
OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (artículo 33), 25 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre (artículo 25).  

ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se 
regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de 
Castilla y León. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 
permitan: 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencian cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres 
y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 
de desarrollo personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial. 



QUÍMICA DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

La enseñanza de la Química en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

1. Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos, leyes, modelos y 
teorías más importantes, así como las estrategias empleadas en su 
construcción. 
 

2. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos químicos, así 
como con el uso del instrumental básico de un laboratorio químico y 
conocer algunas técnicas específicas, todo ello de acuerdo con las 
normas de seguridad de sus instalaciones. 
 

3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y 
ampliar información procedente de diferentes fuentes y saber evaluar su 
contenido. 
 

4. Familiarizarse con la terminología química para poder emplearla de 
manera habitual al expresarse en el ámbito científico, así como para 
poder explicar expresiones científicas del lenguaje cotidiano, 
relacionando la experiencia diaria con la científica. 
 

5. Comprender y valorar el carácter tentativo y evolutivo de las leyes y 
teorías químicas, evitando posiciones dogmáticas y apreciando sus 
perspectivas de desarrollo. 
 

6. Comprender el papel de esta materia en la vida cotidiana y su 
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.  
Valorar igualmente, de forma fundamentada, los problemas que el uso 
inadecuado puede generar y cómo puede contribuir al logro de la 
sostenibilidad y de estilos de vida saludables. 
 

7. Reconocer los principales retos a los que se enfrenta la investigación de 
este campo de la ciencia en la actualidad para abordar un trabajo 
investigador. 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

CONTENIDOS 

1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.  
2. Investigación científica: documentación, elaboración de informes, 

comunicación y difusión de resultados. Fuentes de información científica.  
3. El laboratorio de química: actividad experimental, normas de seguridad e 

higiene, riesgos, accidentes más frecuentes, equipos de protección 
habituales, etiquetado y pictogramas de los distintos tipos de productos 
químicos. 

4. Características de los instrumentos de medida. 
5. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 
6. Uso de las TIC para la obtención de información química. 
7. Programas de simulación de experiencias de laboratorio. 
8. Uso de las técnicas gráficas en la representación de resultados 

experimentales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos 
químicos a partir de los datos de una investigación científica y obtener 
conclusiones. 

2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de Química y conocer la 
importancia de los fenómenos químicos y sus aplicaciones a los 
individuos y a la sociedad. 

3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, 
manejo de aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, 
obtención de datos y elaboración de informes. 

4. Analizar, diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter 
científico realizando una investigación basada en la práctica 
experimental. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.  Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: 
trabajando tanto individualmente como en grupo, planteando 
preguntas, identificando problemas, recogiendo datos mediante la 
observación o experimentación, analizando y comunicando los 
resultados y desarrollando explicaciones mediante la realización de un 
informe final. CMCT, CAA, SIEE 

 
2.1.  Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas 

de seguridad adecuadas para la realización de diversas experiencias 
químicas. CAA, CSC 

 
3.1.  Elabora información y relaciona los conocimientos químicos 

aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las posibles aplicaciones 
y consecuencias en la sociedad actual. CCL, CSC 



3.2.  Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas 
de laboratorio. CD 

3.3.  Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. CCL, 
CD, SIEE 

 
4.1.  Analiza la información obtenida principalmente a través de internet 

identificando las principales características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información científica.CD, CAA 

4.2.  Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una 
fuente de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. CCL, CAA 

 

 

 

 

BLOQUE 2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 
UNIVERSO 

 

CONTENIDOS 

1. Estructura de la materia. Modelo atómico de Thomson. Modelos de 
Rutherford. 

2. Hipótesis de Planck. Efecto fotoeléctrico. 
3. Modelo atómico de Bohr. Explicación de los espectros atómicos. Modelo 

de Sommerfeld. 
4. Mecánica cuántica: hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de 

Heisenberg. Modelo de Schrödinger.  
5. Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. 

Configuraciones electrónicas. 
6. Niveles y subniveles de energía en el átomo. El espín. 
7. Partículas subatómicas: origen del Universo, leptones y quarks. 

Formación natural de los elementos químicos en el universo. 
8. Número atómico y número másico. Isótopos. Clasificación de los 

elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. 
9. Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: 

energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio 
atómico e iónico, número de oxidación, carácter metálico. 

10. Enlace químico.  
11. Enlace iónico. Redes iónicas. Energía reticular. Ciclo de Born-Haber.  
12. Propiedades de las sustancias con enlace iónico.  
13. Enlace covalente. Teoría de Lewis.  
14. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia 

(TRPECV).  
15. Geometría y polaridad de las moléculas. 
16. Teoría del enlace de valencia (TEV), hibridación y resonancia. 
17. Teoría del orbital molecular. Tipos de orbitales moleculares. 



18. Propiedades de las sustancias con enlace covalente, moleculares y no 
moleculares.  

19. Enlace metálico.  
20. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas.  
21. Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y 

semiconductores.  
22. Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. Enlaces de hidrógeno y 

fuerzas de Van der Waals. 
23. Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo 

actual discutiendo sus limitaciones y la necesitad de uno nuevo. 
2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el 

conocimiento del átomo y diferenciarla de teorías anteriores. 
3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-

corpúsculo e incertidumbre. 
4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas 

diferenciando los distintos tipos. 
5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con 

su posición en la Tabla Periódica. 
6. Identificar los números cuánticos para un electrón según el orbital en el 

que se encuentre. 
7. Conocer la estructura básica del sistema periódico actual, definir las 

propiedades periódicas estudiadas y describir su variación a lo largo de 
un grupo o período. 

8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de 
moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus 
propiedades. 

9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía 
de red, analizando de forma cualitativa la variación de energía de red en 
diferentes compuestos. 

10. Describir las características básicas del enlace covalente empleando 
diagramas de Lewis y utilizar la TEV para su descripción más compleja. 

11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la 
geometría de distintas moléculas. 

12. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías 
estudiadas para la formación del enlace metálico. 

13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la 
teoría de bandas. 

14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar 
cómo afectan a las propiedades de determinados compuestos en casos 
concretos. 

15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en 
compuestos iónicos o covalentes. 

 
 
 



 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 
 

1.1.  Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos 
relacionándolos con los distintos hechos experimentales que llevan 
asociados. CMCT, CEC 

1.2.  Calcula el valor energético correspondiente a una transición 
electrónica entre dos niveles dados relacionándolo con la 
interpretación de los espectros atómicos. CMCT 

 
2.1.  Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la 

teoría mecanocuántica que define el modelo atómico actual, 
relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. CMCT 

 
3.1.  Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento 

para justificar el comportamiento ondulatorio de los electrones. CMCT 
3.2.  Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a 

partir del principio de incertidumbre de Heisenberg. CMCT 
 
4.1.  Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en 

la naturaleza íntima de la materia y en el origen primigenio del 
universo, explicando las características y clasificación de los mismos. 
CMCT 

 
5.1.  Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su 

posición en la tabla periódica y los números cuánticos posibles del 
electrón diferenciador. CMCT 

 
6.1.  Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura 

electrónica o su posición en la tabla periódica. CMCT 
 
7.1.  Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, 

afinidad electrónica y electronegatividad en grupos y períodos, 
comparando dichas propiedades para elementos diferentes. CMCT, 
CAA 

 
8.1.  Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados 

empleando la regla del octeto o basándose en las interacciones de los 
electrones de la capa de valencia para la formación de los enlaces. 
CMCT 

 
9.1.  Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de 

cristales iónicos. CMCT 
9.2.  Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos 

aplicando la fórmula de Born-Landé para considerar los factores de los 
que depende la energía reticular. CMCT 

 
10.1.  Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría 

más adecuados para explicar su geometría. CMCT 
10.2.  Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes 

aplicando la TEV y la TRPECV. CMCT 
 
11.1.  Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes 

utilizando la teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y 
orgánicos. CMCT 



 
12.1.  Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas 

electrónico aplicándolo también a sustancias semiconductoras y 
superconductoras. CMCT, CAA 

 
13.1.  Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor 

o semiconductor eléctrico utilizando la teoría de bandas. CMCT 
13.2.  Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y 

superconductores analizando su repercusión en el avance tecnológico 
de la sociedad. CMCT, CSC  

 
14.1.  Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar 

cómo varían las propiedades específicas de diversas sustancias en 
función de dichas interacciones. CMCT 

 
15.1.  Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la 

energía correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el 
comportamiento fisicoquímico de las moléculas. CMCT 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS 
 
CONTENIDOS 

1. Concepto de velocidad de reacción.  
2. Teoría de colisiones y del complejo activado. Ecuación de Arrhenius.  
3. Ecuación de velocidad y orden de reacción. 
4. Mecanismos de reacción. Etapa elemental y molecularidad. 
5. Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas.  
6. Catalizadores. Tipos: catálisis homogénea, heterogénea, enzimática, 

autocatálisis. Utilización de catalizadores en procesos industriales. Los 
catalizadores en los seres vivos. El convertidor catalítico.  

7. Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: 
formas de expresarla: Kc, Kp, Kx. Cociente de reacción. Grado de 
disociación.  

8. Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Châtelier.  
9. Equilibrios químicos homogéneos. Equilibrios con gases. 
10. La constante de equilibrio termodinámica. 
11. Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. Concepto de 

solubilidad. Factores que afectan a la solubilidad. Producto de solubilidad. 
Efecto de ion común. 

12. Aplicaciones analíticas de las reacciones de precipitación: precipitación 
fraccionada, disolución de precipitados. 

13. Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales 
y en situaciones de la vida cotidiana. Proceso de Haber–Bosch para 
obtención de amoniaco. 

14. Equilibrio ácido-base.  
15. Concepto de ácido-base. Propiedades generales de ácidos y bases.  



16. Teoría de Arrhenius. Teoría de Brönsted-Lowry. 
17. Teoría de Lewis. 
18. Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. Constante 

ácida y constante básica. 
19. Equilibrio iónico del agua. 
20. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. 
21. Volumetrías de neutralización ácido-base. Procedimiento y cálculos. 

Gráficas en una valoración. Sustancias indicadoras. Determinación del 
punto de equivalencia. 

22. Reacción de hidrólisis. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales: casos 
posibles. 

23. Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. 
24. Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. 
25. Problemas medioambientales. La lluvia ácida. 
26. Equilibrio redox. Tipos de reacciones de oxidación–reducción. 
27. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de 

oxidación. 
28. Ajuste de ecuaciones de reacciones redox por el método del ion-electrón. 

Estequiometría de las reacciones redox. 
29. Potencial de reducción estándar. 
30. Pilas galvánicas. Electrodo. Potenciales de electrodo. Electrodos de 

referencia. 
31. Espontaneidad de las reacciones redox. Predicción del sentido de las 

reacciones redox. 
32. Volumetrías redox. Procedimiento y cálculos. 
33. Electrolisis. Leyes de Faraday de la electrolisis. Procesos industriales de 

electrolisis. 
34. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: 

baterías eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de 
metales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del 
estado de transición utilizando el concepto de energía de activación. 

2. Justificar cómo la naturaleza y la concentración de los reactivos, la 
temperatura y la presencia de catalizadores modifican la velocidad de 
reacción. 

3. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa 
limitante según su mecanismo de reacción establecido. 

4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un 
sistema. 

5. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso, en 
el que intervienen gases, en función de la concentración y de las 
presiones parciales. 

6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 



7. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en 
reacciones gaseosas, y de equilibrios heterogéneos, con especial 
atención a los de disolución-precipitación y a sus aplicaciones analíticas. 

8. Aplicar el principio de Le Châtelier a distintos tipos de reacciones 
teniendo en cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la 
concentración de las sustancias presentes prediciendo la evolución del 
sistema. 

9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Châtelier en diversos 
procesos industriales. 

10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion 
común. 

11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden 
actuar como ácidos o bases. 

12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases, y 
relacionarlo con las constantes ácida y básica y con el grado de 
disociación.  

13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas, 
así como sus aplicaciones prácticas. 

14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. 
15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una 

reacción de neutralización o volumetría ácido-base. 
16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida 

cotidiana tales como productos de limpieza, cosmética, etc. 
17. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando 

si se oxida o reduce en una reacción química. 
18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-

electrón y hacer los cálculos estequiométricos correspondientes. 
19. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par 

redox, relacionándolo con el potencial de Gibbs y utilizándolo para 
predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. 

20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las 
volumetrías redox. 

21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una 
cuba electrolítica empleando las leyes de Faraday. 

22. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención 
de la corrosión, la fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, 
alcalinas, de combustible) y la obtención de elementos puros. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 
 

1.1.  Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las 
magnitudes que intervienen. CMCT 

 
2.1.  Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una 

reacción. CMCT, CAA 
2.2.  Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con 

procesos industriales y la catálisis enzimática analizando su 
repercusión en el medioambiente y en la salud. CMCT, CSC  

 



3.1.  Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química 
identificando la etapa limitante correspondiente a su mecanismo de 
reacción. CMCT 

 
4.1.  Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la 

constante de equilibrio previendo la evolución de una reacción para 
alcanzar el equilibrio. CMCT 

4.2.  Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen 
de manifiesto los factores que influyen en el desplazamiento del 
equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos como 
heterogéneos. CMCT, CAA 

 
5.1.  Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio 

en diferentes situaciones de presión, volumen o concentración. CMCT 
5.2.  Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias 

presentes en un equilibrio químico empleando la ley de acción de 
masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de producto o reactivo. 
CMCT, CAA 

 
6.1.  Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de 

concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp. CMCT 
 
7.1.  Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de 

Guldberg y Waage en equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo 
aplica como método de separación e identificación de mezclas de 
sales disueltas. CMCT, CAA 

 
8.1.  Aplica el principio de Le Châtelier para predecir la evolución de un 

sistema en equilibrio al modificar temperatura, presión, volumen o 
concentración que lo definen, utilizando como ejemplo la obtención 
industrial del amoníaco. CMCT, CSC, SIEE 

 
9.1.  Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las 

velocidades de reacción y en la evolución de los equilibrios para 
optimizar la obtención de compuestos de interés industrial, como por 
ejemplo el amoníaco. CMCT, CSC, SIEE 

 
10.1.  Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al 

añadir un ion común. CMCT 
 
11.1.  Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando 

la teoría de Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. 
CMCT 

12.1.  Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de 
distintas disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas 
determinando el valor del pH de las mismas. 

 
13.1.  Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de 

una disolución de concentración desconocida, realizando los cálculos 
necesarios. CMCT, CAA 

 
14.1.  Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua 

aplicando el concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos 
intermedios y equilibrios que tienen lugar. CMCT, CCAA 

 



15.1.  Determina la concentración de un ácido o base valorándolo con otra 
de concentración conocida estableciendo el punto de equivalencia de 
la neutralización mediante el empleo de indicadores ácido-base. CMCT 

 
16.1.  Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como 

consecuencia de su comportamiento químico ácido-base. CMCT, CSC 
 
17.1.  Define oxidación y reducción relacionándolos con la variación del 

número de oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y 
reductoras. CMCT 

 
18.1.  Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del 

ion-electrón para ajustarlas. CMCT 
 
19.1.  Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de 

energía de Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz 
obtenida. CMCT 

19.2.  Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, 
utilizándolos para calcular el potencial generado formulando las 
semirreacciones redox correspondientes. CMCT, SIEE 

19.3.  Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de 
corriente eléctrica representando una célula galvánica. CMCT 

 
20.1.  Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox 

realizando los cálculos estequiométricos correspondientes. CMCT 
 
21.1.  Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la 

cantidad de materia depositada en un electrodo o el tiempo que tarda 
en hacerlo. CMCT, CAA 

 
22.1.  Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, 

escribiendo la semirreacciones redox, e indicando las ventajas e 
inconventes del uso de estas pilas frente a las convencionales. CMCT, 
CCL 

22.2.  Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la 
protección de objetos metálicos. CMCT, SIEE 

 
 
 
 

 

BLOQUE 4. SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES 
 

CONTENIDOS 

 

1. La química del carbono. Enlaces. Hibridación. 
2. Estudio de funciones orgánicas. Radicales y grupos funcionales. 
3. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 
4. Tipos de isomería. Isomería estructural. Estereoisomería. 
5. Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados 

halogenados, tioles, perácidos. Compuestos orgánicos polifuncionales. 



6. Reactividad de compuestos orgánicos. Efecto inductivo y efecto 
mesómero. 

7. Ruptura de enlaces en química orgánica. Rupturas homopolar y 
heteropolar. 

8. Reactivos nucleófilos y electrófilos. 
9. Tipos de reacciones orgánicas. Reacciones orgánicas de sustitución, 

adición, eliminación, condensación y redox. 
10. Las reglas de Markovnikov y de Saytzeff. 
11. Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: 

alcoholes, ácidos carboxílicos, ésteres, aceites, ácidos grasos, perfumes 
y medicamentos. 

12. Macromoléculas y materiales polímeros. Reacciones de polimerización. 
Tipos. Clasificación de los polímeros. 

13. Polímeros de origen natural: polisacáridos, caucho natural, proteínas. 
Propiedades. 

14. Polímeros de origen sintético: polietileno, PVC, poliestireno, caucho, 
poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita. Propiedades. 

15. Fabricación de materiales plásticos y sus transformados. Aplicaciones. 
Impacto medioambiental. 

16. Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del 
bienestar en alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de 
materiales, energía. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los 
caracteriza. 

2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. 
3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. 
4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, 

adición, eliminación, condensación y redox. 
5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de 

compuestos orgánicos en función del grupo funcional presente. 
6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de 

conocimiento e interés social. 
7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas. 
8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y 

viceversa. 
9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las 

propiedades de algunos de los principales polímeros de interés industrial. 
10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés 

en biomedicina y en general en las diferentes ramas de la industria. 
11. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según 

su utilización en distintos ámbitos. 
12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la 

sociedad actual y los problemas medioambientales que se pueden 
derivar. 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 
 

1.1.  Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de 
enlace en diferentes compuestos representando gráficamente 
moléculas orgánicas sencillas CMCT 

 
2.1.  Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen 

varios grupos funcionales, nombrándolos y formulándolos. CMCT 
 
3.1.  Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y 

nombrando los posibles isómeros, dada una fórmula molecular. CMCT 
 
4.1.  Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: 

sustitución, adición, eliminación, condensación y redox, prediciendo 
los productos, si es necesario. CMCT, CCL 

 
5.1.  Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un 

compuesto orgánico determinado a partir de otro con distinto grupo 
funcional aplicando la regla de Markovnikov o de Saytzeff para la 
formación de distintos isómeros. CMCT, CAA 

 
6.1.  Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con 

compuestos sencillos de interés biológico. CMCT 
 
7.1.  Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. CMCT 
 
8.1.  A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente 

explicando el proceso que ha tenido lugar. CMCT, CAA 
 
9.1.  Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de 

compuestos de interés industrial como polietileno, PVC, poliestireno, 
caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita. CMCT, CSC, 
SIEE 

 
10.1.  Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como 

principios activos de medicamentos, cosméticos y biomateriales 
valorando la repercusión en la calidad de vida. CMCT, CSC, SIEE 

 
11.1.  Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de 

alto interés tecnológico y biológico (adhesivos y revestimientos, 
resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con las 
ventajas y desventajas de su uso según las propiedades que lo 
caracterizan. CCL, CSC, SIEE 

 
12.1.  Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen 

en diferentes sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina, 
ingeniería de materiales, energía frente a las posibles desventajas que 
conlleva su desarrollo. CCL, CSC, SIEE 

 
 
 
 

 



RESUMEN DE LA TEMPORALIZACIÓN 

La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente 
flexible: por una parte, ha de responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los 
alumnos ni el claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo 
para todos ellos; por otra, debe estar sujeto a una revisión permanente, ya que la 
realidad del aula no es inmutable. Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el 
calendario escolar para 2º de Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León es de 
algo más de 30 semanas (descontando vacaciones) y que la Orden EDU/363/2015, de 
4 de mayo, establece en su Anexo III que se dedicarán 4 horas semanales a cada una 
de las materias del bloque de asignaturas troncales, se dispone de unos 120 períodos 
lectivos. Podemos, pues, hacer una propuesta de reparto del tiempo dedicado a cada 
unidad a partir de lo sugerido en la siguiente tabla: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

INTRODUCCIÓN: Cálculos en Química 8 sesiones 

UNIDAD1: Estructura de la materia  8 sesiones 

UNIDAD 2: Ordenación periódica de los elementos 8 sesiones 

UNIDAD 3: Enlace covalente 9 sesiones 

UNIDAD 4: Enlaces iónico y metálico 8 sesiones 

UNIDAD 5: Cinética de las reacciones químicas 9 sesiones 

UNIDAD 6: Equilibrio químico 11 sesiones 

UNIDAD 7: Reacciones ácido-base 11 sesiones 

UNIDAD 8: Aplicaciones de los equilibrios ácido-
base 

9 sesiones 

UNIDAD 9: Solubilidad y reacciones de precipitación 9 sesiones 

UNIDAD 10: Reacciones de oxidación-reducción 11 sesiones 

UNIDAD 11: Compuestos del carbono 9 sesiones 

UNIDAD 12: Materiales poliméricos 10 sesiones 

TOTAL 128 sesiones 

 

En esta temporalización se ha tenido en cuenta la posible inclusión de prácticas 
de laboratorio. 

 

 

 

 



DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

    La materia de Química se orienta a desarrollar una cultura científica de base 
que prepare a los futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la 
ciencia desempeña un papel fundamental. Se pretende que, al final de la etapa, los 
alumnos puedan iniciar estudios superiores con garantías de éxito, tras haber 
consolidado los conocimientos fundamentales de química.  

En el planteamiento de la materia de Química destacan los siguientes aspectos 
desde el punto de vista didáctico: 

- La importancia de los conocimientos previos 

Hay que conceder desde el aula una importancia vital a la exploración de los 
conocimientos previos de los alumnos y al tiempo que se dedica a su recuerdo; 
así se deben desarrollar al comienzo de la unidad todos aquellos conceptos, 
procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los 
contenidos posteriores 

- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 

Aunque los estudios de Bachillerato están organizados en asignaturas y estas 
en unidades didácticas independientes, lo que permite el estudio de cada 
materia con gran profundidad, se debe fomentar en el aula  la materialización 
del principio de inter e intradisciplinariedad. De ese modo se facilita la 
presentación de los contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques 
componentes de cada una de ellas, como entre las distintas materias, teniendo 
como meta la formación integral del alumno  

Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias 
clave a las que ya hemos aludido; también y más concretamente, por medio de 
los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos claves 
comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan 
soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. Otros 
procedimientos que pueden incidir en este aspecto son: 

• Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas 
variadas en la resolución de problemas. La resolución de problemas 
debe servir para ampliar la visión científica de la realidad, para estimular 
la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para desarrollar la 
habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y 
reconocer los posibles errores cometidos.  

• Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y 
resolución de problemas. 

- Programación adaptada a las necesidades de la materia 

La programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada 
contenido, desde una perspectiva analítica. El desarrollo de las experiencias de 
trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, 
buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y 
de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán 



tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de 
algunos contenidos de mayor complejidad. 

Los conceptos se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos 
conceptuales. 

Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos 
conceptuales, estructurando una programación adecuada a las capacidades de los 
alumnos. 

 Estos procedimientos se basan en: 
- Organización y registro de la información. 
- Realización de experimentos sencillos. 
- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 
- Resolución de problemas. 
- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales. 
- Explicación y descripción de fenómenos. 
- Formulación de hipótesis. 
- Manejo de instrumentos. 

Las actitudes, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la 
cooperación y la responsabilidad son fundamentales en el desarrollo global del 
alumnado, teniendo en cuenta que Bachillerato es una etapa en la que se consolidan 
los profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos y se establecen las bases 
que forjarán su personalidad futura. Esta peculiaridad nos obliga a favorecer el 
planteamiento de actividades que propicien actitudes relativas al desarrollo de una 
autoestima equilibrada y una correcta interacción con los demás. 

- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, 
el profesor debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los 
alumnos, evitando en todo momento que su exposición se convierta en un 
monólogo. Esta participación la puede conseguir mediante la formulación de 
preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso de comunicación entre 
profesor-alumno y alumno-alumno, que en ocasiones puede derivar en la 
defensa de posturas contrapuestas, lo debe aprovechar el profesor para 
desarrollar en los alumnos la precisión en el uso del lenguaje científico, 
expresado en forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del proceso de 
aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa de 
los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 

 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el 
alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que 
participe de la dinámica de clase. 

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

− Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme se avanza 
en el desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto 
de partida y animarles a participar. 



− Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones 
particulares, llegamos a la generalización. 

− Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter 
general. 

− Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de 
informaciones para favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

− Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis 
entre todos. 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se 
utilizará una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de 
conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de 
extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de 
ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se 
ajustará a los siguientes parámetros:  

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los 
alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

2. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno 
participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de 
información y la inferencia, o también aquellas en las que utiliza el 
conocimiento para resolver una situación o un problema propuesto, se 
clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-medio-
difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 

3. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar 
los aprendizajes en una diversidad de contextos. 

4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de 
tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

5. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo 
de la lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o 
presentaciones orales. 

6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el 
cooperativo. 

7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos 
cercanos y significativos. 

8. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 
variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido 
como al soporte. 

 

 

 

 



PERFIL DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIASDE ACUERDO CON LO 
ESTABLECIDO EN LA Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. 

La asignatura de Química, como materia troncal de la modalidad de Ciencias en 
2º de Bachillerato, juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los 
objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave, así: 

Competencia matemática u competencias básicas en Ciencia y 
Tecnología CMCT 

La mayor parte de los contenidos de Química tienen una incidencia directa en la 
adquisición de estas competencias, que implican determinar relaciones de causalidad 
o influencia, cualitativas o cuantitativas y analizar sistemas complejos, en los que 
intervienen varios factores. La materia conlleva la familiarización con el trabajo 
científico para el tratamiento de situaciones de interés, la discusión acerca del sentido 
de las situaciones propuestas, el análisis cualitativo, significativo de las mismas; el 
planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas, la elaboración de 
estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños 
experimentales, y el análisis de los resultados. 

La materia está también íntimamente asociada a la parte matemática en los 
aprendizajes que se abordarán. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar 
los fenómenos y expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos 
numerosos y variados para poner en juego los contenidos, procedimientos y formas de 
expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se 
persiga. En el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de 
problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en 
juego estrategias asociadas a esta competencia. 

 
Competencia digital CD 

En el desarrollo del aprendizaje de esta materia será imprescindible la utilización 
de recursos como los esquemas, mapas conceptuales, animaciones, la producción y 
presentación de memorias, textos, etc, faceta en la que se aborda la competencia 
digital y se contribuye, a través de la utilización de las TIC, en el aprendizaje de las 
ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar 
situaciones, obtención y tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso irrenunciable 
en el campo de la materia de Química, que contribuye a mostrar una visión actualizada 
de la actividad científica.  

 
Competencias sociales y cívicas CSC 

La materia también se interesa por el papel de la ciencia en la preparación de 
futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación en la toma 
fundamentada de decisiones. La alfabetización científica constituye una dimensión 
fundamental de la cultura ciudadana, garantía de aplicación del principio de 
precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las 
implicaciones del desarrollo científico-tecnológico que puedan comportar riesgos para 
las personas o el medioambiente. Todo ello contribuye a la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas. 

 

 



Competencia en comunicación lingüística CCL 

La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones, lo 
que va indisolublemente unido al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento 
adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta 
contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 
suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor CSIEE 

También desde la materia de Química se trabajará la adquisición de la 
competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, competencia que se 
estimula a partir de la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y 
desafiar prejuicios, desde la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos y 
participar en la construcción tentativa de soluciones; desde la aventura que constituye 
hacer ciencia. Por supuesto, los propios procesos de resolución de problemas realizan 
una aportación significativa en este sentido, porque se utilizan para planificar 
estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al 
mismo tiempo los procesos de toma de decisiones 

 
Competencia de aprender a aprender CAA 

Los contenidos asociados a la competencia de aprender a aprender (la forma de 
construir y transmitir el conocimiento científico) están íntimamente relacionados con 
esta competencia. El conocimiento de la naturaleza se construye a lo largo de la vida 
gracias a la incorporación de la información que procede tanto de la propia experiencia 
como de los medios audiovisuales y escritos.  

Cualquier persona debe ser capaz de integrar esta información en la estructura de 
su conocimiento si se adquieren, por un lado, los conceptos básicos ligados al 
conocimiento del mundo natural y, por otro, los procedimientos que permiten realizar el 
análisis de las causas y las consecuencias que son frecuentes en la materia de 
Química. 

 
Competencia conciencia y expresiones culturales CCEC 

Está relacionada con el patrimonio científico, y desde el punto de vista de la 
materia de Química hay que tener particularmente en cuenta que los parques 
naturales, en concreto, y la biosfera, en general, son parte del patrimonio cultural. Así 
pues, apreciar la belleza y diversidad de las formas de vida existente sobre nuestro 
planeta, o la diversidad de paisajes, y colaborar desde esta materia a evitar su 
deterioro (por ejemplo, minimizando los residuos químicos, o estudiando nuevas 
formas de energía limpia), son factores determinantes en el desarrollo de esta 
competencia clave. 

 

 

 

 



ELEMENTOS TRANSVERSALES  

Dentro de los elementos transversales consideramos de la máxima importancia: 

       Educación en valores 

La enseñanza de la materia de Química debe atender también al desarrollo de 
ciertos elementos transversales del currículo, para atender y desarrollar otras 
dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. Pensamos que 
es adecuado focalizar el trabajo en torno a cinco valores, que consideramos 
fundamentales para el desarrollo integral del alumno:  

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, 
capacidad de aceptar los errores y reponerse ante las dificultades, 
honestidad y proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución pacífica de 
conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el 
deber de respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio cultural. 
- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de 

especies. 
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y participar 

activamente en la recuperación del mismo. 
 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, asunción 
de proyectos comunes y cumplimiento de compromisos contraídos con 
el grupo. 

- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar 
con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido 
crítico, posicionamiento responsable y razonado. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global 

a largo plazo.desarrollo sostenible y el medio ambiente. Aspectos 
relativos al uso responsable de los recursos naturales, tales como el 
agua, las materias primas, las fuentes de energía, etc., y la crítica de la 
presión consumista que agrede a la naturaleza acelerando el uso de los 
recursos no renovables y generando toneladas de basura no 
biodegradable, implican a ambos temas transversales.  

 

3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, así 
como a los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 



- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención 

y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan 
la libertad, la igualdad, el pluralismo cultural y político, la paz, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de 
derecho y el rechazo a la violencia terrorista, unido al respeto y la 
consideración a las víctimas y la prevención del terrorismo y de 
cualquier tipo de violencia.  
 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su 
vivir diario. 

- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de 
algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
- Con las víctimas de conflictos armados. 
- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- Adquisición del impulso de buscar alternativas y soluciones ante los 
problemas planteados. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los 
conflictos, a las personas y el mundo en general. 

Algunos valores importantes en la materia de Química son: 

• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 
desarrollando un juicio crítico frente a diversos problemas 
medioambientales que afectan a la humanidad, así como trabajar y 
luchar por la resolución de los mismos. 

• Perseverancia y flexibilidad ante otras opiniones, la verdad de uno no 
es la verdad de todos. 

• Valoración de la importancia de la química para comprender los 
fenómenos naturales y así conseguir desarrollar estrategias que 
conduzcan a poder prevenir y evitar catástrofes naturales. 

• Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje 
científico para explicar, comunicar o resolver diversas situaciones de 
la vida cotidiana. 

• Valoración de la aportación de la química a los distintos ámbitos de 
conocimiento y a la vida cotidiana, así como de la relación 
interdisciplinar que existe con todos los ámbitos del saber, tanto 



científicos como sociales, para poder comprender la evolución social 
del ser humano. 

La aportación de la materia de Química es esencial para la consecución de los 
objetivos de la etapa, como se pone de manifiesto en los siguientes aspectos que 
pasamos a destacar: 

– Se ayuda a los alumnos a concebir el conocimiento científico como un 
saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como a 
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

– Se coopera en la consolidación de hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización 
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

– Se impulsa la valoración y respeto de la diferencia de sexos y la igualdad 
de derechos y oportunidades entre ellos. El estudio científico realiza una 
aportación inestimable para el rechazo fundamentado a los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

– Se realiza una eficaz aportación al desarrollo de destrezas relacionadas 
con la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
conseguir nuevos conocimientos. Adquisición de una preparación en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

– Se estimula el desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

– Se facilita una valoración crítica de los hábitos relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora. 

– Se aportan los conocimientos esenciales, para que los alumnos y alumnas 
comprendan y valoren, los aspectos más significativos de la realidad 
científica de la Comunidad de Castilla y León. 

– Se trabajan los fundamentos científicos para la participación como 
ciudadanos y ciudadanas (y, en su caso, como miembros de la comunidad 
científica) en la necesaria toma de decisiones en torno a los graves 
problemas con los que se enfrenta hoy la humanidad. 

 

 

MEDIDAS QUE  PROMUEVAN EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESAR SE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO Orden 
EDU/363/2015, de 4 de mayo 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir),    es un 
pilar fundamental en la enseñanza de la Química y habrá de comprobarse a través del 
uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas, haciendo hincapié, 
particularmente, en la consolidación del hábito lector y la expresión en público.  



Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y 
tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta a la 
hora de evaluar el proceso de aprendizaje:  

a) Interés y el hábito de la lectura  
 

− Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 
documentos de distinto tipo y soporte. 

− Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 
− Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías de grandes científicos, etc. 
− Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés 

relacionados con eventos o personajes históricos. 
− Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un 

blog, una gaceta de noticias, etc.  
− Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la 

parte correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de 
texto o cualquier otro documento usado como recurso), instando al alumno 
a mejorar aspectos como la velocidad, la entonación, el ritmo, la 
pronunciación, etc.  

− Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento 
y la resolución de problemas. 

− A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener 
la idea principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 
adecuada. 

− A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), 
indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre 
diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para 
alguna parte del mismo. 

− Uso de las TIC. 
 

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público 
 

- Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno 
ejercitarse en la expresión en público, tales como:  

1. A partir de la lectura de un texto determinado, parafrasear 
oralmente lo leído. 

2. Descripción oral ajustada de relaciones cuantitativas y 
espaciales y procedimientos de resolución de problemas, 
utilizando la terminología precisa. 

3. Presentación de imágenes, tablas, carteles, etc., con la intención 
de que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, 
narre, explique, razone, justifique y valore oralmente el propósito 
de la información que ofrecen estos materiales. 

4. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna 
producción elaborada personalmente o en grupo, sobre algún 
tema de contenido científico. 



5. Los debates en grupo en torno a algún tema, asumiendo para 
ello papeles o roles diferenciados (animador, secretario, 
moderador, participante, etc.). 

6. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión 
personal, de los conocimientos que se tienen en torno a algún 
tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a 
cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes 
de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, 
“¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, 
etc.  

7. Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, 
para su proyección posterior, que les permitirá observar los 
aspectos mejorables en su lenguaje corporal y en la prosodia de 
su exposición.  

 

 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación que han de servir como referente para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos 
de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia, que se concretan en los 
estándares de aprendizaje evaluables, que son la referencia concreta fundamental a 
la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no 
deben intentar medir el grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de 
los estándares de aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la 
adquisición de los contenidos asociados.  

Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, la Comisión 
Pedagógica del centro debe consensuar un marco común que establezca el peso del 
porcentaje de la calificación obtenida en cada materia para el cálculo de la evaluación 
de cada una de las competencias.  

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

– Exploración inicial 
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo 
previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para 
comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de 
profundización; y para el alumno, para informarle sobre su grado de 
conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o 
escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. 

– Cuaderno del profesor 
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de 
fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que 
se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, 
participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

 



Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación 
sistemática y análisis de tareas: 

 Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, 
que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso 
de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en 
toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo  
 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos.  

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de 
evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.  

– Intercambios orales con los alumnos 
– Pruebas objetivas escritas u orales 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. 
Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, 
la memorización de datos importantes, etc. 

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores 
diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales 
persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al 
entorno cotidiano.  

 De investigación: ABP. 
 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 
– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de 

la expresión oral y escrita 

– Rúbricas de evaluación: 

 Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea 
competencial, del trabajo realizado en los ABP y de comprensión 
lectora. 

 Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, 
de trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE QUÍMICA  2º DE BACHILLERATO: 

La calificación máxima la alcanzarán aquellos ejercicios que además de bien 
resueltos, estén bien explicados y argumentados, cuidando la sintaxis y la ortografía y 
utilizando correctamente el lenguaje científico, las relaciones entre las cantidades 
físicas, símbolos,  unidades, etc. 

Se considerarán los apartados siguientes: 

• En las pruebas específicas de cada evaluación la  puntuación mínima que 
debe obtenerse para compensar con los demás es de 3,5 puntos. 



• Cada evaluación tendrá al menos un examen de materia y su 
recuperación.   

• Para asegurar la preparación de los alumnos de cara a las P.A.U., todos 
los alumnos realizarán un examen global de la asignatura al final de 
curso. Para facilitar su preparación, la materia se dividirá en dos partes, 
un examen  global se realizará a mediados del mes de abril sobre la 
primera mitad del programa de la asignatura y el segundo, de la segunda 
mitad del programa, será el último examen del curso.  

• El examen de septiembre tendrá similares características al final de junio. 

Para la calificación de las pruebas se tendrá en cuenta que: 

1. La formulación incorrecta de los compuestos químicos se penalizará 
hasta con un 50% en el apartado correspondiente. 
 

2. La resolución de problemas numéricos sin razonamientos supondrá una 
disminución de hasta el 50% en la calificación obtenida en el apartado 
correspondiente. 
 

3. La resolución correcta y razonada de un problema con una solución 
numérica incorrecta, pero no absurda, se penalizará con un 10% en el 
apartado correspondiente. 
 

4. Los diversos apartados de una pregunta o problema se considerarán 
independientes, es decir, los errores cometidos en un apartado no 
descontarán puntuación en los restantes, siempre que los resultados 
obtenidos no sean absurdos. 
 

5. La no argumentación en  las cuestiones de tipo teórico invalidarán el 
correspondiente apartado. 
 

6. Si una respuesta es manifiestamente ininteligible, el corrector podrá 
descontar la puntuación que considere oportuna. 
 

7. No serán evaluados positivamente aquellos alumnos que finalizado el 
curso no hayan entregado los informes de las prácticas de laboratorio 
realizadas. 
 

8. Los trabajos entregados fuera de plazo sin una causa justificada, no se 
calificarán por encima de cinco. 
 

9. En cada evaluación se hará constar en acta el nombre de los alumnos 
que, a juicio del profesor,  hayan abandonado la asignatura.  
 

10. Los exámenes de recuperación se considerarán aprobados cuando la 
nota obtenida sea al menos cinco. Si el alumno obtuviera una nota 
superior, se le dará como calificación final de la evaluación la media 
aritmética entre cinco y la nota obtenida en el examen. 



 
11. La calificación final será la media de todas las calificaciones obtenidas a 

lo largo de todo el curso, teniendo en cuenta que la nota mínima para 
compensar es de 3,5 puntos. 
 

12. Las notas de evaluación y  final serán disminuidas en 0,1 puntos por cada 
falta a clase no justificada  
 

13. Si un alumno es sorprendido copiando, o realizando maniobras extrañas 
durante la realización de un examen, será calificado en dicho examen 
con la puntuación mínima (cero) 

 

 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 
PRIMERO DE BACHILLERATO 

No hay clases específicas de recuperación. 

Los alumnos que hayan promocionado a 2º de Bachiller con la Física y Química 
de 1º pendiente recuperarán la materia mediante exámenes convencionales que se 
celebrarán en fechas que se comunicarán oportunamente  

Los exámenes programados serán: 

• Química, que tendrá lugar a la vuelta de las vacaciones de Navidad. 

• Física, en el mes de marzo,  

La nota mínima para poder compensar la Física con la Química no podrá ser en 
ningún caso inferior a tres y medio.  

Para los alumnos que en las dos anteriores no alcancen el aprobado, habrá una 
prueba final en mayo que abarcará toda la asignatura.  

A las sesiones de Calificación asistirá el Jefe de Departamento. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: 
en la programación, en la metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta que cada alumno posee sus propias 
necesidades y que en una clase van a coincidir rendimientos muy diferentes. 
Por ello se aconseja disponer de dos tipos de actividades: de refuerzo y de 
ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos 
de distintas necesidades. 

 



La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos 
progresan a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la 
programación debe asegurar un nivel mínimo para todos ellos, pero, 
simultáneamente debe dar oportunidades y facilitar herramientas para que se 
recuperen los contenidos que no se adquirieron en su momento, y de 
profundizar y ampliar en aquellos que más interesen al alumno con una mayor 
capacidad intelectual. 

 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el 
profesor: 

 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se 
encuentre una laguna anterior. 

 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean 
los adecuados al nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el 
alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar 
con otros contenidos similares. 
 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de 
refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de 
profundización que el profesor proporcione permite atender a la diversidad en 
función de los objetivos que se quieran trazar. 

En todo caso se trabajará con el Departamento de Orientación en los casos 
particulares que surjan. 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El libro texto recomendado, que para este curso es: Química 2º de Bachillerato  de 
editorial SM, cuyo ISBN es 979-84-675-8722-7 

Todos los centros educativos deberían contar con un laboratorio de Química bien 
dotado y con una disposición espacial que permita desarrollar experimentos prácticos 
en un entorno de absoluta seguridad. El laboratorio debería estar dotado, además, con 
varios equipos informáticos completos, con el software libre o comercial necesario 
para las actividades que se van a realizar, un vídeo proyector, y una red wifi o local 
suficiente. 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

– Trabajar con distintas páginas web de contenido científico: 

 www.smconectados.com. 
 www.profes.net: propuestas didácticas. 

http://www.smcone.com/
http://www.profes.net/


 www.librosvivos.net: recursos didácticos interactivos para profesores y 
alumnos. 

 www.aprenderapensar.net: plataforma educativa. 

 Biblioteca digital de la OEI: http://www.oei.es/oeivirt/recursos63.htm. 
 

- Además, se puede recurrir al visionado de material como: 

 La densidad, un DNI de las sustancias, colección Ciencia en Acción. 
Ediciones SM.  

 Explora la materia, colección Ciencia en Acción. Ediciones SM. 
 Elementos, compuestos y mezclas. Áncora (20 minutos). 
 Viaje al mundo invisible. Ediciones SM. 
 La Tierra, un planeta con vida, colección Ciencias en Acción. Ediciones SM. 
 Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, etc., del entorno Saviadigital: smsaviadigital.com, como 
herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos 
fines: 

• Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 
• Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 
• Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como 

la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas 
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. 

• Investigar sobre problemas reales asociados a la materia de 
Química a través del Aprendizaje basado en problemas (ABP). 

• Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de 
textos literarios y no literarios afines a la materia: buscar 
información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el 
contenido y la forma. 
 

– Uso del entorno Saviadigital para la interacción profesor-alumno de manera 
individualizada. 

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, 
relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y 
sacar conclusiones. 

– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 
 

Por su especial importancia, destacamos la utilización habitual de las TIC, como 
un elemento transversal de carácter instrumental que constituye un recurso didáctico 
de excepcionales posibilidades.  

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de 
nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede 
enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos 
imprescindible su incorporación en las aulas de Bachillerato, como herramientas que 
ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el 
acceso a la información, hasta su manipulación, tratamiento y transmisión en distintos 
soportes, además de constituirse como un elemento esencial de comunicación. Las 

http://www.librosvivos.net/
http://www.oei.es/oeivirt/recursos63.htm


TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la 
sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y 
comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos 
de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar 
la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto 
para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al 
alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo 
prevenirlas y denunciarlas.  

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas 
específicos, lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y 
resolver pequeños problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el 
uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar 
en redes sociales y de colaboración a través de internet. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que 
deben ser complementarias: 

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado 
conocimientos y destrezas básicas sobre informática, manejo de 
programas y mantenimiento básico (instalar y desinstalar programas; 
guardar, organizar y recuperar información; formatear; imprimir, etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las 
potencialidades de una herramienta que se configura como el principal 
medio de información y comunicación en el mundo actual.  

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una 
lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (internet, televisión, cine, 
vídeo, radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que 
prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del 
análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deben ser capaces 
de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas 
herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 
En Bachillerato, deberán consolidar y desarrollar lo aprendido, profundizando en su 
dominio.  

La utilización de las TIC en la materia de Química, es un ámbito de amplitud 
reseñable en el que tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la 
visualización o realización de simulaciones y presentaciones; la elaboración de 
trabajos individuales o grupales a partir de recursos multimedia; la búsqueda y 
selección crítica de información en internet; la utilización de hojas de cálculo, 
procesadores de texto y otros programas de apoyo al cálculo matemático; hasta el 
desarrollo de blogs de aula, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus 
utilidades concretas son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer 
resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas 
sencillos, etc. 



2. Uso de hojas de cálculo de progresiva complejidad para organizar 
información (datos) y presentarla en forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 
4. Usos y opciones de progresiva complejidad de los programas de 

navegación. 
5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 
6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 
7. Uso de progresiva complejidad de programas de presentación 

(PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, presentaciones creativas 
de textos, esquemas o realización de diapositivas, como apoyo a las 
exposiciones públicas orales. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información y datos para su 
tratamiento matemático. 

9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de 
programas de edición simultánea (Drive, etc.). 

10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 
 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para 
obtener, procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

• Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

• Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

• Realización de actividades interactivas. 

• Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

• Aprendizaje a partir de los propios errores. 

• Cooperación y trabajo en grupo. 

• Alto grado de interdisciplinaridad. 

• Flexibilidad horaria. 

• Utilidad como medida de atención a la diversidad del alumnado. 

En cuanto al software educativo específico del ámbito de Química se puede 
citar los siguientes programas: 

- Juega con las ¡Ciencias! Grupo Zeta Multimedia. (Recrea un laboratorio 
científico interactivo). 
 

- Vectores: http://descargas.pntic.mec.es/contenidos/vectores/vectores.zip. 
 

- PL Tablet: http://www.todoprogramas.com/programa/pltable. 

- Phet: http://www.todoprogramas.com/programa/phet. 

- EniG. Periodic Table of the Elements: 
http://www.todoprogramas.com/programa/enig.periodictableoftheelements. 

- ChemicPen: http://www.todoprogramas.com/programa/chemicpen. 

http://descargas.pntic.mec.es/contenidos/vectores/vectores.zip
http://www.todoprogramas.com/programa/pltable
http://www.todoprogramas.com/programa/phet
http://www.todoprogramas.com/programa/enig.periodictableoftheelements
http://www.todoprogramas.com/programa/chemicpen


- EniG. Chemistry Assistant: 
http://www.todoprogramas.com/programa/enig.chemistryassistant. 

- Atoms, Symbols and Equations: 
http://www.todoprogramas.com/programa/atomssymbolsandequations. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares, 
recurriendo a otros entornos educativos formales o no formales. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades 
sociales y de comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 
– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 

interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y 
cultural. 

– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el 
entorno natural, social y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber.  
– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 
– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se 

integren y realicen.  

Propuesta de actividades complementarias:  

– Visitas a museos científicos e interactivos. 
– Celebración de efemérides: Día de la Química, Semana Científica, etc. 
– Visitas a empresas cuya actividad esté relacionada con la química aplicada, 

como, por ejemplo, industria farmacéutica o química. 
– Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de 

comunicación y que guarden relación con la química. 
– Visionado de películas con contenido relacionado con la asignatura. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a 
momentos del ejercicio:  

11. Programación. 
12. Desarrollo. 
13. Evaluación. 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación 
cualitativa de la práctica docente: 

 

http://www.todoprogramas.com/programa/enig.chemistryassistant
http://www.todoprogramas.com/programa/atomssymbolsandequations


 

 

 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado 
en función de los estándares de 
aprendizaje evaluables que concretan los 
criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de 
contenidos y actividades ha sido ajustada.   

La programación ha facilitado la flexibilidad 
de las clases, para ajustarse a las 
necesidades e intereses de los alumnos lo 
más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación 
han sido claros y conocidos por los 
alumnos, y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de estos. 

  

La programación se ha realizado en 
coordinación con el resto del profesorado.   

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho 
una introducción sobre el tema para 
motivar a los alumnos y saber sus 
conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha 
expuesto y justificado el plan de trabajo 
(importancia, utilidad, etc.), y han sido 
informados sobre los criterios de 
evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han 
relacionado con los intereses de los 
alumnos, y se han construido sobre sus 
conocimientos previos. 

  



Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 
conceptual del tema, para que siempre 
estén orientados en el proceso de 
aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido 
variadas en su tipología y tipo de 
agrupamiento, y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es 
adecuada.   

Se han utilizado recursos variados 
(audiovisuales, informáticos, etc.).   

Se han facilitado estrategias para 
comprobar que los alumnos entienden y 
que, en su caso, sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos distintas 
estrategias de aprendizaje. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta 
de normas de funcionamiento en el aula.   

Las actividades grupales han sido 
suficientes y significativas.   

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo.   

Se ha proporcionado al alumno información 
sobre su progreso.   

Se han proporcionado actividades 
alternativas cuando el objetivo no se ha 
alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros 
profesores del grupo.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para 
ajustar la programación a la situación real 
de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática 
distintos procedimientos e instrumentos de 
evaluación, que han permitido evaluar 
contenidos, procedimientos y actitudes. 

  



Los alumnos han contado con 
herramientas de autocorrección, 
autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar la materia, a 
alumnos con alguna evaluación suspensa, 
o con la materia pendiente del curso 
anterior, o en la evaluación final ordinaria.  

  

Los criterios de calificación propuestos han 
sido ajustados y rigurosos.   

Los padres han sido adecuadamente 
informados sobre el proceso de evaluación: 
criterios de calificación y promoción, etc. 

  

 

 Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los 
alumnos. En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que 
puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. 
Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o 
bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con 
total libertad. 
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