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RESUMEN 

La guía didáctica en la educación superior adquiere cada vez mayor importancia y 

funcionalidad; siendo un recurso del aprendizaje que ayuda a la autonomía del estudiante, sin 

embargo, existen aún situaciones donde se ignora su desarrollo, sobre todo al momento de 

establecer una relación entre la teoría y la práctica, por ejemplo, en la Universidad Nacional de 

Chimborazo, los estudiantes de quinto semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y la Biología, tienen poca experiencia con la aplicación de guías 

didácticas en la asignatura de la Biología de los Microorganismos, pues su aprendizaje suele ser 

rutinario, poco motivador e innovador, ocasionando la perdida de la credibilidad del estudiante. 

Por esta razón, el objetivo de este estudio fue diseñar una guía didáctica para la obtención de 

hongos a partir de cultivos caseros. La metodología de estudio se desarrolló bajo el enfoque 

cualitativo, con un diseño no-experimental, utilizando el tipo de investigación descriptiva 

transversal- longitudinal; para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta 

utilizando un cuestionario como instrumento, el mismo que fue aplicado a 27 estudiantes de 

quinto semestre de la carrera del período mayo 2021- septiembre 2021. Al analizar los resultados 

obtenidos se concluyó que la utilización de la guía didáctica diseñada puede generar interés y 

motivación en el estudio de la unidad de micología, debido a que su aplicación facilita la 

comprensión y la formación académica activa de un conocimiento basado en la interpretación 

de la teoría con la práctica. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se basa en el aporte en la educación mediante el uso de las guías 

didácticas para el estudio de las temáticas en el aula, ya que para poder emplearlas con eficacia 

se deberá valorar la estrategia de enseñanza-aprendizaje que se está desarrollando en clases, y 

si éstas se relacionan con las necesidades de los estudiantes, por esta razón las guías didácticas 

despertarán el interés y contribuirán a su vez para que el dicente experimente y desarrolle sus 

propios conocimientos. 

A nivel mundial la Unesco (2017) citado en Useche y Libet (2019) señala la importancia 

de las TIC en la educación, como recurso de apoyo al trabajo docente, además de ser una 

herramienta en la que se sustenta el proceso de aprendizaje que tiene como objetivo facilitar una 

práctica docente motivadora tanto para los docentes como para los estudiantes en la ejecución 

de estos instrumentos que permiten optimizar la calidad de la enseñanza. Es importante tener en 

cuenta, en este sentido que la actividad cognoscitiva se representa por el dominio de 

conocimientos y habilidades que verifiquen que sus resultados faciliten las condiciones de 

formación. 

En América Latina, en Ecuador aún se observa la poca implementación de metodologías 

de la enseñanza y recursos didácticos, el profesorado se enfoca en la utilización de las mismas 

guías experimentales y poco se hace para la innovación y transformación de estas guías comunes 

a unas guías didácticas como se pretende tratar en este estudio. Cabe mencionar que dentro de 

la guía didáctica lo que se propone es aplicar diferentes técnicas y recursos digitales innovadores 

que fundamenten de igual manera y afiancen el aprendizaje del estudiante. En la actualidad el 

uso de las herramientas tecnológicas ha provocado que el estudiante sea un ente de copia y pega 

mientras que el docente no ve reflejado el esfuerzo pedagógico que debería realizar el estudiante 

en el desarrollo de los trabajos experimentales, razón por la cual se propone el diseño de una 

guía didáctica para la obtención de hongos a partir de cultivos caseros que orienten al trabajo 

independiente y fortalezcan las habilidades cognoscitivas, pues son puntos primordiales por 

considerar en el proceso educativo. 

En la Universidad Nacional de Chimborazo en la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología, una de las asignaturas dentro del pensum de estudio es la 

Biología de los Microorganismos, en la cual se ha visto que los estudiantes aparentemente no 

comprenden y presentan una actitud poco interesada por adquirir un conocimiento relevante de 

esta asignatura en la parte experimental, debido a la situación de aprendizaje actual que se vive, 

razón por la cual se propone el uso de diversas herramientas didácticas que sean de gran ayuda 

para que el estudiante experimente de forma autónoma y participe activamente en el desarrollo 

de sus propios conocimientos planteando estas guías didácticas, cuya finalidad será el estudio 

de las características, reproducción y usos industriales en las siguientes variedades de 

organismos: hongos tibetanos, Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae y las setas 

Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus, y por las cuales se plantean las metodologías: Flipped 

Classroom (Aula Invertida) y Aprendizaje colaborativo, que sirvan como sustento para la 

construcción de conceptos en base a su capacidad para interpretar la información adquirida, por 

lo cual se desarrollaría una guía didáctica empleando la herramienta digital “Book Creator”, 



15 

 

según García (2009) citado en Pimienta, et al (2018) la guía didáctica es un instrumento que 

acerca el material didáctico a los procesos cognitivos del dicente para una mejor orientación del 

estudio, de modo que pueda utilizarlos de manera autónoma. Por ello, se reconoce la importancia 

de las guías didácticas ya sean estas virtuales o físicas en el proceso de orientación del estudiante 

ya que su metodología implica la ampliación de los conocimientos teóricos y la construcción de 

un verdadero aprendizaje. 

1.1 Antecedentes 

Un primer trabajo desarrollado por Rodríguez Días (2016) con el tema “Unidad didáctica 

para la enseñanza de la microbiología en el aula” tuvo como objetivo Elaborar una unidad 

didáctica que permita fortalecer las prácticas de enseñanza de los microorganismos para 

estudiantes, a partir del desarrollo de competencias en el área de ciencias naturales. Para la 

ejecución de este proyecto, se estableció desde una metodología de investigación cualitativa, 

con un enfoque interpretativo bajo un método deductivo, ya que permite un entendimiento lo 

más profundo posible del objeto de estudio. Al finalizar el estudio, el autor concluyó que la 

realización de una unidad didáctica para la enseñanza de la microbiología es un elemento 

fundamental para el desarrollo de competencias científicas en el área de ciencias naturales, 

permitiéndole al estudiante desarrollar sus habilidades y destrezas desde la comprensión de la 

dimensión práctica de los conocimientos teóricos.  

Un segundo estudio fue realizado por Bonilla Salinas et al., (2018) con el tema “Material   

didáctico: manual de prácticas de microbiología básica”, donde su objetivo fue proponer un 

manual de prácticas de laboratorio para cubrir el programa de estudios de la Unidad de 

Enseñanza Aprendizaje (UEA) de “Microbiología” del área de formación básica de la 

Licenciatura en Ingeniería Biológica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. Las prácticas aquí descritas contemplan el empleo de material, medios de cultivo y 

equipos básicos utilizados en los laboratorios de microbiología, así como la realización de 

experimentos sencillos que ilustran el buen manejo de los microorganismos. Tras finalizar el 

estudio, el autor concluyo que el trabajo práctico constituye una experiencia vivencial que 

interioriza de mejor manera y más perecederamente los conocimientos promoviendo una 

enseñanza activa, participativa e individualizada y que además favorece que el estudiante 

desarrolle habilidades y se familiarice con el manejo de técnicas, instrumentos y aparatos. 

Una tercera investigación la desarrolló Ortega Amaro (2019) con el título de 

investigación: “Manual de Prácticas del Laboratorio del curso de “BIOLOGÍA DE HONGOS”. 

Su objetivo fue capacitar al estudiante en la preparación de medios de cultivo para el aislamiento 

y crecimiento de hongos. Sus prácticas son actividades complementarias a las sesiones teóricas 

del curso y tiene como objetivo fortalecer los conocimientos obtenidos en el aula mediante la 

observación, el aislamiento, la identificación y la propagación de diferentes especies de hongos 

pertenecientes a los phylum Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota y Basidiomycota. El 

autor concluyó que las prácticas que se desarrollarán según la presente guía están orientadas a 

fortalecer el logro del resultado de aprendizaje de la asignatura de microbiología general lo cual 
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a su vez aporta al perfil de egreso al promover con la práctica que el alumno sea capaz de 

“describir los procesos generales microbiológicos. 

1.2 Problematización 

Una guía didáctica proporciona tanto al estudiante como al docente una forma más 

comprensible y dinámica de aprender significativamente el contenido teórico y llevarlo a la 

práctica por medio de metodologías y técnicas educativas que harán que los estudiantes sean los 

protagonistas en su proceso de aprendizaje, el ente activo capaz de asumir sus retos con 

responsabilidad para la mejora de su propio aprendizaje ya que se trata de que el estudiante 

aprenda a aprender. Dicho de otra manera, el individuo tendrá la capacidad de participar y 

construir sus propios conceptos para así llegar al éxito de un conocimiento concreto.  

La Universidad Nacional de Chimborazo, en la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología, se ha observado que los estudiantes tienen poca 

experiencia con la aplicación de las guías didácticas en la asignatura de la Biología de los 

Microorganismos al ser rutinarias y poco motivadoras e innovadoras, con ello se pierde la 

credibilidad del estudiante. Por lo contrario, las guías didácticas fomentan una relación teórico-

práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se vuelven más constructivistas al momento 

de darle un instrumento didáctico el cual beneficie el aprendizaje debido a que estas guías 

didácticas son digitales de las cuales el estudiante podrá interactuar en su conocimiento. 

Asimismo, se debe tener presente que para que el aprendizaje sea significativo los 

recursos didácticos ya sean físicos o digitales deben cumplir expectativas de fomentar el 

aprendizaje individual autónomo y la interacción áulica como parte de la socialización del 

conocimiento. Así pues, las guías didácticas de manera general han cumplido a cabalidad el 

refuerzo del proceso de enseñanza-aprendizaje durante varios años, de ahí que se propone la 

utilización de las nuevas tecnologías en este proceso el cual causa interés y curiosidad del 

estudiante, pues el estudio de la asignatura no solamente es llevar la fundamentación teórica al 

conocimiento, sino ampliar una visión práctica, haciendo oportuno el proceso enseñanza-

aprendizaje para todos.  

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el aporte pedagógico de la Guía didáctica para la obtención de hongos a partir 

de cultivos caseros para el aprendizaje de la asignatura de Biología de los Microorganismos con 

estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: 

Química y la Biología, período mayo 2021- septiembre 2021? 

1.3 Justificación 

Las guías didácticas, aportan significativamente en la eficacia de un aprendizaje 

verdadero en el momento de su aplicación debido a que es una forma más interesante y atractiva 

para el estudiante de conocer sobre un tema. Pues su modelo o parámetros pedagógicos hacen 

que el docente experimente con metodologías y técnicas activas y a su vez deba adecuarlas a la 

guía consiguiendo de esta manera un mejor rendimiento educativo en sus dicentes. Así también, 

las guías didácticas educativas despiertan el interés, la motivación, interactividad, cooperación 
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y la creatividad en los estudiantes “por ello, las guías didácticas deben ser adaptables y flexibles, 

de tal forma que el uso de la tecnología sea un componente crítico de éxito” (Sánchez, 2015 

citado en Useche & Libet, 2019). En efecto si la educación fuera más novedosa. Desde cualquier 

punto de vista seria provechoso para cualquier asignatura, siempre y cuando se adapte como lo 

cita el autor a las necesidades del estudiante. 

Es necesario comprender que la guía didáctica es un instrumento de orientación dirigido 

por el docente en el que se muestra en todo el desarrollo como un guía en el proceso enseñanza-

aprendizaje dentro de la ejecución de la guía y al estudiante como el ente activo en la 

transformación del conocimiento. Además, es importante conocer y valorar constantemente qué 

estrategia de enseñanza–aprendizaje se están desarrollando en el aula, y si estas se relacionan 

con las necesidades de los estudiantes, puesto a que facilita a la cognición de este y que las 

clases sean más novedosas. Por esta razón las guías didácticas deben ser creativas para despertar 

el interés. Es sustancial mencionar que el estudiante en la actualidad conoce de las tecnologías 

de información y comunicación, por consiguiente, una buena estrategia didáctica radica en cómo 

estas se emplean para la formación estudiantil, por ello la ejecución de una guía didáctica para 

el estudio de la micología aporta a que el estudiante pueda desenvolverse oportunamente en su 

entorno y comprender los fenómenos que se suscitan a su alrededor.   

Es de suma importancia la implementación de este recurso en la unidad de micología de 

la asignatura de Biología de los Microorganismos debido a su facilidad de relacionar la teoría 

con la práctica. En la guía didáctica las metodologías que se muestran son activas, las cuales 

benefician directamente al estudiante, haciendo de su aprendizaje autónomo y participativo, 

pues la implementación de una metodología activa conlleva a que el centro del aprendizaje 

(estudiante) intervenga con criticidad en su educación formativa y dejando por completo la parte 

memorística y tradicionalista de antes. El aporte de la metodología del Aprendizaje colaborativo 

en la guía didáctica se realza a través de las actividades experimentales del capítulo cuatro por 

medio de las guías prácticas de laboratorio con sus respectivas técnicas de cultivo artesanal. 

Mientras que la metodología del Aula Invertida se da mediante las actividades de destreza dadas 

en cada tema de la guía.  

Esta investigación es relevante, ya que en el mundo y tras la pandemia del virus Covid-

19, la educación se ha visto forzosamente ligada a poner en práctica el manejo de herramientas 

tecnológicas, metodologías, técnicas y estrategias de aprendizaje que sean novedosas y que 

sirvan para el continuo desarrollo de la educación, haciendo que docentes y estudiantes se 

adapten y reconozcan una manera de aprendizaje nueva, pues para muchos docentes se encadeno 

una serie de dificultades al no verse familiarizados con estos recursos, por ello, es de importancia 

el uso de las guías didácticas ya que es un recurso en el que el docente puede emplearlo este, ya 

sea de manera manual como digital a través del uso de las TIC como lo es el caso de la guía 

didáctica de micología en la que se hizo posible la implementación de una herramienta digital 

“Book Creator” haciendo que de esta manera sea más atractivo para su aplicación tanto en el 

bachillerato como en instituciones universitarias, considerando que con el uso de nuevas 

herramientas digitales y tecnología se manifiesta novedoso para el dicente.   
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Los principales beneficiaros de este trabajo investigativo fueron los estudiantes de 

Quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Química y la 

Biología y el docente de Biología de Microrganismo, pues uno de los aspectos positivos de esta 

guía didáctica fue fomentar el desarrollo de las capacidades del estudiante, así como la 

autoeducación y el trabajo en equipo, que junto con las metodologías apropiadas y desarrolladas 

por el docente harán de un conocimiento intangible un aprendizaje valedero a futuro, para así, 

ser capaz para enfrentar las situaciones de la vida cotidiana que se le presentan. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica para la obtención de hongos a partir de cultivos caseros para 

el aprendizaje de la asignatura de Biología de los Microorganismos con estudiantes de quinto 

semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Biología y Química, 

período mayo 2021- septiembre 2021. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Teorizar sobre los hongos tibetanos, Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae y las 

setas Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus, sus características, tipo de reproducción, 

industrialización y medios de cultivo caseros que sirvan para elaborar la guía didáctica, 

para los estudiantes de quinto semestre de Biología de los Microorganismos.  

- Elaborar una guía didáctica utilizando la herramienta digital “Book Creator” como 

recurso pedagógico para el aprendizaje de los hongos en la unidad de “Micología”. 

- Socializar la guía didáctica realizada en la herramienta digital “Book Creator” basada en 

el estudio de la unidad de “Micología” con los estudiantes de quinto semestre de la 

Biología de los Microorganismos. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Educación formal  

La educación formal es el desarrollo de un constante proceso de aprendizaje que se da 

por medio del docente hacia el estudiante a través de la transmisión de nuevos conocimientos 

junto con las experiencias ya adquiridas durante la vida. La educación radica desde el inicio de 

los tiempos con la construcción simultánea del saber en conjunto con la sociedad, sin embargo 

es importante recalcar la labor del educador como ente activo de la formación del educando pues 

su verdadero valor como docente se ve reflejado tras la impartición de los conocimientos 

verídicos y al conocer las actitudes, habilidades y destrezas de los estudiantes que faciliten el 

proceso de aprendizaje. 

Tras la pandemia la educación se ha visto forzosamente a contemplar cambios en la 

estructura de las metodologías en el proceso enseñanza-aprendizaje de los docentes para un 

mejor desempeño en las actividades académicas dentro de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, sin embargo y por consiguiente a futuro, uno de los retos para la educación 

superior en el Ecuador no solo es la transformación de los escenarios de los docentes, sino 

también un cambio en sus objetivos, métodos y recursos de formación, pues como componentes 

fundamentales del proceso enseñanza-aprendizaje el cambio radica en el desarrollo de una 

educación pedagógica continua y sistemática, así pues, de esta manera se logrará una educación 

integral en la comunidad educativa y con progresos sustanciales. 

2.2 Enseñanza  

Para Sandí & Cruz (2016) la enseñanza tiene como finalidad proporcionar los medios 

para impartir experiencias propicias de diferentes maneras de tal manera que estas sean 

comprensibles para lograr un aprendizaje satisfactorio. 

En el proceso de enseñanza la transferencia de información por el docente es esencial y 

marca de esta manera un conjunto de transformaciones y cambios en la actividad cognoscitiva 

del estudiante. Debido a que el trabajo de enseñanza debe realizarse de manera progresiva, 

dinámica y transformadora, este proceso que se da mediante la comunicación a la que debe 

reflejar su acción en el conocimiento activo del individuo de tal manera que la enseñanza dada 

se haya concluido con un aprendizaje valedero.  

2.3 Aprendizaje 

Del aprendizaje se dice que inicialmente es un proceso individual para después volverse 

colectivo y complejo, en el que se adquiere nuevos conocimientos y habilidades.  

El aprendizaje nace de manera espontánea en el niño a través de sus propias vivencias y 

va perfeccionándose en la manera en cómo enfrenta a las situaciones que se le presentan. 

En el aula, por medio de la enseñanza escolar el estudiante mediante la aportación de 

conocimientos del docente va sustentando sus propios conocimientos junto con la 

intelectualidad de las clases.   
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Echeverría (2017) manifiesta que el aprendizaje es un mecanismo de adquisición de 

diferentes competencias, en el que se pretende amoldar nuestros conocimientos previos sobre 

un tema específico. 

El aprendizaje a su vez puede ser significativo, esto se refiere a que el estudiante tiene 

la capacidad de relacionar lo que ya sabe con lo aprendido y utilizarlo a futuro, según Ausubel 

(1968) citado en Chrobak, R. (2017) sostiene que para obtener un aprendizaje significativo, el 

estudiante deberá relacionar los nuevos conocimientos con los aspectos relevantes en su 

estructura cognoscitiva, de esta manera el aprendizaje perdura en la memoria con mucha más 

facilidad de retención. Por consiguiente, para que el proceso pueda considerarse significativo 

debe manifestarse a largo plazo o en un tiempo futuro y aportar a la solución de problemas en 

la vida.  

2.4 Enseñanza-aprendizaje  

El proceso enseñanza-aprendizaje tiene como propósito contribuir a la formación 

integral y conducir a la adquisición y desarrollo intelectual del estudiante, así como a la 

formación para la sociedad. Por tanto, el aprendizaje resulta del cambio gradual en los 

conocimientos, actitudes y valores de una persona a partir del resultado de la experiencia. 

En la educación superior el proceso de enseñanza-aprendizaje que el docente imparte, 

debe manifestarse con un alto nivel rendimiento debido a la formación profesional que se 

pretende alcanzar de los estudiantes y futuros profesionales. Es necesario también, que el 

docente conozca las estrategias metodológicas y técnicas necesarias que se pueden emplear para 

favorecer dicho proceso en la actuación profesor-dicente. 

2.5 Metodologías de la enseñanza  

Según Menéndez (2016) un método es un conjunto de actividades didácticas a 

desarrollar para favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, las metodologías son 

un proceso sistematizado de métodos, técnicas y estrategias que se emplean para facilitar y 

optimizar el tiempo de estudio y la adquisición de nuevos conocimientos por parte del 

estudiante, ya que su objetivo es que el dicente logre aprender y el docente enseñar de una mejor 

manera. 

2.6 Metodologías activas 

Las metodologías activas en el siglo XXI han incrementado su utilización por parte de 

varias instituciones educativas, ya que se ha observado un progreso significativo en la enseñanza 

impartida por los docentes y el aprendizaje significativo de los estudiantes. Esto debido a que 

muchas de estas metodologías contribuyen a que el estudiante utilice todas sus capacidades y 

habilidades para: adquirir conocimientos, diferenciar y discernir estrategias, tomar decisiones, 

crear nuevos conocimientos, refutar y exponer un resultado.  

En este proceso el docente cumple la función de guía durante toda la fase de aprendizaje, 

haciendo que el estudiante utilice técnicas de trabajo autónomo y colaborativo en conjunto para 

un desarrollo crítico de los contenidos educativos. 
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Tras la necesidad de un aprendizaje relevante para el estudiante se vio de manera urgente 

reinventar la práctica docente y las metodologías de enseñanza en la unidad de Micología, por 

lo cual se consideró las estrategias metodológicas Flipped Classroom (Aula Invertida) y el 

Aprendizaje Cooperativo como las más propicias para el estudio de los hongos, setas y la 

elaboración de la guía didáctica. 

La guía didáctica se fundamenta principalmente en estas dos metodologías activas 

debido que al emplear estas ayudas de manera directa a que el estudiante logre aprender y 

construir sus conceptos en base al estudio y el empleo de ambas metodologías activas. 

2.6.1 Flipped Classroom (Aula Invertida) 

Se da la posibilidad de que los materiales educativos se examinen en casa para después 

estudiarlos a profundidad en clases. De esta manera se pretende optimizar el tiempo de estudio 

en el aula para así atender y vigilar las necesidades e inquietudes del estudiante.  

2.6.2 Aprendizaje Cooperativo 

Con la finalidad de mejorar el aprendizaje, por medio de esta estrategia se conforma 

grupos de trabajo en el que cada miembro del equipo aporte significativamente y se 

complemente con el trabajo de los demás. 

2.7 Técnicas didácticas 

Las técnicas didácticas son procedimientos que buscan un aprendizaje significativo en 

el estudiante para así alcanzar los logros de las estrategias o métodos didácticos. Es decir, mejora 

la calidad educativa a través de actividades en las que se puedan analizar de tal manera que le 

estudiante llegue a un conocimiento verdadero. 

La aplicación de las técnicas didácticas contribuye con aspectos positivos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje como: 

- Ser el responsable de su propio aprendizaje (autonomía).  

- Participe activamente en el trabajo colaborativo. 

- Capacidad para elegir la técnica que le sea propicia para el estudio del tema. 

- Reflexionar sus conocimientos con criticidad. 

- Lograr un aprendizaje significativo a partir la explicación de conceptos con sus propias 

palabras. 

Al ser varias las técnicas didácticas de estudio, estas se deben utilizar en función del área 

disciplinar, tema o contenido a tratar.  

A continuación, se detallará las técnicas que se ejecutarán dentro de la guía didáctica, 

las cuales servirán como un refuerzo y sustento de las estrategias empleadas. 

- Exposición: El estudiante realiza una exposición oral ante la clase explicando el tema a 

tratar, en este caso puede utilizar cualquier recurso para sustentar la información. 

- Mapas mentales: Son organizadores gráficos en los que se simplifica ideas referentes a 

un tema de tal manera que se represente de forma lógica y creativa. 

- Debate: Es una discusión organizada en la que los estudiantes defienden sus ideas u 

opiniones con ayuda de un moderador (persona encargada de dirigir el debate) antes de 
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realizar el debate el estudiante deberá conocer del tema para poder argumentar su punto 

de vista. 

- Cuadro comparativo: Es un organizador que permite separar la información través de las 

semejanzas y diferencias de uno o varios temas a estudiar. 

- Cuadro CQA: Se representa como un cuadro dividido en tres partes que permite 

responder las inquietudes de un tema específico por medio de tres preguntas que son: lo 

que conozco (C), lo que quiero aprender (Q), lo que aprendí (A). 

2.8 Actividad experimental 

Con respecto a las actividades experimentales o el trabajo experimental, Merino y 

Herrero (2007) citado en Zorrilla, et al. (2020) consideran que dentro de la didáctica educativa, 

el trabajo experimental es capaz de brindar al estudiante una manera única de aprender a partir 

de las experiencias y la manipulación directa de los fenómenos, haciendo de este proceso un 

recurso importante para el refuerzo del contenido de aprendizaje en las aulas. Mientras que por 

otra parte, Del Carmen (2011) y Fernández (2013) citados Zorrilla, et al. (2020) exponen la 

importancia del uso de material específico dentro de una actividad experimental ya que es 

crucial que los procedimientos científicos se den secuencialmente con los recursos necesarios. 

Con recursos nos referimos a la utilización tanto de los materiales (estos pueden ser tanto 

físicos como: libros, revistas enciclopedias o material virtual como: foros, internet, aplicaciones 

tecnológicas) como del tiempo.    

2.8.1 Importancia de la actividad experimental para la Biología de los 

Microorganismos 

Para la enseñanza de las Ciencias Naturales siempre se ha destacado el uso de la 

actividad experimental debido a la facilidad para el estudiante al relacionar la teoría  y la 

interpretación de los fenómenos a través de la investigación científica, de igual importancia es 

para la Biología de los Microorganismos, considerando que es una rama de las Ciencias 

Naturales y que también cumple un papel científico en la enseñanza, pues su estudio también 

por años ha contribuido en grandes descubrimientos para las grandes industrias como los son de 

alimentos, medicina farmacéutica e inclusive procesos ambientales.  

Por otro lado esta ciencia al estudiar los microorganismos colabora constantemente en 

los tratamientos de diversas enfermedades patógenas provocadas por bacterias, hongos, virus, 

viroides, organismos protistas y parásitos, un ejemplo de ello es las vacunas, las cuales son 

creadas por virus del mismo agente patógeno de la enfermedad para poder contrarrestar la 

infección y de esta manera ayudar a varias personas y animales en su salud. 

Cabe mencionar que todo este procedimiento primero es investigado y llevado a cabo 

mediante varios procesos de trabajos experimentales que, si bien es cierto, pueden ser largos y 

con muchos más procesos, ya que estos se realizan a escala industrial también hay otros procesos 

mucho más sencillos que se pueden emplear en el aula para conocimiento y refuerzo de la 

asignatura, por ello, en la guía didáctica se facilitará un compilado de algunos de estos trabajos 

experimentales que se podrá realizar de manera artesanal ya que el objetivo de la guía didáctica 
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es que el estudiante acentué sus conocimientos de la asignatura por medio de un aprendizaje 

significativo que se desarrollara con ayuda de estos recursos. 

2.9 Guía Didáctica 

Para Puga (2020) considera a la guía didáctica como una estrategia que permite fortalecer 

los procesos educativos en el aula a través de las actividades didácticas, además considera que 

estas estas actividades forman las habilidades intelectuales de los estudiantes en el razonamiento 

y la lógica para resolución de problemas, fomentan la creatividad y el interés para aprender de 

la temática. 

Se sustenta en la didáctica como disciplina pedagógica en la que se observa el progreso 

cognitivo en concordancia con los estilos de aprendizaje. Constituye un recurso fundamental 

puesto que moldea la labor del docente a través de la orientación en las tareas aportando así, en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

Así pues, la guía didáctica es un recurso pedagógico cuyo objetivo es dar claridad y 

sustentar la fundamentación teórica, generando un proceso de construcción y transparencia a los 

conocimientos del estudiante. Para ello es necesario realizarlo de manera oportuna y con 

pertinencia dentro del salón de clases, pues lo que se desea es que el dicente reúna todos los 

medios posibles para construir su concepto. 

2.9.1 Estructura general de una guía didáctica  

La flexibilidad de una guía didáctica radica en el tema y el contenido que se desea 

valorar. Ya que se le puede añadir los indicadores que sean necesarios y oportunos, siempre 

teniendo en cuenta una debida justificación para emplearlos.  

Dentro de la guía didáctica se tratará el tema de la unidad 3 “Micología” del silabo de la 

asignatura de Biología de los Microorganismos y los parámetros generales presentes en la guía 

didáctica serán: 

- Presentación general: Se aclarará el asunto general que se va a tratar en el texto, así 

como, la unidad a la que pertenece dentro del área o la asignatura y la relevancia e 

importancia de los métodos de aprendizaje que contendrá la guía didáctica. 

- Epígrafe: El tema debe ser resumido y concreto, debe dar a entender el contenido 

que se desea conocer de manera específica. 

- Finalidad de estudio: Permite plantear los objetivos que se intentan conseguir por 

medio del desarrollo de destrezas, competencias y habilidades durante el 

desenvolvimiento de esta herramienta.   

- Recursos educativos: Son los instrumentos y materiales que se necesitarán durante 

el desarrollo de la guía didáctica para facilitar el aprendizaje de las temáticas. 

- Argumento científico: Su fundamentación deberá ser clara y precisa, procurar que 

sea llamativa, facilitando la comprensión lectora. 

- Actividades de destreza: Se realzará la importancia del estudio mediante técnicas 

didácticas y actividades que desarrollen las capacidades de entendimiento y 

comprensión del estudiante. 
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- Valoración de aprendizaje: Para valorar el grado de aprendizaje que el estudiante 

obtuvo en la comprensión de la temática se presentará una evaluación. 

- Bibliografía sugerida: La bibliografía debe ser expuesta como apoyo para sustentar 

los conocimientos de manera complementaria, en la que el estudiante pueda 

encontrar, en caso de necesitarlo.  

- Anexos: En este apartado el estudiante podrá sustentar el conocimiento a través de 

imágenes, fotografías o datos que sirvan para ampliar información del tema de la 

unidad. 

Por otra parte, se contará con actividades adicionales que realizará el estudiante, como: 

- Vinculación con la colectividad: En este apartado los estudiantes realizarán 

entrevistas a docentes o personas especializadas en cada temática.  

- “Te cuento”: Será un espacio donde se dará información adicional o datos curiosos 

de un tema específico por medio de audios interactivos.  

2.9.2 Utilidad de la guía didáctica en la enseñanza de la unidad de “Micología” en la 

Biología de los Microorganismos  

Según Morales (2012) citado en Vargas (2017) asevera que recurso didáctico es el 

conjunto de medios materiales (estos pueden ser físicos o digitales) que intervienen y facilitan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como consecuencia se manifiesta la guía didáctica la cual 

es una herramienta que facilita al docente instruir de mejor manera el contenido de la asignatura. 

Además de fortalecer e incentivar al conocimiento científico del estudiante.   

Mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje los fundamentos pedagógicos dentro de 

la guía didáctica deben presentarse de modo comprensible al estudiante ya que se aspira que el 

dicente por este medio consolide la teoría expuesta en el aula.  

2.9.3 Relación de la guía didáctica con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

La guía didáctica es una herramienta que como ya se ha recalcado refleja el carácter 

educativo y significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho esto, la guía didáctica 

influye en el desenvolvimiento y cumple un papel orientador en la actividad escolar de 

profesores y estudiantes. Para el docente establece un juicio de valoración de la efectividad y 

calidad del proceso, debido a las actividades que se realizarán mediante el desarrollo de la guía 

didáctica. 

La guía didáctica con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje se estudia a través 

de las temáticas de la unidad de “Micología” en la que cabe determinar que la metodología del 

Aprendizaje colaborativo se ve empleada en la realización de las prácticas experimentales con 

sus respectivas técnicas de cultivo casero y la metodología de Flipped Classroom (Aula 

Invertida) se aplicará en las actividades de destreza expuestas en cada tema de la guía didáctica.  

2.10 TIC 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) según Aguilar (2012) citado 

en Hernández (2017) son considerados instrumentos educativos con un aporte en la mejora de 
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la calidad educativa por parte del dicente, siendo este capaz de llegar a fortalecer la forma en 

que se imparte la información teórica en el aula. 

Por otra parte, Esteve (2009) citado en Carranza y Maciel (2018) afirman que las TIC 

brindan un papel importante al exponer nuevos escenarios de estudio para el desarrollo de 

competencias y habilidades en la educación. 

Para el docente de hoy en día el uso y manejo de las TIC es un requisito importante, 

porque se evidencia la fundamentación teórica de una manera más didáctica y novedosa. 

Además, el uso de estas herramientas tecnológicas favorece el desarrollo de las experiencias 

pedagógicas en el aula, el manejo de las TIC no condiciona de ninguna forma las diversas 

variables del aprendizaje, pues su objetivo es relacionarse con el entorno.  

Los materiales didácticos que se utilizan en las TIC son muy diversos y se adaptan a los 

requerimientos de la persona, no obstante, para el uso de estas herramientas, siempre es 

importante preguntarse cómo se va a aprender a través de las actividades que se vayan a plantear 

dentro del proceso de aprendizaje, entre estos recursos de aprendizaje se tiene a los 

cuestionarios, foros, blogs, wikis, tareas, etc. 

2.10.1 Las TIC en la educación del siglo XXI 

El aporte de la tecnología en la historia ha sido de gran ayuda en varios aspectos de la 

educación, principalmente en el siglo XXI habiendo vivido una emergencia sanitaria como la 

pandemia del COVID-19 la educación en casa ha sobrevivido tras la implementación de nuevas 

tecnologías y recursos educativos como las herramientas y plataformas didácticas.  

En el Ecuador las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) estos dos 

últimos años se han visto sumamente necesarias en cada aspecto de la educación en modalidad 

virtual, marcando un impacto en la educación de este siglo, pues la exigencia que se da al uso 

obligatorio de las TIC en deberes, talleres, evaluaciones y las clases virtuales se debe a la 

necesidad de no paralizar el proceso educativo en los planteles, sin embargo ha sido un reto en 

el Ecuador ya que cabe mencionar a su vez que no todo fue favorable con el plan de educativo 

COVID-19 en cuanto a lo dispuesto por el Estado ecuatoriano al derecho a la educación, esto 

debido a que muchos niños y jóvenes, especialmente de las zonas rurales del país, no pudiendo 

asistir presencialmente a clases no contaron con recursos digitales para continuar con la debida 

continuidad educativa de sus estudios.  

En fin, este suceso mundial ha provocado que tanto los docentes como estudiantes deban 

conocer a profundidad las TIC y capacitarse de no saberlo, con ello muchos docentes se 

exigieron al tratar de manejar estas nuevas plataformas didácticas que les faciliten al impartir 

sus clases y de alguna manera puedan contribuir al aprendizaje significativo del estudiante desde 

sus hogares.   

2.11 Herramientas digitales  

Son prácticamente todos los recursos informáticos o programas que se ven y de los 

cuales se conoce también en manera de aplicaciones tecnológicas las cuales pueden ser pagadas 

o gratuitas. Las nuevas tecnologías de información desarrollan en su mayoría destrezas y 
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habilidades en la persona puesto que hoy en día se aplica en todas las herramientas digitales, 

estas a su vez contemplan una amplia gama de aplicaciones que se utilizan, entre ellas diversas 

redes sociales, recursos para diferentes temas educativos e incluso páginas de investigación, 

como por ejemplo entre las herramientas digitales de mayor uso se distinguen: Google, Zoom, 

Facebook, Microsoft Office, YouTube, LinkedIn, etc. 

La aplicación de estos recursos didácticos en la presente investigación se realiza en 

procesos educativos y científicos, para ello se ha propuesto trabajar con la herramienta “Book 

Creator” y varios recursos innovadores. 

2.12 Book Creator 

Esta herramienta está dirigida principalmente a profesores para la creación de 

documentos en los que se permite la socialización con sus estudiantes de aula al proporcionarles 

un código para la inserción de la lectura del libro, sin embargo, es una aplicación que se puede 

descargar en varios formatos como PDF, compartir con otras personas e incluso imprimirlo, el 

material de esta aplicación permite añadir al contenido archivos multimedia, como imágenes, 

videos, audios, etc.  Es una aplicación disponible para la plataforma de android, IOS y Windows 

disponible en la PlayStore de Google (Cicko, 2017).  

Book Creator es de fácil acceso y manejo, y su característica especial es el crear libros 

digitales profesionales interactivos de manera sencilla, dentro de esta aplicación se podrá elegir 

la plantilla adecuada para la creación de la guía didáctica. 

2.12.1 Pasos para crear una cuenta en Book Creator  

- Ingresar al siguiente enlace: https://bookcreator.com/  

- Dar clic en el recuadro amarillo “crear una cuenta nueva”. 

 

Gráfico 1. Página de inicio de la herramienta Book Creator 

 
Fuente: Captura de pantalla del ordenador del autor 

 

https://bookcreator.com/
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- Si eres docente deberás escoger la opción “inicio de sesión del profesor” o si es estudiante 

deberás ir a “inicio de sesión del estudiante”. 

 

Gráfico 2. Solicitud de la cuenta de correo electrónico 

 
Fuente: Captura de pantalla del ordenador del autor 

 

- Colocar la cuenta o el correo electrónico personal con él se vaya a trabajar. 

 

Gráfico 3. Colocación del correo electrónico 

 
Fuente: Captura de pantalla del ordenador del autor 

 

- Si eres estudiante el docente deberá proporcionarte un código con el que podrás ingresar 

a la biblioteca de los libros creados por tu profesor.  
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- Ingresar el código y poner aceptar, enseguida se abrirá la biblioteca en la que podrán 

interactuar el docente junto con sus estudiantes. 

 

Gráfico 4. Código de ingreso para la biblioteca del docente  

 
Fuente: Captura de pantalla del ordenador del autor 

Si deseas ir paso a paso para crear tu cuenta en Book Creator puedes ingresar al siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=CW18esDFQA8  

 

2.13 Reino Fungi 

La biología clasifica a los hongos, mohos, levaduras y las setas dentro del Reino Fungi, 

ya que estos organismos al presentar características particulares tanto de animales como de 

plantas los científicos consideraron estudiarlos de manera específica posicionándolos en un 

nuevo Reino llamado Fungi. Los hongos son estudiados en la rama de la micología, que es la 

ciencia que estudia su morfología y fisiología. 

2.13.1 Características generales del Reino Fungi 

- Organismos eucariotas 

- Son seres unicelulares como las levaduras y pluricelulares como los hongos. 

- Los especialistas en su estudio son los micólogos.  

- No son capaces de producir su propio alimento, por lo cual son organismos 

heterótrofos. 

- No poseen clorofila. 

- En su mayoría son descomponedores y favorecen a nivel ecologista al tomar la 

materia muerta procedente de plantas y animales y reutilizarla. 

- Su tipo de hábitat por lo general son los húmedos y acuáticos. 

- Presentan quitina (sustancia que les permite estar rectos). 

- Su reproducción es por medio de esporas y pueden tener una reproducción sexual, 

asexual o parasexual. 

https://www.youtube.com/watch?v=CW18esDFQA8
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- Son utilizados a nivel mundial en la industria, tanto las levaduras, mohos y hongos. 

 

2.14 Biología de los microorganismos 

Microbiología o Biología de los microorganismos es la asignatura que estudia los 

organismos que no se pueden ver a simple vista. Los microorganismos tienen una extensa 

distribución taxonómica, según Aparicio et al (2018) la microbiología constituye una rama 

especializada de la biología que estudia los microorganismos: hongos, parásitos, bacterias y 

virus. Con el avance de esta ciencia ha sido viable entender, examinar y prevenir varias 

patologías infecciosas.  

2.14.1 Historia de la Biología de los microorganismos 

Con los primeros estudios en 1674 del biólogo holandés Antón Van Leeuwenhoek al 

observar en un pedazo de corcho con una gota de agua descubrió unos diminutos «animálculos». 

100 años después el biólogo danés Otto Müller siguiendo los métodos de clasificación de Carlos 

Linneo, clasifico taxonómicamente a las bacterias en géneros y especies (Murray, 2014 citado 

en Vergara y Lorduy, 2019). 

En 1840 el alemán Friedrich Henle propuso la «teoría de los gérmenes» fundamentando 

así, el hallazgo de que los responsables de las enfermedades en el ser humano son causados por 

microorganismos. En las décadas de 1870 y 1880 Robert Koch y Louis Pasteur sostienen la 

veracidad de esta teoría sustentando en una serie de experimentos en los que se demostraron que 

los microorganismos eran responsables de enfermedades como la rabia, la peste, el cólera y la 

tuberculosis (Murray, 2014 citado en Vergara y Lorduy, 2019).  

Para finales del siglo XIX el trabajo en los laboratorios clínicos a través del estudio en 

microorganismos ya se presentaba con más auge y no permaneció desapercibido el desarrollo 

que experimentaron las ciencias médicas en la segunda mitad del siglo XX (Organización 

Mundial de la salud [OMS], 2016). 

Los aportes de la microbiología en la salud ahora cada vez son más importantes, 

precisamente en este siglo XXl se está presenciando una enfermedad en la que es responsable 

uno de estos microorganismos, sus avances científicos en este momento en cuanto a la vacuna 

son los que contribuye esta rama, pues sin ella no se habría encontrado cura para muchos males 

en cuanto a la medicina, así mismo es imprescindible para varias industrias farmacéuticas que 

se han hecho suya esta especialidad al dedicarse al control de enfermedades de todo tipo. 

2.14.2 Importancia de la Biología de los microorganismos  

Su relevancia radica en la medicina y la salud puesto que su estudio desde el inicio de 

los tiempos fueron los causantes de varios descubrimientos para el tratamiento de muchas 

enfermedades que hoy en día tienen su vacuna y se pueden tratar. 

De igual manera tiene su papel fundamental en la biotecnología (rama interdisciplinaria 

de las ciencias Naturales) esto debido a la diversidad metabólica que presentan estos organismos 

(bacterias, virus, bacterias) así como en la parte ambiental como la intervención en la 

biorremediación, el control biológico y compostaje, todo esto al estudio de su capacidad 

biológica.  
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Otro uso importante de la Biología de los microorganismos es las tecnologías limpias y 

sostenibles además de la aportación en la industria alimenticia como en el cultivo de setas, 

producción son de vinos, cerveza, pan y quesos. 

2.15 Hongos  

Para Zamora (2013) citado en Romero (2017) los hongos son organismos unicelulares, 

pluricelulares o dimórficos, estos carecen de clorofila y están constituidos principalmente en sus 

paredes celulares de quitina, los hongos en si pueden crecer como mohos, levaduras y setas. 

Se sabe que los hongos crecen influidos por componentes del medio ambiente, como, 

por ejemplo: temperatura de 25°C (temperatura ambiente), pH, humedad, interacción Carbono-

Nitrógeno y la presencia de hospederos (en el caso de aquellos que son parásitos). 

- Moho: Los mohos específicamente son microorganismos multicelulares formados por 

numerosos tubos cilíndricos que son llamados hifas y el conjunto de estas forman el 

micelio. Estos microorganismos se alimentan de materia animal como por ejemplo la 

leche, carne, pescado o vegetal como frutas, legumbres, verduras y que en general se 

identifican visualmente cuando un alimento presenta unas capas en su superficie de color 

verde, blanco, gris, marrón y otras veces hasta presentan un color azul. Pues lo que se 

observa superficialmente son las esporas de miles de hongos que sen han proliferado. 

- Levadura: Son microorganismos unicelulares pertenecientes al Reino Fungi (hongos) 

este organismo tiene la presencia o no de hifas o pseudohifas, su reproducción puede ser 

sexual o asexual y es de consistencia pastosa. Las levaduras están presentes en la 

naturaleza como en el suelo y en las plantas como en sus semillas, flores o frutos. Se 

usan principalmente en la industria alimenticia para la producción de varias bebidas 

fermentadas como en la elaboración de vino, cerveza y sidra. También son usadas en la 

fabricación de pan y quesos. 

- Setas: Son conocidos como setas u hongos comestibles, estos se definen como 

macrohongos, que crecen por encima o por debajo del suelo, su cuerpo fructífero en si 

es la seta el cual es el alimento consumido y la parte que ayuda en la reproducción del 

hongo. 

2.15.1 Alimentación  

Los hongos son heterótrofos, es decir, organismos que no son capaces de sintetizar su 

propio alimento y que dependen de la producción de sustancias de otros seres vivos para su 

alimentación. Las colaboraciones entre organismos se pueden clasificar como: comensalismo, 

parasitismo o simbiosis mutualista. 

a) Comensalismo: se da cuando un organismo o ser vivo es el único beneficiado, 

mientras que el otro no obtiene ningún beneficio pero tampoco se ve perjudicado. 

 

b) Parasitismo: son organismos diferentes, en el que se presenta un huésped 

(acoge) y un parasito (quien se aloja), donde el parasito siempre es el obtiene un 

beneficio e incluso puede llegar a causar un daño a al hospedador. 
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c) Simbiosis mutualista: es todo lo contrario al comensalismo, puesto que en esta 

ambos organismos se benefician. 

2.15.2 Reproducción 

En general tienen tres tipos de reproducción; sexual, asexual y parasexual., sin embargo 

para Kendrick (2000) citado en Salazar (2016) los hongos se reproducen sexual (meiosporas) o 

asexualmente (mitosporas), por medio de las esporas. Una misma especie de hongos se pueden 

reproducir por ambos mecanismos, siendo las sexuales más resistentes y capaces de sobrevivir 

a diversas condiciones adversas, mientras que las esporas producidas asexualmente se encargan 

de propagar el hongo rápidamente y lo más lejos posible. 

 

El estado imperfecto se denomina a la reproducción asexual, mientras que los que poseen 

esporulación sexual se llaman hongos perfectos. 

a) Sexual: Esta reproducción se da mediante las esporas por la fusión de células haploides 

sexualmente distintas.  

b) Asexual: Se denomina al crecimiento que se da desde un micelio sin darse 

necesariamente la fusión nuclear. La reproducción asexual puede ser de tres tipos: 

gemación, esporulación y fragmentación. 

 

 Gemación: Se genera a través de la separación de una yema en un punto de la 

célula progenitora, a medida que la célula hija va aumentando de tamaño, esta se 

desprende. 

 Esporulación: Se forman esporas que viajan a través del aire y llegan a una 

superficie, en la que germinarán en un medio adecuado y las condiciones 

propicias para subsistir. 

 Fragmentación: Este mecanismo se da mediante varios procesos en el 

laboratorio, se da cuando las hifas se fragmentan para dar lugar a una nueva 

colonia. 

c) Parasexual: Es un mecanismo poco común, en el que existe una recombinación del 

material genético mediante la reproducción mitótica. 

2.15.3 Estructura y función  

De manera general conocemos que existen los hongos microscópicos y los hongos 

macroscópicos, estos últimos presentan el micelio que es denominado así por el conjunto de 

hifas. Siendo esta la parte vegetativa del hongo. El micelio va creciendo subterráneamente hasta 

esparcirse (este es representado como las raíces de una planta). La seta es la parte comestible o 

dicho en otras palabras, el fruto del hongo además de ser es el órgano reproductor y en el que se 

encuentran las esporas (cumpliendo la función como las de las semillas de una planta).  
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Su función en la naturaleza radica principalmente en la degradación de la materia 

orgánica (hojas, animales muertos, restos de plantas o madera) convirtiendo la materia muerta 

en nutrientes que aportan grandes beneficios al suelo y hábitat de varias plantas y animales. 

2.15.4 Clasificación de los hongos 

En general los hongos se encuentran en el Phylum Mycota, dentro del cual se dividen 

dos grandes grupos los Myxomycota y Eumycota.  

 Myxomycota: representa a todos mohos limos y los hongos no patógenos al ser humano. 

 Eumycota: considera a los hongos verdaderos, en este grupo se encuentran nueve clases, 

como son: Chytridiomycetes, Domycetes, Plasmodiophoromycetes, 

Hypochytridiomycetes, Trichomycetes, Basidiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, 

Deuteromycetes.  

2.16 Hongos de estudio en la guía didáctica 

2.16.1 Hongos tibetanos 

Gráfico 5. Observación de los hongos tibetanos 

 
Fuente: Gengiskanhg (10 marzo 2016). 

 

2.16.1.1 Estructura y función  

Los hongos tibetanos, llamados también búlgaros o kéfir, es un conjunto de organismos 

con importante carga microbiológica. Según Vitonica (2011) citado en Yanos, et al (2017) 

presentan un color amarillento con una forma gelatinosa y blanda, tienen un diámetro de 15 a 

20 mm y consiste en una mezcla de diversos tipos de microorganismos como: bacterias y 

levaduras que crecen en un estado de simbiosis. 

Estos gránulos están envueltos en una matriz polisacárida y su función es la fermentación 

la cual se da a base de la sacarosa (azucares) y el agua o leche, además de producir ácido láctico. 

Mundialmente son conocidos por sus propiedades y beneficios en la salud. Para Paucar 

Barreno (2016) citado en Tanguila & Félix (2020) estos hongos tibetanos pueden emplearse en 

la elaboración de bebidas fermentadas ya que crecen en disoluciones azucaradas alimentándose 

de los azucares simples, segregan ácido láctico, etanol y dióxido de carbono. Estos 

microrganismos generan una fermentación hidro alcohólica tanto en el agua como en la leche. 

2.16.1.2 Reproducción  
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Cabe recalcar que los hongos tibetanos al ser un organismo vivo envuelto en una masa 

con una mezcla de diversos tipos de microorganismos como lo son las bacterias y levaduras, su 

mecanismo de reproducción es asexual mediante fisión binaria o bipartición, la cual consiste en 

la división del ADN de la célula madre para formar dos células hijas con las mismas 

características, este tipo de reproducción se caracteriza más en las bacterias, sin embargo, 

también presentan las levaduras en minoría. Al presentar esta particularidad son tomados en 

cuenta tanto en el estudio de bacterias como de levaduras (como lo es el caso de la temática de 

Micología). 

2.16.1.3 Clasificación  

Reino: Monera 

Filo: Firmicutes 

Clase: Bacilli 

Orden: Lactobacillales 

Familia: Lactobacillaceae  

Género: Lactobacillus 

Especie: delbrueckii ssp. Bulgaricus 

 

Los Hongos tibetanos, kéfir o búlgaros (Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus) al 

comprender su composición microbiológica y conociendo que presentan una simbiosis de 

organismos vivos como levaduras y bacterias, los hongos tibetanos han sido clasificados según 

su taxonomía como bacterias, no obstante su estudio se refleja que al componerse de levaduras 

(hongos) estos también ejercen propiedades y funciones de relevancia en la simbiosis dentro de 

estos gránulos.  

Esta especie es asignada al género Lactobacillus, e inicialmente fue nombrada 

Lactobacillus bulgaricus para después renombrada como Lactobacillus delbruekii subs. 

Bulgaricus, esto debido a los estudios en el Instituto Delbrück, de Alemania). 

2.16.1.4 Inmunología y diagnóstico de enfermedades  

A lo largo de sus estudios no se ha reportado ninguna enfermedad o complicación en su 

uso, sin embargo, para muchos es de interés el estudio de los beneficios que estos tienen en 

cuanto a la salud para el ser humano. Pues los hongos tibetanos al contar con características 

como bacterias que pueden producir ácido láctico y tanto bacterias como levaduras que son las 

causantes de elaborar sustancias probióticas (alimentos que contienen nutrientes beneficiosos 

para la microbiota humana) ayudan con su consumo a curar inmumerables enfermedades como: 

gastritis, patologías intestinales e incluso cáncer de mama, fiobriomas, quistes ováricos, entre 

otras.  

las bacterias que intervienen en la produccion de acido lactico son especificamente las 

de los géneros lactobacillus y bifidobacterium, ademas de bacterias anaerobias estrictas y 

bacterias no patógenas como: Streptococcus, Termophilus y Escherichia coli Nissle. A su vez 

tambien interactuan de manera directa las levaduras como: Saccharomyces boulardi Román & 

Álvarez (2013) citado en Camacho (2021). 

2.16.1.5 Utilización en la industria 
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Aunque no se ha industrializado su uso, los hongos tibetanos se han abierto en el 

comercio alimenticio por los reconocidos beneficios para la salud.  Es notable su uso y beneficio 

ya que al contener bacterias y levaduras que producen diversas sustancias probióticas este 

alimento se ha destacado por ayudar en afectaciones al ser humano como dolores de cabeza, 

dolores de articulaciones, infecciones urinarias, estreñimiento, etc. Además de ser una bebida 

diurética y con propiedades cicatrizantes.  

2.16.2 Aspergillus niger 

Gráfico 6. Observación microscópica del hongo Aspergillus niger 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Ramírez, A. N. (2019, 29 agosto). 

 

2.16.2.1 Estructura y función  

Según López (2017) citado en Mina & Stewart (2019) es un hongo filamentoso, es decir, 

forma hifas que presentan un recubrimiento denominado “micelio”. Sin embargo, para 

Rodríguez (2016) citado en Mina & Stewart (2019) su micelio presenta una variación de color 

desde el blanco al amarillo; es macrosifonado, transparente, septado, presenta cabezas 

aspergilares subesféricas de 25 a 100 µm, con dos series de fiálides, en un ángulo de 360°, con 

conidios redondos equinulados y negros.  

Sus colonias se caracterizan por poblarse rápidamente, puesto a que su tiempo de 

maduración es de 3 días, al principio son de color blanco amarillento y al pasar los días toman 

un color negro grisáceo o negro carbón, con apariencia algodonosa (Rodríguez, 2016). 

En la industria es importante para la conservación de alimentos y es necesario para la 

producción del ácido glucónico. Además, se desarrolla en varios tipos de sustratos, 

principalmente en materia orgánica en descomposición, puede crecer en un rango de 

temperatura de 12 a 57 ̊C en la naturaleza y produce micotoxinas durante el proceso de 

degradación del sustrato (Cueva, 2017, p. 36). 

2.16.2.2 Reproducción  

Se reproducen de manera asexual por gemación que surge de las hifas a través de células 

especializadas llamadas conidios, las cuales son esporas asexuales inmóviles. 

2.16.2.3 Clasificación  

Reino: Fungi 
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Subreino: Eumycota 

Filo: Ascomycota 

Subfilo: Pezizomycotina 

Clase: Eurotiomycetes 

Orden: Eurotiales 

Familia: Aspergillaceae 

Género: Aspergillus 

Especie: niger 

 

2.16.2.4 Inmunología y diagnóstico de enfermedades  

Genero Aspergillus 

Sus primeros estudios y descubrimiento fueron realizados por Micheli, en 1729, quien 

denomino al género AspergiIlus por sus características morfológicas de los conidióforos 

(estructura, característica del género). Las especies del género AspergiIlus tienen en común la 

forma de reproducción asexuada. 

Por lo general la entrada habitual de AspergiIlus spp. es la respiratoria, ya que sus 

conidios se diseminan con gran facilidad en el aire. De igual manera puede localizarse en la 

córnea, oído, senos, sistema nervioso, piel, etc. 

El pulmón es el órgano en el que más frecuentemente se presenta el Aspergillus, y, según 

la relación que exista entre huésped y hongo, pueden variar los diagnósticos clínicos. De todas 

ellas, las más frecuentes son las Aspergilomas; entre las alérgicas, la aspergilosis 

broncopulmonar alérgica, y las formas invasivas en general. 

2.16.2.4.1 Formas localizadas 

Aspergiloma intracavitario 

Constituye sin ninguna duda la forma más frecuente de aspergilosis pulmonar, que 

aparece aproximadamente en el 17 % de los pacientes con tuberculosis curadas y pacientes que 

padecen procesos a nivel pulmonar. En todos ellos, las defensas locales están disminuidas y se 

dan las condiciones ideales para que el hongo germine (humedad, temperatura, nutrición, etc.) 

y se forme un entramado de hifas, que constituye la denominada «bola de hongos». 

Los aspergilomas pulmonares se sitúan preferentemente en el 1obulo superior a nivel de 

los vértices pulmonares y pueden encontrarse con mayor frecuencia en el derecho que en el 

izquierdo. Existen pacientes asintomáticos, y otros que pueden presentar una serie de 

manifestaciones, como: alteración del estado general, astenia, fatiga, tos persistente, 

expectoración mucoide y mucopurulenta, fiebre, velocidad de sedimentación acelerada, etc. No 

obstante, el síntoma más frecuente en los aspergilomas son las hemoptisis, que aparecen en el 

60 % de los pacientes y causan la muerte en el 5 % de ellos. 

 

2.16.2.4.2 Formas alérgicas 

Aspergilosis broncopulmonar alérgica 

Se produce por la presencia del hongo en las secreciones pulmonares. 
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Existen dos factores en la aparición de este cuadro clínico: el primero es el estado atópico 

del paciente y el segundo la exposición a las esporas de diferentes especies de Aspergillus, 

preferentemente A. fumigatus.  

Entre sus manifestaciones clínicas están: fiebre intermitente, tos, infiltrados pulmonares 

fluctuantes y eosinofilia en sangre y esputo. 

Alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis por hipersensibilidad 

Se da mediante la inhalación de diversas sustancias que contienen el hongo A. clavatus 

y A. fumigatus, cuatro a 8 horas después del contacto con el antígeno aparece tos seca, disnea 

de esfuerzo y fiebre, junto con alteraciones de tipo funcional. 

Radiológicamente, se observa un sombreado micronodular difuso en ambos campos 

pulmonares. 

2.16.2.4.3 Formas invasivas 

Aspergilosis invasiva  

Se caracteriza por la penetración y crecimiento del hongo en tejidos viables y se localiza 

preferentemente en las vías respiratorias. 

Las formas clínicas encontradas con mayor frecuencia en aspergilosis pulmonares 

invasivas son la bronconeumonía necrotizante y el infarto pulmonar hemorrágico. 

Aspergilosis diseminada 

En el caso de que Aspergillus colonice dos o más órganos viscerales, no contiguos, esta 

forma se denomina aspergilosis diseminada. 

2.16.2.5 Utilización en la industria 

El Aspergillus niger en la industria se usa principalmente en la conservación de 

alimentos. Tras un proceso químico largo se lo puede convertir un polvo que finalmente es usado 

para la conservación de alimentos. Es el máximo productor de ácido cítrico, debido a que 

presenta gran porcentaje de este en su micelio. Por otro lado también cumple su papel en la 

industria farmacéutica en la producción de diversos compuestos para la fabricación de 

medicinas. 

También se han realizado estudios en los que se podría utilizar como almidón y 

fertilizante biológico para varias plantaciones.  

2.16.3 Saccharomyces cerevisiae  

Gráfico 7. Observación de la levadura Saccharomyces cerevisiae 

 
Fuente: ZEISS Microscopy, (11 junio 2012). 
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2.16.3.1 Estructura y función  

Conocida como levadura de cerveza, es un hongo de tipo levadura heterótrofa, cumple 

la función de obtener la energía a partir de la glucosa y tiene una elevada capacidad fermentativa 

de los azucares al convertirlos en dióxido de carbono, y alcohol. Son distinguidos en la industria 

vitivinícola y panadera. 

Algunas características de esta levadura es que puede metabolizar la glucosa y la fructosa 

tanto por vía respiratoria como por vía fermentativa, y de crecer en condiciones aerobias o 

anaerobias González (2007) citado por Colcha & Morillo (2016). 

Una particularidad especial de Saccharomyces cerevisiae es que puede fermentar su 

propio peso en glucosa en un mínimo de una hora. 

2.16.3.2 Reproducción  

Al ser una levadura, su ciclo de reproducción es tanto sexual como asexual. Para Colcha 

& Morillo (2016) el proceso se da por medio de dos fases que se alternan, la primera es haploide 

y la otra diploide. En la primera las células haploides presentan dos posibilidades en su ciclo 

biológico: un ciclo de reproducción vegetativo, asexual denominado gemación en el que la 

célula se divide para dar dos células hijas iguales, y un ciclo sexual, en el que dos células de 

diferente tipo sexual se fusionan para dar lugar a una célula diploide que entra de nuevo en un 

ciclo de división vegetativo. 

2.16.3.3 Clasificación  

Reino: Fungi 

Subreino: Eumycota 

Filo: Ascomycota 

Subfilo: Saccharomycotina 

Clase: Saccharomycetes 

Orden: Saccharomycetales 

Familia: Saccharomycetaceae 

Género: Saccharomyces  

Especie: cerevisiae 

 

2.16.3.4 Inmunología y diagnóstico de enfermedades  

2.16.3.4.1 Infecciones  

Fungemia 

La fungemia es una infección causada por hongos, en el caso de Saccharomyces 

cerevisiae se ha visto su prolongación en los últimos años, esto debido a un cambio en su 

translocación endógena gastrointestinal junto con la asociación de probióticos. La mutación se 

da de un organismo comensal a patógeno, las infecciones causadas por S. cerevisiae se ven 

asociadas a pacientes con inmunodeficiencia, enfermedades cancerígenas, especialmente se han 

visto localizadas en el páncreas, enfermedades renales agudas, VIH- SIDA, etc.  

Vaginitis  

En un reciente estudio sobre colonización vaginal por levaduras en pacientes sin factores 

de riesgo, se ha comunicado la presencia de Saccharomyces cerevisiae en el 5,4% de las mujeres 
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con signos y síntomas de vaginitis candidiásica y en el 19,7% de las asintomáticas (Sanz, & 

Pazos, 2018). 

La vaginitis por Saccharomyces cerevisiae es indistinguible de la producida por Candida 

albicans o cualquier otra levadura. La patogénesis de la vaginitis causada por S. cerevisiae aún 

permanece poco claro. Numerosos modelos experimentales confirman la baja patogenicidad de 

este hongo levaduriforme. Parece ser más frecuente en pacientes con historia de vaginitis 

recurrente (tratamiento previo con azoles) y en los que presentan algún factor de riesgo 

específico, como tratamiento esteroideo o con antimicrobianos.  Estos factores juntos pueden 

contribuir a la alteración del equilibrio vaginal bacteriano (Sanz, & Pazos, 2018). 

Esta levadura también ha sido utilizada como agente probiótico para el tratamiento de 

varios trastornos gastrointestinales. Además, su comercialización hoy por hoy es fácil de 

conseguir, ya que sus presentaciones varían desde pastillas, polvos liofilizados, etc. Es utilizado 

con fines bioterapéuticos para el tratamiento de distintos tipos de desórdenes gastrointestinales.  

2.16.3.5 Utilización en la industria 

Comúnmente sabemos esta levadura es usada en la fabricación de pan, vinos y cervezas, 

puesto a que este es el uso más asociado cuando hablamos de Saccharomyces cerevisiae, no 

obstante produce unas enzimas que participan en la productividad de jugos de frutas y varios 

alimentos procesados.  

También otro de sus usos es en la industria biotecnológica puesto a que es un organismo 

no dañino para el ser humano y del cual se pueden obtener grandes beneficios, mientras que en 

la industria farmacéutica intervienen como por ejemplo en la producción de proteínas, algunos 

péptidos, vacunas, entre otros.  

2.16.4 Pleurotus ostreatus 

Gráfico 8. Observación de la seta Pleurotus ostreatus 

 
Fuente: Reinhard. J. (20 diciembre 2020). 

 

2.16.4.1 Estructura y función  

También conocido como hongo ostra, se presenta de color blanquecino o café, con un 

tamaño desde los 4 a 20 cm. Su sombrero es de contextura lisa y similar a una ostra en el que 
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en la parte inferior presenta unas laminillas dispuestas radialmente, las cuales son las 

productoras de las esporas (usadas para la reproducción). El pie es corto y se inserta 

directamente en el sustrato. 

Sin embargo, según González, et al (2010) citado en Dionicio, et al (2018) Pleurotus 

ostreatus posee un cuerpo fructífero sésil, con un pie muy corto, tiene forma de abanico y repisa, 

píleo de 5 a 10 cm o más de ancho de color café, café-grisáceo o gris. Presenta láminas blancas, 

lisas, delgadas. Contexto blanco, algo correosa; no cambia de color al exponerse al aire.  En 

cuanto a su tipo de hábitat: crece en grandes conjuntos o a veces solitario, sobre troncos, tocones 

y árboles muertos en los bosques caducifolios, acahuales, cafetales y jardines. 

En general, los hongos del género Pleurotus, se alimentan y absorben los nutrientes 

necesarios de los materiales sobre los que crecen. Según Gaitán, et al. (2006) tienen la 

importante función de degradar celulosa y lignina presentes en diversos desechos 

agroindustriales. Esos hongos se caracterizan por sus medios de cultivo fáciles, pues presentan 

alta adaptabilidad, en diferentes sustratos con la característica especial de que pueden crecer en 

residuos lignocelulósicos con características de muy bajo contenido de nitrógeno. 

2.16.4.2 Reproducción  

Se pueden reproducir de forma sexual mediante una espora haploide que se fusiona con 

otra semejante y forma una zigospora.  

Para Hernández (2020) El hongo Pleurotus ostreatus presenta un patrón de sexualidad 

heterotálico, es decir, no son autofértiles, ya que para su reproducción requiere de la unión de 

dos micelios monocarióticos compatibles, Además, es tetrapolar (también conocido como 

bifactorial) ya que forma 4 esporas, cada una con un juego de caracteres genéticos o dos pares 

de factores A y B; de tal modo que al fusionarse por el proceso de plasmogamia (unión de dos 

micelios) los micelios que se producen forman un cigoto tetrafactorial, dando las posibles 

combinaciones para cada gen (A1B1, A2B2, A1B2 y A2B1).  

El ciclo de vida del hongo inicia cuando las basidiosporas son liberadas, éstas germinan 

y dan origen a un micelio monocariótico (también llamado primario u homocariótico) haploide, 

que al encontrarse con otro micelio compatible ocurre la plasmogamia o fusión de dos micelios 

monocariones compatibles, para dar origen a un micelio dicarión (llamado también secundario 

o heterocariótico), con dos núcleos haploides sexualmente compatibles. Bajo condiciones 

ambientales óptimas, el dicarión produce el primordio; posteriormente se desarrolla el cuerpo 

fructífero para formar el píleo, el estípite y el himenio el cual está formado por las láminas. En 

el himenio se lleva a cabo la cariogamia y la meiosis para la formación de los basidios y las 

basidiosporas y cuando las basidiosporas son liberadas y encuentran las condiciones adecuadas 

para su germinación, el ciclo de vida se reinicia (Hernández, 2020). 

2.16.4.3 Clasificación  

Reino: Fungi 

Subreino: Eumycota 

Filo: Basidiomycota  

Subfilo: Agaricomycotina 

Clase: Agaricomycetes  
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Orden: Agaricales 

Familia: Pleurotaceae 

Género: Pleurotus 

Especie: ostreatus 

2.16.4.4 Inmunología y diagnóstico de enfermedades  

Aunque no se han visto afectaciones directas al ser humano, hay especies que intervienen 

en la invasión de los cultivos de Pleurotus ostreatus, causando así complicaciones en su 

crecimiento y llegando a ser perjudiciales para el cultivo y consumo humano. A continuación 

se detallará las plagas más comunes en el género Pleurotus. 

Trichoderma 

Las especies de Trichoderma son capaces de descomponer la componente celulosa del 

sustrato lignocelulósico. Esta característica, junto con su capacidad para funcionar eficazmente 

como saprofitos o parásitos y su elevada tasa de crecimiento, les convierte en los hongos más 

dañinos del cultivo de Pleurotus. 

Trichoderma invade rápidamente el sustrato y obstaculiza el crecimiento del micelio de 

Pleurotus mediante la producción de toxinas y antibióticos, al tiempo que ocasiona un descenso 

del nivel de pH hasta valores de 4-5, que son más favorables para su desarrollo. Inicialmente se 

puede observar en el sustrato un moho de color blanco que cambia a verde, adquiriendo 

posteriormente color gris verdeazulado debido a la abundante producción de conidios. 

Mancha amarilla 

Pseudomonas agarici es un patógeno que origina la enfermedad conocida como 

"Drippy-gill" en Agaricus y la denominada "Yellow blotch" en Pleurotus. Se caracteriza por la 

producción de manchas de distintos tamaños de color amarillo, beige o naranja. El diámetro del 

pie es a veces reducido, produciendo una apariencia larga y delgada. En casos severos los 

basidiomas además de deformes y de color amarillo brillante a naranja, son más frágiles de lo 

habitual, se pudren y huelen mal. Los cuerpos fructíferos que se desarrollan en floradas 

posteriores a la aparición de basidiocarpos sintomáticos pueden ser asintomáticos, o bien, 

pueden ser tanto o más sintomáticos que sus predecesores. 

Las colonias de Ps. agarici son de color beige, semiopacas, de 2 a 5 mm de diámetro, 

circulares, pulvinoladas y enteras.  

Mancha parda 

Pseudomonas tolaasii causa la enfermedad de la mancha bacteriana ("Brown blotch 

disease") tanto en A. bisporus como en Pleurotus. Se caracteriza por ocasionar el pardeamiento 

de los primordios, manchas en los sombreros que pueden llegar a ser lesiones de color pardo y 

a veces pardeamiento del micelio. Puede causar pérdidas significativas durante la primera 

florada, aunque a veces sólo aparece en la segunda flor.  

Se puede esperar la aparición de estas bacterias debido a un inadecuado procedimiento 

de pasteurización durante la elaboración del sustrato, o a diferentes factores ambientales que 

prevalecen durante el periodo de cultivo. La humedad elevada, las temperaturas templadas y los 

vectores como las moscas son condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. 
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Pseudomonas fluorescens 

Se identificó a Pseudomonas fluorescens como un patógeno causante de las manchas 

bacterianas de Pleurotus, originando distorsiones en cuerpos fructíferos, y como agente causal 

de basidiocarpos con forma de puño durante la fructificación, en sustratos demasiado húmedos. 

Gliocladium 

Se trata de un hongo verde que puede llegar a detener el crecimiento de Pleurotus, coloreando 

de verde las zonas de sustrato afectadas ya que esporula abundantemente. En algunas ocasiones 

se puede detectar en sustrato recién elaborado. 

2.16.4.5 Utilización en la industria 

El género Pleurotus ostreatus, se encuentran en segunda posición de los hongos más 

cultivados a nivel mundial. Su aporte en la industria alimenticia ha crecido durante los últimos 

años siendo de los hongos comestibles más consumidos y cultivados a nivel mundial. Su valor 

nutricional es significativo en especial debido a su capacidad de reducir el colesterol debido a 

la presencia de lovastatina (Márquez et al 2014 citado en Dionicio, 2018). 

Para Gaitán, et al. (2006) este hongo es rico en carbohidratos (57% a 61%), vitaminas 

(vitamina B1, vitamina B12, vitamina C, ácido ascórbico), fibra (11.9%) y minerales (potasio, 

fósforo, calcio), proteínas (26%) y posee un bajo contenido de grasas (0.9% a 1.8%).   

2.16.5 Agaricus bisporus 

 

Gráfico 9. Observación de la seta Agaricus bisporus 

 
Fuente: Rockefeller. A.  (5 marzo 2017). 

 

2.16.5.1 Estructura y función  

Es un organismo eucariótico, con un micelio constituido por hifas que se distinguen por 

su estructura simple y por ser unos de los hongos más cultivados a nivel mundial. 

Para Salazar (2018) el Agaricus bisporus es de color blanquecino, que presenta un 

sombrero de 5 a 18 cm redondeado o en forma de paraguas, el cual se une mediante un anillo al 

pie de contextura lisa, sus laminillas son de color rosa, donde se encuentran las esporas, 

importantes para la reproducción del hongo. 
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El Agaricus bisporus cuenta con la presencia de saponinas, los cuales son compuestos 

que se encuentran únicamente en las plantas, asimismo, es un hongo que debe crecer a una 

temperatura de 18 grados, con un contenido de dióxido de carbono que no supere el 0,1 %. 

(Donald, et al 2017). 

A. bisporus se caracteriza por ser un hongo heterótrofo y saprofito, es decir, que se 

alimentará de materia en descomposición de otros organismos. 

2.16.5.2 Reproducción  

Agaricus bisporus presentan reproducción sexual y asexual. La primera se da por un 

ciclo anfitálico, es decir, que es de carácter heterotálicos y pseudohomotálicos, siendo en esta 

especie, el pseudohomotalismo el más destacable. La segunda en efecto radica en la 

fragmentación del micelio. 

2.16.5.3 Clasificación  

Reino: Fungi 

Subreino: Eumycota 

Filo: Basidiomycota  

Subfilo: Agaricomycotina 

Clase: Agaricomycetes  

Orden: Agaricales 

Familia: Agaricaceae 

Género: Agaricus 

Especie: bisporus 

2.16.5.4 Inmunología y diagnóstico de enfermedades  

El Agaricus bisporus o champiñón figura entre uno de los cultivos de hongos que sufren 

varias complicaciones en su cultivo causado por algunos hongos, bacterias y virus de origen 

patógeno, además de los factores abióticos como la materia hídrica y las condiciones climáticas. 

Entre las variedades de origen fúngico del champiñón tenemos a las siguientes: 

Mole seca 

El Verticillium fungicola, es un micoparásito causante de la enfermedad conocida como 

mole seca en champiñón, el cual se presenta en el hongo como malformaciones del tejido 

micelial, en el que no se diferencia sus partes (pie, sombrero, etc). 

Existen tres tipos de mohos similares, estos son: mole seca (Lecanicillium fungicola), 

moho verde (Trichoderma aggressivum) y la mole húmeda (Mycogone perniciosa). 

Mancha bacteriana 

Es una plaga producida por la especie de Pseudomonas fluorescens. Se presentan como 

unas manchas de color marrón en el sombrero, que pueden hundirse produciendo un invasión 

en grandes áreas. 

Telaraña Cladobotryum spp. 

Inicialmente provoca una podredumbre húmeda de los carpóforos que se encuentran en 

su camino a desarrollarse el micelio parasitario. Genera también un moteado en el sombrero de 

los champiñones afectando a la calidad del producto, lo que imposibilita su comercialización 

Adie (2000) citado en Carrasco (2016).  
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Si bien la infección puede producirse inicialmente por la germinación de una espora 

patógena en la cobertura, también es posible una infección producida por restos de micelio 

patógeno. Según Rinker y Wuest (1994) citado en Carrasco (2016) una infección por micelio 

provocará una aparición más temprana de la enfermedad y, por tanto, mayores daños. 

            2.16.5.5 Utilización en la industria 

Siendo el Champiñón el hongo más usado en la industria alimenticia, es popular en la 

gastronomía mundial por su sabor neutro, presenta beneficios nutricionales como: vitamina 

C, vitamina D, vitamina B6, potasio y niacina. Además de ser un alimento rico en fibra.  

Para Cano & Romero (2016) en su composición química presenta gran contenido de 

humedad del 91.4% y por lo tanto 8.6 % de materia seca, de las cuales alrededor del 19% son 

proteínas, 23 % fibra (24) y 12 % minerales cuyo análisis mostró altas cantidades de potasio, 

fosforo, cobre y hierro (25). 

2.17 Biorremediación de los hongos 

El objetivo de la biorremediación es destruir los contaminantes que se producen por 

metales pesados, el uso de sustancias nocivas en los cultivos agrícolas como los pesticidas, 

herbicidas, fertilizantes, los residuos de algunas industrias e incluso los residuos urbanos pueden 

estimular la destrucción de los suelos y hábitats de muchas especies, en este proceso, las enzimas 

microbianas directamente contribuyen con la degradación de dichos contaminantes. 

En la naturaleza existen varios factores contaminantes del suelo y agua no obstante, 

también hay varios organismos como bacterias, hongos y algas con características para degradar 

y transformar estos contaminantes en algo beneficioso para un hábitat  

La micorremediación es el proceso de biorremediación utilizado por hongos, muchas 

especies de hongos son biorremediadores, unos con más propiedades que otros, por ejemplo; 

los hongos descomponedores de madera tienen propiedades para la descomposición de 

contaminantes aromáticos y compuestos clorados, otros también son hiperacumuladores, es 

decir, son capaces de absorber metales pesados (plomo, mercurio o arsénico). 

En setas como el Pleurotus se ha observado la producción de enzimas y la degradación 

de compuestos recalcitrantes (Mata et al 2017 citado en Salmones, 2017) además de la 

producción de enzimas y la degradación de compuestos xenobióticos (Dionicio, 2018). 

Muchos hongos comestibles son considerados como agentes primarios de 

descomposición, esto debido a su capacidad de utilizar los desechos de plantaciones sin 

degradación química o microbiológica.  

2.18 Cultivo artesanal de los hongos y setas 

Un cultivo o siembra artesanal es definido como un conjunto de técnicas básicas, no 

profesionales, en el cual se usa la materia prima esencial y la manipulación para llevarse a cabo 

es a base de herramientas y técnicas simples las cuales son utilizadas especialmente para siembra 

de alimentos (verduras, hortalizas, fabricación de vinos, etc.) ya que estos proceso también se 

pueden llevar de manera no industrial.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Niacina
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Para un crecimiento fúngico adecuado, es imprescindible tomar en cuenta algunos 

parámetros como: 

- El lugar donde se realizará la siembra. 

- Factores externos como: temperatura, humedad, luminosidad, etc. 

- Conocer que sustrato es más conveniente para el tipo de cultivo. 

Para un cultivo de hongos, los sustratos más convenientes son todos aquellos materiales 

de textura sólida. Pueden ser de carácter orgánico o mineral, estos pueden también combinarse 

con otros o presentarse solos, ya que de esta manera permiten el crecimiento y nutrición de la 

planta, específicamente para el cultivo del género Pleurotus el sustrato que se utiliza es de los 

desechos agroindustriales, por su alto contenido de nutrientes que favorecen la fructificación. 

(Espinosa y Pazmiño, 2016 citado en Romero, 2017). 

Ante todo, es importante conocer el sustrato donde se va a sembrar el hongo, pues 

dependiendo de esto el hongo puede demorar en su crecimiento o a su vez no puede ser factible 

su desarrollo. El sustrato es la superficie en la que un organismo vivo (planta o animal) vive.  

En setas como el Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus, los diferentes tipos de sustratos 

para el cultivo de hongos de este género de setas pueden ser; cascarilla de cebada, cascarilla de 

arroz, afrecho de café, aserrín (se debe tomar en cuenta que no debe ser tratado, es decir debe 

estar en su estado natural) y además se puede tratar con materiales lignocelulósicos (constituidos 

principalmente en celulosa, hemicelulosas y lignina), estos pueden ser plantas en las que se dé 

un óptimo crecimiento de hongos. 

No obstante, los medios de cultivo en los que se realiza la práctica son: cascarilla de 

cebada, rastrojo de maíz, cascarilla de trigo, paja, aserrín. Se ha escogido estos sustratos por el 

tiempo de crecimiento (tiempo de crecimiento aproximado un mes y medio a dos meses) ya que 

de esta manera se pretende aprovechar la práctica y que no se vea tediosa la espera del estudiante 

en el crecimiento del hongo. Cabe decir que también se consideró estas bases de cultivo puesto 

que presentan mayor viabilidad en la germinación de estas especies. 

El micelio de las especies Pleurotus ostreatus y Agaricus bisporus se esparce en cada 

sustrato de manera uniforme y con mucho cuidado sin maltratar la semilla, dentro de la guía 

didáctica se detalla el proceso específico para cada especie, sin embargo, es importante recalcar 

que al ser un cultivo casero no deja de ser un proceso cuidadoso, pues el procedimiento debe ser 

adecuado mediante la esterilización y la debida asepsia como cualquier otro proceso de 

laboratorio. 

Se debe también tomar en cuenta el ambiente en que se realiza el cultivo, ya que las 

características de temperatura y luminosidad son importantes en el crecimiento. 

2.19 Industrialización de los hongos y setas 

Con respecto a la industrialización mundial en el comercio y producción de hongos 

comestibles, el champiñón (Agaricus bisporus) ocupa hoy en día el primer lugar de cultivo, 

seguido el shiitake (Lentinula edodes), mientras que las especies del género Pleurotus spp se 

han caracterizado últimamente por su fácil reproducción en la industria alimenticia a pequeñas 

y grandes escalas (Mora y Martínez, 2007 citado en Dionicio, 2018). 
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El género Aspergillus es un moho causante de las enfermedades Aspergilosis pulmonar 

de tipo broncopulmonar, Aspergilosis pulmonar de tipo invasivo y Aspergiloma, están presente 

en las plantaciones, abono o estiércol en proceso de descomposición.  

Por otro lado los hongos tibetanos, también llamados búlgaros o kéfir son conocidos 

mundialmente por sus propiedades y beneficios en la salud. Según Vitonica (2011) citado en 

Yanos, et al (2017) son unos nódulos de color amarillento tienen una forma gelatinosa y blanda, 

con un diámetro de 15 a 20 mm, Constan de proteínas, polisacáridos y una mezcla de diversos 

tipos de microorganismos, tales como las levaduras y bacterias formadoras de aromas y ácido 

láctico que están envueltos en una matriz polisacárida.  

Finalmente los hongos Saccharomyces cerevisiae (levaduras) son los más conocidos y 

usados desde la antigüedad por su influencia en la fermentación de alcoholes como en la 

fabricación de cervezas y vinos. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de investigación  

El enfoque es de tipo cualitativo debido a que se vio reflejado en la revisión de juicios 

de valor, atribuyéndoles un beneficio de manera subjetiva que se vio reflejada en la aplicación 

del instrumento de validación que corresponde a la encuesta de socialización de la guía didáctica 

a partir de cultivos caseros para el proceso de aprendizaje de la asignatura de Biología de los 

Microorganismos.  

3.2 Diseño de investigación 

El estudio del diseño de la investigación fue no experimental; porque se realizó la 

investigación sin manipular deliberadamente las variables, de tal manera que se observó los 

fenómenos tal y como se dieron en su contexto natural.  

3.3 Tipo de Investigación 

3.3.1 Por el nivel o alcance  

3.3.1.1 Descriptiva 

El estudio fue de tipo descriptivo debido a que la investigación se centró en describir el 

comportamiento natural de los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales: Química y Biología frente al diseño y socialización de la guía 

didáctica para la obtención de hongos a partir de cultivos caseros para el aprendizaje de Biología 

de los Microrganismos. 

 3.3.2 Por el objetivo  

3.3.2.1 Básica 

Se inició con la investigación meticulosa que fue expuesta en el argumento científico de 

los contenidos de la unidad de “Micología” en la guía didáctica, para el estudio de los hongos 

tibetanos, Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae y las setas Pleurotus ostreatus, Agaricus 

bisporus. 

3.3.3 Por el lugar  

3.3.3.1 Investigación de Campo 

La investigación de campo se reflejó en la socialización que se dio de la guía didáctica 

a los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de quinto semestre de la Carrera 

de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Biología y Química en la asignatura de Biología 

de los Microorganismos.  

3.3.3.2 Investigación Bibliográfica 

Se aplicó en la recolección del material bibliográfico enfocado en el estudio de la unidad 

de “Micología” haciendo énfasis en los siguientes hongos y setas: hongos tibetanos, Aspergillus 

niger, Saccharomyces cerevisiae y las setas Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus que sustente 

la información necesaria para la elaboración de la guía didáctica. 
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Se indagó en diferentes fuentes bibliográficas como: libros, páginas web, blocks, 

revistas, enciclopedias virtuales, etc., además de acceder a los recursos digitales que ofrece la 

biblioteca virtual de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

3.4 Tipo de estudio 

3.4.1 Transeccional o Transversal  

3.4.1.1 Longitudinal  

La investigación realizada fue de carácter longitudinal porque se llevó a cabo en un 

periodo de tiempo determinado (mayo 2021-septiembre 2021) y con una población especifica 

que son los estudiantes de quinto semestre. 

3.5 Unidad de análisis 

3.5.1 Población de estudio  

La población está conformada por los 27 estudiantes de quinto semestre de la asignatura 

de Biología de los Microorganismos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: 

Biología y Química.  

 

Tabla 1. Población de estudio de la encuesta aplicada 

Integrantes Población Porcentaje 

Hombres Mujeres 

Estudiantes 8 19 

Total 27 100% 

Fuente: Universidad Nacional de Chimborazo 2021 

Elaborado por: Barbara Calle 

 

3.5.2 Tamaño de la muestra  

En la investigación se utilizó una muestra no probabilística, es decir, no se seleccionó de 

forma aleatoria a los participantes del estudio. Por tanto, se tomó en cuenta a toda la población 

que está conformada por los 27 estudiantes de quinto semestre en la asignatura de Biología de 

los Microorganismos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Biología y 

Química.  

3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.6.1 Técnicas  

3.6.1.1 Encuesta 

Esta técnica fue aplicada a los estuvo dirigida a los estudiantes de quinto semestre de la 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Biología y Química después de la 

socialización de la guía didáctica para recabar información de su experiencia con el recurso 

didáctico. 
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3.6.2 Instrumentos 

3.6.2.1 Cuestionario 

El cuestionario de la encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera 

de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Biología y Química se realizó en Formularios de 

Google Drive, constó de 10 preguntas directrices cerradas con cinco respuestas específicas a 

escoger. 

3.7 Técnicas de Análisis para el procesamiento de datos. 

Seguidamente se procedió a tabular los datos utilizando el programa Excel versión 2010, 

esto se observa en los resultados en las tablas de datos con sus respectivos gráficos estadísticos, 

su análisis y discusión. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

4.1 Análisis e Interpretación de Resultados 

Una primera encuesta fue aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Química y Biología, asignatura Biología de los 

Microorganismos para determinar el problema de la investigación. 

1) ¿En la unidad de “Micología” se utilizan guías didácticas elaboradas en algún recurso 

digital?  

Tabla 2. Uso de guía didácticas 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 30% 

A veces 16 59% 

Nunca 3 0% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología de la Universidad Nacional de Chimborazo 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Gráfico 10. Uso de guía didácticas 

 

FUENTE: Tabla 2 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Análisis: El 30% de los estudiantes manifiestan que siempre en la unidad de “Micología” 

se utilizan guías didácticas elaboradas en algún recurso digital, un 59 % dice que a veces y otros 

11% que nunca. 

Discusión: La mayor parte de los estudiantes concuerdan en que solo a veces se utilizan 

en la unidad de “Micología” guías didácticas elaboradas en algún recurso digital, indicando la 

carencia de la práctica experimental que predomina en el estudio de esta unidad. Según 

Alencastro et al. (2020) la actividad experimental hace mucho más que apoyar las clases teóricas 

de microbiología o de cualquier área del conocimiento; su papel es importante en cuanto 
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despierta y desarrolla la curiosidad de los estudiantes, ayudándolos a resolver problemas y a 

explicar y comprender los fenómenos con los cuales interactúan en su cotidianidad. 

 

1. ¿Para usted el aprendizaje de las características de los hongos y setas, así como su 

influencia en la industria alimenticia podría consolidarse mediante la correlación de los 

contenidos de la asignatura con la guía didáctica?  

Tabla 3. Correlación de los contenidos de la asignatura con la guía didáctica 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 45% 

A menudo 12 45% 

A veces 3 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología de la Universidad Nacional de Chimborazo 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Gráfico 11. Correlación de los contenidos de la asignatura con la guía didáctica 

 

FUENTE: Tabla 3 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Análisis: Tanto para un 47% de estudiantes dice que siempre y otro 47% que a menudo 

el aprendizaje de las características de los hongos y setas, así como su influencia en la industria 

alimenticia podría consolidarse mediante la correlación de los contenidos de la asignatura con 

la guía didáctica, mientas que para el 5% restante solo a veces. 

Discusión: Los resultados evidencian a la gran mayoría de los educandos de acuerdo en 

que el aprendizaje de las características de los hongos y setas, así como su influencia en la 

industria alimenticia podría consolidarse mediante la correlación de los contenidos de la 

asignatura con la guía didáctica. Esto indica que es oportuno la propuesta de una guía que ayude 

a la construcción de estos conocimientos. De acuerdo con Lliguizaca (2020) existen criterios a 

favor de las prácticas de laboratorio de Biología de Microorganismos en cuanto a su valor para 

potenciar objetivos relacionados con el conocimiento conceptual y procedimental, aspectos 
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relacionados con la metodología científica, la promoción de capacidades de razonamiento, 

concretamente de pensamiento crítico y creativo, y el desarrollo de actitudes de apertura mental 

y de objetividad y desconfianza ante aquellos juicios de valor que carecen de las evidencias 

necesarias. 

2. ¿Considera usted que proponer las guías didácticas basadas en técnicas artesanales para 

el cultivo de hongos y setas permitirán que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos?  

 

Tabla 4. La guía didáctica y el fortalecimiento de conocimientos 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 58% 

A menudo 9 34% 

A veces 1 4% 

Nunca 1 4% 

TOTAL 26 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología de la Universidad Nacional de Chimborazo 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Gráfico 12. La guía didáctica y el fortalecimiento de conocimientos 

 
FUENTE: Tabla 3 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Análisis: Un 58% de estudiantes encuestados dicen que siempre las guías didácticas 

basadas en técnicas artesanales para el cultivo de hongos y setas permitirán que los estudiantes 

fortalezcan sus conocimientos, el 34% dice que a menudo y un 4% manifiesta que a veces y 

nunca. 

Discusión: Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo en 

que se proponga a las guías didácticas basadas en técnicas artesanales para el cultivo de hongos 

y setas permitirán que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos. Según Castro (2021) el 

estudio de cultivo de hongos se debe centrar en el desarrollo de actividades prácticas, que 
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impliquen un trabajo sistemático y coherente en el manejo de instrumentos y equipos, y en el 

desarrollo de habilidades y destrezas en las técnicas de la fitopatología moderna. 

 

Una segunda encuesta fue aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Química y Biología, asignatura Biología de los 

Microorganismos para obtener información sobre el uso de las guías didácticas a partir de 

cultivos caseros para el proceso de aprendizaje de la Biología de los Microorganismos. 

 

1) ¿Considera usted que el contenido de la guía didáctica fue comprensible y manejable 

para el estudio de la unidad de Micología? 

 

Tabla 5. Contenido de la guía didáctica 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 77.8% 

De acuerdo 6 22.2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales: Química y Biología de la Universidad Nacional de Chimborazo 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Gráfico 13. Contenido de la guía didáctica 

 

 
FUENTE: Tabla 2 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Análisis: Del 100% de estudiantes encuestados, el 77.8% afirman que están totalmente 

de acuerdo con que el contenido de la guía didáctica fue comprensible, mientras que el 22.2% 

manifestaron que están de acuerdo y que fue de fácil manejo el contenido. 
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Discusión: La mayor parte de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que el 

contenido expuesto en la guía didáctica fue comprensible y fácil de entender en el estudio de la 

micología. Esto debido a que conocían la terminología y conjuntamente con las aclaraciones de 

los términos desconocidos pudo consolidar su conocimiento en dichas palabras. Según 

Alencastro. et al (2020) la enseñanza de las Ciencias Naturales dentro de la formación 

académica ha  sido  conocida por la complejidad en sus contenidos, siendo así  no solo un desafío  

para  los  docentes, sino a su vez para la comprensión de los estudiantes, por tal motivo se 

considera imprescindible que el docente deba instruirse adecuadamente para de esta manera 

tener un contenido mucho más simple, adaptable y claro en los que se deberá escoger y 

transformar para hacerlo mucho más comprensible, didáctico y práctico para el estudiante.   

 

2) ¿Para usted la guía didáctica presenta fundamentación científica con similitud a lo 

estudiado en la unidad de Micología? 

 

Tabla 6. Fundamentación científica 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 19 70.4% 

De acuerdo 8 29.6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología de la Universidad Nacional de Chimborazo 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Gráfico 14. Fundamentación científica 

 
FUENTE: Tabla 3 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Análisis: Del 100% de estudiantes encuestados, el 70.4% afirman que están totalmente 

de acuerdo en que la fundamentación científica expuesta en la guía didáctica tiene gran similitud 



54 

 

con el contenido de estudio en la unidad de micología y el 29.6% manifestaron que están de 

acuerdo en su semejanza con el contenido. 

Discusión: Los estudiantes en su mayoría están totalmente de acuerdo en que la 

fundamentación científica expuesta en la guía didáctica tiene gran similitud con el contenido de 

estudio en la unidad de micología de la asignatura de Biología de los Microorganismos. Para 

Lliguizaca (2020) las guías didácticas permiten llevar a cabo un conocimiento teórico 

conjuntamente con lo práctico, de esta manera cualquier proceso de enseñanza se fundamenta 

en la investigación científica de sus contenidos y variables a más de que estas aportan al 

estudiante al promover el desarrollo sus destrezas cognoscitivas. Mientras que para (Carrasco, 

2020) es importante incluir la información necesaria que asegure a que el estudiante razone y 

planifique integralmente sus conceptos basándose en los recursos proporcionados por el docente 

que sirvan para la mejora en el desarrollo de la asignatura. 

 

3) ¿Las actividades de destreza que se exponen en la guía didáctica son realmente 

adecuadas para fortalecer los conocimientos teóricos? 

 

Tabla 7. Actividades de destrezas 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 17 63% 

De acuerdo 10 37% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología de la Universidad Nacional de Chimborazo 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Gráfico 15. Actividades de destrezas 

 
FUENTE: Tabla 4 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 
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Análisis: Del 100% de estudiantes encuestados, el 63% manifiestan que están totalmente 

de acuerdo en que las actividades de destreza reflejan ser adecuadas para fortalecer los 

conocimientos de la unidad de micología, de igual manera el 37% afirman que están de acuerdo 

con dichas actividades de destreza. 

Discusión: La mayor parte de los encuestados están totalmente de acuerdo en que las 

actividades de destreza que se usaron dentro de la guía, reflejan ser adecuadas para fortalecer 

los conocimientos teóricos de la unidad de micología, siendo estas diversificadas en el proceso 

de enseñanza de cada una de las temáticas de la unidad. Según Armada et al (2021) en un estudio 

realizado a varios docentes acerca de la ejecución de las guías didácticas en clases, se mencionó 

dos perspectivas importantes de estas, la primera es que se considera un recurso crucial para 

orientar el aprendizaje de los estudiantes aportando a la independencia cognoscitiva de los 

dicentes, mientras que su segundo punto fue que a los estudiantes les fue muy útil las actividades 

de las guías, esto debido a que les permitían profundizar el tema y prepararlos para las 

evaluaciones frecuentes. 

4) ¿Considera usted que las técnicas de cultivo artesanal tienen un beneficio en la 

enseñanza y marcan una ventaja en el aprendizaje fuera del aula? 

 

Tabla 8. Técnicas de cultivo artesanales tienen beneficios 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 19 70.4% 

De acuerdo 8 29.6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología de la Universidad Nacional de Chimborazo 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Gráfico 16. Técnicas de cultivo artesanales tienen beneficios 

 

 
FUENTE: Tabla 5 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 
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Análisis: Del 100% de estudiantes encuestados, el 70.4% consideran que están 

totalmente de acuerdo en que las técnicas de cultivo artesanal tienen un beneficio en la 

enseñanza de la unidad de micología, de igual manera, el 29.6% manifiestan que están de 

acuerdo con que también marcan una ventaja para el aprendizaje fuera de salón de clases. 

Discusión: Un gran número de estudiantes están totalmente de acuerdo en que las 

técnicas de cultivo artesanal tienen un beneficio en la enseñanza y marcan una ventaja en el 

aprendizaje de la unidad fuera del aula. Según Castro (2021) una de las ventajas desde el punto 

de vista escolar es que los programas de educación también generan acciones ambientales en 

los que se propone la práctica experimental en las instituciones educativas, así como desarrollar 

la adaptabilidad de los estudiantes al ayudarlos a probar varios escenarios de enseñanza, 

manteniendo su integridad dentro y fuera del aula y aportando con las buenas prácticas 

ambientales para el bien común. 

 

5) ¿Tiene usted alguna experiencia o conoce el proceso de cultivo artesanal para setas 

como el hongo Agaricus bisporus o comúnmente conocido como Champiñón? 

 

Tabla 9. Experiencia de cultivo artesanal 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 14 51.9% 

De acuerdo 11 40.7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 3.7% 

Totalmente en desacuerdo 1 3.7% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología de la Universidad Nacional de Chimborazo 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Gráfico 17. Experiencia de cultivo artesanal 

 
FUENTE: Tabla 6 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 
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Análisis: Del 100% de estudiantes encuestados, el 51.9% manifiestan que están 

totalmente de acuerdo en tener alguna experiencia o conoce como se da el proceso de cultivo 

artesanal del Agaricus bisporus, de igual manera el 40.7% afirma que también lo conoce, 

mientras que un 3.7% confirma que está en desacuerdo y otro 3.7% totalmente en desacuerdo. 

Discusión: La mayoría de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo en 

tener alguna experiencia o conocer el proceso de cultivo artesanal del Agaricus bisporus 

(Champiñón común) pues con la introducción de varias de estas especies de setas se ha visto 

mucho más la producción de este tipo de hogos comestibles, por ello el proceso de cultivo 

artesanal expuestos por estos laboratorios vivientes suman un aporte verdadero para el estudio 

de temas medioambientales como lo es en la asignatura de Biología de los Microorganismos. 

Para Castañeda (2020) las huertas escolares han contribuido un papel considerable en el proceso 

de aprendizaje, debido al aporte que dan en la educación ambiental, emprendimiento, nutrición, 

alimentación, etc. Pues además de generar aprendizajes interdisciplinarios con otras asignaturas 

contribuyen en las habilidades de agricultura y la apreciación del proceso de cultivo desde su 

inicio hasta la obtención del producto final. 

 

6) ¿Está usted familiarizado o tiene algún conocimiento de los hongos y setas expuestos 

en la guía didáctica? 

 

Tabla 10. Conocimiento de hongos 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 55.6% 

De acuerdo 11 40.7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 3.7% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología de la Universidad Nacional de Chimborazo 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Gráfico 18. Conocimiento de hongos 

 
FUENTE: Tabla 7 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 
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Análisis: Del 100% de estudiantes encuestados, el 55.6% afirman que están totalmente 

de acuerdo en estar familiarizado con alguno de los hongos y setas expuestos en la guía 

didáctica, el 40.7% manifiesta que también los conocen y un 3.7% dice estar totalmente en 

desacuerdo con el conocimiento de estos hongos y setas. 

Discusión: Un alto porcentaje de estudiantes en están familiarizados con algunos de los 

hongos y setas expuestos en la guía didáctica, es importante recalcar que los hongos y setas de 

estudio (hongos tibetanos, Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae y las setas Pleurotus 

ostreatus, Agaricus bisporus) se escogieron por la facilidad de aprendizaje y factibilidad para el 

estudiante ya que estos se los puede observar comúnmente. Para López (2020) los hongos son 

un grupo extenso con diferente morfología y fisiología, según su presentación (moho, levadura 

o seta) pueden ser microscópicos o macroscópicos como las setas. 

 

7) ¿Piensa usted que la actividad experimental con técnicas de cultivo artesanal de los 

hongos y setas (hongos tibetanos, Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae y las 

setas Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus), motiva a que los estudiantes se 

empoderen del conocimiento autónomo sobre la temática de Micología? 

 

Tabla 11. La actividad experimental motiva 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 59.3% 

De acuerdo 10 37% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 3.7% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología de la Universidad Nacional de Chimborazo 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Gráfico 19. La actividad experimental motiva 

 
FUENTE: Tabla 8 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 
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Análisis: Del 100% de estudiantes encuestados, el 59.3% afirman que están totalmente 

de acuerdo en que las actividades experimentales con técnicas de cultivo artesanal de los hongos 

y setas de estudio motivarían a que los estudiantes se empoderen del conocimiento autónomo 

sobre la temática de Micología, el 37% dicen estar también de acuerdo y el 3.7% están 

totalmente en desacuerdo. 

Discusión: La mayor parte de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que las 

actividades experimentales con técnicas de cultivo artesanal de los hongos y setas (hongos 

tibetanos, Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae y las setas Pleurotus ostreatus, Agaricus 

bisporus) de estudio motivarían a que los estudiantes se empoderen del conocimiento autónomo 

sobre la temática de micología. Según Idoyaga et al (2020) la actividad experimental tiene como 

objetivo generar las condiciones necesarias para que mediante los procesos que se dan durante 

un trabajo experimental se establezcan a su vez el aprendizaje de conceptos anteriormente ya 

expuestos. Estos trabajos experimentales, se desarrollan por medio de la manipulación y la 

identificación de las variables de trabajo (independientes y dependientes) además de siempre ha 

sido considerada un eje central en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. 

 

8) ¿Considera usted que la guía didáctica se podría utilizar a su vez como un libro digital 

y un recurso para el estudio de la materia? 

Tabla 12. Uso de la guía didáctica como libro digital 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 17 63% 

De acuerdo 9 33.3% 

Indiferente 1 3.7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología de la Universidad Nacional de Chimborazo 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Gráfico 20. Uso de la guía didáctica como libro digital 

 
FUENTE: Tabla 9 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 
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Análisis: Del 100% de estudiantes encuestados, el 63% consideran que están totalmente 

de acuerdo en que la guía didáctica se podría utilizar como un libro digital y un recurso para el 

estudio de la asignatura, por otro lado el 33.3% dicen estar también de acuerdo en darle esa 

utilidad, mientras que el 3.7% le es indiferente. 

Discusión: Un gran número de estudiantes encuestados consideran que están totalmente 

de acuerdo en que la guía didáctica se podría utilizar como un libro digital y un recurso para el 

estudio de la asignatura. Según Cepeda (2021) la guía didáctica puede ser complementada con 

varios recursos didácticos, de los cuales pueden ser presentados tanto físicamente, como 

recursos didácticos utilizando herramientas o aplicaciones web, cualquiera que sea conveniente 

para cumplir con el objetivo de la guía didáctica al facilitar a los estudiantes el proceso de 

creación de conocimientos. Esto dado armoniosamente con el planeamiento teórico y conceptual 

se manifiesta como un recurso didáctico conveniente para el aprendizaje del estudiante. 

 

9)  ¿Considera usted que implementar una guía didáctica usando herramientas digitales 

en las diferentes disciplinas favorecerían la comprensión de las asignaturas? 

 

Tabla 13. Implementación de la guía didáctica 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 17 63% 

De acuerdo 9 33.3% 

Indiferente 1 3.7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología de la Universidad Nacional de Chimborazo 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

Gráfico 21. Implementación de la guía didáctica 

 
FUENTE: Tabla 10 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 
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Análisis: Del 100% de estudiantes encuestados, el 63% consideran que están totalmente 

de acuerdo en implementar una guía didáctica usando herramientas digitales en las diferentes 

disciplinas, el 33.3% afirman estar de acuerdo en usar estas herramientas y el 3.7% le es 

indiferente. 

Discusión: Los estudiantes en su mayoría consideran que están totalmente de acuerdo 

en implementar una guía didáctica usando herramientas digitales en las diferentes disciplinas 

que favorecerán en la comprensión de las asignaturas. Según Cepeda (2021) los roles en la 

enseñanza han cambiado, esto debido a las herramientas multimedia y el uso de plataformas 

digitales en las que el docente es el mediador en su enseñanza y el estudiante toma el control en 

su aprendizaje al ser la figura activa. 

 

10) ¿Recomendaría usted a su docente la utilización de las guías didácticas como 

instrumento de aprendizaje? 

 

Tabla 14. Recomendación de utilizar la guía didáctica 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 66.7% 

De acuerdo 9 33.3% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología de la Universidad Nacional de Chimborazo 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 

 

 

Gráfico 22. Recomendación de utilizar la guía didáctica 

 

 

FUENTE: Tabla 11 

ELABORADO POR: Bárbara Calle 
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Análisis: Del 100% de estudiantes encuestados, el 66.7% manifiestan que 

recomendarían a sus docentes el uso de las guías didácticas, así como el 33.3% también están 

de acuerdo en sugerir a sus docentes su aplicación. 

Discusión: La mayor parte de los estudiantes recomendarían a sus docentes el uso de las 

guías didácticas como instrumento de aprendizaje, por tanto, las guías didácticas simbolizan una 

interacción del docente como guía del proceso enseñanza-aprendizaje y el estudiante siendo el 

ente activo del proceso. Para Torrens (2020) las guías didácticas son flexibles y deberán 

ajustarse a las necesidades de los estudiantes, es importante porque cada profesor tomara en 

cuenta que metodología, técnicas y estrategias que serán más adecuadas para su estudio, además 

deberá adaptarse al contexto en el que se observe tanto lo científico en su papel teórico-práctico, 

lo metodológico y a su vez lo cultural-humanista. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El diseño de la guía didáctica para la obtención de hongos a partir de cultivos caseros 

favorece aprendizaje de la asignatura de Biología de los Microorganismos porque ayuda a los 

estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: 

Química y Biología a observar el desarrollo de las capacidades y habilidades cognitivas de los 

estudiantes al interpretar la teoría y asimilarla para construir sus propios conceptos. 

A través de la teorización se determina que los hongos tibetanos, Aspergillus niger, 

Saccharomyces cerevisiae y las setas Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus son 

microrganismos que están involucrados en numerosos fenómenos biológicos y químicos 

vinculados a la desintegración de la materia orgánica, procesos industriales de fermentación, 

producción comercial de medicamentos, alimentación humana y los sistemas de producción 

agroforestal, los cuales pueden ser cultivados por métodos caseros, transformándose así en un 

practica útil para el aprendizaje de Biología de los Microorganismos. 

La elaboración de la guía didáctica utilizando la herramienta digital “Book Creator” 

como recurso pedagógico para el aprendizaje de los hongos en la unidad de “Micología”, logró 

despertar el interés de los estudiantes de quinto semestre de la carrera por participar de la clase 

demostrativa usando la herramienta digital Book Creator, esto debido a que los recursos 

mostrados en la guía como; videos, audios y la información de los hongos y setas de estudio, así 

como el proceso de cultivo artesanal de los mismos fueron llamativos e interesantes para los 

participantes.  

La socialización de la guía didáctica de la unidad de “Micología” dejó resultados 

positivos en los estudiantes de quinto semestre de la carrera, pues les generó motivación por 

utilizar este recurso como un libro digital para profundizar en el aprendizaje de Biología de 

Microorganismos. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda a los docentes y estudiantes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales: Química y Biología la utilización de la guía didáctica “obtención de hongos a 

partir de cultivos caseros” para favorecer el aprendizaje de la asignatura de Biología de los 

Microorganismos.  

Se sugiere abrir investigaciones experimentales sobre los beneficios que deja la 

utilización de los hongos tibetanos, Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae y las setas 

Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus por medio de prácticas experimentales caseras para el 

aprendizaje de Biología de Microorganismos.  

Se recomienda diseñar una guía didáctica a partir de procesos caseros para profundizar 

en el aprendizaje de las otras unidades del sílabo de Biología de Microorganismos.    

Se sugiere la utilización de la guía didáctica de la unidad de “Micología” con los 

estudiantes de quinto semestre de la carrera para profundizar en su aprendizaje de Biología de 

Microorganismos.  
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ANEXOS 

Anexo 1.- Encuesta aplicada a los estudiantes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

HUMANAS Y TECNOLOGÍA 

CARRERA DE BIOLOGÍA QUÍMICA Y LABORATORIO 

Encuesta dirigida a los estudiantes de quinto semestre de la 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Química y Biología, 

asignatura Biología de los Microorganismos. 

La encuesta, tiene como propósito obtener información sobre el uso de las guías didácticas a partir de 

cultivos caseros para el proceso de aprendizaje de la Biología de los Microorganismos. 

ORIENTACIÓN: Por favor, lea cada pregunta con detenimiento y posteriormente marque con un “x” la 

alternativa que crea conveniente.  

 

1. ¿Considera usted que el contenido de la guía didáctica fue comprensible y manejable para el estudio de la 

unidad de Micología? 

Totalmente De 

Acuerdo 

 De 

Acuerdo 

 Indiferente  En 

Desacuerdo 

 Totalmente En 

Desacuerdo 
 

 

2. ¿Para usted la guía didáctica presenta fundamentación científica con similitud a lo estudiado en la unidad de 

Micología? 

Totalmente De 

Acuerdo 

 De Acuerdo  Indiferente  En Desacuerdo  Totalmente En 

Desacuerdo 
 

 

3. ¿Las actividades de destreza que se exponen en la guía didáctica son realmente adecuadas para fortalecer los 

conocimientos teóricos? 

Totalmente de 

acuerdo 

 De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

4. ¿Considera usted que las técnicas de cultivo artesanal tienen un beneficio en la enseñanza y marcan una ventaja 

en el aprendizaje fuera del aula? 

Totalmente De 

Acuerdo 

 De Acuerdo  Indiferente  En Desacuerdo  Totalmente En 

Desacuerdo 

 

 

5. ¿Tiene usted alguna experiencia o conoce el proceso de cultivo artesanal para setas como el hongo Agaricus 

bisporus o comúnmente conocido como Champiñón? 

Totalmente De 

Acuerdo 

 De Acuerdo  Indiferente  En Desacuerdo  Totalmente En 

Desacuerdo 

 

 

6. ¿Está usted familiarizado o tiene algún conocimiento de los hongos y setas expuestos en la guía didáctica? 

Totalmente De 

Acuerdo 

 De Acuerdo  Indiferente  En Desacuerdo  Totalmente En 

Desacuerdo 

 

 

7. ¿Piensa usted que la actividad experimental con técnicas de cultivo artesanal de los hongos y setas (hongos 

tibetanos, Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae y las setas Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus), 

motiva a que los estudiantes se empoderen del conocimiento autónomo sobre la temática de Micología? 

Totalmente De 

Acuerdo 

 De Acuerdo  Indiferente  En Desacuerdo  Totalmente En 

Desacuerdo 
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8. ¿Considera usted que la guía didáctica se podría utilizar a su vez como un libro digital y un recurso para el 

estudio de la materia? 

Totalmente De 

Acuerdo 

 De Acuerdo  Indiferente  En Desacuerdo  Totalmente En 

Desacuerdo 

 

 

9. ¿Considera usted que implementar una guía didáctica usando herramientas digitales en las diferentes 

disciplinas favorecerían la comprensión de las asignaturas? 

Totalmente De 

Acuerdo 

 De Acuerdo  Indiferente  En Desacuerdo  Totalmente En 

Desacuerdo 

 

 

10. ¿Recomendaría usted a su docente la utilización de las guías didácticas como instrumento de aprendizaje? 

Totalmente De 

Acuerdo 

 De Acuerdo  Indiferente  En Desacuerdo  Totalmente En 

Desacuerdo 
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Anexo 2.- Socialización de la guía didáctica diseñada en la herramienta digital “Book 

Creator” 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3.- Guía didáctica diseñada en la herramienta digital “Book Creator” 

LINK: https://read.bookcreator.com/ELqHRj2EBBhzeIxkvtLTNnQZXv13/lmKey5soSbO-

hKswRcafrQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://read.bookcreator.com/ELqHRj2EBBhzeIxkvtLTNnQZXv13/lmKey5soSbO-hKswRcafrQ
https://read.bookcreator.com/ELqHRj2EBBhzeIxkvtLTNnQZXv13/lmKey5soSbO-hKswRcafrQ
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