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RESUMEN
El presente estudio tiene como objeto principal analizar las estrategias utilizadas
en la ense&ntilde;anza de la nomenclatura qu&iacute;mica de compuestos inorg&aacute;nicos en el 3&deg; a&ntilde;o
de educaci&oacute;n media general de la U.E. “Mercedes I. de Corro”, Municipio Valencia
Estado Carabobo-Venezuela; se desarroll&oacute; bajo los lineamientos de una investigaci&oacute;n
documental descriptiva. En esta investigaci&oacute;n los sujetos de estudio fueron seis (6)
docentes, para ello se emple&oacute; un instrumento tipo encuesta; lo cual permiti&oacute; conocer
las estrategias de ense&ntilde;anza aplicadas por los docentes que puedan ser efectivas en la
adquisici&oacute;n de conocimiento en dicha asignatura; considerando el grado de dificultad
al que se enfrenta los j&oacute;venes estudiantes en el aprendizaje de las ciencias.
Finalmente se concluy&oacute;; que el empleo de ilustraciones y esquemas visuales, aunado
a recursos innovadores como el audiovisual, son efectivas en el aprendizaje de la
nomenclatura qu&iacute;mica.
Palabras claves: Estrategias de ense&ntilde;anza, Nomenclatura qu&iacute;mica, Educaci&oacute;n media.
L&iacute;nea de investigaci&oacute;n: Estrategias para la ense&ntilde;anza, aprendizaje y evaluaci&oacute;n de la
biolog&iacute;a y la qu&iacute;mica.
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ABSTRACT
This study's main purpose is to analyze the strategies used in the teaching of chemical
nomenclature of inorganic compounds on 3rd year general secondary education in the
EU &quot;Mercedes I. Corro&quot; Municipality Valencia Carabobo-Venezuela; was developed
under the guidelines of a descriptive documentary research. In this research study
subjects were six (6) teachers for this type survey instrument was used; which
allowed to know the teaching strategies applied by teachers who can be effective in
the acquisition of knowledge in that subject; considering the degree of difficulty
faced by young students in learning science. Finally it was concluded; that the use of
illustrations and visual schemes, coupled with innovative resources such as
audiovisual, are effective in learning chemical nomenclature
Keywords: Teaching Strategies, Chemical Nomenclature, Secondary education.
Line of Research: Strategies for teaching, learning and assessment in biology and
chemistry
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INTRODUCCI&Oacute;N
La adquisici&oacute;n
de conocimientos se basa en memorizary discernirsobrela
diversidadde todo cuanto nos rodea; bien sean teor&iacute;as, t&eacute;cnicas, definiciones,
procedimientosentre otros; a trav&eacute;s de diferentes sistemas de aprendizaje como lo son
laformaci&oacute;n acad&eacute;mica o la pr&aacute;ctica,generando esto el dominio de saberes en los
diferentes &aacute;mbitos donde se ha desarrollado el individuo; motivo por el cual es de
imperativa necesidad desarrollar un proceso perenne que conceda asimilar los nuevos
conocimientos. En base a ello es que se deduce que ense&ntilde;ar ciencia y tecnolog&iacute;a a las
nuevas generaciones no es sencillo, ya que el desarrollo de estas nuevas generaciones
va en continuo cambio pero con mayor resistencia a la formaci&oacute;n integral y est&aacute;
demostrado que la motivaci&oacute;n de los j&oacute;venes por este tipo de educaci&oacute;n ha deca&iacute;do a
nivel mundial.
Por tal motivo siendo la educaci&oacute;n, el pilar del desarrollo humano y social del
pa&iacute;s, debe transformarse en v&iacute;a del desarrolloproductivo;siendo para ello
indispensable buscar una gran cantidad de herramientas que puedan ser empleadas
como estrategias ideales para formar y ense&ntilde;ar a los educandos en lo acad&eacute;mico. Es
por ello que han aflorado varias hip&oacute;tesis buscandoindagar en nuevas formas de
adquirir el aprendizaje; citando en primer lugar la teor&iacute;a positivista a la cual su
prioridad es originar excelentes expertos de la ciencia, ya que cu&aacute;ndo se sabe m&aacute;s, se
dice que es porque hay mucho conocimiento; pero lo maravillo seriaque se articulara
esa gran cantidad de conocimientos, d&aacute;ndole as&iacute; el valor a la funcionalidad de tanto
conocimiento.
Es por ello; que siinternamente hay unadesorganizaci&oacute;n que interrumpe la
asociaci&oacute;n de las nociones b&aacute;sicas con el exterior que nos rodea; es decir, el entorno
social y educativo; se dice que la mejor estrategia de ense&ntilde;anza es articular el
conocimiento logrando o aprendido con lo nuevo adquirido, en este mismo contexto
con el prop&oacute;sito de lograr este el objetivo; aparece en segundo lugar la teor&iacute;a
constructivista que busca generar una forma de reinterpretaci&oacute;n y traducci&oacute;n de los
conocimientos en los estudiantes.
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De all&iacute; deriva gran parte de la problem&aacute;tica de este contexto educativo; ya que se
ha debatido en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas sobre la aceptaci&oacute;n o rechazo generalizado hacia
las asignaturas pr&aacute;cticas, entre ellas la qu&iacute;mica; debido a la complejidad de la misma
&aacute;rea como tal y quiz&aacute;s a la falta de aplicaci&oacute;n de estrategias de ense&ntilde;anza
motivadoras; bien sean de est&iacute;mulo o de tecnolog&iacute;a pr&aacute;ctica, todos estos factores, han
generado mayor desmotivaci&oacute;n en nuestros j&oacute;venes mostrando rechazo a las ciencias
practicas; hoy por hoy los docentes deben ir en b&uacute;squeda continua de herramientas y
t&eacute;cnicas de ense&ntilde;anza necesarias para contribuir con el proceso de aprendizaje del
estudiante en sus distintas facetas y condiciones.
Debido a lo antes planteado el desarrollo de este trabajo se toma como punto de
partida, la investigaci&oacute;n documental sobre las estrategias utilizadas por docente para
generar un aprendizaje significativo de nomenclatura qu&iacute;mica a nivel de educaci&oacute;n
media general, trabajo que tiene como objeto general analizar las estrategias
utilizadas en la ense&ntilde;anza de la nomenclatura qu&iacute;mica de compuestos inorg&aacute;nicos en
el 3&deg; a&ntilde;o de educaci&oacute;n media general de la U.E. “Mercedes Izaguirre De Corro”,
Municipio Valencia Estado Carabobo Venezuela; con el fin de determinar las
diferentes las estrategias de ense&ntilde;anza aplicadas por los docentes de la instituci&oacute;n
antes nombrada, destacando aquellas que generen un aprendizaje significativo en la
ense&ntilde;anza de esta materia tan exigente como es la qu&iacute;mica y en lo particular la
nomenclatura de compuestos inorg&aacute;nicos.
De acuerdo a lo antes expuesto en el presente escrito se busca darrespuesta a la
siguiente pregunta: &iquest;Cu&aacute;les ser&iacute;an las estrategias de ense&ntilde;anza adecuadas en el
aprendizaje de la nomenclatura qu&iacute;mica de compuestos inorg&aacute;nicos en el 3&deg; a&ntilde;o de
educaci&oacute;n media general? En este mismo orden de ideas se abordara un contenido
con t&oacute;picos sobre estrategias utilizadas para la ense&ntilde;anza que puedan ser aplicadas
en la asignatura de qu&iacute;mica. La estructura b&aacute;sicamente de este trabajo de
investigaci&oacute;n es la siguiente:
El Cap&iacute;tulo I: En este se describe el Planteamiento del Problema de la
investigaci&oacute;n, que comprende a: descripci&oacute;n del problema y formulaci&oacute;n del
13
problema, objetivos de la investigaci&oacute;n tanto el general, como los objetivos
espec&iacute;ficos y la justificaci&oacute;n.
El cap&iacute;tulo II: Marco te&oacute;rico que contiene los antecedentes de estudio, bases
te&oacute;ricas, legales, y pedag&oacute;gicas; en las que se sustentan la investigaci&oacute;n, conceptos
b&aacute;sicos que nos sirve de fundamentaci&oacute;n y apoyo al trabajo de investigaci&oacute;n.
El Cap&iacute;tulo III: Trata sobre el marco metodol&oacute;gico de investigaci&oacute;n, donde se
describe el dise&ntilde;o, tipo, ynivel de la investigaci&oacute;n, poblaci&oacute;n y muestra, t&eacute;cnicas e
instrumentos de recolecci&oacute;n de datos, validez y confiabilidad.
El Cap&iacute;tulo IV: Comprende el an&aacute;lisis e interpretaci&oacute;n de los resultados.
El Cap&iacute;tulo V: En este cap&iacute;tulo se desglosan las conclusiones y
recomendaciones.
Finalmente se presentara el sustento bibliogr&aacute;fico.
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CAP&Iacute;TULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy d&iacute;a a nivel mundial la educaci&oacute;n tiene como norte unificar todos los &aacute;mbitos de
desarrollo social para la formaci&oacute;n integral del educando, por lo que hace muy
enf&aacute;tico la proyecci&oacute;n cultural, social, tecnol&oacute;gica y cient&iacute;fica,que permita formar
ciudadanos y ciudadanas profesionales que regeneren bases s&oacute;lidas en diferentes
culturas y modalidades en los conocimientos como estructuras b&aacute;sicas a la
globalizaci&oacute;n que requiera cada pa&iacute;s; adoptando actitudes responsables con &eacute;tica
frente a asignaciones fundamentales de proyecci&oacute;n integral; por ello la Organizaci&oacute;n
de las Naciones Unidas para la Educaci&oacute;n de la Ciencia y la Cultura (UNESCO
2010), define el papel de la educaci&oacute;n como:
Un eje clave del desarrollo.Gracias a ella es posible mejorar las
condiciones sociales, econ&oacute;micas y culturales de los pa&iacute;ses. El
aumento de los niveles educativos de la poblaci&oacute;n se asocia al
mejoramiento de otros factores clave de desarrollo y bienestar, como la
productividad, la movilidad social, la reducci&oacute;n de la pobreza, la
construcci&oacute;n de la ciudadan&iacute;a y la identidad social y, en definitiva, el
fortalecimiento de la cohesi&oacute;n social. (p. 109)
En este mismo orden de ideas, es importante se&ntilde;alar que al impartir la
formaci&oacute;n educativa debe estar relacionado con el entorno social donde se desarrollan
los j&oacute;venes estudiantes;ahora bien, en Venezuela, un pa&iacute;s poseedor de grandes
riquezas en recursos naturales y minerales se ha convertido en un procesador de
materias primas y productor de estos ya que son requeridos por la humanidad para
mejorar su calidad de vida;por lo que le es imperativo la necesidad deindividuos
capacitados en tecnolog&iacute;a y saberes para un mayor desarrollo productivo y econ&oacute;mico
del pa&iacute;s; donde el proceso educativo juega un papel primordial el cual debe generar la
conectividad del estudiante con la ciencia y la tecnolog&iacute;a, que adicionalmente aporte
sentido pr&aacute;ctico a temas quepor lo general son complejos e inciden de forma positiva
en el rendimiento acad&eacute;mico.
As&iacute; mismo, se observa que el sistema educativo venezolano se encuentra en un
proceso de transformaci&oacute;n, en el cual los lineamientos a seguir permiten establecer la
relaci&oacute;n de los contenidos program&aacute;ticos con el medio ambiente circundante,
incentivando en las y los estudiantes, desde temprana edad, en el desarrollo de
actitudes deseables como motivaci&oacute;n, imaginaci&oacute;n y creatividad. Cabe destacar que
el facilitar la construcci&oacute;n de nuevos conocimientos, independientemente del modelo
filos&oacute;fico a seguir, debe ser el objetivo principal de toda situaci&oacute;n educativa, esto
permite resaltar que debe considerarse lo enmarcado por el Curr&iacute;culo Nacional
Bolivarianoen las orientaciones educativas (2007) que expone:
En las instancias de construcci&oacute;n e interacci&oacute;n de saberes, hacia el
desarrollo humano y social, demanda la inclusi&oacute;n de aspectos
fundamentales del proceso educativo, como son: la afectividad y lo
l&uacute;dico, los cuales guardan plena coherencia con las &aacute;reas de aprendizaje
definidas en esta construcci&oacute;n curricular. En este sentido, la afectividad
como proceso presente en todo proceso educativo, tiene como fin
potenciar el desarrollo social, emocional, moral, cognitivo y del lenguaje
de los y las estudiantes; aspecto que, articulado con las experiencias de
aprendizaje de car&aacute;cter l&uacute;dico, promueven en los ni&ntilde;os, ni&ntilde;as y
adolescentes el aprendizaje, en la medida en que favorecen la posibilidad
de aprender con los dem&aacute;s y acordar y cumplir normas sociales. (p. 51)
Seg&uacute;n lo antes citado; se converge en ideas concretas del escenario educativo,
donde particularmente la educaci&oacute;n media general, requiere de una amplia variedad
de estrategias did&aacute;cticas: participativas, integradoras y significativas para el
estudiante, que promuevan el aprendizaje de temas puntuales en una determinada &aacute;rea
del conocimiento y
la vez que se interrelacionan con otras, estimulando al
estudiantes en valores afectivos y sociales.
Las &aacute;reas de ciencias naturales en todo tiempo han sido de gran dificultad para
ser entendida por los estudiantes entre una de est&aacute;s la qu&iacute;mica,la cual es una
asignaturate&oacute;rico-pr&aacute;ctico
donde
los
estudiantes
presentan
dificultad
para
suentendimiento, generando rechazo a las &aacute;reas de la ciencia. En la actualidad, el
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concepto de ciencia ha sufrido un cambio radical, el individuo crea situaciones de
problemas pero tambi&eacute;n tiende a resolverlos. En la ciencia concebida como un todo;
tambi&eacute;n definida por Kedrow y Spirkin (citado en S&aacute;nchez 1984), “la ciencia es un
sistema de conceptos acerca de los fen&oacute;menos y leyes del mundo externo o de la
actividad espiritual de los individuos, que permiten prever y transformar la realidad
en beneficio de la sociedad”. (p. 15).
Por otra parte Flores (1968) se&ntilde;ala, que la ciencia no escapa al conocimiento,
permite al individuo aceptar la existencia del mundo circundante… la posibilidad de
conocerlo… y al mismo tiempo ha constituido un conjunto de nociones acerca de la
cual es la conducta de inundo (p. 21). A trav&eacute;s de lo expuesto se justifica la relaci&oacute;n
entre la ciencia y el conocimiento; por otra parte se resalta la perspectiva que
conforme sea la participaci&oacute;n de la humanidad en las diferentes actividades din&aacute;micas
de la vida diaria, en esa misma medida, tendr&aacute; un mayor cumulo de conocimientos
aprendidos e informaci&oacute;n clara de la realidad existencial.
En la ense&ntilde;anza de las ciencias naturales la participaci&oacute;n docente desempe&ntilde;a un
papel fundamental ya que, adem&aacute;s de despertar el inter&eacute;s por el aprendizaje y de crear
incentivos para la mejor asimilaci&oacute;n del contenido, debe permitir a los estudiantes el
trabajo colectivo y pr&aacute;ctico como fuente de adquisici&oacute;n de los conocimientos,
tambi&eacute;n contribuye a que ellos aprendan a ver en la pr&aacute;ctica la confirmaci&oacute;n de las
teor&iacute;as y postulados cient&iacute;ficos.En referencia a lo contextualizado podr&iacute;a decirse que
el arte de la ense&ntilde;anza es simplemente la did&aacute;ctica empleada por los docentes de lo
que, Merino, G. (1992). Define la did&aacute;ctica como:
Es el arte de ense&ntilde;ar o direcci&oacute;n t&eacute;cnica del aprendizaje. Es parte de la
pedagog&iacute;a que describe, explica y fundamenta los m&eacute;todos m&aacute;s
adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva
adquisici&oacute;n de h&aacute;bitos, t&eacute;cnicas e integral formaci&oacute;n. La did&aacute;ctica es la
acci&oacute;n que el docente ejerce sobre la direcci&oacute;n del educando, para que
&eacute;ste llegue a alcanzar los objetivos de la educaci&oacute;n. Este proceso implica
la utilizaci&oacute;n de una serie de recursos t&eacute;cnicos para dirigir y facilitar el
aprendizaje. (p. 3)
En relaci&oacute;n a ello se ha debatido en las &uacute;ltimas d&eacute;cadassobre la aceptaci&oacute;n o
rechazo generalizado hacia las asignaturas pr&aacute;cticas, entre ellas la qu&iacute;mica debido ala
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complejidad y quiz&aacute;s a la falta de aplicaci&oacute;n de estrategias deense&ntilde;anza. La
asignatura se considera abstracta al punto que pueden despejar una ecuaci&oacute;n de una
variable en matem&aacute;tica o f&iacute;sica y sin embargo les resulta complejo despejar un solo
t&eacute;rmino en la resoluci&oacute;n de ejercicios qu&iacute;micos; esto ha generado inconformidad en
los educandos, trayendo como consecuencia objetivos no logrados en la evaluaci&oacute;n
de los contenidos y en casos m&aacute;s preocupantes la deserci&oacute;n escolar.
Es por lo que se evidencia,la poca poblaci&oacute;n de estudiantes y en los presentes
un bajo rendimiento acad&eacute;mico en carreras cient&iacute;ficas como las ciencia naturales, el
cual se ve reflejado en las calificaciones de las evaluaciones escritas, tambi&eacute;n se
puede observar que los objetivos planteados o planificados dentro del contenido
impartido son alcanzados deficientemente en la mayor&iacute;a de los casos.Lo que permite
resaltar que la planificaci&oacute;n del trabajo o proceso educativo requiere tomar en cuenta
la jerarquizaci&oacute;n de objetivos, en funci&oacute;n a las necesidades de los estudiantes
estimulando con mayor frecuencia el inter&eacute;s de los mismos.
De igual manera se espera que el aprendizaje consentido cr&iacute;tico en el manejo
de la nomenclatura de compuestos inorg&aacute;nicos; sea considerando tanto el grado de
dificultad como el entorno escolar y social al que se enfrentan los estudiantes, ideal
que se pretende con el logro deesta investigaci&oacute;n argumentativa la cualplantea como
objetivo de partida diagnosticar las estrategias de ense&ntilde;anza aplicadas por el docente
al impartir nomenclatura de los compuestos inorg&aacute;nicos en la educaci&oacute;n del 3&deg; a&ntilde;o
de media general de la U.E. “Mercedes Izaguirre De Corro” Municipio Valencia
Estado Carabobo; al discernir sobre las estrategias de ense&ntilde;anza aplicadas por los
docente.&iquest;Cu&aacute;lesser&iacute;an las estrategias de ense&ntilde;anza adecuadas en el aprendizaje de la
nomenclatura qu&iacute;mica de compuestos inorg&aacute;nicos en el 3&deg; a&ntilde;o de educaci&oacute;n media
general?
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACI&Oacute;N
OBJETIVO GENERAL
Analizar las estrategias utilizadas en la ense&ntilde;anza de la nomenclatura qu&iacute;mica de
compuestos inorg&aacute;nicos en el 3&deg; a&ntilde;o de educaci&oacute;n media general de la U.E.
“Mercedes I. De Corro”, Municipio Valencia Estado Carabobo-Venezuela.
OBJETIVOS ESPEC&Iacute;FICOS
•
Diagnosticarlas estrategias de ense&ntilde;anza aplicadas por el docente al impartir
nomenclatura de compuestos inorg&aacute;nicos en la educaci&oacute;n del 3&deg; a&ntilde;o de media
generalde la U.E. “Mercedes I. De Corro”.
•
Describir los tipos de estrategias de ense&ntilde;anza que emplean los docentes al
impartir nomenclatura de compuestos inorg&aacute;nicos en la educaci&oacute;n media
general dirigida a los estudiantes del 3&deg; a&ntilde;o.
•
Determinar las estrategias de ense&ntilde;anza aplicadas por los docentes de la U.E.
“Mercedes I. De Corro”, que puedan ser efectivas en el aprendizaje de la
nomenclatura qu&iacute;mica en la educaci&oacute;n media general.
JUSTIFICACI&Oacute;N
A lo largo de los a&ntilde;os, la educaci&oacute;n ha jugado un papel fundamental en el
desarrollo psicol&oacute;gico y social de cada individuo, ya que este logra a trav&eacute;s de la
educaci&oacute;n adiestrarse, instruirse y orientarse en el mundo o en el ambiente que lo
rodea; puesto que como ser humano trata de comprender de manera clara y precisa
alg&uacute;n evento o fen&oacute;meno ocurrido, dando respuestas a ciertas interrogantes que
plantearse de alg&uacute;n tema enespec&iacute;fico; relacionado con su medio educativo, social,
cultural, deportivo entre otros.
Anteriormente la ciencia se ve&iacute;a de una forma unidireccional, no se interesaban
por la apropiaci&oacute;n de los conocimientos del estudiante ya que solo les importaba que
j&oacute;venes repitieran las ecuaciones y definiciones que se impart&iacute;an en la clase; en la
mayor&iacute;a de los casos no existe una preparaci&oacute;n adecuada para dichas clases, solo se
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utiliza el proceso de transmisi&oacute;n – recepci&oacute;n de ense&ntilde;anza como lo describe la
ense&ntilde;anza tradicionalista. (Fl&oacute;rez, 1968, p. 45). Partiendo de esto, es importante
se&ntilde;alar que el desempe&ntilde;o por parte de los docentes es fundamental, ya que gracias a
estos la educaci&oacute;n ser&aacute; eficaz y concreta en el desarrollo intelectual de cada uno de
sus estudiantes; ahora bien, para nadie es un secreto que el educador debe orientar e
instruir a sus estudiantes de acuerdo a la necesidad cognoscitiva, afectiva y
psicomotor.
Delineando la metodolog&iacute;a seg&uacute;n la asignatura a impartir sin dejar a un lado el
basamento del dise&ntilde;o curricular educativo, tomando en cuenta que el individuo limita
su capacidad de aprendizaje por s&iacute; mismo y por las afecciones del entorno donde se
desenvuelve bien sea escolar o social.Es por ello que a nivel social, existe una gran
necesidad de cultivar cient&iacute;ficamente a la sociedad actual, a trav&eacute;s de la ense&ntilde;anza de
una qu&iacute;mica m&aacute;s atractiva y eficaz. En funci&oacute;n a lo antes expresado y a las
investigaciones previas, se puntualiza por qu&eacute; la importancia de la realizaci&oacute;n de la
investigaci&oacute;n en estudio y de qu&eacute; manera favorece nuestro sistema educativo a nivel
de investigaci&oacute;n.
En una primera instancia a trav&eacute;s del conjunto de t&eacute;cnicas y actividades que
pueden adquirir y ser aplicadas por los docentes para mejorar la pr&aacute;ctica docente en el
&aacute;rea de la qu&iacute;mica; fomentando as&iacute; el esp&iacute;ritu creativo y razonamiento l&oacute;gico; los
cuales pueden ser empleados dentro y fuera del aula, por los j&oacute;venes estudiantes con
el fin de motivar o incentivarlos a desarrollar el mayor inter&eacute;s en el estudio de esta
&aacute;rea. Seg&uacute;n D&iacute;az B. (2010), enuncia que, existen una serie de principios
motivacionalesque se desprenden del enfoque adoptado o de los constructos con base
en los cuales se pretende intervenir. Se trata de factores externos como recompensas
y castigos, satisfacci&oacute;n de necesidades del estudiante, manejo de metas y fomento de
la motivaci&oacute;n intr&iacute;nseca. (p. 73).
De este modo los cambios motivacionales est&aacute;n asociados a la influencia del
docente sobre los estudiantes, el mismo
se generan seg&uacute;n el mensaje que este
transmita sobre cada educando; mediante el lenguaje verbal o no verbal; por el
desempe&ntilde;o acad&eacute;mico del educador y sobre todo por la conducta personal del mismo
20
facilitador de conocimientos sin dejar de resaltar la relaci&oacute;n de este con el manejo del
contexto educativo, por lo cual es necesario atraer la m&aacute;xima atenci&oacute;n posible de los
estudiantes, con la nitidez de los objetivos a trazarse, pudi&eacute;ndose evaluar
continuamente diversas aptitudes y destrezas en los conocimientos impartidos.
En este mismo sentido; tomando en cuenta el entorno educativo, tambi&eacute;n se
beneficia a la instituci&oacute;n porque los j&oacute;venes incrementan su rendimiento acad&eacute;mico
y a su vez se fortalece la formaci&oacute;n educativa en las casas de estudio, permitiendo as&iacute;
que todos conozcan y asimilen que la qu&iacute;mica est&aacute; sumergida en nuestra vida
cotidiana, de igual forma se dirige a los autores de la presente investigaci&oacute;n debido a
la relevancia que tiene en cada uno de ellos, la adquisici&oacute;n de nuevos conocimientos
permiti&eacute;ndoles as&iacute; ser unos lideres positivos como educadores, los cuales est&aacute;n en la
b&uacute;squeda permanente del equilibrio dentro de este sistema de formaci&oacute;n educativa.
En base a ello, la presente investigaci&oacute;n se constituir&aacute; en un aporte m&aacute;s al campo
del saber cient&iacute;fico, dirigido hacia la b&uacute;squeda
de soluci&oacute;n a la problem&aacute;tica
planteada, mediante el logro de los objetivos de estudio en funci&oacute;n de analizar las
estrategias utilizadas por los docentes en la ense&ntilde;anza de la nomenclatura qu&iacute;mica de
compuestos inorg&aacute;nicos en el 3&deg; a&ntilde;o de educaci&oacute;n mediageneral de la U.E.
“Mercedes I. De Corro” Municipio Valencia Estado Carabobo Venezuela.
Es por esto que la investigadora se fundamenta en la siguiente
l&iacute;nea de
investigaci&oacute;n denominada estrategias para la ense&ntilde;anza, aprendizaje y evaluaci&oacute;n
de la biolog&iacute;a y la qu&iacute;mica; la misma, permite analizar las necesidades de
conocimientos para generaracciones y resolver problem&aacute;ticas que afecten el entorno
social y educativo, ayudandoa promover la toma de decisiones responsable, con
juiciocr&iacute;tico, actualiz&aacute;ndose permanentemente en las nuevas aplicaciones cient&iacute;ficas.
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CAP&Iacute;TULO II
MARCO TE&Oacute;RICO
Antecedentes de la Investigaci&oacute;n
Los antecedentes que se exponen a continuaci&oacute;n son extra&iacute;dos de revisiones
bibliogr&aacute;ficas, haciendo &eacute;nfasis en las estrategias de ense&ntilde;anza, la nomenclatura
qu&iacute;mica de compuestos inorg&aacute;nicos del contenido del
tercer a&ntilde;o; con aportes
esenciales que guardan relaci&oacute;n con la investigaci&oacute;n que se realiza, tomando en
consideraci&oacute;n varios autores de las bases te&oacute;ricas relacionadas con las nomenclaturas
qu&iacute;micas y los principios de donde se derivan, que a sus vez se aprecian dentro del
curr&iacute;culo educativo.
Es importante mencionar que, Henr&iacute;quez Y. y Ruiz M. (2009), desarrollaron un
trabajo de investigaci&oacute;n denominado “Estrategias did&aacute;cticas para el aprendizaje de
qu&iacute;mica a partir de la perspectiva del pensamiento complejo”, este trabajo fue
realizado enmarcado en un dise&ntilde;o de investigaci&oacute;n acci&oacute;n el cual concluye que las
estrategias did&aacute;cticas aplicadas fueron altamente efectivas ya que dieron como
resultado la activaci&oacute;n del pensamiento complejo, a trav&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de los
contenidos impartidos basados en la vida diaria de los estudiantes.
Es por ello que este trabajo de grado se toma como apoyo de partida en la
elaboraci&oacute;n del presente escrito, el cual tiene como objeto general; analizar las
estrategias utilizadas en la ense&ntilde;anza de la nomenclatura qu&iacute;mica de compuestos
inorg&aacute;nicos en el 3&deg; a&ntilde;o de educaci&oacute;n media general de la U.E. “Mercedes Izaguirre
De Corro”, Municipio Valencia Estado Carabobo; tomando en cuenta que dicho
trabajo trata de estrategias para el aprendizaje de la qu&iacute;mica pero resalta las
estrategias de ense&ntilde;anza; ya que de estas depende en gran parte la efectividad de los
procesos de aprendizaje al igual que la adquisici&oacute;n y fijaci&oacute;n de nuevos
conocimientos. Es de resaltar la importancia de este tipo de trabajos, lo cuales sirven
de base en el desarrollo de los contenidos en estudio de esta investigaci&oacute;n.
Cabe destacar que, Bastidas A. y Salcedo R. (2010), realizaron una investigaci&oacute;n
titulada “Dise&ntilde;o de un Manual de Estrategias Creativas para Lograr un Aprendizaje
Significativo en la Asignatura de Qu&iacute;mica de Noveno Grado de Educaci&oacute;n B&aacute;sica”,
dicho estudio tuvo como prop&oacute;sito dise&ntilde;ar un manual de estrategias creativas para
lograr un aprendizaje significativo en la asignatura qu&iacute;mica del tercer a&ntilde;o de
educaci&oacute;n media; est&aacute; investigaci&oacute;n se encuentra definido bajo la modalidad de
proyecto factible, apoyada en investigaciones de campo y documental. En base a ello
se internaliza que este trabajo est&aacute; dirigido a proporcionar a los docentes de qu&iacute;mica
de tercer a&ntilde;o, estrategias de ense&ntilde;anza adaptadas a contenidos espec&iacute;ficos como la
nomenclatura de compuestos qu&iacute;micos del programa de estudio, el cual se enmarcan
en la realidad del contorno social y educativo; por lo que se toma en apoyo a la
investigaci&oacute;n que realizaran en este concepto de procesos de ense&ntilde;anza.
As&iacute; mismo, &Aacute;lvarez D. y Guardia G. (2010), dise&ntilde;aron un trabajo de
investigaci&oacute;n titulado “ Propuesta de estrategias pedag&oacute;gicas alternativas que
propicien el aprendizaje significativo en la nomenclatura de compuestos qu&iacute;micos
inorg&aacute;nicos en el 3&ordf; a&ntilde;o de educaci&oacute;n media general”; la investigaci&oacute;n est&aacute; basada en
un proyecto factible apoyada en la investigaci&oacute;n de campo, teniendo como objeto
proponer estrategias pedag&oacute;gicas que propicien el aprendizaje significativo en la
nomenclatura de compuestos qu&iacute;micos inorg&aacute;nicos; la cual en los resultados
obtenidos reflejo que el uso de estrategias pedag&oacute;gicas fomentan el aprendizaje
significativo; en base a ello se argumenta, que el desarrollo de la independencia
cognitiva estimula las habilidades desarrolladas por el estudiante y a la vez dan a
conocer que toda estrategia did&aacute;ctica o pedag&oacute;gica est&aacute; orientada hacia el
fortalecimiento de la comprensi&oacute;n de la nomenclatura qu&iacute;mica en este caso en
particular.
La relaci&oacute;n entre ambos trabajos de investigaci&oacute;n, se enfatiza en que est&aacute;n
dirigidos a determinar las estrategias de ense&ntilde;anza aplicadas por los docentes, que
puedan ser efectivas en el aprendizaje de la nomenclatura qu&iacute;mica en la educaci&oacute;n
23
media general. Por lo que se sugiere dise&ntilde;ar, ampliar o aplicar nuevas estrategias de
ense&ntilde;anza de la qu&iacute;mica; cada una de estas investigaciones es de gran utilidad y
significaci&oacute;n para este trabajo, ya que en todas ellas se evidenciaron propuestas que
ayudan a mejorar las estrategias del proceso de ense&ntilde;anza de la qu&iacute;mica, que en su
complejidad la comprensi&oacute;n de sus conceptos no siempre resulta sencillo.
BASES TE&Oacute;RICAS
Teor&iacute;as del aprendizaje
En el proceso educativo se debe considerar con diferentes teor&iacute;as que pretenden
predecir, controlar y comprender el comportamiento humano, as&iacute; como, tratan de
explicar la forma de como el individuo aprende y aplica lo aprendido. Existen varias
teor&iacute;as del aprendizaje, en el presente escrito se har&aacute; referencia a tres de estas teor&iacute;as;
como son las siguientes.
Aprendizaje Significativo de Ausubel
La teor&iacute;a del aprendizaje significativo fue creada por David Ausubel; en su
descubrimiento del aprendizaje por recepci&oacute;n resalta que este “aprendizaje es por
instrucci&oacute;n expositiva que comunica el contenido que va ser aprendido en su forma
final”. (Citado en Good, 1995, p.158). Hoy por hoy es muy importante e
indispensable el empleo de este tipo de teor&iacute;as para entender la complejidad del
aprendizaje humano; los cuales generan infinidad de herramientas a los docentes para
escudri&ntilde;ar en el estudiante sus debilidades de aprendizaje y fortalecer sus
conocimientos previos, vinculando as&iacute; conocimientos adquiridos con nuevos procesos
de aprendizajes significativos. En el mismo orden de ideas, Ausubel (1983), declara
que el aprendizaje significativo es “el factor m&aacute;s importante que influye en el
aprendizaje significativo de cualquier idea nueva es el estado de la estructura
cognoscitiva del individuo existen en el momento del aprendizaje. (Ausubel, D.
1983).Por otra parte Ausubel (1981), se&ntilde;ala que el aprendizaje significativo supone:
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La adquisici&oacute;n de nuevos significados. A su vez, los nuevos
significados son el producto final del aprendizaje significativo.
Es decir, la aparici&oacute;n de nuevos significados en el estudiante
refleja la ejecuci&oacute;n y la finalizaci&oacute;n previas de un proceso de
aprendizaje significativo. Adquisici&oacute;n y retenci&oacute;n del
conocimiento (p. 55).
En el transcurso del aprendizaje significativo, el estudiante debe relacionar los
elementos componentes con su estructura cognoscitiva e idiosincr&aacute;tica. El resultado
casi siempre es una variaci&oacute;n menor entre la manera en que el estudiante internaliza
la informaci&oacute;n y la manera en que el profesor percibe esta &uacute;ltima. Por consiguiente, el
recuerdo ultimo de las afirmaciones o proposiciones la respuesta del estudiante puede
variar un poco de lo que el profesor espera incluso cuando tal respuesta es
sustancialmente correcta. Desafortunadamente, esas respuestas son calificadas como
err&oacute;neas y los estudiantes aprenden a utilizar las t&eacute;cnicas del aprendizaje por
repetici&oacute;n
en lugar de aprender significativamente. (Ausubel D.; Novak J. y
Hanesian H. 1990, p. 56).
La importancia del aprendizaje significativo en la adquisici&oacute;n del conocimiento
radica en la estructura cognoscitiva para facilitar el aprendizaje. El conocimiento
nuevo se vincula intencional y sustancialmente con los conceptos y proposiciones
existentes en dicha estructura. Cuando, por otra parte, el material de aprendizaje se
relaciona arbitrariamente con una estructura cognoscitiva, no puede hacerse empleo
directo del conocimiento establecido para internalizar la tarea de aprendizaje.
En el mejor de los casos los componentes ya significativos de la tarea de
aprendizaje pueden relacionarse a las ideas unitarias en la estructura cognoscitiva,
con lo que se facilita indirectamente el aprendizaje por repetici&oacute;n de la tarea en su
conjunto; pero esto no hace de ninguna manera que las asociaciones arbitrarias reci&eacute;n
internalizadas, sean por si mismas relacionables con el contenido establecido de la
estructura cognoscitiva y un todo, ni tampoco las hace &uacute;tiles para adquirir nuevos
conocimientos. Pero no se trata de una simple uni&oacute;n, sino que en este proceso los
nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto produci&eacute;ndose una
transformaci&oacute;n de su estructura cognitiva, que resultan as&iacute; progresivamente m&aacute;s
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diferenciados, elaborados y estables. De este modo, para que se produzca un
aprendizaje significativo han de darse dos condiciones fundamentales. (Novak, 1988,
p.63).
•
Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o
sea, predisposici&oacute;n para aprender de manera significativa.
•
Presentaci&oacute;n de un material potencialmente significativo. Esto requiere por
una parte, que el material tenga significado l&oacute;gico, que sea potencialmente
relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no
arbitraria y sustantiva y, por otra, que existan ideas de anclaje; adecuados en
el sujeto que permitan la interacci&oacute;n con el material nuevo que se presenta.
En base a ello se resalta la importancia del desarrollo da una estructura
cognoscitiva y de esta manera estimular la adquisici&oacute;n de conocimientos generando
un aprendizaje significativo. En el mismo orden de ideas, Ausubel (1969), plantea en
su teor&iacute;a que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva previa
que se relaciona con la nueva informaci&oacute;n. Debe entenderse por &quot;estructura
cognitiva&quot;, al conjunto de conceptos o ideas que un individuo posee en un
determinado campo del conocimiento, as&iacute; como su organizaci&oacute;n. (p. 144).
Por otra parte se conoce que Bruner (1964), define como estructura optima:
“La estructura optima se refiere al conjunto de proposiciones, con
fundamento en las cuales puede generarse un cuerpo m&aacute;s vasto de
conocimientos, y es caracter&iacute;stico que la formulaci&oacute;n de tal
estructura dependa de los &uacute;ltimos avances de un campo espec&iacute;ficos
de los conocimientos…” (p. 172).
De igual forma, Ausubel (1968), en su teor&iacute;a de facilitaci&oacute;n pedag&oacute;gica de la
transferencia, dice que;
La transferencia en el aprendizaje escolar consiste principalmente,
pues, en moldear as&iacute; la estructura cognoscitiva del estudiante,
manipulando el contenido y disposici&oacute;n de sus experiencias de
aprendizaje previas dentro de un campo de estudios espec&iacute;ficos, de
modo que se facilite al m&aacute;ximo las experiencias de aprendizaje
subsiguiente. (p. 171).
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De lo que se puede intuir que el sistema de ense&ntilde;anza radica de forma directa
inclusive indirecta en lo que com&uacute;nmente desde hace mucho tiempo se llama
aprendizaje significativo; de all&iacute; que nace mejorar cada d&iacute;a los procesos de
ense&ntilde;anza.
Teor&iacute;a constructivista de Piaget
Jean Piaget, (Citado en Mart&iacute;nez 2004), psic&oacute;logo suizo que desarroll&oacute; la teor&iacute;a
de la naturaleza del conocimiento manifiesta que: “el desarrollo consiste
esencialmente en una marcha hacia el equilibrio, un perpetuo pasar de un estado de
menor equilibrio a un estado de equilibrio superior”. (p. 56).
Po otra parte Piaget (1973), plantea que “la psicolog&iacute;a evolutiva se centra en el
desarrollo de los ni&ntilde;os privilegiando los aspectos relacionados con el aprendizaje y
los procesos de cognici&oacute;n”. (p.60). De lo que se puede intuir que el conocimiento en
el individuo va pasando por un proceso de maduraci&oacute;n y desarrollo, que en otro
enfoque es llamado epistemolog&iacute;a gen&eacute;tica debido a que consiste en estudiar el
mundo exterior a trav&eacute;s de los sentidos.
En cuanto al aprendizaje tiene un sentido basado en dos tipos; el primer
aprendizaje que equivale al desarrollo de la inteligencia a trav&eacute;s de un proceso de
maduraci&oacute;n, experiencia, transmisi&oacute;n social y desarrollo del equilibrio y la segunda
forma de aprendizaje que solo se basa en la adquisici&oacute;n de nuevos conocimientos y
nuevas estructuras para determinadas operaciones mentales.
Para Piaget el pensamiento es una actividad mental simb&oacute;lica que puede operar
con palabras, im&aacute;genes y otros tipos de representaciones mentales. Debido a que la
primera forma de pensamiento es la acci&oacute;n internalizada, el pensamiento se deriva de
la acci&oacute;n. Asimismo el desarrollo intelectual del individuo describe que es la
evoluci&oacute;n a trav&eacute;s de estadios de pensamiento cualitativamente diferentes, es de all&iacute;
que se dice que cada uno de estos estadios forma parte del desarrollo de la
inteligencia del individuo, por lo tanto es necesario respetar el ritmo de crecimiento,
para que se pueda dar un verdadero aprendizaje. Por lo que entonces se tiene, que el
pensamiento es diferente en cada edad; no se habla de una distinci&oacute;n de cantidad, es
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decir; mayor o menor capacidad para pensar, mayor o menor habilidad cognitiva, sino
de cualidad ya que se piensa de forma distinta a distintas edades. Tales estadios son:
El estadio sensorio-motriz es la etapa que va desde el nacimiento hasta los dos
a&ntilde;os, aqu&iacute; el ni&ntilde;o trata de adquirir un control motor y conocer los objetos del mundo
que lo rodea, pero a&uacute;n no posee en su estructura cognitiva s&iacute;mbolos de estos objetos.
Despu&eacute;s, en el periodo pre-operacional, que es la etapa de los dos a los siete a&ntilde;os, el
ni&ntilde;o
adquiriere
habilidades
verbales
y
empieza
a
elaborar
s&iacute;mbolos
o
representaciones de los objetos que ya puede nombrar, pero en sus razonamientos no
conoce con firmeza las operaciones l&oacute;gicas.
Es en la etapa de las operaciones concretas, de los siete a los doce a&ntilde;os, cuando
el ni&ntilde;o tiene la capacidad de manejar conceptos abstractos como los n&uacute;meros y de
establecer relaciones entre ellos. Es en la etapa de los doce a los quince a&ntilde;os (edades
que se pueden adelantar por la influencia de la escolarizaci&oacute;n), que el individuo
desarrolla la etapa operacional formal, que seg&uacute;n Piaget, no toda la poblaci&oacute;n llega a
este nivel, en este estadio el sujeto opera con l&oacute;gica y sistem&aacute;ticamente con s&iacute;mbolos
abstractos, sin una conexi&oacute;n directa con los objetos del mundo f&iacute;sico.
Las etapas del desarrollo deben servir, para orientar al educador en las
estrategias a utilizar para que ocurra la adaptaci&oacute;n del individuo con su estructura
cognoscitiva. Para Piaget, es que resulta indispensable comprender la formaci&oacute;n de
los mecanismos mentales en el ni&ntilde;o para conocer su naturaleza y funcionamiento en
el adulto. La &uacute;nica interpretaci&oacute;n valida es la gen&eacute;tica como parte del an&aacute;lisis de su
desarrollo. En base a lo planteado en p&aacute;rrafos anteriores, es evidente la importancia
de esta teor&iacute;a de aprendizaje para este trabajo de investigaci&oacute;n, ya que el pensamiento
formal es una condici&oacute;n necesaria para acceder al conocimiento cient&iacute;fico; tambi&eacute;n
orienta al educador en las estrategias a utilizar para que ocurra la adaptaci&oacute;n del
individuo con su estructura cognoscitiva.
Teor&iacute;a del Aprendizaje y Desarrollo de Vygotsky
De acuerdo a lo se&ntilde;alado por Vygotsky, la educaci&oacute;n es un hecho consustancial
al desarrollo humano y el proceso de desarrollo no coincide con el de aprendizaje, ni
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le precede, sino que sigue al de aprendizaje, que crea una zona de desarrollo
potencial. Vygotsky define la zona de desarrollo potencial como la distancia entre el
nivel de desarrollo real, determinado por la resoluci&oacute;n de un problema sin ayuda, y el
nivel de desarrollo potencial, determinado por la resoluci&oacute;n de un problema bajo la
gu&iacute;a de un adulto, o en colaboraci&oacute;n con sus compa&ntilde;eros m&aacute;s competentes.
Es decir, el desarrollo potencial abarca un &aacute;rea que va desde la capacidad de
actividad independiente del sujeto hasta su capacidad de actividad guiada o imitativa.
Para Vygotsky, el aprendizaje es una forma de apropiaci&oacute;n de la herencia cultural
disponible, no es solo un proceso individual de asimilaci&oacute;n. La interacci&oacute;n social es
el origen y el motor del aprendizaje. El aprendizaje depende de la existencia anterior
de estructuras m&aacute;s complejas en las que se integran los nuevos elementos, pero estas
estructuras son antes sociales que individuales.
En el mismo orden de ideas, Vygotsky (1988), se&ntilde;ala: &quot;todas las concepciones
corrientes de la relaci&oacute;n entre desarrollo y aprendizaje en los ni&ntilde;os pueden reducirse a
la suposici&oacute;n de que los procesos del desarrollo son independientes del aprendizaje”.
Esta aproximaci&oacute;n se basa en la premisa de que el aprendizaje va siempre a remolque
del desarrollo, y que &eacute;ste avanza m&aacute;s r&aacute;pido que el aprendizaje. El desarrollo o
maduraci&oacute;n debe considerarse como una condici&oacute;n previa del aprendizaje, pero
nunca como un resultado del mismo. Asegura tambi&eacute;n el autor que:
El desarrollo se basa en dos procesos inherentemente distintos pero
relacionados entre s&iacute;, que se influyen mutuamente. Por un lado est&aacute; la maduraci&oacute;n,
que depende directamente del desarrollo del sistema nervioso; por el otro, el
aprendizaje, que, a su vez, es tambi&eacute;n un proceso evolutivo...el proceso de
maduraci&oacute;n prepara y posibilita un proceso espec&iacute;fico de aprendizaje...el proceso de
aprendizaje estimula y hace avanzar el proceso de maduraci&oacute;n. (Vygotsky, 1988, p.
73).
En este sentido se pone de manifiesto una relaci&oacute;n donde ambos se influyen
mutuamente. Esta concepci&oacute;n se basa en el constructo te&oacute;rico de Zona de Desarrollo
Pr&oacute;ximo (ZDP). En su teor&iacute;a, el autor postula la existencia de dos niveles evolutivos:
un primer nivel lo denomina Nivel Evolutivo Real, &quot;es decir, el nivel de desarrollo de
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las funciones mentales de un ni&ntilde;o, que resulta de ciertos ciclos evolutivos llevados a
cabo&quot;. Es el nivel generalmente investigado cuando se mide, mediante test, el nivel
mental de los ni&ntilde;os. Se parte del supuesto de que &uacute;nicamente aquellas actividades que
ellos pueden realizar por s&iacute; solos, son indicadores de las capacidades mentales.
El segundo nivel evolutivo se expresa ante un problema que el ni&ntilde;o no puede
solucionar por s&iacute; solo, pero que es capaz de resolver con ayuda de un adulto o un
compa&ntilde;ero m&aacute;s capaz. Por ejemplo, si el maestro inicia la soluci&oacute;n y el ni&ntilde;o la
completa, o si resuelve el problema en colaboraci&oacute;n con otros compa&ntilde;eros. Esta
conducta del ni&ntilde;o no era considerada indicativa de su desarrollo mental. Ni siquiera
los educadores m&aacute;s prestigiosos se plantearon la posibilidad de que aquello que los
ni&ntilde;os hacen con ayuda de otro, puede ser en cierto sentido, a&uacute;n m&aacute;s significativo de
su desarrollo mental que lo que pueden hacer por s&iacute; solos.
El estudio del desarrollo cognitivo representa un gran aporte a la educaci&oacute;n,
dado que permite conocer las capacidades y restricciones de los ni&ntilde;os en cada edad; y
por ende, graduar la instrucci&oacute;n a las capacidades cognitivas del alumno, haciendo
m&aacute;s efectivo el proceso de aprendizaje. De este modo, dichos factores han conducido
a que sea posible planear las situaciones de instrucci&oacute;n con mayor eficacia, tanto en
cuanto a la organizaci&oacute;n de los contenidos program&aacute;ticos como en cuanto a tomar en
cuenta las caracter&iacute;sticas del sujeto que aprende.
BASES LEGALES
Para ubicar el objeto de estudio dentro del contexto legal es necesario
mencionar algunas normas reglamentarias por los que se rige la Educaci&oacute;n
Venezolana actual, y que sirven de basamento a la presente investigaci&oacute;n. El
Reglamento General de la Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n. Decreto N&deg; 313. En Gaceta
Oficial N&deg; 36.787 (Reforma) del 16/11/199; en su art&iacute;culo N&deg; 5 indica lo siguiente.
Los docentes que se desempe&ntilde;en en los niveles de educaci&oacute;n b&aacute;sica y
media diversificada y profesional y en las modalidades del sistema
educativo, estar&aacute;n obligados a ense&ntilde;ar a sus alumnos el uso de las
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diversas t&eacute;cnicas pedag&oacute;gicas de aprendizaje y de investigaci&oacute;n que
determine el Ministerio de Educaci&oacute;n, Cultura y Deportes.
Mientras que la Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela
Publicada enGaceta Oficial, N&ordm; 36860 del 30 de Diciembre de 1999 establece; para la
Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n en su Cap&iacute;tulo VI. Sobre los Derechos Culturales y
Educativos, en su art&iacute;culo 102, “La educaci&oacute;n es un derecho humano y un deber
social fundamental, es democr&aacute;tica, gratuita y obligatoria…”. (p.26).
As&iacute; mismo, en su art&iacute;culo 103, menciona que “Toda persona tiene derecho a
una educaci&oacute;n integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y
oportunidades, sin m&aacute;s limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocaci&oacute;n y
aspiraciones...”. (p.26). Es importante para todo ente ejecutor de sistema educativo;
tener presente lo que delinea la ley, para llevar a cabo una buena labor como
formador de formadores, teniendo presente que el sistema educativo es uno de los
pilares fundamentales; para impulsar un pa&iacute;s productivo a nivel nacional. De igual
manera, La Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria
bajo el N&deg; 5.929 en fecha 15 de Agosto de 2009 en su Cap&iacute;tulo VI sobre el
Financiamiento de la Educaci&oacute;n, establece en su art&iacute;culo 50 que:
El Estado garantizar&aacute; una inversi&oacute;n prioritaria de crecimiento progresivo
anual para la educaci&oacute;n. Esta inversi&oacute;n estar&aacute; orientada hacia la
construcci&oacute;n, ampliaci&oacute;n, rehabilitaci&oacute;n, equipamiento, mantenimiento y
sostenimiento de edificaciones escolares… as&iacute; como la dotaci&oacute;n de
servicios, equipos, herramientas, maquinarias, insumos, programas
telem&aacute;ticos y otras necesidades derivadas de las innovaciones culturales
y educativas. Los servicios, equipos e insumos referidos, incluyen los
vinculados con los programas de salud integral, deporte, recreaci&oacute;n y
cultura del sistema educativo. (p.6).
La misma Ley org&aacute;nica de educaci&oacute;n en su cap&iacute;tulo I de la educaci&oacute;n, en el
art&iacute;culo 14, establece:
La educaci&oacute;n es un derecho humano y un deber social fundamental
concebida como un proceso de formaci&oacute;n integral, gratuita, laica,
inclusiva y de calidad, permanente, continua e interactiva, promueve la
construcci&oacute;n social del conocimiento, la valoraci&oacute;n &eacute;tica y social del
trabajo, y la integralidad y preeminencia de los derechos humanos, la
formaci&oacute;n de nuevos republicanos y republicanas para la participaci&oacute;n
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activa, consciente y solidaria en los procesos de transformaci&oacute;n
individual y social…(p. 16)
Por su parte, la Ley Org&aacute;nica para la Protecci&oacute;n del Ni&ntilde;o y del Adolescente
(LOPNA), Publicada en la Gaceta Oficial N&deg; 5. 266 Extraordinaria de fecha 2 de
octubre del a&ntilde;o 1998en su Art&iacute;culo 53, Par&aacute;grafo Primero, menciona:
El Estado debe crear y sostener escuelas, planteles e institutos oficiales
de educaci&oacute;n, de car&aacute;cter gratuito, que cuenten con los espacios f&iacute;sicos,
instalaciones y recursos pedag&oacute;gicos para brindar una educaci&oacute;n integral
de la m&aacute;s alta calidad. En consecuencia, debe garantizar un presupuesto
suficiente para tal fin. (p. 10).
De igual forma en su Art&iacute;culo 55, menciona:
Derecho a Participar en el Proceso de Educaci&oacute;n. Todos los ni&ntilde;os y
adolescentes tienen el derecho a ser informados y a participar activamente
en su proceso educativo El mismo derecho tienen los padres,
representantes o responsables en relaci&oacute;n al proceso educativo… (p. 10).
As&iacute; mismo, El Reglamento para el Ejercicio de la Profesi&oacute;n Docente, publicado en
Gaceta Oficial Extraordinaria N&deg; 5.496 de fecha 31 de Octubre de 2000, en su T&iacute;tulo
II Del Ejercicio de la Profesi&oacute;n Docente,Cap&iacute;tulo I Art&iacute;culo 6 menciona entre los
Deberes del Personal Docente: “Cumplir con eficacia las exigencias t&eacute;cnicas relativas
a los procesos de planeamiento, programaci&oacute;n, direcci&oacute;n de las actividades de
aprendizaje, evaluaci&oacute;n y dem&aacute;s aspectos de la ense&ntilde;anza-aprendizaje”; en otro
par&aacute;grafo del mismo art&iacute;culo tambi&eacute;n dicta:
“Cumplir las actividades docentes conforme a los planes de estudios y
desarrollar la totalidad de los objetivos, contenidos y actividades,
establecidos en los programas oficiales de acuerdo, con las previsiones
de las autoridades competentes, dentro del calendario escolar y de su
horario de trabajo, conforme a las disposiciones legales vigentes”. (p. 2)
Sobre la base de lo antes expuesto, los basamentos legales citados coinciden al
establecer la participaci&oacute;n protag&oacute;nica del rol del docente y la formaci&oacute;n de un sujeto
cr&iacute;tico, reflexivo y capaz de relacionar los conocimientos adquiridos en el aula de
clases con su vida cotidiana; a manera de plantearse soluciones a los problemas que
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se presentan a diario y darle sentido pr&aacute;ctico a los conocimientos adquiridos;
generando as&iacute;, un individuo de formaci&oacute;n integral, que puede ser un ente impulsador
de este pa&iacute;s.
Estrategias
D&iacute;az Barriga, Frida (2002), dice que la estrategia &quot; es la ciencia que investiga y
expone los hechos relativos a la evoluci&oacute;n en el espacio y en el tiempo de los seres
humanos y sus actividades colectivas y las relaciones psicof&iacute;sica de casualidades, que
entre ellos, existen seg&uacute;n, los valores de cada &eacute;poca&quot;.
1.1 Estrategias Pedag&oacute;gicas.
Son consideradas como un conjunto de actividades, t&eacute;cnicas y medios que se
planifican de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y a los objetivos que se
quieren alcanzar. Al respecto la Universidad de Antioquia, explica que “son aquellas
acciones que realiza el maestro con el prop&oacute;sito de facilitar la formaci&oacute;n y el
aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes”. Por su parte, Farmer y Wolff,
(1991), se&ntilde;alan que “son procedimientos que el agente de ense&ntilde;anza utiliza en forma
reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los
alumnos”. (Citado por D&iacute;az y Hern&aacute;ndez, 2002, p. 141). De acuerdo a lo expuesto
anteriormente, se puede decir que es necesario que el docente posea una gama de
estrategias que pueda utilizar con sus estudiantes, ya que las estrategias de ense&ntilde;anza
son medios o recursos para prestar la ayuda pedag&oacute;gica.
Cabe destacar que D&iacute;az y Hern&aacute;ndez (2002), consideran necesario que el docente
tome en cuenta cinco aspectos esenciales para considerar que tipo de estrategia es la
indicada para utilizarse en ciertos momentos de la ense&ntilde;anza, los cuales son:
•
Considerar las caracter&iacute;sticas generales de los estudiantes, como lo es el nivel
de desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, entre
otros.
•
Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en
particular, que se va a abordar.
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•
La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y
pedag&oacute;gicas que debe realizar el estudiante para conseguirla.
•
Vigilar constantemente el proceso de ense&ntilde;anza (de las estrategias de
ense&ntilde;anza empleadas previamente, si es el caso), as&iacute; como del progreso y
aprendizaje de los estudiantes.
•
Determinar el contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya
compartido) creado con los educandos hasta ese momentos, si es el caso.
Cada uno de estos factores y su posible interacci&oacute;n constituyen un importante
argumento para decidir por qu&eacute; utilizar alguna estrategia y de qu&eacute; modo hacer uso de
ella. Los factores mencionados tambi&eacute;n son elementos importantes para lograr el
ajuste de la ayuda pedag&oacute;gica; sin embargo, queda de parte del docente la toma de
decisiones para utilizar las estrategias de la mejor manera posible. Sin la
consideraci&oacute;n de estos factores, el uso y posibilidades de las estrategias de ense&ntilde;anza
se ver&iacute;an seriamente disminuidos, perdiendo su efecto e impacto en los procesos de
ense&ntilde;anza y aprendizaje.
En concordancia con lo expuesto anteriormente, en la presente investigaci&oacute;n las
estrategias son utilizadas para propiciar en el estudiante un aprendizaje significativo.
Adem&aacute;s para lograr este objetivo, es fundamental que el docente motive y capte la
atenci&oacute;n de los estudiantes desde el inicio de la clase; es por ello que en la
planificaci&oacute;n diaria se propone actividades de inicio, desarrollo y cierre; para captar
y mantener el inter&eacute;s y la motivaci&oacute;n del estudiante durante la clase para comprender
el tema de nomenclatura, y as&iacute; lograr que estos alcancen un aprendizaje significativo.
1.2 Estrategias De Ense&ntilde;anza
D&iacute;az y Hern&aacute;ndez (2010), define como estrategias de ense&ntilde;anza; “Son recursos
que el docente puede utilizar, para prestar ayuda ajustada ante diversas situaciones;
su uso debe realizarse de forma heur&iacute;stica, flexible y reflexiva” (p. 116 – 117). Los
instructores efectivos saben que el m&eacute;todo de instrucci&oacute;n usado afecta al aprendizaje,
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de modo que aplican principios obtenidos del estudio del aprendizaje, la motivaci&oacute;n,
el desarrollo y la ense&ntilde;anza para confeccionar el enfoque de la situaci&oacute;n.
Doyle (1992), argumente que los procesos est&aacute;n metidos fundamentalmente en
cuestiones del curriculum; debido a ello sugiere que la ense&ntilde;anza es vista mejor como
“promulgaci&oacute;n del curriculum” o la s&iacute;ntesis del contenido curriculum, procesos
pedag&oacute;gicos y manejo del sal&oacute;n de clases. (Mencionado por Good T., 1995, p. 5). De
lo que se dice que b&aacute;sicamente los docentes en su mayor&iacute;a; desde hace mucho tiempo
y hoy d&iacute;a solo se enfocan en cumplir con un contenido program&aacute;tico sin tomar en
cuenta las necesidades del estudiantes, las cuales son generadas por su entorno tanto
escolar como social.
Ense&ntilde;ar bien es dif&iacute;cil; la mejor ense&ntilde;anza se adapta a la situaci&oacute;n, incluyendo los
prop&oacute;sitos y objetivos instruccionales, los estudiantes y la materia. El desarrollo de
esta clase de pericia toma tiempo, aunque los investigadores est&aacute;n comenzando a
aprender m&aacute;s respecto a ello. (Mencionado por Good, 1995, p. 269). Por lo que es
imperativo resaltar para que este proceso funcione de forma id&oacute;nea se requiere de un
buen conocimiento y manejo de los elementos involucrados en dicho proceso; con
dominio de contenidos, de caracter&iacute;sticas del desarrollo id&oacute;neo de los estudiantes y de
los objetivos perseguidos para la construcci&oacute;n de nuevos conocimientos. Seg&uacute;n
Barriga A, F. y Hern&aacute;ndez R, G. (2010), algunas de las estrategias de ense&ntilde;anza
(did&aacute;cticas) que el docente puede emplear con la intenci&oacute;n de facilitar el aprendizaje
significativo de los estudiantes son las siguientes:
Objetivos o prop&oacute;sitos de aprendizaje
El planteamiento de los objetivos perseguidos a trav&eacute;s de ciertos contenidos;
permite establecer condiciones, tipo de actividad y forma de evaluaci&oacute;n del
aprendizaje del estudiante. Generando expectativas apropiadas en los estudiantes.
Resumen
Las s&iacute;ntesis de la informaci&oacute;n relevante de un discurso oral o escrito de
contenidos; donde se enfatizan los conceptos clave, principios, t&eacute;rminos y argumento
central.
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Organizador previo
Es la informaci&oacute;n de tipo introductorio y contextual. La cual genera un puente
cognitivo entre la informaci&oacute;n nueva y la previa.
Ilustraciones
La representaci&oacute;n visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teor&iacute;a o
tema espec&iacute;fico; a trav&eacute;s de fotograf&iacute;as, dibujos, esquemas, gr&aacute;ficas, dramatizaciones.
Generan mayor captaci&oacute;n de contenidos.
Analog&iacute;as
Son proposici&oacute;n que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es
semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo).
Preguntas intercaladas
Son preguntas dirigidas que se realizan que insertadas en la situaci&oacute;n de ense&ntilde;anza
o en un texto. Mantienen la atenci&oacute;n y favorecen la pr&aacute;ctica, la retenci&oacute;n y la
obtenci&oacute;n de informaci&oacute;n relevante.
Pistas tipogr&aacute;ficas y discursivas
Se&ntilde;alamientos que se hacen en un texto o en la situaci&oacute;n de ense&ntilde;anza para enfatizar
y organizar elementos relevantes del contenido por aprender. Es decir acotaciones
que se les hacen a los estudiantes para resaltar el contenido base por repasar o
aprender.
Esquemas visuales
Son representaci&oacute;n gr&aacute;fica de esquemas de conocimiento, indican conceptos,
proposiciones y explicaciones, Ej.: mapas conceptuales, mapas mentales, redes
sem&aacute;nticas, cuadros sin&oacute;pticos, mentefactos.
M&eacute;todos
Aprendizaje basado en problemas, ponencias, interrogatorios.
Vislumbrando lo antes expuesto y en forma resumida podemos decir, que a trav&eacute;s
de un esquema de trabajo educativo elaborado por el docente; siguen estas estrategias
de ense&ntilde;anza antes descritas, podr&aacute;n los educadores emplear de forma m&aacute;s
productiva los recursos did&aacute;cticos para facilitar en sus educandos la construcci&oacute;n de
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nuevos conocimiento en su formaci&oacute;n educativa de forma practica la relaci&oacute;n de lo
previo con lo nuevo. Ya que en su organizaci&oacute;n estratega su punta de lanza; es la
estructuraci&oacute;n organizada de su trabajo.
Ense&ntilde;anza para la comprensi&oacute;n, apreciaci&oacute;n y aplicaci&oacute;n del conocimiento
La idea de la ense&ntilde;anza para la comprensi&oacute;n y fijaci&oacute;n del conocimiento; implica
ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades estimulando sus destrezas, para
construir los conocimientos; relacionando los contenidos nuevos con el conocimiento
existente en formas que les permitan valorar las conexiones y tener acceso al
conocimiento en el momento que lo requiera para dar soluciones a planteamientos o
situaciones. El enfoque de los sistemas para el dise&ntilde;o instruccional, es &uacute;til pero
limitado por el hecho de que las mejores formas de ense&ntilde;ar algo, raras vez son obvias
y deben ser establecidas por medio de la experimentaci&oacute;n. Mas sin embargo los
recursos did&aacute;cticos son variados y de gran utilidad en este proceso de ense&ntilde;anza.
Recursos Did&aacute;cticos
Grisolia, M. (2009), expone “Los recursos did&aacute;cticos son todos aquellos
medios empleados por el docente, para apoyar, complementar, acompa&ntilde;ar o evaluar
el proceso educativo que dirige u orienta”. (Mencionado por Kalkanis, 2009, p. 78).
Lo permite abarcar una ampl&iacute;sima variedad de t&eacute;cnicas desde el uso del marcador
y el pizarr&oacute;n hasta la computadora e internet. Existe una gran variedad de estos
recursos que pueden ser empleados como estrategias de ense&ntilde;anza, sin embargo
solamente se nombraran alguno de ellos como; los mapas conceptuales, analog&iacute;as,
videos y juegos did&aacute;cticos.
Los mapas conceptuales
Permiten organizar de una manera coherente a los conceptos, su estructura
organizacional se produce mediante relaciones significativas entre los conceptos en
forma de proposiciones, estas a su vez constan de dos o m&aacute;s t&eacute;rminos conceptuales
unidos por palabras enlaces que sirven para formar una unidad sem&aacute;ntica. Adem&aacute;s los
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conceptos se sit&uacute;an en una elipse o recuadro, los conceptos relacionados se unen por
l&iacute;neas y el sentido de la relaci&oacute;n se aclara con las palabras enlaces, que se escriben en
min&uacute;scula junto a las l&iacute;neas de uni&oacute;n.
Hay que tener en cuenta que algunos conceptos son abarcados bajo otros
conceptos m&aacute;s amplios, m&aacute;s inclusivos, por lo tanto deben ser jer&aacute;rquicos; es decir,
los conceptos m&aacute;s generales deben situarse en la parte superior del mapa, y los
conceptos menos inclusivos, en la parte inferior. Los mapas conceptuales les permiten
a los profesores y alumnos intercambiar sus puntos de vista sobre la validez de un
v&iacute;nculo proposicional determinado para finalmente proporcionar un resumen
esquem&aacute;tico de todo lo que se ha aprendido.
Los mapas conceptuales son herramientas &uacute;tiles para ayudar a los estudiantes a
aprender acerca de la estructura del conocimiento y los procesos de construcci&oacute;n de
pensamiento. Este puede servir como punto de partida de cualquier concepci&oacute;n de
concepto que la persona pueda tener concerniente a la estructura del conocimiento, es
decir, sirve para descubrir los preconceptos de los estudiantes y cuando se llegue al
final del proceso servir&aacute; para clarificar relaciones entre nuevos y antiguos
conocimientos.
Las Analog&iacute;as
Puede definirse como una comparaci&oacute;n intencionada que engendra una serie de
proposiciones que indica que el objeto o evento (generalmente desconocido) es
semejante a otro (generalmente conocido). (Curtis y Reigeluth, 1984; Glynn, 1990).
(Citado por D&iacute;az y Hern&aacute;ndez, 2010, p.129).
Mediante la analog&iacute;a se ponen en relaci&oacute;n los conocimientos previos y los
conocimientos nuevos que el docente introducir&aacute; a la clase. Las analog&iacute;as deben
servir para comparar, evidenciar, aprender, representar y explicar alg&uacute;n objeto,
fen&oacute;meno o suceso. En las escuelas es bastante frecuente que los docentes recurren a
las analog&iacute;as para facilitar la comprensi&oacute;n de los contenidos que imparten tales como;
&quot;se acuerdan cuando estudiamos, &quot;voy a darte un ejemplo similar&quot;, &quot;pues aqu&iacute; ocurre
algo similar&quot;. Son expresiones que se escuchan casi a diario en las aulas, solo que en
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la mayor&iacute;a de los casos su utilizaci&oacute;n obedece, como en la vida cotidiana, a la
espontaneidad: no hay una aplicaci&oacute;n conscientemente planificada de la analog&iacute;a
como recurso valioso para aprender, que devele al estudiante la utilidad de la misma y
sus verdaderos alcances.
En las analog&iacute;as se deben incluir de forma expl&iacute;cita tanto las relaciones comunes
que mantiene con el dominio objetivo como las diferencias entre ambos, para esto el
docente debe de ser muy &aacute;gil y creativo porque le permitir&aacute; mostrarle al estudiante la
relaci&oacute;n existente entre el conocimiento cient&iacute;fico y la cotidianidad. El razonamiento
anal&oacute;gico como proceso de aprendizaje es un &quot;bot&oacute;n de muestra&quot; de la aplicaci&oacute;n de
los contenidos de la psicolog&iacute;a del pensamiento al campo de la psicolog&iacute;a aplicada, y
adem&aacute;s es un tema que introduce el contenido de la pr&aacute;ctica voluntaria.
En el &aacute;mbito del aprendizaje puede contribuir a facilitar la recuperaci&oacute;n de
an&aacute;logos relevantes. Por otra parte, es muy aconsejable el uso de varios an&aacute;logos y
diagramas representacionales para favorecer la transferencia. De igual manera, el
nivel de conocimiento de los sujetos tambi&eacute;n determinar&aacute; la comprensi&oacute;n de la
analog&iacute;a; convirti&eacute;ndose de esta forma, un recurso de gran utilidad como estrategia
de ense&ntilde;anza contribuyendo a un aprendizaje de mayor efectividad.
Los videos
El uso del v&iacute;deo, desarrolla muchos aspectos novedosos en el trabajo creativo de
profesores ya que puede ser utilizado en los diferentes momentos de la clase
(presentaci&oacute;n de los nuevos contenidos, ejercitaci&oacute;n, consolidaci&oacute;n, aplicaci&oacute;n y
evaluaci&oacute;n de los conocimientos), adem&aacute;s influye en las formas de presentaci&oacute;n de la
informaci&oacute;n cient&iacute;fica en la clase. En el proceso de ense&ntilde;anza y aprendizaje el uso de
videos no ocasiona grandes dificultades ya que las caracter&iacute;sticas de observaci&oacute;n del
v&iacute;deo est&aacute;n muy cercanas a las condiciones de lectura de un texto: la grabaci&oacute;n se
puede congelar o detener con la ayuda de la pausa, repetir la presentaci&oacute;n de un
fragmento determinado o de la cinta completa (ir y volver), hacer una pausa en la
presentaci&oacute;n para realizar alg&uacute;n ejercicio o aclaraci&oacute;n complementaria o simplemente
tomar notas en la libreta.
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Dentro de las ventajas que el uso del video proporciona puedo nombrar las
siguientes:
• Garantizar una participaci&oacute;n activa del estudiante
• Crean las condiciones para el paso de lo sencillo a lo complejo, de lo concreto a
lo abstracto.
• Propician la determinaci&oacute;n de lo fundamental en el contenido de ense&ntilde;anza.
• Propician el realismo (autenticidad, certeza).
• Crean la posibilidad de la base orientadora de los estudiantes en el tr&aacute;nsito del
estudio de la teor&iacute;a al dominio en la pr&aacute;ctica de los h&aacute;bitos y habilidades.
• Contribuyen a la concentraci&oacute;n de la informaci&oacute;n y al incremento del ritmo de
ense&ntilde;anza.
Juegos Did&aacute;cticos
Todo proceso educativo y productivo se apoya en diferentes medios b&aacute;sicos o
estrategias para cumplir con su prop&oacute;sito de formaci&oacute;n educativa y los juegos son un
instrumento especial. El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos
nosotros hemos aprendido a relacionarnos con nuestro &aacute;mbito familiar, material,
social y cultural a trav&eacute;s del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, vers&aacute;til
y ambivalente que implica una dif&iacute;cil categorizaci&oacute;n. Etimol&oacute;gicamente, los
investigadores refieren que la palabra juego procede de dos vocablos en lat&iacute;n: &quot;iocum
y ludus-ludere&quot; ambos hacen referencia a broma, diversi&oacute;n, chiste, y se suelen usar
indistintamente junto con la expresi&oacute;n actividad l&uacute;dica.
Car&aacute;cter
El juego tiene car&aacute;cter universal, es decir, que las personas de todas las culturas
han jugado siempre. Muchos juegos se repiten en la mayor&iacute;a de las sociedades; est&aacute;
presente en la historia de la humanidad a pesar de las dificultades en algunas &eacute;pocas
para jugar, como en las primeras sociedades industriales. Evoluciona seg&uacute;n la edad de
los jugadores y posee unas caracter&iacute;sticas diferentes en funci&oacute;n de la cultura en que se
estudie.
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El juego y las capacidades de pensamiento y creatividad
• Estimular la capacidad para razonar, estimular el pensamiento reflexivo y el
representativo.
• Crear fuentes de desarrollo potencial, es decir, aquello que puede llegar a ser.
• Ampliar la memoria y la atenci&oacute;n gracias a los est&iacute;mulos que se generan.
• Fomentar el descentramiento del pensamiento.
• Desarrollar la imaginaci&oacute;n y la creatividad y la distinci&oacute;n entre fantas&iacute;arealidad.
• Potenciar el desarrollo del lenguaje y del pensamiento abstracto.
Cabe destacar los elementos que se deben considerar para la selecci&oacute;n y el
empleo de las estrategias de ense&ntilde;anza, seg&uacute;n D&iacute;az F. y Hern&aacute;ndez G. (2010):
•
Insertar las actividades que realizaran los estudiantes, dentro de un contexto y
objetivos m&aacute;s amplios done est&aacute;n tengan sentido.
•
Fomentar la participaci&oacute;n e involucramiento de los alumnos en las diversas
actividades y tareas.
•
Realizar, siempre que se posible, ajustes y modificaciones en la programaci&oacute;n
m&aacute;s amplia (de temas, unidades, entre otros) y sobre la marcha, partiendo
siempre de la observaci&oacute;n del nivel de actuaci&oacute;n que muestren los alumnos en
el manejo de las tareas y/o de los contenidos por aprender.
•
Hacer un uso expl&iacute;cito y claro del lenguaje, con la intenci&oacute;n de promover la
situaci&oacute;n necesaria de intersubjetividad (entre docente y alumnos), as&iacute; como la
compartici&oacute;n y negociaci&oacute;n de significados en el sentido esperado, procurar
con ello evitar rupturas e incomprensiones en la ense&ntilde;anza
•
Establecer constantemente relaciones explicitas y constantes entre lo que los
alumnos ya saben (sus conocimientos previos) y los nuevos contenidos de
aprendizaje.
•
Promover como fin &uacute;ltimo el uso aut&oacute;nomo y autorregulado de los contenidos
por parte de los alumnos.
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•
Hacer uso del lenguaje para recontextualizar y reconceptualizar la experiencia
pedag&oacute;gica.
•
Se considera fundamental la interacci&oacute;n entre alumnos, como otro recurso
valioso para crear ZDP.
Estilos de aprendizaje del estudiante
Este es el segundo aspecto que un docente debe manejar para poder preparar una
clase, ya que le servir&aacute; para tener una imagen de los posibles estudiantes que se
encontrar&aacute; en un sal&oacute;n de clase. Y as&iacute; como el modelo pedag&oacute;gico constructivista ha
ido surgiendo, entonces los investigadores han encontrado que los estudiantes son
muy diversos y a su vez ellos tienen gran variedad de sistema de representaci&oacute;n.
Por lo tanto, es necesario que un docente se percate de los estudiantes que posee,
pero &iquest;cu&aacute;les son los tipos de estudiantes que existen?, y &iquest;cu&aacute;les son los sistemas de
representaci&oacute;n que puede encontrar un docente?
Seg&uacute;n los educadores Brown, Douglas y McDonough (1980), han deducido que
los estudiantes se pueden clasificar en cinco categor&iacute;as. (Citados en Ibieta, 1990,
p.48).
1.- Alumnos esencialistas y de relleno.
De este tipo de estudiantes, como lo son los esencialistas; se conoce que son
aquellos que recortan los aspectos importantes de una materia, rest&aacute;ndole importancia
a los detalles y, los de relleno se hacen lo contrario, es decir agregan materia para
destacar detalles que se pueden olvidar.
2.- Alumnos tolerantes e intolerantes a la ambig&uuml;edad.
Los j&oacute;venes estudiantes conocidos como tolerante; son aquellos que tiene la
mente abierta y acepta, se reserva en sus juicios, mientras que los intolerantes
rechazan ideas o materias que no se adaptan dentro de sus comportamientos mentales.
3.- Alumnos categorizadores amplios y finos.
De estos estudiantes denominados categorizadores amplios se deduce que son
individuos que tienden a aceptar varios temas en una categor&iacute;a e incluyen temas que
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no encajan y los categorizadores finos aceptan un rango m&aacute;s restringido pero
excluyen temas importantes.
4.- Alumnos reflexivos e impulsivos.
Los estudiantes de condici&oacute;n reflexiva suele tardarse para dar sus respuestas pero
es exacto, mientras que los impulsivos contestan r&aacute;pidamente pero tiende a
equivocarse m&aacute;s.
5.- Alumnos independientes o dependientes de campo.
Estos estudiantes independientes de campo perciben los temas relevantes, se
concentran m&aacute;s f&aacute;cilmente y los dependientes de campo perciben los temas como un
todo unificado y son m&aacute;s sociables, extrovertidos, enf&aacute;ticos y perceptivos.
Es importante y casi prioritario que el docente identifique o distinga el tipo de
estudiante que posee en su grupo de trabajo; ya que como estrategia le proveer&aacute; una
mayor efectividad en la escogencia de las actividades para adquisici&oacute;n y construcci&oacute;n
del conocimiento de contenidos espec&iacute;ficos. Por otra parte tambi&eacute;n se recomienda
conocer y manejas los sistemas de representaci&oacute;n o aprendizaje que pueden adoptar
los j&oacute;venes; b&aacute;sicamente referidos a sus sentidos de captaci&oacute;n. Dichos sistemas se
mencionan a continuaci&oacute;n:
•
Sistema de representaci&oacute;n visual.
Cuando se piensa en im&aacute;genes se puede traer a la mente mucha informaci&oacute;n,
por eso los estudiantes que utilizan este sistema tiene m&aacute;s facilidad para absorber
grandes cantidades de informaci&oacute;n con rapidez, estos aprenden mejor cuando leen o
ven la informaci&oacute;n de alguna manera.
•
Sistema de representaci&oacute;n auditivo.
Los que utilizan este sistema necesitan escuchar su grabaci&oacute;n mental,
memorizan de forma auditiva y aprenden cuando recibes explicaciones oralmente y
cuando pueden hablar y explicar esa informaci&oacute;n a otra persona.
•
Sistema de representaci&oacute;n kinest&eacute;sico.
Se manifiesta cuando asociamos la informaci&oacute;n a las sensaciones y
movimientos del cuerpo, el aprendizaje es lento y profundo ya que lo que se aprende
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en la memoria es muy dif&iacute;cil de olvidar y aprenden cuando realizan experimentos de
laboratorio o proyectos.
Principios psicol&oacute;gicos centrados en el aprendizaje del estudiante
Se ofrece a continuaci&oacute;n una s&iacute;ntesis de los principios derivados de la Psicolog&iacute;a de
la educaci&oacute;n relacionada con los postulados del que permite entender al profesorado
como aprenden los estudiantes. De acuerdo con McCombs y Vakilli (2005), el dise&ntilde;o
de experiencias o ambiente educativo en el aprendizaje del estudiante debe integrar
una doble perspectiva:
•
La persona que aprende: sus experiencias, perspectivas, intereses,
necesidades, conocimientos previos, enfoques y estilos.
•
Los procesos de aprendizaje mismos: el conocimiento disponible acerca de
c&oacute;mo aprende la gente de las pr&aacute;cticas de ense&ntilde;anza m&aacute;s efectivas para
promover los altos niveles de motivaci&oacute;n, aprendizaje y desempe&ntilde;o para todos
los aprendices.
Debido a esto la Asociaci&oacute;n Psicolog&iacute;a Americana (APA), se dio la tarea de
integrar la investigaci&oacute;n y la teorizaci&oacute;n proviene de la psicolog&iacute;a de la educaci&oacute;n.
Para establecer los principios que proporcionaron un marco de referencia para las
reformas curriculares y el redise&ntilde;o de los procesos educativos. De lo que encuentran
que los principios m&aacute;s valiosos son aquellos que se vinculan con cuatro dominios,
que permiten entender e intervenir en el aprendizaje en contexto escolares; tales
como: factores cognitivos y metacognitivos; motivacionales y afectivos; del
desarrollo y sociales y los relacionados con las diferencias individuales de los
aprendices. A manera de s&iacute;ntesis, plantean catorce principios:
Factores cognitivos y metacognitivos
•
Naturaleza del proceso de aprendizaje
El aprendizaje de contenidos complejos es m&aacute;s efectivo cuando consiste en un
proceso intencional de construcci&oacute;n de significados a partir de la informaci&oacute;n y la
experiencia.
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•
Metas del proceso de aprendizaje
El aprendiz exitoso puede crear, a lo largo del tiempo y mediante soporte y
apoyo instruccional, representaciones del conocimiento significativas y
coherentes.
•
Construcci&oacute;n del conocimiento
El aprendiz exitoso puede vincular de manera significativa la nueva
informaci&oacute;n con el conocimiento que ya posee
•
Pensamiento estrat&eacute;gico
El aprendiz exitoso puede crear y emplear un reportorio de estrategias de
pensamiento y razonamiento para alcanzar metas de aprendizaje completo
•
Pensar acerca del pensamiento
Las estrategias de alto nivel que permiten seleccionar y monitorear la
operaci&oacute;n mental facilitan el pensamiento creativo y cr&iacute;tico.
•
Contexto del aprendizaje
El aprendizaje est&aacute; influido por factores ambientales que incluyen la cultura,
la tecnolog&iacute;a y las practicas instruccionales.
Factores motivacionales y afectivos
Good, T. (1995), define que lamotivaci&oacute;n “es un contructo hipot&eacute;tico usado para
explicar el inicio, direcci&oacute;n, intensidad y persistencia de la conducta dirigida hacia un
objetivo” (p. 295). De tal manera que los factores incidentes son de relevancia; para
que dicha conducta sea dirigida de forma correcta hacia el objetivo perseguido. Seg&uacute;n
esta perspectiva se destaca lo siguiente:
•
Influencias motivacionales
y emocionales sobre el aprendizaje;
la
motivaci&oacute;n del aprendiz determina que y que tanto aprende. La motivaci&oacute;n
por aprender a su vez, est&aacute; influida por los estados emocionales, creencias,
intereses y metas, h&aacute;bitos de pensamiento, de la persona que aprende.
•
Motivaci&oacute;n intr&iacute;nseca por aprender. La creatividad del aprendiz, sus
posibilidades de desplegar pensamiento de alto nivel y su curiosidad
intr&iacute;nseca contribuyen a su motivaci&oacute;n por aprender. La motivaci&oacute;n intr&iacute;nseca
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puede estimularse mediante tareas con un nivel &oacute;ptimo de novedad y
dificultad relevantes a los intereses de la persona y que le permiten un control
y una toma de decisiones propia.
• Efectos de la motivaci&oacute;n sobre el esfuerzo. La adquisici&oacute;n de conocimientos y
habilidades complejas (competencias) requiere de un esfuerzo intensivo de
parte del aprendiz, as&iacute; como de pr&aacute;ctica guiada. Si no hay motivaci&oacute;n
intr&iacute;nseca en el estudiante, es poco probable que surja el deseo de realizar tal
esfuerzo por aprender, a menos que sea bajo coerci&oacute;n.
• Factores del desarrollo y sociales
• Influencia del desarrollo sobre el aprendizaje
Conforme los individuos se desarrollan, encuentran tanto oportunidades como
restricciones en el aprendizaje. El aprendizaje ser&aacute; m&aacute;s efectivo si se toman en
cuenta las diferencias en el desarrollo en relaci&oacute;n con diversos dominios
f&iacute;sicos, intelectuales, emocionales y sociales.
•
Influencias sociales sobre el aprendizaje
El aprendizaje est&aacute; determinado por las interacciones sociales, las relaciones
interpersonales y la comunicaci&oacute;n con los otros.
Factores relacionados con las diferencias individuales
•
Diferencias individuales en el aprendizaje
Los aprendices tienen diferentes estrategias, enfoques y capacidades para
aprender, que est&aacute;n en funci&oacute;n no solo de factores hereditarios, sino que son
resultado de su experiencia previa
•
Aprendizaje y diversidad
El aprendizaje es m&aacute;s efectivo cuando se toman en cuenta los antecedentes
ling&uuml;&iacute;sticos, culturales y sociales de los aprendices.
•
Est&aacute;ndares y evaluaci&oacute;n
El establecimiento de est&aacute;ndares de competencia que sean apropiadamente
altos y desafiantes, as&iacute; como la evaluaci&oacute;n del aprendiz u de sus progresos en
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el aprendizaje, constituye elementos integrales del proceso de aprendizaje.
Debe incluirse evaluaci&oacute;n diagnostica, de proceso y de resultados.
Did&aacute;cticas de Ense&ntilde;anza
La Qu&iacute;mica requiere, para efectividad y eficacia un esfuerzo en conseguir un
cierto grado de personalizaci&oacute;n, en funci&oacute;n de los distintos niveles de partida y los
diversos ritmos de aprendizaje del estudiante. Para ello es necesario un tratamiento de
la diversidad, concretando, en cada unidad did&aacute;ctica los contenidos de ampliaci&oacute;n as&iacute;
como actividades de refuerzo. Por otra parte hay que considerar en todo momento que
solamente deben presentarse al estudiante aquellos conocimientos que &eacute;l es capaz de
asimilar solo o con ayuda del profesor. De todas formas hay que ayudarles a
reflexionar, criticar y relacionar sus propias ideas anteriores con los nuevos
conocimientos que se incorporan y constatar si ha habido un progreso o avance
respecto a los anteriores.
Se hace indispensable el despertar el inter&eacute;s de cada estudiante por el tema objeto
de estudio, ya que la curiosidad favorece cualquier proceso de aprendizaje; si adem&aacute;s
se relaciona con su vida real facilitar&aacute; la interpretaci&oacute;n de hechos y la expresi&oacute;n de
las propias vivencias. De todas formas la presentaci&oacute;n de los contenidos debe ser
motivadora y contextualizada dentro de lo posible. Se puede utilizar para ello
interrogantes, art&iacute;culos de peri&oacute;dico, videos, etc., o relacionarla con hechos de la
realidad del momento.
As&iacute; mismo, es importante hacer un sondeo general
sobre los conocimientos
previos que a trav&eacute;s de sus vivencias, el estudiante trae consigo sobre los contenidos a
tratar lo cual le facilitar&aacute; el logro de la nueva secuencia instruccional. No obstante,
teniendo en cuenta que la aplicaci&oacute;n de un modelo pr&aacute;ctico en la ense&ntilde;anza de la
Qu&iacute;mica, debe emplear para ello elementos de la vida cotidiana fundament&aacute;ndose en
teor&iacute;as del aprendizaje que afirman que el estudiante debe partir de sus propias
experiencias, de lo que le es familiar y tenga significado para &eacute;l.
Es por ello que se considerar&aacute; importante para su implementaci&oacute;n una
metodolog&iacute;a activa, en la que el profesor ser&aacute; el elemento orientador y motivador, que
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canaliza las actividades del aprendizaje. Es de vital relevancia
la actividad
constructiva del estudiante, basado en el trabajo personal, facilit&aacute;ndose la edificaci&oacute;n
significativa de los contenidos.
Tambi&eacute;n es necesario tener presente la importancia de las estrategias pedag&oacute;gicas
en el proceso de ense&ntilde;anza y aprendizaje. Para que no se tomen como simples
t&eacute;cnicas y recetas deben apoyarse en una buena formaci&oacute;n te&oacute;rica; ya que es en la
teor&iacute;a, donde habita la creatividad necesaria para acompa&ntilde;ar la complejidad del
proceso de ense&ntilde;anza y aprendizaje. Por otra parte los especialistas e investigadores
en Did&aacute;ctica de las ciencias sostienen que es conveniente abandonar la noci&oacute;n de
m&eacute;todo de ense&ntilde;anza y cambiarla por la de “Estrategia de Aprendizaje”, ya que est&aacute;
m&aacute;s acorde con los enfoques alternativos a los m&eacute;todos tradicionales y cuya
organizaci&oacute;n debe necesariamente conducir hacia el aprendizaje significativo.
Por otra parte; es de resaltar que el dise&ntilde;o de unidades did&aacute;cticas para la ense&ntilde;anza
de las ciencias; juega un papel fundamental; ya que la preparaci&oacute;n de las clase
constituye una tarea que de hacer el docente diariamente, lo que le permite la elecci&oacute;n
de los contenidos, la organizaci&oacute;n y secuencia
de los mismos; generando mayor
posibilidad de alcanzar los objetivos planificados en las &aacute;reas experimentales como lo
es la qu&iacute;mica. (Gracias y Ca&ntilde;ales, 1995, citado por Campanario, J. y Moya, A., 1999,
p.188).
Qu&iacute;mica
Flores, J. (2007), se&ntilde;ala que “la qu&iacute;mica es una ciencia experimental que tiene como
objeto estudiar la materia en cuanto a su estructura, propiedades y transformaciones,
as&iacute; como las leyes que rigen su cambio”. (p.12). Por lo tanto la qu&iacute;mica es una ciencia
que proporciona la informaci&oacute;n necesaria y comprensible para conocer la inmensa
variedad de materiales del
medio ambiente, en funci&oacute;n de sus propiedades,
composiciones, estructuras, cambios y el uso de esos materiales.
Es importante mencionar que seg&uacute;n la composici&oacute;n de la materia y sus diferentes
estados podemos diferenciar la clasificaci&oacute;n de las sustancias; entre ellas las simples
y las compuestas, estas &uacute;ltimas representando los compuestos qu&iacute;micos org&aacute;nicos e
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inorg&aacute;nicos. Los compuestos inorg&aacute;nicos se agrupan en funciones qu&iacute;micas, que
permiten diferenciar los tipos de compuestos, estas sustancias tienen actividad
distinta, propia y espec&iacute;fica en los procesos qu&iacute;micos. Seg&uacute;n Rodr&iacute;guez, M. (2005),
los compuestos inorg&aacute;nicos se clasifican en: &oacute;xidos, &aacute;cidos, hidruros, bases o
hidruros y sales. (p. 83)
•
&Oacute;xidos: Son compuestos binarios que resultan de la uni&oacute;n de un metal o un
no metal con el ox&iacute;geno. Estos se clasifican en: b&aacute;sicos y &aacute;cidos. Los &oacute;xidos
b&aacute;sicos o met&aacute;licos son los que resultan de la combinaci&oacute;n de un metal con el
ox&iacute;geno; mientras que los &oacute;xidos &aacute;cidos o no met&aacute;licos resultan de la
combinaci&oacute;n de un no metal con el ox&iacute;geno. Ejemplo.
•
&Oacute;xido b&aacute;sico
Fe2O3
&Oacute;xido &Aacute;cido
Cl2O5
&Aacute;cidos: Es toda sustancia que contiene hidr&oacute;geno unido a otro u otros
elementos. Se clasifican en binarios y ternarios. Un &aacute;cido que contiene solo
dos elementos es un &aacute;cido binario o hidr&aacute;cido; y el que contiene tres elementos
se llama acido ternario u ox&aacute;cido. Ejemplo.
&Aacute;cido hidr&aacute;cido
HCl
&Aacute;cido Ox&aacute;cido
H2SO4
Los &aacute;cidos binarios o hidr&aacute;cidos son compuestos binarios que resultan de la uni&oacute;n
del hidr&oacute;geno con un no metal altamente electronegativo (como lo es el fl&uacute;or, cloro,
bromo, iodo, azufre, selenio y el telurio). Por su parte, los &aacute;cidos ox&aacute;cidos son
compuestos ternarios que resultan de la combinaci&oacute;n de un oxido acido con el agua.
•
Hidruros: son compuestos binarios formado por la uni&oacute;n de un &aacute;tomo de
hidrogeno y un elemento met&aacute;lico. Ejemplo:NaH
•
Bases o Hidr&oacute;xidos: Son compuestos que resultan de la uni&oacute;n de &oacute;xido b&aacute;sico
con el agua dando origen a una base constituida por un metal y el grupo
hidroxilo (OH-). Ejemplo: NaOH
•
Sales: Son compuestos que resultan de la reacci&oacute;n de un &aacute;cido con una base.
Estas se clasifican en haloideas y ox&iacute;sales. Las sales haloideas son compuestos
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binarios que resultan de la sustituci&oacute;n total de los &aacute;tomos de hidr&oacute;geno de un
&aacute;cido hidr&aacute;cido por un metal; mientras que las ox&iacute;sales son compuestos
ternarios que resultan de la sustituci&oacute;n total de los &aacute;tomos de hidr&oacute;geno de un
&aacute;cido ox&aacute;cido por un metal.
Sal Haloidea NaCl
Sal Oxisal
Na2SO4
Nomenclatura Qu&iacute;mica
La nomenclatura qu&iacute;mica; es un conjunto de normas para nombrar y formular
elementos y compuestos qu&iacute;micos. La instituci&oacute;n internacional que desde su
fundaci&oacute;n en 1911 en par&iacute;s; rige dichas reglas, se caracteriza por aut&oacute;noma est&aacute;
representada por siglas americanas IUPAC (en ingl&eacute;s); en su descripci&oacute;n de la
siguiente manera Uni&oacute;n Internacional de Qu&iacute;mica Pura y Aplicada.
Nomenclatura Qu&iacute;mica de Compuestos Inorg&aacute;nicos
Los compuestos inorg&aacute;nicos; no son m&aacute;s que la uni&oacute;n de los diferentes elemento
existentes en la naturaleza y en los cuales el elemento carbono no predomina como en
los compuestos org&aacute;nicos. Hoy en d&iacute;a se maneja tres tipos de nomenclatura I.U.PAC
que son los que nombrar la gran mayor&iacute;a de los compuestos inorg&aacute;nicos; conocidas
como: Nomenclatura tradicional (T), nomenclatura stock (St) y la nomenclatura
sistem&aacute;tica o estequiom&eacute;trica.
Cuando se emplea la nomenclatura tradicional para nombrar compuestos
qu&iacute;micos inorg&aacute;nicos; se agregan prefijos y sufijos griegos a la ra&iacute;z del nombre del
elemento seg&uacute;n sea el caso, para indicar la valencia con la que el elemento est&aacute;
trabajando en dicha combinaci&oacute;n y cuando el elemento tiene una sola valencia, no se
usan sufijo ni prefijos sino que el elemento se queda con su mismo nombre.
En otros casos como cuando el elemento tienes dos (2) valencias solo se
utilizan sufijos;
particularmente ico en la mayor valencia y oso para la menor
valencia, en el caso de los elementos que poseen tres (3) valencias, se utilizara el
prefijo hipo y terminaci&oacute;n oso para la primera valencia, el sufijo oso en la segunda
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valencia y el sufijo ico para la tercera y &uacute;ltima valencia. Cuando el elemento posee
cuatro valencias (4) se utilizaran los mismo prefijo y sufijos, de cuando tienen tres y
en ese mismo orden; pero para este caso se utilizara en la cuarta valencia el prefijo
per antes de la ra&iacute;z del nombre del elemente y el sufijo ico.
Es necesario mencionar la nomenclatura tradicional es la m&aacute;s extensa y
cuando el elemento tiene m&aacute;s de cuatro (4) valencias se usan los prefijos y sufijos
hipo-oso en primera y segunda valencia, oso en la tercera y cuarta valencia, ico para
la quinta y sexta valencia y per-ico en la s&eacute;ptima valencia. Ejemplo de compuestos
&oacute;xidos formador por elementos de una (1) valencia, dos (2) y cuatro (4) cuatro
valencias; nombrados por el sistema antes descrito.
•
Una valencia
F2O
•
Dos valencias
Fe2O2 = FeO Oxido Ferroso
Anh&iacute;drido de fl&uacute;or
Fe2O3Oxido F&eacute;rrico
•
Cuatro valencia
Cl2OAnh&iacute;drido hipocloroso
Cl2O3
Anh&iacute;drido cloroso
Cl2O5
Anh&iacute;drido cl&oacute;rico
Cl2O7
Anh&iacute;drido percl&oacute;rico
La nomenclatura Stock, es una nomenclatura m&aacute;s pr&aacute;ctica; en ella se
coloca al final del nombre del elemento la valencia con la cual se combina, en cada
caso en n&uacute;meros romanos y entre par&eacute;ntesis, dicho de otra manera se escribe el
nombre gen&eacute;rico y el espec&iacute;fico del compuesto y al final su valencia. Ejemplos.
•
Cl2O3 &Oacute;xido de cloro (III)
•
Br2O7 &Oacute;xido de bromo (VII)
La nomenclatura sistem&aacute;tica o estequiom&eacute;trica; la cual emplea prefijos num&eacute;ricos
griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes en el
compuesto; el compuesto se nombrara anteponiendo el prefijo num&eacute;rico al nombre
gen&eacute;rico del tipo de compuesto, seguido de otro prefijo num&eacute;rico unido al nombre
especifico del elemento. Ejemplos de uso de esta nomenclatura.
•
Cl2O3 Tri&oacute;xido de dicloro
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•
Br2O7 Hept&oacute;xido de bromo
•
Cl2OMon&oacute;xido de dicloro
Variables, sus dimensiones e indicadores
A continuaci&oacute;n se presentan las variables de este trabajo de investigaci&oacute;n, indicando
en cada caso la dimensi&oacute;n que las define, los indicadores que sirvieron para base de
su medici&oacute;n y por &uacute;ltimo los &iacute;tems, el instrumento y las fuentes que permitieron
llevar a cabo el objetivo asociado con la variable. Seg&uacute;n Sabino (2007), se entiende
por variable “cualquier caracter&iacute;stica o cualidad que es susceptible a asumir diferentes
valores” (p. 52).
Por otra parte; el autor antes mencionado refiere que cuando se tiene una variable
compleja integrada por diversos aspectos, esta debe ser subdividida en componentes
m&aacute;s simples y f&aacute;ciles de medir; los cuales son conocidos como dimensiones. Cuando
se desea operacionalizar una variable; seg&uacute;n Sabino, en primer lugar es necesario
conocer su definici&oacute;n te&oacute;rica y las diferentes dimensiones en la cual puede ser
subdividida. De manera que se establecen los indicadores, que permiten describir el
comportamiento de la variable. Es as&iacute; como la operacionalizaci&oacute;n de la variable
permite adicionarle un significado a la misma, describi&eacute;ndolas en t&eacute;rminos
observables y comprobables para poder identificarla, a trav&eacute;s de la caracterizaci&oacute;n
proporcionada por sus indicadores. De acuerdo a estas definiciones se presenta el
grado de operacionalizaci&oacute;n de las variables en este trabajo de grado. (Ver anexo A)
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CAP&Iacute;TULO III
MARCO METODOL&Oacute;GICO
En este contexto se contemplan la forma en que se abordara la problem&aacute;tica
planteada en este trabajo de investigaci&oacute;n; para ello se hara uso de t&eacute;cnicas y
procedimientos, de tal forma que se pueda formular y resolver lo establecido como
objeto de exploraci&oacute;n; por lo que, se hace necesario determinar los elementos o
individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio o investigaci&oacute;n tomando en
cuenta los esquemas de dise&ntilde;o.
Dise&ntilde;o de Investigaci&oacute;n
Es apropiado mencionar que, la realizaci&oacute;n de la presente investigaci&oacute;n seg&uacute;n el
contenido y la forma en que est&aacute; orientada, se apoya en un dise&ntilde;o no experimental de
campo por lo que, Arias, F. (2006), se&ntilde;ala que el mismo “consiste en la recolecci&oacute;n
de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los
hechos…” (p. 31).
Seg&uacute;n Tamayo y Tamayo (2007), expresa que el tipo de dise&ntilde;o de campo es de
Casos y lo define de la siguiente forma “Estudio exhaustivo de uno o muy pocos
objetos de investigaci&oacute;n, lo cual permite conocer de forma amplia y detallada a los
mismos…” (p.110). En la realizaci&oacute;n del presente estudio, se tom&oacute; en cuenta el
dise&ntilde;o de campo de casos, debido a que los datos se recolectar&aacute;n directamente de los
sujetos sometidos a investigaci&oacute;n; a trav&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de instrumentos de
recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n, conoci&eacute;ndose las condiciones de algunos problemas
generales del mismo.
Tipo de la Investigaci&oacute;n
Seg&uacute;n el dise&ntilde;o de investigaci&oacute;n el presente trabajo es de campo; el cual seg&uacute;n
Martins y Palella (2010), consiste en la recolecci&oacute;n de datos directamente de la
realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables. Estudia los
fen&oacute;menos sociales en su ambiente natural.
Por su parte, Sabino, C. (2007), se&ntilde;ala que:
Se basa en informaciones o datos primarios, obtenidos directamente de la
realidad (…) para cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se ha
conseguido sus datos, haciendo posible su revisi&oacute;n o modificaci&oacute;n en el
caso que surja dudas respecto a su calidad (p.94)
Es por ello que la informaci&oacute;n de los hechos es de primer orden ; ya que se toma
de la realidad sin alterar el proceso de los sucesos; si generar hip&oacute;tesis ni manipular
variables deliberadamente.
Nivel Investigaci&oacute;n
Seg&uacute;n Arias, F. (1997), el nivel de investigaci&oacute;n se refiere “al grado de
profundidad con que se aborda un objeto o fen&oacute;meno” (p.47). De acuerdo a los
objetivos planteados, la naturaleza de la investigaci&oacute;n corresponde al nivel
descriptivo; de lo que Hurtado de Barrera (2007), dice “Tiene como objeto la
descripci&oacute;n precisa del objeto de estudio. Este tipo de investigaci&oacute;n se asocia al
diagn&oacute;stico. En la insvestigaci&oacute;n descriptiva el prop&oacute;sito es exponer el evento
estudiado, haciendo una enumeraci&oacute;n detallada de sus caracter&iacute;sticas…” (p.103).
Cabe destacar que, el prop&oacute;sito de la siguiente investigaci&oacute;n es analizar estrategias de
ense&ntilde;anza que emplean los docentes en la nomenclatura qu&iacute;mica de compuestos
inorg&aacute;nicos en el tercer a&ntilde;o de educaci&oacute;n media general.
Poblaci&oacute;n y Muestra
Poblaci&oacute;n
Al estar establecido el campo de estudio, se identific&oacute; la poblaci&oacute;n; Hern&aacute;ndez
(2006), expresa que poblaci&oacute;n es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con
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una serie de especificaciones” (p.130). De igual forma Arias, F. (2006), expresa que
la poblaci&oacute;n “es un conjunto finito o infinito de elementos con caracter&iacute;sticas
comunes para los cuales ser&aacute;n extensivas las conclusiones de la investigaci&oacute;n.” (p.
81). En este mismo orden de ideas, en esta investigaci&oacute;n, la poblaci&oacute;n objeto de
estudio es finita; constituida por seis (6) docentes de la asignatura qu&iacute;mica de la
Unidad Educativa “Mercedes Izaguirre De Corro”. Se debe mencionar que la presente
investigaci&oacute;n se realizar&aacute; en el a&ntilde;o escolar 2013-2014.
Muestra
Seg&uacute;n Hern&aacute;ndez, S. (2006), la muestra “es en esencia, un subgrupo de la
poblaci&oacute;n. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese
conjunto definido en sus caracter&iacute;sticas al que llamamos poblaci&oacute;n” (p. 240).
Tambi&eacute;n se conoce que, el tipo de muestreo usado es el de al azar simple; Arias, F.
(2006), “Procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma probabilidad
de ser seleccionados. Dicha probabilidad, conocida previamente, es distinta de cero
(0) y de uno (1)”. (p. 83).
Por lo tanto una vez conocidas las definiciones antes descritas; se decide para
esta investigaci&oacute;n, tomar como muestra la misma poblaci&oacute;n por ser peque&ntilde;a y finita,
ya que se tiene acceso a la totalidad de la misma y es f&aacute;cilmente manejable por la
autora; es por ello que, la t&eacute;cnica de muestreo utilizada fue probabil&iacute;stica de manera
intencional, por lo que la muestra queda conformada por seis (6) docentes de la
asignatura qu&iacute;mica de la Unidad Educativa “Mercedes Izaguirre De Corro”.
T&eacute;cnicas e Instrumentos de Recolecci&oacute;n de Datos
La t&eacute;cnica a emplear para la recolecci&oacute;n de datos ser&aacute; una encuesta, la cual Arias,
F. (2006), define como “una t&eacute;cnica que pretende obtener informaci&oacute;n que suministra
un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relaci&oacute;n con un tema en
particular.” (p. 72); es de resaltar que las encuestas se caracterizan por ser de forma
oral o escrita, siendo esta ultima la que se aplicar&aacute; en esta investigaci&oacute;n.
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Para la t&eacute;cnica antes mencionada se emplear&aacute; como instrumento de recolecci&oacute;n de
datos, el cuestionario; que seg&uacute;n Hern&aacute;ndez, S. (2006), “es un conjunto de preguntas
respecto de una o m&aacute;s variables a medir” (p.310). La estructura del cuestionario
tendr&aacute; un dise&ntilde;o de preguntas cerradas de selecci&oacute;n simple; que seg&uacute;n Arias, F.
(2006), es “… cunando se ofrecen de varias respuestas, pero se escoge solo una
“(p.74).
De modo que; para lograr los objetivos del presente estudio, se har&aacute; una
recolecci&oacute;n de datos requeridos empleado las t&eacute;cnicas de investigaci&oacute;n documental
tales como; la observaci&oacute;n directa documental y el an&aacute;lisis cr&iacute;tico de los documentos
que sirven como evidencia del objeto de investigaci&oacute;n (los docentes).La observaci&oacute;n
directa, permitir&aacute; conocer los procesos relacionados con la deteci&oacute;n de no
conformidad, respecto a las estrategias utilizadas por el docente para el intercambio
de conocimiento con el estudiante. A trav&eacute;s este proceso se espera interactuar con el
personal docente de diferentes secciones; con el fin de
conocer
los tipos de
estrategias que ellos utilizan para impartir nomenclatura qu&iacute;mica de compuestos a sus
estudiantes. (Ver anexo B)
Validez
Arias, F. (2006), expresa que “la validez del cuestionario significa que las
preguntas o &iacute;tems deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la
investigaci&oacute;n. Es decir, las interrogantes consultaran solo aquello que se pretende
conocer o medir” (p. 79). Se debe tomar en cuenta el dise&ntilde;o del instrumento de
recolecci&oacute;n de datos ya que, existe variedad en ellos y son dise&ntilde;ados seg&uacute;n el
objetivo o aplicabilidad de los mismos. Se puede considerar a los cuestionarios,
entrevistas, encuestas, entre otros; cada uno de ellos con su propia estructura.
En el mismo orden de ideas; la validez del instrumento se llev&oacute; a cabo mediante
el juicio de expertos, consultando a tres (3) docentes especializados en el &aacute;rea de
investigaci&oacute;n educativa, de Idioma y uno de qu&iacute;mica; los mismos verificaron la
consistencia de los &iacute;tems concluyendo que dicho instrumento era v&aacute;lido, tanto de
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contenido y concordancia con el objetivo general de la investigaci&oacute;n, sustent&aacute;ndose
en las variables, dimensiones e indicadores del estudio. (Ver anexos C)
Confiabilidad
De igual forma Hern&aacute;ndez, R., Fern&aacute;ndez, C. y Baptista, P. (1991), expresa que
“la confiabilidad de un instrumento de medici&oacute;n se refiere al grado en que su
aplicaci&oacute;n repetida al mismo sujeto produce iguales resultados” (p.277). Cabe
destacar que, los datos recolectados a partir de la aplicaci&oacute;n del instrumento, deben
ser tabulados con programas estad&iacute;sticos, de manera que se pueda obtener un
resultado preciso a trav&eacute;s de la resoluci&oacute;n de f&oacute;rmulas y as&iacute; determinar si el
instrumento es acorde con la investigaci&oacute;n y con los resultados esperados. (Ver anexo
D)
Es por ello que para determinar la confiabilidad del instrumento empleado; se
aplica la encuesta a la muestra selecionada y seg&uacute;n resultados se calcular la
confiabilidad del instrumento. El coeficiente KR20/21 de Kuder y Richarson (1937), “
…es un tratamiento estad&iacute;stico que produce un coeficiente que oscila entre cero y
uno, donde el coeficiente cero significa nula confiabilidad y uno, representa un
m&aacute;ximo de confiabilidad.” (citado por Hern&aacute;ndez (2006), p. 248). En base a ello la
confiabilidad del instrumento aplicado; se considera que es alta ya que se aplic&oacute; el
Alfa de Kuder Richardson, obteni&eacute;ndose un grado de confiabilidad de kr = 0,69; par
ello se empleo la siguiente formula.
Donde:
𝐾𝑅 =
𝑘
𝑠𝑡2 − ∑ 𝑝𝑖 &times; 𝑞𝑖
&times;
𝑘−1
𝑠𝑡2
KR= Coeficiente de confiablidad
K= n&uacute;mero total de &iacute;tems
St2= varianza del instrumento
pi = es la proporci&oacute;n de respuestas correctas por &iacute;tems
qi=&Iacute;ndice de inteligencia = proporci&oacute;n de respuestas incorrectas por &iacute;tem
57
𝐾𝑅 =
19
7,47 − 2,61
&times;
= 0,68
19 − 1
7,47
Procedimientos para la presentaci&oacute;n de resultados
El procesamiento de datos, comprende dos fases el an&aacute;lisis de los datos e
interpretaci&oacute;n num&eacute;rica de tipo verbal, la de tipo num&eacute;rico para hacer los cuadros
estad&iacute;sticos y la de tipo no verbal se convierte en tablas no cuantificadas. Por lo que
constituye una fase completamente mec&aacute;nica, la cual puede llevarse a cabo en forma
manual o computarizada; todo depende del tipo de Muestra que se haya determinado
dentro de la investigaci&oacute;n.
T&eacute;cnica de an&aacute;lisis e interpretaci&oacute;n de resultado
Esta es la etapa final de la investigaci&oacute;n; es aqu&iacute; donde ocurre el cierra del proceso
de investigaci&oacute;n iniciado a partir de algunas inquietudes surgidas; es una fase que se
considera importante, ya que en este punto llega el momento de obtener hallazgos
que pueden servir para comprobar los supuestos o detectar que ocurre algo
inadecuado, distorsiona el proceso. D&iacute;az, C. (2009), se&ntilde;ala que la t&eacute;cnica m&aacute;s
empleada en el an&aacute;lisis de informaci&oacute;n en las investigaciones cualitativas es la
categorizaci&oacute;n, por lo que la define como:
… un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones,
reflexiones, comprobaciones que realizamos… con el fin de extraer
significados relevantes en la relaci&oacute;n de un problema de investigaci&oacute;n…
(y se lleva) a cabo generalmente preservando su naturaleza textual,
poniendo en pr&aacute;ctica tareas de categorizaci&oacute;n y sin recurrir a las t&eacute;cnicas
estad&iacute;sticas. (p.67)
Debido a ello al finalizar la investigaci&oacute;n se proceder&aacute; a realizar el an&aacute;lisis de lo
observado.
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CAPITULO IV
AN&Aacute;LISIS DE RESULTADOS
En esta fase de la investigaci&oacute;n se contempla el an&aacute;lisis de los resultados
obtenidos en forma estad&iacute;stica, basados en el marco te&oacute;rico de dicho trabajo; en el
mismo se resaltan si los procedimientos o estrategias empleados en la investigaci&oacute;n
para abordar el problema planteado, fueron suficientes o si por el contrario no
permitieron aclarar las dudas con respecto a los objetivos perseguidos por el
investigador. Es por ello que la interpretaci&oacute;n de los resultados; seg&uacute;n Palella y
Martins (2010), “consiste en inferir conclusiones sobre datos codificados, bas&aacute;ndose
en operaciones intelectuales de razonamiento l&oacute;gico e imaginaci&oacute;n, ubicando tales
datos en un contexto hist&oacute;rico…” (p. 182). En tal sentido de la interpretaci&oacute;n o
an&aacute;lisis permiten resumir y deducir sobre los resultados obtenidos; para aportar una
significativa claridad a las respuestas obtenida seg&uacute;n las interrogantes o inquietudes
generadas en la investigaci&oacute;n.
El presente trabajo de investigaci&oacute;n denominado “Estrategias utilizadas en la
ense&ntilde;anza de la nomenclatura qu&iacute;mica de compuestos inorg&aacute;nicos en el 3&deg; a&ntilde;o de
educaci&oacute;n media general, de la U.E. Mercedes Izaguirre de Corro de Municipio
Valencia del Estado Carabobo, emplea como instrumento de recolecci&oacute;n de datos,
un cuestionario o encuesta que data de preguntas cerradas, las cuales fueron extra&iacute;das
de la tabla de operacionalizaci&oacute;n de variables a los educadores de la Instituci&oacute;n, y
que corresponde a una variedad de preguntas acordes con la unidad curricular de
qu&iacute;mica y su nomenclatura; como la propia l&iacute;nea de investigaci&oacute;n de dicho trabajo
siendo la siguiente, estrategias para la ense&ntilde;anza, aprendizaje y evaluaci&oacute;n de la
biolog&iacute;a y la qu&iacute;mica; la cual requiere respuestas de razonamiento independiente a
fin de lograr indagar basados en os los objetivos planteado. De modo que en relaci&oacute;n
al an&aacute;lisis de los resultados aqu&iacute; aplicados, se define seg&uacute;n Palella y Martins (2010),
como un Dise&ntilde;o no experimental el cual lo definen:
… es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna
variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables
independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su
contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos.
Por lo tanto en este dise&ntilde;o no se construye una situaci&oacute;n especifica si no
que se observa las que existen. (p. 87).
De aqu&iacute; que la estrategia que adopta el investigador para responder al problema,
dificultad o inconveniente planteado en el estudio es para aplicar fines did&aacute;cticos en
las necesidades detectadas en la investigaci&oacute;n.
INTERPRETACION DE RESULTADOS
INDICADOR: Estrategias generales empleadas por los docentes en la ense&ntilde;anza.
ITEMS 1:
&iquest;Utiliza estrategias de ense&ntilde;anza seg&uacute;n los te&oacute;ricos de la pedagog&iacute;a para que los
estudiantes asimilen el conocimiento?
TABLA N&deg; 1.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
3
50 %
No
3
50 %
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 1
50%
50%
SI
NO
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INTERPRETACI&Oacute;N: El 50% de los encuestados reflejan que utilizan estrategias de
ense&ntilde;anzas seg&uacute;n los te&oacute;ricos de la pedagog&iacute;a, mientras que el otro 50% indican que
no las utilizan.
INDICADOR: Estrategias generales empleadas por los docentes en la ense&ntilde;anza.
ITEMS 2:
&iquest;Cree usted, que los m&eacute;todos de instrucci&oacute;n empleados en la ense&ntilde;anza pueden
afectar el aprendizaje?
TABLA N&deg; 2.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
2
33 %
No
4
67 %
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 2
67%
33%
SI
NO
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 67 % de los encuestado creen que los metodos de
instrucci&oacute;n empleados en la ense&ntilde;anzas pueden afectar el aprendizajes; mientras qe
el 33% indican que no afectan.
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INDICADOR: Estrategias generales empleadas por los docentes en la ense&ntilde;anza.
ITEMS 3:
&iquest;Considera usted que las estrategias de ense&ntilde;anza alternativa; facilitan al estudiante la
construcci&oacute;n de su propio aprendizaje, al relacionar los contenidos de la asignatura
con su realidad?
TABLA N&deg; 3.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
6
100 %
No
0
0%
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 3
0%
SI
NO
100%
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 100 % de los encuestado consideraron que las estrategias
de ense&ntilde;anza alternativa; facilitan al estudiante la construcci&oacute;n de su propio
aprendizaje, al relacionar los contenidos de la asignatura con su realidad.
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INDICADOR: Estrategias generales empleadas por los docentes en la ense&ntilde;anza.
ITEMS 4:
&iquest;Cree usted como docente que fomentar
en los estudiantes el aprendizaje por
descubrimiento, con la realizaci&oacute;n de actividades mejora su aprendizaje?
TABLA N&deg; 4.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
6
100 %
No
0
0%
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 4
0%
SI
NO
100%
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 100 % de los encuestados como docentes creen que
fomentar en los estudiantes el aprendizaje por descubrimiento, con la realizaci&oacute;n de
actividades mejora su aprendizaje.
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INDICADOR: Planteamiento de los objetivos o prop&oacute;sitos de aprendizaje.
ITEMS 5:
&iquest;Considera usted que las estrategias de ense&ntilde;anza facilitan el logro de los objetivos
planificados seg&uacute;n el contenido a impartir?
TABLA N&deg; 5.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
6
100 %
No
0
0%
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 5
0%
SI
NO
100%
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 100 % de los encuestados consideran que las estrategias
de ense&ntilde;anza facilitan el logro de los objetivos planificados seg&uacute;n el contenido a
impartir.
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INDICADOR: Planteamiento de los objetivos o prop&oacute;sitos de aprendizaje.
ITEMS 6:
&iquest;Planifica de acuerdo a las necesidades de los estudiantes?
TABLA N&deg; 6.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
4
67 %
No
2
33 %
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 6
33%
SI
67%
NO
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 67 % de los encuestados indicaron que planifican de
acuerdo a las necesidades de los estudiantes, mientras que el otro 33 % de los
encuestados indican lo contrario.
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INDICADOR: Planteamiento de los objetivos o prop&oacute;sitos de aprendizaje.
ITEMS 7:
&iquest;Planifica los contenidos en funci&oacute;n de los objetivos de aprendizaje que se quieren
alcanzar?
TABLA N&deg; 7.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
6
100 %
No
0
0%
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 7
0%
SI
NO
100%
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 100 % de los encuestados indicaron que planifican los
contenidos en funci&oacute;n de los objetivos de aprendizaje que se quieren alcanzar.
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INDICADOR: S&iacute;ntesis de la informaci&oacute;n relevante y organizador previo.
ITEMS 8:
&iquest;Indica pautas de investigaci&oacute;n previa, donde resalten los conceptos b&aacute;sicos de los
contenidos a impartir?
TABLA N&deg; 8.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
5
83 %
No
1
17 %
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 8
17%
SI
83%
NO
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 83 % de los encuestados reportaron que indica pautas de
investigaci&oacute;n previa, donde se resalten los conceptos b&aacute;sicos de los contenidos a
impartir y el 17% no lo hacen.
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INDICADOR: S&iacute;ntesis de la informaci&oacute;n relevante y organizador previo.
ITEMS 9:
&iquest;Realiza usted introducci&oacute;n previa a los contenidos para que los estudiantes
relacionen lo conocido con lo actual?
TABLA N&deg; 9.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
4
67 %
No
2
33 %
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 9
33%
SI
67%
NO
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 67 % de los encuestados
indicaron que realizan
introducci&oacute;n previa a los contenidos para que los estudiantes relacionen lo conocido
con lo actual, mientras que el otro 33 % opinaron lo contrario.
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INDICADOR: Ilustraciones y analog&iacute;as.
ITEMS 10:
&iquest;Emplea usted representaciones visuales de los conceptos, objetos o situaciones de
una teor&iacute;a; para una mayor comprensi&oacute;n de su discurso de contenidos?
TABLA N&deg; 10.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
4
67 %
No
2
33 %
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 10
33%
SI
67%
NO
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 67 % de los encuestados
respondieron que emplean
representaciones visuales de los conceptos, objetos o situaciones de una teor&iacute;a; para
una mayor comprensi&oacute;n de su discurso de contenidos, mientras que el otro 33 %
indicaron lo contrario.
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INDICADOR: Ilustraciones y analog&iacute;as..
ITEMS 11:
&iquest;Cree usted, que el empleo de analog&iacute;as como t&eacute;cnica de ense&ntilde;anza hace m&aacute;s f&aacute;cil la
adquisici&oacute;n y construcci&oacute;n del conocimiento?
TABLA N&deg; 11.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
6
100 %
No
0
0%
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 11
0%
SI
NO
100%
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 100 % de los encuestados creen que el empleo de
analog&iacute;as como t&eacute;cnica de ense&ntilde;anza hace m&aacute;s f&aacute;cil la adquisici&oacute;n y construcci&oacute;n del
conocimiento.
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INDICADOR: Preguntas intercaladas.
ITEMS 12:
&iquest;Considera usted que las preguntas intercaladas mantienen la atenci&oacute;n del estudiante,
favorecen la pr&aacute;ctica, la retenci&oacute;n y la obtenci&oacute;n de informaci&oacute;n relevante?
TABLA N&deg; 12.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
4
67 %
No
2
33 %
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 12
33%
SI
67%
NO
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 67 % de los encuestados se parcializaron en la opcion del
si cconsideran que las preguntas intercaladas mantienen la atenci&oacute;n del estudiante,
favorecen la pr&aacute;ctica, la retenci&oacute;n y la obtenci&oacute;n de informaci&oacute;n relevante, mientras
que el otro 33% indicaron parcialidad contraria.
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INDICADOR: Esquemas visuales.
ITEMS 13:
&iquest;Considera que la representaci&oacute;n gr&aacute;fica de esquemas de conocimiento tales como
mapas mentales o conceptuales, generan mejoras a la pr&aacute;ctica de la ense&ntilde;anza?
TABLA N&deg; 13.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
5
83 %
No
1
17 %
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 13
17%
SI
83%
NO
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 83 % de los encuestados manifestaron que si consideran
que la representaci&oacute;n gr&aacute;fica de esquemas de conocimiento tales como mapas
mentales o conceptuales, generan mejoras a la pr&aacute;ctica de la ense&ntilde;anza, sin embargo
el 17% opinaron que dichos esquemas no optimizan la ense&ntilde;anza.
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INDICADOR: Esquemas visuales.
ITEMS 14:
&iquest;Utiliza mapas mentales para impartir contenidos de los compuestos inorg&aacute;nicos?
TABLA N&deg; 14.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
5
83 %
No
1
17 %
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 14
17%
SI
83%
NO
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 83 % de los encuestados indicaron que SI Utilizan mapas
mentales para impartir contenidos de los compuestos inorg&aacute;nicos, sin embargo un
17% NO lo utilizan.
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INDICADOR: Videos donde se describen las normas de la nomenclatura qu&iacute;mica.
ITEMS 15:
&iquest;Proyecta videos para la mayor comprensi&oacute;n de la nomenclatura qu&iacute;mica?
TABLA N&deg; 15.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
3
50 %
No
3
50 %
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 15
50%
50%
SI
NO
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 50 % de los encuestados indicaron que si proyectan videos
para la mayor comprensi&oacute;n de la nomenclatura qu&iacute;mica, el otro 50 % indicaron que
no los proyectan.
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INDICADOR: Videos donde se describen las normas de la nomenclatura qu&iacute;mica.
ITEMS 16:
&iquest;Cree usted, que hoy en d&iacute;a es imperativo el uso de recursos audiovisuales en la
construcci&oacute;n de conocimientos?
TABLA N&deg; 16.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
4
67 %
No
2
33 %
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 16
33%
SI
67%
NO
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 67 % de los encuestados respondieron que si creen, que
hoy en d&iacute;a es imperativo el uso de recursos audiovisuales en la construcci&oacute;n de
conocimientos, el otro 33% indicaron lo contrario.
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INDICADOR: Utilizaci&oacute;n de juegos did&aacute;cticos para la ense&ntilde;anza de nomenclatura
qu&iacute;mica de compuestos inorg&aacute;nicos.
ITEMS 17:
&iquest;Emplea juegos did&aacute;cticos para la ense&ntilde;anza de compuestos inorg&aacute;nicos?
TABLA N&deg; 17.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
4
67 %
No
2
33 %
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 17
33%
SI
67%
NO
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 67 % de los encuestados indicaron que si emplean juegos
did&aacute;cticos para la ense&ntilde;anza de compuestos inorg&aacute;nicos, el otro 33% de los
encuestados respondieron que no lo emplean.
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INDICADOR: Utilizaci&oacute;n de juegos did&aacute;cticos para la ense&ntilde;anza de nomenclatura
qu&iacute;mica de compuestos inorg&aacute;nicos.
ITEMS 18:
&iquest;Cree usted,
que el empleo de juegos did&aacute;cticos desarrolla la imaginaci&oacute;n, la
creatividad y la distinci&oacute;n entre fantas&iacute;a y la realidad?
TABLA N&deg; 18.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
5
83 %
No
1
17 %
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 18
17%
SI
83%
NO
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 83 % de los encuestados respondieron que si creen, que el
empleo de juegos did&aacute;cticos desarrolla la imaginaci&oacute;n, la creatividad y la distinci&oacute;n
entre fantas&iacute;a y la realidad, sin embargo un 17% opinaron que no.
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INDICADOR: Utilizaci&oacute;n de juegos did&aacute;cticos para la ense&ntilde;anza de nomenclatura
qu&iacute;mica de compuestos inorg&aacute;nicos.
ITEMS 19:
&iquest;Est&aacute; usted interesado en emplear recursos innovadores como estrategias de
ense&ntilde;anza?
TABLA N&deg; 19.
Sujetos
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Si
6
100 %
No
0
0%
6
Fuente: Guanipa, E.
GRAFICO N&deg; 19
0%
SI
NO
100%
Fuente: Guanipa, E.
INTERPRETACI&Oacute;N: El 100 % de los encuestados respondieron que si est&aacute;n
interesado en emplear recursos innovadores como estrategias de ense&ntilde;anza.
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De acuerdo lo antes expuesto; el proceso educativo se debe fortalecer
con las
diferentes teor&iacute;as que pretenden predecir, controlar y comprender el comportamiento
humano; de acuerdo a esto Vygotsky (1988), se&ntilde;ala que la educaci&oacute;n es un hecho
consustancial al desarrollo humano el cual permite inducir la forma de como el
individuo aprende y aplica lo aprendido.Basado en ello, es necesario que el docente
posea una gama de estrategias que pueda utilizar con sus estudiantes, ya que las
estrategias de ense&ntilde;anza son medios o recursos para prestar la ayuda pedag&oacute;gica.
Barriga A, Frida y Hern&aacute;ndez R, Gerardo (1980), describen las estrategias de
ense&ntilde;anza (did&aacute;cticas) que el docente puede emplear con la intenci&oacute;n de facilitar el
aprendizaje significativo de los estudiantes; dichas estrategias fueron plasmadas en
los &iacute;tems de la presente encuesta, aunada a una observaci&oacute;n breve del desempe&ntilde;o
acad&eacute;mico de los docentes encuestados de lo que se interpreta que los mismos deben
identificar el tipo de estudiante con el que laboran; ya que, como estrategia le
proveer&aacute; una mayor efectividad en la escogencia de las actividades y al mismo
tiempo saber cu&aacute;ndo y de qu&eacute; manera pueden utilizar recursos innovadores como los
audiovisuales para adquisici&oacute;n y construcci&oacute;n del conocimiento de contenidos
espec&iacute;ficos en la ense&ntilde;anza de la nomenclatura de compuestos inorg&aacute;nicos.
De igual forma tener mayor disposici&oacute;n para el empleo y desarrollo de diversas
actividades como el empleo de juegos did&aacute;cticos que permiten desarrollar la
imaginaci&oacute;n, la creatividad y la distinci&oacute;n entre fantas&iacute;a y la realidad. El aprendizaje
exitoso puede crear, a lo largo del tiempo representaciones del conocimiento
significativas y coherentes.De all&iacute; que la forma de presentar los contenidos debe ser
motivadora y contextualizada dentro de lo posible. Asimismo, es importante hacer
indagaci&oacute;n sobre los conocimientos previos que poseen los estudiantes a trav&eacute;s de sus
vivencias ya que la qu&iacute;mica es una ciencia que proporciona la informaci&oacute;n necesaria
y comprensible para conocer la inmensa variedad de materiales del medio ambiente.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con fundamento en los resultados obtenidos a trav&eacute;s del instrumento ya
mencionado en el presente escrito, aplicado para diagnosticar las estrategias de
ense&ntilde;anza utilizadas en la nomenclatura qu&iacute;mica y tomando en cuenta el enfoque de
los objetivos planteados; para la demostraci&oacute;n de la investigaci&oacute;n al igual que los
elementos externos e internos que generen limitaciones para su cumplimiento, se
encauza sucesivamente un gran inter&eacute;s en discernir sobre las estrategias de ense&ntilde;anza
empleadas por los docentes y dar respuesta a la interrogante de esta investigaci&oacute;n,
enmarcada en &aacute;rea el &aacute;rea de la qu&iacute;mica y las nuevas tendencias de los procesos de
ense&ntilde;anza-aprendizaje.
Por lo que se deduce en cuanto a los objetivos planificados para esta
investigaci&oacute;n; que analizar las estrategias utilizadas en la ense&ntilde;anza de la
nomenclatura qu&iacute;mica de compuestos inorg&aacute;nicos en el 3&deg; a&ntilde;o de educaci&oacute;n media
general de la U.E. “Mercedes I. De Corro”, permiti&oacute; conocer las debilidades y
fortalezas de algunos procesos de ense&ntilde;anzas utilizados por los docente en la
instituci&oacute;n; ya que un buen porcentaje de los encuestados no utiliza las estrategias
descritas por algunos te&oacute;ricos como D&iacute;az y Hern&aacute;ndez; es de resaltar que una parte de
ellos no planifica en funci&oacute;n de las necesidades de los estudiantes, no emplean la
introducci&oacute;n previa a los temas y no considera las representaciones visuales ni
audiovisuales; como primordiales para la ense&ntilde;anza de la nomenclatura qu&iacute;mica;
mientras que un porcentaje representativo de la poblaci&oacute;n si considera como
fundamentales estas estrategias de ense&ntilde;anza.
Si bien es cierto, no son estrategias de punta; pero para el tipo de poblaci&oacute;n
estudiantil de hoy d&iacute;a, envuelto por los sistemas de la tecnolog&iacute;a computarizada
conocidos como el internet; pues entre ellas, el audiovisual es un herramienta muy
adecuada para ser empleada como estrategia de ense&ntilde;anza que permiten al
estudiantado desarrollar su creatividad para relacionar los contenidos con su realidad.
En cuanto a las estrategias de ense&ntilde;anza aplicadas por los docentes en la
instituci&oacute;n, que puedan ser efectivas en el aprendizaje de la nomenclatura qu&iacute;mica en
la educaci&oacute;n media general; se pudo observar que la gran mayor&iacute;a de los docentes
encuestados, emplean las estrategias tradicionales descritas en el presente trabajo y
consideran efectivas las ilustraciones y los esquemas visuales; aunado a recursos
innovadores como el audiovisual. Por lo que, un buen porcentaje de los docentes
manifiesta la disponibilidad de adquirir y aplicar estrategias innovadoras que les
permitan mejorar su pr&aacute;ctica docente y facilitar el aprendizaje de la nomenclatura
qu&iacute;mica para compuestos inorg&aacute;nicos.
Es de resaltar que dicha indagaci&oacute;n sirve de soporte a los futuros profesionales
del &aacute;rea de la docencia, ya que al conocer de forma vivencial las debilidades y
fortalezas de los procesos de ense&ntilde;anza en la actualidad permiten discernir sobre ellas
y en un futuro dise&ntilde;ar nuevas estrategias; que vayan a acorde a los objetivos de los
contenidos planificados y a las necesidades cognoscitivas del grupo de estudiante a
instruir, sin dejar de tomar encuenta el entorno educativo; ya que en &eacute;l se encuentran
recursos que pueden ser usados y convertirse en herramientas para la ense&ntilde;anza.
RECOMENDACIONES
A los docentes:
.- Planificar y ejecutar actividades, que propicien comunicaci&oacute;n efectiva con los
estudiantes para mejorar su desarrollo acad&eacute;mico.
.- Diagnosticar las posibles barreras que interrumpen los procesos de formaci&oacute;n
educativa de los estudiantes, en la adquisici&oacute;n de conocimiento de la nomenclatura de
compuestos inorg&aacute;nicos.
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.- Facilitar las herramientas y orientaciones necesarias a los estudiantes, que les
permitan ser generadores de ideas o propuestas propias; desarollando la capacidad de
asociar los conocimiento o aprendizajes a los diversos medios donde participan.
.- Realizar introducci&oacute;n previa a los contenidos a impartir; donde se resalte la
importancia y la relaci&oacute;n de los mismos con el entorno, generando asi la fluidez
necesaria en el desarrollo de la clase.
.- Desarrollar estrategias acordes al contenido, que puedan garantizar el logro los
objetivos planificados para la adquisici&oacute;n de conocimientos en areas de ciencia;
especificamente la qu&iacute;mica y su nomenclatura.
.- Ser receptivos a toda inonovaci&oacute;n educativa ya que la misma caracteriza
el
desarrollo cognoscitivo, spicomotor y afectivo de los estudiantes en las &aacute;reas que se
consideran m&aacute;s complicadas por sus teorias y aplicaciones como lo es la qu&iacute;mica.
.- Generar en el estudiante la inquietud de indagar y asociar las teorias con su realidad
permitiendo asi asimiliar de forma pr&aacute;ctica los contenidos de la nommenclatura de
qu&iacute;mica; generando de esta manera en cada uno de ellos un aprendizaje significativo.
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ANEXOS
ANEXO A. Tabla de Operacionalizaci&oacute;n de variables.
OBJETIVO GENERAL
VARIABLE
DIMENSIONES
INDICADORES
ITEMS
generales de la
Estrategias generales empleadas por los
1,2,3 y
ense&ntilde;anza.
docentes en la ense&ntilde;anza.
4
Estrategias
Planteamiento de los objetivos o
Estrategias de
Estrategias que
ense&ntilde;anza
facilitan el logro de
el docente al impartir
utilizadas en la
los objetivos seg&uacute;n
nomenclatura de
nomenclatura
contenidos.
compuestos inorg&aacute;nicos en
qu&iacute;mica de
la educaci&oacute;n del 3&deg; a&ntilde;o de
compuestos
media general de la U.E.
inorg&aacute;nicos.
Diagnosticar las estrategias
de ense&ntilde;anza aplicadas por
“Mercedes I. De Corro”.
prop&oacute;sitos de aprendizaje.
S&iacute;ntesis de la informaci&oacute;n relevante y
organizador previo.
didacticos utilizados
en la nomenclatura
qu&iacute;mica de
compuestos
inorg&aacute;nicos.
10 y 11
Preguntas intercaladas.
12
Esquemas visuales.
13
de los compuestos inorg&aacute;nicos.
Videos donde se describen las normas de
la nomenclatura qu&iacute;mica.
Utilizaci&oacute;n de juegos did&aacute;cticos para la
ense&ntilde;anza de nomenclatura qu&iacute;mica de
compuestos inorg&aacute;nicos.
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8y9
Ilustraciones y analog&iacute;as.
Mapas mentales para impartir contenidos
Tipos de recursos
5, 6 y 7
14
15 y 16
17,18 y
19
ANEXO B. Instrumento de recolecci&oacute;n de datos.
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACI&Oacute;N
ESCUELA DE EDUCACI&Oacute;N
DEPARTAMENTO DE BIOLOG&Iacute;A Y QU&Iacute;MICA
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
CUESTIONARIO
A continuaci&oacute;n se le realizan una serie de preguntas con la finalidad de indagar su
opini&oacute;n sobre las estrategias utilizadas en la ense&ntilde;anza de la nomenclatura qu&iacute;mica de
compuestos inorg&aacute;nicos en el 3&deg; a&ntilde;o de educaci&oacute;n media general de la U.E.
“Mercedes I. De Corro”, Municipio Valencia Estado Carabobo; que aporten facilidad
en la adquisici&oacute;n de conocimientos del contenido antes mencionado. Se le agradece
su colaboraci&oacute;n y la honestidad de sus respuestas.
Instrucciones: marque con una X la opci&oacute;n que considere.
N&deg;
1
2
ITEMS
&iquest;Utiliza estrategias de ense&ntilde;anza seg&uacute;n los te&oacute;ricos de la pedagog&iacute;a
para que los estudiantes asimilen el conocimiento?
&iquest;Cree usted, que los m&eacute;todos de instrucci&oacute;n empleados en la
ense&ntilde;anza pueden afectar el aprendizaje?
&iquest;Considera usted que las estrategias de ense&ntilde;anza alternativa; facilitan
3
al estudiante la construcci&oacute;n de su propio aprendizaje, al relacionar los
contenidos de la asignatura con su realidad?
4
5
6
7
&iquest;Est&aacute; usted interesado en emplear recursos innovadores como
estrategias de ense&ntilde;anza?
&iquest;Considera usted que las estrategias de ense&ntilde;anza facilitan el logro de
los objetivos planificados seg&uacute;n el contenido a impartir?
&iquest;Planifica de acuerdo a las necesidades de los estudiantes?
&iquest;Planifica los contenidos en funci&oacute;n de los objetivos de aprendizaje
que se quieren alcanzar?
89
SI NO
8
9
&iquest;Indica pautas de investigaci&oacute;n previa, donde resalten los conceptos
b&aacute;sicos de los contenidos a impartir?
&iquest;Realiza usted introducci&oacute;n previa a los contenidos para que los
estudiantes relacionen lo conocido con lo actual?
&iquest;Emplea usted representaciones visuales de los conceptos, objetos o
10
situaciones de una teor&iacute;a; para una mayor comprensi&oacute;n de su discurso
de contenidos?
11
&iquest;Cree usted, que el empleo de analog&iacute;as como t&eacute;cnica de ense&ntilde;anza
hace m&aacute;s f&aacute;cil la adquisici&oacute;n y construcci&oacute;n del conocimiento?
&iquest;Considera usted que las preguntas intercaladas mantienen la atenci&oacute;n
12
del estudiante, favorecen la pr&aacute;ctica, la retenci&oacute;n y la obtenci&oacute;n de
informaci&oacute;n relevante?
&iquest;Considera que la representaci&oacute;n gr&aacute;fica de esquemas de
13
conocimiento tales como mapas mentales o conceptuales, generan
mejoras a la pr&aacute;ctica de la ense&ntilde;anza?
14
15
16
17
18
&iquest;Utiliza mapas mentales para impartir contenidos de los compuestos
inorg&aacute;nicos?
&iquest;Proyecta videos para la mayor comprensi&oacute;n de la nomenclatura
qu&iacute;mica?
&iquest;Cree usted, que hoy en d&iacute;a es imperativo el uso de recursos
audiovisuales en la construcci&oacute;n de conocimientos?
&iquest;Emplea juegos did&aacute;cticos para la ense&ntilde;anza de compuestos
inorg&aacute;nicos?
&iquest;Cree usted, que el empleo de juegos did&aacute;cticos desarrolla la
imaginaci&oacute;n, la creatividad y la distinci&oacute;n entre fantas&iacute;a y la realidad?
&iquest;Cree usted como docente que fomentar en los estudiantes el
19
aprendizaje por descubrimiento, con la realizaci&oacute;n de actividades
mejora su aprendizaje?
90
ANEXO C. Validaci&oacute;n del Instrumento.
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ANEXO C-1. Validaci&oacute;n de instrumento.
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ANEXO D. Confiabilidad del Instrumento.
Puntaje
Total
(xi)
&Iacute;tems en el instrumento
Encuestados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
4
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
5
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
17
17
10
15
16
13
6
TOTAL
p
q
pxq
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
3
2
6
6
6
4
6
5
4
4
6
4
5
5
3
4
4
5
6
0,5 0,3 1,0 1,0 1,0 0,7 1,0 0,8 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 0,5 0,7 0,7 0,8 1,0
0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,3 0,3 0,0 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,0
0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0
SI =1
NO = 0
p= probabilidad de &eacute;xito
q= probabilidad de fracaso
K= cantidad de &iacute;tems
1-(Σ p x q/varianza)= 0,650297619
𝒙= 88/6 =14,67
k / (k-1)=1,06
Coeficiente (KR)= 0,69
93
Criterio de confiabilidad
0,81 a 1,00 Muy alta
0,61 a 0,80 Alta
0,41 a 0,60 Moderada
0,21 a 0,40 Baja
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