzas y diferencias de los modelos; tienen expresión 

coherente y consistente, analizan, critican; aprenden los significados globales. (p. 95) 

Las estrategias didácticas aplicadas en este modelo, facilitan la comprensión y retención de 

la información, fomentan la exploración y el descubrimiento de conceptos por parte de los 
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estudiantes y permiten la resolución de problemas. Según Klimenko (2009) en su artículo La 

enseñanza de las estrategias cognitivas…: “Las estrategias didácticas cognitivas se convierten en 

un elemento clave que permite al estudiante orientarse en la información disponible mediante su 

organización, clasificación e interpretación, así como la organización, supervisión y evaluación del 

propio proceso de aprendizaje” (p. 4). Así mismo, el Centro Virtual Cervantes (2016, como se citó 

en Hernández et al., 2016) en su investigación Estrategias cognitivas…:  

Se entiende por estrategias didácticas cognitivas al conjunto de actividades y procesos 

mentales que los aprendientes realizan de manera consciente o inconsciente; con ellas 

mejoran la comprensión del lenguaje, su asimilación, su almacenamiento en la memoria, su 

recuperación y su posterior utilización. (p. 68) 

La evaluación en el modelo pedagógico cognitivista, según Avendaño y Parada (2011, 

como se citó en Reyes, 2024): “La evaluación cognitivista integra a los diferentes tipos de 

evaluación como parte del proceso de metacognición y el desarrollo del proyecto de cada 

estudiante. De este modo, la evaluación constituye un elemento esencial de tipo integrador y no 

excluyente” (p. 10).  A su vez, Castañeda (2004) en su artículo Evaluando y fomentando el 

desarrollo cognitivo…, indica que: 

La evaluación en el modelo cognitivista se fundamenta en un marco de trabajo 

multicomponencial de medición de resultados de aprendizaje, utiliza análisis funcional de 

competencias y cognitivo de tareas para descomponer, recursivamente, los elementos que 

componen una tarea compleja. Los productos […] apoyan la identificación de fallas en el 

estudiante. (p. 112) 

Por otra parte, Sosa (2022) en su trabajo Aprendizaje cognoscitivo…, señala que: “El 

aprendizaje cognitivo es el proceso a través del cual la información atraviesa el sistema cognitivo 

del individuo, con funciones específicas que refieren al razonamiento, procesamiento de 

información y generación de respuesta inmediatas” (p. 172). Igualmente, Pulido (2018), en 

Aprendizaje y Cognición – Modelos Cognitivos, explica que: 

El aprendizaje en el modelo cognitivista se basa en el uso del conocimiento previo, que la 

adquisición de conocimientos genera cambios en las estructuras mentales de quien aprende, 

de la misma forma que el aprendizaje implica la participación activa de las personas y por 
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último que el ambiente influye en el comportamiento de las personas, sin ser el único factor 

influyente, ni el determinante. (p. 18) 

4.1.3. Modelo pedagógico Conectivista 

El modelo pedagógico Conectivista se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso 

de conexión de la información y experiencias. Es más, Ledesma (2015) en su trabajo Del 

conductismo, cognitivismo y constructivismo al conectivismo para la educación, también aporta a 

la definición del conectivismo, mencionando que: “Se identifica como un modelo de aprendizaje 

dentro de una actividad social, donde se reconocen diversas partes del mundo que conforman la 

era digital ya que el impacto de la tecnología da lugar a nuevos aprendizajes” (p. 15). 

Ahora bien, Recio et al. (2017) en su documento Conectivismo, ventajas y desventajas, dan 

su aporte referente al modelo pedagógico Conectivista, manifestando que: 

El conectivismo reconoce también la pronta obsolescencia de algunos conocimientos ya 

que continuamente nueva información es adquirida dejando atrás la anterior. Reconoce 

también la necesidad de desarrollar habilidades críticas que permitan discernir respecto de 

cuándo la nueva información es importante y la que no lo es, así como la capacidad para 

reconocer cuándo esta nueva información puede alterar las decisiones tomadas con base a 

información ya pasada. (p. 5) 

En relación con el surgimiento del modelo pedagógico Conectivista, autores como 

Santander (2018) en su documento El conectivismo…, menciona que: 

En los últimos años ha incrementado considerablemente el uso de tecnologías en el aula, el 

objetivo de esta política de integración es lograr acercarse al nuevo paradigma educativo 

que abre dicho espacio. Es entonces, cuando en el 2004, George Siemens y Stephen Downes 

impulsan el conectivismo, como una propuesta educativa en donde el alumno conecta 

fuentes de información. (p. 2) 

Consecuentemente, Flores (2021, como se citó en Reyes, 2024), indica que:  

[…] el conectivismo es una teoría de aprendizaje contemporánea y adecuada para la 

educación del siglo XXI ya que nace en la era digital y bajo los principios pedagógicos del 

conductismo, cognitivismo y constructivismo, para explicar el efecto de la tecnología en 

este mucho cambiante […]. (pp. 12-13) 
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El conectivismo destaca a dos representantes que desarrollaron y perfeccionaron esta teoría. 

Según Ovalles (2014) en su artículo Conectivismo, ¿un nuevo paradigma en la educación actual?: 

Es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido desarrollada por George Siemens 

y por Stephen Downes basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el 

cognitivismo y el Constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre 

la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. (p. 73) 

Así mismo, Santander (2018), menciona que: “George Siemens y Stephen Downes 

impulsan el conectivismo, como una propuesta educativa en donde el alumno conecta fuentes de 

información” (p. 2). 

El docente conectivista es un facilitador y guía del aprendizaje, dejando de ser el proveedor 

de conocimiento. Según Viñals y Cuenca (2016, como se citó en Vásquez et al., 2021) en su trabajo 

Hacia el conectivismo…: “El docente desempeña el rol de “organizador, guía, generador, 

acompañante, coacher, gestor del aprendizaje, orientador, facilitador, tutor, dinamizador o asesor” 

(p. 59). De igual manera, Marcillo y Nacevilla (2021) en su trabajo La teoría del Conectivismo de 

Siemens en la Educación, dan a conocer las funciones del docente en el conectivismo:  

• Enseñar a los/as estudiantes estrategias de aprendizaje que puedan ser puestas en práctica a 

través de herramientas digitales. 

• Desarrollar en los/as aprendices la habilidad de tomar decisiones sobre ¿qué aprender?, 

permitiéndole diferenciar la información importante de la superficial. 

• Enseñar a los discentes a gestionar la información, puesto que la web es un espacio 

caracterizado por el caos donde mantener la organización es primordial. 

• Crear ecologías de aprendizaje que favorezcan la construcción de redes de aprendizaje tanto 

a nivel personal como grupal, incentivando a los estudiantes a trabajar de forma cooperativa 

y colaborativa. 

• Propiciar la investigación mediante la interacción del estudiante con nodos especializados 

o ecologías de aprendizaje certeras para obtener un aprendizaje significativo. (p. 18) 

El estudiante conectivista deja la pasividad receptora de conocimientos y opta por una más 

activa, siendo el propio creador de su proceso de aprendizaje. Marcillo y Nacevilla (2021) 

manifiestan que el estudiante se caracteriza: 

Por compartir su conocimiento con otros, aportando al desarrollo de nuevas ideas y 

enriqueciéndose de las mismas, comprendiendo que la información adquirida en ese 



16 
 

momento cambia a través del tiempo, recordando el término educare para definir educación, 

se propicia el aprendizaje a través de la relación con los demás. (p. 17) 

De igual manera, Prado (2021, como se citó en Vásquez et al., 2021) dice que: “El 

estudiante conectivista tiene la oportunidad de elegir su proceso, mediante la construcción de sus 

propios recursos, involucrándose activamente y pre – enseñándose, de esta manera demuestra su 

comprensión y aprendizaje” (p. 60). 

Concerniente a las estrategias metodológicas propias de este modelo Giesbrecht (2007, 

como se citó en Gutiérrez, 2012) en su trabajo Conectivismo como teoría de aprendizaje… señala 

lo siguiente:  

Las estrategias conectivistas se basan en la adecuación de herramientas que contribuyan a 

establecer un aprendizaje; el Conectivismo se presenta como una propuesta pedagógica que 

proporciona a quienes aprenden, la capacidad de conectarse unos a otros a través de las 

redes sociales, o herramientas colaborativas […]. (p. 115) 

Además, Sobrino (2014) en su trabajo Aportaciones del conectivismo como modelo 

pedagógico, refiere lo siguiente:  

La clase invertida o flipped classroom es un ejemplo de modelo conectivista de enseñanza, 

que requiere que los estudiantes que se adentren en contenido digital […], de igual manera 

se encuentra la “gamificación” (gamification): el juego como actividad virtual no 

meramente recreacional, sino como herramienta de formación y motivación […]. (p. 45) 

Para la evaluación en el modelo pedagógico Conectivista, Núñez y Martínez (2017) en su 

documento Conectivismo, explican que: 

La evaluación es continua, porque el aprendizaje también lo es, y en cierta medida incierta 

porque la imprevisibilidad de la misma aumenta con el tiempo de duración del aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación vienen determinados por la persona que aprende y deberán 

evaluar también los mecanismos para fomentar y mantener la formación continua. (p. 2) 

A su vez, Pastor (2019) en su publicación El conectivismo: Un nuevo paradigma en el 

ámbito escolar del siglo XXI, menciona que: 

El alumnado realiza una evaluación totalmente distinta a otras teorías, pero bastante 

enriquecedora para él mismo, ya que ha de ser responsable de la evaluación de su propio 



17 
 

proceso de enseñanza – aprendizaje. […]. La evaluación es continua, ya que el estudiante 

se encuentra aprendiendo nuevos conocimientos durante toda su vida. (p. 300) 

El aprendizaje en el modelo pedagógico Conectivista, según Vadillo (2018) en su artículo 

Stephen Downes y el conectivismo: “El aprendizaje se basa en y está respaldado por factores 

contextuales, como las conexiones que tenemos con otras personas, las relaciones que establecemos 

entre las entidades y los eventos, e, internamente, las conexiones que ocurren en nuestra propia 

mente” (p. 165).  También, Gutiérrez (2012) indica que: “El conectivismo define el aprendizaje 

como un proceso continuo que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo comunidades de 

práctica, redes personales y en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo” (p. 113). 

4.1.4. Modelo pedagógico Constructivista 

Con respecto al modelo pedagógico Constructivista, según el criterio de autores como 

Ordóñez et al. (2020) en su investigación El constructivismo y su prevalencia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje…: 

El constructivismo viabiliza la aprehensión de los saberes por parte del aprendiz sin 

necesariamente la presencia de un docente, aunque si es acompañado por alguien que sea 

capaz de mediar en el proceso, que lo beneficiaría al sujeto que aprende; […] la persona es 

capaz de auto gestionarse sus propios aprendizajes en cualquier circunstancia y sobre un 

objeto determinado, siendo esto beneficioso para el alumno, ya que la asimilación no solo 

se puede generar por los ojos o con la práctica de algo, sino más bien se puede generar por 

medio de todos los sentidos. (pp. 26-27) 

Pues bien, Balseca (2022) en su trabajo Modelos pedagógico y práctica áulica…, menciona 

que: “El modelo pedagógico constructivista recalca la importancia de la interacción entre el 

docente y el estudiante de tal manera, que se produzca una construcción de conocimientos” (p. 21). 

4.1.4.1. Surgimiento del modelo pedagógico Constructivista. Con relación al 

surgimiento del modelo pedagógico Constructivista, Veliz (2022, como se citó en Ronquillo, 2023) 

en su trabajo de investigación Modelo constructivista y su aplicación en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, menciona que: 

[…] el modelo constructivista está basado en la adquisición de conocimientos de forma 

pasiva y es un proceso dinámico el cual contiene diferentes etapas de manera estructurada 

y secuencia para la adaptación a la realidad y el entorno y que, a través de estas etapas, el 
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estudiante construye los conocimientos de manera activa para que sean aplicados a su 

propia concepción del mundo. (p. 259) 

A su vez, González (2002) en su publicación El constructivismo…, expresa que:  

El Constructivismo se ha convertido en la actualidad en el marco teórico y metodológico 

que orienta la gran mayoría de las investigaciones en la enseñanza de las ciencias a nivel 

mundial. Se gesta en la década del 70, pero surge y se desarrolla en la del 80. (p. 188) 

También, en otra investigación titulada Modelos pedagógicos… de Capa (2018), explica 

que: 

El paradigma constructivista comienza a gestarse en la década de los años veinte en el siglo 

XX en los trabajos del eminente psicólogo y epistemólogo suizo Jean Piaget. […]. Piaget 

constituye un antecedente muy significativo en la historia de la educación con respecto a 

una biología del conocimiento. […]. Dos de sus concepciones fundamentales son la de 

asimilación y la de acomodación. (pp. 19-20) 

Más aún, en un artículo de Delval (2001) denominado Hoy todos son constructivistas, 

manifiesta que: 

En su origen el constructivismo es una teoría epistemológica, es decir, que trata sobre los 

problemas del conocimiento, y ha sido propuesta y desarrollada por el suizo Jean Piaget y 

sus numerosos seguidores. Sin embargo, no es una teoría que haya salido sólo de su trabajo, 

sino que las raíces del constructivismo se encuentran ya en filósofos del sigo XVIII, como 

el italiano Vico, […] y también pueden encontrarse en el constructivismo elementos 

tomados de Kant, Marx o Darwin, entre otros muchos. (p. 354) 

4.1.4.2.  Representantes del modelo pedagógico Constructivista. Con relación a los 

representantes del modelo pedagógico Constructivista, Coloma y Tafur (1999) en su trabajo de 

investigación El constructivismo y sus implicaciones en educación, mencionan que: “En general, 

se podría decir que entre los principales autores se encuentra Jean Piaget, Ausubel, Bandura, Royer 

y Allan, Lev Vygotsky y Jerome Bruner” (p. 221). 

Además, Reyero (2019) en su artículo La educación constructivista en la era digital, 

menciona que: 

Entre dichas aportaciones, cabe destacar la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, 

de 1952, también denominada «constructivismo». Posteriormente, también David Ausubel, 
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en 1963-1968, y Lev Vygotsky, en 1978, realizaron aportaciones siguiendo la misma línea 

de pensamiento y son los principales representantes de esta metodología. (p. 113) 

4.1.4.3. Rol del docente en el modelo pedagógico Constructivista. Referente al rol del 

docente constructivista, para Ñeco (2005), en su trabajo El rol del maestro en un esquema 

pedagógico constructivista, indica que: 

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) 

Así mismo, en un artículo publicado por Díaz et al. (2011) titulado La responsabilidad del 

estudiante en un modelo pedagógico constructivista…, expresan que: 

En este proceso el maestro es un facilitador, motivador y tutor que ayuda al aprendiz a 

desarrollar sus conocimientos, y sus habilidades de pensamiento y razonamiento. La 

responsabilidad sigue siendo del docente y no debe recaer en un alumno en formación. (p. 

138) 

4.1.4.4.  Rol del estudiante en el modelo pedagógico Constructivista. Referente al 

estudiante en el modelo constructivista, según Sánchez (2023): 

El educando va construyendo su aprendizaje mediante el medio que le rodea, sus 

conocimientos previos con base a sus experiencias y esquemas mentales, pues, los 

contextos de cada uno de ellos son diferentes, por ello, su pensamiento, ideas, creencias 

juegan un papel importante en la construcción del aprendizaje del educando. (p. 19) 

Además, Reyero (2019) dice que: “En el constructivismo, es el propio niño quien va 

construyendo su conocimiento y, por tanto, participa activamente en el proceso, a través de su 

acción y experiencia. No es un sujeto pasivo, mero receptor de estímulos del exterior” (p. 113).  

4.1.4.5. Estrategias didácticas en el modelo pedagógico Constructivista. Referente a las 

estrategias didácticas aplicadas en el modelo constructivista, en el trabajo de investigación de Páez 

(2017) titulado Estrategias Constructivistas Aplicadas por el Docente para el Aprendizaje…, 

expone que: 

Se entiende que estas estrategias serán las herramientas, procedimientos, pensamientos, 

conjunto de actividades y operaciones mentales utilizadas tanto por el docente como por el 
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estudiante tomando en cuenta aquello que mejor conoce o domina para lograr la 

construcción conjunta del aprendizaje significativo. (pp. 43-44) 

Además, autores como Coloma y Tafur (1999) manifiestan lo siguiente: 

Como es conocido, las propuestas de intervención pedagógica en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje constructivistas se centran en el concepto de "aprender a aprender", 

es decir, en el aprendizaje de estrategias más que en la adquisición de conocimientos por 

parte de los alumnos. (p. 239) 

4.1.4.6.  Tipo de evaluación en el modelo pedagógico Constructivista. Por su parte, en 

el artículo de Ortiz (2015) denominado El constructivismo como teoría y método de enseñanza, 

define a la evaluación constructivista como: 

Una herramienta ventajosa para el desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica de las 

personas, quienes deben aprender a realizarlas, recibirlas y manejarlas adecuadamente. De 

esta manera, el equipo de formación necesita valorar el programa didáctico del proceso 

formativo para poder realizar ajustes tanto internos como externos durante el desarrollo del 

curso y/o una vez que éste haya finalizado. (p. 106) 

A su vez, en el artículo El constructivismo en la evaluación de los aprendizajes de González 

et al. (2007), explican que: 

Desde el marco de la propuesta constructivista, se establece que el modelo curricular 

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

instrumental, cuyos propósitos principales son: Ser un instrumento que ayude al 

crecimiento personal de los educandos, valorar su rendimiento en torno a sus progresos con 

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

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

los procedimientos pedagógicos utilizados de cara a mejorar el proceso educativo, y como 

consecuencia de todo lo anterior, corregir, modificar o confirmar el mismo currículo y los 

procedimientos y estrategias pedagógicas utilizadas. (p. 124) 

4.1.4.7.  Tipo de aprendizaje en el modelo pedagógico Constructivista. Sobre el tipo de 

aprendizaje constructivista, Ronquillo et al. (2023), plantean que: “El aprendizaje basado en el 

constructivismo es llevado a cabo por los estudiantes, es autónomo, porque utiliza información 

proporcionada por el docente o el entorno, formula hipótesis a partir de ellas y toma decisiones con 

base en ellas” (p. 260). 
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Además, en Modelos Constructivistas de Aprendizaje en Programas de Formación de 

Olmedo y Farrerons (2017) indican que: "El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, 

por lo que se considera subjetivo y personal. Además, el aprendizaje se facilita mediante apoyos 

que logren conducir a la construcción de puentes cognitivos entre lo nuevo y lo ya conocido” (pp. 

8-9). 

4.2. Recursos didácticos  

Los recursos didácticos sirven como medios educativos para mejorar el desempeño del 

discente, ayudando en el desarrollo del proceso educativo. De igual forma, estos recursos amplían 

las posibilidades de construir aprendizajes dentro de los procesos formativos escolarizados. Desde 

la posición de, Vargas (2017) en su trabajo Recursos educativo didácticos en el proceso enseñanza 

– aprendizaje, indica que: “Los recursos educativos didácticos son el apoyo pedagógico que 

refuerzan la actuación del docente, optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 68). 

 En ese mismo sentido, Villacreses et al. (2016) en su artículo Los recursos didácticos y el 

aprendizaje…, menciona que: “Los recursos didácticos son un conjunto de elementos que facilitan 

la realización del PEA, los cuales contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un 

conocimiento determinado, al proporcionarles experiencias sensoriales representativas de dicho 

conocimiento” (p. 4). Igualmente, Napa (2023) en su investigación Los recursos didácticos como 

apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, menciona que: “Los recursos didácticos son 

herramientas de apoyo del docente dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, cuyas funciones 

consisten en transmitir información relevante de forma divertida e innovadora, contribuyen al 

desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas en todos los niveles educativos” (p. 4079).  

4.2.1. Perspectiva histórica de los recursos didácticos 

La enseñanza ha avanzado a lo largo del tiempo, conjuntamente con las herramientas que 

permiten facilitar el proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. Los docentes han buscado 

maneras de transmitir su conocimiento, es por ello que han desarrollado y adaptado una variedad 

de recursos didácticos. Según, Aller (2019) refiere en su documento Evolución de los materiales 

didácticos en la enseñanza…, lo siguiente: “El profesor ha ido utilizando diferentes materiales, 

medios y recursos para la enseñanza […], así como ha ido evolucionando en la forma y en el modo 

de utilizar y crear los materiales para el aula” (p. 35). Hoy en día, los recursos didácticos incluyen 

una gama de medios, que van desde los libros de texto hasta plataformas en línea. A continuación, 
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Aller (2019) presenta la evolución de los recursos didácticos, siguiendo un criterio histórico-

cronológico: 

• 1ª etapa: Oral (Inicio de la historia de la humanidad) 

• 2ª etapa: Manuscrita (Edad Antigua y Antigüedad Clásica) 

• 3ª etapa: Impresa (A partir del siglo XVI) 

• 4ª etapa: Analógica (A partir de 1920) 

• 5ª etapa: Digital (A partir de 1960) 

Para empezar, “la 1ª etapa: oral, corresponde al inicio de la historia de la enseñanza de 

idiomas, la cual se sitúa en tiempos remotos, esto es, desde el primer momento en que los hombres 

primitivos necesitaron aprender otras lenguas para poder comunicarse con otras tribus o 

civilizaciones. Se trata, pues, de un aprendizaje basado en la interacción hablada” (Aller, 2019, p. 

35).  

De igual forma, durante esta etapa, “[…] las tablillas grabadas y talladas con jeroglíficos, 

pictogramas e ideogramas se pueden considerar los primeros materiales utilizados en el aprendizaje 

[…]” (p. 35). 

En la segunda etapa: manuscrita, con la aparición de la escritura, se necesitaban medios que 

permitan que el conocimiento sea registrado a lo largo del tiempo. En la antigüedad, se empleaban 

manuscritos para la enseñanza de varias áreas del conocimiento. Es por eso que, “la 2ª etapa 

corresponde a la enseñanza-aprendizaje […] a través de manuscritos […] en esta etapa también 

surgen los primeros materiales lexicográficos de la historia de la didáctica” (Aller, 2019, p. 35). 

La invención de la imprenta facilitó la producción de los diferentes recursos didácticos, 

tales como libros, cuadernos, libretas, entre otros. Este evento permitió que los diferentes medios 

de enseñanza - aprendizaje sean más accesibles. De igual forma, las instituciones de educación 

utilizaron los libros impresos como principal recurso didáctico, facilitando la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Es más, en “la 3ª etapa: impresa, de la historia de los materiales didácticos, caracterizada 

por el fin de la tradición manuscrita y el nacimiento del libro impreso. […] el nacimiento de un 

nuevo tipo de material didáctico, el libro de texto o manual de enseñanza […] presentándose en 

diversos formatos: gramáticas, cuadernos de ejercicios, manuales para la preparación de exámenes, 

libros de lectura, libros de cultura y cursos intensivos para cada uno de los diferentes niveles y 

grupos de edad: niños, adolescentes y adultos”. (Aller, 2019, pp. 36-37) 
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Posteriormente, con la aparición de la tecnología, surgieron nuevos recursos didácticos, que 

facilitaron aún más la construcción de aprendizajes. Estos medios permitieron la interactividad 

dentro de los salones de clase, diversificando los métodos de enseñanza de los docentes. Una 

variedad de recursos se logró desarrollar con el fin de ayudar a los estudiantes a entender las 

temáticas. 

“La 4ª etapa: analógica tecnológica, se desarrolla en la década de 1920 […] las primeras 

tecnologías analógicas de almacenamiento y reproducción de audio como son el gramófono, el 

magnetofón y el laboratorio de idiomas. […] en la década de 1950 con el desarrollo del método 

audiovisual se ensambló el estímulo visual y el auditivo a través de la creación de materiales 

auditivos visualizados, recurriéndose a la introducción de los medios audiovisuales como el 

cinematógrafo, la televisión y los vídeos VHS en la enseñanza de una lengua extranjera”. (Aller, 

2019, pp. 37-38) 

Así mismo, los docentes modificaron herramientas para la enseñanza del contenido, como: 

• Las regletas de colores: […] Su uso radica en codificar sonidos, palabras o categorías 

gramaticales en diferentes colores. 

• Los cuadros Fidel de pronunciación, también conocidos como cuadros de sonido: utilizados 

para relacionar los sonidos vocálicos y consonánticos a un determinado color. 

• Los murales de colores: […] se utilizan para codificar en colores, en este caso, las letras de 

las palabras, y así, reconocer los diferentes sonidos que componen un determinado vocablo. 

• Retroproyector y transparencias: […] se utilizaba para reforzar las explicaciones verbales 

del profesor mediante la posibilidad de escribir, dibujar o esquematizar directamente sobre 

la transparencia. 

• Fichas didácticas: las fichas de trabajo elaboradas por el profesor estaban compuestas, sobre 

todo, por noticias periodísticas, textos de revistas y fotografías reales que encontraban o 

compraban, generalmente, en viajes esporádicos al extranjero. (Aller, 2019, pp. 38-39) 

Finalmente, la era digital empezó a revolucionar a la educación, se desarrollaron recursos 

didácticos digitales, los cuales ofrecen una mayor flexibilidad, personalización e interactividad en 

el proceso enseñanza – aprendizaje; además, se diseñan a partir de las necesidades individuales de 

los estudiantes, para facilitar el acceso a una variedad de información.  

“La 5ª etapa comienza a partir de los años 60 con la incorporación de la informática y los 

ordenadores personales de la enseñanza” (Aller, 2019, p. 39). 
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Dentro de los nuevos materiales didácticos que envuelven la tecnología digital se destacan 

los libros de texto acompañados con CD-ROMs, DVD, archivos en MP3 descargables y llaves 

USB con los libros digitales. […]. Por otro lado, dentro de las novedades didácticas cabe señalar 

el surgimiento de las apps para aprender idiomas; el contacto con la lengua real a través del 

podcasting; la aparición de YouTubers preocupados por la enseñanza de idiomas; la acogida de la 

Realidad Aumentada y la Realidad Virtual como recursos educativos […]. (Aller, 2019, p. 40) 

Más aún, la inteligencia artificial IA surge como nueva tecnología tiene un fuerte potencial 

en materia de educación, ya que los sistemas basados en estas son capaces de favorecer un 

aprendizaje personalizado, dadas las necesidades e intereses de los estudiantes (García et al., 2020, 

p. 651). 

La evolución histórica de los recursos didácticos ha permitido transmitir de una u otra forma 

información, desde la transmisión oral hasta el uso de la tecnología. Así mismo, se han ido 

desarrollando para adaptarse a las necesidades y estilos de aprendizaje. La continua evolución de 

los recursos didácticos refleja los diferentes cambios que han surgido en la sociedad, en especial 

en el ámbito educativo. 

4.2.2. Funciones de los recursos didácticos 

Los recursos didácticos son medios que se utilizan en el proceso enseñanza – aprendizaje, 

con el fin de facilitar la compresión de los contenidos. Además, generan interés a los estudiantes 

sobre su aprendizaje y mejoran la calidad de la educación. También, hace que el aprendizaje sea 

más fácil de construir, por lo que, resulta más interesante, efectivo y se adapta a cada individuo. 

Por tanto, Napa (2023) da a conocer las funciones que los recursos didácticos cumplen:  

• Función motivadora: Deben ser capaces de captar la atención de los alumnos mediante un 

poder de atracción caracterizado por las formas, colores, tacto, acciones, sensaciones, etc.  

• Función estructuradora: Ya que es necesario que se constituyan como medios entre la 

realidad y los conocimientos, hasta el punto de cumplir funciones de organización de los 

aprendizajes y de alternativa a la misma realidad. 

• Función estrictamente didáctica: Es necesario e imprescindible que exista una congruencia 

entre los recursos materiales que se pueden utilizar y los objetivos y contenidos objetos de 

enseñanza. 
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• Función facilitadora de los aprendizajes: Los materiales contribuyen a concretar y orientar 

la acción docente en la transmisión de los conocimientos o aprendizajes, teniendo en cuenta 

que su elección depende de los requerimientos particulares del grupo de clase que 

determinan las prácticas pedagógicas en los centros escolares. 

• Función de soporte al docente: Referida a la necesidad que el docente tiene de utilizar 

recursos que le faciliten la tarea docente en aquellos aspectos de programación, enseñanza, 

evaluación, registro de datos, control, etc. (pp. 4084-4085) 

4.2.3. Clasificación de los recursos didácticos 

La clasificación de recursos didácticos nos permite identificar rápidamente cuáles son los 

recursos más adecuados para lograr cumplir con los objetivos de enseñanza. Además, tenerlos 

divididos facilita la elección de los más efectivos y relevantes para utilizar dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura. De igual forma, para que sea más innovador se puede 

implementar nuevas tecnología y modos de enseñanza, lo que puede generar un aprendizaje más 

significativo y duradero para los estudiantes.  

Chancusig et al. (2017) en su publicación Utilización de recursos didácticos…, dice que: 

“Los recursos didácticos pueden ser clasificados en función de diferentes elementos. Se divide en: 

materiales audiovisuales, televisión, diapositivas, radio y los materiales informáticos” (p. 122). 

Así mismo, Moya (2010) en su trabajo Recursos didácticos en la enseñanza, con la finalidad 

de que se puedan seleccionar de mejor manera, clasifica a los recursos didácticos en:  

Textos impresos: 

• Manual o libro de estudio 

• Libros de consulta y/o lectura 

• Biblioteca de aula y/o departamento 

• Cuadernos de ejercicios 

• Impresos varios 

• Material específico: prensa, revistas, anuarios 

Material audiovisual: 

• Proyectables 

• Videos, películas 
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Tableros didácticos: 

• Pizarra tradicional 

Medios informáticos: 

• Software adecuado 

• Medios interactivos 

• Multimedia e internet. (p. 2) 

 Por otra parte, López et al. (2023) en Recursos didácticos…, ejemplifica a los diferentes 

recursos didácticos convencionales de la siguiente forma: 

• Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

• Tableros didácticos: pizarra. 

• Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. 

• Juegos didácticos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

• Materiales de laboratorio. (p. 385) 

Los recursos didácticos también se pueden clasificar en: recursos didácticos impresos, 

recursos didácticos manipulativos, recursos didácticos visuales y recursos didácticos audiovisuales. 

4.2.3.1. Recursos didácticos impresos. Según Maldonado (2023) en su trabajo Recursos 

didácticos concreto y virtuales para la enseñanza…, indica que: 

Los recursos didácticos impresos se posicionan como fuente potencial para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que permite ahorrar tiempo al momento de presentar 

a los estudiantes diversas actividades como: talleres impresos, formularios, hojas de 

información, trípticos y evaluaciones escritas. Los materiales impresos cuentan con una 

secuencialidad que facilita la lectura y entendimiento de conceptos abstractos, aquí los 

estudiantes ponen en evidencia lo aprendido. (p. 72) 

Así mismo, Chancusig et al. (2017) mencionan que: 

Son los recursos más utilizados en la escuela, siendo de gran utilidad para los alumnos dado 

que permiten realizar lecturas y usar los mismos tantas veces como sea necesario, 

favoreciendo el proceso de aprendizaje por lo que son tangibles para poder trabajar en ellos. 

(p. 122) 
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Hojas de información. Para Massone (2021) en su trabajo Libros expandido: prácticas de 

lectura…: “Las hojas de información se tratan de un recurso didáctico de carácter fragmentario que 

permite ampliar o complementar fuentes y es considerado más práctico” (p. 4). Además, Quesada 

et al. (2018) en su trabajo Hojas de información…, menciona que: “Las hojas de información son 

un recurso didáctico para el aprendizaje pertinente y desarrollo de la competencia comunicativa” 

(p. 421) 

4.2.3.2. Recursos didácticos manipulativos. Estos recursos facilitan la enseñanza a través 

de la manipulación y exploración del estudiante. Es por eso que, Castillo (2016) en su trabajo 

Recursos didácticos manipulativos…, menciona que: “Son aquellos objetos físicos tangibles 

diseñados con un fin didáctico que permite al alumno realizar modificaciones respecto al tema a 

desarrollar, lo cual facilita llevar a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos dentro del 

proceso educativo” (p. 12). A su vez, Matailo y Ramón (2023) en su artículo La importancia de 

los recursos didácticos manipulativos..., manifiestan que: “Los recursos didácticos manipulativos 

facilitan el aprendizaje para los niños, ya que, al emplearlos despertamos el interés en ellos y 

creamos espacios de experiencias vivenciales, facilitando la comprensión de los contenidos y su 

vez se refleja un aprendizaje significativo” (p. 10322). 

4.2.3.2.1. Maquetas. En el trabajo de Tsenkush (2011) titulado Elaboración de recursos 

didácticos para la enseñanza…, dice que: 

Las maquetas son recursos didácticos de mucha importancia que llena de creatividad, 

desarrollando la inteligencia y la motricidad fina de los niños, en cuanto se elaboran con 

ellos sobre todo en su mundo real. Estos materiales son elaborados con materiales concretos 

del medio empeñando con mejores destrezas para formar un mejor material. (p. 12) 

También, Peschiutta et al. (2021) en su trabajo, Memorias…, menciona que: “La maqueta 

es un recurso didáctico de gran ayuda para el docente porque permite una mayor abstracción, 

aumenta la motivación de los alumnos y la construcción de conceptos a través de la adquisición de 

habilidades” (p. 68). 

4.2.3.2.2. Tablero interactivo. Para este recurso, Correa (2014), en su trabajo de 

investigación Diseño y construcción de un tablero didáctico…, indica que:  
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Este recurso didáctico está diseñado de manera que permita al estudiante y al profesor 

trabajar de manera cómoda e interactiva, de tal forma que la enseñanza sea participativa y 

dinámica, cuya finalidad es comprender y consolidar de excelente modo las explicaciones 

del maestro para la obtención de aprendizajes significativos. (p. 4) 

Más aún, Azpiazu (2011, como se citó en Criollo y Guiñanzaca, 2022) en su documento 

implementación de tablero didáctico…, dice que: 

El tablero didáctico es un recurso didáctico que cuenta con una estructura o espacio 

reutilizable, […] que son usados en las instituciones educativas para aportar las clases del 

docente y generar participación de los estudiantes, favoreciendo a la comprensión e 

interiorización de contenidos (p. 28) 

4.2.3.3. Recursos didácticos visuales. Son recursos que utilizan imágenes, gráficos, entre 

otros, para facilitar el proceso enseñanza – aprendizaje. Para Picado y Rivera (2016) en su 

publicación Desarrollo de recursos visuales para mediar información, mencionan que: “Los 

recursos didácticos visuales son instrumentos de apoyo en los que pueden intervenir elementos 

lingüísticos, signos, dibujos y sus relaciones, entre otros, esto con el fin de mediar la información 

de una manera rápida, sencilla y eficiente” (p. 3).  

También, Balseca (2017) en su trabajo Recursos didácticos visuales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje…, manifiesta que: 

Los recursos didácticos visuales expresan mensajes a través de imágenes, combinándolas 

con las palabras escritas […] y con objetos reales en el entorno. También nos referimos al 

diseño y utilización de estos con un objetivo didáctico claro, ya sea desde el profesor para 

lograr la eficacia didáctica o en manos de los estudiantes para la adquisición de 

conocimientos, habilidades o actitudes. (p. 9) 

4.2.3.3.1. Rotafolio escolar. Para Pérez (2016) en su investigación Aplicación del 

rotafolio…: “El rotafolio es un recurso didáctico elaborado con una serie de hojas de papel, unidas 

en la parte superior, siendo un medio de comunicación gráfica, que busca introducir y establecer 

las nociones y conceptos básicos del tema a tratar” (p. 18). Así también, Jiménez (2011, como se 

citó en Pérez, 2016) menciona que: “El rotafolio es un recurso visual plano de imagen fija que 

consiste en un conjunto de folios ordenados consecutivamente que presentan información en texto 
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escrito, dibujos o gráficos relacionados con un mismo tema, destacando los elementos claves del 

mensaje” (p. 19). 

4.2.3.3.2. Infografía. Según Minervini (2005) en su investigación La infografía como 

recursos didácticos, menciona que: “La infografía se caracteriza principalmente por responder al 

cómo de una información. Es decir, permite visualizar una sucesión de acontecimientos, describir 

un proceso, una secuencia, explicar un mecanismo complejo, visualizar o dimensionar un hecho” 

(p. 4). A su vez, Sivila (2023) en su artículo Infografías como Recurso Didáctico en Educación 

Superior, expone que:  

En base a su poder interactivo y comunicativo la infografía se convierte en un recurso 

didáctico al emplearse en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues brindan métodos 

significativos como: Fuente de información para propiciar la comprensión de contenidos, 

así también como un medio para incentivar la forma de expresión y sobretodo la creatividad 

de los discentes. (pp. 7410-7411) 

4.2.3.3.3. Carteles. Para autores como Bravo y Bernal (2010, como se citó en Díaz y 

Muñoz, 2013) en su artículo Los murales y carteles como recurso didáctico…, indican que: 

Los carteles son recursos didácticos visuales que representan un sistema de comunicación 

impreso hecho para decir algo que se entienda a primera vista. Muestran la información 

más importante de un tema concreto y pueden representar un esquema visualmente atractivo 

de los contenidos trabajados en la escuela. (p. 470) 

También, Bravo (2004) en su investigación Los medios de enseñanza…, menciona lo 

siguiente: 

El cartel se puede emplear como refuerzo visual de una explicación o como recurso 

autoexplicativo. […] es aconsejable que predominen las imágenes, figuras y gráficas, […], 

junto con la parte gráfica deben aparecer texto que las complementen […], la función del 

texto escrito es fundamental en aquellos que se deban interpretar y retener sin ayuda del 

profesor. (p. 121) 

4.2.3.3.4. Lapbook. Según Huaranga et al. (2022) en su publicación Uso del lapbook para 

el aprendizaje cooperativo: 
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Un lapbook se podría definir como un cuaderno desplegable interactivo. Algunos autores 

también lo definen como un libro de pop-ups, desarrolla la creatividad, […]. Un lapbook 

es, ante todo, una fantástica herramienta práctica educativa, es altamente interactivo, desde 

la creación hasta el producto terminado, es una carpeta temática presentada de una manera 

creativa. (p. 21) 

Así también, Tecalco (2021, como se citó en Sánchez, 2023) en su trabajo El uso del 

lapbook en la enseñanza…, indica que: 

El lapbook es un recurso didáctico considerado un libro desplegable […] puede ser creado 

por los docentes o los mismos estudiantes, lo cual les permitiría entender y aprender de 

cierto tema específico, este guarda muchos conocimientos del tema a revisar en clases. (p. 

15) 

4.2.3.3.5. Friso. Para Pérez (2010) en su artículo Los recursos didácticos, explica que: “El 

friso es un recurso didáctico utilizado en las aulas para enriquecer el aprendizaje y promover la 

comprensión de conceptos claves. Consiste en una tira continua de imágenes o gráficos 

relacionados con un tema específico […]” (p. 16). Así mismo, Calderón y Muñoz (2017) en su 

trabajo La huerta escolar…, menciona que: 

Los frisos son entendidos como plegable de papel, que se hace juntando hojas de un mismo 

tamaño y doblándose en ambas direcciones en forma de zigzag, elaborando un compendio 

final que se abre y cierra por cualquiera de los lados, los cuales ayudan en los estudiantes a 

estimular la creatividad, la imaginación y la argumentación. (p. 31) 

4.2.3.3.6. Scrapbook hexagonal. Según Víquez et al. (2016) en su documento El 

scrapbook como herramienta didáctica en la enseñanza: 

El scrapbook es un recurso didáctico que nació para preservar recuerdo mediante la creación 

de álbumes. […], promueve que el estudiante sea generador de su propio conocimiento se 

constituya como promotor y agente activo en todo momento, […] le proporciona al 

estudiante condiciones oportunas para que desarrolle capacidades y alcance con éxito, el 

logro de los objetivos. (pp. 36-37) 

Así mismo, Peña (2015) en su artículo La diversidad en la enseñanza universitaria…¸ 

explica lo siguiente: 
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El scrapbook como recurso didáctico puede dar una forma visual a un espacio de trabajo 

donde incluir todas las creaciones desarrolladas durante la asignatura. La elección de este 

tipo de materia pretende fomentar la creación artística tanto dentro como fuera del aula. (p. 

179) 

4.2.3.3.7. Flipbook. Para autores como Arango (2012) en su trabajo Creación e 

implementación de una campaña...: 

La pieza “flipbook”, es un recurso didáctico que se usa bastante cuando se es niño y que 

funciona bajo el principio de los 24 cuadros por segundo para crear la ilusión de 

movimiento, las hojas se van pasando con el dedo pulgar y se produce la animación. (p. 52) 

También, Lede et al. (2022) en su artículo TIC y su efecto en la motivación y rendimiento…: 

Un flipbook entendido como un libro de pequeño tamaño compuesto por una secuencia de 

imágenes que varían de forma gradual, página a página, para que con el paso de las hojas 

se genere la sensación de movimiento, simulando una animación de mayor o menos 

duración en función del número de páginas que tenga el mismo. (p. 4) 

4.2.3.4. Recursos didácticos audiovisuales. Estos recursos utilizan imágenes y sonidos 

para para comunicar información y facilitando el aprendizaje; según Chancusig et al. (2017): “Los 

materiales audiovisuales son montajes, programas de televisión, música, dibujos animados, 

películas, diapositivas. Se refiere también a los medios didácticos que con las imágenes y las 

grabaciones sirven para comunicar mensajes específicos para las demás personas” (p. 122). 

Igualmente, Barros y Barros (2015) en su artículo Los medios audiovisuales y su influencia en la 

educación…, menciona que: 

Los recursos didácticos audiovisuales son reconocidos como aquellos medios de 

comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen como la fotografía y el 

audio. Se refieren a medios didácticos que con imágenes y grabaciones sirven para 

comunicar mensajes específicos. (p. 27) 

4.2.3.4.1. Diapositivas. Para Chancusig et al. (2017): “Las diapositivas son muy útiles en 

la actualidad dado que es un recurso didáctico innovador para el aprendizaje […] las diapositivas 

son presentaciones mediante láminas o páginas en la pantalla, se puede también crear y modificar 

de manera individual” (p. 123). También, Belloch (2011) en su documento Presentaciones 
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multimedia, menciona lo siguiente: “Las diapositivas son un tipo de material multimedia con 

finalidad fundamentalmente informativa, que permiten integrar texto, imágenes, gráficos, sonidos 

y videos o películas […]” (p. 1). 

4.3. Estrategias didácticas 

Las estrategias didácticas permiten a los docentes facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

Según Sánchez et al. (2020) en Estrategias didácticas en entornos de aprendizajes enriquecidos…, 

mencionan que: “Las estrategias didácticas hacen referencia a las actividades que utilizan los 

profesores y alumnos en el proceso de aprender. Incluyen métodos, técnicas, actividades y recursos 

para el logro de los objetivos de aprendizaje” (p. 11). Además, Díaz (2017, como se citó en Herrera 

y Villafuerte, 2023) en su artículo Estrategias didácticas en la educación, indica que: “Las 

estrategias didácticas permiten al educador orientar el recorrido pedagógico, estableciendo 

procedimientos que deben seguir los educandos para construir sus aprendizajes […]” (p. 760). 

Existe una variedad de estrategias didácticas que se pueden implementar en diversos 

contextos educativos, entre las cuales están: 

4.3.1. Exposición dialogada 

Respecto a esta estrategia, según Valeriano (2023), en su trabajo Estrategias de 

comunicación: “La estrategia de exposición dialogada es aquella donde el estudiante participa 

activamente en su proceso de enseñanza, para desarrollar saberes conceptuales a través de 

exposiciones dialogadas a cargo del docente” (p. 19). Así mismo, REDINE (2019) en Estrategias 

y metodologías didácticas…, menciona que: “El contenido de una clase expositiva se puede 

presentar de manera que se generen procesos de reflexión altamente individualizados en cada 

miembro del grupo, facilitando al estudiante tomar su pensamiento como objeto de análisis e 

indagación” (p. 114). 

4.3.2. Explicativo – ilustrativa 

En cuanto a esta estrategia, autores como Seijo et al. (2010) en su documento Métodos y 

formas de organización…, manifiestan que: “El profesor transmite conocimientos y el alumno los 

reproduce; este método incluye: la descripción, la narración, la demostración, los ejercicios, la 

lectura de textos y todo tipo de recursos para el aprendizaje” (p. 7). A su vez, Villalón y Barley 

(2010) en Los métodos más apropiados para la enseñanza… indican que: “La estrategia explicativo 

– ilustrativa permite la vinculación oral del profesor que ofrece información que el alumno recepta, 
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combinado con el uso de láminas, diapositivas, películas relacionadas con los hechos estudiados” 

(p. 62). 

4.3.3. Gamificación 

Referente a gamificación como estrategia didáctica, De Gracia et al. (2021) en su artículo 

La gamificación como estrategia mediadora…, explica que: “La gamificación es la aplicación de 

algunas características relacionadas con el juego de forma tal que se pueda influir en el 

comportamiento de las personas motivándolos para alcanzar las metas” (p. 322). Más aún, Ulloa et 

al. (2023) en La gamificación como estrategia didáctica…, menciona que:  

La gamificación en el proceso educativo es una estrategia didáctica que los profesionales 

de la educación deben utilizar para captar la atención en el aula, transformando un entorno 

ordinario en uno interactivo, donde las actividades generan experiencias significativas ya 

que motivan a los estudiantes a aprender. (p. 1023) 

4.3.4. Experimentación 

Según García y Moreno (2020, como se citó en Villa, 2023) en su trabajo La experimentación 

como estrategia didáctica para el aprendizaje…: “La experimentación en el ámbito educativo es 

una estrategia didáctica que consiste en el estudio de un fenómeno, reproducirlo bajo ciertas 

condiciones de estudio atractivas, omitiendo o introduciendo variables que puedan afectarlo” (p. 

31). También, Quiroz y Zambrano (2021) en su artículo La experimentación…, menciona que: “La 

experimentación como método de enseñanza es poco utilizado para generar espacios para la 

observación, manipulación, comprobación, abstracción, que contribuya al logro aprendizajes 

significativos y funcionales” (p. 3). 

4.4. Técnicas didácticas  

Las técnicas didácticas son procedimientos que utilizan para facilitar el aprendizaje. Según 

Condori et al. (2021) en su artículo Estrategias y técnicas didácticas…, mencionan que: “Las 

técnicas didácticas son un grupo de procedimientos, los cuales aportan y contribuyen para el logro 

de un aprendizaje, cuyo uso facilita el proceso de formación de los educandos” (p. 154). 

Igualmente, Aguayo et al. (2007) en su trabajo Estrategias y técnicas didácticas…, dicen que: 

Son los procedimientos específicos que un profesor, o equipo de profesores, utilizado en un 

momento de su estrategia docente. Lo que identifica a cada técnica son los recursos 
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materiales utilizados durante su aplicación y las actividades de aprendizaje derivadas de la 

misma. (p. 20) 

Hay variedad de técnicas didácticas que permiten facilitar la construcción de aprendizajes 

de los estudiantes, entre los cuales están: 

4.4.1. Preguntas y respuestas 

Para autores como, Siso (2016) en su documento Técnica de la pregunta, dice que: “La 

técnica de preguntas y respuestas proporciona al estudiante un medio ambiente favorable para el 

aprendizaje, se le mantienen motivados y alertas, es decir, su imaginación estará estimulada a 

buscar respuestas para las preguntas que se le formulen” (p. 2). Así mismo, Sánchez (2017) en su 

artículo Aprendizaje basado en preguntas…, menciona que: 

La técnica de preguntar correctamente es un buen método para mejorar el comportamiento 

crítico y creativo de los estudiantes, como también la adquisición de capacidades cognitivas 

de: exploración, descubrimiento y planificación de sus propias actividades que lo llevan a 

aprender. La búsqueda de la respuesta a las preguntas permite al estudiante explorar sus 

ideas previas, introducir variables, realizar la síntesis y transferir los conocimientos 

adquiridos a situaciones nuevas, favoreciendo la interacción entre estas ideas y los nuevos 

conocimientos, condición necesaria para el aprendizaje significativo. (p. 1904) 

4.4.2. Elaboración de un organizador gráfico 

Según Bromley, De Vitis y Modlo (1999, como se citó en Preciado, 2008) en su publicación 

Organizadores gráficos: “La elaboración de organizadores gráficos […] es una técnica para ayudar 

a los estudiantes y educadores a captar el significado de los materiales que van a aprender” (p. 4). 

Igualmente, Ayala y Yacelga (2012) en su investigación Los organizadores gráficos…, mencionan 

que: “La elaboración de organizadores gráficos ayuda a los estudiantes a procesar, organizar, 

priorizar, retener y recordar nueva información, de manera que puedan integrarla 

significativamente a su base de conocimientos previos” (p. 24). 

4.4.3. Exposición 

Referente a esta técnica didáctica, autores como Osorio y Rozo (2014) en La exposición 

como técnica didáctica, indica que: “La exposición didáctica es el procedimiento por el cual, una 

persona, valiéndose de todos los recursos de un lenguaje didáctico adecuado, muestra a los 
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presentes un tema nuevo, definiéndolo, analizándolo y explicándolo” (p. 22). Además, Labrador 

(2007) en su artículo La técnica expositiva…, menciona que:  

La exposición es una técnica didáctica que consiste principalmente en la presentación oral 

de un tema […]. La exposición es una técnica que nos permite usar un vocabulario preciso; 

practicar nexos de coordinación y subordinación; organizar ideas y ordenar de formar 

coherente las ideas; enfatizar aquellos aspectos que queremos destacar […]. (p. 132) 

4.4.4. Observación 

Para autores como Delgado y Palacios (2022) en su publicación Técnicas educativas, 

mencionan lo siguiente: “La observación es una técnica que consiste en poner atención a las 

características de los hechos y fenómenos para registrarlos y estudiarlos con posterioridad” (p. 50). 

Además, Campos y Lule (2012) en su artículo La observación, un método para el estudio de la 

realidad, dicen que: 

La observación es la forma más sintetizada y lógica para el registro visual y verificable de 

lo que se pretende conocer; es decir, es captar de la manera más objetiva posible, lo que me 

ocurre en el mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo desde una 

perspectiva científica […]. (p. 49) 

4.4.5. Tres en raya 

Según Villacis et al. (2014) en su trabajo Optimización del juego tres en raya…: “El juego 

Tres en Raya estimula la cognición de los niños […] es uno de los juegos clásicos que fueron 

creados […] para el desarrollo de los niños, motivándoles su destreza y habilidad metal que 

coadyuva a un mejor desarrollo” (p. 95). También, Pacheco y García (2015) en su artículo 

Estrategia didáctica…, explica que:  

El tres en raya es un juego tradicional donde gana quien complete una línea de tres con su 

símbolo, y donde la línea puede ser horizontal, vertical o diagonal. Se sigue el mismo 

procedimiento del juego tradicional, pero el jugador para marcar la casilla seleccionada 

deberá responder antes una pregunta que le hará el moderador, de no hacerlo se pasa la 

pregunta al otro jugador, si ninguno responde adecuadamente el moderador explica la 

respuesta correcta. (p. 616) 
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4.4.6. Elaboración de una infografía 

Para autores como Minerivi (2005): “Esta técnica produce nuevos parámetros de 

producción que permite optimizar y agilizar los procesos de comprensión basándose en una menor 

cantidad y mayor precisión de información, anclada en la imagen y el texto” (p. 3). También, Sivila 

(2023) indica que: 

En lo cotidiano de la labor educativa con seguridad se presentará una actividad en la que 

invite a los estudiantes a crear infografía, un momento clave de esta interacción es que 

incentive a concentrarse no solo en aprender el contenido, sino también analizar, pensar, 

imaginar cómo se reflejará lo aprendido y cómo se organizará en la infografía, a fin de 

obtener los objetivos didácticos. (p. 7412) 

4.4.7. Elaboración de un friso 

Según Sánchez (1998) en su trabajo El uso de los frisos en la construcción del lenguaje…: 

Se elabora el friso y a través de ello se desarrollan las actividades, donde los alumnos 

plasman sus propios dibujos, rayan, pega, pintan, recortan, modelan, diseñan, y además 

participan activamente y toman sus propias decisiones e intereses, ya que, al escribir sus 

propios garabatos, los niños describen y leen sus dibujos y así darle un significado a cada 

uno de ellos, de esta manera, los niños están practicando la escritura y lectura a través o 

mediante los dibujos. (p. 31)  

4.4.8. Elaboración de un flipbook 

Para Segovia (2023) en su trabajo Integración de softwares y creación de flipbook…: 

La elaboración de flipbooks como técnica, puede completar esta enseñanza. Permite a los 

estudiantes explorar la relación entre el movimiento y las imágenes estáticas, y fomentan la 

creatividad, la expresión visual y el pensamiento secuencial. […] puede proporcionar una 

experiencia educativa integral y enriquecedora en la enseñanza […]. (p. 8) 

4.4.9. Participación activa 

Para Gudiño (2023) en su trabajo Participación activa…, indica que:  

La participación activa es una técnica en la que el estudiante tiene voluntad e iniciativa para 

hablar y dar su perspectiva crítica en clases respecto a una información o tema determinado. 

Lo expuesto en clases motiva o promueve la participación, opinar, ceder la palabra a 

estudiantes que disfrutan del aprendizaje diario. (p. 14) 
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4.5. Rendimiento académico 

El rendimiento académico surge como un indicador educativo para comprobar si los 

estudiantes cumplen con las expectativas establecidas en relación con su aprendizaje. Según Ariza 

et al. (2018) en su artículo El rendimiento académico:  

El rendimiento académico hace referencia a la labor de constatar resultados muy concretos 

con respecto a aprendizajes que se proponen en determinados planes de estudio de la 

educación formal. Tiene relación con lo esperado del estudiante y con el nivel exigible a 

determinado curso o plan de acción académico. (p. 139) 

Por otro lado, Lamas (2015) en su trabajo Sobre el rendimiento académico…, establece que: 

“El propósito del rendimiento escolar o académico es alcanzar una meta educativa, un aprendizaje. 

[…] El rendimiento varía de acuerdo con las circunstancias, condiciones orgánicas y ambientales 

que determinan las aptitudes y experiencias” (p. 316). 

Además, Albán y Calero (2017) en su publicación El rendimiento académico…, explica lo 

siguiente: 

[…] el rendimiento académico es un indicar del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, por ello, los sistemas educativos brindan tanta importancia a dicho indicador y 

el rendimiento académico se convierte en una “medida” del aprendizaje logrado en el aula, 

que constituye el objetivo central de la educación; la calificación expresada en la nota 

académica expresa el rendimiento del alumno. (p. 215) 

4.5.1. Factores que se involucran en el rendimiento académico 

El rendimiento académico es influenciado por varios factores que mantienen relación con 

la educación. Estos comprenden diferentes elementos que permiten que se pueda desarrollar de 

manera efectiva el proceso educativo, y el crecimiento de los estudiantes. La influencia de estos 

factores, no simplemente afecta las calificaciones, sino, también las distintas capacidades 

cognitivas, emocionales y sociales. Para Bustamante y Cabrera (2022) en su artículo Factores que 

inciden en el rendimiento académico de los estudiantes…, manifiestan que: 

La calidad y el rendimiento académico de un alumno se ve influencia por diversos factores, 

entre los que destacan: La motivación para aprender, la capacidad de concentración, la 

inteligencia, la creatividad, la capacidad de trabajo, la perseverancia, la autoestima, la 
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motivación extrínseca (reconocimiento social, premios, etc.), la motivación intrínseca 

(placer por aprender, satisfacción personal, etc.). (p. 100) 

También, Bernal y Rodríguez (2017) en su trabajo Factores que inciden en el rendimiento 

escolar de los estudiantes…, mencionan que: “En el rendimiento académico intervienen factores 

como el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, lo hábitos de 

estudio, la autoestima, la relación con los docentes” (p. 41). Más aún, Limaico y Velasco (2020) 

en su investigación Factores que intervienen en el rendimiento académico de los estudiantes…¸ 

indican que: 

En el proceso educativo se debe considerar el contexto en el que se desarrolla el estudiante 

que por diversas causas sean estos personales factores individuales propios del estudiante 

referido a diferentes ámbitos, desde el cognitivo hasta el motivacional, familiares, sociales, 

por un mal planteamiento educativo tienen dificultad de alcanzar un buen rendimiento 

académico. (p. 233) 

4.5.2. Medición del rendimiento académico 

El rendimiento académico se puede medir a través de diferentes indicadores que evalúan 

las habilidades de los estudiantes. Para Simaro et al. (2020) en su investigación Mediciones del 

rendimiento académico…, mencionan que: “Puede definirse al rendimiento académico como un 

valor atribuido al logro de los estudiantes en las tareas académicas que pueden medirse mediante 

las calificaciones obtenidas, las materias aprobadas y desaprobadas y el grado de éxito académico” 

(p. 8). 

Basto (2017) en su trabajo titulado La función docente y el rendimiento académico…, indica 

que: “Para medir el rendimiento académico de los estudiantes, existen diferentes medios e 

instrumentos de evaluación, sin embargo, la forma más directa de obtenerla es a través de exámenes 

escritos o pruebas de medición […]” (p. 8). 

En Ecuador, el rendimiento académico está influenciado por la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) que establece principios y fines para mejorar la calidad educativa; según el 

Ministerio de Educación (2017) en el Reglamento General de la LOEI dice: 
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El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de las siguientes escalas de 

calificaciones, que hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje. Algunas asignaturas o áreas 

del conocimiento serán evaluadas con la escala cuantitativa en tanto que otras podrán ser 

evaluadas por una escala cualitativa, de conformidad con la normativa que para el efecto 

expida la Autoridad Educativa Nacional. (p. 14) 

Además, este menciona que las calificaciones de los estudiantes se asentarán según las 

siguientes escalas: 

Tabla 1 

Escala de calificaciones  

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa  

Domina los aprendizajes 9.00 – 10.00 

Alcanza los aprendizajes 7.00 – 8.99 

Está próximo a alcanzar 4.01 – 6.99 

No alcanza los aprendizajes Menor o igual a 4 

Nota. La tabla muestra los valores cualitativos y cuantitativos de las calificaciones con su respectiva 

equivalencia. Fuente: Ministerio de Educación (2017). 

4.6. Tipos de trabajo 

En el ámbito educativo, existen diversas formas de trabajo que pueden fomentar el 

aprendizaje, la participación y la colaboración entre los estudiantes. Algunas de las más comunes 

son las siguientes:  

4.6.1. Trabajo individual 

El trabajo individual es un tipo de trabajo en la que una persona trabaja de manera 

autónoma; para Cifuentes y Meseguer (2015, como se citó en Martín, 2016) en su publicación El 

trabajo colaborativo e individual…, definen el trabajo individual como: “las tareas y ejercicios 

destinados a fomentar el autoaprendizaje y la capacidad crítica y autocrítica” (pp. 23-24). Además, 

Martín (2016, como se citó en Mogro, 2024) en su trabajo de investigación Estrategias didácticas 

lúdica…, menciona que: “A través del trabajo individual, se puede incrementar la participación del 

alumnado, para obtener un aprendizaje significativo” (p. 23). 
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4.6.2. Trabajo en parejas 

El trabajo en parejas es una modalidad de colaboración en la que dos personas se unen para 

lograr un objetivo común; como dicen López y Haedo (2015, como se citó en Mogro, 2024):  

[…], el trabajo en pareja permite potenciar la construcción colectiva de la propuesta 

didáctica para profundizar en la fundamentación de las decisiones que implica una 

planificación en dialogo constante con otro profesional de la disciplina; y que el trabajo en 

pareja permite aportar una mirada más integral obre el proceso de evaluación y por último 

brinda la posibilidad de cubrir diferentes roles dentro del aula. (p. 24) 

Igualmente, Sintes et al. (2008) en su artículo El trabajo en parejas…, definen que: “Es una 

actividad en la cual dos estudiantes trabajan juntos, el profesor da las orientaciones generales, luego 

los estudiantes desarrollan la actividad sin la supervisión o corrección constante, lo que facilita una 

participación más espontánea” (p. 3). 

4.6.3. Trabajo grupal  

El trabajo grupal es un tipo de trabajo en la que varias personas combinan sus esfuerzo, 

conocimientos y habilidades para alcanzar un objetivo común. Según Chávez (2017, como se citó 

en León et al., 2023) en su artículo denominado El trabajo colaborativo en la educación: “Se 

convierte en una herramienta mediadora de la interacción social, permitiendo el desarrollo de la 

interacción entre compañeros sin discriminación y de manera inclusiva, lo que permite minimizar 

la exclusión y la falta de seguridad” (p. 1425). 

Así mismo, Avitia et al. (2018) en su publicación El trabajo colaborativo, una herramienta 

de enseñanza para el aprendizaje, mencionan que:  

El trabajo grupal permite al profesorado enriquecer su enseñanza en beneficio de sus 

estudiantes; visualizar la diversidad de ritmos y estilos de aprendizajes que coexisten en un 

grupo permite concebir esta multiplicidad no como un obstáculo para la enseñanza, sino 

como una alternativa de apoyo, al tomar en cuenta que la colaboración e interacción entre 

iguales hará más fructífera cualquier estrategia didáctica. (p. 639) 
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4.7. Área de Ciencias Naturales 

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

Física y Química mediante las cuales se pretende ampliar y profundizar los conocimientos, 

habilidades y actitudes que promuevan la participación social, integral y formal del estudiante. 

Estas disciplinas constituyen la continuidad de los contenidos de Ciencias Naturales desarrollados 

en la Educación General Básica. (Ministerio de Educación, 2016, p. 956) 

4.7.1. Contribución de área de Ciencias Naturales al perfil de salida de Bachillerato 

ecuatoriano 

El área de Ciencias Naturales contribuye de manera decisiva al desarrollo y adquisición de 

las habilidades que se señalan en el perfil de salida del bachillerato, en la medida en que promueve 

prácticas de investigación en las que deben aplicar el método científico, lo que les permitirá 

recrearse con los descubrimientos que hagan y aplicarlos según las necesidades del país, respetando 

la naturaleza, actuando con ética y demostrando justicia. (Ministerio de Educación, 2016, p. 100) 

4.7.2. Fundamentos epistemológicos y pedagógicos 

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

en el área de Ciencias Naturales se fundamentan en las perspectivas de los siguientes autores: 

Bunge (1958), quien sostiene que el conocimiento científico es fáctico, analítico, 

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

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

forma de conocimiento eminentemente humana. Khun (1962), quien atribuye importancia a los 

factores sociológicos en la producción de conocimiento científico, considerando que los 

paradigmas pueden ser susceptibles de cambio y refutando la visión acumulativa y gradual de la 

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

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

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

independientes del trabajo que hacen los científicos. (Ministerio de Educación, 2016, p. 103) 

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

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

evolución, el reduccionismo y la teleología. Morin (2007), quien considera que todo conocimiento 

constituye al mismo tiempo construcción y reconstrucción a partir de señales, signos y símbolos, y 
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del contexto planetario. Nussbaum (1989), quien engloba, bajo el término constructivista, todos los 

modelos recientes de dinámica científica que consideran que el conocimiento no se puede 

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

(Ministerio de Educación, 2016, p. 103) 

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

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

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

desarrollo progresivo del pensamiento racional y abstracto de los estudiantes. (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 103) 

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

mediante el desarrollo de habilidades cognitivas y científicas que parten de la exploración de 

hechos y fenómenos, motivando y promoviendo en los estudiantes el análisis de problemas y la 

formulación de hipótesis que habrán de probar mediante el diseño y conducción de investigaciones. 

Esta aplicación de métodos de análisis implica observación, recolección, sistematización e 

interpretación de la información, así como elaboración y comunicación de conclusiones que se han 

de difundir en lenguaje claro y pertinente. (Ministerio de Educación, 2016, p. 104) 

En cuanto al fundamento pedagógico, desde el enfoque constructivista, crítico y reflexivo, 

la enseñanza de las Ciencias Naturales persigue el aprendizaje significativo y la construcción de 

conceptos nuevos a partir de los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes. La 

personalización del aprendizaje del área de Ciencias Naturales está relacionada con el 

conocimiento de las fortalezas y debilidades de cada estudiante, la aplicación de la evaluación 

formativa, el desarrollo de habilidades científicas y cognitivas por medio de estrategias, técnicas e 

instrumentos adecuados, adaptados a los diversos ritmos, estilos de aprendizaje y contextos. 

(Ministerio de Educación, 2016, p. 104) 

4.7.3. Objetivos generales del área de Ciencias Naturales 

El Ministerio de Educación (2016) plantea los siguientes objetivos para el área de Ciencias 

Naturales: 

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

flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por explorar 

el medio que les rodea y valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las 

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

su diversidad, interrelaciones y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el Universo, 

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

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

astronómicas, para comprender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la capacidad de 

inventar, innovar y dar soluciones a la crisis socioambiental. 

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

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

promoción, protección y prevención de la salud integral. 

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

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

diseño de actividades experimentales, el análisis y la comunicación de resultados confiables y 

éticos. 

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

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

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

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

notación y representación, cuando se requiera. 

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

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

crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

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

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

social. 

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

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

problemas que hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad. (pp.  1079-1079) 

4.7.4. Bloques curriculares de las Ciencias Naturales 

Los bloques curriculares están organizados de la siguiente manera: 

4.7.4.1. Bloque 1. Los seres vivos y su ambiente. Este bloque, en el nivel de Educación 

General Básica, se desarrolla alrededor de dos conceptos fundamentales. El primero; hace relación 
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a la comprensión de que la vida es resultado de la evolución y que la gran diversidad de seres vivos 

es la consecuencia de procesos evolutivos, que se han dado durante cientos de millones de años. El 

segundo; se refiere a las interrelaciones de los seres vivos con su ambiente físico y biológico, que 

son clave para su supervivencia. (Ministerio de Educación, 2016, p. 108) 

4.7.4.2. Bloque 2. Cuerpo humano y salud. En este bloque, se aspira a que los 

estudiantes, desde el nivel de Educación General Básica, se reconozcan como seres vivos con 

necesidades; identifiquen sus sistemas corporales; expliquen el funcionamiento y la relación de sus 

sistemas; valoren la importancia de la salud como un estado físico, psíquico y social. (Ministerio 

de Educación, 2016, p. 108) 

4.7.4.3. Bloque 3. Materia y energía. El tercer bloque comprende la enseñanza de la 

Química y la Física, con un enfoque actual, para la adquisición de aprendizajes básicos vinculados 

con la formación integral científico-tecnológica que nuestra sociedad necesita. (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 108) 

4.7.4.4. Bloque 4. La Tierra y el Universo. Este bloque, desde la Educación General 

Básica, trata de la historia y las transformaciones de la Tierra, como resultado de fenómenos 

naturales, y de las actividades humanas que inciden en los factores abióticos, en la diversidad 

biológica, en los recursos naturales y en la vida del ser humano. (Ministerio de Educación, 2016, 

p. 109) 

4.7.4.5. Bloque 5. Ciencias en acción. Los bloques “Ciencia en acción”, en Educación 

General Básica, así como “Biología, Física y Química en acción”, en el Bachillerato General 

Unificado, tienen por objeto el estudio de la naturaleza social del conocimiento científico-

tecnológico y sus incidencias en los ámbitos: económico, social, ambiental y cultural de las 

sociedades. Este último bloque del área de Ciencias Naturales está correlacionado con los 

contenidos básicos de todos los bloques curriculares. (Ministerio de Educación, 2016, p. 109) 

4.7.5. Asignatura de Química 

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

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

hecho de explicar fenómenos que observamos en la cotidianidad. (Ministerio de Educación, 2016, 

p. 1070) 



45 
 

4.7.6. Objetivos de la asignatura de Química 

Al concluir la asignatura de Química de BGU, los estudiantes serán capaces de: 

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

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

responsabilidad social. 

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

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

generando un compromiso potencial con la sociedad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

investigación científica, sea individual o colectivo. 

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

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

conocimientos con responsabilidad social. 

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

requieren procedimientos experimentales básicos y específicos, actuando con ética y 

responsabilidad. 

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

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

tecnológicas y preparar diversos tipos de disoluciones de concentraciones conocidas en un entorno 

de trabajo colaborativo utilizando todos los recursos físicos e intelectuales disponibles. 
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O.CN.Q.5.10. Manipular con seguridad materiales y reactivos químicos teniendo en cuenta 

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

específico asociado con su uso, actuando de manera responsable con el ambiente. 

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

físicas y las características estructurales de los compuestos químicos para construir nuestra 

identidad y cultura de investigación científica. 

4.7.7. Destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de Química 

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

4.7.7.1. Bloque curricular 1. El mundo de la Química. Las destrezas con criterio de 

desempeño pertenecientes a este bloque, son las siguientes: 

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

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

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

experimental y la interpretación de resultados, para reconocer los procesos físicos que ocurren en 

la cotidianidad. 

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

Dalton, Thompson y Rutherford. 

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

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

comparación y aplicación de los espectros de absorción y emisión con información obtenida a partir 

de las TIC. 

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

estructuración de la configuración electrónica de los átomos considerando la dualidad del electrón, 

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

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

periódica, para deducir las propiedades químicas de los elementos. 
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CN.Q.5.1.7. Comprobar y experimentar con base en prácticas de laboratorio y revisiones 

bibliográficas la variación periódica de las propiedades físicas y químicas de los elementos 

químicos en dependencia de la estructura electrónica de sus átomos. 

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

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

Kössel y Lewis. 

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

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

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

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

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

la comparación de las propiedades de sustancias comúnmente conocidas. 

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

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

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

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

periódica. 

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

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

que participan en los reactivos y en los productos.  

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

desplazamiento, exotérmicas y endotérmicas, partiendo de la experimentación, análisis e 

interpretación de los datos registrados y la complementación de información bibliográfica y 

procedente de las TIC.  

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

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

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

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

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

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

indican la clase de átomos que las conforman, la cantidad de cada uno de ellos, los tipos de enlaces 

que los unen e incluso la estructura de las moléculas. 

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

el tipo de enlace que une a los átomos de carbono y el análisis de sus propiedades físicas y su 

comportamiento químico. 

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

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

carbonada. 

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

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

doméstico, kerosene, espelmas, eteno, acetileno). 

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

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

comportamiento químico. 

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

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

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

alcoholes, aldehídos, ácidos, cetonas y éteres, mediante el análisis de sus grupos funcionales, 

usando las TIC. 

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

transferencia de electrones que experimentan los elementos. 

CN.Q.5.1.25. Deducir el número o índice de oxidación de cada elemento que forma parte 
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del compuesto químico e interpretar las reglas establecidas para determinar el número de oxidación. 

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

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

las reglas de número de oxidación en la igualación de las ecuaciones de óxido-reducción. 

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

interpretación de los fenómenos que se producen en la experimentación con agua y ácidos diluidos. 

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

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

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

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

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

químicos reaccionantes y los productos. 

4.7.7.2.  Bloque curricular 2: La Química y su lenguaje. Las destrezas con criterio de 

desempeño pertenecientes a este bloque, son las siguientes: 

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

de formarse entre dos elementos de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica, su estructura 

electrónica y sus posibles grados de oxidación para deducir las fórmulas que los representan. 

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

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

representaciones de Lewis de los compuestos químicos. 

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

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

identificación del estado natural de los elementos a combinar y la estructura electrónica de los 

mismos. 

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

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

resto de metales e identificar la función de estos compuestos según la teoría de Brönsted-Lowry. 
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CN.Q.5.2.5. Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los 

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

Brönsted-Lowry. 

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

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

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

formación de distintas sales. 

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

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

resaltando las diferentes propiedades. 

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

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

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

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

químicos. 

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

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

práctica y que por tanto es necesario usar unidades de medida mayores, como el mol. 

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

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

molécula. 

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

basándose en sus relaciones moleculares. 

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

químicas basándose en la escritura correcta de las fórmulas químicas y el conocimiento del rol que 

desempeñan los coeficientes y subíndices, para utilizarlos o modificarlos correctamente. 

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

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

químicas de los compuestos. 

CN.Q.5.2.15. Diferenciar las fórmulas empíricas, moleculares, semidesarrolladas y 

desarrolladas y explicar la importancia de su uso en cada caso. 
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CN.Q.5.2.16. Analizar y aplicar los principios en los que se basa la nomenclatura de los 

compuestos orgánicos en algunas sustancias de uso cotidiano con sus nombres comerciales. 

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

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

imágenes, ejemplos típicos y lecturas científicas. 

4.7.7.3. Bloque curricular 3: Química en acción. Las destrezas con criterio de 

desempeño pertenecientes a este bloque, son las siguientes: 

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

dispersos según el estado de agregación de sus componentes y el tamaño de las partículas de la fase 

dispersa. 

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

elaboración de soluciones de uso común. 

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

cotidiana. 

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

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

de los antiácidos y el balance del pH estomacal, en la industria y en la agricultura, con ayuda de 

las TIC. 

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

parámetro en varias soluciones de uso diario. 

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

comunidad como estrategia para la obtención de agua dulce. 

CN.Q.5.3.7. Explicar y examinar el origen, la composición e importancia del petróleo, no 

solo como fuente de energía, sino como materia prima para la elaboración de una gran cantidad de 

productos, a partir del uso de las TIC. 

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

sustitución de productos naturales en la industria y su aplicabilidad en la vida cotidiana, así como 

sus efectos negativos partiendo de la investigación en diferentes fuentes. 

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

aromáticos y aplicar las medidas de seguridad recomendadas para su manejo. 
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CN.Q.5.3.10. Examinar y explicar la importancia de los alcoholes, aldehídos, cetonas y 

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

éteres como antiséptico en quirófanos), así como el peligro de su empleo no apropiado (incidencia 

del alcohol en la química cerebral, muerte por ingestión del alcohol metílico). 

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

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

humano en la vida diaria, en la industria y en la medicina, así como las alteraciones que puede 

causar la deficiencia o exceso de su consumo, por ejemplo, de las anfetaminas, para valorar la 

trascendencia de una dieta diaria balanceada, mediante el uso de las TIC. 

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

corrosión y sus efectos, para adoptar métodos de prevención. 

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

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

difundir el uso de prácticas ambientalmente amigables que se pueden utilizar en la vida diaria. 

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

calidad de vida de los seres humanos. 

4.7.8. Criterios de evaluación de la asignatura de Química 

CE.CN.Q.5.1. Explica las propiedades y las leyes de los gases, reconoce los gases más 

cotidianos, identifica los procesos físicos y su incidencia en la salud y en el ambiente. 

CE.CN.Q.5.2. Analiza la estructura del átomo en función de la comparación de las teorías 

atómicas de Bohr (explica los espectros de los elementos químicos), Demócrito, Dalton, Thompson 

y Rutherford y realiza ejercicios de la configuración electrónica desde el modelo mecánico-

cuántico de la materia. 

CE.CN.Q.5.3. Analiza la estructura electrónica de los átomos a partir de la posición en la 

tabla periódica, la variación periódica y sus propiedades físicas y químicas, por medio de 

experimentos sencillos. 

CE.CN.Q.5.4. Argumenta con fundamento científico que los átomos se unen debido a 

diferentes tipos de enlaces y fuerzas intermoleculares y que tienen la capacidad de relacionarse de 

acuerdo a sus propiedades al ceder o ganar electrones. 



53 
 

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. 

CE.CN.Q.5.6. Deduce la posibilidad de que se efectúen las reacciones químicas de acuerdo 

a la transferencia de energía y a la presencia de diferentes catalizadores; clasifica los tipos de 

reacciones y reconoce los estados de oxidación de los elementos y compuestos, y la actividad de 

los metales; y efectúa la igualación de reacciones químicas con distintos métodos, cumpliendo con 

la ley de la conservación de la masa y la energía para balancear las ecuaciones. 

CE.CN.Q.5.7. Argumenta la estructura del átomo de carbono y demuestra que es un átomo 

excepcional, que tiene la capacidad de unirse consigo mismo con diferentes enlaces entre carbono-

carbono, formando así moléculas orgánicas con propiedades físicas y químicas diversas, que se 

representan mediante fórmulas que indican los tipos de enlace que la conforman. 

CE.CN.Q.5.8. Distingue los hidrocarburos según su composición, su estructura y el tipo de 

enlace que une a los átomos de carbono; clasifica los hidrocarburos alifáticos, alcanos, alquenos y 

alquinos por su estructura molecular y sus propiedades físicas y químicas en algunos productos de 

uso cotidiano (gas doméstico, kerosene, velas, eteno, acetileno), así como también los compuestos 

aromáticos, particularmente del benceno, a partir del análisis de su estructura molecular, 

propiedades físicas y comportamiento químico. 

CE.CN.Q.5.9. Explica las series homólogas a partir de la estructura de los compuestos 

orgánicos y del tipo de grupo funcional que poseen; las propiedades físicas y químicas de los 

compuestos oxigenados (alcoholes, aldehídos, ácidos, cetonas y éteres), basándose en el 

comportamiento de los grupos funcionales que forman parte de la molécula y que determinan la 

reactividad y las propiedades químicas de los compuestos; y los principios en los que se basa la 

nomenclatura de los compuestos orgánicos, fórmulas empíricas, moleculares, semidesarrolladas y 

desarrolladas, y las diferentes clases de isomería, resaltando sus principales características y 

explicando la actividad de los isómeros mediante la interpretación de imágenes, ejemplos típicos y 

lecturas científicas. 
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CE.CN.Q.5.10. Argumenta mediante la experimentación el cumplimiento de las leyes de 

transformación de la materia, realizando cálculos de masa molecular de compuestos simples a partir 

de la masa atómica y el número de Avogadro, para determinar la masa molar y la composición 

porcentual de los compuestos químicos. 

CE.CN.Q.5.11. Analiza las características de los sistemas dispersos según su estado de 

agregación y compara las disoluciones de diferente concentración en las soluciones de uso 

cotidiano a través de la experimentación sencilla. 

CE.CN.Q.5.12. Explica la importancia de las reacciones ácido-base en la vida cotidiana, 

respecto al significado de la acidez, la forma de su determinación y su importancia en diferentes 

ámbitos de la vida y la determinación del pH a través de la medición de este parámetro en varias 

soluciones de uso diario y experimenta el proceso de desalinización en su hogar o en su comunidad 

como estrategia de obtención de agua dulce. 

CE.CN.Q.5.13. Valora el origen y la composición del petróleo y su importancia como 

fuente de energía y materia prima para la elaboración de una gran cantidad de productos; comunica 

la importancia de los polímeros artificiales en sustitución de productos naturales en la industria y 

su aplicabilidad en la vida cotidiana; explica los símbolos que indican la presencia de los 

compuestos aromáticos y aplica las medidas de seguridad recomendadas para su manejo; y 

comprende la importancia para el ser humano de alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ácidos 

carboxílicos grasos y ésteres, de amidas y aminas, de glúcidos, lípidos, proteínas y aminoácidos, 

en la vida diaria, en la industria, en la medicina, así como las alteraciones para la salud que pueden 

causar la deficiencia o el exceso de su consumo. 

CE.CN.Q.5.14. Argumenta la importancia de los biomateriales en la vida cotidiana, 

identifica la toxicidad y permanencia de los contaminantes ambientales y los factores que inciden 

en la velocidad de la corrosión de los materiales y comunica métodos y prácticas de prevención 

para una mejor calidad de vida.  
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5. Metodología 

En este apartado se considera el área de estudio, la metodología, procedimiento, población 

y muestra que corresponde a la investigación. 

5.1. Área de estudio 

La investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de Loja (UNL), Institución de 

Educación Superior, ubicada en la parroquia San Sebastián, en la Av. Pío Jaramillo Alvarado, entre 

las calles Reinaldo Espinoza y Avenida Lateral de paso, perteneciente a la zona 7 de la provincia 

y cantón Loja. En el campus de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación (FEAC), 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología, bloque 42, ciclo cinco. 

Figura 1 

Localización de la Universidad Nacional de Loja 

 

Nota. Ubicación de Institución de Educación Superior (UNL). Tomado de Google Earth (2024). 

LEYENDA 
Coordenadas 
-4,03575° o 4° 2' 9" sur 
-79,20166° o 79° 12' 6" oeste 
Área de estudio 
Universidad Nacional de Loja 
Bloque 42 
Calles principales 
Av. Pio Jaramillo Alvarado 
Av. Reinaldo Espinoza 
Paso Lateral 
 

Bloque 42 / FEAC – UNL  
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5.2. Metodología  

En la presente investigación, el método aplicado, corresponde al  método inductivo; en 

razón de que, se partió de una realidad identificada mediante la observación directa al desarrollo 

del proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Química, durante la ejecución de las 

prácticas preprofesionales de observación en la Institución Educativa de Bachillerato General 

Unificado (BGU); en dicho proceso se pudo evidenciar la escasa aplicación de recursos didácticos, 

ocasionando el bajo rendimiento académico; como señala, Vargas (2014) en su artículo Tópicos de 

inferencia estadística: el método inductivo y el problema del tamaño de la muestra: “El método o 

razonamiento inductivo implica la determinación de las características generales de toda una 

población, a partir del estudio de lo específico, es decir de la muestra” (p. 88). Es más, Abreu 

(2014) en su trabajo El método de la Investigación menciona que: “Mediante este método se 

observa, estudia y conoce las características genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de 

realidades para elaborar una propuesta o ley científica de índole general” (p. 200). 

En cuanto al enfoque de investigación, dadas sus características, corresponde a un enfoque 

cualitativo, mediante la observación directa en el aula de clases de BGU, se identificaron las 

particularidades del proceso enseñanza – aprendizaje, entre estas las más significativas se 

encuentra: la falta de motivación – el poco interés por la asignatura de Química –  la escasa 

aplicación de recursos didácticos, entre otras, lo que provocaría el bajo rendimiento académico; 

con base en esta realidad se determinó, mediante investigación bibliográfica, que la 

implementación de recursos didácticos pueden mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, ofreciendo una solución a la realidad identificada. Respecto del enfoque cualitativo, 

Martínez (2006) en su trabajo La investigación cualitativa (síntesis conceptual) explica que: “La 

investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (p. 128). 

Adicionalmente, Escudero y Cortez (2018) en su investigación Técnicas y métodos 

cualitativos para la investigación científica”, explican este enfoque de la siguiente manera:  

La investigación cualitativa […], se caracteriza por ser interpretativa y se la lleva a cabo en 

determinados grupos sociales, cuya participación es activa durante todo el desarrollo del 

proceso investigativo, a fin de conocer y generalizar la realidad natural de la comunidad. 

(p. 43) 
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Por otra parte, al referirse al tipo de investigación, esta tiene la condición de investigación 

acción participativa (IAP); esto según la naturaleza de la información; para Zapata y Rondán (2016) 

en su publicación titulada: La investigación Acción Participativa…, definen esta investigación 

como: “Una estrategia de investigación que busca justamente ayudar a grupos de personas a 

desarrollar sus capacidades para identificar sus problemas y oportunidades y encontrar soluciones 

propias para mejorar su realidad” (p. 5). A su vez, en el trabajo de Delgado (2022) denominado: 

Metodología de la Investigación-Acción Participativa para la Enseñanza…, señala que: 

La IAP está orientada a la mejora de la práctica de la educación y tiene como objetivo básico 

y esencial la decisión y el cambio, orientados a una doble perspectiva: por una parte, la 

obtención de mejores resultados y rendimientos; por otra, facilitar el perfeccionamiento de 

las personas y de los grupos con los que trabajan. (p. 92) 

En este sentido, mediante la observación directa al desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje de Química en la Institución Educativa de BGU, se realizó la recopilación y análisis 

de información a través de instrumentos de investigación (ficha de observación) lo que permitió 

identificar un problema: la escasa aplicación de recursos didácticos en el proceso áulico, siendo un 

factor para el bajo rendimiento académico de los estudiantes; esto orientó la búsqueda y selección 

de material bibliográfico relacionado con recursos didácticos que mejoren el rendimiento 

académico de los estudiantes; en función del problema identificado y la información seleccionada 

se procedió a diseñar una propuesta de intervención pedagógica, misma que fue desarrollada en el 

ciclo cinco de la carrera Pedagogía de la Ciencias Experimentales, Química y Biología, en la 

asignatura de Química Orgánica II; si bien es cierto, el proceso enseñanza – aprendizaje a nivel 

universitario difiere significativamente de los procesos que se desarrollan en el sistema educativo 

nacional, es importante la intervención en el aula universitaria para fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes en formación, que serán futuros docentes y en este caso, las actividades ejecutadas 

mediante la implementación de recursos didácticos en el desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de Química permitieron mejorar significativamente el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Por otra parte, para la obtención de datos, la investigación es mixta (bibliográfica y de 

campo); en primer lugar, es bibliográfica, puesto que, ayudó a la búsqueda de recursos didácticos 

que puedan mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, y así, implementarlos en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de Química; como señala Matos (2018) en su documento 
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Investigación bibliográfica: definición, tipos, técnicas, menciona que: “La investigación 

bibliográfica o documental consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto 

al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye 

la selección de fuentes de información” (p. 1). Así mismo, Arias (2016) en su trabajo Investigación 

documental…, indica que: “La investigación bibliográfica se ha definido como un proceso dirigido 

a la búsqueda de nuevos conocimientos mediante la recuperación, análisis e interpretación de datos 

obtenidos y publicados por otros investigadores o instituciones científicas en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas” (p. 13).  

Seguidamente, esta investigación es de campo, ya que, para la recolección de información 

se aplicó instrumentos de investigación a estudiantes (encuesta) y docentes (entrevista) del ciclo 

cinco en la asignatura de Química Orgánica II, de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología de la UNL, sobre la experiencia que han tenido durante el 

desarrollo de la propuesta de intervención, en relación a la implementación de recursos didácticos 

en el proceso enseñanza – aprendizaje de Química; como indica, Arias (2012) en su trabajo El 

proyecto de investigación…: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero 

no altera las condiciones existentes. […]. (p. 31) 

También, Garcés (2000) en su publicación Investigación científica, menciona que: 

Es la investigación que se realiza en el lugar geográfico donde se producen los hechos, o 

campo de los hechos, como un jardín, la escuela, el hogar, […]. Tiene la ventaja, sobre las 

otras, de que el investigador va a encontrar el asunto, materia de estudio, en su medio, donde 

podrá observar mejor los factores que los producen o lo rodean. Los instrumentos que se 

utilizan son preferentemente, la encuesta, la entrevista y la observación. (p. 72) 

5.3. Procedimiento 

La presente investigación inició con el acercamiento a la Institución Educativa de 

Educación General Básica (EGB) y BGU; en donde a través de la observación directa al proceso 

enseñanza – aprendizaje, se pudo identificar el poco interés de los estudiantes por la asignatura de 

Química y que el ambiente educativo era monótono, debido a la escasa aplicación de recursos 

didácticos en dicho proceso; este problema afectaba negativamente al rendimiento académico de 
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los estudiantes; frente a esta realidad identificada y mediante investigación bibliográfica se realizó 

la búsqueda de antecedentes y se logró determinar recursos didácticos que puedan mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Con estos insumos, se procedió a la construcción del problema, mismo que incluye: 

antecedentes, el problema mismo y la pregunta de investigación; luego se construyó la matriz de 

objetivos (Anexo 2), en esta se identifica la pregunta de investigación de la que se derivó el objetivo 

general, así mismo, se formuló los objetivos específicos que tributan a la consecución del general; 

posteriormente, se definió el título de la investigación y de este, el esquema de marco teórico, para 

su desarrollo fue necesaria la recopilación, análisis y síntesis de información verídica, que aporten 

y de sustento a las diferentes categorías involucradas en la investigación; cabe recalcar que, el 

marco teórico se construye desde el inicio hasta el final de la investigación. 

Corresponde luego, a la construcción de la metodología de este trabajo investigativo, en el 

que se consideró el método inductivo con un enfoque cualitativo y respecto del tipo de 

investigación se alude a los criterios: según la naturaleza de la información (IAP); posterior a ello, 

se estructuro el procedimiento a seguir, se definió la población y muestra. Es importante señalar 

que se incluye el área de estudio (Universidad Nacional de Loja, Institución de Educación Superior, 

FEAC, carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. Bloque 42, ciclo 

cinco). A continuación, se definió el cronograma en el que se muestra la secuencia cronológica de 

las diferentes actividades a realizarse. Así mismo, se definió el presupuesto y financiamiento 

requeridos para el desarrollo del trabajo. 

El documento integrado “Proyecto de Investigación” se entregó a la dirección de la carrera 

para que se emita el informe de coherencia y pertinencia del mismo (Anexo 1). Una vez obtenido 

el informe se procedió al desarrollo de la investigación. 

Con base en la información recabada, tanto en la investigación de campo como la 

bibliográfica se construyó la propuesta de intervención, esta contiene: título, justificación, 

objetivos, marco teórico, planificaciones microcurriculares, matriz de temas (Anexo 3), entre otros. 

Las planificaciones microcurriculares (Anexo 8) correspondieron a los temas relacionados con 

Funciones Oxigenadas y fueron construidas en el formato establecido, considerando desde el 

currículo nacional: objetivos de la asignatura, destrezas con criterio de desempeño, criterios e 

indicadores de evaluación y ejes transversales; además, objetivo específico de la clase, actividades 

a desarrollarse en cada uno de los momentos, estrategias, técnicas y recursos didácticos pertinentes, 
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en cuanto a la evaluación, se definieron la técnica, el instrumento y la forma; finalmente, se 

incluyen la bibliografía y  anexos (síntesis de contenido, actividades, lecturas, contenido científico, 

fotografías, capturas de pantalla, imágenes de los recursos, entre otros). 

A medida que se ejecutaba la propuesta de intervención, se construyeron los instrumentos 

de evaluación (banco de preguntas y cuestionario) (Anexo 6 y 7) e investigación (cuestionario de 

encuesta y guía de entrevista) (Anexo 4 y 5).  Una vez concluida la intervención se procedió a 

entregar a los estudiantes el banco de preguntas correspondiente para que sea resuelto por ellos; de 

este instrumento se derivaron dos cuestionarios que fueron aplicados como evaluación sumativa; 

posterior a ello, se encuestó a los sujetos de investigación; así mismo, se aplicó la entrevista al 

docente encargado de la asignatura. Los resultados obtenidos a través de la encuesta fueron 

tabulados y organizados en tablas y gráficas estadísticas, luego se describe literalmente la 

información presentada.  

A la luz de investigaciones previas y los resultados obtenidos a través de la experiencia 

durante la ejecución de la propuesta de intervención, se establece el análisis y discusión, apartado 

que permite visualizar las características principales de la investigación realizada y su relación con 

otros hallazgos; los resultados y discusión permiten formular las conclusiones, estas en función de 

los objetivos propuestos y los logros alcanzados; además, las limitaciones y/o inconvenientes son 

la base para establecer recomendaciones, para futuros trabajos de investigación relacionados al 

tema. 

Concluidos los diferentes apartados que constituyen el informe del Trabajo de Integración 

Curricular y con la certificación del docente tutor de la investigación, se procede a presentar para 

la sustentación y defensa correspondientes. 

Durante el desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica, se seleccionaron 

diferentes recursos didácticos para implementarlos en el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

Química, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

Para abordar el tema: Propiedades físicas y químicas de los alcoholes, se utilizaron carteles; 

al combinar textos breves con imágenes, captaron la atención de los estudiantes, lograron estar más 

activos durante la clase y facilitaron la comprensión del tema, así mismo, los carteles se los utilizó 
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en diferentes momentos de la clase, con las técnicas: elaboración de un organizador gráfico y 

elaboración de un mapa cognitivo, con la estrategia didáctica exposición dialogada; en cuanto al 

tema: Clases de alcoholes: dioles, trioles y polioles, se emplearon diapositivas y tableros 

interactivos; estos recursos se adaptaron a manera de juego, utilizando las técnicas juego pacman 

y tres en raya, con las estrategias didácticas de gamificación y exposición dialogada, al 

implementarlos en el proceso educativo, los estudiantes despertaron su interés por el tema 

propuesto y su participación fue notoria. 

Para el tema de clase: Métodos de obtención de alcoholes, se utilizó el recurso lapbook en 

conjunto con maquetas y hojas de información, con la finalidad de que los estudiantes comprendan 

de mejor manera el tema planteado, así mismo, para reforzar lo aprendido se utilizó la maqueta de 

un destilador de alcohol casero, estos se utilizaron con la técnica exposición y observación, con las 

estrategias didácticas: explicativo – ilustrativa y experimentación; en el tema: Aldehídos, se 

recurrió al rotafolio escolar, friso y hojas de información; por medio de estos recursos se explicó 

el tema correspondiente a la clase, con ayuda de imágenes y textos, los estudiantes lograron 

comprender cada uno de los pasos a seguir para formar y nombrar estos compuestos, así mismo, se 

mantuvieron activos en la clase, se utilizaron las técnicas de exposición, preguntas y respuestas y 

elaboración de un friso en conjunto con las estrategias didácticas: explicativo – ilustrativa y 

exposición dialogada. 

Con respecto al tema de clase: Propiedades físicas y químicas de las cetonas, se emplearon 

recursos como carteles, flipbook  y hojas de información, para reforzar lo aprendido los estudiantes 

elaboraron un flipbook, estos medios facilitaron la comprensión de cada propiedad, las técnicas 

utilizadas fueron exposición, participación activa, todo esto, con la estrategia didáctica: explicativo 

– ilustrativa; y para el tema: Propiedades físicas y químicas de los ácidos carboxílicos, se utilizó el 

scrapbook hexagonal, la infografía y hojas de información como recurso didáctico, con estos, la 

atención de los estudiantes fue mayor, ya que, el scrapbook resultó ser un recurso llamativo, 

además, se elaboró una infografía con toda la información brindada; para este tema, se utilizó las 

técnicas preguntas y respuestas y elaboración de una infografía, manejando la estrategia didáctica 

exposición dialogada. 
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5.4. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas de investigación utilizadas en este trabajo fueron: la observación, pruebas, 

encuesta y entrevista; en primera instancia, la observación permitió caracterizar el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Química, mediante una guía de observación que 

permitirá a los futuros docentes mejorar su proceso enseñanza – aprendizaje en las Instituciones 

Educativas de EGB y BGU; las pruebas fueron implementadas como evaluación formativa y 

sumativa por medio de cuestionarios (Anexo 7); por otra parte, en lo que se refiere a la encuesta se 

elaboró un cuestionario de cuatro preguntas (Anexo 4), orientadas a recabar información referente 

a los recursos didácticos que mejoran el rendimiento académico de los estudiantes; finalmente, la 

guía de entrevista (Anexo 5) permitió conocer el criterio del docente tutor de la asignatura de 

Química sobre la implementación de recursos didácticos pertinentes para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

5.5. Población 

La población definida para el desarrollo de este trabajo de investigación estuvo constituida 

por 22 estudiantes del ciclo cinco de la asignatura de Química Orgánica II de la carrera Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales, Química y Biología, de la Universidad Nacional de Loja. 

Tabla 2 

Población definida 

Población 

Ciclo cinco 25 estudiantes 

Nota. Población definida para la investigación. Fuente: Alvarez, K. (2024). 

5.6. Procesamiento y análisis de datos 

Después de aplicar los instrumentos de investigación y evaluación, se procesaron y 

analizaron los datos mediante la tabulación de la información obtenida. Los resultados se 

interpretaron a través de tablas y gráficos estadísticos, lo que permitió evidenciar de manera 

sistemática la información recabada. Posteriormente, se procedió a la discusión, contrastando los 

resultados obtenidos con la fundamentación teórica de la presente investigación; esto permitió 

establecer las conclusiones, enfatizando y recalcando su cumplimento; además, se formularon las 

recomendaciones que serán útiles para futuros trabajos.  
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6. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a los 

estudiantes del ciclo cinco en la asignatura de Química Orgánica II, de la carrera Pedagogía de la 

Ciencias Experimentales, Química y Biología de la Universidad Nacional de Loja. La encuesta 

estuvo constituida por cuatro preguntas, con diferentes criterios de evaluación. 

Pregunta 1: Con la utilización de los siguientes recursos didácticos, ¿cuánto mejoró su 

rendimiento académico? 

Tabla 3 

Recursos didácticos y la mejora del rendimiento académico 

Tema de clase Recurso didáctico Nada Poco Mucho Bastante Total  

Propiedades 
físicas y químicas 
de los alcoholes 

Carteles – organizador 
gráfico 0 0 11 14 25 

Cartel – mapa cognitivo 0 0 10 15 25 
Clases de 
alcoholes: dioles, 
trioles y polioles 

Diapositivas 0 0 11 14 25 

Tableros interactivos 0 0 8 17 25 

Métodos de 
obtención de 
alcoholes 

Lapbook 0 0 12 13 25 

Hojas de información 0 0 9 16 25 

Maqueta – destilador casero 0 0 8 17 25 

Aldehídos 

Rotafolio escolar 0 0 9 16 25 

Friso 0 0 9 16 25 

Hojas de información 0 0 7 18 25 

Propiedades 
físicas y químicas 
de las cetonas 

Carteles 0 0 11 14 25 

Flipbook 0 0 12 13 25 

Hojas de información 0 0 8 17 25 

Propiedades 
físicas y químicas 
de los ácidos 
carboxílicos 

Scrapbook hexagonal 0 0 9 16 25 

Infografía 0 0 12 13 25 

Hojas de información 0 0 8 17 25 
Nota. Criterio de los estudiantes en relación con recursos didácticos y la mejora del rendimiento académico. 
Fuente: Encuesta. Elaborado por: Alvarez, K. (2024). 
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Figura 2 

Recursos didácticos y la mejora del rendimiento académico 

Nota. Criterio de los estudiantes en relación con recursos didácticos y la mejora del rendimiento académico. 
Fuente: Encuesta. Elaborado por: Alvarez, K. (2024). 

Análisis e interpretación  

En la tabla 3 y figura 2, se presentan los resultados obtenidos según el criterio de los 

estudiantes, en relación a los recursos didácticos y la mejora del rendimiento académico; cabe 

destacar que, el criterio predominante es “bastante”.  
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Para el criterio “bastante”, con el 72% (18 estudiantes) de aceptación, los estudiantes 

destacaron a hojas de información (en el tema de clase sobre Aldehídos); el 68% (17 estudiantes) 

seleccionó tableros interactivos (Clases de alcoholes: dioles, trioles y polioles), maqueta (Métodos 

de obtención de alcoholes) y hojas de información (Propiedades físicas y químicas de las cetonas 

y Propiedades físicas y químicas de los ácidos carboxílicos); el 64% (16 estudiantes) eligió las 

hojas de información (Métodos de obtención de alcoholes), rotafolio escolar, friso (Aldehídos) y 

scrapbook hexagonal (Propiedades físicas y químicas de los ácidos carboxílicos); el 60% (15 

estudiantes) seleccionó los carteles (Propiedades físicas y químicas de los alcoholes); el 56% (14 

estudiantes) destacó los carteles (Propiedades físicas y química de los alcoholes y Propiedades 

físicas y químicas de las cetonas) y diapositivas (Clases de alcoholes: dioles, trioles y polioles); el 

52% (13 estudiantes) mostró su aceptación para el lapbook (Métodos de obtención de alcoholes), 

flipbook (Propiedades físicas y químicas de las cetonas) y la infografía (Propiedades físicas y 

químicas de los ácidos carboxílicos). 

Con el criterio “mucho”, el 48% (12 estudiantes) destacaron el recurso didáctico lapbook 

(en el tema de clase Métodos de obtención de alcoholes), flipbook (Propiedades físicas y químicas 

de las cetonas) e infografía (Propiedades físicas y químicas de los ácidos carboxílicos);el 44% (11 

estudiantes) eligieron carteles (Propiedades físicas y química de los alcoholes y Propiedades físicas 

y químicas de las cetonas) y la diapositivas (Clases de alcoholes: dioles, trioles y polioles); el 40% 

(10 estudiantes) dieron su aprobación a los carteles (Propiedades físicas y químicas de los 

alcoholes); el 36% (9 estudiantes) seleccionaron hojas de información (Métodos de obtención de 

alcoholes), rotafolio escolar, friso (Aldehídos) y scrapbook hexagonal (Propiedades físicas y 

químicas de las cetonas); el 32% (8 estudiantes) aprobaron el uso de tablero interactivo (Clases de 

alcoholes; dioles, trioles y polioles), maqueta (Métodos de obtención de alcoholes) y hojas de 

información (Propiedades físicas y químicas de las cetonas y Propiedades físicas y químicas de 

los ácidos carboxílicos); el 28% (7 estudiantes) optaron por hojas de información (Aldehídos). 
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Pregunta 2: Respecto de las técnicas implementadas en el desarrollo de los temas de 

clases, ¿cuál es el nivel de mejora en su rendimiento académico? 

Tabla 4 

Técnicas didácticas y rendimiento académico 

Tema Técnica Bajo Medio Alto Total  

Propiedades físicas y 
químicas de los 
alcoholes 

Elaboración de un organizador 
gráfico 0 5 20 25 

Elaboración de un mapa cognitivo 0 4 21 25 

Clases de alcoholes: 
dioles, trioles y polioles 

Juego Pacman 0 4 21 25 
Tres en raya 0 4 21 25 

Métodos de obtención 
de alcoholes 

Exposición 0 5 20 25 
Elaboración de un organizador 

gráfico 0 4 21 25 

Observación 0 6 19 25 

Aldehídos 

Exposición 0 7 18 25 
Preguntas y respuestas 0 3 22 25 
Elaboración de un friso 0 3 22 25 

Propiedades físicas y 
químicas de las cetonas 

Exposición 0 6 19 25 
Participación activa 0 3 22 25 

Elaboración de un flipbook 0 4 21 25 
Propiedades físicas y 
químicas de los ácidos 
carboxílicos 

Preguntas y respuestas 0 5 20 25 
Elaboración de una infografía 0 4 21 25 

Nota. Criterio de los estudiantes en relación con técnicas didácticas y su nivel de mejora del rendimiento 
académico. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Alvarez, K. (2024). 
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Figura 3 

Técnicas didácticas y rendimiento académico 

Nota. Criterio de los estudiantes en relación con técnicas didácticas y su nivel de mejora del rendimiento 
académico. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Alvarez, K. (2024). 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, el criterio que predomina es “alto”, en relación a 

técnicas didácticas implementadas en el desarrollo de clases y el nivel de mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes, reflejadas en la tabla 4 y figura 3. 

Con el criterio “alto”, el 88% (22 estudiantes) destacó las técnicas preguntas y respuestas, 

elaboración de un friso (en el tema de clase de Aldehídos) y participación activa (Propiedades 

físicas y químicas de las cetonas); el 84% (21 estudiantes) señalaron la elaboración de un mapa 

cognitivo (Propiedades físicas y químicas de los alcoholes), juego pacman, tres en raya (Clases 
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de alcoholes: dioles, trioles y polioles), elaboración de un organizador gráfico (Métodos de 

obtención de alcoholes), elaboración de un flipbook (Propiedades físicas y químicas de las 

cetonas) y elaboración de una infografía (Propiedades físicas y químicas de los ácidos 

carboxílicos); el 80% (20 estudiantes) seleccionó la elaboración de un organizador gráfico 

(Propiedades físicas y químicas de los alcoholes), exposición (Métodos de obtención de alcoholes) 

y preguntas y respuestas (Propiedades físicas y químicas de los ácidos carboxílicos); el 76% (19 

estudiantes) mostró aceptación por la técnica de observación (Métodos de obtención de alcoholes) 

y exposición (Propiedades físicas y químicas de las cetonas); el 72% (18 estudiantes) valoraron a 

la técnica de exposición (Aldehídos). 

Con el criterio “medio”, el 28% (7 estudiantes) mostró aceptación para exposición (en el 

tema de clases de Aldehídos); el 24% (6 estudiantes) valoró la técnica de observación (Métodos 

de obtención de alcoholes) y exposición (Propiedades físicas y químicas de las cetonas); el 20% (5 

estudiantes) seleccionó la elaboración de un organizador gráfico (Propiedades físicas y químicas 

de los alcoholes), exposición (Métodos de obtención de alcoholes) y preguntas y respuestas 

(Propiedades de los ácidos carboxílicos); el 16% (4 estudiantes) optó por la elaboración de un 

mapa cognitivo (Propiedades físicas y químicas de los alcoholes), el juego pacman, tres en raya 

(Clases de alcoholes: dioles, trioles y polioles), elaboración de un organizador gráfico (Métodos 

de obtención de alcoholes), elaboración de un flipbook (Propiedades físicas y químicas de las 

cetonas) y elaboración de una infografía (Propiedades físicas y químicas de los ácidos 

carboxílicos); el 12% (3 estudiantes) de aceptación para preguntas y respuestas, elaboración de 

un friso (Aldehídos) y participación activa (Propiedades físicas y químicas de las cetonas). 

Pregunta 3: ¿Cómo valoraría la mejora de su rendimiento académico en relación a los 

temas impartidos en las clases? 

Tabla 5 

Estrategias didácticas y rendimiento académico 

Tema Estrategias didácticas Bajo Medio Alto  Total 
Propiedades físicas y químicas 
de los alcoholes Exposición dialogada 0 8 17 25 

Clases de alcoholes: dioles, 
trioles y polioles 

Exposición dialogada 0 6 19 25 
Gamificación 0 4 21 25 

Explicativo – ilustrativa 0 6 19 25 
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Métodos de obtención de 
alcoholes Experimentación 0 5 20 25 

Aldehídos 
Explicativo – ilustrativa 0 7 18 25 

Exposición dialogada 0 9 16 25 
Propiedades físicas y químicas 
de las cetonas Explicativo – ilustrativa 0 7 18 25 
Propiedades físicas y químicas 
de los ácidos carboxílicos Exposición dialogada 0 9 16 25 

Nota. Valoración que dan los estudiantes a los temas impartidos en clases, en relación a las estrategias 
didácticas aplicadas. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Alvarez, K. (2024). 

Figura 4 

Estrategias didácticas y rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Valoración que dan los estudiantes a los temas impartidos en clases, en relación a las estrategias 
didácticas aplicadas. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Alvarez, K. (2024). 
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Análisis e interpretación 

Según el criterio de los estudiantes, en la tabla 5 y figura 4 la valoración “alto” es el más 

sobresaliente, en relación con las estrategias didáctica implementadas en los temas de clases y la 

mejora del rendimiento académico.  

Con el criterio “alto”, el 84% (21 estudiantes) marcó gamificación (en el tema de Clases 

de alcoholes: dioles, trioles y polioles); el 80% (20 estudiantes) eligió experimentación (Métodos 

de obtención de alcoholes); el 76% (19 estudiantes) seleccionó exposición dialogada (Clases de 

alcoholes: dioles, trioles y polioles) y explicativo – ilustrativa (Métodos de obtención de 

alcoholes); el 72% (18 estudiantes) mostró aceptación por explicativo – ilustrativa (Aldehídos y 

Propiedades físicas y químicas de las cetonas); el 68% (17 estudiantes) optó por exposición 

dialogada (Propiedades físicas y químicas de los alcoholes); el 64% (16 estudiantes) indicó a 

exposición dialogada (Aldehídos y Propiedades físicas y químicas de los ácidos carboxílicos). 

Con el criterio “medio”, el 36% (9 estudiantes) dio su aceptación para exposición 

dialogada (en los temas de clase sobre Aldehídos y Propiedades físicas y químicas de los ácidos 

carboxílicos); el 32% (8 estudiantes) prefirió exposición dialogada (Propiedades físicas y químicas 

de los alcoholes); el 28% (7 estudiantes) seleccionó a explicativo – ilustrativa (Aldehídos y 

Propiedades físicas y químicas de las cetonas); el 24% (6 estudiantes) eligió exposición dialogada 

(Clases de alcoholes: dioles, trioles y polioles) y explicativo – ilustrativa (Métodos de obtención 

de alcoholes); con el 20% (5 estudiantes) aceptó a la estrategia de experimentación (Métodos de 

obtención del acoholes); el 16% (4 estudiantes) se inclinó por gamificación (Clases de alcoholes: 

dioles, trioles y polioles).  

Pregunta 4: ¿Qué tipo de trabajo contribuye de manera más efectiva a la mejora de 

su rendimiento académico? 

Tabla 6 

Tipos de trabajo y rendimiento académico 

¿Qué tipo de trabajo 
contribuye de manera más 
efectiva a la mejora de su 
rendimiento académico? 

Trabajo grupal Trabajo individual Trabajo en pares  Total  

13 2 10 25 

Nota. Valoración que dan los estudiantes a los tipos de trabajo. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Alvarez, 
K. (2024). 
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Figura 5 

Tipos de trabajo y rendimiento académico 

Nota. Valoración que dan los estudiantes a las formas de trabajo. Fuente: Encuesta. Elaborado por: Alvarez, 
K. (2024). 
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Las evaluaciones formativas aplicadas durante el desarrollo de la propuesta de intervención 

reflejan el rendimiento académico de los estudiantes según cada recurso didáctico implementado 

en los distintos temas de clase. A continuación, se presenta el promedio general: 
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Tabla 7 

Promedio general del rendimiento académico de los estudiantes 

Temas Recursos didácticos Promedio general de las 
evaluaciones 

Propiedades físicas y químicas de los 

alcoholes 

Carteles – organizador gráfico 

Cartel – mapa cognitivo 
9,28 

Clases de alcoholes: dioles, trioles y 

polioles 

Diapositivas 

Tableros interactivos 
9,40 

Métodos de obtención de alcoholes 

Lapbook 

Hojas de información 

Maqueta – destilador casero 

9,68 

Aldehídos 

Rotafolio escolar 

Friso 

Hojas de información 

9,92 

Propiedades físicas y químicas de las 

cetonas 

Carteles 

Flipbook 

Hojas de información 

9,44 

Propiedades físicas y químicas de los 

ácidos carboxílicos 

Scrapbook hexagonal 

Infografía 

Hojas de información 

9,48 

Nota. Promedio general de los estudiantes obtenido de las evaluaciones formativas de cada clase, con los 
respectivos recursos didácticos implementados en el desarrollo de la propuesta de intervención. Elaborado 
por: Alvarez, K. (2024). 
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Figura 6 

Promedio general del rendimiento académicos de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Promedio general de los estudiantes obtenido de las evaluaciones formativas de cada clase, con los 
respectivos recursos didácticos implementados en el desarrollo de la propuesta de intervención. Elaborado 
por: Alvarez, K. (2024). 
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de 9,68; en el tema Propiedades físicas y químicas de los ácidos carboxílicos, se utilizaron los 

siguientes recursos didácticos scrapbook hexagonal, infografía y hojas de información, teniendo 

una nota de 9,48 puntos; para el tema de clases Propiedades físicas y químicas de las cetonas, se 

emplearon carteles, flipbook y hoja de información, logrando una puntuación de 9,44; en Clases 

de alcoholes: dioles, trioles y polioles, se usaron diapositivas y tablero interactivo, con una nota 

de 9,40 puntos; en el tema Propiedades físicas y químicas de los alcoholes, se implementaron 

carteles como recursos didáctico, logrando una calificación de 9,28 puntos. 
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7. Discusión 

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

los estudiantes y su relación con los criterios de diversos autores sobre los recursos didácticos que 

mejoran el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Química. La discusión se 

redactó basada en los objetivos específicos de la presente investigación, abordando en primer lugar 

la determinación de los recursos didácticos, luego la implementación en el proceso enseñanza – 

aprendizaje y, finalmente la efectividad en el mismo. 

Determinación de recursos didácticos para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes 

Para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Química, se 

llevó a cabo una exhaustiva investigación en acervos bibliográficos, con el propósito de encontrar 

la información necesaria para determinar los recursos didácticos más adecuados para cada tema de 

clase. Cabe destacar que, aunque existe una variedad de recursos didácticos, es fundamental 

seleccionar cuidadosamente cada uno de ellos; puesto que, es esencial considerar con qué estrategia 

y técnica didáctica se manejarán los temas de clase propuestos y el grupo de estudiantes con los 

que se trabajará. Por ello, se tomaron en cuenta los criterios de diferentes autores para conocer más 

sobre los recursos didácticos: 

Desde la posición de, Vargas (2017): “Los recursos educativos didácticos son el apoyo 

pedagógico que refuerzan la actuación del docente, optimizando el proceso de enseñanza – 

aprendizaje” (p. 68). En ese mismo sentido, Villacreses et al. (2016) menciona que: “Los recursos 

didácticos son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso enseñanza – 

aprendizaje, los cuales contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un conocimiento 

determinado, al proporcionarles experiencias sensoriales representativas de dicho conocimiento” 

(p. 4).  

Igualmente, Napa (2023) manifiesta que: “Los recursos didácticos son herramientas de 

apoyo del docente dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, cuyas funciones consisten en 

transmitir información relevante de forma divertida e innovadora, contribuyen al desarrollo de 

habilidades, capacidades y destrezas en todos los niveles educativos” (p. 4079). Más aún, Rivera 

(2023) explica que: “Los recursos didácticos son esencialmente relevantes para mejorar el 
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rendimiento académico porque ayudan a los estudiantes a adquirir un mayor entendimiento y 

conocimiento de los temas que se les enseñan” (p. 7) 

Finalmente, Apaza (2011) indica que:  

Los recursos didácticos utilizados por los docentes en las diferentes áreas son simples en su 

mayoría como los libros, láminas, papelotes, pero a pesar de ser sencillos influyen de forma 

directa y significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes […]. (p. 76) 

Según lo expuesto anteriormente, es fundamental la determinación de manera asertiva de 

diferentes recursos didácticos que se implementan en el proceso áulico; puesto que, son 

herramientas que facilitan el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes construir sus propios 

aprendizajes a través de estímulos receptados por lo sentidos, relacionando con cada experiencia 

previamente vivida, son esenciales en cualquier entorno educativo; su propósito es proporcionar 

una forma atractiva y novedosa de impartir conocimientos importantes, fomentando el crecimiento 

de competencias, aptitudes y talentos en todas las etapas de la educación; por tanto, estos 

componentes son vitales para el educador en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

De igual manera, los recursos didácticos tienen una importancia crucial para mejorar el 

rendimiento académico; ya que, potencian el aprendizaje y fomenta la participación, despiertan el 

interés de los estudiantes y los involucran activamente en su proceso educativo, lo que se refleja 

en sus resultados académicos. En tal sentido, en la presente investigación, se implementaron 

diversos recursos didácticos, a través de los planes de clase, entre estos se incluyen: hojas de 

información, tablero interactivo, maqueta, rotafolio escolar, friso, flipbook, infografía, scrapbook 

hexagonal, lapbook, carteles y diapositivas; esta búsqueda se basó en la clasificación de diversos 

autores; considerando los recursos didácticos impresos, manipulativos, visuales y audiovisuales.  

Implementación de recursos didácticos en el proceso enseñanza – aprendizaje de Química 

Una vez determinados los recursos didácticos adecuados, se continuó con la 

implementación en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de Química, a través de la 

ejecución de los planes de clase; así mismo, se realizó el análisis de los resultados, evidenciado el 

éxito de los recursos didácticos aplicados durante la intervención pedagógica; entre todos los 

recursos didácticos implementados, destacaron especialmente: hojas de información, tablero 

interactivo y maqueta. 
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El recurso didáctico hojas de información, siendo un recurso impreso, tuvo una gran 

aceptación por parte de los estudiantes, en relación a la mejora de su rendimiento académico; puesto 

que, el 72% (18 estudiantes) consideró el criterio “bastante” y el 28% (7 estudiantes) el criterio 

“mucho” para este recurso; como señala Massone (2021): “Las hojas de información se tratan de 

un recurso didáctico de carácter fragmentario que permite ampliar o complementar fuentes y es 

considerado más práctico” (p. 4). Adicionalmente, Martínez et al. (2018) indica que: “La aplicación 

de hojas de información permite a los estudiantes trabajar de forma independiente o cooperativa 

[…] brinda la posibilidad al estudiante de analizar y comprender mejor los contenidos, dando 

buenos resultados en su rendimiento académico” (p. 356). 

Este recurso didáctico, fue implementado en el tema de clases Aldehídos, utilizado con la 

técnica didáctica Elaboración de un Friso, que el 88% (22 estudiantes) marcó el criterio “alto” y el 

12% (3 estudiantes) seleccionó el criterio “medio”, en relación a la mejora de su rendimiento 

académico; como menciona Sánchez (1998) esta técnica consiste en que: 

Se elabora el friso y a través de ello se desarrollan las actividades, donde los alumnos 

plasman sus propios dibujos, rayan, pega, pintan, recortan, modelan, diseñan, y además 

participan activamente y toman sus propias decisiones e intereses, ya que, al escribir sus 

propios garabatos, los niños describen y leen sus dibujos y así darle un significado a cada 

uno de ellos, de esta manera, los niños están practicando la escritura y lectura a través o 

mediante los dibujos. (p. 31)  

Así mismo, para este tema de clase, se empleó la estrategia didáctica Exposición dialogada, 

el 64% (16 estudiantes) optó por el criterio “alto” y el 36% (9 estudiantes) por el criterio “medio”; 

para Valeriano (2023): “La estrategia de exposición dialogada es aquella donde el estudiante 

participa activamente en su proceso de enseñanza, para desarrollar saberes conceptuales a través 

de exposiciones dialogadas a cargo del docente” (p. 19). 

Considerando lo expuesto por los autores mencionados previamente y los resultados 

obtenidos, se determina que el recursos didáctico hojas de información tuvo una gran aceptación 

por parte de los estudiantes; este recurso, facilitó su aprendizaje al organizar la información de 

manera clara y concisa, ayudando a los estudiantes a comprender temas complejos; además, actuó 

como una guía, destacando conceptos claves, formulas y ejercicios, para una fácil comprensión; 

así, los estudiantes pudieron realizar las actividades prácticas y colaborativas planteadas durante la 
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intervención en el aula, las cuales se desarrollaron utilizando la técnica elaboración de un friso; 

esta técnica, permitió a los estudiantes representar visualmente el contenido sobre Aldehídos, 

presentando la información de manera estructural y secuencial, comenzando con la definición de 

estos compuestos pasando por la nomenclatura hasta llegar a los ejercicios; todo esto se llevó a 

cabo bajo la estrategia didáctica Exposición dialogada, manteniendo una interacción en la que se 

combinó la explicación de la investigadora con la participación del estudiante, intercambiando 

preguntas y respuestas durante el desarrollo del tema; se generó un espacio más dinámico, ya que 

los estudiantes, guiados por el investigador, se convirtieron en participantes activos de su propio 

aprendizaje. En resumen, el recurso didáctico hojas de información es beneficioso para los 

estudiantes, ya que ayuda a simplificar conceptos, estructurar la información y fortalecer la 

construcción de aprendizajes, contribuyendo al rendimiento académico de los estudiantes. 

Con el recurso didáctico tablero interactivo, como recurso manipulativo, respecto de la 

mejora del rendimiento académico, el 68% (17 estudiantes) marcó el criterio “bastante”, el 32% (8 

estudiantes) el criterio “mucho”, para este recurso, Azpiazu (2011, como se citó en Criollo y 

Guiñanzaca, 2022) dice que: “El tablero interactivo es un recurso didáctico con estructura o espacio 

reutilizable, […] son usados en instituciones educativas para aportar a las clases del docente y 

generar participación de los estudiantes, favoreciendo la comprensión e interiorización de 

contenidos” (p. 28). De forma complementaria, Criollo y Guiñanzaca (2022) señalan que: 

Al implementar un recurso didáctico como el tablero interactivo, no solo contribuye al 

aprendizaje sino más bien motiva a que las clases sean más dinámicas y entretenidas; al 

tener un ambiente de interacción durante las sesiones de clase tiene como resultados 

participación, trabajo grupal, fácil comprensión de conceptos, siendo estos factores los que 

aporten al rendimiento académico. (p. 93) 

Este recurso fue factible para el tema de clase: Clases de alcoholes: dioles, trioles y polioles; 

así mismo, se utilizó la técnica didáctica Tres en raya, con el 84% (21 estudiantes) que seleccionó 

el criterio “alto” y el 16% (4 estudiantes) el criterio “medio”, en relación a la mejora de su 

rendimiento académico; Villacis et al. (2014) explican que: “El juego Tres en Raya estimula la 

cognición de los niños […] es uno de los juegos clásicos que fueron creados […] para el desarrollo 

de los niños, motivándoles su destreza y habilidad metal que coadyuva a un mejor desarrollo” (p. 

95).  
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De igual manera, se manejó, en el tema de clase antes mencionado, gamificación como 

estrategia didáctica, el 84% (21 estudiantes) optó por el criterio “alto” y el 16% (4 estudiantes) por 

el criterio “medio”, en relación a la mejora del rendimiento académico; Ulloa et al. (2023) 

mencionan que:  

La gamificación en el proceso educativo es una estrategia didáctica que los profesionales 

de la educación deben utilizar para captar la atención en el aula, transformando un entorno 

ordinario en uno interactivo, donde las actividades generan experiencias significativas ya 

que motivan a los estudiantes a aprender. (p. 1023) 

Con referencia a lo anterior y los hallazgos de la presente investigación, se evidencia que 

el recurso didáctico tablero interactivo ha sido muy bien recibido por los estudiantes; puesto que, 

tuvo una serie de beneficios al utilizarlos; este recurso fue adaptado al contenido de la clase y al 

número de estudiantes, con el fin de reforzar lo aprendido; los estudiantes pudieron interactuar con 

el recurso a través de actividades que fomentaron su participación activa en el proceso de 

aprendizaje; específicamente, se utilizó la técnica didáctica Tres en raya, la cual promovió la 

colaboración el trabajo en equipo; el contenido de la clase se ha reforzado mediante el juego y la 

competencia amistosa; llevadas a cabo bajo la estrategia didáctica gamificación, la misma que 

ayudó a aplicar una mecánica de juegos en el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje, lo 

que resultó en una participación constante de los estudiantes y una mayor retención del contenido, 

además, los estudiantes mostraron un mayor interés por el aprendizaje, dado que las actividades 

eran divertidas y cooperativas. En pocas palabras, los tableros interactivos ofrecen numerosos 

beneficios que mejoran la construcción de aprendizaje y la participación de los estudiantes; hace 

que las clases sean más dinámicas, captando la atención de los estudiantes y facilitando la 

comprensión de conceptos, lo cual contribuye a mejorar su rendimiento académico. 

Finalmente, el recurso didáctico maqueta¸ como recurso manipulativo, en cuanto a la 

mejora del rendimiento académico, obtuvo un 68% (17 estudiantes) de aceptación con el criterio 

“bastante” y un 32% (8 estudiantes) con el criterio “mucho”; como indica Peschiutta et al. (2021): 

“La maqueta es un recurso didáctico de gran ayuda para el docente porque permite una mayor 

abstracción, aumenta la motivación de los alumnos y la construcción de conceptos a través de la 

adquisición de habilidades” (p. 68). Completando a lo anterior, Acevedo y Morán (2020) 

mencionan que: 



80 
 

Las maquetas como recurso didáctico brindan a los estudiantes las herramientas para 

innovar y aplicar el conocimiento adquirido; se pudo constatar que las maquetas son un 

recurso de aprendizaje invaluable que se puede utilizar para completar el aprendizaje y la 

comprensión, mejorando su rendimiento académico […]. (p. 52) 

Este recurso didáctico, fue beneficioso para el tema de clase Métodos de obtención de 

alcoholes; utilizado con la técnica didáctica Observación, el 76% (19 estudiantes) marcó la opción 

“alto” y 24% (6 estudiantes) la opción “medio”, en relación a su rendimiento académico; para lo 

cual, Delgado y Palacios (2022), nos indican que: “La observación es una técnica que consiste en 

poner atención a las características de los hechos y fenómenos para registrarlos y estudiarlos con 

posterioridad” (p. 50). 

A su vez, se empleó la estrategia didáctica Experimentación, el 80% (20 estudiantes) 

seleccionó el criterio “alto” y 20% (5 estudiantes) el criterio “medio”; respecto a esta estrategia 

García y Moreno (2020, como se citó en Villa, 2023) mencionan que: “La experimentación en el 

ámbito educativo es una estrategia didáctica que consiste en el estudio de un fenómeno, 

reproducirlo bajo ciertas condiciones de estudio atractivas, omitiendo o introduciendo variables 

que puedan afectarlo” (p. 31). 

De acuerdo con lo expuesto y los resultados obtenidos, los estudiantes coincidieron en que 

el recurso didáctico maqueta es beneficioso para mejorar su rendimiento académico; puesto que, 

este se destaca por su capacidad de representar de forma tangible conceptos complejos, en el caso 

de los métodos de obtención de alcoholes, facilitando así su comprensión; además, la maqueta se 

elaboró con materiales reciclados, lo que permite a los estudiantes replicarlas en futuras ocasiones; 

así mismo, mediante la técnica didáctica observación, los estudiantes tuvieron la oportunidad de 

ver cómo se obtiene alcohol de forma casera, recopilando información y comprendiendo el proceso 

de este método; todo esto se realizó bajo la estrategia didáctica de experimentación, la cual fomento 

el aprendizaje por medio de la exploración, desarrollando habilidades de observación, análisis y 

trabajo en equipo. En definitiva, el recurso didáctico maqueta favorece la construcción del 

aprendizaje de los estudiantes, ya que, permiten observar y manipular conceptos, facilitando su 

comprensión; al explorar la maqueta los estudiantes se involucran de manera activa, desarrollando 

habilidades creativas al apreciar los detalles; esto transforma el aprendizaje en una actividad 
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interactiva y divertida, incrementando el interés de los estudiantes, lo que se refleja en su 

rendimiento académico. 

Según lo mencionado anteriormente, los recursos didácticos con mayor aceptación entre los 

estudiantes fueron: hojas de información, tablero interactivo y maqueta; estos recursos fueron 

aplicados con estrategias y técnicas didácticas pertinentes, lo cual tuvo un gran impacto en el 

rendimiento académico de los estudiantes; respaldándose tanto por la experiencia vivida en el 

proceso de intervención como por el criterio de otros autores. Así mismo, se logró determinar que 

al implementar recursos didácticos en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje es 

fundamental; puesto que, facilitan la comprensión de conceptos complejos, haciéndolos más 

accesibles para los estudiantes; aumentan el interés, contribuyendo a un mayor nivel de 

participación y promoviendo el aprendizaje activo; favorecen la retención de la información, 

asociando el contenido con los recursos acorde al tema; y, generan un ambiente más dinámico; 

todo esto contribuye a la mejora del rendimiento académico.  

Por otro lado, respecto a tipos de trabajo, el trabajo grupal, tuvo gran relevancia entre los 

estudiantes, con un 52% (13 estudiantes), en relación a la construcción de aprendizajes; implica la 

unión de varias personas para alcanzar una meta en común; Avitia et al. (2018) mencionan que:  

El trabajo grupal permite al profesorado enriquecer su enseñanza en beneficio de sus 

estudiantes; visualizar la diversidad de ritmos y estilos de aprendizajes que coexisten en un 

grupo permite concebir esta multiplicidad no como un obstáculo para la enseñanza, sino 

como una alternativa de apoyo, al tomar en cuenta que la colaboración e interacción entre 

iguales hará más fructífera cualquier estrategia didáctica. (p. 639) 

Complementando a lo anterior, Jurado (2014) manifiesta que: “Estudiantes y docentes 

coinciden en manifestar que el rendimiento académico de los estudiantes es mejor cuando trabajan 

en grupo. Además, las tareas difíciles se las resuelve mejor cuando los estudiantes dinámicamente 

participan en el trabajo en grupo” (p. 81). El trabajo en grupo tiene una influencia significativa en 

el rendimiento académico de los estudiantes; puesto que, compartir ideas entre compañeros ayuda 

a comprender mejor los temas, facilitando la práctica de la comunicación y resolución de 

conflictos; además, permite abordar tareas complejas de manera eficiente, aprovechando las 

fortalezas de cada miembro. El trabajo grupal tiene potencial de mejorar notablemente el 
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rendimiento académico al fomentar el aprendizaje colaborativo, el desarrollo de habilidades y la 

distribución eficiente de tareas.  

Efectividad de los recursos didácticos en relación con la mejora del rendimiento académico 

Una vez implementados los recursos didácticos en el desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de Química, se procedió a validar si su aplicación contribuyó a mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes; esto se logró mediante evaluaciones formativas 

realizadas a lo largo de la intervención pedagógica. Los recursos didácticos que obtuvieron los 

mejores promedios fueron: hojas de información, con una calificación de 9,92/10 puntos; maqueta 

con 9,68/10 puntos; y tablero interactivo con un promedio de 9,40/10 puntos; estos resultados 

corroboran la aceptación manifestada por los estudiantes en la encuesta realizada, demostrando que 

dichos recursos didácticos lograron mejorar su rendimiento académico. 

En este orden, el recurso didáctico hojas de información, utilizado en el tema de clases 

Aldehídos obtuvo una calificación de 9,92/10; puesto que, este recurso permitió tener la 

información clara y organizada, así los estudiantes las utilizaron para repasar y consolidar 

conceptos, lo que mejoró la retención de la información, logrando que los estudiantes trabajen de 

manera individual y colaborativa en diferentes actividades; esto se respalda por Tiriquiz (2014), 

que menciona que: 

[…] una buena aplicación de las hojas de información durante el aprendizaje, mejora la 

comprensión y despierta el interés, por ello las hojas de información debe de llenar las 

expectativas y cubrir las necesidades del contexto, de forma sencilla y de fácil comprensión 

para obtener resultados positivos en el rendimiento académico del educando. (p. 65) 

Considerando lo expresado por el autor y los resultados obtenidos, la implementación de 

hojas de información en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje facilita la construcción 

de aprendizajes; puesto que, esta hojas proveen una presentación clara y estructurada, lo que mejora 

la comprensión y memorización de la información; funciona como una herramienta de repaso que 

consolida el aprendizaje previo, permitiendo a los estudiantes revisar los contenidos a su propio 

ritmo y fomentando el estudio independiente. En resumen, las hojas de información, cuando se lo 

utiliza adecuadamente, son un recurso efectivo que puede maximizar el aprendizaje y mejorar el 

rendimiento académico. 
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En segundo lugar, la maqueta se encuentra entre los mejores recursos didácticos, 

implementados en el tema de clases Método de obtención de alcoholes; puesto que, tiene una 

calificación de 9,68/10; este recurso permitió a los estudiantes interactuar físicamente con los 

conceptos que estaban aprendiendo, comprendiendo procesos que anteriormente solo se 

presentaban en textos o imágenes; además, estimula su curiosidad, creatividad e interés por 

explorar una variedad de temas; como indica Herrera (2015): 

El conocimiento y la aplicación adecuada de recursos didácticos como maquetas permiten 

que el estudiante tenga un referente de lo que aprende, utilizando no solo el pensamiento, 

sino la facultad de desempeñarse en la realidad de su entorno, contribuyendo a la mejora de 

su rendimiento académico. (p. 57) 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente y los hallazgos de la investigación, la 

utilización de maquetas permite relacionar conceptos teóricos con aplicación prácticas o 

situaciones reales, esto facilita que los estudiantes retengan mejor la información al participar de 

manera directa en la construcción o análisis de la maqueta, incrementando su creatividad e interés 

por aprender; además, sirve como herramienta para reforzar temas complejos facilitando la 

comprensión de los mismos; la maqueta como recurso didáctico no solo mejora el aprendizaje 

activo, sino que también motiva a los estudiantes, fomentan habilidades prácticas y contribuyen a 

mejorar su rendimiento académico. 

Como tercer recurso didáctico con mayor puntaje, se encuentra hojas de información, 

aplicadas en el tema de clases Propiedades físicas y químicas de los ácidos carboxílicos, con una 

nota de 9,48/10; en cuarto lugar, para el tema Propiedades físicas y químicas de las cetonas, las 

hojas de información vuelven a destacar, obteniendo una calificación de 9,44/10 puntos. Este 

recurso didáctico ha sido el más sobresaliente durante esta investigación, y los estudiantes 

aprobaron su implementación para los temas de clase antes mencionados, lo cual se ve reflejado en 

la calificación obtenida en las evaluaciones formativas. Igualmente, Chacón et al. (2016) 

mencionan que: 

Las hojas de información son un recurso didáctico clave en la enseñanza de Química, ya 

que permiten presentar conceptos de manera clara y estructura. Estas hojas facilitan la 

comprensión de temas complejos mediante conceptos y ejemplos, ayudan a organizar la 
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información, refuerzan la memoria y fomentan el aprendizaje autónomo, mejorando su 

desempeño académico, lo que se evidencia en sus calificaciones. (p. 7) 

Como quinto recurso didáctico con mayor puntaje, se encuentra el tablero interactivo¸ 

aplicado en el tema de clases: Clases de alcoholes: dioles, trioles y polioles, con una nota de 

9,40/10 puntos; este recurso permitió que los estudiantes interactuaran directamente con el 

contenido, recordando y reforzando de manera dinámica todo lo aprendido durante la clase; Pérez 

et al. (2023) indican que: 

Incluir recursos didácticos como el tablero interactivo en la enseñanza, haciendo uso de 

mecánicas gamificadas que permitan motivar el aprendizaje de los estudiantes y desarrollar 

habilidades en diferentes asignaturas, lo que beneficia a la mejora de su rendimiento 

académico […] el tablero interactivo tiene un uso adaptable a los diferentes niveles de 

escolaridad y diferentes áreas, lo único importante es adaptar el contenido a desarrollar a 

través de este […]. (p. 64) 

Considerando lo mencionado anteriormente y los resultados obtenidos, la implementación 

del tablero interactivo en el desarrollo de la clase, permitió ajustar el contenido a tratar para los 

estudiantes, promoviendo su participación activa con los materiales y fomentando un aprendizaje 

más dinámico y participativo; los estudiantes mejoraron la retención de la información, reforzando 

el aprendizaje de forma lúdica; además, facilitó el aprendizaje colaborativo, promoviendo el 

compañerismo; en general, el tablero interactivo transformó el aula en un espacio más dinámico, 

promoviendo no solo el aprendizaje, sino también el rendimiento académico. 

También es importante señalar que, las calificaciones obtenidas evidenciaron que los 

estudiantes Dominan los aprendizajes requeridos, según la escala de calificaciones expuesta por el 

Ministerio de educación; esto se vio influenciado por la aplicación de recursos didácticos en el 

desarrollo de proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Química; cada clase obtuvo 

resultados favorables, que son los siguientes: en el tema de clases Propiedades físicas y químicas 

de los alcoholes, se utilizaron carteles, obteniendo un promedio de 9,28; en el tema Clases de 

alcoholes: dioles, trioles y polioles, se implementaron diapositivas y tablero interactivo, logrando 

un promedio de 9,40; en el tema Métodos de obtención de alcoholes, se emplearon el lapbook, 

hojas de información y maqueta, alcanzado un promedio de 9,68; en el tema Aldehídos, se 

utilizaron el rotafolio escolar, friso y hojas de información, con un promedio de 9,92; en el tema 
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Propiedades físicas y químicas de las cetonas, se utilizaron carteles, flipbook y hojas de 

información, logrando un promedio de 9,44; y en el tema Propiedades físicas y químicas de los 

ácidos carboxílicos, se aplicaron el scrapbook hexagonal, infografía y  hojas de información, 

obteniendo un promedio de 9,48. 

En cuanto a los resultados generales, se puede determinar que los recursos didácticos 

implementados durante la propuesta de intervención, mejoraron el rendimiento académico de los 

estudiantes. En este sentido, Veliz (2021, como se citó en Rivera, 2023) expresa que: “Los recursos 

didácticos son valiosos instrumentos que ayudan a mejorar el rendimiento académico, 

proporcionando un aprendizaje práctico, atractivo e interactivo, de manera que los estudiantes 

entiendan y apliquen su conocimiento de manera efectiva” (p. 13). Considerando la opinión del 

autor antes mencionado y comparando con los hallazgos obtenidos en esta investigación, podemos 

afirmar que los recursos didácticos influyen positivamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes; por esta razón, es esencial integrarlos en el proceso enseñanza – aprendizaje.  
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8. Conclusiones 

Después de un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos y en relación con los 

objetivos, tanto general como específicos, se ha llegado a varias conclusiones que marcan la 

culminación de este Trabajo de Integración Curricular. A continuación, se presentan las 

conclusiones derivadas de esta investigación. 

El rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología de la UNL, mejoró significativamente con la implementación 

de diferentes recursos didácticos en el proceso enseñanza – aprendizaje de Química (Química 

orgánica II). 

Los recursos didácticos determinados mediante la búsqueda en acervos bibliográficos, 

como recursos didácticos impresos, recursos didácticos manipulables, recursos didácticos 

audiovisuales, entre otros, permitieron mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Los recursos didácticos como las hojas de información, tablero interactivo, maqueta, 

rotafolio escolar, friso, flipbook, infografía, scrapbook hexagonal, lapbook, carteles y diapositiva, 

implementados en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Química 

por medio de la ejecución de la propuesta de intervención, permitieron mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

El rendimiento académico de los estudiantes mejora significativamente, al implementar 

recursos didácticos en el desarrollo del proceso áulico, esto se corrobora a través de los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de instrumentos de evaluación e investigación. 
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9. Recomendaciones 

A continuación, se proponen algunas recomendaciones basadas en la experiencia adquirida 

durante el desarrollo de esta investigación: 

• Es fundamental implementar variedad de recursos didácticos en el desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje de Química; ya que, estos permiten captar la atención de los 

estudiantes y los motivan a participar en el desarrollo del mismo, lo que mejora 

significativamente su rendimiento académico. 

• Se recomienda aplicar el recurso didáctico Tablero interactivo, con la técnica tres en raya 

y la gamificación como estrategia didáctica; puesto que, el uso de juegos adaptados a los 

temas a tratar permite que los estudiantes se sientan motivados y participen activamente en 

el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje, lo que genera en ellos la construcción de 

aprendizajes significativos, contribuyendo así a la mejora de su rendimiento académico. 

• Se aconseja emplear recursos didácticos en el proceso áulico, ya que, junto con el desarrollo 

de actividades motivadoras; permite crear un ambiente de aprendizaje más dinámicos y 

colaborativo, se logra captar la atención de los estudiantes, lo que hace que se sientan más 

cómodos al participar activamente en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Oficio de pertinencia  
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Anexo 2. Matriz de objetivos 
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Anexo 3. Matriz de temas 
 

N° Tema Estrategias didácticas/ Técnicas Recursos didácticos 
1 Propiedades físicas y 

químicas de los alcoholes 
Estrategias didácticas: 
Exposición dialogada 
Técnicas: 
Elaboración de un organizador 
gráfico 
Elaboración de un mapa cognitivo 

• Carteles 
 

2 Clases de alcoholes: 
dioles, trioles y polioles 

Estrategias didácticas:  
Exposición dialogada 
Gamificación 
Técnicas: 
Juego Pacman 
Tres en raya 

• Diapositivas 
• Tableros 

interactivos 

3 Métodos de obtención de 
alcoholes 

Estrategias didácticas: 
Explicativo – ilustrativa  
Experimentación 
Técnicas: 
Exposición  
Elaboración de un organizador 
gráfico 
Observación 

• Lapbook 
• Hojas de 

información 
• Maqueta 

 

4 Aldehídos Estrategias didácticas: 
Explicativo – ilustrativa  
Exposición dialogada 
Técnicas: 
Exposición 
Preguntas y respuestas 
Elaboración de un friso 

• Rotafolio 
• Hojas de 

información 
• Friso  

5  Propiedades físicas y 
química de las cetonas 

Estrategias didácticas: 
Explicativo – ilustrativa  
Técnicas: 
Exposición 
Participación activa 
Elaboración de un flipbook 

• Carteles 
• Hojas de 

información 
• Flipbook  

6 Propiedades físicas y 
químicas de los ácidos 

carboxílicos 

Estrategias didácticas: 
Exposición dialogada 
Técnicas: 
Preguntas y respuestas 
Elaboración de una infografía 

• Scrapbook 
hexagonal 

• Hojas de 
información 

• Infografía  
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Anexo 4. Cuestionario de encuesta 
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Anexo 5. Guía de entrevista 
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Anexo 6. Banco de preguntas 
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Anexo 7. Cuestionarios 

7.A. Cuestionario 1 
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7.B. Cuestionario 2 
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Anexo 8. Planificaciones  
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