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Resumen. En este artículo describimos una propuesta de abordaje del texto 
escolar de Química para la enseñanza del tema “Tabla periódica”, implementada 
con alumnos de quinto año de educación secundaria en la provincia de San 
Juan (Argentina). Presentamos los textos seleccionados, los cuales han sido 
extraídos de un manual escolar de uso corriente, que responden a las carac-
terísticas de dos géneros textuales: informe y recuento histórico. La propuesta 
de actividades, organizada en las etapas de prelectura, lectura y poslectura, ha 
sido diseñada teniendo en cuenta el género de cada texto. La implementación 
en el aula muestra el modo en que el docente de ciencias puede acompañar 
a los estudiantes en el proceso de lectura para favorecer, al mismo tiempo, el 
aprendizaje del contenido disciplinar. 
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A proposal to approach reading comprehension in the chemistry 
class
Abstract. In this article, we describe a proposal to approach school texts of 
Chemistry for teaching of the topic “Periodic table”, implemented in secondary 
education with students of fifth year of San Juan (Argentina). We present the 
texts selected, which were extracted from a current school textbook, and were 
characterized as belonging to two genres: report and historical recount. The 
activities proposed, organized in pre-reading, reading and post-reading phases 
were designed taking into account the genre of each text. The implementation 
in the classroom shows the way in which the teacher of sciences can guide stu-
dents on the reading process and promote at the same time the learning of the 
disciplinary content.
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INTRODUCCIÓN

Algunos de los problemas con que se enfrenta actualmente el docente 
de ciencias son la falta de interés y la poca participación de los estudian-
tes en su proceso de aprendizaje, lo cual, según algunas investigacio-
nes, resulta esperable ya que la ciencia es representada como racional 
y compleja (Santos e Infante-Malachias, 2009). Por otra parte, se han 
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encontrado dificultades en alumnos de diferentes niveles educativos al 
leer textos de ciencias (Lerner, Aisenberg y Espinoza, 2010), lo cual im-
pacta de forma directa en el aprendizaje disciplinar. 

En la escuela secundaria, los estudiantes tienen que desarrollar una 
alfabetización avanzada para aprender contenidos disciplinares que se 
caracterizan por modos particulares de construir significados. Es decir, 
los estudiantes tienen que acceder a textos que explican conceptos y re-
laciones como parte del contenido a aprender en cada disciplina (Colom-
bi y Schleppegrell, 2002; Moyano, 2013).  En este contexto, los textos 
de manuales escolares buscan presentar a los alumnos un conjunto de 
hechos para ser aprendidos y constituyen un modo usual de aproxima-
ción al objeto de conocimiento en las distintas asignaturas, por lo que 
se consideran como una fuente discursiva preponderante en el acceso a 
los contenidos disciplinares en la escuela (Parodi, 2012). En consecuen-
cia, la enseñanza de una disciplina debería incorporar necesariamente 
actividades para enseñar a leer e interpretar los tipos de textos que ex-
presan los contenidos (Petrosino, 2010).

Desde la perspectiva de que los docentes de todos los espacios curricu-
lares deberían promover habilidades de comprensión lectora a partir de 
los textos específicos de cada asignatura, el punto de partida sería fami-
liarizarse con los géneros o formas de organización más comunes que se 
manifiestan en los textos escolares y cumplir el rol de mediador entre el 
texto y los estudiantes. Para que el docente disciplinar considere la lec-
tura como contenido a enseñar, es necesario que adquiera conocimiento 
acerca de las particularidades de los textos científicos. Según Espinoza, 
Casamajor y Pitton (2009), aunque esto no aseguraría la capacidad para 
resolver los problemas involucrados en la lectura, permitiría iluminar la 
complejidad que encierra leer este tipo de textos. 

En este trabajo presentamos una propuesta didáctica para la enseñan-
za de la tabla periódica que conjuga la lectura de textos de distintos 
géneros extraídos de un manual escolar de uso corriente en la escuela 
secundaria de nuestro medio. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La tabla periódica se considera el eje estructurante de los cursos de 
Química General por tratarse de la fuente de información más simple y 
más distribuida en el ámbito de la Química (Linares, 2005). El manejo 
de este tema facilita la comprensión de la composición, estructura y pro-
piedades de la materia (Díaz Marín, 2012). Sin embargo, en el ámbito 
de la investigación en didáctica de las ciencias, Franco, Oliva y Bernal 
(2009) expresan que la periodicidad de los elementos químicos y su cla-
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sificación periódica ha sido escasamente analizada. Debido a esto, estu-
diaron las dificultades más importantes en el estudio de la clasificación 
periódica de los elementos por alumnos de secundaria y hallaron que las 
fuentes de dificultad y los obstáculos para el aprendizaje se relacionan, 
entre otros aspectos, con la noción de periodicidad que implica consen-
suar “un criterio de ‘ordenación’ -ya sea a través del peso atómico o del 
número atómico- y otro de ‘regularidad’” (Franco, Oliva y Bernal, 2009, 
p. 56).

Agudelo, Marzábal e Izquierdo (2009) analizaron las ‘narrativas’ implíci-
tas en una muestra de libros de texto preuniversitarios para establecer 
una tipología de la selección de los contenidos de los temas que tratan 
acerca de la tabla periódica de los elementos. Encontraron diferentes 
abordajes de los mismos contenidos bajo distintos modelos didácticos 
que generan narrativas que, para el caso de la tabla periódica, ponen de 
manifiesto que el aprendizaje no se limita a qué contenidos se trabajan 
sino también a la forma en que se relacionan los mismos y los modelos 
bajo los cuales se proponen, con intenciones retóricas distintas.

Trabajar con la tabla periódica permite que el alumno obtenga mucha 
información sobre los elementos en general y en particular (Carabelli y 
Farré, 2017). Caldeira (2005) advierte que en las actividades sobre la 
tabla periódica en libros elementales de Química, la forma de abordaje 
lleva a que los estudiantes memoricen una cantidad de información que 
repiten en las pruebas que ponen énfasis en la configuración electróni-
ca de los elementos, presuponiendo que eso significa haber adquirido 
conocimiento. Para motivar al alumnado y para facilitar la comprensión, 
algunos profesores son partidarios de emplear la historia de la ciencia 
como eje aglutinador del tema para plantear los problemas que surgie-
ron haciendo una revisión histórica de la clasificación de los elementos 
(Franco y Oliva, 2013). Por lo tanto, resulta relevante considerar la di-
mensión histórica, social y epistemológica de la ciencia lo que favorece 
el desarrollo de la propia ciencia (Santos et al., 2008). En base a lo 
expuesto, sería conveniente que en el aprendizaje de estos contenidos 
se incluyan diversos géneros discursivos, utilizando tanto un enfoque 
descriptivo como un enfoque narrativo. 

Desde esta perspectiva, se considera necesario seleccionar, para el tra-
bajo en el aula, textos que tengan en cuenta los criterios de ordenación 
y regularidad y que, al mismo tiempo, muestren una revisión histórica 
del modo en que se fue construyendo conocimiento en relación con la 
tabla periódica. En base a estos textos, se busca proponer tareas que 
promuevan el aprendizaje, es decir, que favorezcan procesos que lleven 
a los estudiantes a relacionar los contenidos en lugar de limitarse a la 
memorización de los mismos. 
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Martin y Rose (2008) señalan que uno de los géneros más frecuentes 
utilizados en los manuales de ciencias en la escuela secundaria es el 
informe, entre los cuales se encuentra el informe descriptivo. El mismo 
describe un fenómeno (entidad o actividad) centrándose en sus rasgos 
o características. La estructura esquemática del informe descriptivo se 
determina a partir de la identificación del fenómeno (que en ocasiones 
incluye la definición), seguida por la etapa de descripción que presenta 
los rasgos o características del mismo. Otro género recurrente en el ma-
nual de ciencias es el recuento histórico, cuya función global es registrar 
la historia, en vez de explicarla. El mismo suele aparecer en los ma-
nuales escolares en las secciones que se ocupan de la revisión histórica 
de la ciencia, cuando se considera necesario resaltar la evolución del 
conocimiento acerca de algún fenómeno o evento. El recuento histórico 
involucra lo que estos autores llaman tiempo episódico, es decir, una se-
rie de episodios conectados por circunstancias de locación temporal, las 
cuales constituyen las fases de la estructura esquemática. El recuento 
histórico también se organiza teniendo en cuenta los sujetos y grupos 
que participan en los eventos. 

En este artículo se describe la forma en que un docente de Química 
aborda el tema “Tabla periódica”, utilizando tres textos extraídos de un 
manual escolar que presentan las características de informe descriptivo 
y de recuento histórico. 

OBJETIVO DEL TRABAJO

El objetivo que persigue este trabajo es presentar el diseño, implemen-
tación y análisis de una propuesta de enseñanza y aprendizaje de la 
tabla periódica en la clase de Química, usando el texto escolar como 
recurso, en la cual el docente disciplinar guía la lectura involucrando a 
los estudiantes en el proceso.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta fue aplicada en tres clases de 80 minutos de duración cada 
una en el espacio curricular Química, en un curso de 17 estudiantes de 
5° año del ciclo orientado en Informática en una escuela pública de rama 
técnica en la provincia de San Juan. El grupo había mostrado bajo ren-
dimiento en la asignatura. 

Durante cada una de las clases, se abordó la lectura de textos extraídos 
de Balbiano et al. (2016), según se detalla en la Tabla 1. Este manual 
escolar corresponde a una de las ediciones más recientes de la editorial 
de mayor impacto en el contexto donde se realizó esta propuesta (Ma-
turano y Mazzitelli, 2018). 
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Clase Título del texto Género del texto
1 “El ordenamiento de los elementos químicos” Recuento histórico
2 “La Tabla Periódica Actual” Informe descriptivo
3 “Los metales, los no metales y los metaloides” Informe descriptivo

Tabla 1. Detalle de los textos seleccionados para cada clase

En primer lugar, se identificó el género de cada texto y, luego, se diseña-
ron actividades de prelectura, lectura y poslectura. Con el fin de identifi-
car el género dominante, se realizó un análisis exhaustivo de los rasgos 
lingüísticos buscando detectar la forma en que se organiza el contenido 
en cada caso. El texto 1 presenta las características de un recuento 
histórico que focaliza en las formas de ordenamiento de los elementos 
químicos a lo largo del tiempo. El texto 2 es un informe descriptivo que 
se centra en la tabla periódica actual, el cual completa el recuento his-
tórico anterior y presenta las características del nuevo ordenamiento en 
periodos y grupos propuesto por Mendeleiev. El texto 3 también es un 
informe descriptivo acerca de los metales, los no metales y los meta-
loides, organizado de forma tal que muestra las características de cada 
tipo de elementos, comparándolos entre sí.

Una vez identificados los géneros, se diseñaron actividades para cada 
uno de los textos, organizándolas en tres etapas: prelectura, lectura 
y poslectura. Con las actividades de prelectura se pretendió que los 
alumnos observaran el texto, imágenes, título y palabras en negrita 
para formular hipótesis sobre su contenido. Las actividades de lectura 
apuntaron, en primer lugar y a partir de una lectura global, a rechazar o 
aceptar las hipótesis que se formularon en la etapa anterior. Luego, en 
una lectura detallada se apuntó a la identificación de: el tema de cada 
párrafo, las marcas lingüísticas características del género, los referentes 
contextuales, el léxico específico del tema, los conceptos científicos 
abordados y sus relaciones. Las actividades de poslectura tuvieron 
como objetivo guiar al estudiante para volver al texto en búsqueda de 
información relevante que favoreciera la integración y aplicación de los 
contenidos en relación con el tema.

A continuación, se incluye la transcripción de cada uno de los textos 
seleccionados (Figuras 1, 2 y 3) y las actividades diseñadas para su 
trabajo en el aula (Tablas 2, 3 y 4).
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Figura 1. Texto 1 “El ordenamiento de los elementos químicos” (Balbiano et 
al., 2016, p. 29)
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Actividades de Prelectura

1. Teniendo en cuenta el título del texto, palabras en negrita y la ima-
gen que aparece en la parte inferior del texto, ¿qué hi rocha uru-
guay pótesis enunciarías sobre el contenido del texto?

2. Teniendo en cuenta las palabras en negrita:
a) ¿Cuál será la relación que existirá entre ellas?
b) ¿A qué harán referencia las palabras “tríadas” y “octavas”?
c) ¿A qué harán referencia cada uno de los siguientes conceptos “ley 

periódica” y “tabla periódica de los elementos”? ¿Existirá alguna re-
lación entre ellos?

3. Observa la imagen que se encuentra en la parte inferior del texto, 
¿cuál será la relación que existe con el título del texto? Explica.

Actividades de Lectura

1. Lectura global: Lee el texto en su totalidad para confirmar o recha-
zar las hipótesis planteadas.

      Lectura en detalle:
2. En el texto aparecen eventos temporales introducidos por conectores 

de temporalidad. ¿Cuáles son? Hacé una lista con los conectores.
3. Para cada conector temporal se enuncia un tipo de organización. 

Escribe el ordenamiento de los elementos que corresponde a cada 
conector temporal.

4. ¿En qué consistió el ordenamiento por familias? ¿En qué caracterís-
tica se basa?

5. ¿Cuáles son las dos características de los elementos químicos que se 
mencionan en el primer párrafo? ¿Qué es la masa atómica relativa?

6. ¿Cuáles fueron las características que tuvo en cuenta Döbereiner 
para realizar el ordenamiento de los elementos?  ¿Y Newlands?

7. ¿Qué encontró Mendeleiev al estudiar los elementos químicos y qué 
importancia tuvo luego para su ordenamiento?

8. Diferencia las formas de ordenamiento y las características de los 
elementos que se tienen en cuenta en cada caso. Para hacerlo, 
puedes utilizar como base la lista que comenzaste a escribir en la 
actividad 2, completarla con la información que trabajaste en las 
preguntas siguientes y resaltar con colores diferentes las marcas 
temporales, las formas de ordenamiento y las características consi-
deradas en cada caso.

9. ¿Con qué otra palabra se define en el párrafo 4 a la palabra “hue-
cos”? ¿Cuál es el hecho increíble que se menciona en el texto?

Actividades de Poslectura

Realiza una línea del tiempo con los conectores temporales, las carac-
terísticas y el ordenamiento de los elementos químicos a lo largo de la 
historia.

Tabla 2. Actividades diseñadas para el texto 1
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Figura 2. Texto 2 “La Tabla Periódica Actual” (Balbiano et al., 2016, p. 30)
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Actividades de Prelectura:

1. Teniendo en cuenta el título y las palabras en negrita que aparecen en 
el texto. ¿Qué hipótesis podrías plantear sobre el contenido del texto?

2. Examina cuidadosamente la imagen y descríbela.
3. A la izquierda de cada símbolo en la imagen aparece un número, 

¿qué orden sigue en la tabla? ¿Con que estará relacionado?
Actividades de Lectura:

Lectura global: Lee el texto en su totalidad para confirmar o rechazar las 
hipótesis planteadas. Enumera las líneas del texto.

1. Lectura en detalle:
2. ¿Qué hecho importante marcó el inicio del ordenamiento actual de la 

tabla periódica?
3. ¿Qué indica el número atómico?
4. ¿Qué característica de los elementos se tuvo en cuenta para el nuevo 

ordenamiento de la tabla periódica?
5. Del ordenamiento de la tabla periódica actual surgen dos conceptos 

que ayudan a caracterizar los elementos. ¿Cuáles son dichos concep-
tos? Defínelos y compáralos.

6. En la línea 35 y 37 del texto se presentan dos configuraciones elec-
trónicas. Busca los elementos en la tabla periódica. ¿Existe alguna 
relación entre la CEE, el periodo y el grupo al que pertenecen dichos 
elementos en la tabla? Si observas alguna relación, exprésala deta-
lladamente.

7. Observa la tabla periódica. Al lado de cada símbolo hay un número 
que ya consideramos antes de leer el texto, ¿con que concepto nuevo 
introducido en el texto lo podrías relacionar? ¿es posible confirmar 
en la tabla que al ordenar los elementos se han tenido en cuenta las 
características identificadas en la pregunta 4? Justifica. 

Actividades de Poslectura:

1. Completa la línea del tiempo que elaboraste en la clase anterior con 
el nuevo evento presentado en el texto que hemos leído hoy.

2. La tabla periódica actual surge por un reajuste de la ley periódica. 
Teniendo en cuenta el texto trabajado en la clase anterior compara la 
ley periódica que surgió en cada momento histórico. 

3. Observa la tabla que proporcionaba el texto trabajado en la clase 
pasada y la que te proporciona este texto. Describe las diferencias y 
similitudes que observas entre ellas.

4. Con las características que se brindan a continuación, debes identifi-
car el elemento al que se hace referencia e indicar su número atómi-
co, cantidad de protones y de electrones que posee el átomo neutro:

a) Se encuentra en el periodo 6
b) Forma parte del grupo IV B 

Tabla 3. Actividades diseñadas para el texto 2
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Figura 3. Texto 3 “Los metales, los no metales y los metaloides” (Balbiano et 
al., 2016, p. 31)

Actividades de Prelectura:

1. Teniendo en cuenta el título. ¿Qué serán los metales, los no meta-
les y los metaloides? ¿Con qué color se representanen esta tabla 
periódica?

2. ¿Qué información tendría que dar el texto para distinguir unos de 
otros?

3. Observa las palabras que figuran en negrita en el texto. ¿Son las 
mismas que figuran en el titulo? Si no son las mismas, ¿qué otro 
concepto aparece en negrita? ¿Qué significa inerte?

4. ¿Qué sabes de los metales? ¿Qué características tendrán los ele-
mentos que se denominan “no metales”? ¿Y los que se llaman “me-
taloides”?
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Actividades de Lectura:

1. Lectura global: Lee el texto en su totalidad para confirmar la infor-
mación del texto y las características que anticipamos de los meta-
les, no metales y metaloides. Enumera los párrafos del texto.

2. Lectura en detalle:
3.  ¿En el párrafo 2, con qué palabras del texto relacionarías la expre-

sión “nobles o inertes”?
4. Los gases nobles o inertes poseen una característica muy especial que 

los diferencia de los demás elementos. ¿Cuál es esa característica?
5. Leamos el párrafo 3. Anotemos cuáles son las características que 

menciona de los metales. ¿Qué ejemplos podrías mencionar de 
este tipo de elementos?

6. ¿Qué hacen los metales para ganar estabilidad? ¿Qué configuración 
adquieren cuando ganan estabilidad?

7. ¿En qué estado de agregación podemos encontrar a los metales 
generalmente? ¿Hay alguna excepción?

8.  ¿Los metales poseen conductividad eléctrica o térmica?
9. En el punto número 5 describiste qué hacen los metales para ganar 

estabilidad. Ahora, describe qué les sucede a los no metales para 
ganar estabilidad y parecerse al gas noble más cercano.

10. ¿En qué estados de agregación podemos encontrar a los no meta-
les? ¿Qué ejemplos podrías mencionar de este tipo de elementos?

11. ¿Los no métales son conductores eléctricos o térmicos? ¿Cómo lo 
expresa el texto?

12. Leamos el párrafo 4 y veamos dónde se ubican en la tabla los 
metales y los no metales. ¿Hay algún elemento que se encuentre 
ubicado en algún lugar diferente a su grupo? ¿A qué se debe?

13. ¿Todos los elementos de un período están coloreados en la tabla 
con el mismo color? ¿tendrán el mismo “carácter metálico”? Inten-
ta enunciar qué ocurre regularmente con el carácter metálico al ir 
de izquierda a derecha a lo largo de un período.

14. En el último párrafo del texto se describe un tipo de elementos muy 
particular ¿Cuál es? ¿Qué elementos lo conforman? Observa la ta-
bla e indica con qué color se distingue a los metaloides.

15. ¿Qué propiedades comparten los metaloides con los metales? 
Actividades de Poslectura:

1. Realiza un cuadro comparativo con las diferencias entre los meta-
les, no metales y metaloides.

Tabla 4. Actividades diseñadas para el texto 3
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Luego de realizar las tres intervenciones, se propuso una evaluación in-
dividual, desarrollada en una cuarta clase, que incluía actividades sobre 
cada uno de los textos abordados, planteando tareas en función del gé-
nero. Para el texto 1, se pidió completar una línea del tiempo y, a partir 
de esta, construir un recuento histórico de las principales contribuciones 
de los científicos. Para el texto 2, se les pidió que realizaran una des-
cripción de las características que presentaban las dos tablas periódicas 
analizadas. Para el texto 3, se les pidió que confeccionaran un cuadro 
comparativo con las diferentes características que presentan los distin-
tos grupos de elementos en la tabla periódica.

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

Como se ha destacado en el desarrollo del trabajo, la muestra elegida 
para la implementación de las diferentes estrategias didácticas presen-
taba dificultades en el área disciplinar de Química y un bajo rendimien-
to académico. Durante la implementación de las diferentes estrategias 
para la enseñanza del tema tabla periódica se observó que los alumnos 
comenzaron a tener mayor participación en las clases, manifestando in-
terés por el contenido disciplinar de los diferentes textos que se fueron 
trabajando.

Los resultados obtenidos pueden asociarse a cambios en las tareas que 
realiza el docente, tanto antes como durante la propuesta de lectura. 
Previamente a la puesta en marcha de esta experiencia, el docente pro-
cedió a: hacer un relevamiento de los textos escolares que abordan el 
tema, seleccionar el texto más apropiado a los objetivos de aprendizaje, 
caracterizar el texto según su género, analizar de manera minuciosa el 
contenido disciplinar que allí se expone y diseñar actividades acordes 
para cada texto. Durante la implementación en el aula, el docente acom-
pañó el proceso de comprensión lectora, proponiendo tareas que involu-
craron a los estudiantes activamente, lo que puede haber contribuido en 
las mejoras detectadas en el rendimiento. El análisis de las evaluaciones 
mostró que se produjo un incremento considerable en el porcentaje de 
alumnos aprobados. El hecho de que los estudiantes hayan mejorado su 
rendimiento académico, sugiere que las estrategias usadas en las clases 
de Química para la enseñanza del tema fueron favorables para promover 
el aprendizaje disciplinar.
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