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Las estrategias didácticas desde el empirismo al método 

científico, para el proceso de enseñanza - aprendizaje de   la 

asignatura de Química desde la Andragogía 

INTRODUCCIÓN 

En la Unidad Educativa “Francisco Flor” los 

estudiantes presentan debilidades e inconvenientes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de 

Química, debido a su alto poder de atención que demanda su 

desarrollo y el poco contacto con el valor simbólico que la 

asignatura representa. Al ser los elementos químicos, parte de 

la realidad, sus símbolos y combinaciones se les hace 

complicado saber si Fe(hierro) se puede simbolizar y qué parte 

de Ag (plata ) tiene determinadas características que no siempre 

las pueden diferenciar.  

La poca capacidad de atención también afecta junto con la falta 

de laboratorios dentro de la institución que aleja a los 

estudiantes de conceptualizaciones como: electrolitos, punto de 

ebullición, punto de fusión, las sales, los óxidos y de la química 

orgánica, incluida la química de alimentos, tan necesaria para 

entender los aspectos para la vida como son la nutrición en 

forma científica.  

En el contexto especifico de la enseñanza de los óxidos, los 

peróxidos, y el desarrollo de la motricidad fina en los infantes 

es necesario que se ejecute por medio de experiencias vividas 

dentro de la sociedad actual. Se debe ir incorporando el lenguaje 

y la capacidad de simbolización relacionando las propiedades 

de los elementos y de sus compuestos con la naturaleza de su 

enlace y con su estructura. Los objetivos de la presente 

investigación son: Mostrar cómo un sistema de estrategias 

didácticas mediante el uso del Aprendizaje basado en 

Problemas para desarrolla el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura de Química. 

El presente trabajo es un análisis de la realidad del aula de un 

proceso en el aprendizaje de la Química, después de haber 

vivenciado y analizado la realidad de la mente y sensibilización 

de los estudiantes ante la semiótica química, su predisposición 

educativa, ante la enseñanza- aprendizaje que se manifiesta en 

los estudiantes  de bachillerato, y una vez conociendo la falta 

de estrategias aplicar aquellas que orientan al estudiante a 
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explorar las realidades de la naturaleza para que pueda luego 

realizar revalorizaciones de la realidad y graficarla.  Existe un 

gran número de estudiantes que requieren corregir el poco 

interés por el área de Química, y es de suma importancia por 

cuanto da la oportunidad a través de un sistema de estrategias 

para potenciar el proceso desde las Ciencias Naturales hacia la 

representación gráficas desarrollando su inteligencia naturalista 

hacia la química.  

Este trabajo tiene como finalidad desarrollar un sistema de 

estrategias didácticas    para   el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de   la materia de Química en los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco Flor” de la 

ciudad de Ambato hacia la Educación Superior.Las causas del 

problema son: falta de recursos económicos para elaborar el 

material didáctico que amerita cada contenido. Falta de 

atención de los estudiantes. Fallas en que la planificación de los 

contenidos no coincide con las pautas de evaluación que hay 

que realizar. El exceso de trabajo- estudio en la sección 

nocturna. Esas causas independientes crean los indicadores que 

son los efectos en el aula de clases: el poco uso del método 

pragmático en una asignatura como Química que es científica y 

positivista por naturaleza. Esto desmejora la imagen 

organizacional que tiene el área. Por lo que en el momento de 

las evaluaciones las calificaciones son bajas, en relación al 

esfuerzo docente. 

De la problemática observada, bien vale la pena preguntarse: 

¿Cómo incide un sistema de estrategias didácticas naturalistas 

y semióticas en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

asignatura de Química en Unidad Educativa Francisco Flor de 

la ciudad de Ambato durante los años 2023- 2024? 

El Objeto de estudio es el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Química en los estudiantes de bachillerato. Por 

eso es importante caracterizar al Aprendizaje basado en 

problemas resaltando sus ventajas para aplicarlo al 

descubrimiento de la Química inorgánica. Fomentar la 

gamificación como estrategia del aprendizaje de los elementos 

químicos para la diferenciación de los metales y no metales para 

orientarlos hacia la formulación química. Siendo importante, 

elaborar un proyecto enlistando los recursos didácticos a 

utilizar en la enseñanza de la química con el uso de soluciones, 

papeles, cartón, esquemas, cuadros sinópticos dentro del uso de 

la gamificación y el ABP para desarrollar la resiliencia y la 

creatividad en los estudiantes.  

Como aporte teórico está la actualización didáctica de los 

procesos de aprendizaje y enseñanza a la luz de la Pedagogía 

moderna, a la luz de la visión moderna de la pedagogía del 

periodo formal con el desarrollo de las inteligencias lógico 

matemática  y naturalista de Gardner, así como también el 

análisis de neuromitos que estigmatizan por su facilismo a la 

Química Orgánica, siendo de enorme dificultad cuando no se la 

contempla desde la visión de la Filosofía de la Naturaleza y sus 

estructuras atómicas.  

En el aporte práctico, al estudiar temas como la configuración 

electrónica, las mezclas, la estructura atómica, los óxidos o 

sales y una vez que se los plantea desde Aprendizaje Basado en 

Problemas o el Aprendizaje Basado en proyectos, se sabrá 

cómo aplicarlos.  En lo metodológico, se aplica el método 

Hervat y el de la percepción auxiliados por los criterios de 

Garder y de  Vigostky , pero también el de otros pedagogos 

como los criterios de la Pedagogía Crítica de Freire muy 

respetuosa de los grupos sociales vulnerables, junto con 

Maturana. El producto es la descripción de la metodología 

Hervat para la aplicación del Aprendizaje en Problemas y el 

Aprendizaje Basado en Proyectos.  

DESARROLLO  

(Muñoz Iturralde , 2018 ) la tendencia del siglo XXI 

en la enseñanza de la Química, no es razonable cuando los 

problemas que se presentan a los estudiantes son poco 

problemáticos, a pesar de que muchas planificaciones se quedan 

solamente en el papel, pro en la realidad, se les enseña a 

resolverlos mediante una rutina que pocos comprenden bien, 

aunque intentan recordarla. Hacer que la química (de 

bachillerato o universitaria) sea racional requiere modificar la 

programación para que sus contenidos teóricos y prácticos 

aparezcan entrelazados de manera conveniente. Hacerla 

razonable requiere evaluar a los estudiantes a partir de 

preguntas y problemas auténticos en los que muestren sus 

competencias de pensamiento científico. 

El propósito misional del área no se cumple en los países en 

desarrollo en las instituciones fiscales dentro de la realidad 

educativa por un elemento de diferenciador que es el 

económico, y que marca un posicionamiento que como 

manifiesta (Moreno, 2020) lo que se hace y dice es 

contradictorio desde lo experimental cuando se diseñan 

estrategias, pero no se las desarrolla por falta de recursos.  

(Hurtado Osorio, 2020) considera que el docente plantea 

estrategias didácticas que se cristalizan en su actuar en el aula, 

lo que va a incidir, de algún modo, en el aprendizaje de sus 

estudiantes. Además, estos recibirán, o no, con gusto las 

estrategias didácticas de enseñanza dependiendo de si se ajustan 

a su modo particular de percibir la información de las sustancias 

químicas, que necesitan de la práctica para procesarla, es decir, 

de acuerdo a su estilo pragmático cognitivo. ( p.34) 

(Salazar Manzano, 2020) define la estrategia como al arte de 

proyectar y dirigir; el estratega proyecta, ordena y dirige las 

operaciones para lograr los objetivos propuestos. Así, las 
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estrategias de aprendizaje hacen referencia a una serie de 

operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo para 

organizar, integrar y elaborar información y pueden entenderse 

como procesos o secuencias de actividades que sirven de base 

a la realización de tareas intelectuales y que se eligen con el 

propósito de facilitar la construcción, permanencia y 

transferencia de la información o conocimientos. 

Concretamente se puede decir, que las estrategias tienen el 

propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento, y la 

utilización de la información. 

Cada estrategia que un docente aplique durante el proceso de 

aprendizaje constituirá la base para la construcción del 

conocimiento en el estudiante y podrá facilitar la adquisición de 

nuevos aprendizajes de una manera clara y significativa. En 

educación las estrategias metodológicas son un conjunto de 

procedimientos y recursos que utiliza el docente con el objetivo 

de desarrollar capacidades y habilidades en sus estudiantes, 

promoviendo a un aprendizaje significativo, en donde el 

estudiante se motiva a emanar opiniones, analizar cuestiones y 

crear su propio conocimiento. (p.10) 

(Nora Morgade , Fuente , Sandoval , Mandolesi , & Omar , 

2019) escriben “Estrategias didácticas para la enseñanza de la 

Química en un curso de primer año” en Bahía Blanca- 

Argentina,  el que detallan conceptualizan la estrategia de 

enseñanza de la Química  y como parte de ellas a las estrategias 

evaluativas como aquellas que dan respuesta a las dificultades 

detectadas, orientando su esfuerzo hacia el foco de las 

diferencias cognitivas, procedimentales y actitudinales para 

lograr un enfoque integrador, motivador, y perdurable en la 

resolución de problemas del área de Química.  

Cuando son estudiantes del primer año de bachillerato o de 

Universidad, los autores le dan especial énfasis a la parte de la 

sensibilidad personal, la nueva forma cómo el estudiante parte 

del desconocido a lo que está por conocer. El estudiante de 

primer año, debe ser integrado poco a poco al área, obtener una 

identidad de Área, que le permita cumplir con el propósito de 

la asignatura, (Nora Morgade  et al. , 2019). 

 (Muñoz Iturralde , 2018 )  en Guayaquil- Ecuador, fundamenta 

su recomendación a las estrategias de enseñanza, a los 

fundamentos filosóficos y pedagógicos modernos para orientar 

la gestión del área de Química logrando así un aprendizaje 

armónico. Estas estrategias de aprendizaje son: el uso de mapa 

conceptuales en la aplicación de las inteligencias múltiples 

según Gardner, la estructuración de conectores dentro de los 

organizadores gráficos, el mapeo de las estructuras cognitivas. 

(Muñoz Iturralde , 2018, p.891 ); que son instrumentos que al 

operacionalizarlos se consideran estrategias, pero que les falta 

algo más para que se cumpla el aprendizaje significativo.  

En Chile (Hurtado Osorio , 2020) se realiza un  estudio que se 

llevó a cabo durante tres meses en el colegio femenino privado 

Elena Bettini, ubicado en la ciudad de Santiago de Chile, con el 

grado segundo medio de los cursos “a” y “b”. El primero está 

formado por 28 estudiantes con edad promedio de 14,9 años, y 

el segundo consta de 27 estudiantes con un promedio de edad 

de 14,7 años. En el curso a se aplicó la estrategia didáctica de 

epc y en el curso b se aplicó la estrategia didáctica de abp. Los 

instrumentos aplicados fueron diseñados por la investigadora y 

validados por expertos en los temas. 

Además, estos recibirán, o no, con gusto las estrategias 

didácticas de enseñanza dependiendo de si se ajustan a su modo 

particular de percibir la información y procesarla, es decir, de 

acuerdo a su estilo cognitivo. Para (Hurtado Osorio , 2020) La 

habilidad para resolver problemas cotidianos que involucran el 

conocimiento de la química está directamente ligada al logro de 

aprendizaje de esta asignatura y este está determinado a su vez 

por varios factores. Entre estos indican las estrategias didácticas 

de enseñanza utilizadas por el profesor (p. 33)  

(Salazar Manzano, 2020) considera que, al iniciar la carrera 

como docente, se recalca la importancia del estudio de la 

Química Inorgánica, cada día se emplea en la vida cotidiana 

como el hecho de tener anestésicos, antisépticos, colorantes, 

hierro, cemento, jabones y desinfectantes, que si no existieran 

no sería posible solventar las necesidades del ser humano, por 

esa razón es necesario que el docente al momento de impartir el 

conocimiento lo realice con ayuda de estrategias metodológicas 

innovadoras, para que así el estudiante pueda tener una actitud 

positiva frente a la materia, reflexionando lo aprendido y 

aplicando en la resolución de problemas, para con ello mejorar 

y elevar el conocimiento y entendimiento que se da en la 

asignatura dentro del proceso enseñanza aprendizaje. De ahí la 

importancia que en los programas de enseñanza en el 

laboratorio de química  se da de tal forma que se prepare cloro, 

mezclas homogéneas y heterogéneas. ( p.6)  

Actualmente se aplica el naturalismo en la enseñanza de 

compuestos y reacciones químicas. (Baschini & Pettinari , 

2020) Uno de los componentes importantes en el proceso de 

aprendizaje, se relaciona con la fuerte motivación intrínseca que 

el estudiante muestra hacia los contenidos que debe incorporar. 

( p.821)   

(Aguirre Pérez , 2020) realiza un estudio en España sobre “El 

Contraste de dos metodologías de enseñanza aprendizaje de la 

Química según el Modelo de Piaget utilizando el test de niveles 

de formalización del pensamiento de F. Longeot”. En este 

trabajo se presenta una propuesta metodológica para la 

enseñanza-aprendizaje de la Química en los niveles del 

bachillerato comparándolos con los estudios superiores de la 

enseñanza y que tiene por finalidad contrastar el modelo 

interaccionista de J. Piaget en sendas metodologías una 

participativa y otra clásica. Hemos utilizado para ello el test de 

niveles de formalización del Pensamiento de F. Longeot, 

aplicado al principio y al final del curso académico, analizando 

y comparando estadísticamente los resultados mediante la 
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prueba de la "t" de Student, con consecuencias claramente 

positivas para dicha propuesta. (Aguirre Pérez , 2020) 

(Orrego Riofrío & Antiacaña Pinduisaca , 2018) realizaron un 

estudio sobre las tecnologías de la información y comunicación 

se encuentran todas las áreas del quehacer humano, el objetivo 

del presente trabajo es utilizar la herramienta multimedia 

(Educaplay) como estrategia para el aprendizaje de Química y 

Física general, el diseño de la investigación fue no 

experimental, se trabajó con los 22 estudiantes del segundo 

semestre de la carrera de Biología, Química y Laboratorio con 

los que se trabajó intensamente con la elaboración y aplicación 

de actividades se utilizó la encuesta y se aplicó pruebas 

objetivas para medir el aprendizaje, se empleó la prueba T de 

students para muestras dependientes, para demostrar la relación 

entre el uso de Educaplay y el logro de aprendizajes, finalmente 

de determinó que la herramienta multimedia Educaplay impulsa 

el aprendizaje de Química y Física general. 

(Salazar Manzano, 2020) Desarrolló una Investigación que se 

llevó a cabo en el Colegio Particular “Andrew”, con el objetivo 

de determinar las estrategias metodológicas en el aprendizaje 

de Química Inorgánica en los estudiantes de primero de 

bachillerato. El problema educativo evidenciado dio a un 

estudio bibliográfico a partir del mismo se procedió al 

desarrollo de la fundamentación teórica, que consta de dos 

variables: Estrategias Metodológicas y Aprendizaje. El diseño 

de la investigación se fundamentó en un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, con una modalidad socio-educativa, que incluye 

una investigación documental y de campo de carácter 

descriptivo tipo encuesta, la cual se involucró a una población 

de 82 estudiantes y 1 docente de Química. En base a los 

resultados obtenidos en la investigación se determinó la 

necesidad de una guía de estrategias metodológicas 

innovadoras cómo las actividades lúdicas y el laboratorio que 

según los resultados de la investigación son las menos utilizadas 

en el aula de clases y necesarias para fortalecer el aprendizaje. 

Seguidamente se incluyen las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones que surgen de la investigación realizada. 

Una vez que los contenidos de la Química inorgánica se 

desarrollan, las necesidades económicas impiden la compra de 

materiales como son balones de pluma fond, para poder 

explicar los orbitales químicos, y las valencias de los elementos. 

Cuando ya se debe ver la solubilidad la calidad del clima 

organizacional del aula contiene estudiantes con hiperactividad, 

estando ausente una metodología científica aplicada a la 

Química que les permita repartirse responsabilidades a partir de 

una rúbrica grupal que no se la tiene. La necesidad de aplicar 

estrategias socioemocionales y atencionales, junto con la falta 

de recursos debido a la situación socioeconómica afecta desde 

lo social a lo psicológico y cognitivo del aula de clases.  

La Química es una asignatura donde se ponen en juego los 

sentidos, hay que ver con atención, y eso no se lo hace, hay que 

oler al cruzar ciertas sustancias, hay que combinar procesos, 

pero no se  lo hace, por lo que hacen falta estrategias 

socioemocionales, algunas que permitan crear una cultura de 

aprendizaje, la falta de un lenguaje químico durante las clases 

que parta de la comprensión de solutos, solventes, soluciones, 

disoluciones, gases, y la falta de desarrollo del eje lingüístico 

químico que signifique la expresión y comprensión de las 

valencias de los metales y no metales, los elementos que inciden 

en los daños de los desechos ambientales, o falta de estrategias 

que haga de la química una asignatura de utilidad en la vida 

social del estudiante.  

(Hurtado Osorio , 2020) escribió “Las estrategias didácticas 

activas en el aprendizaje de la resolución de problemas de 

química. Influencia del estilo cognitivo del estudiante”, 

publicado en Colombia, pero  el estudio fue realizado en Chile. 

Muestra los resultados de un estudio piloto sobre la incidencia 

de dos estrategias didácticas de enseñanza: el aprendizaje 

basado en problemas (ABP) y la enseñanza para la comprensión 

(EPC), en el aprendizaje de la resolución de problemas por parte 

de estudiantes chilenos de educación media y su interacción con 

el estilo cognitivo en la dimensión dependencia-independencia 

de campo (dic). La metodología de investigación fue de tipo 

exploratoria, y consistió en la aplicación de la prueba de estilo 

cognitivo dependencia-independencia de campo o también 

llamada (dic), el desarrollo de las estrategias mencionadas en la 

unidad didáctica de estequiometría y posterior aplicación de 

una evaluación que contenía seis problemas sobre el tema. La 

información obtenida en la evaluación se procesó 

estadísticamente, lo que permitió concluir, entre otros aspectos, 

que no existe relación significativa entre el uso de estas 

estrategias y el estilo cognitivo dic. 

(Pintado Crespo , et al. , 2020) consideran desde un estudio 

realizado en Cuenca- Ecuador, que la enseñanza de la química 

como una de las materias bases en el nivel de bachillerato, 

resulta ser para algunos docentes y estudiantes un proceso 

complejo; estudiar química es descubrir, los principios de una 

serie de acciones y fenómenos que tienen lugar en el medio 

ambiente y el mundo en general, a través de un pensamiento 

crítico y bajo una filosofía constructivista a la que cuesta desde 

lo presupuestario hacerlo posible para la  práctica de 

experimentos; en tal caso, bajo la percepción de estos autores, 

el constructivismo se manifestaría como base para el desarrollo 

de la academia en química; pues a partir de un conocimiento 

previo, más la incorporación de nuevas experiencias vividas por 

el estudiante, se permite la construcción de su propio saber. 

Las fortalezas de las estrategias están en la predisposición 

documental que testimonia la necesidad de la aplicación. Las 

oportunidades son el número de clases destinadas dentro del 

marco de la asignatura. Las debilidades, son la situación 

económica que no permite materializar la estrategia para el área 
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de Química, y las amenazas de la presencia de la delincuencia 

en el sector y que puede convertirse en un asalto a mano armada 

para llevarse materiales.  

METODOLOGÍA 

Se elaboraron preguntas para conocer la realidad del 

aula de clases y del sentir del estudiante de segundo de 

bachillerato que ya aprobó la asignatura en el primero de 

bachillerato 2022- 2023. También se evaluaron preguntas hacia 

los dos primeros meses de clases de primero de bachillerato.  

Las Ciencias de la Educación, estas últimas utilizan el método 

cualitativo, a diferencia del cuantitativo, que tiende a 

matematizar los procesos; sin embargo, es muy importante y lo 

utilizaré, pero no de manera pura, sino que desde el método 

histórico. No hay que olvidar que se debe seguir el método 

empírico desde la observación como docente, para personas 

adultas, desde la andragogía; en la que interpretaré los 

resultados de las investigaciones, pero a partir de la 

interpretación de los resultados, de los datos estadísticos se 

pueden ir desvirtuando o demostrando algunas dudas de la 

investigación en proceso.  

 

En la parte teórica se consideran cuatro métodos: el de 

modelación, el genético, el sistémico y el dialéctico. El método 

sistémico me permite el desarrollo y control de los materiales 

didácticos apropiados para adultos, pero es innegable la 

importancia del método dialéctico, porque al existir sistemas 

que en la práctica son contradictorios y exigirles que los adultos 

trabajen con los mismos métodos y materiales, será necesario 

su utilización. Para la selección del tipo de investigación, hay 

que tener en cuenta que se tratan de básicas, puras; pero también 

las hay las fundamentales, orientadas las primeras a generar 

nuevos conocimientos que eso es lo que se piensa hacer con 

investigaciones aplicadas a la Educación Andragógica. A través 

del análisis de nuevos instrumentos y variables, se puede llegar 

a establecer nuevas pautas para que los adultos puedan 

acrecentar una memoria semántica.  

 

Lo importante es tener claro que la interpretación conceptual de 

los datos empíricos, junto con la descripción de cómo esos 

fenómenos son afectados por las variables, es necesario su uso.  

Luego se aplica la investigación de campo, junto con la 

investigación longitudinal y diacrónica, porque se logra medir 

en el tiempo y por etapas los accidentes e indicadores 

encontrados.  Si bien los tipos de investigación son 

independientes, estos se lograr comprometer en la 

investigación, solo si el investigador domina los procesos. 

 

RESULTADOS  

Se hicieron preguntas a 20 estudiantes del 

bachillerato en forma aleatoria. Con 2 preguntas.

 

Ilustración 1  

Inteligencia olfativa en la Química 

 

 

De acuerdo 
37%

En desacuerdo 
50%

A veces 
13%

Reconozco algunas reacciones químicas por el 
paladar y el olfato en los alimentos 

De acuerdo En desacuerdo A veces
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Los resultados analizados se manifiestan que: El 37% está de 

acuerdo que reconocen algunas reacciones químicas por el 

paladar y el olfato sobre todo en los alimentos. Lo que 

demuestra que casi los órganos de los sentidos como el olfato y 

el paladar no se los ha utilizado con la expectativa que genera 

el uso de la inteligencia táctil y olfativa.

  

 

Ilustración 2  

Inteligencia táctil en la química 

 

 

El 60% de los estudiantes están en desacuerdo que se utilizaron 

materiales táctiles para explicar la química inorgánica en mayo 

y junio de 2023. Esto se lo hizo con estudiantes de segundo de 

bachillerato. El 20 % expresó que a veces se utilizaron los 

materiales táctiles, y el 20% sí lo hizo.  

Discusión De Los Resultados  

La Química es una disciplina innovadora por 

naturaleza, en ella los procesos se asocian a la realidad vigente, 

en atención a las necesidades de sus ciudadanos. (Salazar 

Manzano, 2020) considera que es importante señalar que la 

Química posee un lenguaje propio es decir cada elemento tiene 

su nombre específico, esto ha ayudado a determinar el nombre 

de distintos compuestos y sustancias que existen y se descubren 

constantemente. La Nomenclatura Inorgánica siempre ha sido 

un tema de resistencia a aprender por parte de los estudiantes, 

debido a que en el presente el número de sustancias o 

compuestos sobrepasan los 13 millones, por esa razón es 

necesario un aprendizaje significativo, de modo que él 

estudiante pueda determinar de una manera clara y fácil los 

nombres o la nomenclatura de los distintos compuestos 

químicos.  

Dentro de la edad de los estudiantes de primero de bachillerato, 

hay una media aritmética de la edad de 26 años, que se ubican 

dentro de la enseñanza andragógica. Con la  graficación de las 

fracciones de los compuestos químicos, se puede  aplicar las 

estrategias metodológicas. De las partes de los razonamientos, 

se llega al razonamiento probabilístico, (Nuñez Centella , 

2020)“ implica separar mentalmente lo que es posible, lo que es 

real y lo que es necesario deducir”.  

(Rojas V. & Farías , 2019) consideran que la enseñanza de la 

química  requiere de atención continua en todos los niveles de 

la educación formal. En su experiencia, destacan la importancia 

de diseñar actividades que estén asociadas con los niveles de 

desarrollo de los estudiantes en esas edades.  

(Nuñez Centella , 2020) 

El periodo de las operaciones formales y el lenguaje es el último 

periodo de Piaget. Y cada una de las etapas le ha servido para 

que el lenguaje se vaya especializando a medida que el 

estudiante  reconoce lo simbólico en el periodo preoperacional 

y cómo lo desarrolla a partir de la realidad concreta en la cual 

luego manipula y reconoce.  

En ese otro proceso se da el razonamiento proposicional. Se 

utiliza el término proposicional para describir la integración de 

De acuerdo 
20%

En desacuerdo 
60%

A veces 
20%

Se utilizaron materiales táctiles para 
explicar la química inorgánica en 

mayo y junio de 2023  

De acuerdo En desacuerdo A veces
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un conjunto determinado de habilidades y operaciones mentales 

que se manifiestan cuando un alumno ha desarrollado la 

capacidad de manejar símbolos e ideas sin necesidad de 

manipulación concreta de materiales. 

Se permite preparar al estudiante antes de entrar a un periodo 

de clases como es el de la Química, en la cual, el estudiante se 

predispone a asimilar la estructura biológica, su yo cerebral, 

para que se relaje comienza con la hidratación, luego continúa 

con el equilibrio, la respiración y la exploración de elementos a 

través del tacto, y del oído, por lo tanto, es una gran técnica 

antes de entrar a la formulación química.  

Mas allá de los intereses propios de los alumnos es posible 

aportar, desde los materiales didácticos con los cuales se trabaja 

en el aula, información, imágenes, e inquietudes que, al 

relacionarse con temas aplicados de su entorno natural 

conduzcan a un aumento en la atención, como modo de mejorar 

la comprensión, retención y posterior uso activo de los 

conocimientos adquiridos. En esta propuesta el aprendizaje de 

la escritura de fórmulas y ecuaciones químicas, con todos sus 

componentes asociados se presenta como material didáctico 

que describe compuestos y reacciones químicas observables en 

el entorno natural circundante del alumno.  (Baschini & 

Pettinari , 2020,p.821) 

Aristóteles es quien da inicio al realismo en el desarrollo del 

aprendizaje con la finalidad de que el discípulo abra los sentidos 

y se ponga en contacto con el objeto de estudio. Aristóteles da 

paso a la teoría de materia y forma de gran aporte para la 

Química, porque describe a los sólidos como objetos con 

diferentes formas y da su aporte al inicio de la cristalografía. De 

los elementos que detalla son los elementos químicos de los que 

consta el aire y que sirvió luego en la edad moderna a establecer 

las tablas periódicas de Mendeléyev.  

(Pintado Crespo , García Herrera , Cárdenas Cordero , & Erazo 

Álvarez , 2020) considera que  

es importante acotar entonces que, para que se dé la enseñanza 

aprendizaje y el  proceso se desarrolle de forma positiva, es 

fundamental que el docente propicie estrategias que dinamicen 

el accionar del estudiante dentro del aula y en el desarrollo de 

su aprendizaje; sin embargo, durante este proceso, muchas 

veces los escolares pueden sentirse desanimados al no existir 

las condiciones para una participación activa, creadora y 

motivante en el aula; por lo que, buscar alternativas que 

fortalezcan o mejoren estas conductas se vuelve indispensable 

para todo docente. 

Son ejemplo de aprendizaje basado en problemas los siguientes 

de la química orgánica e inorgánica.  

CONCLUSIONES  

Por tanto, generadora de nuevas estructuras mentales, 

siendo la tendencia a restablecer dicho equilibrio el generador 

del desarrollo mental; lo que apoya en Didáctica el interés por 

los métodos activos, ya que la propia acuciosidad del individuo, 

a través de su interacción con el entorno, es la causa principal 

de su desarrollo mental, o el desarrollo evolutivo, fruto de la 

conjunción de los procesos anteriormente reseñados, no tiene 

lugar de forma continua, sino que, de acuerdo con Piaget, se 

suceden diferentes fases o etapas de equilibrio, interrumpidas 

por situaciones de transición cualitativamente diferentes.  

En carreras relacionadas con la naturaleza es posible abordar el 

estudio de los compuestos y reacciones químicas desde un 

enfoque aplicado, en conexión con el entorno natural.  

 

El aprendizaje basado en problemas aplicada a la química es 

una estrategia didáctica que promueve el autoaprendizaje y la 

reflexión crítica a partir de los recursos cognitivos desde el 

conocimiento de la matemática y física se aplica a la química, 

en la que   el estudiante al resolver en grupos de trabajo un 

problema abierto complejo relacionado con la vida cotidiana, 

logra resolverlo a partir del conocimiento de la química 

inorgánica y orgánica.  

 

En general, una de las mejores formas de enseñar, es la  

estrategia didáctica de aprendizaje basado en problemas (ABP) 

consiste en: (1) planteamiento de la situación problémica, (2) 

análisis cualitativo del problema, (3) formulación de hipótesis 

o lluvia de ideas, (4) identificación de aspectos conocidos y 

desconocidos, (5) búsqueda de información, (6) diseño y 

ejecución de la estrategia de resolución, (7) conclusiones y (8) 

evaluación de todo el proceso, incluida la evaluación que 

realiza el estudiante de su desempeño, el de sus compañeros y 

el del profesor, y finalmente, (9) formulación de un nuevo 

problema. (Hurtado Osorio , 2020) 

Dentro del aprendizaje basado en problemas se les proporciona 

a los estudiantes opciones de aprendizaje en relación a 

diferenciar los tipos de mezclas y la densidad de los líquidos. 

El problema es diferenciar qué tipo de sólidos mantienen 

determinado comportamiento frente a los líquidos. El objetivo 

es cómo aplicar una solución salina de Cl Na que permita 

administrar soluciones salinas lentamente por vía oral con un 

cítrico para aumentar la cantidad de sal en su sangre, con la 

finalidad de que entre Cl Na y se corrija el equilibrio de sal en 

su cuerpo con la finalidad de aliviar los síntomas de pérdida de 

electrolitos.  

Qué pasaría, si en un licuado de frutas para saber qué tipo son 

más densos para ser ingerida para una persona que tiene 

problemas con la ingesta de líquidos:
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