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Resumen 

El término competencia en los últimos años ha tomado gran relevancia y preocupa-

ción en educación, ya que apunta a la búsqueda de respuestas a cada una de las 

necesidades de los educandos en los diferentes contextos pedagógicos; por esto, se 

debe vincular al currículo estrategias interactivas con la intención de innovar y 

particularizar contenidos que orienten el trabajo del docente y sirvan como herra-

mientas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. El objetivo del 

presente trabajo fue analizar algunos referentes teóricos relacionados con el desa-

rrollo de competencias educativas, científicas y químicas que promuevan el apren-

dizaje significativo de los estudiantes de educación básica. Se fundamentó en auto-

res como Campo y Aguado (2021), Duque y Largo (2021), Incháustegui (2019), 

Martínez y Sánchez (2018) y Tobón (2008). La metodología aplicada fue docu-

mental, de tipo descriptivo. Se realizó un análisis interpretativo de las posturas de 

diferentes autores sobre el concepto de competencia, principalmente en el área de 

ciencias naturales, específicamente en química, su aprendizaje significativo y el 

alcance hacia la contribución en formar individuos que incorporen conocimientos 

novedosos, innovadores y pertinentes; promuevan la independencia, la cognición y 

la metacognición; los haga autónomos, comprometidos, autorreflexivos y proacti-

vos con el mejoramiento educativo y de la sociedad de la cual forman parte.  

Palabras claves: Competencias; aprendizaje significativo; ciencia; educación; 

química. 
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Skills development: basis for meaningful learning 

of chemistry in elementary school students 
 

 

Abstract 

The term competence in recent years has gained great relevance and concern in 

education, since it points to the search for answers to each of the needs of students 

in different pedagogical contexts; For this reason, interactive strategies must be 

linked to the curriculum with the intention of innovating and particularizing con-

tents that guide the teacher's work and serve as tools to strengthen the teaching and 

learning processes. The objective of this work was to analyze some theoretical 

references related to the development of educational, scientific and chemical skills 

that promote meaningful learning in basic education students. It was based on au-

thors such as Campo and Aguado (2021), Duque and Largo (2021), Incháustegui 

(2019), Martínez and Sánchez (2018) and Tobón (2008). The applied methodology 

was documentary, descriptive. An interpretative analysis of the positions of differ-

ent authors on the concept of competence was carried out, mainly in the area of 

natural sciences, specifically in chemistry, its significant learning and the scope 

towards the contribution in training individuals that incorporate new, innovative 

and relevant knowledge; promote independence, cognition and metacognition; 

make them autonomous, committed, self-reflective and proactive with the im-

provement of education and the society of which they are a part. 

Keywords: Skills; significant learning; science; education; chemistry.  

 
 

Introducción 

En el transcurso de los años, el cu-
rrículo educativo ha experimentado una 
serie de transformaciones desde afuera 
hacia dentro de la escuela, teniendo en 
cuenta los cambios generados en la 
ciencia, la tecnología, la cultura y la 
sociedad, que exigen incorporar ele-
mentos fundamentales para planificar y 
organizar las instituciones educativas.  

El currículo, según lo afirman Rouse 
y Malazita (2023), ha generado nume-
rosos espacios para la discusión, con-
troversia y polémicas, originando dife-
rentes posturas y corrientes filosóficas; 
esto amerita realizar un recorrido a los 
cambios y transformaciones que ha 
tenido este proceso a través de la histo-
ria, analizando los aportes más relevan-
tes de los contenidos que debe llevar un 
currículo académico por competencias, 



Encuentro Educacional 

Vol. 30 (1) enero – junio 2023: 221-240 

 

 

223 

enfocándose en lo que realmente debe 
estudiar un alumno para adquirir las 
herramientas necesarias que lo capaci-
ten para afrontar las adversidades de un 
futuro incierto, logrando así contextua-
lizar la educación en cada región. 

Por otra parte, las actuales reformas 
del sistema educativo en lo que va del 
siglo XXI, a nivel mundial, dan cabida 
a múltiples exigencias de los actores 
que impulsan el modelo de una educa-
ción por competencias. Al respecto, 
López (2022), sostiene que el enfoque 
del currículo por competencias compo-
ne el direccionamiento global que da 
sentido en la educación moderna al 
programa académico; de tal manera 
que, sobre este aspecto se evidencias 
diferentes proyectos como Tuning, 
donde se habla de la necesidad de crear 
espacios abiertos para la discusión a 
través del intercambio de conocimien-
tos en la búsqueda de mejoras en las 
relaciones de instituciones de educación 
superior (IES), que promuevan la cali-
dad educativa, la efectividad y la trans-
parencia académica. 

Así mismo, el proyecto DeSeCo 
(Definición y Selección de Competen-
cias), promovido por la Organización 
para la Cooperación Desarrollo Econó-
mico – OCDE (Salganik et al., 2005), 
plantea que las comunidades modernas 
necesitan que las personas afronten la 
complejidad de las diferentes áreas de 
las vidas, haciendo alusión a la deman-
da de competencias que se deben adqui-
rir para su adecuada integración social. 

Para el caso de Colombia, dentro del 
Sistema de Educación Nacional, las 
competencias se han extendido a múlti-

ples campos del saber, particularmente 
en las ciencias naturales como la quí-
mica, siendo el indicador de validez y 
pertinencia del currículo. La preocupa-
ción está en seguir adoptando proyectos 
sin que generen los espacios adecuados 
para que educandos y educadores sean 
los actores reales en este proceso, sin 
aprendizajes significativos que favorez-
can su desenvolvimiento en la socie-
dad; lo que se atribuye a una acelerada 
tendencia a implementar nuevas estra-
tegias sin realizar una reflexión concep-
tual pedagógica, entendiendo que el 
modelo educativo basado en competen-
cias, según Gatica-Saavedra y Rubí-
González (2021), ha generado la bús-
queda de metodologías que hagan posi-
ble la participación activa del estudian-
te en el proceso enseñanza y aprendiza-
je, y a futuro, su adecuada inserción en 
el mundo laboral.  

El objetivo del presente trabajo fue 

analizar algunos referentes teóricos 

relacionados con el desarrollo de com-

petencias educativas, científicas y quí-

micas que promuevan el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de edu-

cación básica. 

Fundamentación teórica 

Competencia 

El concepto de competencia hoy en 
día se ha arraigado a múltiples campos 
del saber, por lo cual se puede hallar 
una amplia gama de definiciones, te-
niendo en cuenta que, para cada autor 
según sus experiencias y conocimien-
tos, va a mostrar sus aportes y aproxi-
maciones al mismo (cuadro 1).  
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Cuadro 1. Concepto de competencia según varios autores 

Autor (Año) Concepto 

Incháustegui 

(2019) 

En educación, enmarca la toma de decisiones en relación con las ac-

ciones o actividades propuestas, los resultados esperados del aprendi-

zaje, la particularidad individual de los estudiantes o la combinación 

de éstas. Las competencias se refieren al hacer final, a una acción 

visible y evaluable como mejor o peor ejecutada; es decir, son conduc-

tas observables que permiten evaluar el rendimiento en un trabajo o en 

una situación específica. En ocasiones, el término se asemeja a habili-

dades, comportamientos, conocimientos o actitudes, que conllevan a 

desarrollar o mostrar al individuo competente para el desarrollo de una 

tarea o trabajo, teniendo en cuenta las acciones, los resultados y las 

características personales. 

Aguiar y  

Rodríguez 

(2018)  

Conocimientos, habilidades o capacidades que tiene un individuo para 

ejercer con éxito un trabajo. En educación, contribuyen al proceso 

enseñanza y aprendizaje de la comunidad educativa escolar, con un 

sentido y objetivo de promover el desarrollo integral de la personali-

dad de los estudiantes.  

Rodríguez, 

Borroto y 

Rodríguez-

Orellana 

(2018) 

Herramientas funcionales que se encuentran a disposición del ser 

humano, conformadas por 5 elementos esenciales para su adecuada 

aplicación: habilidad, valores, conocimiento, vivir en sociedad y desa-

rrollo integral. Saberes que permiten insertar y modelar una actuación 

humana fraterna, desde la formación y la empírea para asumir e inno-

var procesos cada vez más complejos y globalizados. 

López  

(2017) 

Capacidades complejas que puede desarrollar un individuo al estar 

interactuando en una diversidad de situación de la vida personal y 

social. En educación, pueden emplearse como principio organizador 

del currículo. 

Valiente y 

Galdeano 

(2009) 

Conjunto estructurado y dinámico de saberes, valores, habilidades, 

actitudes y principios para un desempeño reflexivo, responsable y 

positivo de labores, transferibles a diversos contextos y situaciones. 

Las competencias son características permanentes en los individuos, 

manifestadas al realizar una tarea de manera exitosa e integran propie-

dades cognoscitivas, afectivas, psicomotrices y sociológicas. 

Frade  

(2008) 

Conjunto de conocimientos desarrollados y utilizados por las personas 

mediante habilidades de pensamiento en distintas situaciones, para 

generar diversas destrezas y habilidades en la resolución de problemas 

cotidianos y su transformación con un esfuerzo adicional, en beneficio 

propio y de su entorno, a través de un código de valores previamente 

aceptados que valoran el desempeño realizado.  
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Tobón 

(2008) 

Procesos complejos de desempeño con idoneidad y compromiso ético 

para resolver situaciones problemáticas con desafío, motivación, crea-

tividad, comprensión y emprendimiento. Son esenciales para el desa-

rrollo de aprendizajes significativos con el fin de lograr nuevos sabe-

res en la formación integral del saber ser, saber hacer, saber conocer y 

saber convivir. 

Díaz 

(2006) 

Saber que refiere a desempeños observables, demostrables. Es la ca-

pacidad, habilidad o destreza que tiene y demuestra el individuo para 

resolver conflictos que se presentan en la vida diaria, adaptándose a la 

diversidad de contextos y situaciones; se refieren a aspectos concep-

tuales, procedimentales y actitudinales relacionados con el conoci-

miento. 

Perrenoud 

(2006) 

Adquisiciones y aprendizajes construidos. Combinación de conoci-

mientos, habilidades, actitudes y valores que los estudiantes necesitan 

para aprender y resolver problemas con éxito en una situación dada. 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Así, al evidenciar la falta una teoría 

definida de forma clara y por ende 

aceptada por la comunidad de investi-

gadores en la ciencia de la educación 

frente al concepto de competencias, el 

término como tal debe aplicarse ética-

mente en el diseño del currículo y de 

los procesos de enseñanza y aprendiza-

je, tomando en cuenta cada contexto y 

las características sociales, culturales, 

económicas de cada país; y también, las 

particularidades individuales de los 

actores involucrados. 

Competencias educativas 

Se definen las competencias educa-
tivas como el desarrollo de las capaci-
dades complejas que permiten a los 
estudiantes pensar y actuar en diversos 
ámbitos. Según Incháustegui (2019), las 
competencias educativas requieren a-
bordar los conceptos sobre las tareas, 
los resultados y las características de 

los educandos. Son una serie de com-
portamientos académicos y morales 
observables referentes a conocimientos, 
habilidades y actitudes para realizar las 
actividades escolares de forma exitosa.  

Valiente y Galdeano (2009:371) ex-
presan la importancia de la relación 
entre teoría y práctica como atributo 
esencial de las competencias, particu-
larmente las educativas. 

En las competencias la práctica de-

limita la teoría necesaria ya que la 

relación entre las condiciones y de-

mandas de las situaciones concretas 

en el trabajo (práctica) con las nece-

sidades de sistematización de la im-

partición de conocimientos (teoría), 

es más significativa para el indivi-

duo si la teoría cobra sentido a partir 

de la práctica; es decir, si los cono-

cimientos teóricos se abordan en 

función de las condiciones concretas 

del trabajo y si se pueden identificar 
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con situaciones específicas. Desde 

esa perspectiva, lo importante no es 

la posesión de determinados cono-

cimientos, sino el uso que se haga de 

ellos. Este criterio obliga a las insti-

tuciones educativas a replantear lo 

que comúnmente han considerado 

como formación. 

 

Competencias científicas 

Duque y Largo (2021), integran es-
tas competencias al Aprendizaje Basa-
do en Problemas (ABP) como estrate-
gia metodológica que parte de la coti-
dianidad del educando para darle senti-
do a la adquisición de nuevos saberes. 
Se hace necesario en las instituciones 
educativas diseñar e implementar estra-
tegias didácticas en el aula con el fin de 
propiciar una transformación y afian-
zamiento de las competencias de cien-
cias naturales, que coadyuven al forta-
lecimiento de aprendizajes significati-
vos, particularmente en educación bási-
ca primaria. La educación basada en 
competencias científicas contribuye a 
que los alumnos demuestren un pensa-
miento crítico, participativo, creativo e 
innovador, capaces de resolver proble-
mas reales y cotidianos al desarrollar 
habilidades de observación, indagación, 
formulación de hipótesis, experimenta-
ción, explicación de fenómenos, análi-
sis, síntesis; a través de procesos plani-
ficados y organizados de acuerdo a la 
metodología científica.  

Al respecto, Campo y Aguado 
(2018), hacen hincapié en que las com-
petencias científicas desde la dinámica 
de la enseñanza de las ciencias natura-

les (biología, física y química), pueden 
ser innovadas mediante la implementa-
ción y uso de la argumentación en línea 
para mejorar los resultados de las eva-
luaciones en las pruebas PISA (Pro-
gramme for Internacional Student 
Assessment), lo que atribuye una mayor 
comprensión en los aprendizajes y un 
mejoramiento en el rendimiento aca-
démico, mostrando la tecnología educa-
tiva como una herramienta primordial 
que promueve la motivación y el 
aprendizaje significativo. Estos autores 
también expresan que se deben direc-
cionar tanto los objetivos de aprendiza-
je, como los contenidos, procedimien-
tos, actitudes y tareas que desarrollan 
los alumnos con el contexto; además de 
integrar los criterios de evaluación y las 
evidencias de las actividades desarro-
lladas por ellos. 

En esta misma idea, León y Zúñiga 
(2019), afirman que los educandos re-
quieren que los procesos formativos 
estén actualizados permanentemente 
para que los ayuden a confrontar los 
avances tanto científicos como pedagó-
gicos en cada una de las ramas del co-
nocimiento, por lo cual la enseñanza de 
las ciencias debe estar direccionada 
hacia el desarrollo de aprendizaje signi-
ficativos competentes para la vida de 
cada individuo. Por lo cual propuesta se 
debe encaminar al progreso de cono-
cimientos autónomos e innovadores, 
donde la tecnología juega un papel 
transcendental como recurso útil para 
un desenvolvimiento pertinente y eficaz 
en la era digital. 

Cabe resaltar la importancia de los 
indicadores PISA, que son una base 
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para identificar competencias científi-
cas dentro del aula, a lo que Muñoz y 
Charro (2017), muestran las pruebas 
PISA, como parte de un programa a 
nivel internacional para evaluar estu-
diantes bajo la responsabilidad de la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), donde 
se valoran, aproximadamente en 70 
países del mundo, a los jóvenes edu-
candos con edades entre 14 y 15 años, 
evaluación que engloba algunas áreas 
del conocimiento como matemáticas, 
ciencias y lectura; con el fin de “formu-
lar de políticas educativas de largo 
alcance que afecten en el mejoramiento 
de los sistemas educativos” (Muñoz y 
Charro, 2017:108), donde las compe-
tencias científicas son consideradas 
como eje central de las dimensiones 
como los conocimientos, contextos 
científicos y capacidades. 

Lo anterior puede dar cuenta de que 

la implementación de competencias 

científicas desde el currículo, integran-

do planes de estudios, contenidos y 

estrategias didácticas, conduce al  

aprendiz hacia el conocimiento científi-

co visto desde una perspectiva global, 

en la búsqueda del desarrollo y com-

prensión de temáticas científicas desa-

rrolladas en el aula con herramientas 

metodológicas y tecnológicas que pro-

picien motivación y despierten interés 

para un pensamiento crítico y aprendi-

zaje autónomo. 

Competencias químicas  

Relacionando las competencias en 
química, Ordaz y Britt (2018), la defi-
nen como la capacidad para demostrar 

conocimientos en los principios, proce-
dimientos y variaciones de las propie-
dades características de los elementos 
químicos y sus compuestos, incluyendo 
las relaciones en los grupos y las ten-
dencias en la Tabla Periódica, así como 
habilidades en el análisis químico. Es-
tos autores coinciden que en afirmar 
que la enseñanza de las ciencias, más 
concretamente en la asignatura de quí-
mica, los alumnos se ven inmersos en 
lenguajes, conceptos y términos rela-
cionados con procedimientos matemá-
ticos que ameritan mayores esfuerzos 
para la compresión de los contenidos, 
lo que atribuyen que la los procesos 
académicos de enseñanza y aprendizaje 
tradicional, en muchos casos descon-
textualizados, no son suficientes para la 
apropiación de los conocimientos de 
manera significativa.  

Siguiendo lo planteado por Delletes-
se, Nesprias y Eyler (2019), es necesa-
rio en la acción formativa de la quími-
ca, implementar estrategias basadas en 
el modelo de aprendizaje por compe-
tencias generales y específicas, apun-
tando a la resolución de problemas 
mediante situaciones a las que se han 
enfrentado los científicos en determina-
dos momentos de la historia de la cien-
cia; que conlleve a la estimulación de la 
cognición del educando. Pero también 
es pertinente considerar lo expuesto por 
Hinojosa (2019), quien expresa que 
para el adecuado aprendizaje de la quí-
mica se requiere tomar en cuenta facto-
res internos de la inteligencia emocio-
nal de los estudiantes. 

Es imprescindible entonces, consi-

derar que para enseñar química se re-
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quieren metodologías y estrategias di-

dácticas innovadoras, que integren los 

contenidos teóricos y prácticos contex-

tualizados, con situaciones problemáti-

cas que promuevan en los alumnos la 

motivación, el interés, la creatividad; 

fortaleciendo la interpretación de datos, 

el análisis, la síntesis, las predicciones y 

argumentaciones; pudiendo plasmar 

información relevante y fundamentada 

en informes para debatir entre pares. En 

general, se deben desarrollar las fun-

ciones cognitivas, metacognitivas y la 

inteligencia emocional de los educan-

dos. 

Aprendizaje significativo (AS) 

Matienzo (2020), expone que los 
individuos se mantienen en aprendizaje 
continuo, sin un momento específico ni 
lugar; es un proceso de construcción 
progresiva donde influyen los gustos y 
necesidades determinadas de cada 
persona. A través de la hitoria, la 
pedagogía ha logrado identificar dife-
rentes tipos de aprendizaje, siendo los 
más relevantes: el repetitivo; el recep-
tivo; por  descubrimiento y el signifi-
cativo. El AS propuesto por Ausubel, se 
alcanza en el momento en que una 
información nueva se relaciona con un 
concepto pre existente en la estructura 
cognitiva de la persona y que tiene 
importancia para ella; es decir, el co-
nocimiento previo le sirve de anclaje 
haciendo que las nuevas ideas sean 
aprendidas significativamente, con sen-
tido, no de forma mecánica o memo-
rística. Además, según la visión huma-
nista de Novak, el AS ocurre con la 

integración constructiva de pensamien-
tos, sentimientos y acciones. 

Según Garcés, Montaluisa y Salas y 
Salas (2018:245), existe una relación 
intrínseca entre el AS y los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes, que le 
proporciona competencias para desa-
rrollar habilidades y destrezas oportu-
nas y pertinentes. 

…el aprendizaje significativo es 

un proceso activo e individual del 

ser humano que consiste en unir la 

nueva información con los conoci-

mientos preexistentes del discente; 

por ello se debe considerar el 

material de apoyo potencialmente 

significativo. Es decir, los nuevos 

conocimientos se relacionan con la 

estructura cognitiva; por supuesto, 

según la disposición que tenga el 

estudiante para aprender. Por lo que 

el papel del docente es necesario 

cuando planifica las estrategias de 

aprendizaje, para facilitar el alma-

cenamiento de conocimientos, que 

es el fin del aprendizaje significa-

tivo. En este sentido, la estructura 

cognitiva del estudiante debe rela-

cionarse con los estilos de apren-

dizaje y las preferencias indivi-

duales, situación que provoca que el 

proceso enseñanza aprendizaje sea 

significativo. 

Para Moreira (2017), el AS se 

refiere a la adquisición de conoci-

mientos, habilidades, conductas, valo-

res, aptitudes y actitudes; alcanzadas a 

partir del estudio, la enseñanza, la ex- 

periencia, o el razonamiento; es decir, 

es un proceso analizado a partir de 
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diversas posturas y teorías vinculadas al 

hecho de aprender; diferenciádolo del 

que se enseña para aprobar un examen, 

que promueve el aprendizaje mecá-

nico. 

En la figura 1, se muestra un 

diagrama conceptual para la visión 

clásica del AS propuesto por Moreira 

(2017), donde se evidencia que este 

puede ser de tipo representacional, 

conceptual, o proposicional; se da me- 

 

diante los procesos de diferenciación 

progresiva, reconciliación intehgradora, 

consolidación y organización secuen-

cial. Pero entre todos los elementos 

mostrados, es necesario resaltar que 

para lograr un AS es necesario que el 

estudiante tenga disposición para apren-

der y que el docente provea materiales 

de enseñanza potencialmente significa-

tivos; es decir, con significado lógico 

para el alumno. 

  

 
 

Figura 1. Un diagrama conceptual para la visión clásica del  

aprendizaje significativo 

Fuente: Moreira (2017) 
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Condiciones para lograr el 

aprendizaje significativo  

En este aspecto, Matienzo (2020), 
afirma que la condición fundamental 
de la enseñanza es partir de los cono-
cimientos previos de los estudiantes, 
tanto empíricos como cognitivos, para 
que tenga sentido el aprendizaje; así 
mismo, la predisposición del alumno 
para aprender es otra condición esen-
cial del AS, donde predomina la moti-
vación. 

Según Díaz-Barriga y Hernández 
(2010), expresan la importancia de las 
estrategias de enseñanza (preinstruc-
cionales, coinstruccionales y postins-
truccionales) que los educadores deben 
considerar, para la construcción de AS 
por parte de los estudiantes, y plantean 
cinco aspectos esenciales en su ade-
cuada implementación: 

a) Características generales de los 
educandos (desarrollo cognitivo, cono-
cimientos previos, motivación). 

b) Dominio del contenido curricular 
a ser estudiado. 

c) Intencionalidad o meta a alcanzar 
y actividades (cognitivas y didácticas) 
que debe ejecutar el alumno. 

d) Supervisión de todo el proceso 
de enseñanza y aprendizaje para reali-
zar los ajustes pertinentes. 

e) Determinación del contexto recí-
proco creado con los aprendices.  

En opinión de Castillo, Yahuita y 
Garabito (2006), las condiciones para 

alcanzar el AS en los estudiantes tiene 
que ver con el rol del docente en su 
desarrollo; indicando que se logra solo 
al satisfacer las siguientes condiciones: 
que el alumno sea capaz de relacionar 
de manera no arbitraria y sustancial la 
nueva información con los conoci-
mientos y experiencias previas y fami-
liares que tiene en su estructura de co-
nocimientos; los aspectos motivaciona-
les dentro de la clase dependen de la 
interacción entre el docente y sus estu-
diantes. Además, plantean que las es-
trategias de aprendizaje son procedi-
mientos que incluyen técnicas, activi-
dades y recursos con el propósito de 
crear hábitos de estudio, y se relacio-
nan con otros factores tales como: 

• Procesos cognitivos básicos: pro-
cesamiento de la información (atención, 
percepción, almacenamiento). 

• Bases de conocimientos previos: 
hechos, conceptos y principios. 

• Conocimiento estratégico: estra-
tegias de aprendizaje sobre el saber 
conocer. 

• Conocimiento metacognitivo: co-
nocimiento que posee el educando so-
bre qué y cómo lo sabe; procesos y 
operaciones cognitivas cuando recuerda 
o selecciona problemas; hace un re-
cuerdo de lo aprendido. 

• Estrategias previas a la lectura: 
con el propósito de que los alumnos 
participen y la perciban como actividad 
auto inicial y mejorar la motivación al 
leer (estrategia autorreguladora), permi-
tiendo activar los conocimientos pre-
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vios y realizar predicciones y argumen-
taciones. 

• Estrategias durante la lectura: in-
teracción directa con el texto. Puede 
efectuarse un monitoreo o supervisión 
donde se plantee resaltar la importancia 
de partes relevantes del texto, repasar, 
subrayar, tomar notas. 

• Estrategias después de la lectura: 

finalizada la lectura; evaluación del 

proceso en función del propósito esta-

blecido; pueden ser: elaboración de 

resúmenes, identificar ideas principales, 

formulación de preguntas y contrasta-

ción de respuestas. 

Metodología 

La metodología utilizada tuvo un 
enfoque cualitativo, mediante un estu-
dio documental, de tipo descriptivo. 
Tal y como lo afirman Hernández-
Sampieri y Mendoza (2018) y Arias 
(2016), se basa en la identificación, 
revisión y selección de documentos 
relevantes para la comprensión del 
tema bajo estudio, realizando un análi-
sis crítico e interpretativo de la infor-
mación recopilada en fuentes extraídas 
de internet, especificando propiedades 
y características importantes para ela-
borar una matriz documental con ele-

mentos de interés, que conlleven a la 
generación de nuevos conocimientos. 

La identificación de los documentos 

se realizó a partir de una búsqueda en 

bases de datos digitales utilizando cri-

terios de selección como las palabras 

clave: competencias, competencias 

educativas – científicas – químicas, y 

aprendizaje significativo, con el se-

guimiento de un análisis de contenido, 

interpretación y sistematización de las 

obras publicadas de los autores que se 

relacionan en una matriz documental 

mostrada en el cuadro 2, donde se es-

pecifica la fecha de publicación, el tipo 

de competencia y sus aportes al logro 

de aprendizajes significativos,  

Resultados y discusión 

En el cuadro 2, se presenta una ma-
triz documental que muestra una sínte-
sis de la revisión documental realizada 
sobre diversos referentes teóricos, con 
sus aportes y características particula-
res, relacionados con el desarrollo de 
competencias educativas, científicas y 
químicas que conllevan, con constan-
cia y dedicación, a promover el apren-
dizaje significativo de los estudiantes, 
particularmente de educación básica. 
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Cuadro 2. Matriz documental sobre el desarrollo de  

competencias y aprendizaje significativo 

Autor (Fecha) Competencias Promoción de aprendizajes significativos 

Fierro y Ochoa 

(2020) 
Educativas 

Identifica los principales discursos relacionados con las 

competencias interculturales que lideran los directores de 

procesos internacionales en las universidades de Ecua-

dor, direccionado a evaluar el éxito o fracaso de la expe-

riencia de movilidad en el exterior. Se promueve el AS a 

partir de la implementación de estrategias pedagógicas 

como el establecimiento de objetivos, con condiciones, 

actividades y metodologías de evaluación de forma 

colaborativa entre los alumnos. 

Incháustegui 

(2019) 
Educativas 

Busca las bases teóricas que fundamentan una educación 

por competencias, teniendo en cuenta la multitud de 

teorías al respecto y la importancia de su contextualiza-

ción. Para lo cual propone el uso de una variedad de 

estrategias que propician el AS, como, por ejemplo, los 

resúmenes con capacidad de síntesis y abstracción de la 

información importante de un material didáctico.  

Rodríguez,  

Borroto y  

Rodríguez-

Orellana 

(2018) 

Educativas 

Fundamenta una formación por competencias específi-

camente en los estudiantes ecuatorianos en pro de una 

sociedad menos consumista y más productiva, apropian-

do la ética e innovación al contexto de una educación 

contemporánea fundamentada en la adquisición AS que 

les posibilite incorporarse en un mundo cada vez más 

competitivo; particularmente, a partir del uso de analo-

gías como estrategia pedagógica, estableciendo semejan-

zas entre unas actividades simples y conocidas con otras 

más complejas y desconocidas para incentivar la cogni-

ción en los educandos. 

Armendáriz  

(2014)  
Educativas 

Analiza la relación de las actitudes de los docentes frente 

a los alumnos de educación básica en los niveles de 

preescolar, primaria, secundaria en el desarrollo del 

currículo con la finalidad de fortalecer las competencias 

y desarrollar AS al interior del aula de clase.  

García y  

Martínez  

(2014)  

Educativas 

Estudia el desarrollo de competencias en la educación 

básica secundaria enfatizando en el concepto y su impli-

cación para los docentes en sus prácticas académicas; 

promoviendo el AS mediante la estrategia diversas como 

las señalizaciones, que son indicaciones que se hacen en 

una determinada situación para destacar las ideas princi-

pales.  
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Moreno 

(2010) 
Educativas 

Realiza una argumentación crítica sobre un currículum 

por competencias en la educación superior mexicana, 

abarcando la implementación de un nuevo currículo y su 

implementación en la búsqueda de nuevos y mejores AS. 

Duque y Largo 

(2021) 
Científicas 

Implementa el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

con la finalidad de propiciar el desarrollo de competen-

cias científicas y AS para estudiantes de un determinado 

grado, en la enseñanza de un tema específico de las 

ciencias naturales.  

León y Zúñiga 

(2019)  
Científicas 

Caracteriza la mediación pedagógica liderada por los 

docentes en su praxis cotidiana al momento de potenciar 

las competencias científicas en alumnos de grado no-

veno; pudiendo utilizar mapas conceptuales o mentales 

para representar gráficamente los esquemas de conoci-

miento que tienen sobre un determinado tema 

y así promover el AS. 

Campo y Aguado 

(2018) 
Científicas 

Analiza el estado del arte de trabajos investigativos 

relacionados con el ABP, específicamente en el área de 

ciencias naturales, con la finalidad de desarrollar compe-

tencias científicas y AS en educandos de básica secunda-

ria. Consideran una gran variedad de situaciones proble-

máticas, donde la técnica de la pregunta y manejo de la 

respuesta resulta ser una estrategia idónea para mantener 

la atención, el interés y develar el conocimiento previo 

de los aprendices. 

Muñoz y Charro 

(2017) 
Científicas 

Potencia habilidades y competencias científicas para el 

avance del individuo al interior de la sociedad; imple-

mentando estrategias diferentes y variadas para potenciar 

el AS como las ilustraciones, a través de representacio-

nes de un tema específico, haciéndolo visible a toda la 

comunidad. 

Turpo 

(2016) 
Científicas 

Explica las posibles diferencias entre los resultados de 

las pruebas PISA 2012 relacionadas implícitamente con 

las competencias científicas de los países Perú y Portu-

gal; analiza diferentes estrategias para el desarrollo del 

AS, organizando la información para su mayor compren-

sión y entendimiento.   

Crujeiras y  

Jiménez  

(2015) 

Científicas 

Evalúa las competencias científicas a través de su carac-

terización, lo que implica apropiar nuevos y diferentes 

contextos a través de la praxis, desarrollando y promo-

viendo el AS en los estudiantes.  

Coronado y 

Arteta  

(2015) 

Científicas 

Determina los desempeños científicos que se pueden 

propiciar a través del desarrollo de competencias cientí-

ficas y AS en el aula de estudiantes de noveno grado 

como lo son identificar, indagar explicar, comunicar, a 

través del trabajo cooperativo. 
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Martínez y  

Sánchez 

(2018) 

Químicas 

Analiza la diversidad de competencias que logran desa-

rrollar los estudiantes en áreas particulares como la 

química, biología a partir de la gestión de conocimiento, 

en busca de generar conocimiento, pensamiento crítico y 

AS.  

Ordaz y Britt 

(2018) 
Químicas 

Reflexiona sobre la enseñanza de la química y sobre el 

rol que debe ejercer el docente para mejorar la praxis 

basada en competencias innovadoras que fortalezcan la 

autonomía, el aprendizaje y la metacognición, en busca 

de un AS que contribuya a un mejor entendimiento del 

conocimiento químico y favorezca los procesos de for-

mación. 

Valverde y  

González 

(2016)  

Químicas 

Analiza las habilidades de búsqueda y selección de he-

rramientas relacionadas con la competencia digital de 

alumnos de educación básica secundaria y su interacción 

para fortalecer su actitud crítica y AS basados en compe-

tencias.  

Quintanilla et al. 

(2014) 
Químicas 

Identifica y caracteriza nociones en la resolución de 

problemas relacionados con la química y el desarrollo 

del pensamiento científico; además de la búsqueda de 

estrategias que contribuyan al desarrollo de competen-

cias en la enseñanza y AS de la química escolar.  

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 
A partir de la revisión documental 

realizada, se logró develar la necesidad 
de las instituciones educativas en gene-
rar espacios de discusión pedagógica 
frente al diseño curricular en procura de 
la calidad formativa, el desarrollo de 
competencias académicas, científicas y 
químicas, y el logro de los objetivos de 
AS en los resultados esperados, con el 
fin de extraer el mayor provecho para 
obtener unas prácticas activas, llenas de 
oportunidades, donde se vivencie lo 
aprendido y se produzcan nuevos sabe-
res a través de la exploración, experi-
mentación y la resolución de proble-
mas, como lo sostienen Duque y Largo 
(2021), Incháustegui (2019) y Delletes-
se, Nesprias y Eyler (2019). 

Es necesario que los actores de la 
educación participen de manera conjun-
ta en el diseño curricular buscando la 
construcción de las estrategias pedagó-
gicas que permita a los estudiantes for-
talecer el proceso de enseñanza y 
aprendizaje contemplando las diferen-
tes teorías educacionales y que incorpo-
ren la tecnología educativa en sus acti-
vidades académicas, dando la impor-
tancia que amerita la interrelación in-
trínseca entre teoría y práctica en las 
ciencias naturales, particularmente en 
química, como atributo esencial de las 
competencias y la adquisición de AS, 
en concordancia con lo planteado por 
Fierro y Ochoa (2020) y Valiente y 
Galdeano (2009).  
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 En ese sentido, los autores consul-
tados expresan la relevancia en el desa-
rrollo de los procesos de formación en 
la educación básica primaria y secunda-
ria, la implementación de la enseñanza 
por competencias, ya que el estudio de 
la química requiere de la comprensión 
práctica de los principios y leyes que la 
rigen, y a partir del entendimiento de 
cada concepto se produce el aprendiza-
je significativo de la materia, tal y co-
mo lo exponen Martínez y Sánchez 
(2018) y Tobón (2008); quienes plan-
tean que el AS permite la generación de 
nuevos conocimientos a partir de los 
conocimientos previos, lo que apunta a 
la mejora sustancial de un desempeño 
académico idóneo por parte de los estu-
diantes, con interés, motivación y com-
promiso ético, siendo creativos y em-
prendedores. 

Consideraciones finales 

A partir del análisis conceptual de 
las diferentes posiciones teóricas revi-
sadas en el presente artículo, se puede 
inferir que el desarrollo de las compe-
tencias educativas, científicas y quími-
cas promueven el aprendizaje significa-
tivo, ya que la calidad de la educación 
está estrechamente relacionada con 
currículos actualizados donde se im-
plementan modelos de enseñanza por 
competencias, promoviendo así la in-
vestigación y el pensamiento crítico. 

Este tipo de formación debe tener 
características específicas como la in-
novación en la práctica docente, con 
estrategias pedagógicas fundamentadas 
en la solución de problemas, generen 

nuevas ideas y métodos de estudio, 
promuevan la motivación, el interés y 
la creatividad; además de integrar capa-
cidades digitales y tecnología educati-
va, motivando mediante la gestión del 
conocimiento, la apropiación de dife-
rentes contextos a través de la praxis en 
la disciplina científica de la química; 
logrando así el desarrollo del aprendi-
zaje significativo que contribuya a un 
mejor entendimiento de los conceptos 
de esta ciencia y facilite su incorpora-
ción en diversas situaciones. 

Es relevante para la educación mo-
derna en Latinoamérica, considerar en 
las reformas curriculares de la enseñan-
za de la química, la implementación de 
los modelos de educación por compe-
tencias, con la participación y aportes 
de la comunidad educativa; partiendo 
de la revisión y comparación de los 
resultados esperados con los países 
desarrollados, ya que si bien existen 
lineamientos institucionales particulares 
que apuntan hacia el progreso de la 
adquisición de conocimientos, se deben 
ejecutar programas formativos basados 
en competencias, que promuevan el 
fortalecimiento de aprendizajes autó-
nomos y significativos, minimizando 
los mecánicos. 

Lo anterior logrará despertar la con-

ciencia académica de los niños, jóvenes 

y docentes frente a la importancia de 

aprender para proponer transformacio-

nes y emprendimientos; es decir, gene-

rar nuevas ideas a partir del desarrollo 

de competencias educativas, científicas 

y químicas, donde los experimentos y 

conceptos dan sentido a los nuevos 

conocimientos. Así, el aprendizaje sig-



Marta Isabel Delgado Mora 

Desarrollo de competencias: base para el aprendizaje significativo de la química…. 

 

 

236 

nificativo construido tendrá mayor al-

cance en la formación de individuos 

que incorporen saberes relevantes, in-

novadores y pertinentes; promuevan la 

independencia, la cognición y la meta-

cognición; los haga autónomos, com-

prometidos, autorreflexivos y proacti-

vos con el mejoramiento educativo y de 

la sociedad de la cual forman parte.  
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