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Resumen 

A los alumnos de Educación Media Superior se les dificulta el manejo adecuado de los 

nombres, símbolos, nomenclatura y demás detalles de escritura científica, y este es uno 

de los puntos críticos de la “alfabetización química” que se origina de la enseñanza y 

aprendizaje de la Tabla Periódica. Además, de que no relacionan el lenguaje simbólico 

con el nanoscópico de los elementos químicos.  

El presente trabajo propone el diseño e implementación de una secuencia didáctica que 

emplea Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), más la formación 

pedagógica y disciplinaria necesaria para ser empleadas como Tecnologías del 

Aprendizaje y del Conocimiento (TAC), con el fin de reforzar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Tabla Periódica, en estudiantes de Educación Media Superior de primer 

semestre dentro del marco curricular de la DGB. La secuencia didáctica bajo una 

interpretación constructivista, utilizo material didáctico que incluye aspectos del 

aprendizaje significativo y fue diseñado en PowerPoint, Excel, Kahoot, Google Drive, 

Meme Generator, así como otras plataformas de soporte en la secuencia como una 

FanPage de Facebook, G-suites, Canva, Piktochart, etc.; con esto, los alumnos 

identificaron y analizaron antecedentes y propuestas históricas de la Tabla Periódica; 

características, propiedades y clasificación de los elementos; estructura de la Tabla 

Periódica y la tendencia de las propiedades periódicas, haciendo uso de elementos 

didácticos relacionados con su realidad, siendo los responsables de la construcción de 

sus conocimientos. Adicionalmente, los alumnos elaboraron infografías para el resumen, 

síntesis y divulgación de la información de los temas relacionados.  

Los aprendizajes se evaluaron a través de un pretest y postest; el mejoramiento de los 

aprendizajes, mediante la ganancia normalizada de Hake. Se observa que se obtuvieron 

valores medios (0.3 < g > 0.7) para la mayoría de los aprendizajes, antecedentes y 

propuestas de la Tabla Periódica, tendencias de las propiedades periódicas; y valores 

altos (> 0.7 – 1.0), en la identificación de la estructura de la Tabla Periódica, tipos de 

elementos e identificación de los conceptos de las propiedades periódicas. La estrategia 

es adecuada para la enseñanza y aprendizaje de la estructura y propiedades periódicas 

de la Tabla Periódica, ya que las actividades fueron en su mayoría en computadora de 
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forma presencial y estas se pueden emplear en la educación en línea en la Educación 

Media Superior. 

Palabras clave:  Secuencia didáctica, TIC, TAC, Tabla Periódica, Nivel medio superior, 

factor de Hake, infografía, memes, Kahoot, PowerPoint, Excel.  
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Capítulo I. Marco Curricular 

1.1. Marco curricular común 

La Educación Media Superior (EMS) forma parte del sistema educativo mexicano, 

denominado como bachillerato o preparatoria tiene generalmente un periodo de tres 

años. La EMS puede ser de carácter propedéutico o propedéutico-terminal. 

La EMS de carácter propedéutico se conoce como bachillerato general. En esta 

modalidad los alumnos cursan asignaturas de tronco común más una modalidad 

propedéutica, las cuales los preparan para continuar sus estudios de Educación Superior 

para una licenciatura o ingeniería (SEP, 2017).  Las asignaturas le permiten profundizar 

al alumno en aspectos particulares de las diversas disciplinas, con la intención de que 

adquiera los elementos necesarios que le ayuden a definir sus intereses profesionales. 

Este componente se integra por asignaturas de diversos grupos disciplinarios: físico-

matemático, económico-administrativo, químico-biológico y humanidades-ciencias 

sociales. Con el fin de responder a los requerimientos de las instituciones de educación 

superior (UNESCO-IBE, 2010). 

La modalidad de propedéutico-terminal de la EMS, conocida como bachillerato 

tecnológico, cuenta con la modalidad bivalente. En ésta el alumno puede estudiar el 

bachillerato al mismo tiempo que una carrera técnica. Las asignaturas iniciales cursadas 

son prácticamente las mismas que en el bachillerato general, el resto de las materias son 

tecnológicas y se cursan junto con las iniciales (SEP, 2017); es decir, las primeras 

preparan al alumno para continuar sus estudios a nivel universitario y las segundas para 

obtener el título de técnico profesional en actividades industriales, de servicios y del mar. 

Dentro de cada una de las modalidades ofertadas por la EMS, existen distintos 

subsistemas (instituciones), por esto mismo, se requirió la implementación de un marco 

curricular común (MCC); para ello en el transcurso del año 2008, las autoridades 

educativas pusieron en marcha la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS) para crear el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) con la intención de dotar 

de identidad a la EMS y de proponer un marco de organización común a todas las 

instituciones que ofertan este tipo de educación (INEE, 2018). 
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La RIEMS giró en torno a cuatro ejes: 1) La definición de un MCC con base en 

competencias, 2) La definición y la regulación de las modalidades de la oferta, 3) 

Mecanismos de gestión, que incluyen cinco estándares y procesos, y 4) La certificación 

complementaria del SNB (INEE, 2018). 

El MCC buscó articular los programas de los distintos subsistemas de la EMS a partir de 

una serie de desempeños terminales expresados como competencias genéricas, 

disciplinares básicas, disciplinares extendidas y profesionales. Las primeras dos fueron 

comunes a toda la oferta educativa del nivel, estas constituyeron el perfil de egreso de la 

EMS, además de agrupar aquellos conocimientos, habilidades y actitudes indispensables 

para todo bachiller. Mientras que las dos últimas estaban asociadas a los propósitos 

específicos de los subsistemas (INEE, 2018). 

Cada uno de estos subsistemas se agrupan en la Subsecretaría de Educación Media 

Superior (SEMS), creada en el 2005, la cual es un organismo dependiente de la SEP. 

Esta Subsecretaría es la responsable del establecimiento de normas y políticas para la 

planeación, organización, evaluación académica y administrativa de la Educación Media 

Superior en sus diferentes tipos y modalidades (SEMS, 2017). 

1.2. Dirección General de Bachillerato (DGB) 

La SEP a través de la SEMS brinda distintas opciones educativas que se adecuan a las 

necesidades de los alumnos, las siguientes opciones educativas en la EMS son (SEMS, 

2019): 

1) Bachillerato escolarizado 

2) Bachillerato no escolarizado 

3) Bachillerato mixto 

4) Certificación de bachillerato por examen 

5) Cursos de Capacitación para el trabajo 

6) Discapacidad. 

En la tabla 1.1., se puede observar la organización de la SEMS para la opción de 

bachillerato escolarizado y los subsistemas de ambas modalidades: propedéutico y 

propedéutico-terminal; en otras palabras, estudiar el bachillerato para ingresar 
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posteriormente al nivel superior o capacitarse para el trabajo, coordinando las siguientes 

dependencias: 

Tabla 1. 1. Organización de las modalidades de bachillerato y subsistemas dentro de cada uno. 

Elaboración propia e información tomada de (SEMS, 2019). 

MOD
ALID
AD 

BACHILLERATO GENERAL BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

Dependencia Entidad Dependencia Entidad 

S 

U 

B 

S 

I 

S 

T 

E 

M 

A 

Dirección 
General de 
Bachillerato 

(DGB) 

Centros de 
Estudios de 
Bachillerato 

(CEBS) 

Bachillerato 
Intercultural (BI) 

Bachillerato Intercultural (BI) 

Dirección General 
de Educación en 

Ciencia y 
Tecnología del 

Mar (DGECyTM) 

Centro de Estudios Tecnológicos 
en Aguas Continentales 

(CETAC) 

Educación 
Media 

Superior a 
Distancia 
(EMSaD) 

Centro de Estudios Tecnológicos 
del Mar (CETMAR) 

Dirección General 
de Educación 
Tecnológica 

Industrial (DGETI) 

Centro de Estudios Tecnológicos 
Industriales y Servicios (CETIS) 

Telebachille
rato 

Comunitario 
(TBC) 

Bachillerato Tecnológico 
Industriales y de Servicios 

(CBTIS) 

Dirección General 
de Educación 
Tecnológica 
Agropecuaria 

(DGETA) 

Centros de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 

(CBTA) 

Centros de Bachillerato 
Tecnológico Forestal (CBTF) 

Colegio de 
Bachilleres 

(COLBACH) 

Colegio de 
Bachilleres 

(COLBACH) 

 

Colegio Nacional 
de Educación 
Profesional 

Técnica 
(CONALEP) 

Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) 
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La Dirección General del Bachillerato (DGB) es una unidad administrativa de la SEMS, encargada 

de coordinar la educación que se imparte en el Bachillerato General, en los aspectos técnicos y 

pedagógicos (DGB, 2020) 

La DGB comprende tres modalidades de estudio: escolarizada, no escolarizada y mixta. Las 

modalidades educativas se caracterizan conforme a lo siguiente: 

1. Modalidad escolarizada: Se caracteriza por desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

principalmente en las instalaciones, con coincidencias espaciales y temporales entre alumnos y 

personal académico (DOF, 2018). La DGB en esta modalidad ofrece los siguientes servicios 

educativos (DGB, 2018): 

 Centros de Estudio de Bachillerato (CEBS): Son planteles educativos que imparten el 

Bachillerato General, dentro del Sistema Educativo Nacional y dependen de la DGB. 

 Preparatorias Federales "Lázaro Cárdenas"(PFLC): Estas escuelas contemplan tres tipos 

de formación: básica, propedéutica y para el trabajo. En los primeros cuatro semestres se 

cursan las materias de formación básica y durante los dos últimos semestres las 

asignaturas de formación propedéutica y para el trabajo, además de contar con 

certificación de Bachillerato Internacional. 

 Preparatorias Federales por Cooperación (PREFECO´S): Son instituciones educativas 

que imparten bachillerato general cuya organización, operación y funcionamiento 

administrativo está a cargo de una asociación civil legalmente constituida y responsable 

de prestar el servicio educativo; con la particularidad de que los asociados son los padres 

de familia o tutores de los alumnos inscritos. 

 Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas (EPPIS): Son instituciones operadas 

por particulares, que brindan servicios educativos habiendo obtenido de la DGB el 

reconocimiento de validez oficial de estudios. 

 
Centro de 

Enseñanza 
Técnica Industrial 

(CETI) 

Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial (CETI) 
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 Telebachillerato Comunitario (TBC): Opera en aquellas poblaciones que tienen menos de 

2500 habitantes y no cuentan con algún servicio de Educación Media Superior a cinco 

kilómetros a la redonda. La formación que se brinda es la del bachillerato general de 

acuerdo con el plan de estudios de la DGB. 

2. Modalidad no escolarizada: Se caracteriza porque el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, se lleva a cabo a través de una plataforma tecnológica educativa, medios 

electrónicos o mediante procesos autónomos de aprendizaje y/o con apoyos didácticos. Las 

actividades de aprendizaje deberán reflejar el uso de la plataforma tecnológica educativa o 

identificar los recursos sugeridos para los procesos autónomos de aprendizaje (DOF, 2018). La 

DGB en esta modalidad ofrece los siguientes servicios educativos (DGB, 2018): 

 Preparatoria Abierta: Se ofrece a la población con deseos o necesidad de iniciar, continuar 

o concluir su formación de bachillerato, y no tiene oportunidad de asistir a un plantel. 

 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED): Bachillerato General 

dirigido a las personas con discapacidad con deseos de iniciar, continuar o concluir sus 

estudios de bachillerato; no se establecen tiempos para concluir los estudios. 

3. Modalidad mixta: Se caracteriza por ser un modelo que brinda flexibilidad al combinar 

estrategias, métodos y recursos de las modalidades escolar y no escolarizada. En esta modalidad 

el número de horas propuestas en el plan de estudios bajo la conducción de figuras académicas, 

como el docente, facilitador, asesor y/o del tutor equivalen a más del 40% de las horas definidas 

para la modalidad escolar (DOF, 2018). Este sistema permite a los alumnos combinar el tiempo 

entre sus estudios de nivel medio superior y otras actividades como las laborales, las de atención 

del hogar, entre otras; la DGB en esta modalidad ofrece los siguientes servicios educativos (DGB, 

2018): 

 Educación Media Superior a Distancia (EMSaD): Es un servicio que inició en 1997 como 

una opción para ampliar la cobertura, específicamente en las localidades que tienen hasta 

cinco mil habitantes, proporcionando un bachillerato general para dotar a las y los 

estudiantes de los aprendizajes necesarios para integrarse al campo laboral y/o 

profesional. 
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1.3. Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas (EPPIS) y su plan de 

estudios DGB 

Las EPPIS son instituciones incorporadas a la DGB que ofertan la EMS como servicio 

educativo en modalidad escolarizada. Pueden impartir el plan de estudios oficial o un plan 

de estudios propio, en todos los casos se trata de un plan de estudios de bachillerato 

general con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE). Su forma de 

sostenimiento es de carácter privado (DGB, 2018). 

Las EPPIS se ajustan al plan de estudios de la DGB, distribuido en 39 asignaturas y ocho 

submódulos a cursar en seis semestres, agrupados en tres compones de formación: 

básico, propedéutico y para el trabajo. 

Para el componente de formación básica los alumnos cursan 31 asignaturas de carácter 

obligatorio y común a todos los subsistemas de la EMS (DGB, 2018). En la tabla 1.2, se 

puede observar el marco curricular común de las 31 asignaturas y su agrupación en cinco 

campos de conocimientos: Matemáticas, Ciencias experimentales, Ciencias sociales, 

Humanidades y Comunicación 

Tabla 1. 2. Marco curricular para la Generación 2017 – 2020 y subsecuentes de las signaturas 
de carácter obligatorio y común a todos los subsistemas de la EMS. Tabla tomada de (DGB, 

2018). 

SEMESTRE PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

C
A

M
P

O
 D

E
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
 Matemáticas 

Matemáticas 
I 

Matemáticas 
II 

Matemáticas III 
Matemáticas 

IV 
  

Ciencias 
Experimentales 

Química I Química II Biología I Biología II Geografía 
Ecología y 

Medio 
Ambiente 

  Física I Física II   

Ciencias 
Sociales 

Metodología 
de la 

Investigación 

Introducción a 
las Ciencias 

Sociales 

Historia de 
México I  

Historia de 
México II 

Estructura 
Socioeconómica 

de México 

Historia 
Universal 

Contemporánea 

Humanidades Ética I Ética II Literatura I Literatura II  Filosofía 

Comunicación 

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV   

Taller de 
Lectura y 

redacción I 

Taller de 
Lectura y 

redacción II 
    

Informática I Informática II     

 

Durante el quinto y el sexto semestre los alumnos cursan ocho asignaturas del 

componente de formación propedéutico, agrupadas en pares correspondientes a los 

cinco campos disciplinares, estas asignaturas suman un total de 38. El componente de 
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formación profesional está compuesto por 18 capacitaciones para el trabajo, donde los 

alumnos deberán cursar 8 submódulos como parte de este componente formativo, dos 

submódulos a partir del tercer semestre (DGB, 2019) 

Asimismo, los alumnos deberán cursar actividades paraescolares, las cuales tienen como 

objetivo contribuir a la formación integral del alumnado, éstas pueden ser (DGB, 2019):  

❖ Artístico culturales 

❖ Físico, deportivo, recreativas  

❖ Orientación Educativa 

En todos los casos, en los componentes de formación propedéutico y disciplinar, y en las 

actividades paraescolares las instituciones eligen del listado de asignaturas para el 

diseño de sus mapas curriculares (tabla 1.3), en función de las necesidades locales y 

valores propios de la institución (DGB, 2019). 

  



 

Tabla 1. 3. Mapa Curricular del bachillerato general para la Generación 2017 – 2020 y subsecuentes, con un enfoque educativo 

basado en el desarrollo de competencias. Tabla tomada de (DGB, 2019). 

Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Semestre Cuarto Semestre Quinto Semestre Sexto Semestre 

Asignatura H C Asignatura H C Asignatura H C Asignatura H C Asignatura H C Asignatura H C 

Matemáticas I 5 10 
Matemáticas 

II 
5 10 

Matemáticas 
II 

5 10 
Matemáticas 

IV 
5 10  Filosofía 4 8 

Química I 5 10 Química II 5 10 Biología I 4 8 Biología II 4 8 Geografía 3 6 
Ecología y 

Medio 
Ambiente 

3 6 

Ética I 3 6 Ética II 3 6 Física I 5 10 Física II 5 10 
Estructura 

socioeconómica 
de México 

3 6 
Historia 

Universal 
Contemporánea 

3 6 

Metodología 
de la 

Investigación 
3 6 

Introducción 
a las 

Ciencias 
Sociales 

3 6 
Historia de 
México I 

3 6 
Historia de 
México II 

3 6 * 3 6 * 3 6 

Taller de 
Lectura y 

Redacción I 
4 8 

Taller de 
Lectura y 

Redacción II 
4 8 Literatura I 3 6 Literatura II 3 6 * 3 6 * 3 6 

Inglés I 3 6 Inglés II 3 6 Inglés III 3 6 Inglés IV 3 6 * 3 6 * 3 6 

Informática I 3 6 
Informática 

II 
3 6 ** 3 6 ** 3 6 * 3 6 * 3 6 

Actividad 
Paraescolar 

4  
Actividad 

Paraescolar 
4  ** 4 8 ** 4 8 ** 3 6 ** 3 6 

 30 52  30 52 
Actividad 

Paraescolar 
3  

Actividad 
Paraescolar 

2  ** 4 8 ** 4 8 

H = Horas      33 60  32 60 
Actividad 

Paraescolar 
4  

Actividad 
Paraescolar 

4  

C = Créditos             29 50  32 58 

 COMPONENTE DE FORMÁCIÓN BÁSICA          

 COMPONENTE DE FORMÁCIÓN PROPEDEÚTICA          

 
COMPONENTE DE FORMÁCIÓN PARA EL TRABAJO POR MÓDULOS BAJO EL ENFOQUE DE 
COMPETENCIA LABORAL  

   
DCA/2019

-09 



1.4. Programa de Química I 

La asignatura de Química I es la primera de las dos químicas que forman parte de las 

asignaturas de formación básica y del campo de conocimientos de ciencias 

experimentales; la ubicación de esta asignatura, como se muestra en la tabla 1.4. se 

imparte para los alumnos de primer semestre, dentro del marco curricular de la DGB para 

la Generación 2017 – 2020 y subsecuentes. 

Tabla 1. 4. Ubicación de la asignatura de química I en el marco curricular del bachillerato 
general para la Generación 2017 – 2020 y subsecuentes de la DGB. Tabla tomada de (DGB, 

2017) 

1er semestre 2° semestre 
3° 

semestre 
4° semestre 

5° 
semestre 

6° semestre 

Química I Química II Biología I Biología II Geografía 
Ecología y 

medio 
ambiente 

Ética I Ética II Física I Física II 

Todas las 
asignaturas 
de Quinto 
semestre 

Todas las 
asignaturas 

de sexto 
semestre 

Taller de 
lectura y 

redacción I 

Taller de 
lectura y 

redacción II Todas las 
asignaturas 

de tercer 
semestre 

Todas las 
asignaturas 
de cuarto 
semestre 

Informática I Informática II 

Metodología 
de la 

investigación 
Todas las 

asignaturas 
de 2do 

semestre Todas las 
asignaturas de 
1er semestre 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

TUTORÍAS 

 

Dentro de la estructura del programa de estudios de Química I vamos a encontrar (DGB, 

2018): 

1. Portada 

2. Datos de la asignatura:  

a. 80 horas es el tiempo asignado al semestre, el cual se obtiene de multiplicar 

las 5 horas a la semana por 16 semanas que conforman el semestre. 

b. 10 créditos, es el doble de las 5 horas a la semana. 

c. Campo disciplinar: Ciencias Experimentales 

d. Componente de formación: Formación Básica 



32 
 

3. Índice 

4. Fundamentación: Sustento teórico-metodológico y normativo que define la 

estructura, propósito y alcance del programa de estudio. Los elementos que lo 

conforman son: 

a. Marco Oficial 

b. Enfoque de la Disciplina 

c. Ubicación de la Asignatura: Primer semestre 

d. Bloques de aprendizaje: 7 

5. Competencias genéricas 

6. Competencias disciplinares básicas o extendidas 

7. Desarrollo de Bloques: Constituye la parte medular del programa de estudios ya 

que en cada uno de ellos se integra por las competencias a lograr. Se integra por 

los siguientes elementos: 

a. Número del bloque: I-VII 

b. Nombre del bloque 

c. Horas asignadas 

8. Propósitos del bloque: Los propósitos permiten; desde dónde, para qué, el qué y 

el cómo, del proceso pedagógico; así como el sentido y finalidad que se pretenden 

alcanzar. 

9. Interdisciplinariedad/Transversalidad 

10. Conocimientos: Son los contenidos disciplinares que obedecen a un orden o 

secuencia lógica, son relevantes y pertinentes al contexto. 

11. Habilidades 

12. Actitudes 

13. Aprendizajes esperados 

14. Evaluación por competencias 

15. Fuentes de consulta 

16. Créditos: Al personal docente participante en la elaboración del programa de 

estudios 

17. Directorio 
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El enfoque de la asignatura de Química I, se relaciona con la búsqueda de consolidar y 

diversificar los aprendizajes logrados, ampliando y profundizando los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores relacionados con el campo de las ciencias 

experimentales; promoviendo el reconocimiento de esta ciencia cómo parte importante 

de la vida diaria del estudiante y como una herramienta para resolver problemas del 

mundo que lo rodea, implementando el método científico como un elemento 

indispensable en la resolución y exploración de éstos, con la finalidad de contribuir al 

desarrollo humano y científico. La relación de la química con la tecnología, la sociedad y 

el impacto que esta genera al medio ambiente, busca forjar en el estudiante una 

conciencia del cuidado y preservación del medio que lo rodea, así como accionar ético y 

responsable del manejo de los recursos naturales para su generación y las generaciones 

futuras (DGB, 2017). 

A través de los conocimientos de esta asignatura, el bachiller examina las distintas 

propiedades de la materia y la energía, sus transformaciones, así como la importancia de 

los compuestos químicos existentes y su relevancia en el desarrollo sustentable de su 

entorno con la finalidad de elegir el uso adecuado de la misma. (DGB, 2017). 

1.4.1. Competencias Genéricas  

Las competencias genéricas permiten a los bachilleres comprender el mundo e influir en 

él; les capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus 

vidas, y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean (DGB, 

2018). Las competencias genéricas generales de la asignatura de Química I, se 

muestran en la tabla 1. 5. 

Tabla 1. 5. Competencias genéricas generales de la asignatura de Química I, para la 

Generación 2017 – 2020 y subsecuentes de la DGB. Tabla tomada de (DGB, 2017). 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Se auto determina y cuida de sí. 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 

distintos géneros 

3. Elige y practica estilos de vida saludables 

Se expresa y comunica 
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4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios códigos y herramientas apropiados 

Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

Aprende de forma autónoma 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida 

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

Participa con responsabilidad en la sociedad 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencia 

valores ideas y practica sociales 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsable 

 

1.4.2. Competencias Disciplinares básicas 

Las competencias disciplinares básicas son las nociones que expresan conocimientos, 

habilidades y actitudes que consideran los mínimos necesarios que todos los estudiantes 

deben adquirir, independientemente del plan y programas de estudio que cursen y la 

trayectoria académica o laboral que elijan al terminar sus estudios de bachillerato, dan 

sustento a la formación de los estudiantes en las competencias genéricas que integran 

el perfil de egreso de la EMS y pueden aplicarse en distintos enfoques educativos, 

contenidos y estructuras curriculares (DGB, 2018). 

Las competencias disciplinares básicas de ciencias experimentales están orientadas a 

que los estudiantes conozcan y apliquen los métodos y procedimientos de dichas ciencias 

para la resolución de problemas cotidianos y para la comprensión racional de su entorno. 

Tienen un enfoque práctico y se refieren a estructuras de pensamiento y procesos 

aplicables a contextos diversos, que serán útiles para los estudiantes a lo largo de la vida, 

sin que por ello dejen de sujetarse al rigor metodológico que imponen las disciplinas que 

las conforman. Su desarrollo favorece acciones responsables y fundadas por parte de los 

estudiantes hacia el ambiente y hacia sí mismos (DGB, 2018). 

En la tabla 1.6 se enlistan para la asignatura de Química I, las competencias disciplinares 

básicas de las ciencias experimentales. 
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Tabla 1. 6. Competencias disciplinares básicas de las ciencias experimentales de la asignatura 
de Química I, para la Generación 2017 – 2020 y subsecuentes de la DGB. Tabla tomada de 

(DGB, 2017). 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS – CIENCIAS EXPERIMENTALES 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específico. 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 

asumiendo consideraciones éticas. 

3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 

necesarias para responderlas. 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

5. Contraste los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas 

y comunica sus conclusiones. 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a 

partir de evidencias científicas. 

7. Hace explicitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de 

problemas cotidianos. 

8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas. 

9. Diseño modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar 

principios científicos. 

10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos 

11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valor de las 

acciones humanas de impacto ambiental. 

12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos 

vitales y el entorno al que pertenece. 

13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas 

vivos. 

14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la 

realización de actividades de su vida cotidiana. 

 

1.4.3. Bloques de estudio 

El programa de estudios de la asignatura de Química I comprende 7 bloques de estudio, 

descritos a continuación: 

1. Bloque 1. Química cómo herramienta de vida. 

2. Bloque 2. Interrelación entre materia y energía. 

3. Bloque 3. Modelo atómico y aplicaciones. 

4. Bloque 4. Tabla Periódica. 
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5. Bloque 5. Enlaces químicos e interacciones Intermoleculares. 

6. Bloques 6. Nomenclatura de compuestos inorgánicos.  

7. Bloque 7. Reacciones químicas. 

En el presente trabajo nos enfocaremos al Bloque 4. Tabla Periódica, ya que es el bloque 

de estudio para el que se implementó la secuencia didáctica de enseñanza-aprendizaje. 

En la tabla 1.7 se presenta el bloque IV su información y requisitos: 

Tabla 1. 7. Descripción del bloque IV Tabla Periódica de la asignatura de Química I, para la 

Generación 2017 – 2020 y subsecuentes de la DGB. Tabla tomada de (DGB, 2017). 

Bloque IV 

Nombre del Bloque 
Horas 

asignadas 

Tabla Periódica. 10 

Propósito del bloque 

Utiliza la Tabla Periódica cómo herramienta para obtener información de los elementos, 

identificando aquellos que se encuentran entre los recursos de su región valorando el manejo 

sustentable de ellos. 

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

Informática I 

Taller del Lectura y Redacción I 

Eje Transversal Social 

Eje Transversal Ambiental 

Eje Transversal de la Salud 

Eje Transversal de Habilidades Lectoras 

CLAVE 
CG 

CLAVE 
CDB 

Conocimiento
s 

Habilidades Actitudes Aprendizajes 
esperados 

CG5.2 
CG8.1 
CG11.2 

CDBE2 
CDBE4 
CDBE10 

Tabla Periódica 

• Antecedentes 
históricos 

• Grupos o 
familias 

• Periodos 

• Metales, no 
metales y 
metaloides 

• Bloques  
 
Propiedades 
periódicas 

• Radio atómico 

• Energía de 
ionización 

• Afinidad 
electrónica 

Reconoce los 
antecedentes 
históricos que 
permitieron la 
construcción 
de la Tabla 
Periódica 
actual. 
  
Ordena los 
elementos de 
la Tabla 
Periódica para 
tener 
información 
sobre las 
característica
s y 
propiedades 

Reflexiona las 
consecuencias 
de sus actos 
cómo ser 
social.  
 
Muestra 
empatía con 
sus pares 
favoreciendo 
una postura 
con conciencia 
social. 
 
Privilegia el 
diálogo para la 
construcción 
de nuevos 
conocimientos. 

Clasifica los 
elementos en la 
Tabla Periódica, 
relacionando sus 
propiedades con 
materiales de 
uso común. 
 
Deduce la 
electronegativida
d como una 
propiedad 
distintiva de los 
elementos para 
formación de 
compuestos 
químicos útiles 
en la vida diaria. 
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• Electronegativ
idad 

de los 
mismos.  
 
Identifica los 
elementos en 
metales, no 
metales y 
metaloides 
destacando 
sus 
característica
s. 
 
Identifica las 
propiedades 
periódicas de 
los elementos 
en la Tabla 
Periódica 

 
Muestra un 
comportamient
o propositivo 
en beneficio 
del entorno. 
 
Toma 
decisiones de 
manera 
responsable. 

Explica los 
beneficios del 
manejo racional 
de algunos 
elementos que 
tiene relevancia 
económica su 
región y su uso 
responsable. 
 
Organizar los 
metales, no 
metales y 
metaloides 
relevantes de las 
actividades 
económicas del 
país y en su vida 
cotidiana. 

Las habilidades y actitudes marcadas en negrita son las evaluadas en la estrategia.  
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Capítulo II. Marco Disciplinar 

Con el transcurrir de los años lo seres humanos, a través de aquellos hombres curiosos 

de su entorno, fueron encontrando y descubriendo distintas sustancias químicas, esto 

evocó a una clasificación, donde se identificaron los elementos, que son sustancias 

simples del universo y la unidad fundamental de la constitución de la materia. 

Cada uno de los elementos que se fueron descubriendo, presentaron propiedades y 

estados de agregación diferentes, causa de la gama importante de estos; orillando a que 

los humanos se vieran en la necesidad de clasificarlos y acomodarlos en función de 

alguna de sus propiedades y que esto permitiera conocerlos. Con estas primeras 

clasificaciones y hasta la última hace 153 años, se llegó a la Tabla Periódica actual. 

Dentro de la historia de la química es importante describir la historia de la Tabla Periódica 

ya que se describe la comprensión de la composición y estructura química del entorno. 

La Tabla Periódica propuesta por Mendeléiev-Meyer cumplió 150 años en 2019 y vale la 

pena recordar a todos aquellos que contribuyeron a su concepción, desde que el hombre 

empezó a transformar un mineral en un metal, pasando por la alquimia, hasta la 

comprensión de la constitución de la materia a nivel subatómico (Peña Hueso, 2019). 

Posterior a esa fecha, fueron modificaciones y propuestas que permitieron llegar a la tabla 

actual que conocemos.  

La Tabla Periódica actual nos da un panorama más amplio de su estructura, acomodo, 

descripción de los datos de cada elemento, clasificación de estos e incluso describir el 

comportamiento de propiedades periódicas. 

2.1. Antecedentes de la Tabla Periódica 

La descripción histórica de las construcciones de la Tabla Periódica comienza con la 

identificación y clasificación de las primeras sustancias químicas identificables del 

entorno y esto se remonta hacia el 500 a.C. con los filósofos griegos. 

2.1.1. Los filósofos griegos: Tales, Anaxímedes, Jenófanes, Heráclito y Empédocles 

Entre los siglos VII y V a.C. por medio de la observación y el razonamiento, estos griegos 

reflexionaron en torno a la naturaleza de las cosas y afirmaron que la materia estaba 
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constituida por cuatro elementos fundamentales: agua, tierra, aire y fuego, relacionados 

con sus propiedades: húmedo, seco, frío y caliente (García Becerril, 2019). 

Tales de Mileto (625 a 547 a.C.) pensó que la materia de la que se derivan todas las 

cosas era el agua. Más tarde, Anaxímedes de Mileto (590 a 524 a.C.) pensó que la 

materia primigenia de todas las cosas era el aire. Jenófanes (580 a 470 a.C.), por su 

parte, razonó que esa materia primera tendría que ser la tierra. Mientras que Heráclito de 

Éfeso (535 a 484 a.C.), en cambio, creía que esa materia elemental origen y fin del 

universo era el fuego (Sosa Fernández, 2019). 

Más tarde, Empédocles de Sicilia (495 a 435 a.C.) llegó a la conclusión de que lo que 

había que rechazar era la idea de que existe únicamente una sola materia, pensaba que 

en la naturaleza existían cuatro elementos; el aire (lo gaseoso), el agua (lo líquido), la 

tierra (lo sólido) y el fuego (la energía). Él creía que todos los cambios de la naturaleza 

se deben a que estos se mezclan y se vuelven a separar, y que todo está constituido de 

ellos en distintas proporciones (Sosa Fernández, 2019).   

Estas primeras identificaciones de sustancias químicas conformaron en su tiempo los 

primeros elementos considerados y que explicaban la composición de la materia. En 

cambio, sabemos en la actualidad que estas sustancias no son elementos. Tuvieron que 

pasar más de 2000 años hasta que estableció el primer registro sobre una clasificación 

formal de las primeras sustancias consideradas como elementos y que fueran estudiadas 

sus propiedades.  

2.1.2. Antoine-Laurent de Lavoisier 

Para el año de 1789 d.C. se tenía un registro correcto de 23 elementos, el personaje 

encargado de este estudio fue Antoine-Laurent de Lavoisier (París, Francia, 1743 - 1794) 

fue un químico, biólogo y financiero. Es considerado el fundador de la química moderna 

por sus amplios estudios y rigurosa metodología de mediciones cuantitativas que aplicó 

a sus experimentos (Ruiza, Fernández, & Tamaro, 2004), en fenómenos y reacciones 

químicas, que incluyeron algunos de los primeros experimentos químicos de 

estequiometría y composición del agua. 
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Lavoisier distingue por primera vez en la historia, con toda claridad, dos tipos de 

sustancias: las simples y las compuestas (Sosa Fernández, 2019). En su escrito el 

Tratado Elemental de Química publicado en 1789, establece el concepto de elemento 

como una sustancia simple que no se puede dividir mediante ningún método de análisis 

químico conocido, y elaboró una teoría de la formación de compuestos a partir de los 

elementos (Landa Barrera & Beristain Bonilla, 2017).  

Así mismo elaboró una lista de 33 “sustancias” (Figura 2.1) que consideró como 

elementos y sustituyó el sistema antiguo de nombres químicos por una nomenclatura 

química muy parecida a la actual (García Becerril, 2019). Cabe destacar que la lista de 

Lavoisier en realidad solo incluía 23 elementos metálicos y no metálicos, conocidos hasta 

el momento; las otras 10 sustancias comprendían compuestos y formas de energía, como 

la luz y el calor, las cuales en la actualidad sabemos que no son materia, si no energía. 
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Figura 2. 1. Los 33 elementos propuestos por Lavoisier. Tomada de (DesQbre, 2021) 
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2.1.3. John Dalton 

En el año de 1803 d.C. se llevaba un registro de 36 elementos conocidos; el químico y 

físico británico John Dalton (Eaglesfield, Gran Bretaña, 1766 - Manchester, 1844) inicia 

el uso de símbolos para representar los átomos de los elementos, en función de su teoría 

atómica.  

En 1803, Dalton se encontraba estudiando la reacción del óxido nítrico con el oxígeno 

cuando descubrió que la reacción podía tener lugar con dos proporciones diferentes: a 

veces 1:1,7 y otras 1:3,4 (en peso), con ellos estableció la llamada Ley de las 

Proporciones Múltiples, que rige el peso de los elementos que intervienen en una 

reacción química (Ruiza, Fernández, & Tamaro, 2004).  

En 1808 publica su trabajo: “Nuevo sistema de filosofía química”, en que Dalton adoptó 

la noción de átomo como interpretación de la teoría sobre la constitución de la materia, 

que retomaba el atomismo griego; es el llamado “Modelo atómico de Dalton”, vigente a 

lo largo de todo el siglo XIX, y que posibilito los impresionantes avances registrados por 

la química durante ese periodo (Ruiza, Fernández, & Tamaro, 2004).  

Además, en este trabajo estableció los postulados de su teoría atómica (teoría 

constitutiva de la materia). Fue el primero en publicar una tabla de pesos atómicos 

relativos y estableció el primer sistema para representar a los elementos con símbolos, 

mediante dibujos de partículas individuales (Figura 2.2), para ilustrar las reacciones 

químicas. 

Él representó los 36 elementos químicos conocidos hasta la fecha con símbolos 

semejantes a los alquímicos. La notación de Dalton implicaba memorizar cada uno de los 

símbolos químicos, pero tenía la ventaja de demostrar la composición de las sustancias 

y su estructura. (Córdova Frunz, 2019). 

Y por primera vez en la historia de la química con la descripción del peso atómico, se 

tenía una propiedad cuantitativa que permitía comparar y ordenar a los elementos 

(Córdova Frunz, 2019). 
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Figura 2. 2. Simbología de los 36 elementos propuestos por Dalton. Tomado de (Simboloteca, 
2020) 

2.1.4. Jöns Jacob Berzelius 

En el año de 1813 d.C., el químico sueco J. J. Berzelius (Östergötland, Suecia, 1779 - 

Estocolmo, 1848), reconocía un total de 41 elementos y replantea la simbología de Dalton 

para establecer una nomenclatura a la simbología de los elementos químicos. 

Berzelius eliminó los círculos propuestos por Dalton para representar a los elementos 

(casi la mitad de las letras dentro de círculos) y añadió una letra minúscula para evitar 

confusiones; por ejemplo, entre el cloro y el cromo (Córdova Frunz, 2019); como ambos 

comenzaban con C, la segunda letra fue la “l” para el cloro y la “r” para el cromo, 

quedando de esta forma los símbolos Cl y Cr, respectivamente.  Así mismo, incluyo un 

subíndice para las fórmulas, para indicar la cantidad de átomos de cada elemento 

presenten en está. 

Jacob codificó los elementos utilizando la primera letra de su nombre en latín, agregando 

una segunda letra cuando había necesidad de diferenciar dos elementos cuyo nombre 

comenzaba con la misma letra inicial, en la tabla 2.1, se aprecia el símbolo y nombre en 

latín y español de algunos elementos químicos.  
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Tabla 2. 1. Símbolos de los elementos químicos. (Elaboración propia) 

Símbolo químico del 
elemento 

Nombre del elemento 
en latín 

Nombre del elemento en 
español 

Fe Ferrum Hierro 

Cu Cuprum Cobre 

Cl Chlorum Cloro 

Ag Argentum Plata 

Au Aurum Oro 

S Sulphur Azufre 

Pb Plumbum Plomo 

Na Natrium Sodio 

K Kalium Potasio 

Hg Hidrargirium Mercurio 

Sn Stannum Estaño 

 

Hacía 1814 Berzelius clasifica a los elementos en electropositivos y electronegativos, 

perfecciona los pesos atómicos calculados hasta el momento de los 41 elementos. 

2.1.5. André-Marie Ampère 

En 1816 d.C., el físico y matemático francés André-Marie Ampère (Lyon, Francia, 1775 - 

Marsella, 1836), publicó un artículo que trataba acerca de la clasificación natural de los 

elementos, los cuales acomodó en grupos, de manera similar a lo hecho por Lavoisier, 

(Figura 2.3). 
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.   

Figura 2. 3. Clasificación de los elementos de Ampère: Tomada de (Córdova Frunz, 2019)  

2.1.6. Johann Wolfgang Döbereiner 

Hacía el año de 1827 d.C., el químico alemán Johann W. Döbereiner (Hof, Alemania, 

1780 - Jena, 1849) observó el notable parecido que existía entre las propiedades de 

ciertos grupos de tres elementos, a los que llamó Triadas. 

Advirtió también que, entre los miembros de una triada, las propiedades físicas variaban 

de manera ordenada de acuerdo con sus masas atómicas. También, determinó que la 
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masa atómica del elemento central era aproximadamente igual a la media aritmética 

(promedio) de las masas atómicas de los otros dos (Landa Barrera & Beristain Bonilla, 

2017). 

Descubrió que litio, sodio y potasio formaban una triada (Figura 2.4), con propiedades 

parecidas y la masa de sodio es equivalente a la media aritmética de la masa del litio y 

el potasio. Otros ejemplos de triadas son: calcio (Ca), estroncio (Sr) y bario (Ba); cloro 

(Cl), bromo (Br) y yodo (I); azufre (S), selenio (Se) y telurio (Te). La ley de Tríadas igual 

se cumple para el número atómico. 

   

Figura 2. 4. Ejemplos del cálculo para demostrar la ley de las triadas de Döbereiner (Masas 
atómicas 1850). Tomada de (Isaac, 2018) 

2.1.7. Alexandre Émile Béguyer de Chancourtois 

En 1862 d.C. el ingeniero geólogo francés Alexandre Émile Béguyer de Chancourtois 

(París, 1820 - 1886), hizo observaciones sobre la periodicidad de las propiedades de los 

elementos químicos. Las publicó en ese año, en su obra “el tornillo telúrico” (Figura 2.5), 

el nombre de la obra se debía a la forma del acomodó de los elementos químicos. Siendo 

el primero en percatarse de que las propiedades de los elementos estaban en función de 

su masa atómica. (García Becerril, 2019).  

Él ordeno los elementos según su masa atómica en forma de espiral en torno a un cilindro 

de cartón (con una inclinación de 45°), observó con este arreglo, que aquellos elementos 

con propiedades químicas similares quedaban ubicados en la misma columna vertical 

(figura 2.6). Chancourtois fue el primero en describir la periodicidad química. (Sosa 

Fernández, 2019). Cabe hacer mención, que su aportación fue reconocida 30 años 

después de la publicación de su artículo. 
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Figura 2. 5. El llamado “Vis Telurique” de Chancourtois 1862, (trabajo original), representa el 
acomodo de los elementos químicos. Tomada de (DesQbre, 2021) 
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Figura 2. 6. El Tornillo Telúrico de Chancourtois, en una reimpresión de 1891. Tomada de 
(Peña Hueso, 2019) 

2.1.8. Johann Alexander Reina Newlands 

En 1863 d.C., el químico inglés John Alexander Reina Newlands (Londres 1837 - 

Middlesex, 1898) generó una tabla donde clasificó los elementos en once grupos, en 

orden creciente de su masa atómica (Figura 2.7). Observó que los elementos 

presentaban propiedades parecidas después de cada siete de estos, el octavo repetía 

las propiedades del primero, así sucesivamente. Con esto las masas atómicas diferían 

en 8 unidades o en múltiplos de 8. 
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Figura 2. 7. Tabla de los elementos químicos según la ley de las octavas de Newlands. Tomada 

de (DesQbre, 2021) 

Newlands propuso que los elementos mostraban un comportamiento periódico similar al 

que se observaba en las notas musicales. A esta propuesta, él la llamó “Ley de las 

octavas” (Sosa Fernández, 2019). 

Este planteamiento fue limitado para los 62 elementos identificados a la fecha, ya que no 

pudo aplicarse a los elementos más allá del calcio, debido a la aparición de los metales 

de transición; además, de considerar en la asignación de las masas atómicas valores 

enteros. Con esta propuesta se comienza el diseño de la Tabla Periódica, y tanto 

Chancourtois como Newlands establecieron la base de las propiedades periódicas. 

La solución al problema la resolvieron Mendeléyev y Meyer trabajando de forma separada 

y con ellos comenzaron las propuestas de Tabla Periódica, que nos permitieron llegar a 

la actual tabla que conocemos. 
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2.2. Propuestas de Tabla Periódica 

2.2.1. Dmitri Ivánovich Mendeléyev 

En 1869 d.C., el químico ruso Mendeléyev (Tobolsk 1834.- San Petersburgo, 1907) 

publicó su Tabla Periódica en la que distribuyó los 63 elementos conocidos entonces 

(Figura 2.8), dejó huecos y se atrevió a predecir las propiedades que presentarían los 

elementos que los ocuparían. 

 

Figura 2. 8. Tabla Periódica de los elementos químicos de Dmitri Mendeléyev. Tomada de 

(Martínez Márquez, 2018) 

2.2.2. Julius Lothar Meyer 

En 1864 d.C., Julius Lothar Meyer (Varel, 1830 - Tubinga,1895), químico alemán, publicó 

la primera edición de un libro de texto de química, “Die Modernen Theori der Chemie”, en 

el que incluía una tabla de 27 elementos químicos, acomodados en orden. 

En 1870, en la segunda edición de su libro, publicó una tabla ampliada (Figura 2.9), que 

incluía cincuenta y tres elementos. Meyer presentó una gráfica donde explicaba los 

volúmenes atómicos de los diferentes elementos en relación a sus masas atómicas 

(Martínez Márquez, 2018). La gráfica presentaba ondas, los elementos en posiciones 
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análogas de onda, tenían propiedades similares, pero las ondas cada vez eran mayores 

e integraban a más elementos, lo que ya no permitía establecer una similitud a detalle. 

Por último, cabe mencionar que su tabla se basa en las propiedades físicas. 

 

Figura 2. 9. Tabla Periódica acordada por Lothar Meyer, en 1870. Tomada de (Martínez 
Márquez, 2018) 

2.2.3. Henry Gwyn Jeffreys Moseley  

En 1913 d.C., Henry G. J. Moseley (Weymouth, UK, 1887- Turquía, 1915), usando la 

tabla de Mendeleiev, clasificó a los elementos con base en el orden creciente de su 

número atómico. En esa época, ya se conocían el electrón y el protón como subpartículas 

del átomo (Figura 2.10).  

Moseley realizó experimentos con algunos metales en un tubo de rayos catódicos, 

descubriendo una correlación entre lo que llamó número atómico y la frecuencia de los 

rayos X emitidos por un elemento dado; pudo determinar el número atómico de ciertos 

elementos y que aumenta en el mismo orden que la masa atómica (Chang, 2010). Con 

ello estableció el concepto de número atómico, como aquel que relacionaba el número 

de cargas positivas del núcleo de un átomo que coincide con el número de electrones en 

los niveles de energía. (Martínez Márquez, 2018).  
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Moseley concluye que todos los elementos difieren en el número de protones, valor 

asociado al número atómico y predice el número de elementos que faltaban por descubrir 

y estableció la ley periódica moderna: “Las propiedades de los elementos son funciones 

periódicas del número atómico” (Chang, 2010) 

 

Figura 2. 10. Tabla Periódica establecida por Henry Moseley, en 1913. Tomada de (Martínez 
Márquez, 2018) 

2.2.4. Glenn Theodore Seaborg 

El Premio Nobel de Química Glenn Theodore Seaborg (Míchigan, EUA., 1912 - California, 

1999), químico estadounidense sobresaliente por su descubrimiento de los elementos 

transuránicos (lantánidos actualmente) y el estudio de sus propiedades, reestructuró la 

Tabla Periódica, colocando en un bloque aparte a los elementos torio, protactinio y uranio 

y demás elementos transuránicos, que son elementos muy pesados que originalmente 

ocupaban un lugar en el cuerpo principal de la Tabla junto al actinio. (García Becerril, 

2019). 

Este aporte a la Tabla permitió proponer las series de actínidos y lantánidos, fijando así 

su disposición actual en la Tabla Periódica de los elementos. 
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2.2.5. Tabla Periódica moderna 

A partir de la Tabla de Mendeléyev se condujo a la Tabla Periódica actualmente utilizada 

(Figura 2.11). Esta indica el número atómico junto al símbolo del elemento, el número 

atómico también señala el número de protones en el átomo de un elemento (Chang, 

2010).  

 

Figura 2. 11. Tabla Periódica actual de la Real Sociedad Española de Química. Tomada de 
(RSEQ, 2019)  

En la Tabla Periódica definitivamente se organiza cada uno de los elementos conocidos, 

agrupados en bloques, filas y columnas. En esta última, la distribución de los elementos 

presenta la misma configuración electrónica en su capa más externa (capa de valencia), 

lo que provoca que los elementos de una misma familia presenten propiedades físicas y 

químicas similares, lo que establece la tendencia de las propiedades periódicas. 

La importancia y utilidad de la Tabla Periódica radican en el hecho de que, mediante el 

conocimiento de las propiedades y las tendencias generales dentro de un grupo o 

periodo, se predicen, con bastante exactitud, las propiedades de cualquier elemento, aun 

cuando sea un elemento poco conocido (Chang, 2010).  
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2.3. Estructura de la Tabla Periódica 

La Tabla Periódica es un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la 

fecha. Los elementos son sustancias que sólo contienen una especie de átomo, hasta la 

actualidad se han descubierto 118 elementos. Estos son los componentes de los cuales 

están formadas todas las demás sustancias 

La Tabla Periódica es un modelo que agrupa todos los elementos químicos conocidos, 

ordenados por su número atómico creciente, en columnas (familias o grupos) y filas 

(periodos) presentados de modo que destaquen sus propiedades periódicas. (Román, 

Barandika, Martín, & Pérez, 2016) 

La Tabla Periódica consta de casillas o celdas, en la cual cada celda contiene el nombre 

del elemento, su símbolo, el número atómico y la masa atómica. Además, de indicar el 

estado de agregación y el tipo de elemento (metal, no metal o semimetal). Las casillas 

están organizadas en orden ascendente de número atómico en una serie de columnas y 

filas, llamadas grupos o familias y periodos respectivamente. (Dingrando, Gregg, Hainen, 

& Wistrom, 2003), algunas tablas señalan la naturaleza sintética o natural de los 

elementos, si son radioactivos e incluso la configuración electrónica del elemento. Cada 

aspecto se describe a continuación. 

2.3.1. Grupos o Familias 

Las familias o también llamados grupos, dentro de la Tabla Periódica son las 18 columnas 

verticales, estás se enumeran de izquierda a derecha. Los elementos presentes dentro 

de una familia tienen propiedades químicas similares, debido a que tienen la misma 

valencia, entendido como el número de electrones en la última capa, esto se conoce 

como la ley periódica. 

Una forma de clasificar las familias es numerándolas del 1 al 18 de izquierda a derecha 

del sistema periódico, que es la numeración recomendada por la IUPAQ (International 

Union of Pure and Applied Chemistry). La numeración antigua contempla una inscripción 

en números romanos del I al VIII, seguida de una letra A y B, asignación dada por 

científicos estadounidenses (Landa Barrera & Beristain Bonilla, 2017). 
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La clasificación antigua de las familias divide a los elementos en dos grupos. Los grupos 

designados con A (IA a VIIIA), se llaman grupos principales o elementos representativos, 

porque poseen una amplia gama de propiedades físicas y químicas. El grupo designado 

con la letra B (IB a VIIIB) lo componen los elementos de transición (Dingrando, Gregg, 

Hainen, & Wistrom, 2003). 

Cada una de las familias presentan nombres asignados, así como propiedades 

específicas del grupo. En la tabla 2.2, se describe el número de la familia, su nombre, 

elementos y características de la familia. 

Tabla 2. 2. Nombre y características de cada familia o grupo de la Tabla Periódica. (Elaboración 

propia) 

Familia 

Nombre de la 

familia Características 

1 (IA) 

Metales 

alcalinos  

(Li - Fr) 

Su nombre deriva del tipo de disolución en agua que 

forman, las cuales son alcalinas. Entre sus propiedades, 

estos tienen consistencia suave, son brillantes, muy 

reactivos químicamente y en presencian de oxígeno 

reaccionan lentamente y con agua violentamente (García 

Becerril, 2019). 

2 (IIA) 

Metales 

alcalinotérreos 

(Be – Ra) 

Se les llama alcalinos, porque al reaccionar forman 

hidróxidos o álcalis (excepto el berilio), y térreos por su 

aspecto de tierra. La flama presenta una coloración 

característica para este grupo de metales, son metales 

ligeros y de dureza variable (García Becerril, 2019). 

3 a la 12 

(IB-VIIIB) 

Metales de 

transición 

(Sc - Lr, Ti - 

Rf, V - Db, Cr - 

Conocidos como elementos de transición, con excepción 

del oro, plata, platino, cobre y mercurio, que pueden 

hallarse de manera elemental en la corteza terrestre, el 

resto de los elementos de estos grupos se encuentran 
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Sg, Mn - Bh, 

Fe - Hs, Co - 

Mt, Ni - Ds, Cu 

- Rg y Zn - Cn) 

formando compuestos (Landa Barrera & Beristain Bonilla, 

2017). Crean cationes con facilidad, algunos tienen 

aplicaciones en acuñación, magnetismo y aleaciones. 

Casi todos son inertes a los ácidos, o reaccionan 

lentamente con ellos, debido a la capa de óxido que los 

protege (Chang, 2010). 

13 (IIIA) 

Térreos o 

Boroides 

(B – Nh) 

El primer elemento miembro es el boro, el cual es un 

metaloide; el resto son metales. Esté forma compuestos 

iónicos binarios y no reacciona con el oxígeno (Chang, 

2010), los metales forman cationes de carga 3+ y la 

mayoría de sus minerales son óxidos e hidróxidos (García 

Becerril, 2019). 

14 (IVA) 

Carbonoides 

(C – Fl)  

El primer elemento es el carbono, es un no metal y de los 

más importantes en la naturaleza, ya que da origen a los 

compuestos orgánicos. Los dos siguientes elementos, 

silicio y germanio son metaloides y el resto son metales, 

estos forman compuestos con estados de oxidación +2 y 

+4 (Chang, 2010).  

15 (VA) 

Nitrogenoides 

(N – Mc) 

Los dos primeros elementos son no metales (N y P), los 

siguientes dos son semimetales (As y Sb) y el resto 

metales. Son compuestos pentavalentes, pero su número 

de oxidación más frecuentes es el - 3 (García Becerril, 

2019). 

16 (VIA) 

Calcógenos o 

anfígenos 

(O – Lv) 

El nombre calcógeno, significa formador de mineral en 

griego, y el termino anfígeno fue asignado por Berzelius, 

significa formador de ácidos y bases; aunque todos ellos 

tienen seis electrones de valencia, sus propiedades 

varían de no metálicas a metálicas, de forma proporcional 
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a su número atómico (Landa Barrera & Beristain Bonilla, 

2017). 

17 (VIIA) 

Halógenos  

(F – Ts) 

Halógenos significa formadores de sales, ya que todos 

ellos presentan está característica; reaccionan 

vigorosamente con los metales alcalinos y también con 

otros metales (Landa Barrera & Beristain Bonilla, 2017), 

son los más reactivos, incluso reaccionan entre mismo. 

18 (VIIIA) 

Gases nobles 

o gases 

inertes 

(He – Og) 

Son los elementos menos reactivos de la Tabla Periódica, 

hasta la fecha, sólo se han preparado compuestos de 

xenón con flúor y con oxígeno, así como compuestos de 

flúor con kriptón y radón (Landa Barrera & Beristain 

Bonilla, 2017). Presentan configuraciones electrónicas 

estables y con niveles y subniveles llenos. 

 

Lantánidos 

(La – Lu) 

Estas no son columnas, si no filas (horizontales) ubicadas 

en la parte inferior de la Tabla Periódica. A estas dos 

series se les conoce como metales de transición interna 

o tierras raras (por encontrarse muy difícilmente en la 

corteza terrestre) (Chang, 2010). 

Ambas series toman el nombre de su primer elemento 

Lantano (La) y Actinio (Ac), el principal estudio de estas 

series es por sus propiedades radioactivas (Landa 

Barrera & Beristain Bonilla, 2017). 

 

Actínidos 

(Ac – Lr) 

 

En el caso del hidrógeno (H), es un no metal, el más abundante. Presenta un electrón de 

valencia, forma el ion monopositivo (H+), el cual se encuentra hidratado en disolución, 

además forma el ion hidruro (H-) (Chang, 2010). Este elemento presenta un caso 

especial, es el único de la tabla periódica que no tiene una familia, se ubica en la 1 (IA), 

pero por sus propiedades es independiente a los metales alcalinos. 
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2.3.2. Periodos 

Dentro de la Tabla Periódica, los periodos corresponden a las filas (horizontales) de está, 

son 7 y se enumeran del 1 al 7 (Figura 2.12). Los elementos dentro de un periodo 

presentan diferentes propiedades tanto de izquierda a derecha y viceversa. 

 

Figura 2. 12. Identificación de los periodos en la Tabla Periódica. Tomada de (La Tabla 
periódica, 2019) 

Los periodos representan los 7 niveles de energía en los átomos; es decir, representan 

al número cuántico principal “n”. En la tabla 2.3 se presenta información de los periodos 

como los elementos pertenecientes a estos, el nivel y subniveles de los orbitales 

comprendidos. (Landa Barrera & Beristain Bonilla, 2017). 

Tabla 2. 3. Características y numeración de cada periodo en la Tabla Periódica. (Elaboración 
propia) 

Periodo 
Número cuántico 

principal (n) 

Número de 

elementos 

Inicia y termina 

con el elemento 

Niveles y subniveles 

(orbitales) 

1 1 2 H – He 1s 

2 2 8 Li – Ne 2s 2p 

3 3 8 Na – Ar 3s 3p 

4 4 18 K – Kr 4s 3d 4p 

5 5 18 Rb – Xe 5s 4d 5p 

6 6 32 Cs – Rn 6s 4f 5d 6p 

7 7 32 Fr - Og 7s 5f 6d 7p 
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2.3.3. Bloques 

La Tabla Periódica se puede también dividir en bloques de elementos (Figura 2.13), 

según el orbital que estén ocupando los electrones más externos (electrones de 

valencia), dentro de la configuración electrónica de un elemento. 

 

Figura 2. 13. Identificación de los bloques en la Tabla Periódica. (Elaboración propia) 

Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace referencia al orbital más 

externo: s, p, d y f. Podría haber más elementos que llenarían otros orbitales, pero no se 

han sintetizado o descubierto; en este caso se continúa con el orden alfabético para 

nombrarlos. En la tabla 2.4, se describen características que presentan los elementos de 

acuerdo al tipo de bloque. 
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Tabla 2. 4. Características y asignación de cada bloque en la Tabla Periódica. (Elaboración 

propia) 

Bloque 
Familias 

series  
Características 

s 
1, 2 y el 

Helio 

Sus electrones más externos están siempre en el subnivel s, 

correspondiéndole un nivel n igual al número del periodo al que 

pertenecen. Los electrones de valencia coinciden con el grupo 

al cual pertenecen los elementos (Martínez Márquez, 2018). 

p 13 - 18 

Los electrones de valencia se ubican en el subnivel p, por lo que 

el subnivel s siempre está lleno y el p se va llenando 

paulatinamente, hasta el máximo de 6 electrones. El número de 

electrones de valencia coincide por lo general con la familia a la 

que pertenece, aunque muchos de ellos presentan más de una 

valencia. (Martínez Márquez, 2018). La familia 18 de los gases 

nobles presenta los subniveles s y p completos. 

d 3 – 12 

Tienen el subnivel s lleno, mientras que el subnivel d es el 

externo, llenándose progresivamente durante la serie de 

transición (Martínez Márquez, 2018). El número de electrones 

de valencia coincide igualmente con la familia a la que pertenece 

el elemento, aunque al igual que los elementos del bloque p, 

algunos presentan más de una valencia.  

f 
Lantánidos 

y actínidos 

Sus electrones de valencia están siempre en el subnivel f, 

siendo el más externo.   

 

Por lo tanto, si conocemos la configuración electrónica de un elemento, podemos 

identificar su periodo, familia y bloque, sin necesidad de ver la Tabla Periódica. 

2.3.4. Tipos de elementos: Metales, No metales y Semimetales  

Los elementos dentro de la Tabla Periódica también se pueden clasificar en metales, no 

metales y semimetales (o metaloides), y cada uno describe diversas propiedades físicas 

y químicas como se muestra en la tabla 2.5, razón de su clasificación en metales, no 

metales y semimetales. 
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Tabla 2. 5. Propiedades y características de los tipos de elementos (metales, no metales y 

semimetales) de la Tabla Periódica. (Elaboración propia) 

 Metales 
Semimetales o 

metaloides 
No Metales 

Ubicación 
en la Tabla 
Periódica 

   

Propiedades 
químicas 

(Landa 
Barrera & 
Beristain 
Bonilla, 
2017), 
(García 
Becerril, 
2019) 

1. Ceden electrones, 
formando cationes. 

2. Forman óxidos 
básicos al contacto 
con oxígeno. 

3. Crean enlaces 
metálicos entre 
ellos 

4. Establecen enlace 
iónico con no 
metales. 

5. Constituyen 
aleaciones 

1. Forman con 
dificultad 
cationes. 

2. Presentan 
propiedades 
químicas que se 
encuentran entre 
las de un no metal 
y un metal 

1. Ganan electrones, 
formando aniones. 

2. Al reaccionar con 
oxigeno forman 
óxidos ácidos 
(anhídridos). 

3. Crean enlaces 
covalentes entre ellos 

4. Establecen enlaces 
iónicos con metales 

5. Presentan de 4 a 7 
electrones de 
valencia. 

Propiedades 
físicas 

(Dingrando, 
Gregg, 

Hainen, & 
Wistrom, 

2003) 

1. Alta conductividad 
eléctrica que 
disminuye al 
aumentar la 
temperatura 

2. Alta conductividad 
térmica 

3. Brillo metálico 
4. Sólidos (excepto el 

mercurio y francio, 
que son líquidos) 

5. Son maleables 
6. Son dúctiles 

1. Son sólidos 
2. En estado puro 

son duros y 
quebradizos 

3. Presentan 
propiedades 
físicas entre las 
de un no metal y 
un metal. 

4. Son 
semiconductores 
de la electricidad. 

5. Son malos 
conductores del 
calor. 

6. Son abundantes 
en la naturaleza 

1. Baja conductividad 
eléctrica que 
disminuye al 
aumentar la 
temperatura 

2. Buenos aislantes del 
calor 

3. Sin brillos metálico 
4. Son sólidos, líquidos 

(bromo) y gases 
5. Frágiles en estado 

sólido, forman 
alótropos. 

6. No dúctiles 

 

2.3.5. Naturaleza y estados de agregación de elementos 

De acuerdo con su origen, los elementos pueden clasificarse como naturales y sintéticos. 

Los primeros son todos aquellos elementos que podemos encontrar como componentes 

de la materia viva y de los minerales, comprenden desde el hidrógeno hasta el uranio 
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(Dingrando, Gregg, Hainen, & Wistrom, 2003). Los elementos sintéticos o artificiales, son 

elementos que han sido elaborados por el hombre, como el tecnecio y comenzando con 

el neptunio hasta el último conocido en la actualidad, el oganesón. La gran mayoría de 

los elementos artificiales, presentan una naturaleza radioactiva, lo que indica que sus 

núcleos atómicos son inestables. 

En relación al estado de agregación los elementos se pueden clasificar en sólidos, 

líquidos y gaseosos (Landa Barrera & Beristain Bonilla, 2017). La gran mayoría de los 

elementos en condiciones normales se encuentran como sólidos (ya sean metales, 

metaloides y no metales), sólo tres elementos en forma líquida, un no metal: bromo, y 

dos metales: mercurio y francio (Royal Society of Chemistry, 2021),y los elementos 

gaseosos, son 11 y son no metales, algunos de estos se encuentran en estado molecular 

como el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y otros como lo gases nobles en estado 

monoatómico. 

2.3.6. Carga nuclear efectiva y apantallamiento 

Dentro de un átomo de un elemento, sabemos que en el núcleo encontramos a los 

protones con carga positiva y estos ejercen una fuerza de atracción hacía los electrones 

de carga negativa. Por tanto, la fuerza de atracción que los protones ejercen, no es la 

misma sobre todos los electrones por igual.  

Esta diferencia de fuerza de atracción protón-electrón, es causada por los efectos 

pantalla que causan los electrones más cercanos al núcleo sobre los que se encuentran 

más alejados; por tanto, los electrones de niveles de energía más externos presentaran 

menor atracción con respecto a los electrones que existen en el primer nivel de energía. 

El apantallamiento consiste en la repulsión entre los electrones, que disminuye la 

atracción del núcleo y condiciona el estado del electrón en el átomo. 

La carga nuclear efectiva es la fuerza real que ejerce el núcleo sobre un electrón en 

particular; es decir, en un átomo con muchos electrones, los electrones externos son, 

simultáneamente, atraídos al núcleo debido a su carga positiva, y repelidos por los 

electrones cargados negativamente, esto permite establecer la carga nuclear efectiva. 
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La carga nuclear efectiva (Z*) se determina mediante la diferencia entre la carga nuclear 

neta (que depende del número atómico del elemento) y la constante del efecto pantalla,  

Z* = Z - a 

Donde  

Z =carga nuclear, es el número de protones y electrones del átomo, dado por su 

número atómico. 

a = apantallamiento, es el valor de la constante de apantallamiento, que depende 

del número de electrones que separan al núcleo del electrón en cuestión, y también 

depende de los orbitales atómicos en que se hallen los electrones que causan el efecto 

pantalla. 
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2.4. Propiedades Periódicas 

La Tabla Periódica moderna está basada en la configuración electrónica de los 

elementos, podemos encontrar siempre regularidades en la variación periódica al 

aumentar el número atómico. Como consecuencia, los elementos también presentan 

variaciones periódicas en sus propiedades físicas y en su comportamiento químico 

(Chang, 2010). 

Y son estas propiedades periódicas que se repiten o son parecidas en una familia o 

periodo en la Tabla Periódica. Estas propiedades son y se pueden clasificar en: 

A) Propiedades en relación al tamaño:  

Radio atómico 

B) Propiedades en relación a la energía 

Energía de ionización Afinidad electrónica Electronegatividad 

2.4.1. Radio atómico 

La densidad electrónica de un átomo se extiende más allá del núcleo, pero por lo general 

se piensa en el tamaño atómico como el volumen que contiene cerca del 90% de la 

densidad electrónica total alrededor del núcleo, cuando se tiene que ser más específico 

se tiene el tamaño de un átomo en términos de su radio atómico (Chang, 2010). 

Con la descripción anterior, se concuerda que hace pocos años el radio atómico se 

definía como la distancia entre el centro del núcleo y el último nivel de energía, hoy se 

sabe que el tamaño también depende de la proximidad de los átomos vecinos y de los 

enlaces que formen con ellos. 

Por tanto, el radio atómico se define (García Becerril, 2019):  

 Para metales, como la mitad de la distancia entre núcleos adyacentes en un cristal 

del elemento. 

 Para no metales, como la mitad de la longitud del enlace molecular que los 

mantiene unidos. 
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Las unidades de la longitud del radio atómico suelen expresarse en angstroms (1 Å = 

1 x10-10 m) o en picómetros.  

Tendencias del radio atómico en las familias y los periodos (Landa Barrera & 

Beristain Bonilla, 2017): 

➢ Al bajar por una familia de la Tabla Periódica, los radios atómicos aumentan. Esto 

se debe a que, aunque al bajar en el grupo, aumenta la carga nuclear (Z), y por 

tanto la atracción del núcleo sobre los electrones más externos; aumenta en mayor 

medida el apantallamiento (a), los electrones de valencia van a estar cada vez en 

un nivel de energía (número cuántico principal) mayor y existirán más capas 

internas; de esta forma el efecto neto será una disminución en la carga nuclear 

efectiva (Z* = Z- a), aumentando el tamaño de la nube electrónica. Esto implica 

que los electrones conforme aumentan su nivel de energía, están más alejados 

del núcleo y la fuerza de atracción neta será menor; por lo tanto, el tamaño del 

átomo aumenta. 

➢ En un periodo los radios atómicos, disminuyen conforme aumenta el número 

atómico (Z). Los radios atómicos de los elementos que están en un mismo período, 

tienen el mismo número cuántico principal, por lo que el apantallamiento (a) se 

mantiene constante al mantenerse constante el número de capas internas. Por 

tanto, si “Z” aumenta y “a” permanece constante se incrementará la carga nuclear 

efectiva sobre el electrón más externo; como resultado, aumenta la intensidad de 

atracción del núcleo hacía la nube electrónica, disminuyendo la distancia entre 

electrones y el núcleo, y con ello el tamaño del átomo. 

2.4.2. Energía de ionización 

La energía de ionización es la energía mínima (en kJ/mol) necesaria para desprender un 

electrón de un átomo neutro en estado gaseoso en su estado fundamental (Chang, 2010). 

energía +  elemento(g)  →  elemento+
(g) + e- 
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La magnitud de la energía de ionización es una medida de que tan fuertemente se 

encuentra unido el electrón al átomo, cuanto mayor la energía de ionización más difícil 

es desprender el electrón y al lograrlo, el átomo se convierte en un ion positivo (catión). 

Existen elementos que pueden desprendérseles más de un electrón, después de ser 

arrancado el primero y así sucesivamente, lo que implica que existirá más de una energía 

de ionización de forma subsecuente, estas energías de ionización subsecuentes 

presentarán un mayor valor de energía requerida. 

Tendencias de la energía de ionización en las familias y los periodos (Chang, 2010): 

➢ Al bajar por una familia determinada, la energía de ionización disminuye conforme 

aumenta el número atómico. Como ya se explicó en el apartado anterior, aumenta 

el radio atómico al bajar en un grupo, existe una mayor separación entre el electrón 

y el núcleo, significa que hay menor atracción (carga nuclear efectiva), resultando 

más fácil desprender un electrón al ir de un elemento a otro hacia abajo; por tanto, 

la energía de ionización disminuirá. 

➢ La primera energía de ionización de los elementos de un periodo aumenta a 

medida que se incrementa el número atómico. Al movernos de izquierda a derecha 

el radio atómico disminuye y se requiere entonces más energía para remover el 

electrón más externo del átomo y más aún de un subnivel que esta llenó o a medio 

llenar, con respecto a un subnivel que comienza a llenarse, por lo que en este 

sentido aumenta la energía de ionización. 

2.4.3. Afinidad electrónica 

La afinidad electrónica, es una propiedad de los átomos que influye en su comportamiento 

químico, por su capacidad para aceptar uno o más electrones. 

La afinidad electrónica se define, como la energía liberada para que un átomo en estado 

gaseoso neutro, acepte un electrón libre en su último nivel energético, convirtiéndolo en 

un ion negativo (anión) (García Becerril, 2019). 

elemento(g)  +  e- →  elemento-
(g) + energía  
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Los valores de la afinidad electrónica se miden en electrón-volt (eV), 1 eV = 1.6 x10-12 

ergios, aunque igual en kJ/mol. 

 

Tendencias de la afinidad electrónica en las familias y los periodos (Martínez 

Márquez, 2018): 

En principio los mismos factores que afectan a la energía de ionización, también afectaran 

a la afinidad electrónica.  

➢ La afinidad electrónica en una familia disminuye conforme aumenta el número 

atómico, esta variación es poca, casi imperceptible. Ya que los átomos que se 

encuentran más abajo en la columna aumentan su radio atómico, aumenta la 

distancia promedio de los electrones de valencia con respecto del núcleo, como 

consecuencia, se agregan electrones a distancias cada vez mayores del núcleo, 

así que la fuerza de atracción entre este y los electrones disminuye.  

➢ En un periodo la afinidad se incrementa al igual que la energía de ionización según 

aumenta el número atómico. La tendencia general, es que mientras nos movemos 

de izquierda a derecha, existe un aumento de la carga nuclear efectiva (ya que la 

carga nuclear aumenta, pero el apantallamiento permanece constante), la nube 

electrónica se contrae y más cerca del núcleo se hallará el nuevo electrón 

incorporado; por tanto, mayor energía liberada. 

Los gases nobles no tienen afinidad electrónica, pues todos los subniveles están llenos 

de electrones y romper esta alta estabilidad es imposible. 

2.4.4. Electronegatividad 

La electronegatividad mide el carácter químico de los elementos, está se define, cómo la 

capacidad que tiene un átomo para atraer con mayor fuerza hacía él a los electrones y 

retenerlos en un enlace. 

Esta propiedad es primordial porque permite predecir y explicar la naturaleza de los 

encales químicos.  
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Linus Carl Pauling, desarrolló el concepto y estableció una escala arbitraria para medir 

esta propiedad en la mayor parte de los elementos del sistema periódico. Las unidades 

son llamadas paulings (García Becerril, 2019).  

El elemento con mayor electronegatividad es el halógeno flúor, se le asigna un valor de 

4.0, el elemento con menor electronegatividad es el metal alcalino francio, con un valor 

de 0.7 y los gases nobles no se consideran, puesto que son elementos que no forman 

enlaces químicos.  

Tendencias de la electronegatividad en los periodos y los grupos (Kotz & Treichel, 

2003): 

➢ La electronegatividad generalmente disminuye al descender por una familia, esto 

se debe, a que al bajar aumenta el número de niveles de energía, la distancia del 

núcleo al último electrón aumenta, su carga nuclear efectiva disminuye y el efecto 

de apantallamiento aumenta, lo que causa una menor fuerza de atracción por parte 

del núcleo atómico, con ello la fuerza para retener el último electrón disminuye. 

➢ Aumenta la electronegatividad de izquierda a derecha a través de un período. Del 

lado derecho de la Tabla Periódica, se encuentran los no metales, los cuales son 

afines a los electrones y sus valores de electronegatividad son altos; caso contrario 

de los metales ubicados en la derecha, los cuales pierden fácilmente sus 

electrones, su valor de electronegatividad es bajo. Este comportamiento depende 

de lo mismo que la energía de ionización y la afinidad electrónica. 

La Tabla Periódica constituye mucho más que una simple clasificación de elementos 

químicos conocidos desde la antigüedad. Es una herramienta conceptual que predijo 

nuevos elementos, pronóstico relaciones no reconocidas, sirvió como dispositivo 

correctivo y cumplió un rol único como dispositivo de memoria y organización. Se ha 

convertido en una potente carta de síntesis de conocimiento, donde es posible leer si 

hacemos la indagación apropiada, la historia de la humanidad (Molina & Palomeque-

Forero, 2019). 
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Capítulo III. Marco Pedagógico 

La propuesta de trabajo que se maneja para la enseñanza-aprendizaje del tema de Tabla 

Periódica, se fundamenta en la teoría del constructivismo. 

Esta corriente explica el acto de enseñanza, como un proceso dinámico, participativo, en 

el que el escolar debe participar activamente y no ser un simple receptáculo del saber. Al 

estudiante se le entregan los instrumentos y herramientas elementales por parte del 

docente, para que él mismo construya los procedimientos mentales para solucionar las 

problemáticas planteadas, o sea, aprender. 

Sus primordiales teóricos y defensores fueron el bielorruso Lev S. Vigotsky (1896-1934), 

el suizo Jean Piaget (1896-1980) y los estadounidenses Jerome Bruner (1919-2016) y 

David Ausubel (1918-2008). 

3.1 Modelos pedagógicos 

3.1.1. Constructivismo 

Durante las dos últimas décadas, el abordaje conceptual y metodológico denominado 

“constructivismo cognitivo” ha impactado contundentemente en los espacios educativos 

latinoamericanos. Pero qué es el constructivismo, pues bien, es una teoría que defiende 

en una persona los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, los 

cuales, no son el resultado del ambiente, ni de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de 

estos factores.  En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no 

es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, está construcción se 

realiza con los esquemas que ya posee, llamados conocimientos previos; o sea con los 

que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea a través de sus diversas 

experiencias.  

La postura constructivista en la educación se alimenta de las aportaciones de diversas 

corrientes psicológicas: la teoría de Ausubel y el aprendizaje significativo, el enfoque 

psicogenético de Piaget, la psicología sociocultural de Vygotsky, entre otras (Salazar 

Reyes, 2019). 
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3.1.2. Modelo de Ausubel 

Ausubel nos habla de la teoría del aprendizaje significativo. Es una teórica psicológica 

que se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender; 

pone énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden, en la 

naturaleza y condiciones para que se produzca ese aprendizaje, en los resultados y la 

evaluación subsecuente de todo el proceso (Ausubel, 1976). 

Dicha teoría aborda todos los elementos que garantizan la adquisición, asimilación y 

retención del contenido que la escuela ofrece a sus estudiantes, para así adquirir un 

significado para él.  

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales (Salazar Reyes, 2019): 

• Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del alumno; o sea, 

predisposición para aprender. 

• Presentación de un material potencialmente significativo, que tenga un significado 

lógico e ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto, para así 

interaccionar con el material nuevo.   

Todo esto se debe considerar para cumplir el aprendizaje significativo, las estructuras 

cognitivas del estudiante, el uso adecuado de material y considerar la motivación para 

que el alumno desarrolle el interés por aprender. 

3.1.3. Modelo de Piaget 

Piaget nos presenta su teoría genética o evolutiva, menciona que el desarrollo cognitivo 

es un proceso a lo largo del crecimiento de un individuo, el cual es paulatino y gradual, 

conforme el individuo madura física y psicológicamente se fortalecen estructuras 

cognitivas más completas; es decir, una mayor abstracción de la mente; que se ven 

reflejadas en un mejor aprendizaje y relación con su entorno. 

Para poder desarrollar un aprendizaje es necesaria la interacción de dos procesos, 

complementarios y simultáneos, denominados asimilación y acomodación.  
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El primero hace referencia a un punto de vista biológico, donde el individuo integra del 

exterior elementos a su estructura cognitiva, que le permiten dar significado, comprender 

los objetos y las porciones de la realidad a la cual se enfrenta. Apoyándose de las 

estructuras previas de conocimiento para darle sentido y con la asimilación implica 

integrar el conocimiento previo a nuevas porciones de la realidad (Salazar Reyes, 2019). 

El proceso complementario es la acomodación, entendida como la modificación que en 

mayor o menor grado se produce en las estructuras de conocimiento al utilizarlas para 

darles coherencia a los nuevos objetos y ámbitos de la realidad (Salazar Reyes, 2019). 

La adaptación cognitiva consiste en un equilibrio entre asimilación y acomodación, son 

un ente dependiente el uno del otro.   

3.1.4. Modelo de Vigotsky 

Vigotsky estableció la teoría sociocultural, en la cual nos indica que los procesos del 

desarrollo no son independientes de los procesos educacionales, ambos están siempre 

vinculados desde el primer día de vida de un niño, el cual es participe de un contexto 

sociocultural, donde interactúa con sus padres, compañeros de escuela, amigos, 

familiares. etc., que le transmiten su cultura, proporcionando las herramientas necesarias 

para modificar su entorno social y físico, no se debe olvidar que el lenguaje es de gran 

relevancia ya que mediatiza las interacciones sociales y transforma incluso las funciones 

psicológicas del sujeto, por lo tanto, la educación es un hecho sustancial al desarrollo 

humano, ya que genera aprendizaje y éste, a su vez fomenta el desarrollo de la persona. 

Es así que la enseñanza debe de coordinarse con el desarrollo de cada persona para 

promover niveles superiores de desarrollo y autorregulación. Surge el concepto de “zona 

de desarrollo próximo” que es la distancia que existe entre el nivel real de desarrollo del 

niño, expresada en forma autónoma y el nivel de desarrollo potencial manifestado gracias 

al apoyo de otra persona; es crucial y entremezcla el desarrollo cognoscitivo y la cultura 

produciendo conocimientos. 

3.2 Secuencia didáctica 

Una secuencia didáctica se define como secuencia de enseñanza potencialmente 

facilitadora del aprendizaje significativo, de temas específicos de conocimiento 
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conceptual o procedimental, que pueden estimular la investigación aplicada en la 

enseñanza diaria de las clases (Moreira, 2011). Según este autor, solo se puede hablar 

de enseñanza cuando hay aprendizaje, y para que el aprendizaje pueda ser considerado 

como tal, debe ser significativo.  

La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de 

aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente 

de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, 

vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la 

información a la que va acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea 

significativa, tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje. La secuencia 

demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino 

acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante 

que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento (Díaz-Barriga, 

2013). 

A partir de la estrategia didáctica, el docente orienta el recorrido pedagógico que deben 

seguir los estudiantes para construir su aprendizaje. Son de gran alcance, se utilizan en 

periodos largos (plan de estudio o asignatura) y tienen dos características principales 

(Subdirección de Currículum y Evaluación, 2017): 

• Los profesores son facilitadores y los estudiantes protagonistas de su propio 

aprendizaje. 

• En las primeras aplicaciones existe la posibilidad de no obtener el 100% de los 

resultados esperados, lo cual es común que suceda, dado que es necesario un 

tiempo de apropiación de la estrategia, tanto del docente como de los estudiantes. 

Esto se logrará mientras más veces se implemente la estrategia. La idea es que 

estas experiencias permitan a docentes y estudiantes solucionar dificultades 

futuras, a través de ir ajustando la implementación para el logro de los aprendizajes 

esperados. 
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3.3. Técnicas 

Son procedimientos de menor alcance que las estrategias didácticas, dado que se utilizan 

en períodos cortos (parte de una asignatura, unidad de aprendizaje, etc.); cuyo foco es 

orientar específicamente una parte del aprendizaje, desde una lógica con base 

psicológica, aportando así al desarrollo de competencias (Subdirección de Currículum y 

Evaluación, 2017). 

3.3.1. Aprendizaje Lúdico 

La lúdica se identifica con el ludo, que significa acción que produce diversión, placer y 

alegría y toda acción que se identifique con la recreación; la actividad lúdica está presente 

en todos los espacios de la vida de los seres humanos, permitiendo aprender e interactuar 

con el mundo y las cosas (Gomez Rodríguez, Patricia Molano, & Rodriguez Calderon, 

2015).  

El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del 

ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una 

serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, 

que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora 

de emociones. Por esta razón, la lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la 

conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de 

saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el 

gozo, la creatividad y el conocimiento.  

Es así, que la lúdica debería ser tenida en cuenta principalmente en los espacios 

escolares, pues es rica en ambientes facilitadores de experiencias que, mediante juegos, 

serán mucho más amplios y variados los argumentos de sus actividades. La lúdica, es 

una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes y la conformación de la personalidad; mejor dicho, encierra una 

gama de actividades donde se cruzan el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento.  

La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del 

humor en las personas. Por lo anterior, la lúdica va de la mano con el aprendizaje. 
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La lúdica bien aplicada y comprendida tendrá un significado concreto y positivo para el 

mejoramiento del aprendizaje en cuanto a la cualificación, formación crítica, valores, 

relación y conexión con los demás logrando la permanencia de los educandos (Nunez, 

2012). 

3.3.2. Analogías 

Las analogías se encuentran entre las herramientas más utilizadas en la enseñanza. Con 

frecuencia, tanto los docentes como los autores de libros de texto utilizan analogías para 

explicar contenidos científicos en ocasiones muy abstractos y facilitar el proceso de 

aprendizaje de nuevos conceptos de una manera comprensible para los alumnos. Una 

analogía guía a los alumnos en la construcción de un modelo mental inicial del concepto 

a aprender basado en algo familiar; ese modelo servirá para efectuar la transposición del 

nuevo conocimiento.  

Las analogías son representaciones utilizadas por cualquier persona con el objetivo de 

comprender una información nueva y, por lo general, se constituyen en una manera de 

establecer o hacer corresponder los elementos de una nueva idea con los elementos de 

otra que se encuentra almacenada en la memoria (Lawson, 1993). En términos 

generales, una analogía puede definirse como la comparación entre dos dominios, uno 

más familiar (denominado “fuente” o “análogo”) y otro menos conocido (denominado 

“concepto”, “blanco” o “target”), que comparten información de tipo relacional. Así que 

“una analogía es una comparación de una cosa familiar con otra no familiar con el objetivo 

de interpretar o aclarar una característica compartida” (Ruhl, 2003). El establecimiento 

de conexiones entre la analogía y el concepto, constituyen el mapeo o transferencia.  

Las analogías actúan como un puente que acorta la distancia entre aquello que el docente 

quiere que el alumno aprenda y lo que el alumno realmente comprende. Se puede 

entender entonces a las analogías como procesos; el proceso de identificar similitudes 

entre diferentes conceptos (Felipe, Gallarreta, & Merino, 2006). 

3.3.3. Clase magistral 

La clase magistral es una expresión de la práctica docente caracterizada por el 

verbalismo o uso exhaustivo del discurso. Es sinónimo de lección catedrática. Se señala 
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que los profesores operan como conferencistas y los estudiantes como sujetos pasivos. 

Es un procedimiento expositivo que se centra en la transmisión de conocimiento (Elgueta 

Rosas & Palma González, 2014). 

La clase magistral se caracteriza por ser unidireccional, esto es, el docente que "sabe" 

transmite sus conocimientos a su curso sin participación de sus alumnos "que no saben", 

más que para hacer preguntas. El conocimiento es transmitido a partir del profesor, a sus 

estudiantes, quienes se limitan, por regla general, a escribir o tomar apuntes del discurso 

del catedrático (Elgueta Rosas & Palma González, 2014). 

3.3.4. Cuadro comparativo 

De acuerdo con (Área de innovación curricular, 2016), el cuadro comparativo es una 

estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más conceptos, 

teorías, modelos, objetos, hechos, etc. Una cuestión importante es que, luego de hacer 

el cuadro comparativo, es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó. 

Son muy útiles, ya que permiten desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye 

la base para la emisión de juicios de valor; facilita el procesamiento de datos, lo cual 

antecede a la habilidad de clasificar y categorizar información; por último, ayuda a 

organizar el pensamiento. 

Para poder realizar un cuadro comparativo: 

a) Se deben identificar los elementos que se desean comparar.  

b) Se marcan los parámetros a comparar. 

c) Se identifican y describen las características de cada concepto, teoría, objeto, etc. 

d) Se enuncian afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y diferencias más 

relevantes de los elementos comparados. 

3.3.5. Trabajo Colaborativo 

El trabajo colaborativo es una técnica que permite a los alumnos trabajar y cooperar en 

equipo; es decir, para resolver la actividad solicitada por el docente, se desarrolla a partir 

de ideas y conocimientos compartidos; de la acción o esfuerzo conjunto de todos los 

integrantes del equipo y con ello se obtenga el producto requerido. 
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El objetivo principal es que el rol de cada participante del grupo sea significativo para la 

solución del problema que se les plantea. 

3.4. Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) 

En la actualidad, no basta hacer uso y enseñar con las TIC, sino que deben venir 

acompañadas del conocimiento metodológico necesario para aprender a generar con 

ellas un aprendizaje significativo. Obligatoriamente, esta conjunción de tecnologías más 

metodología es lo que se ha dado en denominar TAC: Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento.  

Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacia 

unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el objetivo 

de aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los 

usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de 

herramientas informáticas. Se trata en definitiva de conocer y de explorar los posibles 

usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. Es decir, las TAC 

van más allá de aprender meramente a usar las TIC y apuestan por explorar estas 

herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento 

(Lozano, 2011). 

Por consiguiente, hablar de las TAC no sólo que implica que el estudiante domine el uso 

de las tecnologías, si no que ellos tengan los conocimientos y habilidades para saber 

seleccionar y usar las herramientas para la adquisición de información en función del 

tema a abordar en la TAC. Es decir, exista un aprendizaje de un tema, mediante las TIC, 

claramente guiada por el docente para cubrir un tema a enseñar y que los estudiantes 

sean capaces de aprender con autonomía. 

En todo momento se debe beneficiar el aprendizaje por sobre el uso de herramientas 

tecnológicas que sólo pueden aportar beneficios temporarios o tienen usos limitados. 

Algunas herramientas que un docente puede emplear, para que a partir de ellas pueda 

diseñar una TAC son:  



77 
 

• Procesadores de textos, hojas de cálculo, diapositivas (Paquetería de Office, G-

suites, etc.) 

• Programas de edición de imágenes (Paint, MemeGenerator, etc.) 

• Plataformas de fotos e imágenes libre de autor (Unsplash, Noun Project, etc.) 

• Programas de elaboración de infografías (Canva, Genially, Infogram, Piktochart, 

etc) 

• Herramientas para editar colaborativamente (Canva, G-Suites, Office 365, etc.) 

• Compartir archivos y almacenarlos en la nube (Google Drive, OneDrive, Dropbox, 

etc.) 

• Subir y descargar archivos de todo tipo en internet (Videos, fotos, documentos) 

• Manejo de extensiones en los navegadores 

• Uso de un sitio web, blog o similar 

• Uso de redes sociales o fanpages (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.) 

• Softwares para el desarrollo de actividades (Kahoot, Quizizz, Miro, Padlet, etc.)  

3.4.1. Excel 

Excel es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos complejos, crear datos y 

analizar datos. Este software está orientado básicamente al campo contable, estadístico, 

financiero, pero no podemos dejar a un lado el educativo (Gamboa, 2007). 

Esta aplicación es considerada, según diversos estudios, como una herramienta de 

aprendizaje poderosa, desarrollando en los estudiantes a través de su uso, múltiples 

habilidades; como, por ejemplo, destrezas para organizar datos, realizar diferentes tipos 

de gráficas, utilizar elementos visuales concretos con el fin de explorar conceptos 

matemáticos abstractos, descubrir patrones, comprender conceptos matemáticos 

básicos y solucionar problemas. Pero realmente, no se trata de una herramienta 

explotada desde el punto de vista didáctico, a pesar de los numerosos beneficios que 

presenta. 

Para poder trabajar eficazmente con Excel en las aulas, es necesario que los docentes 

tengan conocimiento amplio de cómo utilizarlo correctamente y desarrollen actividades 

motivadoras que les sirvan de introducción, para que poco a poco, ir aumentando los 
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conocimientos sobre dicha herramienta y poder aprovechar todas las posibilidades que 

nos ofrece. Será así como los docentes podrán contribuir al mejoramiento de la educación 

de estudiantes de todas las edades a través del uso de la hoja de cálculo (Torres, 2018). 

Las hojas de cálculo son útiles, especialmente si tienen que organizar y analizar los datos. 

Ellos deben ser capaces de dominar los principios básicos para el aprendizaje de las 

técnicas y características. 

3.4.2. Google Drive 

La tecnología de almacenamiento en la nube es un recurso TIC muy útil y cada vez más 

imprescindible para el profesor y el alumno a nivel académico. Con esta tecnología los 

profesores y alumnos pueden almacenar y compartir documentos, fotos y videos en la 

nube para tenerlos accesibles desde cualquier ordenador o dispositivo móvil. 

Google Drive se presenta como el nuevo servicio de almacenamiento online gratuito de 

Google, el cual tiene las siguientes ventajas para los profesores y los alumnos (Viñas, 

2012):  

• Empezar a editar un documento en el ordenador del aula y terminarlo en el equipo 

de casa sin necesidad de enviarse a uno mismo el archivo por correo electrónico 

o descargarlo en un USB. 

• No necesitar renombrar archivos y borrar versiones antiguas tras hacer varias 

modificaciones a un documento. 

• Compartir un video o una carpeta de documentos con los alumnos enviando 

simplemente un email con un enlace a un fichero guardado en Google Drive e 

invitarles a verlo y descargarlo. 

• Pedir a los alumnos que abran un documento y realicen un ejercicio. Tras su 

finalización los alumnos guardan el documento en Google Drive para que el 

profesor pueda corregirlos. 

• Colaborar con los alumnos en un documento en tiempo real, enviando y recibiendo 

comentarios del grupo. 
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• Disponer de una copia de seguridad de todos los ficheros en la nube, evitando su 

pérdida en el caso de que el disco duro del ordenador se corrompa, se infecte con 

un virus o se caiga el servidor de ficheros del centro. 

• Recuperar archivos que hayamos borrado accidentalmente e incluso volver a una 

versión antigua del documento de un mes atrás. 

• Realizar búsquedas de objetos y texto que aparecen en imágenes guardadas y 

documentos escaneados para encontrar fácilmente archivos. Gracias al 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR) podemos encontrar rápidamente un 

archivo por su contenido y no únicamente por su nombre. 

3.4.3. PowerPoint 

Si hay algo que caracteriza a la sociedad actual es la incorporación, acelerada y por 

momentos desmedida, de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

originando cambios radicales en la manera de establecer relaciones, difundir, generar y 

acceder a nuevos conocimientos.  

El docente como guía y orientador de situaciones de aprendizaje utiliza una gran variedad 

de herramientas tecnológicas que la escuela pone a su alcance, con las ventajas y 

desventajas que cada una de ellas conlleva. Se ha observado en muchas ocasiones 

alumnos aburridos, casi dormidos, mientras el profesor lee una serie de diapositivas 

cargadas de información. 

PowerPoint es un programa desarrollado por la empresa Microsoft para hacer 

presentaciones con texto esquematizado, animaciones e imágenes prediseñadas o 

importadas desde la computadora. 

El software de Microsoft PowerPoint favorece la presentación de diapositivas que, 

acompañadas con la creatividad del docente, ofrece un sin número de opciones que 

vinculadas con las aplicaciones de Microsoft brindan llamativas exposiciones. 

Cuando el uso de esta TIC es adecuado, favorece a que los alumnos comprendan mejor 

las ideas que se quieren transmitir, y hace que el aprendizaje se vuelva más dinámico y 

menos aburrido. Para ello, es recomendable la utilización de imágenes fijas y en 

movimiento, acompañados con sonidos, música, voz y textos de diverso tipo. Resulta 
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fundamental que la presentación desarrolle los conceptos con un orden lógico, valiéndose 

de palabras claves y no solo de la muestra de infinitas oraciones que llenan la diapositiva 

(Cazar, 2017). 

3.4.4. Infografías 

Las TIC ya son parte de la vida cotidiana y sobre todo de los estudiantes, por lo que es 

responsabilidad del profesor adaptarse a este nuevo estilo de comunicación, a fin de 

captar la atención del alumno para motivarlo e incitarlo al aprendizaje. 

Los profesores en general, se encuentran a diario con la dificultad para captar la atención 

del alumnado, así como motivar e incitar al aprendizaje. Si algo aporta las nuevas 

tecnologías al trabajo del profesor en las aulas, es la posibilidad de presentar y transmitir 

con mayor facilidad el elemento didáctico. 

Habitualmente cuando se nos presenta una información, ya sea periodística o de tipo 

didáctico, primero leemos los titulares, posteriormente observamos las imágenes y 

después prestamos atención al texto. A esto hace referencia Richard Curtis, director de 

fotografía y diseño del diario USA Today, "La gente lee primero los gráficos y algunas 

veces es la única cosa que lee" (Curtis, 1993).  

“Una infografía es una combinación de elementos visuales que aporta un despliegue 

gráfico de la información. Se utiliza fundamentalmente para brindar una información 

compleja mediante una presentación gráfica que puede sintetizar o esclarecer o hacer 

más atractiva su lectura” (Clarin, 1997). 

Por tanto, las infografías son usadas habitualmente en el ámbito periodístico; sin 

embargo, con las infografías podemos narrar historias, explicar acontecimientos, describir 

situaciones, exponer procesos, etc., por lo que su uso se extendió a otros ámbitos, entre 

ellos, el educativo, permitiendo hacer una exposición llamativa y novedosa, capaz de 

captar la atención del alumnado, y que asimilen más eficazmente unos contenidos con 

un “golpe de vista”.  

Las infografías son más sintéticas que los vídeos, más narrativas que un esquema, más 

atractivas que las tablas de datos, más exploratorias que las presentaciones tradicionales 
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y, a diferencia de los textos escritos, permiten visualizar la información que presentan 

(Larranz, 2010). 

Hasta hace poco, la elaboración de infografías estaba únicamente al alcance de expertos 

diseñadores gráficos capaces de manejar potentes pero complejas herramientas de 

diseño. Actualmente, con la aparición de diferentes alternativas de software gratuitas on-

line, cualquier usuario puede crear una infografía de forma rápida, sencilla y de aspecto 

profesional. Esto ha permitido en poco tiempo exportar las ventajas de las infografías a 

otros ámbitos de aplicación. 

En el ámbito educativo, su uso tiene dos grandes aportes, por un lado, su empleo en el 

aula como forma de presentar la información y atraer la atención del alumnado; y por otro, 

acercar al alumno a su elaboración y de esta forma desarrollar en él las habilidades para 

buscar, obtener y procesar la información, dicho de otro modo, desarrollar la competencia 

digital y tratamiento de la información. 

Además, los grafismos infográficos digitales (infografías), son formas comunicativas 

visuales que presentan productos informativos, formativos o demostrativos, propios del 

periodismo y/o la documentación, que se divulgan en los medios audiovisuales en la web. 

Habitualmente presentan contenidos importantes y de interés para los intérpretes.  

Ejemplos de su uso: las infografías una herramienta básica para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Química (Cid, Loera, Lozano, & Alatriste, 2016), la 

elaboración de infográficos de minería: en busca de una Enseñanza de Química 

contextualizada (Zavaglia Marques & Drehmer Marques, 2020). 

3.4.5. Memes 

Los memes son imágenes acompañadas de un texto corto que componen una frase 

original (Acuña, 2017), al analizar su concepción y finalidad, vemos que es una 

herramienta que puede servir para: la memorización, incentivar la creatividad, reforzar el 

uso de la síntesis y estimular la inventiva para construir y transmitir conocimiento. 

Ejemplos en el aula: experiencias en el uso de los memes como estrategia didáctica en 

el aula (Arango, 2014), el uso de los memes como recurso pedagógico en la enseñanza 

de la química: una visión (Santos, Santoro, Alves, & Braga, 2020). 
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3.4.6. Kahoot 

La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al 

ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para 

absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar 

acciones concretas, entre otros muchos objetivos. 

Kahoot es una plataforma de aprendizaje basada en cuestionarios de trivia que facilita la 

creación, el intercambio y la reproducción de aprendizajes (Kahoot, 2020). Dentro del 

aula de clase permite en formato de concurso, que los alumnos usen sus dispositivos 

electrónicos para elegir la respuesta correcta y visualizar las preguntas proyectadas en 

una pantalla. 

3.4.7. FanPage Facebook 

Una fanpage de Facebook es una página creada especialmente para ser un canal de 

comunicación con fans (alumnos) dentro de esta (Siqueira, A., 2020) y permite la 

divulgación de información. 

3.5. Taxonomía Bloom 

La taxonomía de Bloom creada por Benjamín Bloom, en 1956 en la Universidad de 

Chicago, es conocida y empleada en el mundo educativo para desarrollar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, así como para corroborar el nivel cognitivo de los 

estudiantes (Parra Giménez, 2017). 

Con la finalidad de establecer una estructura del proceso de aprendizaje, Benjamín 

Bloom, tras la Convención de la Asociación Norteamérica de Biología de 1948, formuló 

una Taxonomía de Dominios del Aprendizaje. Posteriormente, en los años 90, antiguos 

alumnos de Bloom, Loris Anderson y David R. Krathwohl, publicaron una revisión de la 

misma, La Taxonomía de Bloom Revisada. Uno de los cambios más significativos fue el 

cambio de “sustantivos” por “verbos” para concretar las acciones de cada nivel o 

categoría, así como el cambio de orden de algún nivel (Anderson & Krathwohl, 2001). 

Y esta taxonomía se ha adaptado a la Era Digital, como se muestra en la tabla 3.1. 

 



83 
 

 

Tabla 3. 1. Taxonomía de Bloom adaptada a la Era digital. Tomada de (Parra Giménez, 2017) 

CATEGORÍAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO HABILIDADES DIGIALES DE PENSAMIENTO 

RECORDAR 
Reconocer, recordar, listar, describir, 

recuperar, denominar, localizar. 

Utiliza viñetas (bullet pointing), resaltar, marcar, 

participar en redes sociales, marcar sitios favoritos, 

buscar, hacer búsquedas en Google, entre otros. 

COMPRENDER 
Interpertar, ejemplificar, clasificar, 

resumir, inferir. 

Hacer búsquedas avanzadas, twittear, categorizar, 

etiquetar, comentar, anotar, suscribir. 

APLICAR 
Ejecutar, implementar, desempeñar, 

usar. 

Ejecutar, cargar, operar, ”hackear”, subir archivos a un 

servidor, compartir, editar. 

ANALIZAR 

Diferenciar, organizar, atribuir, 

comparar, reconstruir, delinear, 

estructurar, integrar. 

Enlazar, validar, recopilar, información de medio (media 

clipping), mapa mentales, recombinar. 

EVALUAR 

Comprobar, revisar, formular 

hipótesis, experimentar, juzgar, 

probar, detectar, monitorear. 

Comentar en un blog, revisar, publicar, modera, 

colaborar en redes sociales (networking), reelaborar, 

probar. 

CREAR 
Generar, planear, producir, diseñar, 

construir, idear, trazar, elaborar. 

Programar, filmar, animar, blogear, video blogear (video 

blogging), mezclar, remezclar, participar en un wiki, 

publicar “videocasting”, “podcasting”, diriguir, trasmitir. 

 

En la taxonomía de Bloom se estructuran los distintos procesos de aprendizaje y se 

ordenan desde las habilidades de orden inferior a las habilidades de orden superior. En 

la enseñanza tradicional, los dos primeros niveles se realizan en la clase mediante la 

enseñanza directa por parte del docente y es en casa donde los alumnos transfieren la 

información en conocimiento, realizando las tareas más complejas (habilidades de orden 

superior) sin el apoyo del docente fuera del aula. En la metodología de aula invertida, se 

produce un efecto inverso, el alumno trabaja fuera las dos primeras fases del proceso de 

aprendizaje, que son las más sencillas y el tiempo en clase, con la ayuda del docente y 
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de los compañeros, se emplea en incrementar y posibilitar las fases más complejas (Ruiz, 

Sánchez, & Sánchez, 2014) 

3.6. Generación Z 

La enseñanza actualmente enfrenta cambios significativos por la brecha generacional 

tanto de sus alumnos como de los docentes. En la actualidad están coexistiendo 

diferentes generaciones, desde los Baby Boomers, hasta la generación Z. 

Una generación se define como un conjunto de eventos históricos y fenómenos 

relacionados que crean una diferencia generacional distinta (Parry & Urwin, 2011). Cada 

generación surge de acuerdo con la fecha de nacimiento, y tienen un comportamiento 

social especifico. (Tabla 3.2), según el autor el rango histórico puede cambiar. 

Tabla 3. 2.  Nombres de las generaciones acorde a diferentes autores (Tomado de (Vargas-

Rodríguez, Obaya-Valdivia, Vargas-Rodríguez, Villalobos-García, & Lima-Vargas, 2021) 

Generación 

Referencias 
Silent 

Baby 
Boomers 

X Millennial Z Alfa 

1925-1945 1943-1960 
1961-
1981 

1982-2000   
Howe & Strauss, 

1991 

 1946-1964 
1965-
1975 

1976-2000 
Digital 

  
Zemke, Raines 

&Filipczak, 
2000 

1922-1943 
Veteranos 

1943-1960 
1960-
1980 

1980-1999 
Nexters 

  
Lancaster & 

Stillman, 2002 

1900-1945 
Tradicionalista 

1946-1964 
1965-
1980 

1981-2000 
Echo 

Boomer 
Y Baby 
Busters 

  
Lancaster & 

Stillman, 2002 

1925-1942 1946-1960 
1965-
1977 

1978-2000   
Martín &Tulgan, 

2001 

˂1946 
Madura 

1947-1964 
1965-
1975 

1981-1995 
Gen-Y 

NetGen 

1996-
2007 

 Oblinger, 2003 

     
2010-
2024 

McCrindle & 
Wolfinger, 2009 

 

La generación Z o Centennials es aquella que ha nacido con la tecnología, también se 

conocen como nativos digitales. Ellos han crecido con herramientas tecnológicas, 

conectados a internet, tienen entre siete y 22 años aproximadamente y son hijos de la 

generación Millennial. 
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Esta es la generación más joven que empieza a entrar a la edad adulta, y se caracteriza 

por aceptar la diversidad y respetarla como algo intrínseco a las sociedades. Están 

acostumbrados a la información breve e inmediata y es posible que, con tanta 

información, pierdan algo de su sentido crítico o de los criterios para dar credibilidad a la 

información (Redacción, 2021). 

Este medio indica que se les caracteriza por cuatro ‘íes’: internet, irreverencia, inmediatez 

e incertidumbre. 

La aplicación de la secuencia didáctica, fue a este grupo generacional, donde el 

desarrollo del uso de las TIC es mayor, y además son la generación de alumnos que 

entraron en el ciclo escolar 2019-2020. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Justificación 

La enseñanza y el aprendizaje son dos aspectos fundamentales del mandato de la 

UNESCO. La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en las aulas de los centros educativos, es una medida necesaria y urgente de mejora 

significativa en el proceso de aprendizaje y enseñanza (Arista Hernández, 2013). 

Los escenarios educativos deben estar encaminados a enseñar a los estudiantes a 

pensar y es precisamente habilidades como la interpretación, el análisis y la explicación, 

la meta para potenciar en las aulas de clase. Las TIC nos han llevado de la sociedad de 

la información a la sociedad del conocimiento, favorecido el acercamiento a esté, hasta 

llegar a gestionarlo y esto ha provocado que hablemos de Tecnologías del Aprendizaje y 

del Conocimiento (TAC) (Moya López, 2013). 

Es en el entorno educativo donde aparece el concepto TAC y por ello los docentes 

debemos reconocer las distintas disciplinas que convergen en la educación, para 

identificar cómo la información es representada y transformada en la mente/cerebro de 

nuestros estudiantes. 

Se trata de orientar las TIC hacía usos más formativos, tanto para el estudiante como 

para el profesor, con el objetivo de aprender de una forma más sencilla, desarrollando 

las TAC. Se trata de incidir especialmente en los métodos, en los usos de la tecnología y 

no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. Se 

trata en definitiva de conocer y explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen 

para el aprendizaje y la docencia (Granados, y otros, 2014). 

Cuando se aborda el tema de la Tabla Periódica en clases tradicionales, generalmente 

se les pide a los alumnos que se aprendan de memoria los grupos, periodos, símbolos 

de los elementos, y no se considera el problema actual, el olvido de lo que supuestamente 

el estudiante “aprendió” en un tema o ciclo anterior (Ramos Mejía, 2020) 

Para favorecer el proceso cognoscitivo del estudiante, contrarrestando su aplicación 

distractora, el desinterés en la materia de química, confusión y nulo manejo de conceptos 
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básicos, que en ocasiones incluso no saben relacionarlos con su realidad (Salazar, 

Obaya, Giammatteo, & Vargas, 2019) y atrayendo su atención; el docente debe ser 

competente al seleccionar contenidos digitales, metodologías y nuevas herramientas 

didácticas como el uso de infografías, memes, cuestionarios en línea como Kahoot, 

página de Facebook, paquetería de Office y Google Drive, aplicados como técnicas de 

aprendizajes. 

Por todo lo anterior, el siguiente trabajo presenta interés en el uso de estas herramientas 

para su aplicación en el estudio de la química, específicamente la Tabla Periódica y 

siendo una propuesta con uso de TAC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

aulas de clase. 

4.2. Hipótesis 

El desarrollo de una secuencia didáctica empleando herramientas digitales tales como 

PowerPoint, Excel, Google Drive, Facebook, Tablas comparativas, Kahoot, infografías y 

Memes, aplicada en alumnos de la generación Z o nativos digitales, mejorará el análisis 

y clasificación de los elementos, así como la comprensión de las propiedades y estructura 

de la Tabla Periódica, en el nivel medio superior.  
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4.3. Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

Elaborar una secuencia didáctica por medio de la creación y desarrollo de material 

didáctico digital y aplicando la secuencia utilizando las TAC como herramienta didáctica, 

para favorecer los aprendizajes de la estructura y propiedades de la Tabla Periódica en 

el nivel medio superior. 

4.3.2 Objetivos particulares 

• Delimitar los aprendizajes a abarcar en la secuencia didáctica dentro del tema de 

Tabla Periódica. 

• Seleccionar las actividades mediadas por TIC que contribuyen al desarrollo de 

cada subtema. 

• Identificar y seleccionar el software a emplear como herramienta para la 

elaboración del material didáctico. 

• Diseñar una secuencia didáctica que aborde el tema de Tabla Periódica, como 

mecanismo de fortalecimiento del aprendizaje, en estudiantes de Química I, a nivel 

bachillerato. 

• Crear y elaborar los materiales didácticos (tablas de PowerPoint, Excel, 

cuestionarios, Kahoot, fanpages, memes) para cada uno de los subtemas de Tabla 

Periódica, considerando la participación activa de los estudiantes. 

• Divulgación de la información realizada por los estudiantes para fines de 

percepción y aceptación por parte de la comunidad, mediante el uso de redes 

sociales. 

• Evaluar el nivel de adquisición y desarrollo de aprendizajes logradas por los 

estudiantes antes y después de implementar la estrategia, en el tema de la Tabla 

Periódica, mediante la ganancia conceptual de Hake. 
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4.4. Población y muestra 

La secuencia didáctica se aplicó entre octubre-noviembre del 2019, en la escuela 

preparatoria Ignacio Manuel Altamirano de carácter privado, con REVOE ACDO 00/0085 

9 NOV 2000, en un total de 10 sesiones teóricas de una hora, correspondientes al Bloque 

4. Tabla Periódica del programa de la DGB. 

El grupo sometido a estudio fue de 1er semestre, grupo 102, turno matutino, en aula de 

cómputo, conformado por 37 alumnos, distribuido en 12 alumnos masculinos y 25 

femeninos, con un promedio de edad de 15 años. 

4.5. Secuencia didáctica 

Al grupo se le impartió una secuencia didáctica basada en el uso de TIC con enfoque en 

TAC, se distribuyó en dos apartados centrales: Identificación de la estructura de la Tabla 

Periódica y las tendencias de las propiedades periódicas, en cinco horas cada una de 

ellas.  

Dentro de cada una de las 10 sesiones, se apoyó de material didáctico elaborado para 

cada uno de los subtemas y de esta forma trabajar. En la tabla 4.1 se puede observar las 

sesiones, el tema abordado y que actividad o actividades se trabajaron.   

Tabla 4. 1. Planeación de cada sesión de la secuencia didáctica de Tabla Periódica 

Sesiones Tema de la sesión teórica Actividad 

1 Introducción a la Tabla Periódica Pretest, analogía y preguntas, cuadro 

comparativo de elementos y nombre del 

alumno usando elementos 

2 Antecedentes históricos Tabla 

Periódica 

Tabla comparativa en Google drive 

3 Estructura de la Tabla Periódica: 

grupos o familias, periodos, bloques, 

clasificación de los elementos, 

naturaleza, estados de agregación y 

origen 

Tabla Periódica en Excel 
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4 Grupos o familias y propiedades Cuadro comparativo en Google drive y 

memes. 

5 Metales, no metales y metaloides, 

propiedades 

Cuadro comparativo de tipos de 

elementos e  Infografía de un elemento 

6 Propiedades periódicas: Radio 

atómico. 

Video, tabla ¿Tu radio atómico es grande 

o sólo eres de huesos anchos? en 

PowerPoint y ejercicios 

7 Propiedades periódicas: Energía de 

ionización y afinidad electrónica 

Mapa mental y ejercicio en TIC 

8 Propiedades periódicas: 

Electronegatividad 

Tabla ¿Tu electronegatividad es grande 

o sólo eres muy atractivo? en PowerPoint 

y ejercicio en TIC 

9 Ejercicios propiedades periódicas Kahoot de ejercicios 

10 Retroalimentación Tabla Periódica y 

propiedades periódicas 

 

Cuestionario de conocimientos 

Análisis y elaboración de memes,  

Infografía. 

 

Postest 

 

Materiales adicionales 

➢ Se realiza una fanpages o página de Facebook donde se sube la información 

complementaria con los alumnos teniendo comunicación extra aula con ellos. La 

página se llama “Química IMA”. 
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4.5.1 Sesión 1. Introducción a la Tabla Periódica 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA – ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SOBRE TABLA 

PERIÓDICA EMPLEANDO TIC COMO TAC 

TEMA: Tabla Periódica 

Elaborado por:  Marco Antonio Murrieta García 

TEMA: INTRODUCCIÓN A LA TABLA PERIÓDICA 

SESIÓN: 1 

TIEMPO:  50 min  

OBJETIVO DEL TEMA:  

➢ Identificar los conocimientos previos con los cuales cuenta el alumno para abordar el tema 

de Tabla Periódica, mismos que permitirán prevenir, rectificar, modificar y/o mejorar la 

estrategia didáctica a aplicar 

APRENDIZAJES POR LOGRAR:  

 Aprender e identificar el nombre y símbolo 
de algunos elementos que conforman la 
Tabla Periódica, la presencia y utilidad de 
estos en la cotidianidad.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS PRETEST: 

• Materia y sus estados de agregación 

• Modelos atómicos 

• Átomo, neutrón, electrón, protón 

• Masa atómica y número atómico 

• Configuración electrónica y números 

cuánticos 

A C T I V I D A D E S 

 

FASE DE APERTURA 

INTRODUCCIÓN                                                           (Tiempo/ 5 min) 

➢ Presentar el bloque y subtemas a abordar, objetivos, aprendizajes 

a lograr y el orden del día a los alumnos. (Diapositiva).   

TÉCNICA: Clase 

magistral con 

diapositivas. 

MATERIAL: Proyector, 

presentación en 

PowerPoint (Anexo 2), y 

computadora. 
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FASE DE DESARROLLO 

2.- Regalos                                                                    (Tiempo/ 10 min) 

Propósito de la actividad: Comprender la importancia, necesidad del 

establecimiento de la Tabla Periódica y su utilidad, empleando una 

analogía. 

▪ Formar 7 equipos de trabajo. 

▪ Los alumnos responderán la siguiente analogía, que permitirá 

introducir, establecer y explicar la utilidad de la Tabla Periódica y el 

porqué del acomodo de los elementos 

1. Imaginaran que les regalan cada día ciertos objetos: algunos 

grandes y pesados, otros pequeños y ligeros, unos contenidos en 

esferas de cristal de distinto tamaño y otros brillosos, cada uno 

aleatoriamente. 

Requieren tenerlos en su cuarto, este tiene repisas, no se pueden 

tirar, vender, ni regalar.  

1. ¿Qué tendrías que hacer con ellos, después de 2 semanas o 1 

mes de que sigan llegando los regalos? ¿Y cómo? 

2. ¿Qué criterios tomaste para tu respuesta anterior? 

3. ¿Por qué surge la Tabla Periódica?  

4. ¿Cuál es la utilidad actualmente de la Tabla Periódica? 

 

Posteriormente el docente explica a los alumnos la importancia de la 

Tabla Periódica, con ayuda de una presentación de Power Point y 

proporciona el concepto de Tabla Periódica. 

TÉCNICA: Analogía 

para entender la utilidad 

y necesidad de la Tabla 

Periódica. 

MATERIAL:  

Proyector, presentación 

en PowerPoint y 

computadora. 

Cuestionario de 

analogía impreso 

(Anexo 3). 

3.- Exploración de la Tabla Periódica                             (Tiempo/10 min) 
TÉCNICA: 

Identificación de 

elementos 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aplicación del cuestionario PRETEST.                     (Tiempo/ 20 min) 

Propósito de la actividad: Identificar con ayuda de un pretest los 
conocimientos previos de los alumnos sobre el tema de Tabla Periódica  

TÉCNICA: Resolución 

de cuestionario. 

 
MATERIAL:  
Cuestionario impreso 
(Anexo 1), pluma de 
color.  
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Propósito de la actividad: Comprobar si los estudiantes identifican los 

símbolos, nombres y usos de ocho elementos comunes en su vida diaria. 

(Diapositiva).   

1) Se presenta en la diapositiva a los estudiantes ocho elementos 

desconocidos, las letras del elemento están en desorden y deben 

de identificar cual es el nombre del elemento oculto.  

2) Llenar una tabla de comparación en la cual los equipos colocan 

sus respuestas, identificación del nombre, símbolo del elemento 

y usos en la vida cotidiana que conozcan de este. 

desconocidos en 

palabras revueltas, 

tabla de comparación.  

MATERIAL:  

Proyector, presentación 

en PowerPoint y 

computadora. Tabla 

comparativa impresa 

(Anexo 3). 

 

FASE DE CIERRE 

4.- Nombre Breaking Bad                                           (Tiempo/5 min) 

Propósito de la actividad: Identificar y familiarizar a los 

estudiantes con los diversos elementos, empleando el símbolo y la 

celda de información incluida en su Tabla Periódica. (Diapositiva).   

▪ De manera individual y en su cuaderno. 

▪ Se presenta en la diapositiva a los estudiantes un ejemplo del 

nombre y apellido del docente sustituyendo una o dos letras 

de estos, por el símbolo de un elemento y su celda de 

información. 

1. Los alumnos identificaran y se familiarizaran con los 

diversos elementos de la Tabla Periódica, escribirán su 

nombre y apellido empleando un elemento químico de la 

Tabla Periódica, sustituyéndolo por una o 2 letras en estos. 

 

De tarea para ser empleadas en la siguiente sesión, se les solicita 

a los alumnos descargar las diapositivas sobre antecedentes de la 

Tabla Periódica en la página de Facebook (fanpages) de Química 

IMA: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IMAQuimica&set=a.

1199748350413801, 

TÉCNICA: Familiarización de 

nombres, símbolos y ficha de 

información de elementos.  

MATERIAL:  

Proyector, presentación en 

PowerPoint, computadora y 

Fanpages de Facebook: 

https://www.facebook.com/IM

AQuimica 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IMAQuimica&set=a.1199748350413801
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IMAQuimica&set=a.1199748350413801
https://www.facebook.com/IMAQuimica
https://www.facebook.com/IMAQuimica
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4.5.2. Sesión 2. Antecedentes históricos de la Tabla Periódica 

TEMA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TABLA PERIÓDICA 

SESIÓN: 2 

TIEMPO:  50 min  

OBJETIVO DEL TEMA:  

➢ Identificar las distintas aportaciones, razonamiento y planteamientos a través del tiempo, 

que permitieron llegar hasta la conformación de la Tabla Periódica actual. 

APRENDIZAJES POR LOGRAR:  

 Reconocer y distinguir los diversos aportes 
que sentaron las bases para la 
conformación de la Tabla Periódica actual.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

• Clasificación de la materia 

• Modelos atómicos 

• Átomo, neutrón, electrón, protón 

• Masa atómica y número atómico 

• Propiedades físicas y químicas 

A C T I V I D A D E S 

 

FASE DE APERTURA 

 

 

FASE DE DESARROLLO 

2.- Tabla comparativa de antecedentes históricos de la Tabla Periódica 

(Tiempo/ 30 min) 

Trabajo colaborativo para la realización de una tabla de comparación 

Propósito de la actividad: Identificar los diversos aportes a lo largo de 

la historia que permitieron conformar la Tabla Periódica actual, así como 

conocer sus limitaciones. 

TÉCNICA: Trabajo 

Colaborativo. Lectura. 

 

MATERIAL:  

Computadora, 

presentación en 

PowerPoint (Anexo 4), 

ORDEN DEL DÍA                                                              (Tiempo/ 5 min) 

1.- Indicar a los alumnos la actividad a realizar en la sesión 

• Formar equipos de trabajo de 6 integrantes, creando un 

documento en Google Drive, y compartirlo entre todos, en el 

cual elaboraran una tabla comparativa sobre antecedentes y 

propuestas que aportaron a la Tabla Periódica. 

TÉCNICA: Trabajo 

colaborativo. 

 
MATERIAL:  
Sala de Computo y  
documento en Google 
Drive. 
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▪ En equipo rescatar las características de cada antecedente y 

propuesta que aporto a la Tabla Periódica, siguiendo el orden 

cronológico y empleando la información presentada en cada 

diapositiva (descargada en su celular) o de la página de 

Facebook (Química IMA), completando la tabla comparativa en 

el documento de Google Drive.  

▪ El equipo debe resumir y sintetizar la información acerca de cada 

antecedente de Tabla Periódica, colocando (Diapositiva 12 del 

anexo 4): 

o Año 

o Científico que dio su aportación 

o Elementos químicos conocidos hasta la época 

o Características y aportaciones 

o Tabla propuesta (imagen) 

o Limitaciones 

▪ El apartado de limitaciones se llena al final con el análisis de las 

características y aportaciones que tuvo cada aporte subsecuente 

a la tabla. 

formato de la tabla 

comparativa en Google 

Drive y fanpages de 

Facebook. 

 

FASE DE CIERRE 

3.- Conclusiones                                                              (Tiempo/15 min) 

Trabajo colaborativo para establecer las limitaciones de cada aporte a la 

Tabla Periódica. 

Propósito de la actividad: Identificar cada uno de los antecedentes y su 

aporte a la Tabla Periódica actual y sus limitaciones. (Diapositiva).  

▪ El docente pregunta a cada uno de los equipos en orden cronológico 

los aportes de acuerdo con los antecedentes históricos de la Tabla 

Periódica. 

▪ El equipo expone su conclusión sobre el aporte a la Tabla Periódica, 

así como sus limitaciones, llenando con esto dicha columna en su 

tabla comparativa. 

 

>> De tarea para la siguiente sesión, traer descargado en una memoria 

USB el archivo de Excel de Tabla Periódica proporcionado por el 

docente. 

TÉCNICA: Clase 

magistral y trabajo 

colaborativo. 

MATERIAL:  

Proyector, 

presentación en 

PowerPoint, 

computadora, 

documento de Google 

Drive y fanpages de 

Facebook. 
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4.5.3. Sesión 3. Identificación de grupos o familias, periodos y bloques 

TEMA: IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS O FAMILIAS, PERIODOS Y 
BLOQUES 

SESIÓN: 3 

TIEMPO:  50 min  

OBJETIVO DEL TEMA:  

➢ Reconocer y completar la estructura de la Tabla Periódica, mediante la elaboración de una 

de estas, para distinguir e identificar grupos o familias, periodos, bloques, tipos de 

elementos, etc. 

APRENDIZAJES POR LOGRAR:  

 Aprender a identificar cada uno de los 
aspectos y características que conforman a 

la estructura de la Tabla Periódica. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS PRETEST: 

• Clasificación de la materia 

• Estados de agregación 

• Masa atómica y número atómico 

• Orbitales atómicos 

• Antecedentes históricos de la Tabla 

Periódica 

A C T I V I D A D E S 

 

FASE DE APERTURA 

 

 

FASE DE DESARROLLO 

2.- Elaboración de Tabla Periódica                                 (Tiempo/ 40 min) 

TÉCNICA: Lúdico, 

clase magistral y 

participación. 

ORDEN DEL DÍA                                                              (Tiempo/ 5 min) 

1.- Indicar a los alumnos la actividad a realizar en la sesión 

• De manera individual en el archivo de Excel que contiene un 

esquema de la Tabla Periódica, se analiza la estructura de la 

Tabla Periódica, así como identificar características generales 

de los elementos. 

• Ir señalando cada aspecto en su Tabla Periódica conforme da 

la explicación el docente. 

TÉCNICA: Lúdica. 

 
MATERIAL:  
Sala de Computo, Tabla 

Periódica en Excel 

(Anexo 5) 
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Propósito de la actividad: Comprender y reconocer la estructura de 

la Tabla Periódica, distinguir ciertas propiedades físicas y químicas de 

los elementos dentro de esta, mediante el completado y elaboración de 

una Tabla Periódica. 

▪ El alumno trabaja de forma individual en su archivo de Excel 

▪ Se les explica a los estudiantes empleando la presentación de 

PowerPoint (diapositiva) el tema a abordar sobre la estructura de 

la Tabla Periódica. 

 

▪ Los alumnos, con la explicación del docente y la participación de 

sus compañeros mediante sus conocimientos, irán señalando 

cada aspecto, cambiando o rellenando con colores (a las celdas, 

bordes de la celda, nombres o símbolos) o escribiendo 

información adicional, además de ir señalando la simbología en la 

Tabla Periódica en Excel. 

 

1. Identificar y señalar las FAMILIAS O GRUPOS 

Señalar el nombre de cada una de las familias a un costado de 

la tabla. 

2. Identificar y señalar los PERIODOS 

3. Identificar y señalar los BLOQUES 

Cambiar de color el borde de cada celda del elemento para cada 

uno de los 4 bloques y en la parte superior hacer una tabla que 

indique los tipos de bloques (s, p, d y f) y el color asociado. 

4. Identificar y señalar los METALES, NO METALES Y 

METALOIDES 

Rellena de un color cada celda de acuerdo con la clasificación 

de cada elemento y en la parte superior hacer una tabla que 

indique el tipo de elemento y el color asociado. 

5. Identificar y señalar los ESTADOS DE AGREGACIÓN de los 

elementos. 

Cambiar de color el símbolo del elemento, únicamente de 

aquellos que se encuentran en estado líquido o gaseoso en la 

naturaleza, y en la parte superior establecer la simbología del 

color asociado al estado de agregación. 

6. Identificar y señalar la NATURALEZA de los elementos 

Cambiar de color el nombre del elemento únicamente de 

aquellos elementos que han sido sintetizados por el hombre, en 

MATERIAL:  

Proyector, 

presentación en 

PowerPoint (Anexo 6), 

computadora y Tabla 

Periódica en Excel. 
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la parte superior establecer la simbología del color asociado a 

la naturaleza de los elementos (naturales y sintéticos) y el color 

asociado. 

 

FASE DE CIERRE 

3.- Conclusión                                                                   (Tiempo/5 min) 

Participación de los alumnos en la resolución de dudas. 

Propósito de la actividad: Identificar la estructura de la Tabla 

Periódica y distinguir los componentes que la conforman. 

▪ Realizar un repaso rápido de cada uno de los aspectos que se 

señalaron en la Tabla Periódica que elaboró el alumno, para 

detectar alguna duda o aclaración. Los alumnos mediante su 

participación contribuyen. 

TÉCNICA: 

Participación 

MATERIAL:  

Proyector, 

presentación en 

PowerPoint y 

computadora. 
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4.5.4. Sesión 4. Propiedades de grupos o familias 

TEMA: PROPIEDADES DE GRUPOS O FAMILIAS 

SESIÓN: 4 

TIEMPO:  50 min  

OBJETIVO DEL TEMA:  

➢ Identificar los nombres y ubicación de las distintas familias o grupos de la Tabla Periódica, 

mediante la comparación de sus propiedades. 

APRENDIZAJES POR LOGRAR:  

 Reconocer y distinguir las diversas familias 
o grupos de la Tabla Periódica y sus 
propiedades. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

• Clasificación de la materia 

• Antecedentes históricos de la Tabla 

Periódica 

• Estructura de la Tabla Periódica 

• Propiedades físicas y químicas 

A C T I V I D A D E S 

 

FASE DE APERTURA 

INTRODUCCIÓN                                                         (Tiempo/ 5 min) 

1.-Se describen a las familias o grupos 

Propósito de la actividad: Reconocer el número y nombre de cada 

una de las familias o grupos de la Tabla Periódica y localizarlas dentro 

de ella. (Diapositiva) 

▪ Se presenta en la diapositiva a los estudiantes el número y nombre 

de cada una de las familias o grupos de la Tabla Periódica, así 

mismo 2 imágenes (memes) que hacen alusión a características 

de 2 familias. Ellos con la actividad de la sesión anterior saben 

dónde se ubican. 

TÉCNICA: Clase 

magistral con diapositiva 

(Anexo 7). 

MATERIAL: Proyector, 

presentación en 

PowerPoint y 

computadora. 

ORDEN DEL DÍA                                                        (Tiempo/ 2 min) 

2.- Indicar a los alumnos la actividad a realizar en la sesión 

TÉCNICA: Trabajo 

colaborativo. 

 
MATERIAL:  
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FASE DE DESARROLLO 

3.- Cuadro comparativo de las familias o grupos de la Tabla Periódica 

(Tiempo/ 33 min) 

Trabajo colaborativo para la realización de una tabla de comparación 

Propósito de la actividad: Identificar los diversos aportes a lo largo de 

la historia que permitieron conformar la Tabla Periódica actual, así 

como conocer sus limitaciones. 

▪ En equipo construir su cuadro comparativo donde identifiquen 

el número, nombre, las características y propiedades que 

presenta cada una de las familias o grupos de la Tabla 

Periódica. 

▪ El equipo debe completar la información de las familios o grupos 

de la Tabla Periódica resumiendo y sintetizando, de la 

explicación dada por el docente e investigando de internet. 

o Número IUPAQ o Tradicional 

o Nombre 

o Características 

o Propiedades Físicas 

o Propiedades Químicas 

▪ La construcción de la tabla comparativa por parte de los 

alumnos es de edición libre. 

TÉCNICA: Trabajo 

colaborativo y lectura. 

 

MATERIAL:  

Computadora, 

presentación en 

PowerPoint y cuadro 

comparativo en Google 

Drive. 

 

FASE DE CIERRE 

• Formar los mismos equipos de trabajo de 6 integrantes de la 

sesión 2, creando un documento en Google Drive, y 

compartirlo entre todos los integrantes. 

En equipo en un cuadro comparativo rescatar las características y 
propiedades físicas y químicas que presenta cada familia o grupo de la 
Tabla Periódica. 

Sala de cómputo y 
documento en Google 
Drive.  
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3.- Conclusión                                                                  (Tiempo/10 min) 

Trabajo colaborativo para comentar las características y propiedades 

de las familias o grupos, mediante la participación de los alumnos y 

resolución de dudas. 

Propósito de la actividad: Identificar las características y propiedades 

de cada una de las familias o grupos de la Tabla Periódica. 

 Realizar un repaso rápido de las características y propiedades 

encontradas por cada equipo con respecto a cada una de las 

familias o grupos de la Tabla Periódica, los alumnos mediante 

su participación contribuyen. 

 Esto permite al docente detectar si existe alguna duda o 

aclaración. 

TÉCNICA: 

Participación y trabajo 

colaborativo. 

 

MATERIAL:  

Computadora, 

proyector y cuadro 

comparativo en 

Google Drive. 
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4.5.5. Sesión 5. Propiedades de metales, no metales y metaloides 

TEMA: PROPIEDADES DE METALES, NO METALES Y 
METALOIDES 

SESIÓN: 5 

TIEMPO:  50 min  

OBJETIVO DEL TEMA:  

➢ Identificar la clasificación y ubicación de los tipos de elementos en la Tabla Periódica, 

mediante la comparación de sus propiedades, ejemplos y usos. 

APRENDIZAJES POR LOGRAR:  

 Reconocer y distinguir los diversos tipos de 
elementos (metales, no metales o 
semimetales) en la Tabla Periódica, sus 
propiedades y usos en la vida cotidiana. 

 Analizar y evaluar las aplicaciones de un 
elemento en su vida cotidiana y el estudio 
de sus características asociadas a la 
estructura de la Tabla Periódica. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

• Antecedentes históricos de la Tabla 

Periódica 

• Estructura de la Tabla Periódica 

• Familias de la Tabla Periódica 

• Propiedades físicas y químicas 

A C T I V I D A D E S 

FASE DE APERTURA 

 

FASE DE DESARROLLO 

2.- Cuadro comparativo de tipos de elementos (metales, no metales o 

semimetales)                                                                 (Tiempo/ 28 min) 

Trabajo colaborativo para la realización de un cuadro de comparación 

TÉCNICA: Trabajo 

colaborativo y lectura. 

 

MATERIAL:  

ORDEN DEL DÍA                                                        (Tiempo/ 5 min) 

1.- Indicar a los alumnos la actividad a realizar en la sesión 

• Formar los mismos equipos de trabajo de 6 integrantes de la 

sesión 2 y 4, creando un documento en Google Drive, y 

compartirlo entre todos los integrantes. 

• En equipo en un cuadro comparativo completar las 

características solicitadas, propiedades y usos que presenta 

cada tipo de elemento (metales, no metales o semimetales) de 

la Tabla Periódica. 

TÉCNICA: Trabajo 

colaborativo. 

 
MATERIAL:  
Sala de Cómputo y 
documento en Google 
Drive. 
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Propósito de la actividad: Identificar las características, propiedades 

físicas y químicas y usos de cada tipo de elemento (metales, no metales 

o semimetales) de la Tabla Periódica. 

▪ En equipo construir su cuadro comparativo, Investigar, 

identificar e integrar las características, propiedades físicas y 

químicas y usos en la vida cotidiana de cada tipo de elemento 

(metales, no metales o semimetales) de la Tabla Periódica  

▪ El equipo debe completar la información de metales, no metales 

y semimetales de la Tabla Periódica resumiendo y sintetizando, 

de las actividades previas e investigando de internet. 

o ¿Qué son? 

o Ubicación en la Tabla Periódica 

o Propiedades físicas 

o Propiedades químicas 

o Ejemplos y usos de la vida cotidiana. 

▪ La construcción del cuadro comparativo por parte de los 

alumnos es de edición libre. 

Computadora, 

presentación en 

PowerPoint (Anexo 8) 

y cuadro comparativo 

en Google Drive.  

 

FASE DE CIERRE 

3.- Conclusión                                                                  (Tiempo/7 min) 

1. Trabajo colaborativo para comentar las características, 

propiedades y usos de cada tipo de elemento (metales, no 

metales o semimetales), mediante la participación de los 

alumnos y resolución de dudas. 

Propósito de la actividad: Identificar las características, propiedades 

de cada tipo de elemento (metales, no metales o semimetales) de la 

Tabla Periódica. 

 Realizar un repaso rápido de las características, propiedades y 

usos encontradas por cada equipo con respecto a los metales, 

no metales o semimetales de la Tabla Periódica, los alumnos 

mediante su participación contribuyen. 

 Esto permite al docente detectar si existe alguna duda o 

aclaración. 

TÉCNICA: 

Participación y trabajo 

colaborativo. 

 

MATERIAL:  

Computadora, 

proyector y   cuadro 

comparativo en 

Google Drive. 

4.- Infografía elemento                                                    (Tiempo/10 min) 

Asignación de la actividad a casa, sobre la aplicación de los temas 

vistos de la sesión 1 a la 5, a un elemento de la Tabla Periódica. 

TÉCNICA: Clase 

magistral con 

diapositiva. 

MATERIAL:  
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Propósito de la actividad: Crear y construir una infografía sobre el 

estudio de un elemento y sus aplicaciones en la vida cotidiana, y las 

características o propiedades identificables usando la Tabla Periódica. 

2. Contextualizar a los alumnos en la elaboración de una infografía, 

¿qué es? y las características que estas llevan (Diapositiva), así 

como la descripción de softwares de diseño en línea (programas) 

dedicados al trabajo de estas:  

o Piktochart 

o Canva 

o Venngage 

o Easel.ly 

o Infogram 

3. En la página de Facebook de Química IMA, ahí se subieron los 

links de los tutoriales de algunas plataformas que el alumno puede 

usar para realizar su infografía e información adicional, de manera 

autónoma. 

o Piktochart: “Tutorial PIKTOCHART para crear 

infografías”, recuperado de: https://youtu.be/-

qZLJpqlKZE 

o Canva: “Tutorial para hacer una infografía en Canva” 

recuperado de: https://youtu.be/uGzVpZHWQzc 

o Easel.ly: “Cómo hacer una infografía con Easel.ly para 

la clase” recuperado de: https://youtu.be/OqTwi3U1Wgs 

o Infogram: “INFOGRAM, aprende fácilmente a crear 

infografías” recuperado de: 

https://youtu.be/961gqW8LHiY 

o Al buscar imágenes debe de ponerle al final png. 

4. La infografía que debe de realizar el alumno sobre la aplicación 

de uno de los elementos de la Tabla Periódica debe contemplar: 

o Nombre y Símbolo del elemento 

o Ubicación en la Tabla Periódica (periodo, bloque y 

familia) 

o Familia a la que pertenece 

o ¿Es metal, no metal o metaloide? 

o ¿Elemento natural o sintético? 

o Usos y ejemplos 

 La infografía la pueden traer impresa o enviar el archivo digital. 

>> De tarea para la siguiente sesión traer descargadas en una memoria 

USB el archivo de PowerPoint de la Tabla Periódica “¿Tu radio 

atómico es grande o sólo eres de huesos anchos?” proporcionado por 

el docente. 

Proyector, 

presentación en 

PowerPoint (Anexo 

8), computadora, 

tutoriales de YouTube 

y fanpage de 

Facebook. 

 

  

https://youtu.be/uGzVpZHWQzc
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4.5.6. Sesión 6. Propiedades periódicas: radio atómico 

TEMA: INTRODUCCIÓN A LAS PROPIEDADES PERIÓDICAS Y 
ESTUDIO DEL RADIO ATÓMICO 

SESIÓN: 6 

TIEMPO:  50 min  

OBJETIVO DEL TEMA:  

➢ Identificar y reconocer la periodicidad que presenta la Tabla Periódica y las propiedades que 

siguen esta ley, mediante el estudio del radio atómico, como una propiedad periódica en 

relación con el tamaño, asociándolo a la construcción de una tabla (actividad lúdica). 

APRENDIZAJES POR LOGRAR:  

 Identificar las propiedades periódicas y 
diferenciar su clasificación en relación con 
el tamaño y la energía. 

 Aprender qué es el radio atómico, sus 
características e identificar su tendencia 
dentro de la Tabla Periódica mediante la 
construcción y asociación de una Tabla 
Periódica donde se visualice la tendencia 
de esta propiedad. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS PRETEST: 

• Estructura de la materia 

• Iones, cationes, aniones 

• Antecedentes históricos de la Tabla 

Periódica 

• Estructura de la Tabla Periódica 

A C T I V I D A D E S 

 

FASE DE APERTURA 

INTRODUCCIÓN                                                             (Tiempo/ 3 min) 

• Presentar la introducción a las propiedades periódicas último 

tema del bloque, los subtemas que son los tipos de propiedades 

periódicas y el orden del día a los alumnos. Los objetivos y 

aprendizajes a lograr son los mismo que al inicio. (Diapositiva).   

TÉCNICA: Clase 

magistral con diapositiva. 

MATERIAL: Proyector, 

presentación en 

PowerPoint (Anexo 9) y 

computadora. 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Introducción a las propiedades periódicas                 (Tiempo/ 7 min) 

TÉCNICA: Clase 

magistral y audiovisual 

 
MATERIAL:  
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FASE DE DESARROLLO 

2.- Radio Atómico                                                         (Tiempo/ 5 min) 

Propósito de la actividad: Comprender el concepto de radio atómico 

y reconocer su periodicidad dentro de la Tabla Periódica.  

5. El docente les explica a los estudiantes empleando la 

presentación de PowerPoint (diapositiva), ellos toman nota sobre 

el concepto de radio atómico y su comportamiento dentro de la 

Tabla Periódica. 

TÉCNICA: Clase 

magistral. 

MATERIAL:  

Proyector, 

presentación en 

PowerPoint (Anexo 9), 

y computadora. 

3.- Tabla Periódica sobre radio atómico ¿Tu radio atómico es grande 

o sólo eres de huesos anchos?                                     (Tiempo/ 25 min) 

Propósito de la actividad: Completar y elaborar una Tabla Periódica 

en PowerPoint, mediante una analogía, se identifica el tamaño del 

radio atómico de los elementos y con ello reconocer la tendencia 

periódica de esta propiedad dentro de la Tabla Periódica. 

6. El alumno trabaja de forma individual en su archivo digital, la 

Tabla Periódica de PowerPoint “¿Tu radio atómico es 

grande o sólo eres de huesos anchos?” 

7. Se les explica a los estudiantes empleando la presentación de 

PowerPoint (diapositiva): 

TÉCNICA: Lúdico. 

MATERIAL:  

Proyector, 

presentación en 

PowerPoint (Anexo 9), 

computadora y Tabla 

Periódica en 

PowerPoint (Anexo 

10). 

Propósito de la actividad: Introducir a los alumnos en el tema a 

abordar identificando cuáles son y cómo se clasifican las propiedades 

periódicas ((Diapositiva). 

Contextualizar a los alumnos en el tema a abordar, mostrando 2 videos, 

que hacen referencias a las propiedades periódicas, llamados: 

1. “Química: Propiedades Periódicas I”, recuperado de 

https://youtu.be/k2L-9mp4vGk,del cual sólo se observó en los 

siguientes intervalos de tiempos de 0:00 min a 1:26 min y de 

2:58 min a 3:43 min de duración. 

2. “Química: Propiedades Periódicas II”: Relaciones Energéticas”, 

recuperado de  https://youtu.be/s3qKFLuPF2o, el cual fue 

modificado en su tiempo de duración de 4:12 min a 3:07 min. 

Proyector, presentación 

en PowerPoint (Anexo 

9), computadora y videos 

https://youtu.be/k2L-9mp4vGk%20d
https://youtu.be/s3qKFLuPF2o
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1. Tomando como referencia los valores de Radio atómico de 

la Tabla Periódica de la actividad 8, se completará la tabla 

de la actividad 8a.  

2. El alumno en la tabla de la actividad 8a. ¿Tu radio atómico 

es grande o sólo eres de huesos anchos? debe de 

completar mediante unas figuras (niños de diferente 

complexión) que emulan el ancho de los radios atómicos 

 

3. Se debe duplicar la figura del niño y colocarla en la celda del 

elemento químico, de acuerdo a su valor de radio atómico, 

tomando como referencia la tabla de valores de radio 

atómico de la actividad 8. 

4. Las figuras de los niños toman los siguientes valores de 

radio atómico:  

Figura 1 - radio atómico mayor de 3 

Figura 2 - radio atómico entre 2.9 - 2.5 

Figura 3 - radio atómico entre 2.4 - 2.0  

Figura 4 - radio atómico entre 1.9 - 1.5 

Figura 5 - radio atómico entre 1.4 - 1.1 

Figura 6 - radio atómico entre 1.0 - 0.8 

Figura 7 - radio atómico entre 0.7 - 0.5 

Al terminar de completar la tabla mediante las imágenes de los niños, 

esto permitirá establecer la analogía de los niños de mayor complexión 

con los átomos de los elementos con radio atómico mayor y los niños 

de menor complexión corresponden a los átomos de los elementos con 

menor radió atómico y de esta forma ver la periodicidad de esta 

propiedad en la Tabla Periódica. 

 

FASE DE CIERRE 

4.- Ejercicios de radio atómico y conclusión               (Tiempo/10 min) 

TÉCNICA: 

Participación y trabajo 

colaborativo. 
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Trabajo colaborativo para resolver ejercicios actividad 8b, sobre radio 

atómico en elementos químicos, mediante la participación de los 

alumnos y resolución de dudas. 

Propósito de la actividad: Identificar la periodicidad de un grupo de 

elementos químicos y ordenar en función de su radio atómico de menor 

a mayor dentro de la Tabla Periódica: 

 Los alumnos se apoyan para resolver estos ejercicios de la Tabla 

Periódica que acaban de elaborar “¿Tu radio atómico es grande o 

sólo eres de huesos anchos?” 

 Si existe alguna duda, el docente la resuelve. 

MATERIAL:  

Proyector, 

presentación en 

PowerPoint, 

computadora y 

ejercicios (Anexo 9). 
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4.5.7. Sesión 7. Propiedades periódicas: energía de ionización y afinidad electrónica 

TEMA: ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES PERIÓDICAS: ENERGÍA 
DE IONIZACIÓN Y AFINIDAD ELECTRÓNICA 

SESIÓN: 7 

TIEMPO:  50 min  

OBJETIVO DEL TEMA:  

➢ Identificar y reconocer la periodicidad que presenta la Tabla Periódica y las propiedades que 

siguen esta ley, mediante el estudio de la energía de ionización y la afinidad electrónica, 

como propiedades periódicas en relación con la energía. 

APRENDIZAJES POR LOGRAR:  

 Aprender qué es la energía de ionización y 
la afinidad electrónica, sus características e 
identificar su tendencia dentro de la Tabla 
Periódica mediante la síntesis de 
información y elaboración de ejercicios, 
donde se aplique la tendencia de estas 
propiedades. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS PRETEST: 

• Estructura de la materia 

• Iones, cationes, aniones 

• Antecedentes históricos de la Tabla 

Periódica 

• Estructura de la Tabla Periódica 

• Propiedades periódicas: Radio atómico 

A C T I V I D A D E S 

 

FASE DE APERTURA 

 

 

FASE DE DESARROLLO 

ORDEN DEL DÍA                                                     (Tiempo/ 25 min) 

1.-Mapa mental de energía de ionización y afinidad electrónica 

Propósito de la actividad:  Comprender los conceptos y 

características de la energía de ionización y la afinidad electrónica, así 

como reconocer la periodicidad dentro de la Tabla Periódica para 

ambas propiedades (Diapositiva) 

8. El docente explica a los estudiantes empleando la presentación de 

PowerPoint (diapositiva), ellos toman nota, para ir construyendo 

un mapa mental en Word sobre el concepto y características de 

la energía de ionización y la afinidad electrónica así como su 

comportamiento dentro de la Tabla Periódica. 

TÉCNICA: Clase 

magistral con diapositiva 

(Anexo 11). 

MATERIAL: Proyector, 

presentación en 

PowerPoint, 

computadora y mapa 

mental en Word 
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2.- Ejercicios de energía de ionización y afinidad electrónica                                                                                             

                                                                                     (Tiempo/ 20 min) 

Propósito de la actividad: Identificar la periodicidad de un grupo de 

elementos químicos y ordenar en función de su energía de ionización 

de menor a mayor y de su afinidad electrónica de mayor a menor, 

dentro de la Tabla Periódica: 

 Cada alumno en un Word resuelve los ejercicios sobre energía de 

ionización y la afinidad electrónica en elementos químicos de la 

actividad 10, pueden trabajar de forma colaborativa con otro 

compañero. 

 Los alumnos se apoyan para resolver estos ejercicios de la 

información de su mapa mental y los entregan en digital. 

TÉCNICA: 

Participación y trabajo 

colaborativo. 

 

MATERIAL:  

Computadora, 

presentación en 

PowerPoint y ejercicios 

en Word (Anexo 11). 

 

FASE DE CIERRE 

3.- Conclusión                                                                  (Tiempo/5 min) 

Trabajo colaborativo para comentar la periodicidad de la energía de 

ionización y afinidad electrónica, mediante la participación de los 

alumnos y resolución de dudas. 

Propósito de la actividad: Identificar la periodicidad de las 

propiedades periódicas: energía de ionización y afinidad electrónica 

dentro de la Tabla Periódica para un grupo de elementos químicos, con 

la participación de los alumnos. 

 Revisar los ejercicios realizados, participando los alumnos 

describiendo el acomodo correcto que tuvieron los grupos de 

átomos según la energía de ionización y la afinidad electrónica. 

 Esto permite al docente detectar si existe alguna duda o 

aclaración. 

>> De tarea para la siguiente sesión traer descargadas en una memoria 

USB el archivo de PowerPoint de la Tabla Periódica “¿Tu 

electronegatividad es grande o sólo eres muy atractivo?” proporcionado 

por el docente. 

TÉCNICA: 

Participación y trabajo 

colaborativo. 

 

MATERIAL:  

Computadora, 

proyector y ejercicios 

en Word (Anexo 11). 
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4.5.8. Sesión 8. Propiedades periódicas: electronegatividad 

TEMA: ESTUDIO DE LA PROPIEDAD PERIÓDICA: 
ELECTRONEGATIVIDAD 

SESIÓN: 8 

TIEMPO:  50 min  

OBJETIVO DEL TEMA:  

➢ Identificar y reconocer la periodicidad que presenta la Tabla Periódica y las propiedades que 

siguen esta ley, mediante el estudio de la electronegatividad, como una propiedad periódica 

en relación con la energía, asociándolo a la construcción de una tabla (actividad lúdica). 

APRENDIZAJES POR LOGRAR:  

 Aprender qué es la electronegatividad, sus 
características e identificar su tendencia 
dentro de la Tabla Periódica mediante la 
construcción y asociación de una Tabla 
Periódica donde se visualice la tendencia 
de esta propiedad 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

• Estructura de la materia 

• Iones, cationes, aniones 

• Antecedentes históricos de la Tabla 

Periódica 

• Estructura de la Tabla Periódica 

• Propiedades periódicas: radio atómico, 

energía de ionización y afinidad 

electrónica 

A C T I V I D A D E S 

 

FASE DE APERTURA 

 

 

FASE DE DESARROLLO 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Electronegatividad                                                       (Tiempo/ 7 min) 

Propósito de la actividad: Comprender el concepto de 

electronegatividad y reconocer su periodicidad dentro de la Tabla 

Periódica.  

• El docente les explica a los estudiantes empleando la 

presentación de PowerPoint (diapositiva), ellos toman nota 

sobre el concepto de electronegatividad y su comportamiento 

dentro de la Tabla Periódica. 

TÉCNICA: Clase 

magistral. 

MATERIAL:  

Proyector, presentación 
en PowerPoint (Anexo 
12) y computadora. 
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2.- Tabla Periódica sobre electronegatividad ¿Tu electronegatividad es 

grande o sólo eres muy atractivo?                                                     (Tiempo/ 

28 min) 

Propósito de la actividad: Completar y elaborar una Tabla Periódica en 

PowerPoint, mediante una analogía, se identifica la fuerza o energía de la 

electronegatividad de los elementos y con ello reconocer la tendencia 

periódica de esta propiedad dentro de la Tabla Periódica. 

9. El alumno trabaja de forma individual en su archivo digital, la Tabla 

Periódica de PowerPoint “¿Tu electronegatividad es grande o sólo 

eres muy atractivo?” 

10. Se les explica a los estudiantes empleando la presentación de 

PowerPoint (diapositiva): 

1. Tomando como referencia los valores de electronegatividad de la 

Tabla Periódica de la escala de Pauling de la Actividad 11, se 

completara la tabla de la actividad 11a. 

2. El alumno en la tabla de la actividad 11a. ¿Tu electronegatividad 

es grande o sólo eres muy atractivo? debe de completar 

mediante la imagen de un personaje o meme (protagonistas de 

diferente parecido o atractivo, incluso algunos de estos son 

memes), que emulan la atracción de los átomos hacía los 

electrones; en otras palabras, su electronegatividad. 

 

3. Se debe duplicar la imagen del personaje o meme y colocarla en la 

celda del elemento químico, de acuerdo a su valor de 

electronegatividad, tomando como referencia la tabla de valores de 

electronegatividad de la actividad 11.  

4. Las imágenes de los personaje o memes toman los siguientes 

valores de electronegatividad:  

Figura 1 - electronegatividad mayor de 4.0 

Figura 2 - electronegatividad entre 3.0 a 3.9 

Figura 3 - electronegatividad entre 2.9 a 2.5 

Figura 4 - electronegatividad entre 2.4 a 2.0 

Figura 5 - electronegatividad entre 1.9 a 1.5 

TÉCNICA: 

Lúdico. 

MATERIAL:  

Proyector, 

presentación 

en PowerPoint 

(Anexo 12) 

computadora y 

Tabla Periódica 

en PowerPoint 

(Anexo 13).  
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Figura 6 - electronegatividad entre 1.4 a 1.1 

Figura 7 - electronegatividad inferior a 1.0 

11. Al terminar de completar la tabla mediante las imágenes de los 

personaje o memes, esto permitirá establecer la analogía de los 

personaje o memes más atractivos o parecidos con los átomos de los 

elementos con electronegatividad mayor; es decir son los que atraen 

con más fuerza a los electrones y los personaje o memes menos 

atractivos o parecidos corresponden a los átomos de los elementos con 

menor electronegatividad, siendo los que atraen con menor fuerza a 

los electrones y de esta forma ver la periodicidad de esta propiedad en 

la Tabla Periódica. 

 

FASE DE CIERRE 

3.- Ejercicios de electronegatividad                              (Tiempo/ 10 min) 

Propósito de la actividad: Identificar la periodicidad de un grupo de 

elementos químicos y ordenar en función de electronegatividad de 

menor a mayor dentro de la Tabla Periódica: 

 Cada alumno en un Word resuelve los ejercicios sobre 

electronegatividad en elementos químicos de la actividad 11b 

(Anexo 12) pueden trabajar de forma colaborativa con otro 

compañero. 

 Los alumnos se apoyan para resolver estos ejercicios de la Tabla 

Periódica que acaban de elaborar “¿Tu electronegatividad es 

grande o sólo eres muy atractivo?” 

TÉCNICA: 

Participación y trabajo 

colaborativo. 

 

MATERIAL:  

Computadora, 

presentación en 

PowerPoint y 

ejercicios en Word 

(Anexo 12). 

4.- Conclusión                                                                   (Tiempo/5 min) 

Trabajo colaborativo para comentar la periodicidad de la 

electronegatividad, mediante la participación de los alumnos y 

resolución de dudas. 

Propósito de la actividad: Identificar la periodicidad de la propiedad 

periódica: electronegatividad, dentro de la Tabla Periódica para un 

grupo de elementos químicos, con la participación de los alumnos. 

 Revisar los ejercicios realizados, participando los alumnos 

describiendo el acomodo correcto que tuvieron los grupos de 

átomos según la electronegatividad. 

TÉCNICA: 

Participación y trabajo 

Colaborativo. 

 

MATERIAL:  

Computadora, 

proyector y ejercicios 

en Word (Anexo 12). 
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 Esto permite al docente detectar si existe alguna duda o 

aclaración. 

 

>> De tarea se les solicita a los alumnos descargar la aplicación de 

Kahoot en su celular o aquellos que no puedan usaran las 

computadoras de la sala de cómputo. 
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4.5.9. Sesión 9. Propiedades periódicas: ejercicios 

TEMA:  EJERCICIOS DE LAS PROPIEDADES PERIÓDICAS 

SESIÓN: 9 

TIEMPO:  50 min  

OBJETIVO DEL TEMA:  

➢ Comparar y aplicar la periodicidad que presenta la Tabla Periódica y las propiedades que 

siguen esta ley, mediante su estudio y realización de ejercicios, respondiendo un 

cuestionario tipo trivia en una plataforma digital (Kahoot). 

APRENDIZAJES POR LOGRAR:  

 Identificar las propiedades periódicas, sus 
características e identificar su tendencia 
dentro de la Tabla Periódica mediante la 
resolución y aplicación de ejercicios en un 
cuestionario en Kahoot. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS PRETEST: 

• Estructura de la materia 

• Iones, cationes, aniones 

• Antecedentes históricos de la Tabla 

Periódica 

• Estructura de la Tabla Periódica 

• Propiedades periódicas: radio atómico, 

energía de ionización, afinidad 

electrónica y electronegatividad. 

A C T I V I D A D E S 

 

FASE DE APERTURA 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Registro a cuestionario de Kahoot                           (Tiempo/ 10 min) 

• Presentar a los alumnos la aplicación de Kahoot y la forma de 

acceder. 

Propósito de la actividad:  Realizar un cuestionario tipo trivia en 

KAHOOT sobre identificación y ejercicios de aplicación de las 

propiedades periódicas.  

1. Los alumnos pueden trabajar de forma individual o en parejas 

2. Deben acceder a la aplicación de Kahoot desde el celular o la 

computadora, donde ellos deben de registrar el PIN del juego 

(contraseña) y su NICKNAME (o nombre de usuario). 

TÉCNICA: Lúdico 

 
MATERIAL:  
Proyector, cuestionario 

en Kahoot (Anexo 14), 

computadora y/o celular 
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FASE DE DESARROLLO 

2.- Cuestionario de Kahoot: Química I - Propiedades periódicas                                                                                

                                                                                      (Tiempo/ 35 min) 

• Comenzar la resolución del Kahoot por parte de los alumnos 
(Anexo 14). 

Propósito de la actividad: Resolver ejercicios de práctica para los 

conceptos, características de las propiedades periódicas y ejercicios de 

aplicación de la periodicidad de estas. 

1. Las preguntas se visualizan a través del proyector, los alumnos 

revisando el enunciado y ven las respuestas posibles. 

2. Cada respuesta está asociada a un color y figura, el celular o 

computadora del alumno sirve para seleccionar su respuesta. 

3. Cada pregunta tiene cronómetro, el alumno debe responder 

antes de finalizar este tiempo. 

4. La aplicación al finalizar el tiempo, proyecta la respuesta 

correcta y el número de alumnos que respondió cada opción. 

5. El docente antes de pasar a la siguiente pregunta, explica a los 

estudiantes la razón de la respuesta correcta, los alumnos 

pueden responder participando aportando a la conclusión lógica 

de la respuesta. 

TÉCNICA: Lúdico, 

clase magistral,  

trabajo colaborativo y 

participación. 

MATERIAL:  

Proyector, cuestionario 

en Kahoot (Anexo 14), 

computadora y/o 

celular 

 

FASE DE CIERRE 

4.- Cuestionario de Kahoot: Química I - Propiedades periódicas        

                                                                                        (Tiempo/5 min) 

TÉCNICA: Lúdico, 

trabajo colaborativo y 

participación. 

MATERIAL:  

3. Si acceden esperar a que todo el grupo haya accedido para 

comenzar. 

Durante este tiempo el docente auxilia a los alumnos con los problemas 

que surjan sobre el acceso a la plataforma de Kahoot. 
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• Revisar el pódium de los alumnos que respondieron mejor el 

Kahoot por parte de los alumnos  

Propósito de la actividad: Resolver ejercicio de práctica para los 

conceptos, características de las propiedades periódicas y ejercicios de 

aplicación de la periodicidad de estas. 

 Dar a conocer que alumno o pareja tuvo el mayor puntaje y 

respuesta correctas.  

 El docente por último pregunta si existen dudas. 

Proyector, 

cuestionario en 

Kahoot (Anexo 14), 

computadora y/o 

celular 
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4.5.10. Sesión 10. Retroalimentación Tabla Periódica y propiedades periódicas  

TEMA: RETROALIMENTACIÓN SOBRE TABLA PERIÓDICA Y 
PROPIEDADES PERIÓDICAS 

SESIÓN: 10 

TIEMPO:  50 min  

OBJETIVO DEL TEMA:  

➢ Identificar los conocimientos adquiridos por parte del alumno para abordar el tema de Tabla 

Periódica y propiedades periódicas, mismos que se pondrán en práctica mediante análisis 

de memes y elaboración de infografía, de esta forma retroalimentar cualquier duda o tema 

sin entender aún. 

APRENDIZAJES POR LOGRAR:  

 Realizar el análisis de memes sobre los 
temas de Tabla Periódica y propiedades 
periódicas al establecer analogías y 
construcción de memes por parte del 
alumno. 

 Analizar y evaluar las características y 
periodicidad de las propiedades periódicas 
dentro de la Tabla Periódica, plasmadas en 

una infografía. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS PRETEST: 

• Estructura de la materia 

• Iones, cationes, aniones 

• Antecedentes históricos de la Tabla 

Periódica 

• Estructura de la Tabla Periódica 

• Propiedades periódicas: radio atómico, 

energía de ionización, afinidad 

electrónica y electronegatividad. 

A C T I V I D A D E S 

 

FASE DE APERTURA 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Análisis de Memes sobre Tabla Periódica            (Tiempo/ 20 min) 

Propósito de la actividad:  Valorar y analizar una serie de imágenes 
tipo memes, que mantienen una relación de analogía con los temas 
visto en el Bloque 4. Tabla Periódica y describiendo el significado de 
estas.  

 Proyectando a los alumnos las diapositivas (Anexo 15), ellos 
observan las imágenes de los memes. 

 El alumno en su cuaderno lleva a cabo para cada uno de los 
memes, el análisis de lo que significan y describiendo su 
relación con los temas de la Tabla Periódica. 

TÉCNICA: Analogía con 

memes 

 
MATERIAL:  
Proyector, presentación 
en PowerPoint, 
computadora y memes 
sobre Tabla Periódica 
(Anexo 15). 
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FASE DE DESARROLLO 

2.- Elaboración de Memes sobre Tabla Periódica          (Tiempo/ 10 min) 

Propósito de la actividad: Crear un meme que por analogía permita 

describir la aplicación de las propiedades periódicas, integrando el 

tema en la construcción de este, con imágenes propuestas. 

  Proyectando a los alumnos las diapositivas (Anexo 15), ellos 
observan las imágenes que ellos usaran para esbozar su 
meme. 

 El alumno en su cuaderno diseña sus propios memes 
empleando las imágenes propuestas ¿Qué propiedad periódica 

se puede representar? 

TÉCNICA: Analogía 

con Memes 

 
MATERIAL:  
Proyector, 

presentación en 

PowerPoint, 

computadora y 

Imágenes para 

proponer un meme 

(Anexo 15). 

3.- Infografía sobre propiedades periódicas                     (Tiempo/5 min) 

Asignación de la actividad a casa, sobre la aplicación de los temas 

vistos de la sesión 6 a la 10, sobre las propiedades periódicas en la 

Tabla Periódica. 

Propósito de la actividad: Crear y construir una infografía sobre el 

estudio de las propiedades periódicas, las características y su 

periodicidad identificable dentro la Tabla Periódica. 

1. Contextualizar a los alumnos en la elaboración de una 

infografía, ¿qué es?, las características que estas llevan y 

softwares dedicados al trabajo de estas nuevamente descritas 

en la sesión 5. 

2. La infografía que debe de realizar el alumno sobre las 

propiedades periódicas, empleando la información de los 

diapositivas y ejercicios realizados previamente, debe 

contemplar: 

o ¿Qué son las propiedades periódicas? 

o ¿Cuáles son las propiedades? 

o Como es la tendencia (aumento) de cada una en la 

Tabla Periódica, dentro de las familias y periodos 

o Puede llevar un meme que ejemplifique la propiedad o 

diferencia entre elementos 

 La infografía la pueden traer impresa o enviar el archivo digital. 

TÉCNICA: Clase 

magistral, 

presentación. 

MATERIAL:  

Proyector, 

presentación en 

PowerPoint (Anexo 

15), computadora, 

tutoriales de YouTube y 

fanpage de Facebook. 
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FASE DE CIERRE 

4.- Aplicación de cuestionario POSTEST.             (Tiempo/ 15 min) 

Propósito de la actividad: Evaluar con ayuda del postest los 

conocimientos adquiridos por los alumnos después de finalizada la 

secuencia didáctica sobre el Bloque 4. Tabla Periódica, el cual 

servirá como instrumento para determinar la ganancia conceptual 

de Hake (factor de Hake) respecto a los conocimientos previos 

(pretest).  

TÉCNICA: Resolución de 

cuestionario. 

 
MATERIAL:  
Cuestionario impreso (Anexo 

1) y pluma de color.  
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4.6. Aplicación de la secuencia didáctica TIC TAC 

Se aplico un cuestionario pretest al inicio y un postest al final de la secuencia, para 

comparar los conocimientos adquiridos. Los temas fueron impartidos y estructurados en 

diapositivas en PowerPoint (Anexo 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 15).  

Se realizó una fanpages o página de Facebook llamada “Química IMA”. En ella se 

subieron las diapositivas en formato de fotos para poder consultarlas posteriormente 

(https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IMAQuimica&set=a.1199748350413801), 

así como la publicación de los links de los tutoriales para poder elaborar sus infografías 

en cualquiera de las páginas especializadas (Picktochart, Canva, Vennagge, etc.). 

Además, de publicar avisos y recordatorios a los alumnos, y ellos mismos podían enviar 

mensaje para preguntas o dudas sobre los trabajos y temas. 

En la sesión 1 se aplicó el cuestionario Postest, este cuestionario comprendía 20 

preguntas, 12 eran de opción múltiple, 4 eran de relacionar columnas y las restantes eran 

esquemas de identificación (Anexo 1). 

En la sesión 3, se diseñó una hoja de cálculo de Excel (Anexo 5) de la Tabla Periódica, 

los alumnos de manera individual empleando colores distintos fueron señalando: la 

numeración de familias y periodos; para los bloques, los bordes de las celdas; para los 

metales, no metales y metaloides, el relleno de las celdas; los distintos estados de 

agregación de los elementos, cambiando el color del símbolo del elemento; para el origen 

de los elementos, se cambió de color el nombre del elemento únicamente de los sintéticos 

y se colocó un asterisco junto al símbolo de aquellos elementos radioactivos naturales. 

En la sesión 2, 4 y 5 el trabajo fue colaborativo, trabajando en Google Drive en un 

documento tipo Word, completando una tabla (Anexo 4) y realizando cuadros 

comparativos; se presentaron memes que describen algunas características de los 

elementos de la Tabla Periódica y se dejó de tarea la elaboración de una infografía sobre 

un elemento químico. 

En las sesiones 6-8, fueron clases magistrales, donde el docente apoyado de las 

dispositivas y videos, describió las características de cada una de las propiedades 

periódicas, cada sesión se acompañó de una actividad a realizar por parte de los alumnos 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IMAQuimica&set=a.1199748350413801
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y de ejercicios sobre la identificación y acomodo de los elementos según su posición en 

la Tabla Periódica con respecto a las propiedades periódicas.  

En el caso de la sesión 6. Radio atómico (Anexo 10) y 8. Electronegatividad (Anexo 13), 

las actividades fueron diseñadas en PowerPoint, donde el alumno debía de completar 

unas tablas con figuras, acomodando y relacionando según el valor de la propiedad con 

respecto a otra tabla con los valores numéricos; para radio atómico en función del tamaño 

en Å y en el caso de la electronegatividad, basándose en la electronegatividad de Pauling. 

Al final, los alumnos las tomaron como referencia para responder los ejercicios. 

En la sesión 9 se realizó un repaso de las propiedades periódicas y de ejercicios en un 

cuestionario de 15 preguntas elaborado en Kahoot (Anexo 14), proyectándose con uso 

de cañón, para ver las preguntas y los alumnos utilizando su celular o computadora para 

responder. 

Finalmente, en la sesión 10, se presentaron a los alumnos una serie de memes (Anexo 

15), unos elaborados por el profesor otros sustraídos de la red. Se trabajaron en dos 

fases, en la primera parte el alumno debía de analizar qué significado tenía el mensaje 

transmitido por el meme en relación con los temas de la Tabla Periódica. En la segunda 

parte los alumnos debían elaborar ahora un meme con las imágenes presentadas, 

tomado en cuenta el tema de propiedades periódicas. 

Para concluir la sesión 10, se dejó a los alumnos la elaboración de otra infografía donde 

se resumieran las propiedades periódicas y su tendencia dentro de la Tabla Periódica. 
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Capítulo V. Resultados y discusión 

5.1. Observaciones durante las sesiones 

En este capítulo se describen o presentan los resultados de la aplicación de la secuencia 

didáctica para fomentar el aprendizaje de la enseñanza de la Tabla Periódica, para cada 

una de las sesiones, además del desempeño y la actitud observada en los estudiantes. 

Las actividades realizadas por los alumnos los hicieron responsables activos de su 

trabajo individual y colaborativo, ellos pudieron ver otras formas de trabajo en equipo, que 

facilitan esta labor al momento de realizar actividades grupales y no repartirse el trabajo, 

si no ver en forma inmediata y seguir el avance llevado en vivo. También, al trabajar de 

forma autónoma otras plataformas digitales, les dio confianza y paciencia para trabajar, 

incluso entre ellos se apoyaban mostrando empatía, tolerancia y respeto, beneficiando el 

aprendizaje. 

Importante que el grupo donde se aplique la secuencia didáctica, cuente con las 

instalaciones e infraestructura, como equipos (computadores) para todo el grupo 

necesario para trabajar de forma electrónica, contar con el software (paquetería de 

office), la conexión de internet (softwares en línea) y que esta funcione adecuadamente 

y soporte la cantidad de equipos conectados. Inclusive los alumnos pueden trabajarlo en 

sus dispositivos móviles (smartphone), pero importante contar igual con la conexión de 

datos o Wifi. La tarea al final del docente es adaptar el conocimiento, relacionar el 

conocimiento disciplinar con lo pedagógico, llevarlo a su entorno, momento histórico y al 

tipo de estudiante. 
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5.1.1. Sesión 1. Introducción a la Tabla Periódica 

De las preguntas y el cuadro comparativo de la actividad desarrolladas de forma escrita 

por los alumnos se obtuvo la siguiente información: 

Tabla 5. 1. Resultados de algunos ejemplos de las respuestas más frecuentes al responder los 
alumnos la actividad. “Tabla Periódica: elementos y símbolos” 

 
Actividad 1a. Analogía sobre regalos y su relación con la necesidad de agrupar 

a los elementos 
 

Preguntas 

1. ¿Qué 
tendrías que 

hacer con ellos 
después de 2 
semanas o 1 
mes, de que 

sigan llegando 
los regalos? ¿Y 

cómo? 

2. ¿Qué criterios 
tomaste para tu 

respuesta 
anterior? 

3. ¿Por qué 
surge la Tabla 

Periódica? 

4. ¿Cuál es la 
utilidad 

actualmente de 
la Tabla 

Periódica? 

Respuestas 
de los 

alumnos 

 Agruparlos y 
clasificarlos 

 Acomodarlos 
para que 
sean 
reconocibles 
y accesibles 

 Facilidad para 
localizarlos 

 Agrupar 
juntos a los 
que tengan 
características 
similares 

 Por el tipo de 
material 

 Por su forma 
y tamaño 

 Clasificar a 
los 
elementos y 
saber sus 
propiedades 

 Ser utilizada 
por 
contener la 
información 
de los 
elementos 

 Uso 
constante 
de los 
elementos 

 Visualizar el 
orden y la 
agrupación 
de los 
elementos 

 Clasificar 
los 
elementos 

 Identificar 
propiedades 
de los 
elementos 

 
 

 
Actividad 1b. Tabla comparativa de identificación de elementos y utilidad 

 

Palabra en 
desorden 

Elemento Símbolo Utilidad en la vida cotidiana 

XIONEGO Oxígeno O  Para respirar 

HERIOR Hierro Fe 
 En la comida 
 En los cereales 
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 En la fabricación de ventanas y 
puertas 

 En la sangre 
 En la elaboración de bancas y sillas 

NONXE Xenón Xe 
 En fiestas 
 En lámparas y faros 

TAPAL Plata Ag 

 En las cadenas 
 En cubiertos 
 En monedas 
 En joyería 

CLIOCA Calcio Ca 
 En la comida 
 En la leche 
 En los huesos 

BECOR Cobre Cu 
 En las tuberías del agua 
 En cables de luz 
 En monedas 

ROO Oro Au  En la joyería 

FUERZA Azufre S  Jabones 

 
 

Actividad 2. Nombre Breaking Bad 
 

Ejemplos realizados por los alumnos 

 
 

Observaciones:  

Actividad 1a. Durante la realización de la actividad los alumnos mostraron curiosidad e 

intriga, para ellos era interesante saber que les obsequiarían regalos y después se 

mostraron desconcertados porque ellos no podían deshacerse de ellos y estos seguirían 

llegando hasta no tener espacio en su cuarto, pero al seguir leyendo las preguntas fueron 

entendiendo hacía donde iba esta analogía, logrando asociar que al ir teniendo más y 

más regalos (elementos químicos), llegaba un punto donde se debían ir  acomodando, 

organizando según sus características como la forma, tamaño, composición y aquellos 

nuevos regalos se irán acomodando junto a los existentes con las mismas características 

y esa era la misma razón por la cual se crea la Tabla Periódica, donde se puede observar 
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los elementos conocidos y las propiedades que los acompañan, y por lo tanto, su 

importancia. 

Actividad 1b. En la tabla comparativa de identificación de elementos y su utilidad, los 

alumnos lograron identificar al elemento desconocido en las letras revueltas, muy 

entusiasmados y enérgicos por descubrirlos. En la gran mayoría logran identificar una 

utilidad, sobre todo en los metales hierro, plata y cobre, en los elementos que les causo 

mayor dificultad saber esto fue el xenón y el azufre, con esto demostrando que en su vida 

cotidiana los primeros son más comunes y los segundos pocas veces saben que están 

presentes en su entorno, siendo apoyados por el docente al respecto. 

Actividad 2. Al elaborar su nombre para ellos fue muy llamativo, ya que debían de buscar 

y explorar la Tabla Periódica, algunos sabían rápidamente los elementos básicos que 

podían sustituir ciertas letras dentro de su nombre, otros debían indagar y escudriñar por 

toda la tabla hasta encontrar el símbolo de un elemento que lograra el cometido. Algunos 

alumnos emplearon más de un símbolo.  

  



127 
 

5.1.2. Sesión 2. Antecedentes históricos de la Tabla Periódica 

Observaciones: 

Actividad 3: En esta sesión se asignó a cada uno de los equipos revisar los antecedentes 

históricos de la Tabla Periódica, reconocer cada uno de los aportes previos y propuestas 

históricas que permitieron llegar al establecimiento de la Tabla Periódica actual, ellos 

tomaron como referencia las diapositivas de PowerPoint (Anexo 4) proporcionadas por 

el docente; se pidió que leyeran, analizaran y construyeran su tabla comparativa sobre 

antecedentes históricos de la Tabla Periódica, usando un procesador de texto en línea 

(Google Docs) compartido y al terminar se les fue preguntando cada aporte de forma 

breve y de esta forma llenar el apartado de su tabla comparativa con la participación de 

los equipos, que trataba sobre las limitaciones que presentó cada aporte. En la figura 5.1 

y 5.2 se puede observar las tablas llenadas por distintitos equipos. Cabe mencionar que 

los alumnos estuvieron interesados y asombrados de todos los aportes que existieron 

previos a la Tabla Periódica que ellos conocen, muchos no tenían conocimiento de esto 

y que incluso desde hace más de 200 años que se dieron las primeras aportaciones. 
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Figura 5. 1. Tabla comparativa de antecedentes históricos de la Tabla Periódica en Google 
Docs, equipo 3 
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Figura 5. 2. Tabla comparativa de antecedentes históricos de la Tabla Periódica en Google 
Docs, equipo 5  



130 
 

5.1.3. Sesión 3. Identificación de grupos o familias, periodos y bloques 

Observaciones: 

Actividad 4: En esta sesión los alumnos estuvieron atentos, aunque en ocasiones un poco 

apurados y frustrados, ya que al trabajar el archivo de Excel de Tabla Periódica (Figura 

5.3, 5.4 y 5.5) se observó que muchos alumnos no dominan el uso de Excel y les costaba 

estar realizando la edición del archivo (cambiar el borde de las celdas, rellenar, o cambiar 

el color de las letras) conforme el docente daba la explicación; ya que en la sesión el 

docente previamente les proporciono el documento de Excel y en la sesión se 

proyectaron las diapositivas de Power Point (anexo 6) para ir explicando la estructura de 

la tabla (periodos, bloques, familias) y características de los elementos (clasificación, 

estados de agregación, naturaleza química, origen). 

 

Figura 5. 3. Tabla Periódica en Excel, alumno 1 
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Figura 5. 4. Tabla Periódica en Excel, alumno 2 

 

Figura 5. 5. Tabla Periódica en Excel, alumno 3 
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5.1.4. Sesión 4. Propiedades de grupos o familias 

Observaciones: 

Actividad 5: En esta sesión se asignó a los mismos equipos de trabajo de la sesión 

anterior, el revisar e identificar los nombres y ubicación de las distintas familias o grupos 

de la Tabla Periódica, para orientar su búsqueda, los alumnos tomaron como referencia 

las diapositivas de PowerPoint (Anexo 7) proporcionadas por el docente; se pidió que 

leyeran, analizaran y construyeran su cuadro comparativo sobre las características y 

propiedades que presenta cada una de las familias o grupos de la Tabla Periódica, 

usando un procesador de texto en línea (Google Docs) compartido. La actividad fomento 

el trabajo en equipo de los alumnos, entre ellos fueron trabajando, así como construir su 

propio conocimiento al consultar fuentes diversas de internet y discernir la información 

que les permite cumplir con lo solicitado. Al terminar se les fue preguntando de forma 

breve el nombre y características de las familias. En las Figuras 5.6, 5.7 y 5.8 se pueden 

observar fragmentos de la investigación realizada por los equipos y como quedaron 

elaboradas sus tablas. Una observación importante es que varios alumnos no sintetizan 

la información, les falta comprensión lectora y en ocasiones sólo copiaron y pegaron de 

la primera fuente de consulta.  

 

Figura 5. 6. Fragmento del cuadro comparativo de las familias de la Tabla Periódica en Google 

Docs, equipo 1 
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Figura 5. 7. Fragmento del cuadro comparativo de las familias de la Tabla Periódica en Google 
Docs, equipo 3 

 

Figura 5. 8. Fragmento del cuadro comparativo de las familias de la Tabla Periódica en Google 
Docs, equipo 4 
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5.1.5. Sesión 5. Propiedades de metales, no metales y metaloides 

Observaciones: 

Actividad 6: En esta sesión nuevamente fue trabajo colaborativo, por consiguiente, los 

alumnos siguieron trabajando sus mismos equipos de trabajo de las sesiones anteriores. 

Los equipos, usando el procesador de texto en línea (Google Docs) y nuevamente 

compartiéndolo entre ellos, debieron realizar un cuadro comparativo de la clasificación 

de los elementos en metales, no metales y metaloides, indicando la ubicación, 

propiedades y usos cotidianos. Para esta sesión, los equipos fueron más dinámicos para 

trabajar, presentaban mayor confianza y comunicación entre ellos, lograron identificar y 

seguir los aspectos solicitados. También, un mayor dominio de la aplicación de drive, se 

observó en la edición y formato de sus tablas. El trabajo buscaba la participación activa 

y directa de los alumnos, ellos debían, buscar, resumir, sintetizar y emplear aquella 

información útil de sus fuentes de consulta. Al terminar se les fue preguntando de forma 

breve la ubicación y características de los metales, no metales y metaloides. En las 

Figuras 5.9 y 5.10, se pueden observar cuadros compartidos del trabajo efectuado por 

los estudiantes de forma colaborativa. 

 

Figura 5. 9. Cuadro comparativo de la clasificación de los elementos de la Tabla Periódica en 
Google Docs, equipo 3 
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Figura 5. 10. Cuadro comparativo de la clasificación de los elementos de la Tabla Periódica en 
Google Docs, equipo 5 

Actividad 7: Uso de TAC, al finalizar esta sesión y la primera fase de la secuencia 

didáctica, enfocada a la estructura de la Tabla Periódica, se solicitó a los alumnos 

elaborar de forma individual una infografía con el fin de reforzar los temas vistos y 

aplicarlos, donde ellos debían elegir un elemento, identificar información y usos; para que 

ellos pudieran elaborar esta parte, se les explico a los alumnos qué es una infografía, los 

elementos que lleva, que software poder usar para elaborarla y se les proporciono 

tutoriales publicados en la página de Facebook “Química IMA”, para usar estos softwares. 

A continuación, en las Figuras 5.11, 5.12 y 5.13 se muestran ejemplos presentados por 

los alumnos: 
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Figura 5. 11. Infografías de los elementos químico Cl y Au y su aplicación, de dos distintos 
alumnos.  
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.  

Figura 5. 12. Infografías de los elementos químico U y Ne y su aplicación, de dos alumnos 
diferentes 
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Figura 5. 13. Infografías de los elementos químico Ba y N y su aplicación, de dos alumnos 
distintos 
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5.1.6. Sesión 6. Propiedades periódicas: radio atómico 

Observaciones: 

Los videos proyectados abordaron el tema de “propiedades periódicas”, una vez 

finalizada su proyección, se preguntó a los alumnos si la información mostrada fue 

confusa o no; ellos respondieron que no, que el video presentaba de manera gráfica a 

los átomos, les permitía abstraer en que consiste brevemente cada propiedad periódica, 

además de enseñar cada uno de los elementos explicados de forma colorida y clara, 

llamando su atención sin provocar aburrimiento; posteriormente se impartió la sesión 

utilizando la presentación de PowerPoint (anexo 9), en la cual se abordó el tema de la 

introducción a las propiedades periódicas y el subtema de radió atómico.  

Actividad 8a: El subtema de radio atómico fue entendible para los alumnos, ellos se 

mostraron dispuestos a trabajar y la reacción fue aún mayor, cuando se les pidió que 

elaboraran la Tabla Periódica de PowerPoint de ¿Tu radio atómico es grande o sólo eres 

de huesos anchos? (Figura 5.14), les llamó la atención lo que debían hacer, al principio 

se les dificulto entender que debían copiar las imágenes y de ahí arrastrarlas a la celda 

del elemento que correspondiera, muchos querían arrastrar la única imagen y después 

ya no tenían más para colocar en los demás espacios, incluso algunos entendieron que 

sólo debían colocar las 7 imágenes, se procedió a explicar mejor este procedimiento y de 

esta forma los alumnos lograron realizar correctamente la actividad, elaborando su tabla 

como la mostrada en la Figura 5.14. 
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Figura 5. 14. Tabla Periódica de PowerPoint de ¿Tu radio atómico es grande o sólo eres de 
huesos anchos?, realizada por un alumno 

Actividad 8b: Una vez elaborada su tabla de radio atómico (Figura 5.14), los alumnos la 

ocuparon para resolver los ejercicios, donde debían de ver la periodicidad del radio 

atómico, y en función de esto establecer la tendencia de los grupos de átomos de 

elementos; esto favoreció mucho a la comprensión y ordenamiento de los elementos 

según la periodicidad del radio atómico como se observa en las Figuras 5.15 y 5.16, los 

alumnos lograron trabajar de forma más autónoma y los resultados fueron los siguientes:  

 

Figura 5. 15. Ejercicios resueltos de radio atómico por parte de un alumno A 
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Figura 5. 16. Ejercicios resueltos de radio atómico por parte de un alumno B 
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5.1.7. Sesión 7. Propiedades periódicas: energía de ionización y afinidad electrónica 

Observaciones: 

Actividad 9: Al tocar el tema de energía de ionización y afinidad electrónica, el docente 

explico usando las diapositivas de PowerPoint (anexo 11), mientras los alumnos debían 

tomar nota de la explicación y armando un mapa mental a criterio de ellos, permitiéndoles 

ser libres y flexibles con sus ideas, expresando lo que consideran importante, ya que les 

serviría para trabajar los ejercicios más adelante. Los estudiantes lograron identificar los 

elementos centrales de cada definición, en la gran mayoría logran identificar la tendencia 

de estas propiedades dentro de las familias y periodos. Esta actividad permitió a los 

alumnos relajarse, expresarse y apropiarse el conocimiento por sí mismo. Las figuras 

5.17 y 5.18, dan muestra de los mapas mentales realizados por los alumnos. 

 

Figura 5. 17. Mapa mental de energía de ionización y afinidad electrónica formato libre, alumno 

13 
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Figura 5. 18. Mapa mental de energía de ionización y afinidad electrónica formato libre, alumno 
20 

Actividad 10b: Una vez terminada la explicación y el mapa mental, los alumnos 

apoyándose de este, debían resolver los ejercicios aplicativos sobre estas propiedades, 

ellos debían de ver la periodicidad de la energía de ionización y afinidad electrónica, 

organizando un grupo de átomos, es claro que un gran número de alumnos comprendió 

la tendencia, ya que al revisar sus ejercicios (Figura 5.19) acompañaron de un gráfico 

que mostraba el aumento o disminución de la propiedad. Los alumnos al ir revisando se 

dieron cuenta que, al realizar la energía de ionización, para resolver la afinidad electrónica 

al solicitar la tendencia contraria, notaron que el acomodo era a la inversa. Asociando 

que ambas propiedades aumentan en el mismo sentido dentro de un periodo o familia, y 

viceversa. En las siguiente figura 5.19, se observan las respuestas a los ejercicios 

realizadas por algunos estudiantes. 



144 
 

 

Figura 5. 19. Ejercicios resueltos de energía de ionización y afinidad electrónica por parte de 
tres alumnos distintos. 
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5.1.8. Sesión 8. Propiedades periódicas: electronegatividad 

Observaciones: 

Actividad 11a: Se abordo el tema de electronegatividad haciendo uso de diapositivas de 

PowerPoint (anexo 12). El tema fue descifrable para los alumnos, dispuestos a trabajar 

y este afecto se sumó exponencialmente, cuando se les pidió que elaboraran la Tabla 

Periódica de PowerPoint de ¿Tu electronegatividad es grande o sólo eres muy atractivo? 

(figura 5.20), les llamó la atención, les dio mucha risa, ya que en esta tabla identificaron 

memes y varios personajes importantes de esa época (2019), sobre todo por aquellos 

actores protagonistas en la serie de películas de los Avengers (vengadores), que 

catalogan como bien parecidos. Los estudiantes asociaron muy bien que entre mayor 

parecido tiene el personaje, esté se asociaba a una mayor atracción de personas por su 

“guapura” y en caso contrario al existir mayor fealdad, menor atracción; esto llevado a la 

química, indica que los elementos con electronegatividad mayor, atraen más a los 

electrones y los que no los atraen, son menos electronegativos. Aquí no hubo dificultad 

al armar su tabla, ya tenían la base de la tabla de radio atómico.  

 

Figura 5. 20. Tabla Periódica de PowerPoint de ¿Tu electronegatividad es grande o sólo eres 

muy atractivo?, realizada por un alumno 
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Esta actividad animo mucho a los jóvenes, les da curiosidad descubrir que elemento sería 

el más feo y que elemento sería el Calamardo guapo, figura número uno presentada en 

la tabla de la Figura 5.20. 

Actividad 11b: Una vez elaborada su tabla, los alumnos ocupándola, debían resolver los 

ejercicios, donde debían de ver la periodicidad de la electronegatividad, y en función de 

esto establecer la tendencia de los grupos de átomos de elementos, la tabla permitió 

comprender claramente la periodicidad en familias y periodos, lo gran mayoría de los 

alumnos respondieron adecuadamente el ejercicio, como se muestra en la figura 5.21. 

 

Figura 5. 21. Ejercicios resueltos de electronegatividad por parte de dos alumnos distintos. 
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5.1.9. Sesión 9. Propiedades periódicas: ejercicios 

Observaciones: 

Actividad 12: En esta sesión se efectuó un repaso de los conceptos de las propiedades 

periódicas, sirviendo como una retroalimentación de toda la segunda parte de la 

secuencia didáctica, se hizo uso de un cuestionario en línea y en vivo, usando la 

aplicación de Kahoot. 

Para la actividad se proyectó en Kahoot y los alumnos se fueron registrando y 

accediendo, el cuestionario aborda preguntas sobre conceptos de las propiedades 

periódicas, las tendencias que siguen y ejercicios donde debían señalar el elemento de 

acuerdo a la periodicidad de la propiedad periódica preguntada.  

Al terminar de responder cada pregunta los alumnos, participaban para comentar porque 

no eran la respuesta correcta o porque sí, teniendo una participación constante de su 

parte. Como el juego tiene tiempo y se escucha una música de fondo, genera tensión, 

estrés, ansiedad por tener que responder correctamente, en el menor tiempo posible y 

rápido, versus sus demás compañeros, sensaciones normales de un juego y de la idea 

de realizar este tipo de actividades, esto los activa, los despabila y al mismo tiempo los 

frustra. Podemos darnos cuenta que un gran porcentaje de alumnos les cuesta trabajar 

contra tiempo, incluso lo externaban y esto implicaba que no prestaran tanta atención al 

momento de responder, equivocándose. En la figura 5.22, observamos el resultado 

grupal al finalizar el cuestionario de Kahoot. 
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Figura 5. 22. Resultados de la aplicación del cuestionario de Kahoot 

Nota: por motivos de fallas en la conexión de internet ese día en la sala de cómputo, se 

cambió la forma de trabajo de individual a equipos, utilizando la conexión propia de su 

celular. Los equipos podían ser en binas, triadas o de forma individual, por eso se 

observan una menor cantidad de jugadores, con respecto a la muestra de 37 estudiantes. 
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5.1.10. Sesión 10. Retroalimentación Tabla Periódica y propiedades periódicas  

Observaciones: 

Del análisis de los memes de la actividad desarrollada de forma escrita por los alumnos 

se obtuvo la siguiente información, que se presenta en la tabla 5.2. 

Tabla 5. 2. Respuestas más frecuentes del análisis y descripción de memes en relación a los 

temas de la Tabla Periódica por parte de los alumnos 

 
Actividad 13a. Analogía de memes sobre los temas de la Tabla Periódica. 

 

Meme 

 
 

 

Respuestas 
de los 

alumnos 

 Los gases nobles no 

reaccionan con los 

demás elementos, 

porque tienen su octeto 

completo. 

 Hace referencia a los 

gases nobles y que no se 

juntan con los demás y 

son 6. 

 Son los gases nobles de 

la familia 18 y no 

requieren de nadie. 

 Están de traje porque 

representan que son 

nobles, gases inertes y 

son creídos, ya que no se 

juntan con nadie.  

 El azufre tiene 

un olor feo. 

 El azufre huele 

feo, huele a 

huevo podrido. 

 El azufre huele 

mal y tienen 

que ventilar. 

 El olor del 

azufre, el cual 

no es 

agradable. 

 Que las baterías 

tienen litio y un 

género de rock 

es el metal, 

haciendo 

referencia a que 

el litio es un 

metal 

 El litio es un 

metal y se ocupa 

en las baterías. 

 Las baterías 

recargables son 

de litio y este 

elemento es un 

metal.  
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Meme 

 
 

Respuestas 
de los 

alumnos 

 El cloro es un no metal, es 

más electronegativo, le quita el 

electrón al sodio que es un 

metal. 

 El sodio pierde un electrón 

porque es un meta, los cuales 

pierden electrones. Los no 

metales como el cloro ganan 

electrones, El sodio queda con 

carga positiva, será un catión; 

el cloro como anión, con carga 

negativa. 

 Qué el francio tiene poca 

electronegatividad y ella es como 

el francio, no siente atracción por 

él. 

 Ella es como el electrón, no 

siente nada por él, ya que el 

francio tiene poca 

electronegatividad. 

 El Fr representa el amor que 

siente, que como su 

electronegatividad es baja ella no 

tiene atracción o no siente nada 

por él. 

Meme 

 
 

Respuestas 
de los 

alumnos 

 El oxígeno se queda el 

electrón, tiene mayor 

electronegatividad.  

 Están peleando por el electrón 

y que el oxígeno lo ganara 

porque tiene más 

electronegatividad. 

 Están peleando por los 

electrones, el oxígeno 

presenta mayor radio atómico 

que el hidrogeno. 

 El átomo más grande es el 

oxígeno, el más pequeño el 

hidrogeno. 

 Las mujeres son electrones de 

valencia y el flúor (el chico al ser 

el más guapo de la fiesta) las 

atrae hacía el. 

 El flúor atrae con más fuerza los 

electrones. 

 El flúor tiene más 

electronegatividad, así que es 

más atractivo. Las mujeres 

representan los electrones y son 

atraídas por el flúor por su 

máxima electronegatividad. 
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Actividad 13a: La actividad para los alumnos fue totalmente fuera de lo ordinario, muchos 

de los alumnos externaron que no se imaginaban que se pudiera aprender usando los 

memes, analizando las analogías que estos representan de situaciones y aplicaciones 

de la vida cotidiana o de temas en específicos como los abordados aquí en relación a la 

Tabla Periódica. Los alumnos mostraron entusiasmo, sinergia para el trabajo solicitado y 

ellos fueron examinando y compartiendo el análisis que realizaron para cada uno de los 

7 memes. Es claro observar en las respuestas brindadas por los alumnos (Tabla 5.2), 

que ellos interpretan claramente características de la naturaleza química de los 

elementos, ya sea por su ubicación dentro de la Tabla Periódica, o por las propiedades 

periódicas que ya conocen, y pueden ahora interpretar el porque de los memes 

mostrados.  

En la tabla 5.3 se describe un resumen de la interpretación de las respuestas por parte 

de los alumnos.  

Tabla 5. 3. Interpretación de los alumnos para cada uno de los memes y su asociación a los 
temas vistos en la secuencia didáctica 

Meme 1 2 3 4 

Interpretación 

Lo asocian que son 

los gases nobles y 

sus propiedades 

como grupo 

El aroma 

del azufre 

La naturaleza 

química y 

aplicación del 

litio 

Propiedades de 

los metales y no 

metales y la 

electronegatividad 

Meme 5 6 7 

Interpretación 

Periodicidad de la 

electronegatividad y 

el valor de esta en el 

francio 

Valor del Radio atómico 

y electronegatividad en 

los átomos del agua 

Definición de la 

electronegatividad 

y valor del flúor. 
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Se puede notar que la retroalimentación permite afianzar los conocimientos y 

aprendizajes vistos durante las sesiones y llevarlas a una cuestión aplicativa donde los 

alumnos analizan los memes.  

De la segunda parte de la actividad que fue creación de los memes de forma escrita por 

los alumnos, se obtuvo la información mostrada en la tabla 5.4. 

Tabla 5. 4. Respuestas de la construcción de memes por parte de los alumnos, empleando las 
imágenes asignadas ¿Qué propiedad periódica se puede representar? 

 
Actividad 13b. Creación de memes sobre las propiedades periódicas. 

 

Meme 

  

Respuestas 
de los 

alumnos de lo 
que 

representaron 

 Radio atómico, el alto es el 

Ce, los pequeños son O, C, 

N, F, He  

 Tamaño del radio atómico, 

el grande es el francio, los 

chaparritos son oxígenos. 

 El grandote representa a los 

átomos de mayor radio 

atómico, los enanitos a los 

de menor tamaño. 

 El hombre más alto (O) 

representa una mayor 

energía de ionización, por lo 

que los que están chaparros 

(Li) representan una 

energía de ionización 

menor. 

 El radio atómico, el más grande 

es el Li, el más pequeño F. 

 Energía de ionización, el más 

fuerte es el oxígeno, el pequeño 

el hidrógeno.   

 Electronegatividad, el cloro sería 

el musculoso y el francio el débil. 

 El chaparrito representa a los 

elementos de menor energía de 

ionización y el grande y fuerte a 

los de mayor valor. 

 El hombre más alto (F) 

representa una mayor afinidad 

electrónica, lo que significa que el 

más bajo (Cs) tiene una afinidad 

electrónica menor. 
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Actividad 13b: Para los alumnos fue muy fácil elaborar su meme, muchos de ellos 

asociaron las propiedades periódicas como la Figura 5.23, respuesta clara en la Tabla 

5.4, donde los alumnos para la primera imagen, crearon memes asociando la diferencia 

de altura de los personajes con el tamaño de radio atómico, pocos alumnos consideraron 

otras propiedades. Para la segunda imagen, crearon memes asociando la diferencia de 

fuerza y tamaño entre los individuos con la energía tanto la energía de ionización o 

afinidad electrónica y fuerza de atracción con la electronegatividad, otros el tamaño de 

los individuos nuevamente con el radio atómico. La actividad fue muy llamativa para los 

estudiantes y ellos describen muy bien la periodicidad de las propiedades periódicas. 

 

Figura 5. 23. Memes creados por un alumno con referencia a las propiedades periódicas  

Los siguientes memes de las Figuras 5.24 y 5.25, muestran no sólo una descripción de 

las propiedades periódicas, si no una relación con otros sucesos de su entorno: 
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Figura 5. 24. Memes de propiedades periódicas creado por parte de un alumno, el primero 
relaciona el radio atómico, el segundo la electronegatividad. 

 

 

Figura 5. 25. Memes de propiedades periódicas creado por parte de un alumno, el primero 

relaciona el radio atómico, el segundo la electronegatividad. 

Actividad 14: Para finalizar la secuencia didáctica y el tema de propiedades periódicas, y 

resumir este tema, se volvieron a emplear las infografías como TAC, se solicitó a los 

alumnos de forma individual la realización de una infografía con el fin de reforzar y resumir 
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los temas vistos, donde simplificaron los tipos de propiedades periódicas y la tendencia 

que siguen en la Tabla Periódica tanto en familias como periodos. Se les recordó las 

características de una infografía y softwares a emplear para su elaboración, ya que 

previamente habían hecho la infografía de un elemento químico (actividad 7). A 

continuación, muestro ejemplos presentados por los alumnos Figura 5.26, en el caso de 

la Figura 5.27, él alumno no conto con los recursos para imprimir a color, entregando en 

blanco y negro, se consideró por la realización e inclusión de un meme en su trabajo. 
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Figura 5. 26. Infografías de los tipos de propiedades periódicas, de dos alumnos distintivo 
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Figura 5. 27. Infografía de un alumno de los tipos de propiedades periódicas, incluye un meme 
en la descripción.  
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5.2. Análisis de resultados del Pretest y el Postest aplicados 

Se realizo la aplicación de un cuestionario de 20 reactivos al principio (pretest), antes de dar inicio 

a la secuencia didáctica, y al finalizar se aplicó un postest (idéntico al pretest). Los reactivos 

buscaron evaluar diferentes aspectos; por tanto, estuvieron divididos en los diversos temas que 

abarcaba el bloque de Tabla Periódica. En la tabla 5.5 se muestran las preguntas y el tema 

involucrado. 

Tabla 5. 5. Temas abordados en el Pretest y el Postest 

Pregunta Tema 

1-3 Conceptos de la estructura de la Tabla Periódica 

4-8, 18 Tendencias de las propiedades periódicas en la Tabla 

Periódica 

9-10 Conceptos de propiedades periódicas 

12-16 Antecedentes históricos de la Tabla Periódica 

17 y 19-20 Esquemas de la estructura de la Tabla Periódica 

 

Las respuestas obtenidas en ambos cuestionarios, se presentan en la gráfica 5.1. y más adelante 

se menciona cada una de ellas. 
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Gráfica 5. 1. Resultados obtenidos en el pretest y postest de cada pregunta aplicados en la 
secuencia didáctica 

Comparando los resultados del pretest y el postest, se observó que en la sección de conceptos 

de la estructura de la Tabla Periódica (preguntas 1 a la 3), se presenta un ligero incremento en el 

porcentaje de respuestas correctas después de haber aplicado. Un resultado interesante, es que 

poco más de la mitad de los alumnos previamente identifican en la pregunta 2, que es una familia 

y una cantidad baja de alumnos lograron comprender la diferencia entre un compuesto y un 

elemento, durante la aplicación de la secuencia didáctica, razón de que la pregunta 1, enfocada 

a la definición de Tabla Periódica, presento pocas respuestas correctas.  

En cuanto a las preguntas de los temas de tendencias de las propiedades periódicas en la Tabla 

Periódica (preguntas 4-8 y 18), los conceptos de propiedades periódicas (preguntas 9-10) y 

antecedentes históricos de la Tabla Periódica (preguntas 12-16), mejora sustancialmente la 

comprensión y conocimiento de estos temas; algunas preguntas como la 10, presento un número 

muy alto de alumnos que respondieron correctamente, entendiendo el concepto de radio atómico, 

pero otras como la pregunta 6, donde los estudiantes no logran analizar y comprender la 

tendencia de la afinidad electrónica dentro de la Tabla Periódica, teniendo muy baja cantidad de 

alumnos que adquiriendo este conocimiento. 

Para la última sección de preguntas 17 y 19-20, donde los alumnos debían de señalar información 

en esquemas de la estructura de la Tabla Periódica, se observa claramente el crecimiento en el 

número de respuestas correctas por parte de los alumnos. Es importante notar, que la mayoría 

de estos desconocían dentro de la Tabla Periódica la ubicación y numeración de las familias y 
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periodos, en el caso de las familias el nombre de estas, para el caso de los bloques, cuales eran 

y su ubicación, que elementos eran metales, no metales y metaloides, así mismo, su distribución 

dentro de la tabla.  

Los resultados obtenidos de las dos evaluaciones (pretest y postest) se analizaron, mediante la 

ganancia normalizada de Hake. Este permite calcular la ganancia conceptual; es decir, medir si 

existió un cambio significativo en el desarrollo de los estudiantes, mejorando su actitud e interés 

hacia el tema, después de haber sido aplicada la secuencia didáctica  

En esta sección se analiza de forma individual cada reactivo del cuestionario. 
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5.2. 1.- La Tabla Periódica es: 

 

Gráfica 5. 2. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 1 (la respuesta correcta es 

el inciso D) 

Donde:  

NR = No respondió 

a) Una representación de los diversos elementos químicos.  

b) Organización gráfica de los elementos químicos de acuerdo con sus propiedades.  

c) Organización gráfica (Acomodo) de los diversos compuestos en familias y periodos. 

d) Organización gráfica de los elementos químicos de acuerdo con su número de protones 

De acuerdo al pretest el 3% de los alumnos conoce la definición de la Tabla Periódica, 

mientras que el 97% restante de los alumnos no tiene conocimiento o no describe lo que 

es la Tabla Periódica adecuadamente.  

Después de aplicar la estrategia didáctica, la respuesta correcta se incrementó en un 

21%, resultando en un 24% de estudiantes que comprendieron que la Tabla Periódica es 

un organizador gráfico y que no solamente se tiene un acomodo de elementos por 

familias y periodos, si no que involucra un aumento en el número atómico (número de 

protones).  

Además, podemos observar que un gran porcentaje de alumnos, tanto antes como 

después de aplicada la estrategia, no distinguieron la diferencia entre elemento y 

compuesto; por tanto, una mayor cantidad de estos respondió el inciso C, dejándose 

NR A B C D

Pretest 0 16 19 62 3

Postest 0 11 16 49 24
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llevar por el acomodo en familias y periodos, pero no de compuestos; esto permite 

identificar que los alumnos reconocen que la Tabla Periódica tiene periodos y familias, 

pero no razonaron que en ella identificamos y se acomodan elementos, no compuestos. 

5.2. 2- Una característica de una familia es que: 

 

Gráfica 5. 3. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 2 (la respuesta correcta es 
el inciso D) 

Donde:  

NR = No respondió 

a) Los elementos presentan propiedades químicas diferentes. 

b) Los elementos presentan un número ascendente consecutivo de número atómico.  

c) Los elementos presentan propiedades físicas similares.  

d) Los elementos en su configuración electrónica coinciden en el tipo de orbital en el que 

se ubica el ultimo electrón de valencia.  

Con base en los resultados del pretest, el 54% de los alumnos reconoce que el último 

electrón de valencia de los elementos que conforman a una familia, se ubica en el mismo 

tipo de orbital atómico, observando esto al realizar la configuración electrónica, y el 

restante 46% de alumnos tiene una idea errónea de esta característica de una familia. 

Después de aplicar la estrategia didáctica, la respuesta correcta incrementó en un 14%, 

resultando en un 68% de estudiantes que comprendieron que las familias dentro de la 

Tabla Periódica en su configuración electrónica presentan el mismo tipo de orbital 

NR A B C D

Pretest 5 8 22 11 54

Postest 0 5 19 8 68
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atómico para su último electrón, modificando la idea de que el número ascendente del 

número atómico no es un determinante en las familias, en efecto si aumenta su valor, 

pero no consecutivamente. 

También se identificó, que las propiedades químicas serán similares a diferencias de las 

físicas, que si pueden cambiar. 

5.2. 3.- Los periodos: 

 

Gráfica 5. 4. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 3 (la respuesta correcta es 
el inciso B) 

Donde:  

NR = No respondió 

a) Son las filas, donde los elementos presentan propiedades similares de acuerdo con su número 

atómico 

b) Son las filas que representan los niveles de energía en los átomos, llevan orden 

ascendente de acuerdo con su número atómico. 

c) Son las filas de los elementos que presentan un número descendiente de número atómico. 

d) Son las filas, donde los elementos presentan propiedades químicas y físicas diferentes en 

orden descendente de acuerdo con su número atómico. 

En los resultados del pretest, el 14% de los alumnos reconoce que los periodos son las 

filas dentro de la Tabla Periódica, cada fila representa un nivel de energía y que, dentro 

NR A B C D

Pretest 11 22 14 19 35

Postest 0 14 62 11 14
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de estas filas, el número atómico aumenta de izquierda a derecha, el 86% no tiene 

conocimiento para identificar correctamente los periodos. 

Después de aplicada la estrategia didáctica, el número de respuestas correctas por parte 

de los alumnos incremento hasta un 62%, un aumento del 48%, casi la mitad de estos 

alumnos, logro identificar que en los periodos no desciende el número atómico (de 

izquierda a derecha, según la secuencia). 

5.2. 4.- De los elementos Ge, S y Mg ¿Quién es más electronegativo?  

 

Gráfica 5. 5. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 4 (la respuesta correcta es 
el inciso D) 

Donde:  

NR = No respondió 

a) Azufre y germanio  b) Magnesio   c) Germanio  d) Azufre 

Conforme los resultados del pretest, únicamente el 14% de los alumnos identifico que, 

del grupo de elementos mencionados, el elemento más a la derecha y parte superior de 

la Tabla Periódica, presentan una mayor fuerza de electronegatividad, correspondiente 

al Azufre. El resto 86% de estudiantes presento una respuesta incorrecta. 

Después de aplicar la estrategia, la respuesta correcta incremento en un 59% (más de la 

mitad de los alumnos), resultando en un 73% final de estudiantes que lograron identificar 

al azufre, como el elemento más electronegativo. El restante 27% de alumnos, un cuarto 

NR A B C D

Pretest 11 32 27 16 14

Postest 0 5 14 8 73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

re
sp

u
es

ta
s

Respuestas



165 
 

del grupo aproximadamente, aún presentaron problemas en la identificación de la 

periodicidad de la electronegatividad. 

5.2. 5.- Entre el C, N y O, ¿Quién presenta menor radio atómico? 

 

Gráfica 5. 6. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 5 (la respuesta correcta es 
el inciso C) 

Donde:  

NR = No respondió 

a) Nitrógeno y oxigeno b) Nitrógeno  c) Oxigeno   d) Carbono 

Acorde a los resultados del pretest, un 24% de alumnos identificó dentro de la Tabla 

Periódica, del grupo de elementos mencionados, el elemento más a la izquierda y parte 

inferior, presentan un mayor valor de radio atómico, por lo tanto, según la pregunta, el 

oxígeno, al estar en el sentido opuesto es el de menor valor de radio atómico. El restante 

76% de estudiantes presento una respuesta incorrecta. 

Posteriormente de aplicada la estrategia, la respuesta correcta incremento en un 25%, 

repercutiendo en un 49% final de estudiantes que lograron identificar al oxígeno, como el 

elemento con menor radio atómico. 

Es observable en la gráfica 5.6 que un gran porcentaje de alumnos aumento al elegir al 

carbono (inciso d), después de aplicada la estrategia, lo que puede indicar que los 

NR A B C D

Pretest 8 14 43 24 11

Postest 0 11 19 49 22
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alumnos confundieron la tendencia, eligiendo al carbono como el del menor radio 

atómico, siendo al contario del grupo de átomos, el de mayor radio atómico. 

5.2. 6.- Entre el Si, Na y S, el elemento que presenta mayor afinidad electrónica es:  

 

Gráfica 5. 7. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 6 (la respuesta correcta es 
el inciso D) 

Donde:  

NR = No respondió 

a) Azufre y sodio b) Silicio  c) Sodio d) Azufre 

Según los resultados del pretest, un 30% de los estudiantes dentro de la Tabla Periódica 

distingue que el azufre, es el elemento con la mayor afinidad electrónica, según la 

periodicidad de esta propiedad. El resto 70% de alumnos no tiene conocimiento sobre 

dicha tendencia según las filas (periodos) y columnas (familias). 

Después de aplicar la secuencia didáctica, la respuesta correcta incrementó en un 13%, 

resultando en un 43% de estudiantes que comprendieron cómo es la periodicidad de la 

afinidad electrónica; sin embargo, se puede observar que un 57% de alumnos, no 

identifico correctamente la periodicidad de esta propiedad periódica. 

Es notable que algunos alumnos (11%), siguieron sin comprender la periodicidad de la 

Afinidad electrónica, eligiendo al silicio, incluso pudieron confundir el símbolo del S con 

el Sí, al buscar dentro de la Tabla Periódica. 

NR A B C D

Pretest 14 14 16 27 30

Postest 0 14 27 16 43
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5.2. 7- Entre el Ti, Cu y Br ¿Quién presenta menor energía de ionización? 

 

Gráfica 5. 8. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 7 (la respuesta correcta es 
el inciso C) 

Donde:  

NR = No respondió 

a) Titanio y cobre b) Cobre  c) Titanio  d) Bromo 

Al inicio al aplicar el pretest 22% de alumnos, identifica que el titanio es del grupo de 

elementos, el que presenta una menor energía de ionización, mientras que el resto de 

alumnos, 78%, no tiene el conocimiento sobre la tendencia de esta propiedad periódica, 

eligiendo el elemento incorrecto. 

Después de aplicar la estrategia didáctica, la respuesta correcta se incrementó en un 

29%, resultando en un 51% de estudiantes que comprendieron que un elemento ubicado 

más a la izquierda y parte inferior de la Tabla Periódica, presentan una menor energía de 

ionización, correspondiente al Titanio; sin embargo, el 49% de los estudiantes aún 

continuó sin comprender la periodicidad de la energía de ionización.  

  

NR A B C D

Pretest 11 14 19 22 35

Postest 0 11 19 51 19
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5.2. 8.- Como es la tendencia que siguen los átomos de los elementos desde la 

familia 1 a la 18, respecto a su energía de ionización:  

 

Gráfica 5. 9. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 8 (la respuesta correcta es 
el inciso B) 

Donde:  

NR = No respondió 

a) Disminuye desde la familia 15  c) Permanece constante 

b) Aumenta   d) Disminuye  

Acorde al pretest un 27% de los estudiantes sabe la tendencia que presenta la energía 

de ionización dentro de la Tabla Periódica y más sobre un periodo, donde aumenta y el 

73% del grupo de alumnos no tiene el conocimiento porque respondieron que la tendencia 

de la propiedad se ve afectada de forma distinta.    

Posteriormente de aplicar la estrategia didáctica, la respuesta correcta por parte de los 

alumnos paso al 62%, incrementado en un 35% con respecto al pretest de estudiantes 

que comprendieron la periodicidad de la energía de ionización, más de la mitad del grupo 

distingue a las familias y periodos, y que esta tendencia cambia, ellos identifican que ir 

de la familia 1 a la 18, es ir de izquierda a derecha; por tanto, es observar la periodicidad 

de la energía de ionización sobre un periodo y esta aumenta. El resto de alumnos, 38% 

de alumnos siguieron sin comprender la periodicidad de esta propiedad, así como la 

NR A B C D

Pretest 11 32 27 19 11

Postest 0 19 62 5 14
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diferencia entre periodo y familia, incluso el 14% identificaron la tendencia en viceversa 

para la energía de ionización.  

5.2. 9.- Es una medida de la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los 

electrones de valencia de otro en un enlace: 

 

Gráfica 5. 10. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 9 (la respuesta 
correcta es el inciso D) 

Donde:  

NR = No respondió 

a) Energía de ionización   c) Radio atómico 

b) Afinidad electrónica   d) Electronegatividad 

Al principio al aplicar el pretest 16% de los alumnos, comprende a la electronegatividad 

como la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre sus electrones, mientras que el 

resto de alumnos, 84%, no tiene el conocimiento sobre la definición de esta propiedad 

periódica, definiendo incorrectamente para las otras propiedades periódicas. Después de 

aplicar la estrategia didáctica, la respuesta correcta se incrementó en un 62%, resultando 

en un 78% de estudiantes (4/5 partes del grupo aproximadamente) que comprendieron 

la diferencia entre los cuatro tipos de propiedades periódicas y asociando la definición 

hacía la electronegatividad correctamente. El 22% de los estudiantes restantes, aún 

continuó sin asociar la definición a la electronegatividad. 

NR A B C D

Pretest 8 8 49 19 16

Postest 0 5 5 11 78
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5.2. 10.- La mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos en una molécula 

diatómica es el: 

 

Gráfica 5. 11. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 10 (la respuesta correcta 
es el inciso C) 

Donde:  

NR = No respondió 

a) Energía de ionización   c) Radio atómico 

b) Afinidad electrónica   d) Electronegatividad 

Según los resultados del pretest, un 16% de los estudiantes identifica la definición de 

radio atómico, como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos dentro de 

una molécula diatómica; es decir, la distancia del núcleo del átomo hasta su último 

electrón de valencia. El resto 84% de alumnos no tiene conocimiento correcto de la 

definición del radio atómico. 

Después de aplicar la secuencia didáctica, la respuesta correcta incrementó en un 68%, 

resultando en un 84% de estudiantes que comprendieron la definición correcta de radio 

atómico y distinguiendo las demás propiedades periódicas, es de notar que un porcentaje 

mínimo de estudiantes aún tiene confusiones respecto a la definición. 

  

NR A B C D

Pretest 24 5 32 16 22

Postest 0 8 8 84 0
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5.2. 11.- A la energía que libera un átomo neutro en estado gaseoso al captar un 

electrón para formar un anión, se le conoce como: 

 

Gráfica 5. 12. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 11 (la respuesta correcta 

es el inciso B) 

Donde:  

NR = No respondió 

a) Energía de ionización   b) Radio atómico 

b) Afinidad electrónica   d) Electronegatividad 

De acuerdo al pretest, sólo un 19% de los estudiantes, vislumbra a la afinidad electrónica 

como la energía que libera un átomo neutro en estado gaseoso al captar un electrón para 

formar un anión, mientras que el resto de alumnos, 81%, no tiene el conocimiento sobre 

la definición de esta propiedad periódica, definiendo incorrectamente para las otras 

propiedades periódicas, inclusive dentro de este porcentaje el 22% de alumnos prefirió 

no responder, dejando en blanco la respuesta por no conocer del tema. 

Después de aplicar la estrategia didáctica, la respuesta correcta se incrementó en un 

35%, resultando en un 54% de estudiantes (poco más de la mitad del grupo) que 

comprendieron la diferencia entre los cuatro tipos de propiedades periódicas y asociando 

la definición hacía la afinidad electrónica correctamente.  

NR A B C D

Pretest 22 22 19 19 19

Postest 0 32 54 8 5
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Una parte de alumnos, el 32% de los estudiantes, aún confundió la definición con la de 

la energía de ionización, dejándose llevar por que igual es una energía involucrada en la 

formación de iones y el restante 13% de alumnos, aún continuó sin asociar la definición 

correctamente. 

5.2.12.- El acomodo de los elementos químicos en los modelos anteriores a la 

actual Tabla Periódica, estaba en función de: 

 

Gráfica 5. 13. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 12 (la respuesta correcta 
es el inciso D) 

Donde:  

NR = No respondió 

a) Número de electrones   b) Número atómico 

b) Número de oxidación   d) Masa atómica 

Conforme los resultados del pretest, un 8% de los estudiantes reconoce que la Tabla 

Periódica actual, presenta un acomodo de elementos en función de su número atómico 

a diferencia de los modelos anteriores de Tabla Periódica, donde los científicos 

presentaron sus propuestas en función de la masa atómica (peso atómico antes llamado 

así), mientras el 92% de alumnos no tiene conocimiento de esta característica de la 

misma Tabla Periódica. Inclusive durante la aplicación de la secuencia didáctica, los 

alumnos externaron que no tenían conocimiento que previo a la Tabla Periódica que 

conocen, existieron otras contribuciones. 

NR A B C D
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

re
sp

u
es

ta
s

Respuestas



173 
 

Después de aplicar la secuencia didáctica, la respuesta correcta incrementó en un 62%, 

resultando en un 70% de estudiantes que aprendieron y ahora identifican que los 

antecedentes de la Tabla Periódica, presentaron acomodos en función de la masa 

atómica y en la actualidad se considera el número atómico. El restante 30% de 

estudiantes aún tiene confusiones respecto al acomodo de los elementos dentro de la 

Tabla Periódica. 

5.2. 13-16.- Relaciona el nombre de cada científico con su propuesta antecedente 

de la Tabla Periódica actual:  

Y las opciones de respuesta son: 

             a) A. Lavoisier     b) J. J. Berzelius     c) J. W. Döbereiner  d) J. A. Newlands 

 

Gráfica 5. 14. Porcentaje de respuestas registradas para las preguntas 13 a la 16 (la respuesta 
correcta para pregunta está señalada en la tabla del gráfico) 

Donde:  

NR = No respondió 

13. (J. A. Newlands) Observó que las propiedades de los elementos parecían repetirse cada 

8 elementos cuando se les organizaba en orden creciente de masa atómica. Esta ley se 

conoció como ley de las octavas 

14. (A. Lavoisier) Elaboró una lista de 33 sustancias simples, que incluía los 23 elementos 

metálicos y no metálicos. 

NR
13. J. A.

Newlands
14. A.

Lavoisier
15. J. W.

Döbereiner
16. J. J.

Berzelius

Pretest 35 8 19 8 8

Postest 0 51 62 46 51
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15. (J. W. Döbereiner) Observó que varios grupos de 3 elementos, “triadas”, poseían 

propiedades parecidas en las cuales la masa atómica del elemento central era casi el 

promedio de las masas atómicas de los otros dos. 

16. (J. J. Berzelius) Codificó los elementos utilizando la primera letra de su nombre en latín, 

agregando una segunda letra cuando había necesidad de diferenciar dos elementos cuyo 

nombre comenzaba con la misma letra inicial. 

De acuerdo a los resultados del pretest, un 8% de los estudiantes reconoce la aportación 

a la Tabla Periódica actual de J. J. Berzelius, J. W. Döbereiner y J. A. Newlands; también, 

un 19% de los alumnos identifica la aportación de A. Lavoisier.; sin embargo, un 35% de 

alumnos no respondió a los enunciados por desconocer del tema, y el porcentaje restante 

de alumnos para cada una de los enunciados, no tiene el conocimiento sobre cada 

aportación brindada por cada científico; probablemente las respuestas en su mayoría son 

elegidas al azar. 

Después de aplicar la secuencia didáctica, el porcentaje de respuestas correctas 

aumento y el de alumnos que no respondieron fue de 0%, a continuación, se describe lo 

observado para cada respuesta. 

Los alumnos que identificaron que J. A. Newlands aporto la observación de propiedades 

parecidas en los elementos, que se repetían cada ocho elementos, estableciendo la ley 

de las octavas, incremento en un 43% de respuestas correctas, resultado en un 51% de 

estudiantes que identificaron esto. El restante 49% de alumnos aún tiene confusiones 

respecto al aporte propuesto por Newlands. 

El número de respuestas correctas fue de 62%, aumentando un 43% de estudiantes que 

identificaron correctamente que el científico que elaboró una lista de 33 sustancias 

simples, y que era la precursora de la identificación y señalamiento de 23 elementos 

metálicos y no metálicos, fue A. Lavoisier, en cambio otros, aún presentaron dificultades 

para identificar la aportación de A. Lavoisier, correspondiendo al 38% de alumnos, que 

respondieron incorrectamente. 

El número de respuestas correctas incremento en un 38%, resultando en un 46% de 

estudiantes que identificaron que el científico J. W. Döbereiner, fue el responsable de 
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observar que varios grupos de 3 elementos, “triadas”, poseían propiedades parecidas en 

las cuales la masa atómica del elemento central era casi el promedio de las masas 

atómicas de los otros dos, pero a pesar de ello poco más de la mitad del grupo aún 

presento problemas en la identificación del aporte de este científico, una posible situación 

es la confusión de los alumnos al recordar los nombres de los científicos. 

Por último, los estudiantes que identificaron que J. J. Berzelius fue el científico que 

estableció los símbolos químicos para los elementos en la Tabla Periódica, en función de 

su nombre en latín y que agrego una segunda letra cuando había necesidad de 

diferenciar dos elementos cuyo nombre comenzaba con la misma letra inicial, obtuvo un 

51% de respuestas correctas por parte de ellos, un incremento del 43% con respecto al 

pretest, mientras el restante 49% de estudiantes aún tiene confusiones respecto al aporte 

brindado por Berzelius en los antecedentes de la Tabla Periódica. 

5.2. 17.- Señala en el esquema de Tabla Periódica los: bloques, periodos, familias 

o grupos. 

 

Gráfica 5. 15. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 17 

NR familia Periodo Bloque

Pretest 51 23 18 0

Postest 0 96 99 58
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Esquema: Donde:  

        NR = No respondió 

Familia: Se señalaron en el esquema 

Periodo: Se señalaron en el esquema 

Bloque: Se señalaron en el esquema 

 

Figura 5. 28. Esquema esperado a realizar por los alumnos de periodos, familias y bloques. 

En esta pregunta se esperaba que los estudiantes señalaran, dibujaran, o marcaran en 

el esquema la ubicación de los periodos, familias y bloques e identificaran el valor o tipo, 

según correspondiera, como se muestra en la figura de arriba. Así mismo, que 

entendieran que el grupo de las tierras raras, no son elementos que se encuentran fuera 

de la Tabla Periódica, si no son parte de esta misma, ya que siempre se observa en las 

tablas como un grupo de elementos independientes. 

De acuerdo a los resultados del pretest, un 51% de los estudiantes no reconocía los 

periodos, familias y bloques, como parte de la estructura de la Tabla Periódica, no 

identificaban este esquema como un acomodo normal de la Tabla Periódica, no 

reconocían que los lantánidos y actínidos tuvieran una secuencia con los demás 

elementos; por tanto, optaron por no responder y dejando en blanco el esquema. De los 

alumnos que respondieron un 23% de los alumnos identificó a las familias, un 18% a los 

periodos y el 0% de estos no identifica a los bloques. 

Después de aplicada la secuencia didáctica, el porcentaje de respuestas correctas 

incremento considerablemente y el de alumnos que no respondieron fue de 0%, a 

continuación, se describe lo observado para cada respuesta. 
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El número de respuestas correctas por parte de los alumnos fue del 96%, aumentando 

un 63% de estudiantes que identificaron y señalaron correctamente la ubicación de las 

familias y la numeración de las 18 dentro del esquema. 

El número de respuestas correctas incremento en un 81%, resultando en un 99% de 

estudiantes que identificaron a los periodos en el esquema y señalaron su número del 1 

al 7. 

Por último, los estudiantes que identificaron los bloques y señalaron los cuatro tipos (s, 

p, d y f) en el esquema, obtuvo un 58% de respuestas correctas por parte de ellos, un 

incremento del 58% con respecto al pretest, mientras el restante 42% de estudiantes aún 

tiene confusiones respecto a señalar adecuadamente los bloques, algunos los señalaban, 

pero asociaban mal el tipo de orbital, o incompleto el marcaje de los bloques en el 

esquema de la Tabla Periódica.  

Es notorio que un muy bajo porcentaje de alumnos, logro entender pero no comprender 

la identificación de los periodos, bloques y familias dentro de la Tabla Periódica. 

5.2. 18.- En el esquema de Tabla Periódica indica con flechas la tendencia sobre 

familias y periodos de las siguientes propiedades periódicas: Electronegatividad y 

Radio atómico. 

 

Gráfica 5. 16. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 18 

NR Electronegatividad Radio atómico

Pretest 84 5 3

Postest 27 61 58
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Esquema: Donde:  

NR = No respondió 

Electronegatividad: Se marco la tendencia en el 

esquema 

Radio atómico: Se marco la tendencia en el 

esquema 

 

Figura 5. 29. Esquema esperado a realizar por los alumnos de las propiedades periódicas  

Al igual que la pregunta 17, en esta pregunta se esperaba que los estudiantes señalaran 

y dibujaran en el esquema la tendencia de la periodicidad de las propiedades periódicas: 

radio atómico y electronegatividad, según correspondiera, como se muestra en la figura 

de arriba. 

De acuerdo a los resultados del pretest, un 84% de los estudiantes no reconocía a las 

propiedades periódicas señaladas y mucho menos la tendencia que siguen en la Tabla 

Periódica, optaron por no responder y dejar en blanco el esquema. De los alumnos que 

respondieron un 5% de los alumnos identificó la periodicidad de la electronegatividad y 

un 3% la del radio atómico. 

Después de aplicada la secuencia didáctica, el porcentaje de respuestas correctas 

incremento considerablemente, para el caso de señalar la electronegatividad, el número 

de respuestas correctas incremento en un 55%, resultando en un 61% de estudiantes 

que identificaron la tendencia de esta propiedad periódica dentro del esquema de la Tabla 

Periódica y tanto en familias, como en periodos. El resto de alumnos 39%, no identifico 

correctamente la tendencia, fuese por estar señalada, al contrario, incompleta o 
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incorrecta, señalando que estos estudiantes aún presentaron falta de comprensión del 

tema. 

Por último, para el caso de señalar el radio atómico, el porcentaje de respuestas correctas 

incremento 55% de estudiante que entendieron la periodicidad de esta propiedad 

periódica, resultando en un 58% de respuestas correctas. El resto de alumnos 42%, aun 

presentaron dificultades para comprender la tendencia de esta propiedad, observando 

confusión en la dirección de la secuencia, señalamiento incompleto o incorrecto. 

5.2. 19.- Señala en el esquema de Tabla Periódica donde se ubican de manera 

general los: semimetales, no metales, metales. Puedes utilizar colores. 

 

Gráfica 5. 17. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 19 

Esquema: Donde:  

NR = No respondió 

Semimetales: Ubicación en el esquema 

No metales: Ubicación en el esquema 

Metales: Ubicación en el esquema 

NR Semimetal No metal Metal

Pretest 76 3 11 11

Postest 5 70 78 89
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Figura 5. 30. Esquema esperado a realizar por los alumnos de los tipos de elementos  

En esta pregunta al igual que las dos anteriores, se esperaba que los estudiantes 

marcaran en el esquema la ubicación de la clasificación de los tipos de elementos: no 

metales, metales y semimetales, según perteneciera, como se muestra en la figura de 

arriba.  

Con base en los resultados del pretest, un 76% de los estudiantes no reconocía la 

ubicación y clasificación no metales, metales y semimetales, como parte de la estructura 

de la Tabla Periódica, optando no responder y dejando en blanco el esquema. De los 

alumnos que respondieron un 11% de los alumnos identificó la ubicación de los metales 

y no metales, y el 3% de estos identifica a los semimetales o metaloides, dentro de la 

Tabla Periódica. 

Posterior a la aplicación de la estrategia didáctica, el porcentaje de respuestas correctas 

incremento considerablemente y el de alumnos que no respondieron fue de 5%, que son 

aquellos que presentan aún dificultad en recordar la identificación de los tipos de 

elementos o por falta de tiempo en la aplicación del cuestionario. A continuación, se 

describe lo observado para cada respuesta. 

El número de respuestas correctas por parte de los alumnos fue del 70%, aumentando 

un 67% de estudiantes que identificaron y señalaron correctamente la ubicación de los 

semimetales dentro del esquema, cabe resaltar que es el más difícil de indicar o recordar, 

ya que el 30% de alumnos con respuestas incorrectas, señalaron en otra parte o 

incompleta la serie de estos elementos metaloides. 
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El número de respuestas correctas incremento en un 67%, resultando en un 78% de 

estudiantes que identificaron a los no metales y los señalaron en el esquema de la Tabla 

Periódica, mientras un 22% de alumnos aún no comprendieron la ubicación correcta de 

los no metales o incompleta al señalarlo. 

Por último, los estudiantes que identificaron y señalaron adecuadamente la ubicación de 

los metales en el esquema, obteniendo un 89% de respuestas correctas por parte de 

ellos, un incremento del 78% con respecto al pretest, mientras el restante 11% de 

estudiantes aún tiene confusiones respecto a señalar adecuadamente los metales, 

algunos los señalaban, pero asociaban mal su ubicación, o parcialmente el marcaje de 

los metales en el esquema.  

5.2. 20.- Coloca en el esquema de Tabla Periódica los siguientes nombres donde 

correspondan: gases nobles, carbonoides, lantánidos y alcalinos. 

 

Gráfica 5. 18. Porcentaje de respuestas registradas para la pregunta 20 

Esquema: Donde:  

NR = No respondió 

Metales alcalinos: Ubicación en el esquema 

Gases nobles: Ubicación en el esquema 

Lantánidos: Ubicación en el esquema 

Carbonoides: Ubicación en el esquema 

NR Metales alcalinos Gases nobles Lantanidos Carbonoides

Pretest 86 0 8 0 0

Postest 22 31 59 55 36
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Figura 5. 31. Esquema esperado a realizar por los alumnos del nombre de familias  

Para esta última pregunta y las anteriores tres, se esperaba que los estudiantes marcaran 

en el esquema la ubicación y nombre de 4 familias: metales alcalinos, gases nobles, 

lantánidos y carbonoides, según perteneciera, como se muestra en la figura de arriba.  

Con base en los resultados del pretest, un 86% de los estudiantes no reconocía el nombre 

y la ubicación de las familias, como parte de la estructura de la Tabla Periódica, optando 

no responder y dejando en blanco el esquema. De los alumnos que respondieron un 8% 

de los alumnos identificó la ubicación de la familia de los gases nobles, y prácticamente 

ningún alumno señalo la ubicación correcta de las familias de metales alcalinos, 

lantánidos y carbonoides en el esquema de la Tabla Periódica. 

Después de aplicar la secuencia didáctica, el porcentaje de respuestas correctas 

incremento y el de alumnos que no respondieron fue de 27%, que son aquellos que 

presentan aún dificultad en recordar la identificación de las familias, así como varios de 

estos no les alcanzo el tiempo para responder. Seguidamente, se describe lo observado 

para cada respuesta. 

El número de respuestas correctas por parte de los alumnos fue del 31%, aumentando 

un 31% de estudiantes que identificaron y señalaron correctamente la ubicación de la 

familia de los metales alcalinos, cabe mencionar que dentro del 69% de respuestas 

incorrectas, varias de estas respuestas se consideraron mal por que tomaban en cuenta 

al hidrógeno, como parte de esta familia, un pequeño gran detalle que los estudiantes no 
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comprendieron adecuadamente o no prestaban tanta atención al momento de marcar la 

familia. 

En la respuesta para ubicar a la familia de los gases nobles dentro del esquema, el 

porcentaje de respuestas correctas incremento en un 51%, resultando en un 59% de 

estudiantes que identificaron correctamente a esta familia en la Tabla Periódica, mientras 

un 41% de alumnos aún no comprendieron la ubicación correcta de los gases nobles o 

incompleta al señalarlo. 

El número de respuestas correctas incremento en un 55%, resultado del mismo valor de 

respuestas correctas en porcentaje de estudiantes que identificaron la ubicación de la 

familia de los lantánidos, mientras que dentro del 45% de respuestas incorrectas, algunos 

alumnos confundieron y señalaron la familia de los lantánidos, en la fa fila de abajo, 

correspondiente a los actínidos, lo que demuestra que tienen la noción de la ubicación, 

pero confunden los lantánidos con los actínidos. 

Para terminar, los estudiantes que identificaron y señalaron adecuadamente la ubicación 

de la familias de los carbonoides en el esquema, obteniendo un 36% de respuestas 

correctas por parte de ellos, un incremento porcentual igual puesto que nadie había 

respondido bien en el pretest, mientras el restante 64% de estudiantes aún tiene 

confusiones respecto a señalar adecuadamente a los carbonoides, algunos los 

señalaban en la familia 13 o 15, lo que se indica que no contaron adecuadamente, 

asociando mal su ubicación, olvidando que es la familia 14 y otros casos parcialmente 

marcaban a la familia en el esquema de la Tabla Periódica.  

 

En el anexo 16, se muestran los esquemas de Tabla Periódica realizados por los alumnos 

en el pretest y postest, de las preguntas 17 hasta la 20. 
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5.3. Factor de Hake 

Los resultados obtenidos de las dos evaluaciones (pretest y postest) se analizan e 

interpretan mediante la ganancia normalizada de Hake. Este permite calcular la ganancia 

conceptual; es decir, medir si existió un cambio significativo en el desarrollo de los 

estudiantes, mejorando su actitud e interés hacia el tema, después de haber sido aplicada 

la secuencia didáctica (Hake, 1998) 

Dicho factor se representa con la letra “g” y toma un valor numérico, que representa el 

incremento de la relación entre el pretest y el postest al inicio y al final de la estrategia 

didáctica, con un valor que cubre el intervalo (0-1) (Salazar, Obaya, Giammatteo, & 

Vargas, Evaluating a didactic strategy to promote atomic models learning in High, 2019), 

y se calcula con la siguiente fórmula (Salazar Reyes, 2019): 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1)                     𝑔 =
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡% − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡%

100 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡%
 

Hake usa la puntuación de ganancia para fijar tres niveles de logro como se describe a 

continuación: 

• Valor alto, cuando g es ≥ 0,7, aprendizajes activos. 

• Valor medio, cuando está entre 0,3 ≤ g ≥ 0,7 

• Valor bajo, cuando g es ≤ 0,3 

Los resultados mostrados en la tabla 5.6, contienen el promedio de las respuestas de los 

estudiantes, tomando el porcentaje de respuesta correcta para cada pregunta (Pretest y 

Postest) y así determinar el factor de Hake, utilizando la ecuación 1. 

Tabla 5. 6. Valores de la ganancia normalizada de Hake obtenidos en cada pregunta del 
cuestionario aplicado 

Pregunta 

No. de respuestas 
correctas 

% de respuestas 
correctas 

Ganancia 
de Hake (g) 

Pretest Postest Pretest Postest 
1 1 9 2.7 24 0.22 

2 20 25 54 68 0.29 

3 5 23 14 62 0.56 

4 5 27 14 73 0.69 

5 9 18 24 49 0.32 
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6 11 16 30 43 0.19 

7 8 19 22 51 0.38 

8 10 23 27 62 0.48 

9 6 29 16 78 0.74 

10 6 31 16 84 0.81 

11 7 20 19 54 0.43 

12 3 26 8.1 70 0.68 

13 3 19 8.1 51 0.47 

14 7 23 19 62 0.53 

15 3 17 8.1 46 0.41 

16 3 19 8.1 51 0.47 

17 17 familias 9 36 23 96 0.95 

18 17 periodos 7 37 18 99 0.98 

19 17 bloques 0 22 0 58 0.58 

20 18 electronegatividad. 2 23 5.4 61 0.59 

21 18 radio atómico 1 22 2.7 58 0.57 

22 19 semimetales 1 26 2.7 70 0.69 

23 19 no metales 4 29 11 78 0.76 

24 19 metales 4 33 11 89 0.88 

25 20 metales alcalinos 3 22 8.1 59 0.56 

26 20 gases nobles 0 21 0 55 0.55 

27 20 lantánidos 0 14 0 36 0.36 

28 20 carbonoides 0 12 0 31 0.31 

 Promedio de la ganancia de Hake (g) 0.55 

 

En el análisis gráfico realizado anteriormente en el apartado 5.2. análisis de resultados 

del pretest y postest aplicado, se muestra el porcentaje de respuestas correctas para 

cada una de las preguntas en el cuestionario; como se ve en la tabla 5.6, que muestra el 

porcentaje y el valor de la ganancia normalizada de Hake lograda para cada pregunta. 

Los resultados de la ganancia de Hake de cada pregunta del cuestionario se pueden 

observar en la gráfica 5.19, para las 20 preguntas del cuestionario y, además, de forma 

independiente el valor de Hake para cada uno de los reactivos independientes de las 

preguntas 17, 18, 19 y 20; que son 3, 2, 3 y 4 según corresponde para cada pregunta. Lo 

que en el gráfico muestra un total de 28 preguntas; por tanto, de las preguntas 17 a la 28 

(señalados en la tabla 5.6, en las celdas azules) corresponden un aumento por los 

reactivos de las preguntas 17 a la 20 en el cuestionario aplicado.  
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Gráfica 5. 19. Valores de la ganancia normalizada de Hake obtenidos en cada pregunta del 
cuestionario aplicado 

En el análisis de la gráfica 5.19, es claro visualizar la puntuación obtenida para cada 

reactivo en el factor de Hake, se observa que la mayoría de las respuestas tienen una 

ganancia conceptual media (0,3 ≤ g ≥ 0,7), que las respuestas a las preguntas 9, 10, 

17,18, 23 y 24, tienen una ganancia conceptual alta (g ≥ 0,7) y las preguntas 1, 2 y 6, 

baja (g ≤ 0,3). Esto nos arroja que los estudiantes adquirieron y/o reforzaron 

conocimientos sobre antecedentes y esquemas de la estructura de la Tabla Periódica, 

conceptos y tendencias de las propiedades periódicas, pero aún existen conceptos de la 

estructura de la Tabla Periódica que deben explicarse con más detalle para que los 

alumnos los comprendan y hagan suyo ese conocimiento.  

La ganancia normalizada promedio de Hake para el grupo fue de 0.55, lo que sugiere 

según Hake que se logró un mejoramiento del aprendizaje, lo cual denota de forma 

indirecta que la secuencia didáctica aplicada y elaborada posibilita describir y explicar el 

tema de Tabla Periódica y de la efectividad de esta. 

El factor de Hake nos indica la ganancia conceptual adquirida por el grupo por cada una 

de las preguntas y en función del subtema abordado de Tabla Periódica dentro de la 

secuencia didáctica aplicada al grupo experimental, que en este caso fue media. El 

trabajar con un grupo control hubiera permitido una mayor evidencia de la fiabilidad de 

los resultados y hacer un cotejo entre grupos. 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

G
an

an
ci

a 
d

e 
H

ak
e 

(g
)

Pregunta



187 
 

Conclusiones 

Cabe mencionar que la asignatura de Química I en el plan de estudios de la DGB a nivel 

medio superior en primer semestre, es una de las asignaturas más difíciles de 

comprender por los alumnos, por la cuestión abstracta de muchos de sus temas; por 

consiguiente la comprensión se dificulta, sumando el aburrimiento a la materia por la no 

utilidad con su vida cotidiana que perciben los estudiantes, que es más bien, una 

desvinculación al momento de enseñar al alumno estos conocimientos; todo esto influye 

en que el estudiante no adquiera los saberes y habilidades necesarias de la asignatura, 

y más desde algo tan básico como el conocimiento, interpretación y dominio de la Tabla 

Periódica, por consiguiente: 

 Para mejorar los aprendizajes en el manejo de la Tabla Periódica en el nivel 

medio superior, este trabajo desarrolló material didáctico digital y se aplicó una 

secuencia didáctica tomando en cuenta una colaboración activa por parte de 

los alumnos. 

 El empleo de las herramientas digitales seleccionadas (Excel, PowerPoint, 

Google Drive, Kahoot, Facebook, YouTube, MemeGenerator, plataformas en 

línea para la elaboración de Infografías) permitieron la realización de materiales 

didácticos, y de cada una de las actividades que se realizaron durante la 

secuencia didáctica.  

 Las diversas actividades fueron del agrado y curiosidad de los estudiantes, 

principalmente los memes, Tablas Periódicas en Excel y PowerPoint (para 

radio atómico y electronegatividad) e infografías, mostrándose imaginativos y 

atentos; las actividades en equipo permitieron la discusión e intercambio de 

ideas. Sin duda, estas actitudes ayudan a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. 

 Se observo que algunos alumnos fueron capaces de identificar, analizar y 

reflexionar la importancia de la Tabla Periódica y con ello las infografías, 

diapositivas, memes, Kahoot y ejercicios en PowerPoint, Exel y Google Drive, 

pueden ser empleadas como soporte de estrategias didácticas, así como la 
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importancia de una secuencia didáctica basada en el constructivismo para 

lograr el aprendizaje significativo del tema. 

 El estudio permitió diseñar e implementar una secuencia didáctica basada en 

TIC para enseñar Tabla Periódica en Química I a estudiantes de primer 

semestre de preparatoria, estableciendo un protocolo de una serie de 

herramientas digitales a emplear como TAC. 

 De acuerdo con la taxonomía de Bloom los alumnos para los temas abordados, 

reconocieron, comprendieron y analizaron los antecedentes históricos de la 

Tabla Periódica, conceptos de la estructura de la Tabla Periódica y de las 

propiedades periódicas; comprendieron, aplicaron, analizaron y evaluaron las 

tendencias de las propiedades periódicas en la Tabla Periódica, por último, 

analizaron, aplicaron, evaluaron y crearon esquemas de la estructura de la 

Tabla Periódica. 

 Con base en los resultados obtenidos del instrumento de evaluación, se logró 

una mejora significativa en el conocimiento de la mayoría de los estudiantes 

para Tabla Periódica. Los niveles de logro indicados por la puntuación de 

ganancia conceptual de Hake están relacionados con una ganancia media 

conceptual (g = 0.55).  Lo que indica la eficacia de las actividades, materiales 

y técnicas empleadas en la secuencia didáctica, en especial aquellas 

relacionadas con la identificación de la estructura de la Tabla Periódica, estos 

conocimientos han tenido un proceso de asimilación y adaptación que fueron 

reflejados en el postest aplicado. 

 Aunque las diversas actividades fueron de interés y ánimo para los estudiantes 

y sabiendo que son generación Z; una generación que ha nacido con la 

tecnología (nativos digitales), se percibió en ocasiones dificultades en el 

dominio de los recursos digitales, al trabajar las actividades como el caso de la 

Tabla Periódica en Excel. Es importante que el docente esté preparado, no sólo 

en los conocimientos pedagógicos, disciplinares (química) y de contenido, si 

no contar con conocimientos, habilidades informáticas y tecnológicas, para dar 

solución a estos conflictos informáticas presentados por los alumnos; resolver, 

dar seguimiento a las actividades de la secuencia didáctica y de esta forma el 
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alumno sienta la confianza de seguir trabajando adecuadamente y no se 

distraiga, por la no resolución de su duda. 

 Esta secuencia didáctica por su riqueza de herramientas digitales permite ser 

empleada en la educación presencial y en línea a nivel medio superior o 

superior.  
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario de evaluación PRETEST y POSTEST 

Escuela Preparatoria Particular “Ignacio Manuel 

Altamirano” 
CICLO ESCOLAR 2019 – 2020 “1” 

BLOQUE 4. TABLA PERIÓDICA 

ACTIVIDAD 1 – CUESTIONARIO TABLA 
PERIÓDICA Y PROPIEDADES PERIÓDICAS 

 
Nombre del alumno: ________________________________________________ Grupo: :________ 

INSTRUCCIÓN. - COLOCA DENTRO DEL PARÉNTESIS LA LETRA QUE CONTESTE CORRECTAMENTE CADA UNA DE 
LAS SIGUIENTES CUESTIONES Y/O REALIZANDO ESQUEMAS SEGÚN CORRESPONDA. 

(     ) 1.- La Tabla Periódica es: 

a. Una representación de los diversos elementos químicos.  
b. Organización gráfica de los elementos químicos de acuerdo con sus propiedades.  
c. Organización gráfica (Acomodo) de los diversos compuestos en familias y periodos. 
d. Organización gráfica de los elementos químicos de acuerdo con su número de protones 

(     ) 2- Una característica de una familia es que: 

a) Los elementos presentan propiedades químicas diferentes.  
b) Los elementos presentan un número ascendente consecutivo de número atómico.  
c) Los elementos presentan propiedades físicas similares.  
d) Los elementos en su configuración electrónica coinciden en el tipo de orbital en el que se ubica el ultimo 

electrón de valencia. 

(     ) 3.- Los periodos: 

a) Son las filas, donde los elementos presentan propiedades similares de acuerdo con su número atómico 
b) Son las filas que representan los niveles de energía en los átomos, llevan orden ascendente de acuerdo 

con su número atómico. 
c) Son las filas de los elementos que presentan un número descendiente de número atómico. 
d) Son las filas, donde los elementos presentan propiedades químicas y físicas diferentes en orden 

descendente de acuerdo con su número atómico. 

(     ) 4.- De los elementos Ge, S y Mg ¿Quién es más electronegativo?  

a) Azufre y Germanio b) Magnesio  c) Germanio  d) Azufre 

 (     ) 5.- Entre el C, N y O, ¿Quién presenta menor radio atómico? 

a) Nitrógeno y oxígeno b) Nitrógeno  c) Oxígeno  d) Carbono 

(     ) 6.- Entre el Si, Na y S, el elemento que presenta mayor afinidad electrónica es:  

a) Azufre y sodio  b) Silicio   c) Sodio   d) Azufre 

(     ) 7.- Entre el Ti, Cu y Br ¿Quién presenta menor energía de ionización? 

a) Titanio y Cobre  b) Cobre   c) Titanio  d) Bromo 

Q. Marco Antonio Murrieta García 
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(     ) 8.- Como es la tendencia que siguen los átomos de los elementos desde la familia 1 a la 18, respecto 

a su energía de ionización:  

a) Disminuye desde la familia 15 b) Aumenta   c) Permanece constante    d) Disminuye 

(     ) 9.- Es una medida de la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de valencia de 

otro en un enlace: 

a) Energía de Ionización      b) Afinidad electrónica c) Radio atómico d) Electronegatividad  

(     ) 10.- La mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos en una molécula diatómica es el: 

a) Energía de Ionización      b) Afinidad electrónica c) Radio atómico d) Electronegatividad  

(     ) 11.- A la energía que libera un átomo neutro en estado gaseoso al captar un electrón para formar un 

anión, se le conoce como: 

a) Energía de Ionización      b) Afinidad electrónica c) Radio atómico d) Electronegatividad  

(     ) 12.- El acomodo de los elementos químicos en los modelos anteriores a la actual Tabla Periódica, 

estaba en función del: 

a) Número de Electrones     b) Número de oxidación c) Número atómico d) Masa atómica 

13-16.- Relaciona el nombre de cada científico con su propuesta antecedente de la Tabla Periódica actual: 

a) A. Lavoisier  b) J.J. Berzelius c) J. W. Döbereiner d) J. A. Newlands 

(     ) Observó que las propiedades de los elementos parecían repetirse cada 8 elementos cuando se les 

organizaba en orden creciente de masa atómica. Esta ley se conoció como ley de las octavas 

(     ) Elaboró una lista de 33 sustancias simples, que incluía los 23 elementos metálicos y no metálicos. 

(     ) Observó que varios grupos de 3 elementos, “triadas”, poseían propiedades parecidas en las cuales la 

masa atómica del elemento central era casi el promedio de las masas atómicas de los otros dos. 

(    ) Codificó los elementos utilizando la primera letra de su nombre en latín, agregando una segunda letra 

cuando había necesidad de diferenciar dos elementos cuyo nombre comenzaba con la misma letra inicial. 

17.- Señala en el esquema de Tabla Periódica los: bloques, periodos, familias o grupos. 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
Q. Marco Antonio Murrieta García 
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18.- En el esquema de Tabla Periódica indica con flechas la tendencia sobre familias y periodos de las 

siguientes propiedades periódicas: Electronegatividad y Radio atómico. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

19.- Señala en el esquema de Tabla Periódica donde se ubican de manera general los: semimetales, no 

metales, metales. Puedes utilizar colores. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

20.- Coloca en el esquema de Tabla Periódica los siguientes nombres donde correspondan: gases nobles, 

carbonoides, lantánidos y alcalinos. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

  Q. Marco Antonio Murrieta García 
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Anexo 2. Diapositivas Introducción Tabla Periódica 
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Anexo 3. Cuestionario analogía Tabla Periódica y tabla de 

elementos y símbolos 

 Escuela Preparatoria Particular “Ignacio Manuel 

Altamirano” 

CICLO ESCOLAR 2019 – 2020 “1” 

BLOQUE 4. TABLA PERIÓDICA 

ACTIVIDAD 1y 2 – TABLA PERIÓDICA: ELEMENTOS Y SÍMBOLOS 
 
1A) INSTRUCCIÓN. -RESPONDAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS A APARTIR DE LA SIGUIENTE ANALOGÍA 

Imaginaran que les regalan cada día ciertos objetos: algunos grandes y pesados, otros pequeños y ligeros, 

unos contenidos en esferas de cristal de distinto tamaño y otros brillosos, cada uno aleatoriamente. 

Requieren tenerlos en su cuarto, este tiene repisas, no se pueden tirar, vender, ni regalar.  

1. ¿Qué tendrías que hacer con ellos después de 2 semanas o 1 mes, de que sigan llegando los regalos? ¿Y 

cómo? 

 

 

2. ¿Qué criterios tomaste para tu respuesta anterior? 

 

3. ¿Por qué surge la Tabla Periódica?  

 

4. ¿Cuál es la utilidad actualmente de la Tabla Periódica? 

 

1B) INSTRUCCIÓN. -COMPLETEN LA SIGUIENTE TABLA COMPARATIVA 

Palabra en desorden Elemento Símbolo Utilidad en la vida cotidiana 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

C) ACTIVIDAD 2 - INSTRUCCIÓN. -EN TU CUADERNO UTILIZA UN SÍMBOLO DE LA TABLA PERIÓDICA, 

SUSTITUYÉNDOLO SOBRE LAS LETRAS QUE FORMAN TU NOMBRE Y TU APELLIDO PARA CADA UNO.  
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Anexo 4. Diapositivas antecedentes históricos de la Tabla 

Periódica 

Serie de diapositivas elaboradas de los antecedentes históricos de la tabla periódica, 

acomodadas en orden cronológico. 
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Anexo 5. Tabla Periódica en Excel 
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Anexo 6. Diapositivas estructura de la Tabla Periódica. 
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Anexo 7. Diapositivas propiedades de grupos o familias. 
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Anexo 8. Diapositivas propiedades de metales, no metales y 

metaloides 

Diapositiva elaborada que describe la actividad del cuadro comparativo a realizar por 

parte de los estudiantes sobre el tema de metales, no metales y metaloides 

   

Serie de diapositivas elaboradas, que describen la actividad de la elaboración de la 

infografía a realizar sobre la descripción y aplicación de un elemento. 
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Anexo 9. Diapositivas introducción a propiedades periódicas y 

radio atómico 
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Anexo 10. Tabla Periódica en Power Point ¿Tu radio atómico es 

grande o sólo eres de huesos anchos? 
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Anexo 11. Diapositivas propiedades periódicas: energía de 

ionización y afinidad electrónica 
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Anexo 12. Diapositivas propiedades periódicas: electronegatividad 
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Anexo 13. Tabla Periódica en Power Point ¿Tu electronegatividad 

es grande o sólo eres muy atractivo? 
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Anexo 14. Cuestionario en Kahoot 

Portada de acceso para responder el Kahoot, esto se genera en vivo: 

 

Visualización de las preguntas del cuestionario dentro de la plataforma de Kahoot: 

 

Link para revisar el cuestionario en Kahoot 

https://create.kahoot.it/share/quimica-i-propiedades-periodicas/5f8ff442-b52e-4142-930f-

db8b19541f2f 

  

https://create.kahoot.it/share/quimica-i-propiedades-periodicas/5f8ff442-b52e-4142-930f-db8b19541f2f
https://create.kahoot.it/share/quimica-i-propiedades-periodicas/5f8ff442-b52e-4142-930f-db8b19541f2f
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Anexo 15. Memes Tabla Periódica y diapositivas 

Memes algunos realizados, otros tomados de la red.  
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Anexo 16. Esquemas de Tabla Periódica realizados al responder 

las preguntas número 17 a la 20 

Los siguientes esquemas representan muestras de lo respondido por los estudiantes: 

A) Ejemplo de un cuestionario pretest no adecuado 
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Se consideraron diferentes esquemas, ya que los pretest de muchos alumnos, estos no 

fueron respondidos, quedaron en blanco al momento de realizar estas preguntas. 

Se observa que los estudiantes antes de aplicar la secuencia didáctica, no tenían 

conocimiento de cómo identificar los para la pregunta 17, tenían nociones de las familias, 

pero no de los bloques y periodos. En la pregunta 18, la dejaron en blanco, no tenían 

conocimiento de las propiedades periódicas; para la pregunta 19 y 20, de igual forma 

nociones parciales, pero incorrectas. 

B) Ejemplo 1 de un cuestionario postest adecuado 

 

Es observable que el alumno identifica las preguntas 17, 18 y 19, fallando en la pregunta 

20, en la identificación para nombrar a las familias. 
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B) Ejemplo 2 de un cuestionario postest adecuado 

 

Es notorio que el alumno identifica las preguntas 17, (salvo las familias), 18 y 19, fallando 

en la pregunta 20, únicamente en la identificación de las familias de los metales alcalinos 

y carbonoides. 
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B) Ejemplo 3 de un cuestionario postest adecuado 

 

Para este tercer alumno identifica las preguntas 17, (salvo los bloques), 18, 19 y 

prácticamente la 20, porque en esta no señalo la familia de los carbonoides únicamente. 

Observando estos tres ejemplos de postest, después de aplicada la secuencia didáctica 

se logró un cambio en el estudiante ya que pudo esquematizar la estructura y 

propiedades periódicas de la Tabla Periódica. 
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