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                   RESUMEN 
 

El trabajo de investigación tiene su procedencia en el problema que aborda la práctica 

ineficaz y sin planificación, por parte de los estudiantes con respecto a la asignatura de 

Química Orgánica, por lo cual se ha planteado como objetivo proponer el manual de práctica 

deliberada como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Química Orgánica, con los estudiantes de sexto semestre de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Química y Biología. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo 

su diseño es no experimental, descriptiva, bibliografía y de campo. Para la recopilación de 

datos se empleó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento; la población 

de estudio comprende un total de 25 estudiantes de sexto semestre de la carrera. Como 

resultado se obtuvo que 92 % de la población está de acuerdo que el manual de práctica 

deliberada es una propuesta innovadora que se centra en la calidad de aprendizaje sobre la 

cantidad de repeticiones ya que no busca que el estudiante memorice contenidos si no que 

ponga en práctica el conocimiento adquirido, concluyendo que la práctica deliberada en la 

educación es un enfoque cuidadosamente planificado que ayuda a los estudiantes a mejorar 

habilidades específicas. Se recomienda la aplicación de las estrategias metodológicas como 

la práctica deliberada que fomenta la práctica programada en intervalos de tiempo cortos, 

el desarrollo de habilidades como la constancia la superación de desafíos que fortalecen sus 

capacidades y destrezas. 

 

 

Palabras claves: Enseñanza-aprendizaje, Estrategias Metodológicas, 

Habilidades específicas, Práctica deliberada, Química Orgánica. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Introducción 

Las estrategias metodologías en el proceso de aprendizaje son el reto al que se debe 

enfrentar el docente buscando siempre innovar y relacionar lo ambiguo con lo moderno, 

para así lograr el principal objetivo una educación inclusiva dentro del ámbito académico 

ayudando y consolidando el aprendizaje significativo que, si bien es un concepto de gran 

novedad, aunque haya sido formulado hace más de cincuenta años. Sin embargo, no es una 

teoría obsoleta. Por el contrario, es actual y necesaria como referente para la adquisición de 

un aprendizaje propio en una cultura educativa en la que predomina el aprendizaje 

mecánico. Con esta teoría de aprendizaje se intenta adquirir nuevos conocimientos con 

significado, criticidad, comprensión y además promete la posibilidad de usar esos 

conocimientos en explicaciones, argumentaciones y solución de situaciones problema, 

incluso en nuevas situaciones que se presenten. 

En este contexto en Europa, Ericsson (2018), señala que la “teoría de la práctica 

deliberada sugiere que la natural habilidad no es un prerrequisito para desarrollar la pericia, 

sino que ésta depende más de la cantidad de tiempo gastado en una práctica altamente 

estructurada con un objetivo concreto de mejorar el rendimiento” (p. 162). La práctica 

deliberada permite mejorar en una habilidad o actividad mediante la repetición consciente 

y el análisis de la forma en que se realiza. Si se quiere mejorar en cualquier habilidad, es 

necesario descomponerla en partes más pequeñas y trabajar en cada una de ellas de forma 

individual. La práctica deliberada implica prestar mucha atención a cada detalle y analizar 

constantemente el rendimiento para identificar áreas que necesiten mejora. Esto a través de 

la retroalimentación y   el ajuste constantes (Sáez, 2022). 

En América Latina de acuerdo con Barrientos et al, (2019), la teoría de la práctica 

deliberada es un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, que ha demostrado ser de 

gran utilidad en el área de la salud (medicina, enfermería, odontología, etc.) porque ayuda 

a formar profesionales competentes y es aplicable durante los diferentes niveles de su 

trayectoria académica debido a sus características fundamentales: contar con objetivos 

definidos, motivación, realimentación y repetición. Los elementos que integran esta teoría 

se complementan entre sí, por lo que se deben desarrollar simultáneamente. De acuerdo 

con el progreso en el aprendizaje, se deben trabajar de forma cíclica los objetivos, la 

repetición y la retroalimentación; mientras que la motivación debe tocar todos los puntos 

del ciclo, pues sin esta condición no se logra a plenitud el nivel deseado. 

En la Universidad Nacional de Chimborazo se realizaron investigaciones sobre 

estrategias metodológicas de aprendizaje con varios recursos que permitieron explorar al 

futuro docente diferentes técnicas que, junto con las nuevas investigaciones que brindan 

alternativas novedosas para lograr el aprendizaje significativo deseado han contribuido al 

fortalecimiento profesional de sus estudiantes. La importancia de las estrategias 

metodológicas radica en generar aprendizajes a los estudiantes a través de procedimientos 

y habilidades que al ser adquiridas puedan ser utilizadas ante diversas situaciones que se 

presenten y faciliten a los estudiantes el aprendizaje de manera compresiva y eficiente 

(Guamán, 2020). 
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Se propone la práctica deliberada como estrategia metodológica para la enseñanza-

aprendizaje de Química Orgánica, con los estudiantes de sexto semestre de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología el propósito de este trabajo 

es la creación de un manual didáctico que a la par de la práctica deliberada facilite el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.2 Antecedentes 

Previo al realizar una búsqueda documental y bibliográfica en repositorios verídico 

de información de diferentes instituciones académicas de tercer nivel, se confirmó que 

proyectos de investigación como se pretende realizar no existen, pero se hallaron 

documentos bibliográficos referentes a la investigación. 

Después de haber ejecutado una investigación bibliográfica en Google Académico 

se examinó la investigación elaborada por Medina (2022). Titulado “Estrategias 

metodológicas para la enseñanza de la química en el nivel universitario”, el objetivo de este 

estudio fue revisar la información científica disponible sobre las estrategias metodológicas 

utilizadas en la enseñanza de la química, con el fin de evaluar la utilidad de las 

experiencias en diferentes contextos. La metodología se basó en la búsqueda y recopilación 

de artículos científicos indexados en bases de datos en línea e informes en repositorios 

institucionales. La selección, análisis y procesamiento de la información se realizaron 

mediante la creación de carpetas en Microsoft Office. Los resultados mostraron una 

variedad de estrategias metodológicas con efectos positivos en los estudiantes, destacando 

la importancia de la experiencia profesional del docente para desarrollar una pedagogía 

innovadora y flexible. Se concluyó que, aunque la enseñanza de la química es compleja 

para el docente, la planificación de estrategias metodológicas adecuadas permite armonizar 

los contenidos y su aplicación, abordando la química desde una perspectiva macro y micro. 

Por otro lado, se consideró el estudio desarrollado por Lemov (2020), titulada “La 

práctica deliberada como estrategia de enseñanza en el área de literatura”, con el 

propósito de dar una solución al problema de estudiantes de primero de bachillerato de 

Alicante España. 

Ellos eran aplicados y siempre hacían sus tareas, pero luchaban para escribir 

párrafos gramaticalmente correctos. Sus frases eran desordenadas y carecían de estructura 

adecuada. Esto no se debía a la falta de práctica, sino a la falta de práctica estructurada y 

efectiva. Para abordar este problema, fue crucial proporcionar al estudiante tiempo 

suficiente para practicar nuevo material de manera cuidadosa y deliberada, justo fuera de 

su zona de confort. Se diseñaron condiciones óptimas para la práctica en el aula, para tener 

un impacto significativo en el progreso a largo plazo de los estudiantes, siempre y cuando 

esta práctica esté acompañada de esfuerzo y motivación por parte de los alumnos. Como 

conclusión se obtuvo que la clave para mejorar el desempeño académico de los estudiantes 

es proporcionarles tiempo y estrategias adecuadas para la práctica. Al igual que en el 

deporte, la práctica constante y de alta calidad es  esencial. Diseñar condiciones óptimas 

para la práctica y fomentar la motivación y el esfuerzo puede transformar 

significativamente los resultados educativos. 

1.3 Planteamiento del problema 

Las estrategias metodológicas son las que permiten identificar principios y criterios, 
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a través de métodos, técnicas y procedimientos que componen una secuencia ordenada y 

planificada accediendo a la construcción de conocimientos durante el proceso enseñanza- 

aprendizaje (Alvarado, 2019). 

Es posible que dos estudiantes que tienen el mismo potencial intelectual, el mismo 

sistema instruccional y el mismo grado de motivación, pero pocos practican por mucho 

más tiempo un ejercicio o una actividad, y, por tanto, alcanzan niveles de aprendizaje 

diferentes. La identificación de las estrategias utilizadas permitirá diagnosticar la causa de 

esas diferencias en la adquisición de aprendizaje (Beltrán, 2020). 

En la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología se 

presenta la asignatura de Química Orgánica, una materia compleja debido a la gran cantidad 

de  grupos funcionales y reacciones que se estudian a lo largo del semestre sumado a que 

esta catedra no es teórica si no estrictamente práctica, que está relacionada con la solución 

de una gran cantidad de ejercicios que pueden tener una diversidad de soluciones, eso 

sumado a las pocas horas que se recibe a la semana, la gran cantidad de estudiantes que no 

permite que exista un aprendizaje significativo. 

El nuevo estudiante de Química Orgánica se enfrentará con el problema que se 

expuso anteriormente, muchos contenidos, pocas horas y demasiados estudiantes sumado a 

que no se podrá resolver la cantidad necesaria de ejercicios y corregir las falencias de cada 

uno de los estudiantes, por eso se propone la estrategia metodológica de la práctica 

deliberada en la que se presentara en forma fisca (manual didáctico) actividades 

planeadas basadas en objetivos específicos y precisos; con la finalidad de adquirir, 

desarrollar y perfeccionar destrezas cognitivas, para mejorar la calidad de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Existen una gran diversidad de estrategia de aprendizaje como lo señala Beltrán 

(2020). “A pesar de la popularidad de la que gozan hoy las estrategias de aprendizaje, los 

especialistas no han conseguido ponerse de acuerdo sobre lo que entienden por estrategia, 

ni tampoco sobre cuáles son los límites que la separan de otros constructos afines”. Al ser 

Química Orgánica una asignatura de experiencia constante de ejercicios simples y 

complejos se podrá utilizar la teoría de la práctica deliberada ya que esta permite que los 

estudiantes resuelvan ejercicios fuera del aula de clases que junto con el manual didáctico 

permitirá un aprendizaje significativo. 

1.4 Formulación del problema 

¿Cómo la propuesta de utilizar la práctica deliberada contribuirá a la enseñanza-aprendizaje 

de Química Orgánica, en los estudiantes de sexto semestre de la Carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Química y Biología? 

Con todo lo señalado se presentan las siguientes preguntas que guiaran la investigación: 

− ¿Cuáles son los fundamentos teóricos relacionados con las características e 

importancia de la práctica deliberada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Química Orgánica? 

− ¿De qué forma se puede crear actividades a través del manual didáctico 

considerando la estructura, nomenclatura y reacciones químicas de los 

hidrocarburos (alcanos, alquenos, alquinos) y grupos funcionales (alcoholes, 

aldehídos y cetonas)? 
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− ¿Cómo la socialización de las actividades diseñadas en el manual didáctico junto 

con la práctica deliberada influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

1.5 Justificación 

La importancia del trabajo de investigación realizado radicó en el impacto en la 

forma de aprender ya que permitirá a los estudiantes realizar repeticiones intencionadas, de 

ejercicios simples y complejos, con evaluación y corrección inmediata, además que esta 

estrategia metodológica puede ser utilizada en casa sin necesidad de un guía ya que para 

eso estará el manual didáctico en el que se presentaran una variedad de ejercicios 

(nomenclatura y síntesis) hechos y explicados paso a pasa de manera ordenada así como 

las alternativas de solución que puedan tener, entre otras funcionalidades necesarias en el 

aprendizaje como la práctica programada, repeticiones continuas y controladas y todo lo 

demás que nos ofrece la práctica deliberada. 

Los beneficiarios fueron los estudiantes de sexto semestre de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología ya que estas estrategias 

metodológicas son de gran importancia en la asignatura de Química Orgánica, ya que 

actualmente se desarrollan pocos ejercicios en clase debido a diferentes factores 

principalmente el tiempo y el número de estudiantes que no permiten al docente estar 

pendiente de las falencias individuales y esto sumado a que si el estudiante se propone 

resolver ejercicios por su cuenta no tiene la certeza de que la solución hallada sea la 

correcta. 

Lo que se propuso con la aplicación de la práctica deliberada en la asignatura de 

Química Orgánica, fue realizar actividades considerando la estructura, nomenclatura y 

reacciones químicas de los hidrocarburos (alcanos, alquenos, alquinos) y grupos 

funcionales (alcoholes, aldehídos y cetonas) acorde a las temáticas del Silabo de la 

asignatura de Química Orgánica, donde el estudiantado observara la resolución de 

ejercicios como dar el nombre IUPAC, representar estructuras, síntesis de los diferentes 

compuestos orgánicos sumado a actividades (lúdicas, razonamiento y práctica), que 

permitirán un aprendizaje significativo. 

Es factible ya que se contó con los recursos tecnológicos para poder crear, indagar 

y recolectar información necesaria para la investigación, también económicos ya que no se 

necesitará de una gran inversión de dinero, de infraestructura se contará con las 

instalaciones de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Es viable ya que se la realizó con los estudiantes de sexto semestre de la carrera 

que como futuros docentes están prestos a recibir información que sea de utilidad tanto 

para su aprendizaje como para la futura enseñanza a sus estudiantes. Y sumado además que 

se contó con la disponibilidad de los docentes que permitirán la socialización y el 

levantamiento de información necesaria para el desarrollo de la investigación. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 General 

Proponer la práctica deliberada como estrategia metodológica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Química Orgánica, con los estudiantes de sexto semestre de la 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología. 
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1.6.2 Específicos 

− Indagar los fundamentos teóricos relacionados con las características e 

importancia de la práctica deliberada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Química Orgánica. 

− Crear actividades a través del manual didáctico considerando la estructura, 

nomenclatura y reacciones químicas de los hidrocarburos (alcanos, alquenos, 

alquinos) y grupos funcionales (alcoholes, aldehídos y cetonas) acorde a las 

temáticas del Silabo de la  asignatura de Química Orgánica. 

− Socializar las actividades creadas en el manual didáctico junto con la práctica 

deliberada, considerando la estructura, nomenclatura y reacciones químicas de 

los hidrocarburos (alcanos, alquenos, alquinos) y grupos funcionales (alcoholes, 

aldehídos y cetonas) para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Química Orgánica con los estudiantes de sexto semestre de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología.
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                       CAPITULO II 

2. Marco teórico 

2.1.  Aprendizaje 

El término aprendizaje generalmente se puede definir como la adquisición de 

conocimientos a partir de la experiencia, se encuentra relacionado con la educación, la 

enseñanza y el desarrollo, siendo un proceso activo, participativo y organizado que permite 

la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, las mismas que permitan la 

asimilación del conocimiento adquirido para su posterior utilización y recreación (Vásquez, 

2022, p. 18) 

De acuerdo con Leiva, (2021). El aprendizaje es el cambio en la capacidad de 

comportarse, es decir cuando alguien se vuelve capaz de hacer algo diferente de lo que 

hacía anteriormente, aprender requiere el desarrollo de nuevas acciones o la transformación 

de las anteriores. El aprendizaje es inferencial; es decir, no lo observamos concisamente, 

sino el fruto o proceder. Observamos el aprendizaje en las expresiones verbales, los 

escritos y la conducta de la gente (p. 67). 

Analizando los dos puntos de vista de los dos autores se puede decir que aprender 

es el proceso por el cual una persona adquiere conocimientos a través de la experiencia 

previa en la que asimila y reflexiona la importancia de adquirir información relevante y de 

utilidad para su correcto desarrollo, y esto lo podemos observar en el cambio de su 

comportamiento. 

2.1.1. Teorías del aprendizaje 

En su apreciación Uribe et al, (2019), en el contexto educativo de este tiempo casi 

no habla ya de estímulo-respuesta, refuerzo positivo, objetivos operativos, instrucción 

programada y tecnología educativa. Esto forma parte del discurso usado en una época en la 

que la influencia del comportamiento en la educación estaba en auge y se traducía 

explícitamente en las estrategias de enseñanza y en los materiales educativos. 

El desarrollo de las diversas teorías de aprendizaje nació en la búsqueda de mejorar 

los procesos de aprendizaje, establecidos en entender cómo el estudiantado aprende de 

manera más efectiva. Al transcurrir los años, se desarrollaron tres teorías clásicas: el 

conductismo, cognitivismo y constructivismo. Cada una, presenta ventajas y desventajas, lo 

que ha llevado a no tomar ninguna teoría como absoluta, sino a buscar una especialización 

y desarrollo en una teoría especifica según las características docentes y su desarrollo 

académico (Mora, 2019, p. 191). 

Analizando los dos puntos de vista se puede indicar que las teorías del proceso de 

aprendizaje sirvieron para conocer como las personas lograron captar o adquirir 

conocimiento a través del tiempo, recordar que el aprendizaje no es estático si no que va 

cambiando conforme pasa el tiempo, el aprender se ha convertido en un proceso complejo 

de gran importancia para,  los docentes que buscan unificar las teorías del aprendizaje tanto 

las ambiguas como las actuales  con el fin de encontrar la adecuada para sus estudiantes. 

 

 

 

Tabla 1. Principales teorías del aprendizaje 
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Teorías Descripción Teorías más representativas 

Conductismo Proceso basado en reflejos 

condicionados por un 

conjunto de estímulos. 

− Teoría del Condicionamiento 

Clásico de Iván Pávlov. 

− Teoría Conductista de John 

Broadus Watson. 

Cognitivismo Adquisición de 

conocimientos mediante la 

recepción, la absorción, el 

procesamiento y el 

almacenamiento de 

información. 

− Teoría Cognitivista de Jean 

Piaget. 

− Teoría Cognitivo-Social del 

Aprendizaje de Albert Bandura. 

Constructivismo Construcción de un 

aprendizaje propio, a través 

de actividades mentales y 

físicas que permitirán un 

avance intelectual. 

− La Teoría del Aprendizaje por 

Descubrimiento de Jerome Bruner. 

− Teoría del Aprendizaje Significativo de 

David Ausubel. 

Nota. Adaptado de (Mora, 2019).  

Elaborado por: Jorge Yepez 

2.2.  Enseñanza 

Es el proceso de diseño y selección de estrategias que permiten la activación del 

aprendizaje en otras personas, tiene como función el transmitir determinados 

conocimientos y experiencias hacia los demás, para que puedan ser asimiladas y aprendidas. 

La enseñanza puede considerarse también como un proceso que permite la transformación 

del pensamiento, actitudes y comportamientos de los estudiantes con el fin de que puedan 

aprender (Vásquez, 2022, pág. 8). 

Según Edel, (2020) la enseñanza el proceso por el cual se comunican o transmiten 

conocimientos específicos o generales sobre una materia. En la educación la enseñanza se 

limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. Los métodos de 

enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de las 

grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la 

eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica (p. 3). 

Tomando en cuenta lo anterior se dice que la enseñanza es la transmisión de 

conocimientos adquiridos por un individuo a través de la experiencia o experimentación, a 

otras personas con el fin que adquieran diferentes capacidades, además la enseñanza no se 

limita solo a la transmisión de información, sino que también abarca la creación de un 

entorno educativo propicio, la motivación de los estudiantes, la evaluación del progreso y 

la adaptación de métodos y estrategias de enseñanza según las necesidades de los alumnos. 

Gráfico 1. Como se da la enseñanza 
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Nota: Adaptado de (Vásquez, 2022) 

 Elaborado por: Jorge Yepez 

2.2.1. Proceso de enseñanza–aprendizaje 

Este proceso se considera como un sistema pensado de comunicación que implica 

la aplicación de estrategias pedagógicas para facilitar el proceso de adquisición de 

conocimientos. Como lo señala Abreu et al, (2018) el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(PEA) es expresivo, porque el docente socializa, organiza y proporciona los contenidos 

científico-históricos- sociales a los educandos y estos, además de reconstruir su propio 

aprendizaje, interactúan con el docente, entre sí, con sus familiares y con la comunidad que 

les envuelve: utilizando, debatiendo, verificando o diferenciando dichos contenidos. 

Se puede concluir que PEA es un viaje dinámico y colaborativo donde el docente 

actúa como un constructor del conocimiento, diseñando espacios de aprendizaje que 

inspiran la curiosidad, fomentan la exploración autónoma y despiertan la creatividad del 

estudiante. En este proceso el aprendizaje no es solo la absorción de información, sino la 

transmisión recíproca de conocimiento, donde el educador como el estudiante son 

colaboradores activos en la creación de un espacio educativo único y personalizado. 

2.2.2. Fases del PEA 

Para tener dicho proceso debemos tener en cuenta las fases que permiten esta 

intercomunicación entre el docente y el estudiante, si logramos completar dichas fases del 

PEA lograremos un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Gráfico 2. Fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Nota: Adaptado de (Herrera y Fraga, 2009)  

Elaborado por: Jorge Yepez 

En el grafico dos se puede observar a la motivación como el inicio de las fases del 

PEA ya que es clave para el proceso de aprendizaje. Los estudiantes motivados muestran 

un mayor interés en las materias, participan activamente y están más abiertos a la absorción 

de nuevos conocimientos, una aplicación correcta de la primera logrará llamar el interés y 

la atención permitiendo la adquisición y comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente, solo así se entenderá y guardará la información de manera efectiva 

(asimilación). Y si el docente encuentra la manera más adecuada de ampliar ese 

conocimiento en el vivir diario habremos logrado un correcto proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Las fases del proceso de aprendizaje se encuentran influenciadas principalmente 

por el docente y la coherente, sistemática y apropiada integración de los elementos 

inmersos en la enseñanza-aprendizaje. Como gestor del aprendizaje, el educador debe 

enfocarse en monitorear y alcanzar a cabalidad todas estas fases en su praxis diaria, ya que 

la gestión efectiva del aprendizaje puede lograrse considerando una sucesión de pasos 

aplicables a cualquier área de conocimiento, generados mediante la investigación científica 

(Herrera y Fraga, 2021). 

2.2.3. Elementos del PEA 

Se compone de diversos elementos que trabajan de manera conjunta para facilitar la 

adquisición de conocimientos. Estos elementos interactúan de manera compleja y dinámica 

para crear un proceso educativo efectivo y enriquecedor. La planificación cuidadosa, la 

atención a la diversidad de los estudiantes y la retroalimentación constante contribuyen al 

éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje (Garrido, 2019). 

A continuación, se presentan algunos elementos clave del proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

Tabla 2. Elementos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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Medios Constituyen los medios empleados para llevar a cabo los 

métodos o estrategias de enseñanza-aprendizaje, dando 

respuesta a las preguntas sobre los elementos utilizados 

tanto para enseñar como para aprender. Esta categoría 

abarca también los recursos tecnológicos. ¿Con qué 

enseñar? y ¿con qué aprender? 

Planificación Se trata de un documento estructurado o plan didáctico 

que capacita al docente para prever las acciones 

pedagógicas que llevará a cabo con el fin de facilitar y 

evaluar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PEA). 

Evaluación Se trata del componente que posibilita la medición, 

regulación, ajuste y replanteamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es decir, facilita la obtención de 

resultados respecto a los logros alcanzados. ¿Qué se 

consiguió?, ¿Qué se debe perfeccionar?, ¿Qué resultados 

se alcanzaron? 

Elementos del PEA Descripción 

Contenidos, competencias y el 

currículo. 

Es la respuesta a la interrogante fundamental de "¿Qué 

enseñar?" en el ámbito educativo. Estos se definen como 

el conjunto integral de temáticas, informaciones o tópicos 

que abarcan diversos elementos, como datos, sucesos, 

conocimientos, habilidades, conductas, actitudes o 

competencias. Estos elementos se enseñan y aprenden a lo 

largo del proceso educativo, siguiendo las pautas y 

directrices establecidas por el Currículo Nacional. 

Metodología La manera en que se organizan y estructuran las 

actividades educativas con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos en el currículo. Responde básicamente a las 

interrogantes: ¿Cómo enseñar? y ¿cómo aprender? 

Objetivos Representan el propósito fundamental del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, definiendo los objetivos o metas 

que se espera que el estudiante alcance o logre. 

Constituyen el ¿Para qué? del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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Protagonistas del PEA Los docentes, estudiantes y las relaciones que estos 

actores educativos mantienen entre sí son quienes los 

representan. 

Contexto Se refiere a la disponibilidad de infraestructura y 

materiales educativos, a la organización y funcionamiento 

institucional, y al entorno geográfico, económico, cultural 

y social, abarcando también el ambiente en el aula. 

Nota: Adaptado de (Osorio; Vidanovic, & Finol, 2021) 

Elaborado por: Jorge Yepez 

2.3.  Teoría del conectivismo 

La teoría del conectivismo está sutilmente vinculada al proceso de enseñanza- 

aprendizaje, especialmente en la era digital. Esta conexión se refleja en varios aspectos 

fundamentales que transforman y enriquecen la manera en que se imparte y se adquiere el 

conocimiento. 

Según afirma Basurto et al, (2021) el conectivismo se establece como una teoría de 

aprendizaje especialmente diseñada para la era digital actual. Esta teoría se centra en 

desarrollar estrategias educativas que respondan a las necesidades y expectativas 

contemporáneas de los aprendices, esta emplea herramientas actualizadas y tecnologías 

modernas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando una interacción más 

dinámica y efectiva. 

En este orden de ideas el conectivismo busca redelinear la enseñanza para adaptarse 

a los cambios rápidos y constantes del mundo digital. Promueve la elaboración de 

actividades educativas que no solo transmitan conocimientos, sino que también inspiren a 

los estudiantes a desarrollar y perfeccionar habilidades fundamentales para los nativos 

digitales, como la capacidad de navegar y gestionar grandes cantidades de información, el 

pensamiento crítico, y la colaboración en entornos virtuales. 

Además, esta teoría reconoce la importancia de las redes de conocimiento y la 

conectividad entre los aprendices y las fuentes de información. A través de estas 

conexiones, los estudiantes pueden acceder a una variedad de perspectivas y recursos que 

enriquecen su aprendizaje y les permiten mantenerse actualizados en un mundo donde la 

información evoluciona continuamente (Basurto et al. 2021). 

2.4.  Estrategias metodológicas 

Son las actividades, recursos y métodos premeditadas que el docente emplea con el 

propósito de facilitar la obtención de conocimientos durante el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Estas se relacionan con la manera en que se ofrece la instrucción, 

con las tácticas empleadas por el docente para asegurar que los estudiantes comprendan, y 

con las direcciones que orientan la enseñanza hacia el logro de los objetivos educativos 

previamente establecidos (Guamán, 2016). 

De acuerdo con Aguilar, F., Abril, J & Santander, S. (2022) las estrategias 

metodológicas sirven para reconocer estándares, fundamentos y métodos que configuran el 

proceso de aprendizaje y la conducta de los docentes. No obstante, al iniciar las lecciones, 
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el maestro debe dialogar con sus estudiantes acerca del propósito de aprender una habilidad 

o tema específico, incentivándolos a participar al establecer metas para la clase o unidad, y 

a proponer estrategias y procedimientos. Las distintas técnicas o estrategias educativas 

están diseñadas para orientar y dirigir el aprendizaje hacia los resultados deseados, 

procediendo de manera sutil y organizada con el fin de lograr el aumento del conocimiento. 

En este orden de ideas se puede decir que una estrategia metodológica se refiere al 

plan general o enfoque sistemático que se utiliza para llevar a cabo la enseñanza y el 

aprendizaje en un contexto educativo específico. Esta estrategia establece la manera en que 

se organizarán, presentarán y evaluarán los contenidos para facilitar el logro de los 

objetivos educativos. 

2.4.1. Selección de estrategias metodológicas 

Los docentes que buscan enseñar a los estudiantes a utilizar estrategias de 

aprendizaje deben transmitir la idea de que el propósito no es simplemente aprobar las 

asignaturas, sino adquirir conocimientos para un aprendizaje más profundo. Se destaca que 

el verdadero entendimiento de una materia surge del esfuerzo que el estudiante invierte en 

comprenderla, ya que este enfoque promueve una retención duradera y funcional. Es 

importante señalar que las estrategias de aprendizaje no están vinculadas a una área o 

disciplina específica. A continuación, se presentan algunos ejemplos de estrategias 

metodológicas que los educadores pueden emplear al impartir clases, beneficiando así a los 

estudiantes en su comprensión y retención del conocimiento (Sichique & Lima, 2018). 

− Aprendizaje basado en problemas 

Esta estrategia metodológica tiene como objetivo facilitar el proceso de 

aprendizaje del estudiante mediante la resolución de problemas y situaciones 

desafiantes. Constituye una metodología que surge a partir de una reflexión inicial, 

y su implementación implica la redefinición de los roles desempeñados tanto por el 

estudiante como por el docente (Sichique & Lima, 2018, pág. 23). 

Esta metodología propicia un ambiente educativo dinámico y colaborativo, 

donde el estudiante no solo adquiere conocimientos de manera pasiva, sino que 

también desarrolla habilidades críticas, resolutivas y de pensamiento independiente. 

Al fomentar la resolución de problemas, se estimula el pensamiento reflexivo y la 

capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas, 

contribuyendo así a un aprendizaje más significativo y duradero. 

− Método de proyectos 

Esta estrategia implica guiar al estudiante, tanto de manera individual como 

en grupo, para que aborde y ejecute un tema específico. Se trata de una actividad 

que se lleva a cabo en respuesta a una problemática real y específica, demandando 

la aplicación de soluciones prácticas (Sichique & Lima, 2018). 

− Metodología de resolución de problemas: 

Se centra en la resolución de problemas como vehículo para el aprendizaje. 

Los estudiantes abordan situaciones prácticas y aplican sus conocimientos para 

encontrar soluciones. 
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− Aprendizaje activo: 

Fomenta la participación activa de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, incluyendo actividades prácticas, discusiones en grupo, resolución de 

problemas y proyectos. 

− Método de casos 

En este método, se define un caso como la narrativa elaborada por uno o 

varios observadores que describe una problemática concreta, pudiendo presentarse 

en formato escrito o audiovisual. Es esencial que la presentación del caso incluya no 

solo la problemática en cuestión, sino también su correspondiente solución 

(Sichique & Lima, 2018, pág. 24). 

− Pirámide o bola de nieve 

Se trata de una estrategia que implica la discusión de ideas en torno a un tema 

específico, donde los estudiantes, de manera individual o en grupos, comparten sus 

pensamientos y posibles soluciones relacionadas con el tema en cuestión. Este 

método se emplea principalmente para fomentar la participación de los estudiantes 

y promover el desarrollo de sus habilidades para expresar sus ideas. Este proceso 

beneficia tanto al estudiante individual como al grupo en general, ya que, al 

compartir sus ideas, se refuerza el entendimiento del tema tratado (Sichique & Lima, 

2018, pág. 26). 

2.5. La práctica deliberada 

Como lo define Barrientos et al, (2015) la práctica deliberada es un enfoque 

estructurado y consciente de entrenamiento, que busca mejorar el rendimiento en una 

habilidad específica a través de la repetición, corrección de errores y atención focalizada en 

áreas de mejora identificadas. Este método implica establecer metas claras, recibir 

retroalimentación constante y es fundamental para alcanzar la maestría en diversas 

disciplinas. 

Ericsson concibe la práctica deliberada como un conjunto de actividades diseñadas 

para maximizar la mejora de una habilidad. Este modelo fue formulado para explicar la 

transición desde la inexperiencia hasta la pericia, y su autor estima un período promedio de 

10 años para alcanzar este nivel de dominio. Aunque esta definición es bastante general e 

imprecisa, se ha adaptado en diversas disciplinas con aplicaciones específicas. En el 

ámbito de la salud, la práctica deliberada se presenta como un marco teórico que implica la 

realización de actividades planificadas orientadas a metas específicas y claras. Su objetivo 

es adquirir, desarrollar y perfeccionar habilidades cognitivas y motoras para mejorar la 

calidad de la atención y la seguridad de los pacientes (Ericsson, 2018). 

En cuanto al tiempo necesario en la práctica deliberada, Ericsson sugiere que la 

excelencia en una habilidad específica se logra después de aproximadamente 10,000 horas 

de práctica deliberada. Sin embargo, es importante señalar que este número no es una regla 

estricta y puede variar según la complejidad de la habilidad, la calidad de la práctica y la 

disposición individual para mejorar. 
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Gráfico 3. La práctica deliberada: habilidad y tiempo 

 

Nota: Adaptado de (Ericsson, 2018)  

Elaborado por: Jorge Yepez 

2.5.1.   Características de la práctica deliberada 

Según Sáez (2022), algunas de las características clave que hacen efectiva la 

práctica deliberada para mejorar y desarrollar el rendimiento en algo específico incluyen: 

Centrarse en Áreas Específicas: 

La práctica se encamina hasta regiones o destrezas particulares donde se necesitan 

mejoras como áreas que exigen el perfeccionamiento a lo largo del tiempo como son en los 

deportes de alto nivel, las diferentes áreas de la salud y en la educación. En esta última se 

la puede utilizar en materias que poseen cierto grado de dificultad en la que se tenga una 

gran cantidad de información y datos que recordar. 

Objetivos precisos: 

Hay metas u objetivos claros fijados para la práctica. Esto da un rumbo claro a lo 

que el estudiante va a alcanzar de acuerdo vaya practicando ya que si no se tiene una meta 

fijada no se podrá definir con certeza cuál es la razón de practicar a cada momento. 

Repetición meticulosa: 

Se repite de forma consciente y deliberada la tarea o la habilidad para que estas 

puedan ser recordadas y utilizadas de la manera más eficiente por el practicante esto solo 

se lograra si se sigue los días y tiempos figados para la práctica. 

Retroalimentación Formativa: 

Se busca feedback minucioso y positivo con el que señalar los puntos débiles, para 

esto el estudiante debe contar con un mentor con un amplio conocimiento y experiencia en 

el campo de estudio en el cual quiere perfeccionase. 

Ajustes: 
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Se incentiva a la autoevaluación reflexiva donde el estudiante reflexiona sobre su 

desempeño y realiza ajustes como mejorar los tiempos utilizados para la práctica, la eficacia 

de la resolución de problemas que se presentan y se auto impone desafíos que ayuden a 

saber si está mejorando o no. 

Concentración absoluta: 

Las sesiones y la práctica requieren dedicación total y atención completa a la tarea 

en cuestión, sin dejarse distraer esto depende del tiempo que requiere cada área que se 

desea mejorar ya que si la práctica se extiende por mucho tiempo será necesario descansos 

que eviten la falta de concentración. 

Desafío continuo: 

Se presentan desafíos progresivos que con la práctica a medida que se repite de 

manera consiente una actividad o ejercicio se mejora, incrementando gradualmente la 

dificultad. 

Implementación de Estrategias: 

Se emplearán estrategias específicas para abordar debilidades identificadas durante 

la práctica esto podrá ser implementada por el estudiante o por el docente a cargo, el cual 

podrá aumentar el tiempo de práctica o plantear desafíos nuevos. 

Uso de Referentes: 

Se implementar ejemplos que guíen de una mejor manera la práctica estos estarán 

representados los ejercicios más fáciles, así como los más complejos para que exista un 

amplio espectro de resoluciones. 

Motivación Progresiva: 

Existe una motivación continua para mejorar constantemente el rendimiento por 

parte del docente o del propio estudiante ya que la meta es perfeccionar cierta habilidad que 

va a hacer muy útil en el futuro. 

Adaptabilidad: 

Una práctica continua y programada logrará que el estudiante se adapte de forma 

continua a esta estrategia metodología que en función de la evolución del rendimiento y las 

áreas de enfoque será de mucha ayuda para mejorar. 

Resolución Activa de Problemas: 

Se abordan activamente los problemas y obstáculos encontrados durante la práctica, 

estas características combinadas hacen que la práctica deliberada sea un enfoque efectivo 

para el desarrollo de habilidades y la mejora del rendimiento en diversas disciplinas y 

actividades. Su eficacia radica en la atención minuciosa a los detalles y la orientación 

precisa hacia el progreso. 

2.6.  El manual didáctico 

Un manual didáctico es un texto que presenta de forma organizada y secuencial los 

pasos y procesos necesarios para realizar una tarea con éxito o para adquirir conocimientos 

específicos. De esta manera, los manuales posibilitan una comprensión más clara del 
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funcionamiento de algo, o proporcionan acceso de manera estructurada y resumida al 

conocimiento de un tema o materia específica. Este tipo de documentos puede manifestarse 

en forma de folletos, publicaciones en línea o libros (Alvarado y Lusmidia, 2022). 

Con lo revisado se puede concluir que un manual didáctico es un documento 

elaborado con el objetivo de suministrar instrucciones, orientaciones o información 

educativa de manera clara y estructurada. Su finalidad principal es facilitar el aprendizaje y 

la comprensión de un tema específico. Estos manuales suelen incorporar pasos detallados, 

ejemplos, gráficos, ilustraciones y otros elementos que contribuyen a que los usuarios 

comprendan y apliquen la información de manera práctica. 

2.6.1. Componentes estructurales del manual didáctico. 

Según Bautista, Martínez y otros (2019) son ochos los elementos estructurales y estos son: 

1. Índice: Se registran todos los títulos, ya sean de primer, segundo o tercer nivel, 

junto con la página correspondiente, de manera que el destinatario pueda localizarlos 

fácilmente, al igual que en cualquier otro texto. 

2. Introducción: Es esencial comenzar con una presentación que incluya la 

identificación del curso, junto con detalles sobre su contenido, importancia general y la 

justificación del programa correspondiente. 

A continuación, se expone al equipo docente o autor, ofreciendo de manera sucinta detalles 

como nombres, información de contacto, horario de atención y un breve perfil profesional. 

En tercer lugar, se especifican los requisitos o conocimientos previos esenciales para abordar 

adecuadamente el curso. También se mencionan las relaciones externas del curso en 

relación con otros. 

En cuarto lugar, se hace referencia a la aplicabilidad, utilidad y valor práctico del curso, 

destacando cómo los conocimientos teóricos y habilidades prácticas adquiridas pueden ser 

empleados en diversas situaciones o contextos. 

3. Objetivos: Expone los objetivos delineados en el plan del curso o fase, 

proporcionando al estudiante información clara sobre los logros esperados de su 

participación. 

4. Orientaciones para el Aprendizaje: Guía al estudiante paso a paso, ayudándolo a 

superar dificultades durante el curso. Proporciona orientaciones, incluyendo un 

cronograma en el manual didáctico, para sugerir tiempos de estudio y actividades, 

fomentando hábitos adaptados a la naturaleza del curso. 

5. Aspectos relacionados con los contenidos: Expone el temario, con el objetivo de 

crear un documento integral para una visión general del curso. Los contenidos deben 

adaptarse al nivel de conocimientos previos, ser actualizados, coherentes, expresados de 

forma clara y atractiva, alineados con los objetivos del programa además que tenga una 

presentación atractiva y motivadora. 

6. Actividades para el aprendizaje: Es crucial incluir actividades que desafíen al 

estudiante a trabajar sobre los contenidos, fomentando el desarrollo de competencias 

planteadas en los objetivos. Estas actividades pueden ser tareas, ejercicios o prácticas 

destinadas a reforzar y ampliar puntos clave del tema. Esto promueve la transferencia de 

aprendizajes al involucrar al estudiante en prácticas donde pueda aplicar sus conocimientos 
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a situaciones novedosas. 

7. Orientaciones acerca de la bibliografía: Se incorpora en el material didáctico, 

refiriéndose a la literatura teórica o de investigación previa que respalda al facilitador, 

permitiendo al estudiante explorar a fondo el tema. La bibliografía puede presentarse al 

final de cada sección, e incluir tanto la básica como la complementaria del tema. 

8. Evaluación: Implica medir el desempeño de los estudiantes respecto a los objetivos 

del curso. Puede incluir pruebas, tareas u otros métodos para evaluar el aprendizaje y 

proporcionar retroalimentación. Debe alinearse con los objetivos educativos y ser 

transparente para los estudiantes. 

2.7.  Importancia de la enseñanza-aprendizaje de Química Orgánica 

La importancia de la Química Orgánica radica en el concepto de esta como lo 

señala Gutiérrez et al, (2009) el ser humano tiene una amplia interacción con numerosas 

sustancias, ya sea porque están presentes en su cuerpo o forman parte de los materiales 

que componen su medio. Estas sustancias, que han sido objeto de investigación en el 

campo de la química, en particular en la Química Orgánica, se caracterizan por contener 

carbono en su estructura, la Química Orgánica desempeña un papel decisivo en diversos 

aspectos, ya que se encarga del estudio de compuestos que contienen exclusivamente 

carbono, formando la base de moléculas biológicas y una amplia variedad de productos 

químicos esenciales. 

Por consiguiente, la enseñanza-aprendizaje de la Química Orgánica conlleva una 

serie de ventajas para los estudiantes. En primer lugar, el aprendizaje de la química facilita 

una comprensión más profunda de la composición de los materiales y sus interacciones. 

Los educandos adquieren conocimientos sobre los diferentes compuestos y estructuras que 

se pueden formar a través del enlace carbono-carbono; carbono hidrogeno y carbono y 

otros elementos, diversos tipos de reacciones químicas, así como el comportamiento de las 

moléculas bajo condiciones variadas. Además, la inmersión en la Química Orgánica 

contribuye al desarrollo de habilidades analíticas, como la capacidad de pensar 

críticamente y razonar, habilidades que resultan invaluables para el éxito tanto académico 

como profesional (Sánchez y Cano, 2023). 

Ya que, en realidad esta disciplina no se limita a memorizar definiciones, 

características o clasificaciones de compuestos orgánicos. Más bien, su objetivo es fomentar 

que el estudiante desarrolle habilidades cognitivas como la capacidad de establecer 

conexiones, integrar conocimientos y aplicar conceptos en la resolución de ejercicios que 

tendrán diversas soluciones, pero que el estudiante elegirá de acuerdo con sus 

conocimientos la más factible y eficiente (Gutiérrez et al., 2020). 

En resumen, la Química Orgánica es esencial para comprender y manipular las 

moléculas que sustentan la vida y para la creación de productos químicos que influyen 

directamente en la sociedad y la industria. Su correcta enseñanza permitirá que los 

estudiantes comprendan que la mayoría de los objetos, sustancias y demás están hechas 

gracias a la unión del C-C con otros elementos, además de desarrollar destrezas cognitivas 

como procesos de razonamiento, la memoria, la atención, la resolución de problemas, la 

toma de decisiones y la creatividad. 

No obstante, a lo largo del tiempo, se han enfrentado considerables desafíos en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia. 

Según Ariza (2020) las principales dificultades que enfrenta el educando son: 

− La identificación rápida de la estructura y nomenclatura de los diversos compuestos 

moleculares. 

− Distinción de los diversos grupos funcionales. 

− Exploración de las propiedades químicas y físicas asociadas a cada compuesto. 

− Comprender y desarrollar el proceso de síntesis de manera eficiente cualquier molécula 

orgánica. 

Para lograr estos objetivos, se han implementado diversas estrategias educativas, 

respaldadas por recursos educativos, que simplifican la enseñanza y comprensión de los 

conceptos en esta disciplina científica. 

2.8.  Los grupos funcionales 

Son categorías de compuestos orgánicos que se definen por la presencia de 

grupos funcionales específicos, los cuales determinan las propiedades químicas y 

reactividades de las moléculas. Por este hecho, Osejos, y otros (2020) señalan que estos 

grupos funcionales son átomos o conjuntos de átomos con características estructurales y 

químicas particulares. La presencia de un grupo funcional en una molécula orgánica 

influye de manera significativa en su comportamiento químico, permitiendo predecir 

cómo reaccionará bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, los alcoholes, que contienen un 

grupo hidroxilo (-OH), tienden a ser solubles en agua y pueden reaccionar para formar 

éteres o ácidos carboxílicos bajo condiciones adecuadas. El conocimiento de las funciones 

orgánicas es esencial en la química orgánica, ya que permite clasificar y entender la vasta 

diversidad de compuestos orgánicos. Funciones comunes como los alcanos, alquenos, 

alcoholes, aldehídos y cetonas, entre otros, son fundamentales en numerosos procesos 

biológicos, industriales y ambientales. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos son componentes 

clave en la síntesis de medicamentos, mientras que los alcoholes se utilizan ampliamente 

como disolventes y en la fabricación de productos químicos. La capacidad para identificar 

y manipular estas funciones orgánicas es crucial para el desarrollo de nuevos 

materiales, fármacos y tecnologías químicas. 

Gráfico 4. Grupos funcionales de Química Orgánica 

 

Nota: Tomado del libro Elementos básicos de Química Orgánica y su relación con la 
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Biósfera. (Osejos, y otros, 2020) 

2.8.1. Los alcanos 

Son hidrocarburos saturados que consisten únicamente en átomos de carbono e 

hidrógeno unidos por enlaces simples (C-C). Representan la serie más sencilla de 

compuestos orgánicos con la formula CnH2n+2, son conocidos por su estabilidad química y 

baja reactividad, lo que se debe a la fortaleza de los enlaces C-H y C-C. Son componentes 

principales del gas natural y el petróleo, y se utilizan ampliamente como combustibles y 

materias primas en la industria petroquímica. A medida que aumenta el número de átomos 

de carbono, los alcanos pasan de ser gases (como el metano y el etano) a líquidos (como el 

hexano y el octano) y sólidos (como la parafina) a temperatura ambiente (Osejos et al, 

2020). 

2.8.2. Los alquenos 

Son hidrocarburos insaturados que contienen al menos un doble enlace carbono-

carbono (C=C) en su estructura, lo que les confiere propiedades químicas únicas en 

comparación con los alcanos. Su fórmula general es CnH2n, reflejando la presencia de un 

doble enlace que reduce el número de átomos de hidrógeno en la molécula. Los alquenos 

son más reactivos que los alcanos debido a la mayor reactividad del doble enlace, lo que 

permite una variedad de reacciones químicas, incluyendo adiciones y polimerizaciones. La 

reactividad y versatilidad de los alquenos los convierten en compuestos fundamentales en la 

síntesis orgánica y en diversas  aplicaciones industriales. 

2.8.3. Los alquinos 

Son hidrocarburos insaturados que se caracterizan por la presencia de al menos un 

triple enlace carbono-carbono (C≡C) en su estructura, lo que les confiere una mayor 

reactividad en comparación con los alcanos y alquenos. Su fórmula general es CnH2n−2, 

indicando la presencia del triple enlace que reduce aún más el número de átomos de 

hidrógeno en la molécula. Los alquinos son conocidos por su capacidad para participar en 

una amplia gama de reacciones químicas, especialmente adiciones, debido a la alta 

densidad electrónica del triple enlace. Los alquinos los hacen componentes esenciales en la 

síntesis orgánica y en la industria química para la producción de productos intermedios y 

compuestos más complejos. 

2.8.4. Los compuestos aromáticos 

Son una clase especial de hidrocarburos caracterizados por la presencia de uno o 

más anillos bencénicos, que son estructuras cíclicas con enlaces conjugados que alternan 

entre simples y dobles. Esta configuración le confiere una estabilidad excepcional debido a 

la deslocalización de los electrones pi en el anillo, fenómeno conocido como aromaticidad. 

El benceno (C6H6), cuya estructura hexagonal es fundamental en la química orgánica. Los 

compuestos aromáticos son esenciales en la industria química y farmacéutica, ya que 

sirven como bloques de construcción para una amplia variedad de productos, desde 

plásticos y colorantes hasta medicamentos y explosivos. Además, debido a su estabilidad y 

propiedades únicas, los compuestos aromáticos son ampliamente estudiados y aplicados en 

la síntesis orgánica y en la investigación de nuevos materiales (Gutiérrez et al., 2020). 
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2.8.5. Los alcoholes 

Son compuestos orgánicos que contienen uno o más grupos hidroxilo (-OH) unidos 

a un átomo de carbono saturado. Este grupo funcional les confiere propiedades físicas y 

químicas distintivas, como la capacidad de formar enlaces de hidrógeno, lo que influye en 

su solubilidad y punto de ebullición. Los alcoholes son clasificados como primarios, 

secundarios o terciarios, dependiendo del número de grupos alquilo unidos al carbono que 

porta el grupo hidroxilo. El etanol (C2H5OH), ampliamente utilizado como bebida 

alcohólica, solvente industrial y combustible. Los alcoholes son fundamentales en la 

síntesis orgánica y se emplean en la fabricación de productos químicos, farmacéuticos, 

cosméticos y plásticos, lo que destaca su versatilidad e importancia en diversas industrias. 

2.8.6. Los aldehídos 

Son compuestos orgánicos caracterizados por la presencia de un grupo funcional 

carbonilo (C=O) unido a un átomo de hidrógeno y a un radical orgánico. Este grupo 

funcional se encuentra siempre en el extremo de una cadena carbonada, dándole a los 

aldehídos propiedades químicas particulares, como la capacidad de participar en reacciones 

de oxidación y reducción. Un ejemplo común de aldehído es el formaldehído (HCHO), 

utilizado en la producción de resinas, plásticos y como conservante. Los aldehídos también 

son importantes en la síntesis de compuestos más complejos, y muchos de ellos, como el 

benzaldehído, se utilizan en la industria alimentaria y de fragancias debido a sus aromas 

distintivos. Los aldehídos los convierten en componentes cruciales en diversas aplicaciones 

industriales y científicas. 

2.8.7. Las cetonas 

Son compuestos orgánicos que presentan un grupo funcional carbonilo (C=O) 

unido a dos átomos de carbono. Este grupo funcional está ubicado dentro de la cadena 

carbonada, lo que confiere a las cetonas propiedades químicas distintivas, como una mayor 

resistencia a la oxidación en comparación con los aldehídos. La acetona (CH3COCH3), se 

usa como solvente industrial y en la producción de plásticos y fibras. Las cetonas también 

son importantes en la síntesis de compuestos farmacéuticos y en la fabricación de productos 

químicos debido a su estabilidad y versatilidad. Su estructura química permite participar en 

una variedad de reacciones, como adiciones nucleofílicas y oxidaciones, lo que las hace 

útiles tanto en aplicaciones industriales como en investigación científica. 

2.9.  La práctica deliberada en la enseñanza-aprendizaje de Química Orgánica 

Según Ericsson (2018) el proceso de adquirir habilidades se han identificado 

condiciones específicas que consistentemente se asocian con mejoras significativas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje cuando se proporcionaron a los estudiantes las 

siguientes condiciones: 1) se les asignó una tarea con un objetivo claramente definido, 2) 

se les motivó para mejorar, 3) se les ofreció retroalimentación y 4) se les brindaron amplias 

oportunidades para repetir y perfeccionar progresivamente su desempeño. Los esfuerzos 

deliberados destinados a mejorar el rendimiento, yendo más allá del nivel actual, 

demandan una atención total y, con frecuencia, implican la resolución de problemas y la 

aplicación de métodos más efectivos para llevar a cabo las tareas. 

Tomando en cuenta lo anterior se dice que la práctica deliberada en la enseñanza- 
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aprendizaje de Química Orgánica hace referencia al enfoque educativo que destaca la 

importancia de una práctica intencionada y centrada en metas para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el campo específico de la Química Orgánica. Este enfoque 

implica la asignación de tareas con objetivos definidos, la motivación para mejorar, la 

retroalimentación constructiva y la oportunidad repetida para perfeccionar gradualmente el 

desempeño de los estudiantes. Se reconoce que la práctica deliberada, caracterizada por 

esfuerzos concentrados y la resolución activa de problemas, es fundamental para alcanzar un 

mayor nivel de competencia y comprensión en el estudio de la Química Orgánica. 
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CAPITULO III 

3.  Metodología 

3.1.  Enfoque de la investigación  

Cuantitativo 

Fue de tipo cuantitativo debido a que se enfocó en recoger datos por medio de la 

aplicación de una encuesta con respecto al nivel de aceptación y opiniones de los 

estudiantes sobre la propuesta “La práctica deliberada como estrategia metodológica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Química Orgánica”, los datos obtenidos se 

evidenciaron a través del análisis numérico y estadístico, a posteriori se interpretó resultados 

y se planteó las conclusiones de la investigación. 

3.2.  Diseño de la investigación 

No experimental: No se intervino en el grupo de estudio, ni se manipulo las 

variables. Se procedió a observar únicamente las percepciones de los estudiantes de sexto 

semestre en relación con el diseño y socialización del manual didáctico basado en la 

práctica deliberada como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de Química Orgánica. 

3.3.  Tipo de investigación 

 Por el nivel o alcance  

Descriptiva 

Se describieron los aspectos importantes y el proceso que constituyen la práctica 

deliberada como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sumado 

a esto serán relevantes las opiniones de los estudiantes encuestados sobre el diseño y 

socialización del manual didáctico basado en la práctica deliberada como estrategia 

metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para incentivar a su uso en la 

asignatura de Química Orgánica. 

Por el objeto 

 Básica 

Se amplió los conceptos y terminologías básicas sobre el tema de estudio “La 

práctica deliberada como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de Química Orgánica, con los estudiantes de sexto semestre de Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Química y Biología”, a través de las diferentes fuentes de 

información relevantes. 

Por el lugar 

Investigación bibliográfica: Se realizó una recopilación de información de 

libros, papers, artículos científicos, tesis, entre otras (relacionadas al problema de 

investigación), lo cual permitió la elaboración del estado del arte, así como también sirvió 

de guía para la elaboración del manual didáctico. 

Investigación de campo: La investigación se realizó de manera directa con los 

estudiantes de sexto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Química y Biología, a los cuales se les socializo el manual didáctico junto con la práctica 

deliberada, posterior a ello se les aplico una encuesta para recabar datos que servirán para 

la sustentación del trabajo de investigación. 

3.4. Métodos de investigación 
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Análisis – síntesis: Fueron guías en la elaboración del marco teórico, facilitando la 

adquisición de conocimientos e información crucial para respaldar la investigación. De este 

modo, se contribuyó a la implementación de los procedimientos más efectivos con el que 

se alcanzar los objetivos establecidas en el trabajo de investigación. 

Inductivo - Deductivo: Las conclusiones se derivaron mediante estos dos métodos. 

En cuanto al inductivo se utilizó para descubrir y formular teorías, mientras que en lo 

deductivo se validaron las teorías con la fundamentación de diferentes autores que hablen 

del tema en estudio. 

3.5.  Población y muestra  

Población: El grupo estuvo integrado por 25 estudiantes legalmente inscritos en sexto 

semestre en la catedra de Química Orgánica de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Química y Biología. 

Muestra: Ya que no se trabajó con ningún subconjunto de la población, la investigación se 

llevó a cabo con la población total. 

Tabla 3. Estudiantes matriculados en la asignatura de Química Orgánica, séptimo 

semestre 

 

Población Frecuencia Porcentaje 

Estudiantes hombres 10 40 % 

Estudiantes mujeres 15 60 % 

Total 25 100 % 

Nota: Secretaría de la Carrera de Pedagogía de  las Ciencias Experimentales Química 

y Biología. 

Elaborado: Jorge Yepez 

3.6.  Técnica e instrumento para la recolección de datos  

Técnica de investigación 

Encuesta 

Se utilizó esta técnica porque permitió la recopilación de información de forma 

rápida y directa a través de un formulario digital que contuvo preguntas relacionadas al 

problema de investigación denominada: La práctica deliberada como estrategia 

metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química Orgánica, con los 

estudiantes de sexto semestre de Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Química y Biología. 

Instrumento de investigación  

Cuestionario 

El cuestionario contuvo 10 preguntas cerradas con cuatro alternativas distintas cada 

una respectivamente para que los encuestados puedan responder de acuerdo con su criterio, 

misma que fue aplicada a través de la plataforma Google Forms, la cual permitió la 

recolección de información de los estudiantes de sexto semestre de la asignatura de 

Química Orgánica. 

3.7.  Procesamiento de Datos 
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Las técnicas utilizadas para el procesamiento e interpretación de datos fueron las 

siguientes: 

• Se socializó el manual didáctico de práctica deliberada. 

• Se aplicó la encuesta gracias a Microsoft Forms a 25 estudiantes. 

• Se procedió a la tabulación de los datos para lo cual se utilizó el análisis descriptivo 

Microsoft Excel. 

• Se elaboró tablas y figuras para beneficiar su análisis e interpretación. 

• Finalmente se planteó las conclusiones y recomendaciones, teniendo en cuenta los 

objetivos planteados. 
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27% Muy frecuente 

42% Casi frecuente 

Poco Frecuente 

Nunca 
31% 

CAPÍTULO IV 

4. Resultados y discusión 

A continuación, se van a indicar los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de Química Orgánica en el periodo 2024-1S 

Pregunta 1. ¿Con que frecuencia has practicado para dar un examen?  

Tabla 4. Frecuencia de práctica para dar un examen 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 11 42% 

Casi frecuente 8 31% 

Poco Frecuente 6 27% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto semestre 

Elaborado: Jorge Yepez 

Gráfico 5. Frecuencia de práctica para dar un examen 

Fuente: Tabla 4 

Elaborado: Jorge Yepez 

Análisis: De los 25 estudiantes, el 42% de los estudiantes encuestados contestaron que 

practican muy frecuentemente para rendir un examen, así mismo el 31% manifiesta que lo 

hacen casi frecuentemente, el 27% expresa que es muy poco frecuente que practican para 

un rendir un examen. 

Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos se puede determinar que la mayor parte 

de los estudiantes realizan una práctica previa a la presentación de un examen ya que 

practicar antes de un examen es fundamental, ya que no solo refuerza el conocimiento 

adquirido, sino que también mejora la confianza y permite que los educandos se presenten 

con una preparación sólida y una mentalidad positiva lo cual va de acuerdo con lo abordado 

en la investigación de Casari et al, (2020) la práctica previa para un examen es 

fundamental, ya que consolida el conocimiento, identifica las áreas débiles, mejora la 

gestión del tiempo, reduce la ansiedad, incrementa la confianza, desarrolla las estrategias de 
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8% 

15% 

46% 31% 

Siempre 

Casi siempre 

Casi nunca 

Nunca 

respuesta, mejora el desempeño en general y mejora la retención de conocimientos a largo 

plazo. 

Se debe inferir que la práctica es esencial para certificar el éxito no solo en los exámenes, 

sino también en el futuro académico o en la vida laboral. 

Pregunta 2. ¿Has practicado siguiendo un calendario con horarios y días fijos para 

esta actividad, buscando el desarrollo y dominio de habilidades específicas y no solo 

para una  prueba? 

Tabla 5. Prácticas programadas para el desarrollo y dominio de habilidades 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 15% 

Casi siempre 8 31% 

Casi nunca 12 46% 

Nunca 2 8% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto semestre 

Elaborado: Jorge Yepez 

Gráfico 6. Prácticas programadas para el desarrollo y dominio de habilidades 

Fuente: Tabla 5 

Elaborado: Jorge Yepez 

Análisis: De los datos recolectados en donde 25 estudiantes fueron encuestados, solo el 

15% respondieron que practican siguiendo un calendario con horarios y días fijos, el otro 

31% afirma que realizan esta actividad casi siempre, sin embargo, un 46% respondieron que 

casi nunca han practicado siguiendo un calendario con horarios y días fijos y un 8% 

respondieron que nunca han practicado de este modo. 

Interpretación: Los resultados obtenidos revelan que la mayoría de los alumnos no 

practican de una manera planificada con horarios y días establecidos destinados para esta 

actividad, lo que impacta negativamente al estudiante, ya que no aprovecha las diferentes 

ventajas que brinda la práctica deliberada, como permitir al educando recordar y aplicar el 

conocimiento adquirido. Estos beneficios son destacados por Gutiérrez (2019) la práctica 
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deliberada en educación divide el contenido en partes más cortas y evaluables, lo que 

facilita el aprendizaje gradual de los conocimientos adquiridos, los alumnos comienzan con 

las habilidades más básicas y las desarrollan sistemáticamente a través de una lógica 

continua y organizada, se adapta al progreso individual de cada educando, satisface sus 

necesidades específicas y garantiza que cada uno alcance sus objetivos educativos en las 

circunstancias que mejor le convienen, mejora la memoria a largo plazo, reduce la 

ansiedad y aumenta la confianza en uno mismo. 

Pregunta 3. ¿Consideras que la práctica delibera aplicada al aprendizaje de Química 

Orgánica es algo innovador? 

Tabla 6. La propuesta de la práctica delibera es algo innovador 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 23 92% 

De acuerdo 2 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto semestre 

Elaborado: Jorge Yepez 

Gráfico 7. La propuesta de la práctica delibera es algo innovador 

Fuente: Tabla 6 

Elaborado: Jorge Yepez 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 92% manifiesta estar totalmente de acuerdo que 

la práctica delibera aplicada al aprendizaje de Química Orgánica es algo innovador, un 8% 

afirma estar de acuerdo, por otro lado, las opciones de: en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo no fueron escogidas por ningún estudiante. 

Interpretación: La práctica no viene hacer algo nuevo, pero practicar de manera 

programada es algo muy innovador que aplicado al estudio de Química Orgánica permite a 

los estudiantes desarrollar habilidades y conocimientos de dominios específicos mediante 

la repetición deliberada, el análisis detallado y la retroalimentación constante. Acogiendo 
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las palabras de Sáez (2022) la práctica deliberada es innovadora porque se centra en la 

calidad sobre la cantidad ya que no busca que el estudiante memorice nomenclaturas y 

reactivos si no que sepa para que sirven y ponga en práctica el conocimiento adquirido y 

como lograr esto, pues porque requiere una concentración intensa y un esfuerzo consciente 

para mejorar destrezas específicas, así como retroalimentación y ajustes constantes. Su 

estructura y finalidad permiten sobre pasar debilidades e incrementar fortalezas. 

Pregunta 4. ¿Piensas que la práctica planificada y consiente te conduce a una mejora 

constante y significativa en el dominio de habilidades necesarias para la Química 

Orgánica? 

Tabla 7. La práctica conduce a la mejora contante y significativa en el dominio de 

habilidades 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 64% 

De acuerdo 9 36% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto semestre 

Elaborado: Jorge Yepez 

Gráfico 8. La práctica conduce a la mejora contante y significativa en el dominio de 

habilidades 

Fuente: Tabla 7 

Elaborado: Jorge Yepez 

Análisis: De los 25 estudiantes, el 64% de los estudiantes encuestados señalaron estar 

totalmente de acuerdo que la práctica deliberada conduce a una mejora constante y 

significativa en el dominio de habilidades necesarias para la Química Orgánica, un 36% 

afirma estar de acuerdo, mientras que las opciones: en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo no fueron tomadas en cuenta por los encuestados. 

Interpretación: La práctica deliberada permite dominar una asignatura como lo es la 
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Química Orgánica ya que conduce a una mejora constante y significativa al permitir 

entender realmente los conceptos básicos, saber cómo usar ese conocimiento en diferentes 

situaciones y ser capaz de resolver problemas relacionados con la materia. Y esto es 

señalado por Campos (2022) la práctica planeada es una estrategia metodológica 

poderosa para optimizar el desempeño y desarrollar dominio en cualquier campo. Al 

redundar conscientemente una habilidad determinada y observar su desempeño en detalle, 

se logra un desempeño superior en cualquier tarea práctica. Al destinar tiempo y energía en 

la práctica deliberada, se logra alcanzar niveles más altos de competencia, superar 

obstáculos y alcanzar la excelencia. Esta metodología requiere un alto grado de 

concentración y motivación, lo que aumenta el compromiso, promoviendo un aprendizaje 

más eficiente y significativo. 

Pregunta 5. ¿El contenido teórico presentado en el manual de práctica deliberada a 

través de las láminas de estudio se encuentran de forma resumida, clara y precisa? 

Tabla 8. El contenido teórico se encuentra de forma resumida, clara y precisa 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 64% 

De acuerdo 9 36% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto semestre 

Elaborado: Jorge Yepez 

Gráfico 9. El contenido teórico se encuentra de forma resumida, clara y precisa 

Fuente: Tabla 8 

Elaborado: Jorge Yepez 

Análisis: De los datos recolectados en donde 25 estudiantes fueron encuestados, el 64% 

indicaron estar totalmente de acuerdo que los contenidos teóricos presentados en el manual 

de práctica deliberada a través de las láminas de estudio se encuentran de forma resumida, 

clara y precisa, un 36% afirma estar de acuerdo, mientras que las dos últimas opciones no 
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fueron seleccionadas. 

Interpretación: Las láminas de estudio del manual se presentan de forma atrayente y 

actualizada que brinda de la forma precisa, resumida y clara el conocimiento que se desea 

compartir, así se establecerá curiosidad e interés por parte del estudiante. Así lo expresa 

Ramos (2023), para crear láminas de presentación clara y concisa, se debe dividir la 

información en conceptos específicos, usar un diseño claro y organizado para promover la 

comprensión, incluir elementos visuales como imágenes y gráficos para mejorar la 

asimilación de conocimientos, usar colores para resaltar el contenido significativo, usar 

oraciones claras para que el mensaje sea breve y directo, así se asegura que las diapositivas 

sean efectivas en la enseñanza y promueve la asimilación de conceptos clave. 

Pregunta 6. ¿Las actividades presentadas en el manual con el tiempo específico 

propuesto te facilita la comprensión de conocimientos y el logro de aprendizajes? 

Tabla 9. Las actividades y el tiempo específico propuesto permiten la comprensión de 

conocimientos 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 14 56% 

De acuerdo 11 44% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto semestre 

Elaborado: Jorge Yepez 

Gráfico 10. Las actividades y el tiempo específico propuesto permiten la comprensión 

de conocimientos 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado: Jorge Yepez 

Análisis: De los 25 estudiantes, el 56% de los estudiantes encuestados manifestaron estar 

totalmente de acuerdo que las actividades y el tiempo presentadas en el manual facilitan la 

comprensión de conocimientos y el logro de aprendizajes, el 44% manifiesta estar de 
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acuerdo, las otras dos opciones no fueron tomadas en cuenta por los estudiantes. 

Interpretación: La práctica y las actividades con tiempo establecido van de la mano ya que 

un uso adecuado de ambos permitirá la compresión y logros de aprendizajes, ya que el 

estudiante planifica las horas que serán necesarias para resolver las actividades, como lo 

explica a profundidad Colomo et al, (2019) la cantidad de tiempo destinado a la práctica 

puede variar dependiendo de diversos componentes, como la dificultad de la asignatura, los 

objetivos de aprendizaje y las necesidades personales del alumno. Es fundamental invertir 

suficiente tiempo en la práctica para asegurar una comprensión profunda y el desarrollo de 

destrezas, puede contener sesiones cortas y habituales para fortalecer el aprendizaje con el 

tiempo, o sesiones más largas y centradas para abordar conceptos complejos. Un enfoque 

equilibrado y maleable es clave para beneficiar al máximo el tiempo de práctica y mejorar 

la comprensión de conocimientos y el logro de aprendizajes. 

Pregunta 7. ¿Las prácticas planificadas y desafíos de tiempo propuestos en el manual 

motivan su utilización en el aprendizaje de Química Orgánica? 

Tabla 10. Las prácticas programadas y los desafíos de tiempos motivan al estudiante 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 14 56% 

De acuerdo 11 44% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto semestre 

Elaborado: Jorge Yepez 

Gráfico 11. Las prácticas programadas y los desafíos de tiempos motivan al estudiante 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado: Jorge Yepez 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 56% manifiesta estar totalmente de acuerdo que 

las prácticas planificadas y desafíos de tiempo motivan el aprendizaje de Química 

Orgánica, un 44% afirma estar de acuerdo, por otro lado, las opciones de: en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo no fueron marcadas por ningún estudiante. 
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Interpretación: Los desafíos propuestos en el manual de práctica prueban la habilidad 

para gestionar el tiempo de manera eficiente, priorizar lo importante, mantener la 

concentración y trabajar bajo presión, permitiendo un desempeño eficiente en condiciones 

adversas similares a la presentación de un examen, estas prácticas con cronómetros 

preparan previamente al educando para resolver ejercicios de nomenclatura y síntesis 

orgánica de manera eficiente. Como sostiene Martinic (2018) practicar de manera 

programada y efectiva puede reducir el tiempo necesario para perfeccionar una tarea, 

mejorando la eficiencia y habilidad en su ejecución. Al practicar de forma deliberada y 

concentrada, se adquieren destrezas y se automatizan procesos, lo que permite realizar 

la tarea con mayor rapidez y precisión. La repetición consciente de la tarea, el análisis 

detallado de cada paso y la retroalimentación constante optimizan el desempeño, 

reduciendo el tiempo requerido para finalizar la actividad.  

Pregunta 8. ¿Consideras que los ejercicios de síntesis orgánica propuestos en el 

manual   son acordes al tiempo planificado? 

Tabla 11. Las síntesis orgánicas propuestas son acordes al tiempo planificado 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 13 52% 

De acuerdo 12 48% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto semestre 

Elaborado: Jorge Yepez 

Gráfico 12. Las síntesis orgánicas propuestas son acordes al tiempo planificado 

Fuente: Tabla 11 

Elaborado: Jorge Yepez 

Análisis: De los 25 estudiantes, el 52% de los estudiantes encuestados manifestaron estar 

totalmente de acuerdo que los ejercicios de síntesis orgánica propuestos son acordes al 
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tiempo planificado, el 48% manifiesta estar de acuerdo, las otras dos opciones no fueron 

tomadas en cuenta por los estudiantes. 

Interpretación: Para realizar la síntesis orgánica teórica necesitamos recordar y utilizar los 

diferentes tipos de reacciones orgánicas y sus mecanismos, esto en el menor tiempo 

posible, esto para que el educando fortalezca sus capacidades conceptuales y técnicas. De 

esto nos habla Tejada (2021) la síntesis orgánica es primordial en la educación de la Química, 

ya que desarrolla destrezas técnicas, conceptuales y prácticas. Los alumnos aprenden a 

solucionar problemas y a pensar de manera crítica, lo que promueve su creatividad al diseñar 

nuevas rutas sintéticas. Esto les da un conocimiento sobre la fabricación de medicamentos, 

materiales y otros productos químicos, haciendo que la educación sea más relevante y 

motivadora. Además de eso, también le ayuda a ser más ingenioso y adaptable a la hora de 

afrontar desafíos experimentales. 

Pregunta 9. ¿El manual presentado sobre la práctica delibera consideras que favorece 

al proceso de enseñanza- aprendizaje de Química Orgánica y recomendarías su 

aplicación? 

Tabla 12. La práctica deliberada favorece al proceso de enseñanza- aprendizaje de 

Química Orgánica 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 72% 

De acuerdo 7 28% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto semestre 

Elaborado: Jorge Yepez 

Gráfico 13. La práctica deliberada favorece al proceso de enseñanza- aprendizaje de 

Química Orgánica 

Fuente: Tabla 12 

Elaborado: Jorge Yepez 
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Análisis: De los datos recolectados en donde se encuestados a 25 estudiantes, el 72% 

convenció en que el manual de práctica delibera favorece el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Química Orgánica, un 28% afirma estar de acuerdo, mientras que las dos 

últimas opciones no se seleccionaron. 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes afirman que la práctica deliberada favorece 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química Orgánica, ya que permite el intercambio 

dinámico que busca hacer el aprendizaje significativo y duradero, no solo se trata de 

recordar métodos de obtención y reacción si no saber utilizarlos en la práctica motiva a los 

estudiantes al darles un sentido de logro y satisfacción al alcanzar metas y objetivos 

específicos, acogiendo las palabras de Barrientos et al, (2019). En la práctica deliberada el 

educador desarrolla actividades planificadas con objetivos claros, con el propósito de 

adquirir y perfeccionar habilidades específicas en el estudiante, como saber con exactitud 

la estructura y nomenclatura de miles de compuestos orgánicos, así como sus diversos 

mecanismos de reacción y obtención, mejorando así la calidad del aprendizaje. Y lo más 

importante la perseverancia, disciplina y confianza en sí mismos. 

Pregunta 10. ¿Utilizarías el manual de práctica deliberada como estrategia 

metodológica para contribuir al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Química Orgánica? 

Tabla 13. El manual de práctica deliberada contribuirá al perfeccionamiento del proceso 

de enseñanza- aprendizaje 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 72% 

De acuerdo 7 28% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto semestre 

Elaborado: Jorge Yepez 

Gráfico 14. El manual de práctica deliberada contribuirá al perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza- aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

28% 
 
 

 
72% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 
 

Totalmente en 
desacuerdo 



49  

Fuente: Tabla 13 

Elaborado: Jorge Yepez 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 72% manifiesta estar totalmente de acuerdo que 

el manual de práctica deliberada es una estrategia metodológica que contribuirá al 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de Química Orgánica, un 28% 

afirma estar de acuerdo, por otro lado, las opciones de: en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo no fueron seleccionadas por los estudiantes. 

Interpretación: El perfeccionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje de Química 

Orgánica, aunque puede ser inalcanzable el concepto motiva la mejora continua y la 

superación de desafíos. Y para ello está la práctica deliberad la cual implica un análisis 

continuo y retroalimentación inmediata sobre su desempeño en el cual se conjugará los 

contenidos el docente y el estudiante, como afirma Chimbo (2023) el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es una interrelación, activa entre el maestro y el estudiante, donde el 

docente guía y facilita el aprendizaje, y el estudiante participa activamente en el proceso. 

No solo se trata de transferir información, sino de ayudar al estudiante a comprender, 

aplicar y relacionar los conocimientos obtenidos. Este proceso fomenta el desarrollo de 

habilidades y valores, y busca hacer que el aprendizaje sea significativo y duradero. Es un 

viaje conjunto hacia el crecimiento y la comprensión mutua. 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

• La propuesta del manual didáctico de práctica deliberada como estrategia 

metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química Orgánica obtuvo 

una gran aceptación por parte de los estudiantes de sexto semestre de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología ya que motiva a una 

práctica programada, superación de desafíos y la mejora continua en esta asignatura. 

• Mediante la revisión bibliográfica, se determinó provechosos aportes de la práctica 

deliberada a la enseñanza-aprendizaje de Química Orgánica, se establece que esta 

teoría en la educación posee un enfoque cuidadosamente planificado que ayuda a los 

estudiantes a mejorar habilidades específicas. Implica establecer objetivos claros 

para cada sesión, proporcionar retroalimentación continua, enfocarse en áreas que 

necesitan mejora y practicar con intención y propósito, no solo refuerza el 

conocimiento, sino que también desarrolla habilidades cognitivas y emocionales, 

promoviendo un aprendizaje más profundo y efectivo. 

• Se elaboró el recurso manual didáctico de práctica deliberada; el cual contiene el 

modelo necesario para efectuar y despertar el interés en los alumnos para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, pues el 72% considera utilizar el manual de práctica 

deliberada como estrategia metodológica para contribuir al perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Química Orgánica. A través de la aplicación 

de prácticas programas con intervalos de tiempo cortos y desafíos de tiempos los 

cuales deben ser superados, todo esto potencian un ambiente de estudio más 

innovador de la asignatura. 

• La socialización del manual didáctico de práctica deliberada fue percibida como una 

propuesta innovadora para el aprendizaje de Química Orgánica, ya que el recurso 

permite practicar en cortos intervalos de tiempo, con ejercicios desafiantes que 

deben ser cronometrados, esto permite aprender de forma novedosa y programada la 

nomenclatura y síntesis orgánica. 

5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda a los docentes de educación superior la aplicación de las estrategias 

metodológicas como la práctica deliberada en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de Química Orgánica, con los estudiantes de sexto semestre de Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología, porque trabajan 

activamente para promover una actitud de mejora continua, fomenta la práctica 

programada en intervalos de tiempo cortos, el desarrollo de habilidades como la 

constancia la superación de desafíos que fortalecen sus capacidades y destrezas. 

• Se sugiere a los docentes y alumnos de la carrera utilizar nuevas estrategias 

metodológicas como la práctica deliberada que ha sido ampliamente probada en el 

ámbito deportivo y médico teniendo grades resultados en el perfeccionamiento de 

estas áreas, esto se puede replicar en el ámbito educativo en materias que requieren 
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recordar  una gran cantidad de información como la Química Orgánica mejorando de 

esta manera a  la adquisición y compresión de conocimientos. 

• Seguir con la investigación de práctica deliberada en búsqueda de actividades 

desafiantes que no sean repetitivas, sino que motiven al estudiante a superar 

obstáculos, alcanzar la excelencia a través de un enfoque metódico y consciente. 

• Se recomienda utilizar el manual de práctica deliberada complementando las 

actividades programadas, así como las actividades propuestas en el mismo, el 

docente debe guiar y motivar al estudiante para orientar y facilitar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de Química Orgánica. 
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CAPITULO VI 

6.  Propuesta 
 

MANUAL DIDÁCTICO: LA PRÁCTICA DELIBERADA 
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Link de acceso al manual de práctica deliberada: 

https://www.canva.com/design/DAF6k2NQJ14/YJY5yaiE1g2dOoC6NjRMvA/view? 

utm_content=DAF6k2NQJ14&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&ut 
 

m_source=editor 

https://www.canva.com/design/DAF6k2NQJ14/YJY5yaiE1g2dOoC6NjRMvA/view?utm_content=DAF6k2NQJ14&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor
https://www.canva.com/design/DAF6k2NQJ14/YJY5yaiE1g2dOoC6NjRMvA/view?utm_content=DAF6k2NQJ14&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor
https://www.canva.com/design/DAF6k2NQJ14/YJY5yaiE1g2dOoC6NjRMvA/view?utm_content=DAF6k2NQJ14&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor
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INTRODUCCIÓN 

Bienvenidos al mundo fascinante de la Química Orgánica una disciplina 

extensa con una gran cantidad de información como: el estudio de una amplia 

variedad de compuestos y reacciones químicas, la nomenclatura de los 

compuestos orgánicos que requiere el conocimiento de reglas específicas y la 

síntesis de compuestos orgánicos que implica la planificación y ejecución de una 

serie de pasos de reacción para obtener un producto deseado. 

Con base a su complejidad al momento de su estudio se propone la Práctica 

delibera como estrategia metodológica que está diseñada para estudiantes y futuros 

docentes, ofreciendo una guía clara sobre principios, nomenclatura y reacciones de 

los diferentes grupos funcionales, así como la identificación de debilidades, 

repeticiones estructuradas, retroalimentación y ejercicios resueltos, así como 

ejercicios propuestos. 

Para plasmar esta estrategia metodológica se hará uso del manual didáctico 

el que proporcionará herramientas para comprender y apreciar esta disciplina, 

brindando una experiencia educativa enriquecedora que junto con la Práctica 

deliberada busca superar obstáculos, enfrentar desafíos y promover un progreso 

constante centrado en el esfuerzo consciente y enfocado. 

Para que este manual sea de utilidad se insiste en la transparencia y 

compromiso por parte del estudiante, ya que se marcaran días específicos para 

realizar la Práctica, el horario será libre de escogerlo usted, aunque se recomienda 

hacerlo en las mañanas, eso si los días que están marcados no se podrán mover salvo 

el horario. Le tomara de 5 a 15 min ya que la práctica está estructurada para ser lo 

más corta posible, con el tiempo lograra reducir la duración de la práctica ese es el 

objetivo. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Fortalecer la enseñanza-aprendizaje de Química Orgánica a través de la Práctica 

deliberada en los estudiantes de sexto semestre de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias experimentales Química y Biología. 

Objetivos específicos 

• Extractar los contenidos acerca de la nomenclatura, métodos de obtención y 

reacción de los grupos funcionales de la Química Orgánica, mediante la 

elaboración del manual didáctico, para proporcionar a los estudiantes y 

docentes un recurso estructurado que guíe y apoye el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y competencias en esta área del saber. 

• Hacer uso de la Práctica deliberada como metodología, para facilitar el 

estudio de los contenidos de Química Orgánica, para fortalecer la 

mentalidad de crecimiento, resiliencia y una actitud proactiva hacia el 

aprendizaje y la mejora continua. 

• Proponer actividades complementarias para autoevaluar el aprendizaje de 
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Química Orgánica, para fortalecer la memoria de trabajo, facilitando la 

retención y recuperación de información relevante. 

CONTENIDOS 

En el manual de práctica deliberada se consideró los siguientes temas: 

1. Instrucciones de uso 

2. Grupos funcionales: 

a) Alcanos 

− ¿Qué son? 

− Su nomenclatura 

− Métodos de obtención 

− Reacciones de Alcanos 

− Vamos a la práctica 

− Objetivo de la práctica 

− Los días y el tiempo estimado para la práctica 

− Práctica de la nomenclatura 

− Práctica de obtención y reacciones 

b) Alquenos 

− ¿Qué son? 

− Su nomenclatura 

− Métodos de obtención 

− Reacciones de Alquenos 

− Vamos a la práctica 

− Objetivo de la práctica 

− Los días y el tiempo estimado para la práctica 

− Práctica de la nomenclatura 

− Práctica de obtención y reacciones 

c) Alquinos 

− ¿Qué son? 

− Su nomenclatura 

− Métodos de obtención 

− Reacciones de Alquinos 
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− Vamos a la práctica 

− Objetivo de la práctica 

− Los días y el tiempo estimado para la práctica 

− Práctica de la nomenclatura 

− Práctica de obtención y reacciones 

d) Aromáticos 

− ¿Qué son? 

− Su nomenclatura 

− Métodos de obtención 

− Reacciones de Aromáticos 

− Vamos a la práctica 

− Objetivo de la práctica 

− Los días y el tiempo estimado para la práctica 

− Práctica de la nomenclatura 

− Práctica de obtención y reacciones 

e) Alcoholes 

− ¿Qué son? 

− Su nomenclatura 

− Métodos de obtención 

− Reacciones de Alcoholes 

− Vamos a la práctica 

− Objetivo de la práctica 

− Los días y el tiempo estimado para la práctica 

− Práctica de la nomenclatura 

− Práctica de obtención y reacciones 

f) Aldehídos 

− ¿Qué son? 

− Su nomenclatura 

− Métodos de obtención 

− Reacciones de Aldehídos 
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− Vamos a la práctica 

− Objetivo de la práctica 

− Los días y el tiempo estimado para la práctica 

− Práctica de la nomenclatura 

− Práctica de obtención y reacciones 

g) Cetonas 

− ¿Qué son? 

− Su nomenclatura 

− Métodos de obtención 

− Reacciones de Cetonas 

− Vamos a la práctica 

− Objetivo de la práctica 

− Los días y el tiempo estimado para la práctica 

− Práctica de la nomenclatura 

− Práctica de obtención y reacciones 
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8. ANEXOS 
 

8.1.  Anexo 1: Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y 

TECNOLOGÍAS 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES     QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

Encuesta dirigida a los estudiantes de sexto semestre de la carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Química y Biología 

Solicito de la manera más comedida contestar el cuestionario a fin de recolectar datos para 

el proyecto de investigación titulado” La práctica deliberada como estrategia metodológica 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química Orgánica, con los estudiantes de sexto 

semestre de Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología.” 

• Seleccione con una X de acuerdo con el criterio que usted considere pertinente 

Pregunta 1.- ¿Con que frecuencia has practicado para dar un examen? 

− Siempre 

− Casi siempre 

− Casi nunca 

− Nunca 

Pregunta 2.- ¿Has practicado siguiendo un calendario con horarios y días fijos 

para esta actividad, buscando el desarrollo y dominio de habilidades específicas y 

no solo para una prueba? 

− Siempre 
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− Casi siempre 

− Casi nunca 

− Nunca 

Pregunta 3.- ¿Consideras que la aplicación de la práctica delibera para el 

aprendizaje de Química Orgánica es algo innovador? 

− Totalmente de acuerdo 

− De acuerdo 

− En desacuerdo 

− Totalmente en desacuerdo 

Pregunta 4.- ¿Piensas que la práctica planificada y consiente te conduce a una 

mejora constante y significativa en el dominio de habilidades necesarias para la 

Química Orgánica? 

− Totalmente de acuerdo 

− De acuerdo 

− En desacuerdo 

− Totalmente en desacuerdo 

Pregunta 5.- ¿El contenido teórico presentado en el manual de práctica deliberada 

a través de las láminas de estudio se encuentran de forma resumida, clara y 

precisa? 

− Totalmente de acuerdo 

− De acuerdo 

− En desacuerdo 

− Totalmente en desacuerdo 

Pregunta 6.- ¿Consideras que los ejercicios de síntesis orgánica propuestos en el 

manual son acordes al tiempo planificado? 

− Totalmente de acuerdo 

− De acuerdo 

− Poco de acuerdo 

− En desacuerdo 

Pregunta 7 ¿Las actividades presentadas en el manual con el tiempo específico 

propuesto te facilita la comprensión de conocimientos y el logro de aprendizajes? 

− Muy fácil 

− Fácil 
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− Difícil 

− Muy difícil 

Pregunta 8.- ¿Las practicas planificadas y desafíos de tiempo propuestos en el 

manual motivan su utilización en el aprendizaje de Química Orgánica? 

− Totalmente de acuerdo 

− De acuerdo 

− En desacuerdo 

− Totalmente en desacuerdo 

Pregunta 9.- ¿El manual presentado sobre la práctica delibera consideras que 

favorece al proceso de enseñanza- aprendizaje de Química Orgánica y 

recomendarías su aplicación? 

− Totalmente de acuerdo 

− De acuerdo 

− En desacuerdo 

− Totalmente en desacuerdo 

Pregunta 10.- ¿Utilizar el manual de práctica deliberada como estrategia 

metodológica crees que contribuirá al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Química Orgánica? 

− Muy significativamente 

− Significativamente 

− Poco significativo 

− Nada significativo 
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8.2. Anexo 2: Socialización 

Gráfico 15. Evidencias de la socialización del manual didáctico de práctica deliberada 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Química y Biología. Socialización de la propuesta de investigación 

Elaborado: Jorge Yepez 


