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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación titulado: El APB como estrategia para el 

fortalecimiento de las competencias científicas de la Resolución de Problemas y de la Capacidad 

de  Preguntarse, en la asignatura de química (Grados 10º y 11º), de la Institución Educativa 

Faltriquera, del municipio de Piedecuesta, pretende contribuir efectivamente en el proceso de 

aprendizaje y consolidación de las competencias mencionadas en los estudiantes, brindándoles 

las herramientas necesarias para que interioricen el pensamiento científico y lo apliquen de forma 

significativa en su contexto diario. 

 

Para ello, se realiza un diagnóstico descrito en el capítulo 1 sobre los logros académicos 

obtenidos en los grados 10º y 11º de la Institución Educativa Faltriquera, permitiendo enfocar los 

propósitos de este trabajo investigativo,  

 

En el capítulo 2, se presentan las bases teóricas que fundamentan el presente proyecto, 

dadas alrededor de la ciencia y de la formación del conocimiento científico, de los Estándares 

Básicos de Aprendizaje, de los Lineamientos Curriculares del área de ciencias naturales 

específicamente en la asignatura de química y del Aprendizaje Basado en Problemas. 

 

La metodología empleada en la presente investigación, gira en torno al método cualitativo 

y responde a una investigación de acción participativa (IAP), ya que su propósito gira alrededor 

de fortalecer la competencia científica desde la Resolución de Problemas y de la Capacidad de 

Preguntarse, realizando un trabajo pedagógico al interior del aula. Su análisis se describe en el 

capítulo 3, de nivel categorial, exaltando lo incidente y la variación o constancia de las respuestas 

que proporcionaron los estudiantes. Se triangulan sus resultados, analizando, para ello, el 

diagnóstico encontrado, los talleres desarrollados y los resultados obtenidos. 

 

En el capítulo 4, se presentan los resultados de la propuesta investigativa, a través de un 

análisis generado de la aplicación de la rejilla de diagnóstico, junto con la evaluación llevada a 

cabo alrededor del trabajo pedagógico realizado en clase, evidenciados en la rejilla evaluativa 

final. Lo anterior, se demuestra a partir del material fotográfico, de la realización de los talleres 

en el aula, así como el material que recoge los trabajos presentados por los estudiantes. 
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Las conclusiones y recomendaciones se pretenden recopilar en un documento, el cual se 

entregará formalmente al Señor Rector con el propósito que sus resultados se aprovechen y se 

ajusten en bien de los objetivos contemplados en el plan de estudios del Área de Ciencias 

Naturales y del PEI de la Institución. 
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1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN O PROBLEMA QUE ORIGINA LA IDEA DE TRABAJO 

DE GRADO 

 

En el mundo moderno, el conocimiento científico continúa proporcionando un sentido al 

dominio que tiene el ser humano de sí mismo y del contexto que lo rodea, pero que aún, le falta 

conocer. Desde este marco, la educación en ciencias demanda a las diversas instituciones 

educativas, la realización de procesos de formación integral, con la cual se promueva el 

desarrollo de competencias de nivel científico, con miras a brindarles herramientas para que los 

estudiantes enfrenten este mundo cambiante y de acuerdo a las exigencias del nuevo milenio.  

Actualmente, se evidencian notorios problemas en diferentes campos de la educación, 

alusivos a la formación en ciencias, tales como la falta de interés de los estudiantes, tanto en la 

educación básica como en la formación universitaria (Raya, 1997, p., 32). Una de las causas, es 

el concepto en el que se encuentran la ciencia y la tecnología, como algo lejano, ajeno a nuestro 

entorno, fuera de los contextos que rodean al ser humano (estudiantes, docentes y padres de 

familia); y, que es incomprensible en los ambientes cotidianos en donde habitualmente se 

encuentran (León, 1982, p., 15).  

 

A pesar de los avances educativos, se sigue realizando una formación académica desde 

un aprendizaje memorístico, en donde sólo se consigna teoría sin generar un ambiente de 

criticidad, obstaculizando, de esta forma, el progreso en los conocimientos científicos.  Impera 

entonces, los esquemas mentales rígidos y estereotipados que llevan al estancamiento, a la 

rutina y a una elaboración intelectual superficial y de bajo nivel cognitivo (Sánchez M., 1993, p., 

56). 

 

 Es por ello que, el Ministerio de Educación Nacional (2004), frente a la ciencia, ha 

afirmado que: 

“En un mundo cada vez más complejo, cambiante y desafiante, resulta apremiante 
que las personas cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que 
proveen a las ciencias para comprender su entorno (las situaciones que en él se 
presentan, los fenómenos que acontecen en él) y aportar a su transformación, 
siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos y enormes 
posibilidades que ofrecen las ciencias” (MEN, 2004, p. 96). 



 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

11 
 

 Esta invitación del MEN, permite situar al estudiante con su realidad inmediata y en el 

centro del aprendizaje y al docente como responsable de la tarea de ser el facilitador del mismo. 

Es por ello, que las nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia, le dan un nuevo sentido a esta 

situación, aceleran los aprendizajes y abren nuevos horizontes, los cuales se deben aprovechar 

en bien de la formación holística que se debe impartir. 

 

La escuela no es sólo para aprender conocimientos de diversa índole, se debe hacer 

énfasis en una formación integral, la cual tenga presente todos las dimensiones del ser humano. 

Pero, también es importante afirmar que los docentes deben ser modelos a seguir para sus 

educandos, ya que los estudiantes aprenden continuamente de sus maestros, de lo que dicen, 

hacen y de la forma como reaccionan frente a estos nuevos retos.  

 

Dentro de estos procesos formativos, se destaca la relevancia que tiene el campo 

investigativo en el desarrollo mundial y en el ámbito educativo, por su intervención directa frente 

a la resolución de muchos problemas actuales. Con la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, 

dado a través del método científico al interior de las aulas de clase se está favoreciendo el 

pensamiento científico de todos los que intervienen en el proceso formativo. 

 

Desde los aportes dados por la reflexión filosófica, se llega a comprender que la ciencia 

es la encargada de darle sentido al conocimiento, reconociendo, ante todo, su papel en la historia, 

de la humanidad, a través de las preguntas que surgen en su entorno inmediato y, del cual 

desconoce su explicación. Esta capacidad, intrínseca del ser humano, amplió sus expectativas 

en bien de solucionar los problemas que fueron apareciendo a lo largo de su existencia.  

 

Es por esta razón, que la educación tiene que hacerse consciente de estos procesos, ya 

que no son añadidos a la raza humana sino,  todo lo contrario, son propios de ella; consolidando 

las diversas competencias que tiene el hombre, generando la primacía del conocimiento, en 

general y en particular; dándole sentido al dominio que tiene el hombre de sus aconteceres 

cotidianos. 

 

Es importante y prioritario, además, comprender que la educación debe forjar 

pensamiento crítico y argumentativo, exaltando, para ello, el desarrollo de las capacidades en 

los estudiantes, de sus competencias y de sus habilidades. En medio de este esfuerzo, los 

maestros son los encargados de desarrollar el trabajo pedagógico al interior del aula; ellos serán 
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potenciadores de este pensamiento en los estudiantes del presente siglo. Así mismo, las 

entidades encargadas de direccionar la educación en los diferentes países deben unir esfuerzos 

para que la educación y especialmente el aprendizaje y aplicación de la ciencia tenga un mayor 

significado en el desarrollo de las regiones. 

 

Entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

se han propuesto medir el conocimiento pertinente que tienen los estudiantes, en edades de los 

15 años, de los países que están agregados a dicha organización, bajo el propósito de ir midiendo 

el nivel de educación, en un periodo cada tres años. Colombia, desde al año 2006 pertenece a 

los países que participan de este proceso de análisis educativo, el cual se lleva a cabo a través 

de la Prueba PISA, con la cual se evalúa no sólo conocimientos eminentemente conceptuales 

sino aquellos que tienen que ver con el desarrollo de habilidades y competencias, enmarcados 

en tres pruebas básicas: Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

Estas organizaciones internacionales, a veces evalúan la calidad de la educación a nivel 

latinoamericano, sin mirar otros contextos internacionales. Es relevante ampliar tal perspectiva, 

asumiendo un enfoque global frente a los procesos educativos, los cuales vendrían a aportar 

efectivamente a los propósitos, métodos y enfoques de la educación del siglo XXI. Estos 

principios y criterios deben no sólo ser asumidos por la escuela sino por todos los entes que 

participan efectivamente de estos procesos tales como la familia y el Estado; ya que se deben 

garantizar, a lo largo de la vida del ser humano, como premisa básica del desarrollo integral.  

 

A continuación, se presenta en la ilustración 1 los avances que se ha tenido en el país 

frente a los resultados de la Prueba PISA.  
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ILUSTRACIÓN 1: Resultados Históricos de Colombia en las Pruebas PISA 

 

FUENTE: ICFES, 2016 
 

 

Según la ilustración, los resultados en el área de Ciencias Naturales, al compararse con 

estándares internacionales no son tan halagadores, ya que no se alcanzan los niveles 

reconocidos en el mundo de la educación, debido a que se presentan problemas en torno a la 

investigación científica, en cuanto a la resolución de temas de orden científico, que expliquen los 

fenómenos que ocurren en la cotidianidad humana y que se puede explicar desde los avances 

de la ciencia.  

 

En la Ilustración 2, se pueden observar, aún más en detalle, el análisis de los resultados 

de los estudiantes colombianos, según su nivel de desempeño. Los alcances en el área de 

ciencias naturales, registran bajos ponderados al compararlos con los resultados que se deben 

lograr en estos mismos ítem. Es importante clarificar que se evalúan los componentes de entorno 

vivo, de entorno físico y ciencia y de tecnología y sociedad, los cuales forman parte de los 

estándares propios ciencias naturales, descritos por el MEN.  
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ILUSTRACIÓN 2: Porcentaje de estudiantes con desempeño bajo y alto en las pruebas 

PISA 

 

FUENTE: ICFES, 2016 

 

Es relevante mencionar la competencia de la lectura crítica, la cual es de origen 

transversal y hace referencia al uso comprensivo e interpretativo del conocimiento científico, de 

la explicación de fenómenos e indagación de los mismo, bajo el propósito de acrecentar 

presupuestos conceptuales (teoría científica), evidencian resultados bajos en el cuatrenio, según 

la ilustración 2. 

 

Estos datos, emanados de la Prueba PISA, de alguna manera reflejan la realidad de la 

educación colombiana, especialmente en el campo científico; es decir las instituciones 

educativas, tanto oficiales como privadas, a pesar de los avances de este siglo siguen 

privilegiando el conocimiento eminentemente conceptual, relevando los contenidos en detrimento 

de los requerimientos del conocimiento científico. Esto genera que los estudiantes no logren 

incursionar, desde su cotidianidad, en estos conocimientos científicos, que no se pregunten sobre 

los fenómenos que los interrogan, buscando una pertinente solución, a tales problemas. 
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Las evaluaciones internacionales, de orden externo, estandarizan los intereses de la 

educación mundial y elevan los niveles de la educación colombiana. De esta forma se le está 

enviando un mensaje muy claro al sistema educativo del país, es decir se exhorta a la revisión 

de los objetivos que delinean la educación enfocada del MEN y a buscar estrategias para que 

las instituciones educativas concreten, estos lineamientos, en la formación que imparten. Poca 

receptividad tiene este tipo de evaluación, debido a que obligan, a los sistemas educativos, a ser 

verdaderos agentes del cambio. 

 

Estos alcances externos también reflejan los logros obtenidos en la Institución Educativa 

Faltriquera (Sedes A, B y C) del Municipio de Piedecuesta, desde el Área de Ciencias Naturales, 

durante el período 2017 al 2018. Las evidencias y conclusiones que se pueden generar tampoco 

son muy optimistas, ya que sus alcances son también bajos, sobre todo en dos de las tres sedes 

con las que cuenta la IE. (Ver Ilustración 3) 

 

ILUSTRACIÓN 3: Resultados censales prueba Saber 11 años 2017-2018 

 

 

FUENTE: ICFES, 2018 
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Estos resultados se unen a los resultados de la Prueba Saber 11, en los mismos años, 

representados en la ilustración 4, en donde se muestra, con mayor claridad los descensos frente 

a los logros que se deberían dar en las ciencias naturales. 

 

                         ILUSTRACION 4: Consolidado Prueba saber 11 años 2017-2018 

 

FUENTE: ICFES, 2018 

 

En este mismo sentido, al hacer el comparativo con los resultados de la Prueba Saber 11 

en el ámbito nacional, se registra un balance de estos alcances, realizado desde un análisis 

histórico que presenta el ICFES, en las ciencias naturales, por semestres,  expuesto en la 

ilustración 5. Al respecto se expresa que: 

 

“Es similar a los resultados de las demás pruebas, se aprecian variaciones mínimas 
en el puntaje promedio y la desviación estándar. Así, los resultados en el primer 
semestre del último año se mantienen iguales a la aplicación 2017-1. A pesar de que 
los puntajes son más bajos, en el segundo semestre se observa un comportamiento 
similar, ya que el puntaje promedio y la desviación estándar permanecen sin cambios 
significativos” (ICFES, 2018, p. 54) 

 

 

 

 

 

AÑO 2017 = 

 
AÑO 2018 = 
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                         ILUSTRACIÓN 5: Prueba de Ciencias Naturales años 2018 

 

FUENTE: ICFES, 2018 

 

Estos análisis respaldan los resultados de la institución educativa, concluyen que existe 

una necesidad imperante de fortalecer las competencias de orden científico, encauzar los 

procesos formativos y motivar a los estudiantes en estos nuevos rumbos. Estos nuevos 

lineamientos se han concretado en el nuevo perfil educativo que tiene el colegio, descrito en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

 

A partir de estos derroteros, se enfoca la presente investigación científica como una 

estrategia que gira en torno al fortalecimiento de competencias de orden científico, exaltando la 

primacía de la resolución de problemas y de la capacidad de preguntarse, bajo el compromiso 

de poder contribuir al mejoramiento de la educación que brinda el colegio y de elevar los 

resultados evaluativos externos, especialmente, en las Pruebas SABER.  

 

Se hace énfasis en los grados de la media (10º y 11º), en donde los componentes de 

entorno vivo y entorno físico se subdividen en varios procesos como el biológico, el físico y el 

químico, para facilitar la comprensión y la diferenciación de los problemas específicos 

relacionados con estas asignaturas; pero, esta distinción también perfila la formación que se 

impartir en la asignatura de química, en la cual los lineamientos de la investigación y de la ciencia 

se pueden abordar, siendo un componente generador, llamado a dar respuesta a tantos 

interrogantes que deben tener los estudiantes de estos grados. 
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 Se resalta, de igual forma, el sentido teórico que, desde la epistemología, fundamentan 

la ciencia y la investigación científica. Estos procesos de conocimiento se deben enfocar en la 

vía de los diferentes movimientos de pensamiento, con el fin de poder alcanzar los conceptos, 

las definiciones, los esclarecimientos categoriales, entre otras áreas del quehacer cognoscitivo. 

 

Por lo tanto, ser competente desde el área de las ciencias, significa comprender la naturaleza 

del conocimiento científico, de sus alcances y limitaciones, que dicho conocimiento tiene. Es 

decir, toda formación científica debe fomentar en los estudiantes la convicción de que la ciencia 

puede contribuir profundamente al desarrollo de la sociedad y, por ende, de los individuos.  

 

La comunidad educativa tiene urgencia de estos cambios, los cuales tienen que ver 

con la forma de enseñar y de aprender, no puede seguir basándose únicamente en el texto 

o en la guía, tiene que ir a la fuente del conocimiento, investigando, junto con sus 

estudiantes por el bien de su formación holística. En este aspecto se concluye que hay que 

formar individuos creativos y críticos ante el conocimiento científico, para seguir 

descubriendo nuevas perspectivas, para que sean competentes al sustentar el saber, pero 

también, con altas dotes de convivencia y de inclusión social. 

 

La educación hoy por hoy tiene un reto, debido a que el mundo invita continuamente a los 

docentes a dejarse interrogar por el contexto social que les rodean, comprendiendo las premisas 

de este mundo globalizado, el cual demanda maestros con conocimientos bien fundamentados, 

creativos, emprendedores, críticos, competentes frente al uso de las TICs, con altas capacidades 

de adaptación social, comprometidos con la pluralidad de los ambientes laborales. Debe ser 

consciente que los estudiantes, están inmersos en esta clase de sociedad, pero deben aprender 

a desenvolverse en ella y, la escuela, que orienta el docente, debe darle las herramientas 

necesarias para responder a ella. 

 

El MEN hace énfasis en la importancia del desarrollo de competencias, como el 

trabajo pedagógico que debe realizar el docente al interior de las aulas. Éste fundamento 

implica cambios radicales en la concepción de la didáctica en bien de generar en el 

educando condiciones de formación que lo conduzcan a ser constructor de su propio 

conocimiento. En este cometido se necesita un docente y una escuela que sea capaz de 
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asumir la formación científica sin miedo, que se aventure a descubrir nuevos caminos para 

bien de todos. 

 

 

1.2 PREGUNTA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se pueden fortalecer, desde el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), las 

competencias científicas de la resolución de problemas y de la capacidad de preguntarse, en la 

asignatura de química (Grados 10º y 11º) en la Institución Educativa Faltriquera, del Municipio 

de Piedecuesta? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Fortalecer las competencias de la Resolución de Problemas y de la Capacidad de 

Preguntarse de la asignatura de Química, en los estudiantes de los grados 10º y 11º de la 

Institución Educativa Faltriquera, a través de la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP). 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Medir el nivel desempeño de las competencias de la Resolución de Problemas y de la 

Capacidad de Preguntarse, dentro de la asignatura de química, en los estudiantes de los 

grados 10º y 11º a través de una prueba diagnóstica. 

 

2. Desarrollar una propuesta pedagógica basado en la estrategia del ABP, con los 

estudiantes de grado 10º y 11º en la asignatura de química, a través de actividades 

propias del quehacer científico relacionado con las competencias de Resolución de 

Problemas y de la Capacidad de Preguntarse. 

 
3. Evaluar la implementación de la propuesta pedagógica en la praxis al interior del aula y 

su impacto en el fortalecimiento de las competencias seleccionadas.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El sentido de la educación no solamente es la conceptualización de contenidos sino –y, 

prioritariamente- debe contar con procesos de formación integral, dados en medio de los 

estudiantes, con el fin de promover el desarrollo de competencias a emplear en la vida, bajo el 

propósito de enfrentar y de responder el mundo cambiante que tiene este nuevo milenio.  

 

Es indiscutible los diversos avances que se tiene en el conocimiento, los cuales les llegan 

a los educandos a través de todos los medios digitales posibles, generando que la educación 

tiene la necesidad de ir avanzando a partir de ellos y de resolver los interrogantes que pueden 

surgir, adelantándose a respuestas empíricas, solucionándolos desde la fundamentación 

científica. 

 

En esta medida, es importante entender que hoy el acto de educar, es un reto pedagógico, 

el cual tiene que estar adaptándose a las necesidades del mundo. En boca de Fiallo, A. (2000), 

se afirma que “Lo que hace el aprendizaje vivencial es llevar la escuela de la vida a la vida en la 

escuela” (P., 35), es decir, los fundamentos teóricos que acontecen en la escuela tiene que 

relacionarse con los contextos inmediatos de los estudiantes, con el fin de fundamentar el saber 

científico. 

 

Es importante también comprender que estos procesos motivan a los estudiantes, ya que 

se sale de la seguridad que da un texto o una guía de aprendizaje, para buscar una solución 

desde la investigación científica de lo cotidiano, en pro de alcanzar un resultado en bien de 

generar otra búsqueda. El aprendizaje bajo esta forma de interacción pedagógica es complejo, 

requiere ejecutarlo en un tiempo prolongado, implica la asesoría continua del docente (y de 

asesores externos) y, en especial, de un equipo de trabajo interdisciplinario. 

 

Desde este enfoque, es importante acrecentar la formación de personas competentes las 

cuales, desde un enfoque pedagógico abierto, puedan responder a las exigencias del mundo 

contemporáneo y se capaciten –convenientemente- para enfrentar las diversas situaciones de 

su entorno y de la sociedad en general, a lo largo de su vida. 
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Es así que el conocimiento científico y tecnológico se convierten en un elemento esencial 

para el funcionamiento de esta sociedad moderna, la cual se constituye en una herramienta clave 

a utilizar en la formación académicas de las nuevas generaciones. Frente a este respecto la 

Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI declara que: 

“Para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales 
de su población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo 
estratégico (...). Hoy, más que nunca, es necesario fomentar y difundir la 
alfabetización científica en todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad, 
(...) a fin de mejorar la participación de la ciudadanía en la adopción de decisiones 
relativas a las aplicaciones de los nuevos conocimientos” (Word Conference of 
science, 1999, p., 16). 
 

  

Esta formación que alude al conocimiento científico, implica formar -en los educandos- 

personas que sean capaces de enfrentarse a situaciones nuevas, nacidas de los conocimientos 

aprendidos no sólo desde el ámbito cognitivo, sino también en la ciencia y del ámbito cultural 

(Quintanilla, 2006, p., 10); es decir, los estudiantes deben ser personas competentes, que 

desarrollen sus habilidades, sus actitudes, sus comprensiones y disposiciones metacognitivas, 

socio-afectivas, comunicativas y psicomotoras. 

 

 En este sentido los estándares no es un trabajo más para el docente, sino que se 

constituyen en el derrotero adecuado para su acción en el aula. El MEN quiere “Establecer lo 

que nuestros niños, niñas y jóvenes deben saber, saber-ser y saber-hacer en la escuela y 

entender el aporte de las ciencias naturales a la comprensión del mundo donde vivimos” (MEN, 

2016, p., 45). Es decir, los estándares continúan precisando que, los educandos deben 

comprender conceptos, formas de proceder de las diferentes ciencias naturales (biología, física, 

química, etc.), asumir compromisos personales en bien de la comprensión de las ciencias 

naturales y los conocimientos y métodos que usan los científicos naturales para buscar 

conocimientos, junto con los compromisos que adquieren al hacerlo. 

 

Desde este contexto, el método de aprendizaje basado en problemas (ABP) es relevante, 

ya que esta metodología ayuda al fortalecimiento de las competencias científicas; permite –

además-que los educandos identifiquen preguntas y obtengan conclusiones enmarcadas en 

problemas cotidianos. Sirven –además- para potenciar habilidades en bien de aprender y de 

aplicar los conocimientos adquiridos, al desarrollo de competencias esenciales para la vida, las 
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cuales les permitan tomar decisiones sobre el mundo natural y frente a los cambios que se 

producen en él y en el entorno que los rodea. 

 

 Los procesos evaluativos, desde la competencia en el área de las ciencias, implican la 

descripción y la explicación de tales fenómenos científicos, sin desconocer sus evidencias y 

conclusiones para bien de la formación de los educandos, en el plano científico. Es por ello, que 

es relevante hacer una concordancia entre los conocimientos y la resolución de problemas 

cotidianos; hecho que, viene a sustentar las falencias que tiene la comunidad estudiantil cuando 

presenta evaluaciones externas. 

 

 En esta formación científica es imprescindible la comprensión, interpretación y 

descripción de los fenómenos, para ello se necesitan los fundamentos de la lecto-escritura, los 

cuales ayudan a acrecentar estos conocimientos. Dentro de los análisis que hace el MEN, este 

componente del área de lenguaje, es otro vacío que tiene la educación colombiana, pero se tiene 

que trabajar en ella, con el concurso de todos los docentes de la IE. 

 

 El reto final del sistema educativo del siglo XXI implica una educación personalizada, es 

decir adaptada y centrada en el alumno, con las herramientas propias para utilizar 

convenientemente la tecnología y el desarrollo de todas sus potencialidades, centrada en la 

investigación al interior del aula, en los procesos de motivación frente al aprendizaje; forjando 

una educación donde se descubren nuevas cosas, revalorando lo cotidiano del contexto de cada 

educando y puntualizando en las exigencias que nacen en la sociedad del conocimiento; de tal 

manera, que se nutran los aprendizajes de acuerdo a los propósitos contemplados en la 

educación de este nuevo milenio 

 

 

1.5 LIMITACIONES Y DELIMITACIONES 

 

Algunas de las limitaciones que se pueden presentar al momento de implementar la 

propuesta son: 

• Los cambios de la asignación académica ya que, por ser una formación en post-

primaria, es común esta realidad. 

• El tiempo, debido a que bajo la responsabilidad de la autora se tienen varias 

asignaturas a cargo en la Institución. 
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• El cronograma del año lo cual, debido a las circunstancias que se presentan durante 

el año, se va implementando, no favoreciendo las actividades programadas. 

• El colegio no tiene suficientes recursos didácticos ni tecnológicos, sobre todo en lo 

que tiene que ver con la conectividad. 

• La infraestructura de la institución no es adecuada, ya que no cuenta con un 

laboratorio de química, dificultando los procesos de aprendizaje de esta asignatura. 

 

Frente a la delimitación, se afirma que:  

• La investigación se desarrolla con los estudiantes de grado 10º y 11º de la Sede A, 

Secundaria. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

2.1.1 Antecedentes del orden internacional 

 

En la investigación de Zúñiga y Leiton (2011), titulada “Nivel de desarrollo de las 

competencias científicas en estudiantes de secundaria de (Mendoza) Argentina y (San José) 

Costa Rica”; busca indagar sobre la puesta en marcha de esta competencia científica en las 

aulas de la formación básica; comprende un nivel de desarrollo basado en tres competencias 

científicas, las cuales están relacionada no sólo con los estudiantes, sino también con los demás 

actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje; especialmente con los profesores, 

con su formación y su metodología. Para medir el nivel de competencia en los estudiantes de 

secundaria en Argentina y Costa Rica, se utilizaron niveles de desempeño similares a los usados 

en pruebas PISA. En este estudio se realizaron dos gráficas comparativas y se concluye que, 

aunque el avance los estudiantes no fue satisfactorio después de la aplicación de los 

instrumentos, se logró que los estudiantes tuvieran fortalezas evidenciadas en algunas 

dimensiones alusivas a las competencias científicas. Además, se puede asegurar que el 

desarrollo de las competencias científicas está relacionado con factores como el currículo, las 

metodologías y la didáctica. Para la investigación que nos ocupa, es relevante afirmar el papel 

que tiene el docente en estos procesos de formación científica. 

 

Otra experiencia de investigación educativa es la de Schulman (2004), llamada 

“Conocimiento y enseñanza: Fundamentos de la nueva reforma”, en la cual se parte de una 

investigación dada alrededor de las concepciones previas del alumnado (Arias-Correa, 2011) y 

de las implicaciones de dichas concepciones y representaciones, en el diseño de líneas de 

actuación destinadas a la enseñanza y adquisición de competencias científicas. Tiene como 

propósito buscar la resonancia que ha tenido, la formación en ciencias, en los estudiantes de 

secundaria y su repercusión en los procesos formativos de la educación superior. Este proyecto 

está basado en el constructivismo social. Sus resultados más relevantes son: A través de 

cuestionarios cerrados y KPSI, se constató que solo un 20% de la muestra había cursado 

bachillerato científico, ya que la mayoría abandonó todo contacto con las ciencias experimentales 
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en el tercer curso y que, el desconocimiento de las competencias básicas y profesionales era 

muy notable; se analizaron, mediante la técnica de análisis de contenidos (Krippendorff, 1990) 

 

Cook y Reichardt, (2005), carpetas de aprendizaje (Bolívar, 2009), estudios de caso, 

debates y proyectos (Arias et al., 2009), que mostraron que el alumnado está acostumbrado a 

un modelo de enseñanza basado en «explicaciones y apuntes», realización de prácticas, 

problemas o trabajos –con escasa autonomía– y respuesta a un examen (repetición de 

definiciones, desarrollo de un tema explicado, resolución de problemas-tipo o preguntas sobre 

prácticas de laboratorio ya efectuadas (= Método Tradicional); identifican evaluación con 

«examen y calificación», perdiendo el objetivo en cuanto a la orientación y mejora de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje o con la regulación y autorregulación de los aprendizajes; y, no 

perciben la necesidad de la interdisciplinariedad (transversalidad el conocimiento) para estudiar 

problemas actuales (Garritz, 2010). De esta se puede entender cómo se miniza la formación 

científica desde las aulas, transformando el conocimiento sólo de repetición y de consignas en 

los cuadernos, pero sin ninguna incidencia crítica, creativa, generado de nuevos 

descubrimientos. 

 

También Estrada, O. (2014) plantea en su estudio la revisión bibliográfica “Theoretical 

Systematization of Research Competence” (=Sistematización teórica de la competencia 

investigadora), en la cual se pone de manifiesto que una de las competencias del siglo XXI en la 

Educación Superior -de mayor relevancia-, son las que giran en torno a las competencias 

científicas o investigativas. Este autor, busca realizar una extensa revisión bibliográfica, 

exaltando –para ello- el método investigativo, el histórico-lógico y el analítico sintético, desde el 

análisis documental de más de cuarenta (40) investigaciones presentadas por autores europeos, 

asiáticos y americanos (América del Norte y América del Sur). Afirma –además- que las 

competencias asociadas a procesos científicos no deben limitarse solo al saber, sino al saber-

ser y al saber-hacer. Este aporte fue significativo y se aplicó en el trabajo con los estudiantes de 

Grado 8ºA, de la Institución Educativa Antonio Nariño. Se trabajó sobre la apropiación de valores 

como “la responsabilidad y la honestidad…asociados a las competencias científicas o 

investigativas” (Estrada, 2014). Es importante destacar la literatura que se tiene en cuento a la 

formación científica, la cual enfoca y exhorta a llevar a cabo una formación en este aspecto, que 

ayude a los avances del saber científico. 
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Zamora, C. (2012), promulgó su tesis de Maestría titulada “Estrategia didáctica para el tema 

de herencia Mendeliana en el colegio de Ciencias y Humanidades”. Con ella se prendió 

implementar diferentes actividades en bien de propiciar un óptimo aprendizaje, referentes a la 

herencia mendeliana, con destino a estudiantes de la biología. Con  este proyecto  se buscaba 

exaltar la planificación de las actividades de clase, afianzan el proceso de enseñanza, 

identificando y midiendo los avances conceptuales de los estudiantes. Estos procesos 

mendelianos generan descubrimientos puntuales de la ciencia y se comparan con 

investigaciones actuales en bien de sopesar el conocimiento. Esto genera la conceptualización 

temática, con el fin de no quedarse sólo en la teoría, sino que se buscaran formas de aplicarlo 

en la cotidianidad del estudiante, en miras a responder a los problemas presentes en la 

cotidianidad. Esta investigación formula conclusiones dadas alrededor de la motivación del 

aprendizaje, del uso de didácticas nueva, las cuales sirven para la viabilizarían del proyecto 

presente. 

 

Navarro, E. (2015), plantea su maestría en Gestión Educativa, titulada “La metodología del 

aprendizaje basado en problemas en el aprendizaje de la biología con estudiantes del segundo 

año de bachillerato de la unidad educativa Salesiana “Domingo Savio” de Cayambe”. Pretende 

aplicar el método basado en problemas (ABP), con miras a mejorar los desempeños en esta 

área. Se hace desde un enfoque cualitativo, exaltando los métodos exploratorios, descriptivos, 

experimental, correlacional e investigativo. Una de las conclusiones relevantes es que, a través 

del ABP el estudiante se permite construir conocimientos, desarrollar la criticidad de su 

pensamiento y se acrecienta la capacidad de investigación en la formación de los estudiantes. 

Para el proyecto que se quiere desarrollar, es bueno afianzar la pertinencia del ABP, en bien de 

contextualizar estrategias que afiancen el trabajo pedagógico que los estudiantes pueden 

desarrollar en el aula y fuera de él. 

 

 

2.1.2 Antecedentes del orden nacional 

 

El proyecto sobre “La lúdica como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias 

científicas”, de Ballesteros, Olga P. (2011), tiene como objetivo diseñar una propuesta didáctica-

lúdica encaminada a los estudiantes de Grado 6º; quiere también fomentar el desarrollo de 

competencias científicas, en bien de permitir un primer acercamiento a la química, a través de la 

comprensión de la naturaleza corpuscular de la materia. Propone –además- una estrategia 
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metodológica basada en la lúdica que fomente las competencias científicas. Con su puesta en 

marcha se concluye que introducir la lúdica en las actividades del aula contribuye –eficazmente- 

a la comprensión de la naturaleza de la materia, generando curiosidad e interés por el 

conocimiento, crea condiciones para la asimilación significativa de las ideas principales de la 

teoría corpuscular. Los resultados confirman que la aceptación de las ideas sobre la naturaleza 

de la materia se realiza en forma progresiva, por lo tanto, su introducción en los planes de estudio 

se debe realizar desde tempranas edades con actividades que propicien su comprensión. De 

este proyecto es importante destacar la relación positiva que se da entre la enseñanza y la lúdica, 

ya que poco se usa en la formación que se imparte en los colegios, sobre todo cuando se habla 

de la formación científica. 

  

González F., Yaneth I. (2016) se planteó la necesidad de fomentar las competencias 

científicas, medibles y evaluables, entre estudiantes de grado 10º de la institución Educativa 

Cardenal Aníbal Muñoz Duque, a partir de “La implementación de un proyecto de aula centrado 

en la enseñanza de las propiedades físicas de la materia, mediado por las TIC”. Este trabajo se 

llevó a cabo con dos cursos pilotos del grado 10° de la Institución Educativa Cardenal Aníbal 

Muñoz Duque, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos, en Antioquia, Colombia. Allí se 

compara la metodología tradicional, con la metodología activa fundamentada en la aplicación de 

herramientas con ambientes virtuales (TIC), con el fin de observar cuál de las dos, daban 

resultados más óptimos. Se infiere que la aplicación de las herramientas virtuales fue una 

implementación que incrementó –notoriamente- el proceso de aprestamiento de conocimiento 

para el grupo experimental en donde se aplicó la estrategia de ambientes virtuales, ya que éstos 

ayudan a fomentar más eficientemente las competencias. Se encontró –además- un 

favorecimiento de las competencias tales como indagar, identificar y explicar, evidenciado a partir 

de la utilización de los conceptos trabajados en la aplicación y explicación de situaciones 

concretas. De este proyecto es relevante tener presente que la mediación de la tecnología, de la 

sistematización de datos, despiertas interés en los estudiantes; lo cual, viene a acrecentar los 

intereses que éstos pueden tener. 

 

La investigación dirigida como “Estrategia para el desarrollo de competencias científicas” 

es de Vásquez Arenas, Esperanza (2015). En ella se presentan los resultados de una 

investigación realizada con estudiantes de último año de un colegio público en la ciudad de 

Bogotá, la cual tuvo por objeto desarrollar las competencias científicas propuestas por el marco 

conceptual de alfabetización científica del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 
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(PISA), a través de la implementación de una estrategia didáctica orientada por el modelo de 

aprendizaje por investigación dirigida y enfocada al estudio de la contaminación química del 

agua. Se denota que el diseño e implementación de estrategias didácticas, permitió replantear 

las prácticas educativas de enseñanza y aprendizaje de la química, dejando de lado el modelo 

tradicional de transmisión y repetición de conceptos, logrando –de esta manera- que los 

estudiantes abandonen el papel pasivo de receptores y se conviertan en actores principales del 

proceso de aprendizaje a través de la formulación de proyectos, los cuales propician el desarrollo 

de algunos desempeños propios de la actividad científica en el contexto de la escuela. Para 

potenciar el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes, se hace necesario 

reconocer el contexto propio de su cotidianidad, en bien de convertirlo en un escenario de 

investigación, con el fin de motivar sus intereses y necesidades de manera adecuada. Es 

pertinente exaltar que este proyecto, responder a los objetivos de las evaluaciones externas, en 

el sentido de trabajar sobre las falencias encontradas, en bien de superarlas y de nivelas la 

educación del país con los objetivos educativos internacionales. 

 

Castro, A. y Ramírez, R. (2013), desde su especialización en Ciencias de la Educación, 

titula a su proyecto como “Enseñanza de las Ciencias Naturales para el Desarrollo de 

Competencias Científicas”. Con ella quería analizar la problemática educativa que nace de la 

enseñanza de las ciencias naturales en bien de listar orientaciones didácticas, bajo el propósito 

de contribuir al desarrollo de las competencias científicas. Comprende –además- un método 

descriptivo e interpretativo, conjugando los intereses del docente y de los estudiantes. Para ello, 

lleva a cabo una evaluación de carácter formativo y diagnóstico, cuyo propósito estaba en la línea 

de descubrir formas de regular estos procesos educativos a partir de reflexiones metacognitivas, 

lo cual lleva –a los educandos- a pensar sobre los avances que vayan teniendo y dificultades que 

encuentran en el camino. Concluye que, para cimentar competencias científicas, se hace 

necesario partir de las expectativas a largo plazo de los educandos, las cuales se deben articular 

con la visión conceptual, que pueden tener los estudiantes, a corto plazo. Es importante exaltar 

la importancia de analizar la cotidianidad en el entorno de los estudiantes, pero también del 

mundo actual, con el fin de no perder perspectiva y responder a las exigencias de este mundo 

globalizado. 

 

Monina J. y Ramírez J. (2014) llama a su proyecto de investigación “Procesos básicos del 

pensamiento científico, según los lineamientos de ciencias naturales del Ministerio de Educación 

Nacional en estudiantes de básica primaria”. Está correlacionado con el pensamiento científico, 
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nacido   de los lineamientos de las Ciencias Naturales, ahondando –a su vez- en varios 

documentos reglamentarios del MEN, para centrarse en los lineamientos curriculares como pre-

teórico, teórico restringido y teórico holístico de este último quinquenio. Estos intereses enfatizan 

en la importancia de hacer ejercicios investigativos en el aula, los cuales deben ser enfocados 

en problemáticas del contexto, en bien de responder a las diversas situaciones presentes en la 

vida cotidiana, a partir de diversas estrategias de trabajo dentro del aula y de evaluación de estos 

alcances, lo cual cimenta una educación integral. Es importante retomar que la enseñanza debe 

basarse en los lineamientos emanados por el MEN, ya que –todo ello- está en la línea de la 

revolución educativa que adelante el Estado colombiano. 

 

 

2.1.3 Antecedentes locales 

 

Pérez M. (2014), realiza el proyecto de investigación titulado “El ABP- Una estrategia 

didáctica en el desarrollo de procesos de pensamiento científico. Caso séptimo de una Institución 

Educativa-Floridablanca-Santander”. Con él se pretende cimentar cuatro procesos, tales como 

la observación, la comprensión, la interpretación y la síntesis. Este proceso también desarrolla la 

responsabilidad y autonomía en los educandos y buscan mejorar herramientas, materiales de 

apoyo, posibilitando la realización de la clase, la cual se puede desarrollar en otros espacios 

diferentes al aula de clase. Esta investigación se centraliza en el cumplimiento de los estándares 

del Área de Ciencias Naturales, tales como: El reconocimiento del entorno vivo, ambiental y 

universal; la identificación de algunos contenidos fundamentales como son la reproducción y los 

tejidos; el planteamiento de hipótesis y su comprobación; el desarrollo de los procesos de 

pensamiento desde el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP); en relación directa con el 

conocimiento investigativo, el cual se debe dar dentro del aula o fuera de ella. Es relevante 

retomar estos procesos didácticos de experiencias para el proyecto que se está desarrollando, 

ya que ellas ayudan a enfocar los objetivos del mismo.  

 

Rodríguez (2015), desarrolla su tesis de investigación titulado “El proyecto de aula como 

estrategia didáctica para promover competencias científicas y comunicativas en estudiantes de 

grados décimo y undécimo. Caso: Colegio público-rural de Puerto Parra, Santander, Colombia”. 

Es un proyecto de aula basado en las plantas medicinales, en correlación directa con el uso de 

la tecnología, realizando un blog con los estudiantes en el cual se muestra el fortalecimiento de 

las competencias científicas y comunicativas. Se centra en una investigación-acción participativa. 



 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

30 
 

Integra, además, las asignaturas de Matemáticas, Informática, Lenguaje y Biología. Se quiere 

exaltar y cimentar la autonomía del estudiante en su proceso formativo. De igual manera, 

comprende salidas pedagógicas, consulta herbarios virtuales y elabora tablas de información en 

plantas. Tiene presente el contexto socio-cultural, desarrollando –a partir de ellas- las 

competencias científicas, siguiendo los lineamientos del método científico. Se concluye que, los 

estudiantes desarrollan competencias científicas cuando tienen que unir conceptos del área con 

la vida diaria. Para los objetivos que se tiene en el proyecto, es importante afianzar el desarrollo 

de las competencias científicas aplicadas desde la cotidianidad que rodea a la comunidad 

estudiantil. 

 

Galvis, C. (2015) lleva a cabo una investigación cualitativa titulada “Aspectos cognitivos y 

de acción que influyen en el desarrollo de competencias científicas integrales en estudiantes del 

nivel medio”, pretende analizar aspectos cognitivos y acción aplicado a ambientes mediatizados 

por la tecnología lo cual influye en pro del desarrollo de las competencias científicas, aplicada a 

estudiantes del Colegio Francisco de Paula Santander de Bucaramanga. Utilizó el ABP para el 

desarrollo de estas competencias, dadas a través de la experiencia, del trabajo práctico, de la 

reflexión. Este estudio cuenta con el apoyo de Díaz Barriga (2006); García (2010); Guevara 

(2010) y Tobón, Pimienta y García (2010). Hace uso de categorías y destaca la subcategoría de 

identificación de variables, el procesamiento de información, la predicción, el procesamiento y la 

correlación de datos. Releva el método cualitativo, usa técnicas, codifica y establece categorías, 

evidencia la recolección e interpretación de estos datos, interactúa entre sí y establece 

conexiones, complementando –sinérgicamente- en bien de determinar las evidencias de tal 

competencia. Este proyecto centra su atención en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ya 

que no se trata de repetir presupuestos o de desecharlos sino de someterlos a una reflexión 

crítica, basados en los mismos presupuestos que tiene la ciencia y la racionalidad humana. 

 

Sanmiguel, L. (2016), desarrolla su tesis llamada “Estrategias pedagógicas para el 

fortalecimiento de la competencia de indagación en el área de ciencias naturales y educación 

ambiental en los estudiantes del grado nueve dos del Colegio Facundo Navas Mantilla busca 

fortalecer la competencia de indagación en el Áreas de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, con el uso de diversas estrategias pedagógicas. La tesis aporta a la consolidación y 

optimización de la competencia científica de la indagación, tomando estrategias pedagógicas, 

incluyendo a la pregunta problematizadora, en bien de conducir a la construcción del 

autoaprendizaje, a partir de la interpretación de las dudas que se puedan dar, planteando nuevas 
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hipótesis y seleccionando la información relevante que le diera solución a una determinada 

situación. Este proyecto nos aporta experiencias significativas, de trabajo en el aula. 

 

Molina, M. (2011), llama a su proyecto de investigación “Dimensiones del aprendizaje: 

refinamiento y profundización del conocimiento en la comprensión lectora en relación con la 

formación científica” de la Universidad industrial de Santander. Busca implementar una propuesta 

de fortalecimiento en bien de la comprensión lectora con el fin de potencializar el desarrollo de 

operaciones cognitivas y posibilitar la profundización del conocimiento. Este proyecto está 

destinado a la Escuela de Trabajo Social, con estudiantes del segundo semestre. Su resultante 

final es la elaboración de talleres, lo cual reviste gran dificultad, pero contribuye efectivamente a 

la comprensión lectora. Sugiere a los docentes universitarios incentivar a los estudiantes frente 

al interés por la lectura, incrementando estrategias dadas alrededor llevar a sus clases el libro-

guía e incluir fotocopias de los textos, utilizados los índices, las referencias bibliográficas, la 

biografía de los autores y a realizar discusiones sobre lo leído. Concluye afirmando la importancia 

de la comprensión lectora, desde los primeros niveles de formación académica, afirmando que 

esto evitaría las grandes falencias que se presentan en la formación de orden científico, sin 

desconocer los otros enfoques del saber; incluye –además- propuestas concretas de trabajo en 

el aula, con unidades didácticas a desarrollar. Es importante afianzar la incidencia directa que 

tiene la interpretación de un texto (entre ellos el científico) para poder desarrollar el saber, de 

hecho, también realza que estos procesos –del área de lenguaje- no se pueden desconocer si 

se quiere trabajar en la formación de orden científico. 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

 Es importante entender que la educación colombiana, está en vía de mejorar la calidad 

de la misma, atendiendo a la equidad, a la igualdad, a la eficiencia y eficacia de los procesos 

educativos y atendiendo a las exigencias de organismos internacionales como la OCDE.  

 

Se tienen sendos documentos donde se analizan las fortalezas y desafíos que tiene 

educar integralmente al niño y a los adolescentes desde su primera infancia hasta la educación 

superior, en pro de la meta que persigue Colombia, desde las urgencias del Estado, es decir ser 

el país "mejor educado" de América Latina para el año 2025 (OCDE, 2016, p. 57).  
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 Dentro de este mismo enfoque, se encuentran los estándares básicos de la calidad de la 

educación, que el MEN defiende en bien de delinear –de alguna manera- los propósitos 

educativos para este nuevo milenio. Tal es así que, desde el ministerio se quieren fortalecer 

comunidades disciplinares y pedagógicas (en correlación con las entidades formadoras de 

docentes) bajo el fin de cualificarlas para dar mayor calidad a la educación colombiana, sea que 

lo busque a través del currículo o de la evaluación holística o de la pedagogía de avanzada que 

pretende publicitar (Bustamante, 2010, p., 23). 

 

Enfatizando en los estándares del Área de Ciencias Naturales, el ministerio ha exhortado 

a todos los actores involucrados en ella, a desarrollar las habilidades científicas y las actitudes 

requeridas con el fin de explorar los fenómenos y de resolver los problemas. Se centra –además- 

en el desarrollo de competencias fundamentales, dadas alrededor de la enseñanza de la ciencia, 

bajo el propósito de entender las nuevas realidades humanas y de transformarlas para bien del 

país (MEN, 2004, p., 10). 

 

En esta línea, es importante exaltar también que los estándares del Área de Ciencias 

Naturales (Biología, Física y química) se enfocan en el desarrollo de las diversas habilidades 

científicas requeridas por los estudiantes para desarrollar su conocimiento aplicado, con el fin de 

preguntarse sobre los fenómenos que aparecen en el entorno y resolverlos de la mano del 

método científico.  

 

De tal manera, que es importante que los estudiantes adquieran y desarrollen la 

“capacidad de preguntarse”, debido a que deben aprender a formularse buenas preguntas, la 

cual se constituye en la capacidad más demandada para el aprendizaje, ya que el papel del 

estudiante no puede ser únicamente el de receptor o de compilador de toda la teoría que le da el 

maestro; tiene que aprender a interrogarse sobre lo que está recibiendo del docente y de la 

ciencia, bajo el propósito de acrecentar los conocimientos, formulándose valiosos 

cuestionamientos, los cuales constituye el primer fundamento de todo lo que tiene que ver con 

los procesos investigativos. En el aula se debe formar en la resolución de problemas y en la 

capacidad de hacerse preguntas, con la convicción de encontrar las respuestas más pertinentes, 

que la ciencia puede dar. 
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Es igualmente relevante, aunar a este proceso investigativos la “búsqueda de la 

resolución de problemas”, pero desde una metodología que comprenda y satisfaga los diversos 

conocimientos investigativos, fundamentados –lógicamente- en el conocimiento científico, con el 

fin de enriquecer estos primeros descubrimientos y, poder así, contribuir al desarrollo de la 

ciencia y por ende, de la formación científica básica que deben tener los estudiante de 

bachillerato. 

 

Las instituciones educativas están llamadas a contribuir a estos lineamientos de la 

educación colombiana, pero desde su que-hacer diario en el aula de clase, ayudando a 

consolidar los criterios de una educación con calidad, que propenda por una educación 

competitiva, no sólo en el ámbito nacional sino internacional. 

 

 

2.2.1 La ciencia 

 

La ciencia se entiende como el conjunto de conocimientos estructurados, sistemáticos, 

obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de 

experimentación en contextos específicos. Ello genera la construcción de hipótesis, de la 

deducción de principios, de la elaboración de leyes generales y de sistema organizados, dados 

a partir del método científico. Mackay (1992) expresa que: 

«La ciencia habla de cosas muy simples y hace preguntas difíciles sobre ellas. Tan 
pronto como las cosas se vuelven demasiado complejas, la ciencia no puede lidiar 
con ellas. La razón por la cual la física puede lograr tal profundidad es que se 
restringe a cosas extremadamente simples, abstraídas de la complejidad del mundo. 
Tan pronto como un átomo se vuelve demasiado complicado, tal vez helio, se lo 
entregan a los químicos. Cuando los problemas se vuelven demasiado complicados 
para los químicos, se los entregan a los biólogos. Los biólogos a menudo se lo 
entregan a los sociólogos, y éstos a los historiadores, y así sucesivamente. Pero es 
un asunto complicado: la ciencia estudia lo que está al borde de la comprensión, y 
lo que está al borde de la comprensión suele ser bastante simple. Y rara vez alcanza 
los asuntos humanos. Éstos son demasiado complicados. De hecho, incluso 
comprender los insectos es un problema extremadamente complicado para las 
ciencias. Por ello, las ciencias actuales no nos dicen prácticamente nada sobre los 
asuntos humanos».( Mackay, 1992, p. 27) 
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Por lo tanto, la enseñanza de las ciencias se constituye en una necesidad imperante de 

la sociedad del siglo XXI, ya que a veces se cree que todo ya se ha descubierto o que los avances 

científicos son muy escasos; haciendo importante, retomar estos presupuestos científicos, 

recuperar los niveles del conocimiento de la ciencia y de la tecnología, sobre toda desde la 

formación que se imparte en los colegios. 

 

Es fundamental –entonces- acceder estos conocimientos científicos, ya que nos permiten 

explorar el potencial de la naturaleza, sin dañarla y respetando nuestro planeta. Igualmente, el 

conocimiento científico nos ayuda a tener control sobre la selección y el mantenimiento de la 

tecnología que se utiliza en nuestro día a día, ya que es parte fundamental de la vida del hombre, 

haciéndose que nadie se pueda considerar adecuadamente culto sin una comprensión de los 

rudimentos que constituyen al conocimiento de la ciencia (Claxton, 2001, p., 30).  

 

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) ha 

sido la entidad encargada de promover políticas públicas, dadas en bien de fomentar la ciencia, 

la tecnología y la innovación que puede hacer Colombia (Decreto 2869, 1968). Poco a poco, se 

ha constituido en el principal organismo de la administración pública colombiana para formular, 

orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado (Decreto 585, 1991). Sus 

funciones pasaron a ser del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuando en el año 

del 2019, dejó de funcionar.  

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinTic) actualmente es el encargado 

de la gestión de la administración pública en cuanto al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (SNCTI); con el propósito de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, 

implementar y controlar la política que tiene el Estado colombiano en materia de ciencia, de 

tecnología y de innovación; todo esto, en concordancia con los planes y programas que buscan 

el desarrollo del país.  Él nace con la Ley 1951 de 2019, el cual da vía libre a la transformación 

de Colciencias en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

  Para iniciar su labor, el gobierno afirma que tiene el mismo presupuesto de Colciencias, 

ya que es la transformación de éste, pero se quiere que exista en él mayor autonomía con el fin 

de poder articularse con las universidades, con el sector privado y con el Estado, en bien del 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Diego Hernández 

Losada (representante del gobierno nacional) afirma que: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_e_Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/2019
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“la transformación de Colciencias en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación significa avanzar como país hacia la modernización, permitiéndonos 
ser más competitivos e impulsar la generación de conocimiento a través de 
diferentes estrategias como la formación de alto nivel, la innovación empresarial, 
el apoyo a jóvenes emprendedores, las industrias creativas y la economía naranja, 
uno de los grandes pilares de nuestro Gobierno”. (UNAL, 2019) 

 

Es decir, las instituciones educativas tienen, en este ministerio el respaldo y –a su vez- la 

invitación, para seguir trabajando en estos procesos de investigación científica, ya que es una 

necesidad imperante de todos los países que pretenden estar a la saga de los objetivos de este 

milenio. 

 

Tal es así que, las ciencias presuponen la profundización de los avances y del desarrollo 

científico y tecnológico. Las personas en medio de la sociedad, necesitan –muchas veces sin 

saberlo- de los conocimientos científicos, debido a que éstos forman parte de su acervo cultural. 

Esto implica, que la formación en ciencias tiene que darle más importancia a la comprensión de 

los fenómenos presentes en la naturaleza que a la memorización de conceptos, leyes, teorías o 

formulaciones lógico-matemáticas (Claxton, 2001, p., 30). La conceptualización de la “ciencia” 

no puede entenderse sólo como un sistema ordenado de conocimientos, sino como aquel saber 

especializado que está en continuo estudio, inmerso en un proceso de investigación, de 

interpretación, el cual está dado alrededor de fenómenos naturales, sociales o de otra índole. 

Este tipo de conocimiento se sucede con la ayuda del método científico, el cual debe estar 

organizado y fundamentado en los principios explicativos de la misma ciencia, es decir tiene un 

rigor científico para su validez. 

 

La formación en ciencias, en este nuevo milenio, requiere asumir objetivos innovadores, 

de tal manera que lo primera persona que debe cambiar es el docente, el cual no es un mero 

compilador de estos avances científicos, sino que debe sembrar muchas posibilidades para que 

–sus estudiantes- produzcan y construyan el conocimiento, descubriendo contenidos y métodos 

en bien de estos procesos investigativos. Estos procesos, no sólo conceptuales, muchas veces 

extraño para muchos de nosotros, debe preparar a la comunidad estudiantil para la vida, 

resolviendo problemas dados en su cotidianidad, en su entorno; ampliando -de esta forma- las 

posibilidades de aplicación de la ciencia al conocimiento dado en el aula. 
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Hablando del Área de Ciencias Naturales, el docente debe perfilarse como una persona 

abierta al mundo, como quien asume nuevos retos de conocimiento, fundamentando en una 

visión epistemológica de teoría y práctica; frente al conocimiento que se transmite en la escuela 

y que se hace llegar a los estudiantes desde el lenguaje hablado y escrito, descontextualizado 

de la realidad. Al respecto Quintanilla (2006) enfatiza diciendo que los avances científico-

tecnológicos deben ser bien utilizados por los ciudadanos y las ciudadanas; los cuales deben 

conocerlos, comprenderlos y utilizarlos desde su contexto inmediato, ya que “la educación 

científica debe ocupar un lugar clave para mejorar la calidad de vida y la participación ciudadana 

responsable e informada en las decisiones de la comunidad en su conjunto” (Quintanilla, 2006, 

p., 15 ). 

 

Por la tanto, la formación en la asignatura de química, en estos últimos años ha 

prevalecido en ella, una enseñanza unidireccional, centrada en el docente, bajo un método 

expositivo y memorístico en donde, el trabajo dado al interior del aula, es desmotivado y carente 

de técnicas de estudio, bajo el propósito de afirmar lo aprendido. Se han tenido experiencias 

positivas de trabajo en el aula, en donde se hace uso de unas metodologías exitosas, en donde 

se generan preguntas, se buscan posibles soluciones, se desarrollan habilidades, se comprende 

el contenido desde el saber científico y de su contextualización en la vida de los educandos. Es 

decir, la alfabetización científica dada al interior del aula, debe propender por favorecer procesos 

investigativos con el fin de darle un nuevo sentido y de consolidar estos nuevos conocimientos. 

 

Altet (2005) –hablando del docente de química-, considera que “se trata de una persona 

autónoma, dotada de habilidades específicas y especializadas, ligada a una base de 

conocimientos racionales procedentes de la ciencia y legitimados por la academia y de 

conocimientos explícitos surgidos de distintas prácticas” (p. 38); es decir, es un profesional que 

sabe articular los procesos pedagógicos con los procesos científicos.  También Pérez M (2014) 

sigue insistiendo en la relación que debe hacer el docente entre teoría y práctica, para ello resalta 

que el docente debe hacer emerger en y desde la práctica los proyectos de experimentación 

reflexiva… 

“Se trata de la compresión situacional, asumida como un proceso de reconstrucción de la 
propia experiencia y del propio pensamiento al indagar las condiciones materiales, 
sociales, políticas y personales que configuran el desarrollo de la concreta situación 
educativa en la que participa el docente (Pérez M, 2014, p. 19).  
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 Es decir, el docente de química se hace gestor y ejecutor de las condiciones óptimas para 

el aprendizaje; así pues, un maestro es valorado y reconocido por la manera como lleva a cabo 

la práctica pedagógica, la cual nace de su tarea educativa. En ese sentido, la práctica pedagógica 

no debe “entenderse solamente como simples técnicas para enseñar, sino como las 

intencionalidades del ejercicio docente que van de lo posible a las acciones concretas que 

involucran la ética, la moral y la política” (Barragán, 2012, p. 25). 

 

A su vez, la ciencia se entiende –en el ámbito educativo- como un ejercicio de análisis 

interno de la metodología del docente que enseña las ciencias naturales; la tarea de enseñar la 

ciencia no puede centrarse en copiar y repetir lo dado sino –prioritariamente-, tiene que 

acrecentar, desarrollar y adquirir competencias de tipo investigativo las cuales posibilitan -en los 

educandos y docentes- el desarrollo de estas habilidades, en la vía de poder alcanzar objetivos 

“cuando se habla de competencias científicas se hace referencia a la capacidad de establecer 

un cierto tipo de relación con las ciencias” (Hernández, 2005, p., 12), para que no suene como 

un añadido más en el proceso de enseñanza. 

 

Es importante que el docente de ciencias tenga un amplio conocimiento de las mismas, 

sumado con un conocimiento holístico dado alrededor de la naturaleza, de la historia de la 

ciencia; puntualizando en sus fines, en sus procesos, en los problemas que en ella son más 

relevantes y en su articulación con la vida del ser humano, desde que éste existe hasta nuestros 

días. 

 

Por lo tanto, la ciencia no es extraña o es sólo de eruditos; se debe considerar que no 

sólo se encierra en un solo objeto de estudio, sino que se subdivide en dos clases generales 

como son las ciencias exactas y las ciencias humanas. Dentro de las ciencias exactas, se 

encuentran las ciencias naturales, encargada de estudiar los fenómenos naturales, pero desde 

el punto de vista científico, bajo el propósito de tener claridad sobre las diversas teorías que –a 

lo largo de la historia humana- el hombre ha podido estructurar. La ciencia –entonces- se 

constituye en la producción colecta de la historia de la humanidad, lo que le ha permitido al 

hombre crecer, progresar, entender la naturaleza y dominarla para beneficio propio. 

 

La ciencia hace a los países más poderosos, les permite ganar dinero, aplicar sus 

resultados en las aplicaciones tecnológicas. Con ella, el hombre ha podido explicar la vida, en 



 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

38 
 

todos sus componentes; desenmascarar los pseudocientíficos que generan mitos que, muchas 

veces, se han convertido en premisas del conocimiento, enredando a los estudiantes (Herradón, 

2012, p., 15). En esta carrera científica, están países como los Estados Unidos, quien fue la 

nación que más publicaciones científicas tiene alrededor del año 2015 (355.000), según datos 

del Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Enseñanza Superior de Francia. Pero, en 

esta misma franja de tiempo, también se destacan Reino Unido, Alemania, China, India. España. 

En la Ilustración 6 se evidencia el ranking de estos y de otros países. 

 

                         ILUSTRACION 6: Países que más hacen avanzar la ciencia 

 

FUENTE: Statista, 2019 

 

https://gestion.pe/noticias/ciencia/
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2.2.2 El conocimiento científico 

 

 Podemos entender por conocimiento, desde la Gnoseología, como la ciencia filosófica 

que enseña la naturaleza de todo conocimiento. Ella analiza el origen, las características y las 

limitaciones del conocimiento. Para esta ciencia, la gnoseología del conocimiento humano, puede 

darse desde la razón y desde los sentidos. La primera produce información para luego inferir 

conclusiones; mientras, que las segunda aportan información obtenida a partir de la percepción 

sensorial (audición, visión, etc.).  

 

 Dentro de este conocimiento general, se afirma la Epistemología como la rama de la 

filosofía que centra sus estudios en los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Ella 

tiene en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico, con el propósito de determinar los 

procesos de construcción del conocimiento, de su justificación y de su veracidad. La 

epistemología pretende dar respuestas a preguntas como ¿qué es el conocimiento?, ¿éste, 

deriva de la razón o de la experiencia?, ¿cómo determinamos que aquello que hemos entendido 

es, en efecto verdad? 

 

En esta dinámica, se destaca el trabajo pedagógico, la enseñanza y el aprendizaje, 

fundamentados en el contexto del conocimiento como un movimiento emergente de la didáctica 

de las ciencias, cuya intencionalidad implica abordar la pertinencia de la enseñanza de las 

ciencias, atendiendo a la participación consciente de los estudiantes, incrementando su 

satisfacción personal y aumentando su motivación frente a estos nuevos conocimientos, 

desechando –de esta forma- el cúmulo de saberes rutinarios e inconexos con la vida y con el 

desarrollo futuro de la sociedad. 

 

Esta didáctica se concibe como la encargada de enseñar, como la disciplina de la 

pedagogía, la cual está inscrita dentro de las ciencias de la educación; la cual está encargada 

del estudio y de la intervención en todos los procesos enseñanza-aprendizaje, cuya finalidad se 

enfoca en optimizar tales métodos, de igual manera las técnicas y las herramientas. Esta ciencia 

tiene dos expresiones, una teórica y otra práctica; la primera de ellas, va en la línea de estudiar, 

analizar, describir y explicar la teoría científica, es decir son los fundamentos conceptuales; y la 

segunda, tiene que ver con la ciencia aplicada, ya que usa diversas teorías de la enseñanza en 

función de intervenir en los diversos procesos educativos, enfatizando en los modelos, en los 
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métodos y en las técnicas que optimicen los procesos de enseñanza-aprendizaje en correlación 

con el contexto en donde se mueve el ser humano. 

 

Desde esta perspectiva, el conocimiento científico se concibe como el conjunto ordenado, 

comprobado y sistemático de saberes, obtenidos de forma metódica y procesual, los cuales han 

sido dados a partir del estudio, de la observación, de la experimentación y del análisis de 

fenómenos o hechos, los cuales tienen procedimientos rigurosos e infiere conclusiones obtenidas 

en forma valida, objetiva y universal. Este conocimiento científico es -principalmente- un saber 

crítico, unificado, ordenado, universal, objetivo, comunicable, racional y provisorio, lo cual permite 

explicar y predecir hechos o fenómenos, mediante leyes o principios universales, pero –a la vez- 

sometidos a una continua revisión. 

 

Desde la validez de este conocimiento científico, se puede agregar que él no es 

permanente ni mucho menos incuestionable, ya que todo conocimiento puede ser refutado, 

debido a que no se debe considera una verdad incuestionable, pero permanece incólume en el 

tiempo, hasta que sean refutados por otros avances científicos. Este conocimiento se vive 

contrastando y cuestionando entre sí; está sometido siempre a nuevos contenidos y a nuevas 

observaciones, las cuales se van perfilando a lo largo del tiempo, bajo el propósito de ir 

validándolos y cimentando sus saberes, para bien de la misma ciencia y, por ende, de la 

humanidad. 

 

La enseñanza de las ciencias, debe posibilitar que los estudiantes observen el mundo 

natural y a partir de ello, se plantean preguntas significativas, diseñen formas de evaluar 

resultados, de identificar datos anómalos, de comunicar ideas, de producir argumentos, de 

planificar acciones con el fin de abordar estos fenómenos que aparecen en el entorno; desde la 

realización de un trabajo en equipo, diseñando y construyendo dispositivos e instrumentos 

novedosos que permitan buscar y encontrar información relevante, adecuada a los procesos 

investigativos.  

 

Actualmente, la didáctica de la enseñanza ofrece diferentes métodos, pero –

extrañamente- aún se encuentran docentes que trabajan desde un enfoque tradicional, 

seguramente porque les exige menos, no quieren desinstalarse de la forma como lo han hecho 

año tras año. Pero, tal decisión tiene afectaciones grandes en todo lo que tiene que ver con la 

formación integral que se imparte en los colegios, la cual exhorta a los educadores a responder 



 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

41 
 

a las exigencias de este siglo, teniendo presente un estilo de educación, en donde medie el 

diálogo  entre  el  conocimiento científico y los educandos, bajo el propósito de aportar 

efectivamente nuevos conocimiento; y, de ampliar y profundar en la formación, garantizando con 

ello, el desarrollo de conocimientos de tipo científico. 

 

En este binomio de aprender y de enseñar, se destaca la acción del docente de este 

nuevo milenio, quien no debe conformarse con transmitir conocimientos curriculares sino que –

prioritariamente- debe estar comprometido con la realización de una formación que lleve a los 

estudiantes a ser personas autónomas de su propio aprendizaje, a aprender a aprender. Debe 

enseñarles también a adaptarse a los nuevos parámetros, los cuales –cada vez más- están 

mediatizados por las TICs. Es un maestro enfocado en la innovación; dinamizador de procesos 

al interior del aula de clase, hasta llegar a producir experiencias significativas de aprendizaje 

 

Por lo tanto, el docente tiene que impactar su labor, es decir estar sorprendiendo a sus 

educandos, en la medida en que ejerza su gran labor, no puede estar utilizando un único formato 

metodológico, ya que puede caer en la clase magistral; reinventar, estar continuamente 

generando diversos registros y formatos de presentación de los contenidos curriculares. Es decir, 

el docente debe partir de un conocimiento profundo del alumnado, saber sus necesidades, cómo 

acceden a la información para trabajar lo mejor posible los contenidos; inspirador, comunicador 

eficaz, investigador y abierto a nuevos conocimientos, ya que ellos se recrean día a día. 

 

En palabras del Dr. Manuel Elkin Patarroyo, un factor que ha limitado estos avances en 

el campo de la ciencia y tecnología es que existe un limitado nivel de institucionalización de la 

ciencia, es decir, se presenta un escaso número de investigadores, los cuales, por temor, 

desconocimiento, decisión o falta de voluntad siguen entendiendo el trabajo científico desde una 

visión individualista, propia de genios, de unos pocos; pero, olvidan la importancia del trabajo 

colectivo y cooperativo. El Dr. afirma que, muchas veces se traslada esta misma visión a la 

educación, ignorando los alcances del trabajo colectivo y cooperativo que se pueden lograr en el 

trabajo realizado por los estudiantes:  

“La enseñanza de las ciencias en la escuela es desarrollada por maestros y maestras 
ajenos a la investigación y la producción de conocimiento, en cuanto los contenidos 
que se transmiten coinciden con los que se aparecen en los textos y manuales, pero 
que siguen sin tener las condiciones propias del pensamiento científico”. (Revista 
GONDOLA, 2010, P., 5) 
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2.2.3 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Prueba 

PISA en Ciencias Naturales 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) comprende –

actualmente- 30 países miembros, los cuales están comprometidos con la democracia y la 

economía de mercado. La misión de la OCDE consiste en promover políticas destinadas a lograr 

la máxima expansión posible del crecimiento económico y del empleo, junto con un mejor nivel 

de vida de los países miembros, sin dejar de mantener la estabilidad financiera y, de esa forma, 

contribuir al desarrollo de la economía mundial, a una sana y sólida expansión económica en 

países –miembros y no miembros– y a la expansión del comercio mundial; estos criterios son 

multilaterales y no discriminatorios, dentro del respeto a las obligaciones internacionales.  

 

La prueba de evaluación PISA pretende responder a los requerimientos de la OCDE para 

los países miembros a ella. Corresponde a las siglas del programa Programme for International 

Student Assessment (=Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), cuyo objetivo es 

evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria. 

Es muy importante destacar que esta prueba ha sido concebida como un recurso para ofrecer 

información abundante y detallada que permita a los países miembros, adoptar las decisiones y 

políticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos; cobijan a las áreas de lectura, 

matemáticas y competencia científica.  

 

Teniendo como referencia los resultados de esta prueba, en lo que tiene que ver con las 

ciencias naturales, se descubre que la prueba valora la disposición que tienen los estudiantes al 

involucrarse, como ciudadanos conscientes de los asuntos referentes a la ciencia y de su 

disponibilidad para pensar en las consecuencias de tal desarrollo científico, el cual gira en torno 

a la tecnología, al medio ambiente y a los recursos naturales.  

 

Es así, que la competencia científica incluye los conocimientos científicos y el uso que se 

les puede dar, con el fin de que los estudiantes puedan identificar preguntas de tipo investigativo, 

en pro de adquirir nuevos conocimientos, de poder explicar los fenómenos científicos y de llegar 

a conclusiones basadas en evidencias de corte científico.  
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La Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible, llevada a cabo en Johannesburgo 

(Sudáfrica), ha definido el término desarrollo como un elemento fundamental para crear 

sociedades del conocimiento sostenibles que “satisfagan las necesidades del presente sin poner 

en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades” 

(ONU, 2002), superando la denominada sociedad industrial. La invitación es para todas las 

sociedades, para que asuman y promocionen los temas científicos y de desarrollo tecnológico, 

pero con especialidad en Colombia, no se cuenta con una inversión tal que favorezca estos 

propósitos mundiales, aún se está en la teoría, en los propósitos. Se denota que los colegios no 

cuentan con herramientas pedagógicas que enfoquen las diferentes áreas del conocimiento; 

impera –además- una necesidad de pulir el conocimiento pedagógico-disciplinar en pro de la 

formación y de la actualización del docente (Shulman,2004, p., 4).  

 

Es por ello que, hay que seguir trabajando en el aprovechamiento adecuado de recursos 

institucionales, del talento humano y de los materiales en general (Domínguez, 2013, p. 27); 

insistiendo en la clarificación de algunas visiones deformadas de la ciencia y de la tecnología, la 

cual la tienen algunos profesores del área de ciencias (Fernández y otros, 2003). 

 

Hay que resaltar que, Colombia (en el año 2016) queriendo responder a estos propósitos    

presenta por tercera vez las Pruebas Internacionales PISA; logrando la participación de 12.178 

estudiantes (de 15 años de edad), correspondientes a 380 instituciones educativas (122 escuelas 

privadas y 258 públicas), ubicadas en 28 de los 32 departamentos del país. Para el final del 2015, 

el MEN llevó a cabo un encuentro con los rectores de estas instituciones, bajo el propósito de 

explicar el sentido de la prueba, la importancia que tiene participar en ella y el manejo general de 

las preguntas. Esto último se debió a que, en el año 2014, el 40% de las preguntas no habían 

sido contestadas por los estudiantes colombianos; generando que el MEN ideara una serie de 

talleres, dirigidos a los jóvenes con el fin de prepararlos lo mejor posible (no en contenidos sino 

en el desarrollo de las competencias).   

 

En datos del ministerio y teniendo como referencia los años 2012 al 2015, Colombia ha 

logrado aumentar el rendimiento científico de los estudiantes en 17 puntos; lo cual ubica al país 

en el sexto puesto en relación con los 72 países que participaron de ella; pero, aún se hace 

necesario que el sistema educativo colombiano estructure estándares ambiciosos de aprendizaje 

global, pero para ello debe solucionar las grandes falencia que tiene el sistema educativo 

colombiano, el cual termina cerrándole la puerta a las perspectivas futuras de los estudiantes. 
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Otras voces dicen que es importante y urgente realizar una inversión considerable de recursos 

económicos que potencien las habilidades de los estudiantes, en pro de responder a las 

exigencias de la economía global pero también para responder a los intereses de la sociedad 

colombiana (Revista Semana, 2016).  

 

Efectivamente, se debe revisar las implicaciones que tiene el presupuesto en la calidad 

educativa, el cual se ha quedado en buenas intenciones, ya que no recoge la realidad educativa. 

En los análisis que hace el MEN se concluye que el sistema educativo colombiano no permite la 

articulación de los diversos niveles y subsistemas con la realidad actual. A este respecto el 

profesor Julián de Zubiría, expresa que el desafío sigue en la mesa e invitan, tanto al gobierno 

como a cada una de las instituciones educativas a trabajar en bien de enfocar la educación, la 

cual debe ser más integral, pero sin perder de vista el componente científico (Zubiría, 2012). 

 

 

2.2.4 La formación integral 

 

 Educar es la acción que consiste en transmitir determinados conocimientos y patrones de 

comportamientos con el fin de garantizar la continuidad de la cultura de la sociedad. La 

enseñanza de todo esto, se debe iniciar desde la más temprana edad, con la idea de orientar al 

individuo, de acuerdo a las ideas de la sociedad.  

 

En el contexto educativo, se usa en forma indiscriminada educar y formar, es decir el 

maestro que educa se guía por lineamientos y estándares curriculares, establece el alcance de 

competencias, desarrolla conocimientos; pero el maestro que forma educa para la vida, forma 

desde el contexto, acompaña a sus estudiantes en los procesos formativos, en palabras de 

Boaventura de Sousa (2010) “no existe un futuro que se expande, ni un presente que se contrae, 

se forma para vivir el hoy, para aprender en el mañana y desaprender al siguiente. Es decir, 

formar no excluye educar, pero va más allá” (P., 57).  

 

 La formación integral comprende un proceso continuo, permanente y participativo que 

busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser 

humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y socio-política). De 

tal manera, que un proceso pedagógico debe abordar estos planos en el ser humano que se está 

formando (Ospina, 2017, p., 27). 
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En estos procesos educativos, la ciencia poco a poco se ha constituido en el centro de la 

formación académica, la cual debe estar enraizada desde la experiencia de la misma; enfocada 

desde una formación integral, la cual debe apuntar a las dimensiones holísticas que tiene el ser 

humano, cobijando a las diversas competencias (académicas, humanas, empresariales, de 

convivencia, etc.) para hacerlas converger en bien de los procesos formativos integrales. Esta 

integralidad de la educación también propende por una formación ciudadana, en la cual los 

estudiantes participen activamente dentro de sus roles sociales, asuman la promoción y la 

difusión de sus investigaciones, dadas en varios campos de las ciencias sociales, de las 

humanidades y de las artes. 

 

En la actualidad, este tipo de formación integral se instaura -con más fuerza- dentro de la 

sociedad, sin olvidar aspectos tales como la cultura y la economía, otorgando –de esta forma- 

mayor importancia a la formación de sujetos integrales, en relación con la parte cognitiva, 

emocional, valorativa y sociocultural.  

 

 Pero, es importante relevar que, dentro de este proceso se exalta la formación en 

competencia, como pilar del desarrollo curricular. Es decir, educar desde las competencias 

implica: 

“el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar y 
actuar en diversos ámbitos […]. Consiste en la adquisición de conocimiento a través de 
la acción, resultado de una cultura de base sólida que puede ponerse en práctica y 
utilizarse para explicar qué es lo que está sucediendo” (Braslavsky, 1999, p., 45). 

 

  

En el curriculum que está orientado desde la competencia, se debe exaltar el perfil del 

educando, el cual tiene que estar enfatizando en la vida real, en relación con el mundo del trabajo 

o dentro de la lógica interna de la disciplina en cuestión “la elección de la competencia como 

principio organizador del curriculum es una forma de trasladar la vida real al aula” (UNESCO, 

2007). 

 

 En la escuela, el niño(a) y el adolescente aprende a percibir el mundo, a conceptualizarlo, 

a valorar y contrastar el conocimiento que recibe. Por lo tanto, un modelo curricular implica 

intensionar la forma enseñar y de pensar, teniendo presente en forma sistemática las relaciones 

que se dan en este binomio, exaltando las variables que fundamentan el proceso, sin descuidar 
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lo típicamente humano, es decir el modo que tienen los seres humanos de aprender, validando 

las experiencias de vida y aprendiendo de los errores cometidos. En esta medida, las 

instituciones educativas, en su currículo, no pueden perder de vista llegar a las familias, al 

entorno social, a los intereses del estudiante, pero en forma crítica; con el fin de que esto sea 

insumo de los procesos de investigación científica (Zabalza, M., 1991, p., 28). 

 

Es por ello que, cuando se habla de competencia se hace referencia a un conjunto de 

conocimientos, de habilidades, de actitudes, de comprensiones y disposiciones cognitivas, 

metacognitivas, socioafectivas y psicomotoras, relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 

(Vasco, 2003, p., 35) en el diario vivir, es decir, comprende el desarrollo continuo y articulado de 

las competencias a lo largo de toda la vida y de todos los niveles de formación, los cuales son 

los objetivos que debe alcanzar la formación integral, impartida a los educandos. La formación 

en ciencias, le aporta un conocimiento justificado, enraizado en la formación académica, para 

bien de su formación existencial. 

 

Hablando de competencias, la unión europea, especifica las siguientes competencias de 

nivel básico, las cuales sirven de marco de referencia de la formación integral:  

• La competencia en comunicación lingüística, la cual comprende la utilización de un 

lenguaje tanto oral como escrito 

• La competencia en matemática, que implica la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, las operaciones básicas, los símbolos, las formas de expresión y los 

razonamientos matemáticos en pro de analizar los fenómenos que se presentan en la 

cotidianidad 

• La competencia del conocimiento e interacción con el mundo físico, que es una 

habilidad para interactuar con el medio natural, tanto en aspectos ambientales como 

en aquellos que son generados por la acción humana 

• La competencia digital, que comprende un conjunto de habilidades en bien de buscar, 

obtener, procesar y comunicar información, transformando el conocimiento; la 

competencia social y ciudadana, que aporta una formación holística, ya que tiene que 

ver con la comprensión de la realidad social en la que se vive y en el ejercicio pleno 

de la ciudadanía democrática, aplicada a esta sociedad pluralista 

• La competencia cultural y artística, que pretende conocer, comprender, apreciar y 

valorar críticamente, diferentes manifestaciones culturales y artísticas; y, 
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• La competencia para aprender a aprender, que es aquella que está correlacionada 

con la adquisición de conciencia y con la aplicación de valores y actitudes personales 

interrelacionados entre sí, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento 

de sí mismo y la autoestima.  

 

Estas competencias enriquecen la formación de tipo integral, lo cual es el derrotero de la 

formación que abandera el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

 

Unido a estas competencias de índole general, están las competencias del Área de 

Ciencias Naturales, las cuales se presentan descritas en tres ejes fundamentales tales como son 

el entorno vivo, el entorno físico y la ciencia, tecnología y sociedad. Los estándares de ciencias 

naturales buscan desarrollar habilidades en los estudiantes en pro de trabajar como científico 

natural y social, desde una exploración de hechos y fenómenos, llevando a cabo un análisis de 

problemas, desde la observación y la organización de la información relevante, atendiendo a la 

utilización de diferentes métodos y síntesis de resultados, en busca de la apropiación de 

conocimientos propios de las ciencias y del fomento del desarrollo de actitudes personales y 

sociales, que validen una educación integral (MEN, 2006, p., 26). 

 

El reto de esta formación está dirigido a formar estudiante más reflexivos, analíticos, 

críticos, éticos, creativos, autónomos y responsables, los cuales no pierdan la capacidad de 

asombro ante lo que aparece; que aprendan a expresarse con fundamentos -sin temor al error-, 

que se acerquen a los conocimientos propios de las ciencias naturales y sociales (como lo hacen 

los científicos) y que, encuentren significados a tales conocimientos. Dentro de esta formación 

es importante que el estudiante rompa el esquema de receptor de conocimiento y se formule 

preguntas en bien de aprender -aprendan a aprender-, dejando atrás la copia y la repetición de 

saberes, que estructuran una formación que está mandada a recoger (MEN, 2006, p., 26). 

 

 

2.2.5 Las competencias científicas 

 

Las competencias científicas y tecnológicas son parte fundamental de la sociedad en la 

cual los niños, niñas y adolescentes son sus principales protagonistas, considerados nativos 

tecnológicos, quienes a diferencia de una gran proporción de docentes que la percieben alejada 
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de su realidad y que desconocen o quieren desconocer, las exigencias de esta aldea global. Por 

ejemplo, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI declaró:  

“Para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales 
de su población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo 
estratégico (...). Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización 
científica en todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad, (...) a fin de 
mejorar la participación de la ciudadanía en la adopción de decisiones relativas a las 
aplicaciones de los nuevos conocimientos”. (CMC, 2000, p. 13) 

 

Dicha competencia científica hoy se descubre como crucial para la preparación que todos 

deben tener al desenvolverse en la vida, no sólo de los niños y jóvenes actuales, sino de la 

sociedad en general. Esta competencia faculta a las personas en bien de entender el mundo que 

rodea para darle sentido a los aconteceres humanos. 

 

Pero, también se deben entender que esta sociedad tiende a globalizar todo, máxime si 

estamos hablando de la ciencia y la tecnología, lo cual le da equilibrio al ser de la sociedad 

mundial. Es en donde tienen raíces las relaciones de Colombia con el mundo internacional, en 

una realidad prioritaria, haciendo que la formación en ciencia sea uno de los fundamentos de la 

educación colombiana. 

 

Puntualizando en la asignatura de química, Gilbert (2006) expresa que la importancia del 

desarrollo de la enseñanza de la química, radica en las diversas perspectivas en cuanto a la 

aplicación directa de conceptos, en la reciprocidad que debe existir entre los éstos y sus 

aplicaciones y en la interpretación de esta actividad mental, tanto a nivel personal como en sus 

alcances sociales, es decir “los métodos de enseñanza tradicionales no alcanzan a proveer a los 

estudiantes del conocimiento que necesitan para progresar” (World Economic Forum, 2016), 

afirmando que la formación en las competencias científicas se contraponen a una educación 

tradicional y bancaria, ya que ésta no garantiza el desarrollo de habilidades y cualidades del 

estudiante, de acuerdo a las exigencias del tercer milenio. 

 

Carlsson, M. (2017), afirma que en Dinamarca, con resonancia mundial los estudiantes 

“se aburren en clases porque no les gusta solo sentarse, escuchar y ser pasivos, por lo que no 

estamos hechos para eso” (Carlsson, M., 2017, p., 34). Sostiene además que “a nivel mundial 

se priorizan las pruebas en habilidades y conocimientos, en lugar de brindarle –a los estudiantes- 

nuevas experiencias”, es decir, se exhorta a trabajar con otras metodologías, que dinamicen los 

procesos didácticos e involucren al estudiante en bien de enfrentar preguntas y problemas con 
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base en lo que conocen y producen, que vivencien procesos de búsqueda e indagación, que 

consideren puntos de vista diversos sobre el mismo problema, que aprendan a comunicarse, que 

aprendan a responder por sus hallazgos y a afianzar sus inferencias y aplicaciones en beneficio 

del mismo conocimiento humano.  

 

Esta declaración sitúa el desarrollo de la educación científica y tecnológica entre los 

objetivos educativos más importantes de la educación de este siglo, debido a que es un elemento 

esencial para el funcionamiento de las sociedades modernas, ya que no se pude desconocer 

que la sociedad actual tiene que responder al avance del componente científico y/o tecnológico, 

desde el plano personal, comunitario, nacional e incluso global, de tal manera que la formación 

académica tiene el gran reto de preparar a los estudiantes para que sean capaces de abordar 

este tipo de cuestiones con autonomía y, cada vez, con mayor consciencia y racionalidad. La 

escuela debe abrir sus muros y mirar acuciosamente a la sociedad, para entender que ella es 

altamente cambiante; y, en donde la ciencia y la tecnología ayudan a su evolución constante, 

con el fin de seguir avanzando en el conocimiento, pero también en seguir asumiendo los 

destinos del contexto en el que vivimos. 

 

Esta competencia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar este conjunto de 

conocimientos y de investigaciones científicas para explicar la naturaleza y el actuar en contextos 

de la vida real. De tal manera, que la competencia científica y tecnológica se interrelaciona con 

el uso que se hace de él para identificar cuestionamientos, para adquirir nuevos conocimientos, 

para explicar los sistemas y los fenómenos naturales más relevantes y las consecuencias de 

estas actividades, en el medio ambiente. Las aplicaciones y desarrollos tecnológicos de la 

ciencia, están a la orden del día, le sirven al hombre para reflexionar su acontecer humano, para 

el cuidado de la salud y, su aplicación práctica, le ayuda en la toma de decisiones diarias. 

 

Por otro lado, este tipo de conocimiento presupone el conocimiento de la ciencia como el 

conocimiento acerca de la misma, es decir el conocimiento de la ciencia se entiende todo saber 

que fundamenta el mundo natural, dado a través de las principales disciplinas científicas (tales 

como las ciencias sociales, naturales, matemáticas, entre otros), junto con la comprensión de 

conceptos y teorías científicas fundamentales. Este conocimiento tiene que ver con el 

conocimiento de los métodos de la ciencia (propios de la investigación científica) y de las metas 

(de las explicaciones científicas) de la ciencia, implicando con ello la comprensión de estos 
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rasgos característicos del saber científico, así como su carácter tentativo y creativo, determinado 

por las actitudes de la persona hacia la ciencia y su disposición hacia los temas científicos. 

 

Tal proceder científico tiene limitaciones humanas, que pueden ser intrigas, intereses, 

injusticias económicas, políticas, sociales, entre otros, pero, aun así, la investigación científica es 

portadora de valores humanos, tales como el progreso en el bienestar individual y social, el 

intento de objetividad y justicia, la planificación del esfuerzo, la utilización de la imaginación, de 

la voluntad, del sentimiento de colaboración, entre otros (Popper, K., 1977, P., 27). La ciencia 

tiene su justo valor y es por ello que, el MEN la presenta como una competencia que se tiene 

que adquirir en los procesos de formación, enraizados en las instituciones educativas. 

 

En este sentido, la ciencia se constituye en el legado de toda la humanidad, la cual ha 

impactado todos los planos de la vida del hombre; presentando soluciones para los desafíos que 

tiene la vida cotidiana, develando los misterios que ha tenido –y tiene- la humanidad. Tal 

competencia científica beneficia a la humanidad, genera nuevos conocimientos, mejora el campo 

educativo y aumenta la calidad de vida. 

 

Colombia continua en esta dinámica que el mismo gobierno trata de acrecentar. Es por 

ello que genera políticas en pro de una formación científica de calidad, la cual dé respuestas a 

los grandes desafíos que genera el cambio climático, el desarrollo sostenible, los perfiles de esta 

sociedad global, entre otros. Tales retos son multidisciplinares y cubren el ciclo de vida completo 

de la innovación –desde la investigación del desarrollo de conocimientos y sus aplicaciones–. La 

ciencia, la tecnología y la innovación deben conducirnos hacia un desarrollo más equitativo y 

sostenible. 

 

2.2.6 La Resolución de Problemas 

 

Esta competencia científica hace referencia a la capacidad y la voluntad de hacer uso del 

conjunto de conocimientos dados alrededor de la investigación científica, en bien de explicar la 

naturaleza del conocimiento científico y de aplicarlo en contextos de la vida real. Por lo tanto, la 

competencia científica se centra en la investigación científica a partir de la resolución de 

problemas de naturaleza científica; sin olvidar el análisis crítico que se hace de la ciencia. 
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 Según el MEN (2004), los Estándares Básicos de Competencia de todas las áreas 

pretenden que la formación en ciencias no se limite solamente en acumular conocimientos 

tediosos y ajenos a la vida, sino que se exalte el binomio conocimiento vs. vida cotidiana, bajo el 

propósito de solucionar los problemas nuevos que se presentan en las situaciones cotidianas. 

 

 En este sentido la resolución de problemas, implica adaptar situaciones a las necesidades 

y vivencias de los estudiantes. Según Barrows (1986), expresa que el aprendizaje basado en 

problemas es “un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto 

de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. Puntualizando en la 

formación en ciencias, se hace necesario que el estudiante: 

 “indaguen por las competencias de los estudiantes para poner en juego conocimientos 
básicos de las ciencias naturales en la comprensión y la resolución de situaciones 
problemáticas. Las pruebas evalúan la comprensión que los estudiantes tienen sobre las 
particularidades y los alcances del conocimiento científico y la capacidad que poseen 
para diferenciar este conocimiento de otros saberes. Se espera también poder apreciar 
por medio de las pruebas las actitudes de los estudiantes frente al conocimiento y frente 
a la ciencia” (MEN, 2004).  

 

 

Estas situaciones problema permiten que los estudiantes sean más autónomos en la 

construcción de su propio conocimiento, favoreciendo –de esta forma- el desarrollo de las 

competencias científicas. Es un desafío que los estudiantes enfrentan en la práctica y 

proporciona la relevancia y la motivación para el aprendizaje. El MEN (2004) puntualizando en 

los estándares básicos de competencia afirme que: 

pretende que las generaciones que estamos formando no se limiten a acumular 
conocimientos, sino que aprendan lo que es pertinente para su vida y puedan aplicarlo 
para solucionar problemas nuevos en situaciones cotidianas. Se trata de ser competente, 
no de competir (MEN, 2006, p.. 5). 

 

 

Generalmente para la resolución de problemas es importante dividir los problemas en 

etapas y, trabajar en la solución de cada parte del problema, esto ayuda a medir la solución 

general del mismo. Los expertos del saber científico analizan los problemas desde marcos 

conceptuales amplios; sin embargo, los enfoques más contemporáneos sobre qué es un 

problema y cómo se resuelven otros aspectos, como son los contextos de la resolución, de la 

afectividad, de las relaciones sociales y de la cultura imperante, entre otros. Los problemas reales 

representan verdaderos retos para los estudiantes, donde se espera que pongan en juego sus 

habilidades y conocimientos en la resolución, pero, además, adquieran nuevos. Por lo tanto, las 
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dificultades del alumnado en la resolución de problemas pueden estar insertas en el área 

cognitiva (conocimientos y habilidades), emotiva (el interés en solucionarlo), social (su 

colaboración con otros) y cultural (su cercanía al problema y su capacidad de comprenderlo como 

tal).  

 

En la enseñanza se ha pasado de tratar de “enseñar a resolver problemas” a “resolver 

problemas para aprender”; ello implica que los docentes deben preocuparse menos en el 

planteamiento del problema y más en las formas de resolución. Algunas preguntas que pueden 

servir de guía para definir cuál es un “buen problema auténtico” son: ¿qué aprenderán los 

estudiantes resolviendo el problema?, ¿los va a motivar?, ¿tendrán que sumar esfuerzos y 

trabajar en equipo?, ¿pasará algo más que sólo llegar a una solución?, ¿podrán plantear 

alternativas de acción?, ¿no tienen sólo una vía de resolución?, ¿implican estos problemas la 

generación de argumentos?, ¿la elaboración de experimentos?, y otras. 

 

 

2.2.7 La Capacidad de Preguntarse  

 

 

Para Le Boterf (1998) las competencias pueden ser consideradas como el resultado de 

tres factores: El saber proceder, que supone saber combinar y movilizar los recursos tales como 

conocimientos, saber hacer, redes, entre otro; el querer proceder, que se refiere a la motivación 

y a la implicación personal del individuo; y, el poder proceder que remite a la existencia de un 

contexto, de una organización del trabajo, de condiciones sociales que otorgan posibilidad y 

legitimidad en la toma de responsabilidad y riesgo del individuo. 

 

Es por ello, que la investigación se entiende como un quehacer rico en experiencias 

valiosas, cognoscitivas, intelectuales y prácticas significativas para la formación del estudiante, 

es decir amplía conocimientos, habilidades y destrezas, plantea interrogantes tales como qué, 

cómo y para qué. Si el estudiante demuestra ser competente y tiene capacidad para resolver una 

situación determinada, es porque tiene un conocimiento, un aprendizaje derivado de la 

experiencia y de su actitud para enfrentar dicha situación. En este sentido, es fundamental definir 

y desarrollar las competencias investigativas desde el nivel del saber, del hacer y del ser. 
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La Pregunta, por tanto, se constituye en un recurso didáctico que no siempre sabemos 

emplear de la mejor forma, ya que es una técnica debe nacer de forma espontáneamente; pero 

la educación muchas veces reduce estas capacidades humanas. Es suficiente observar a los 

niños cuando están aprendiendo a hablar, preguntan y preguntan, ya que la vida diaria está llena 

de preguntas, es decir desde que el individuo se despierta en la mañana hasta que se acuesta.  

 

Puntualizando en los escenarios educativos, es importante generar preguntas y 

responderlas. La búsqueda o construcción de la respuesta provoca una acción educativa 

interesante. Es importante resaltar que los docentes no fueron formados dentro de una didáctica 

dialógica sino bajo el concepto de dictar clase (Mariño S., G. y Cendales G., L., 2004, pág. 55). 

De tal manera que, después de tantos años de experiencia docente se dificultad dar vía libre a 

esta capacidad de preguntarse de los estudiantes. El preguntar está íntimamente relacionado 

con la curiosidad, con la creatividad, con la actitud investigativa, emprendedora, innovadora de 

los nuevos enfoques educativos.  

 

Pero, ¿Cuál es la relación entre las preguntas y el quehacer pedagógico?: 

“La pregunta como estrategia, como pedagogía o didáctica, se constituye en una opción 
educativa para pensar y aportar a una educación para la incertidumbre, y para desarrollar 
formas de pensamiento flexibles, y actitudes críticas y creativas hacia el conocimiento, 
cualidades que constituyen la base de todo quehacer investigativo, y que son 
fundamentales en la formación de los profesionales en la actual agitada e incierta 
condición posmoderna.” (Plata Santos, 2011) 

 

En este sentido, todos los escenarios educativos, deben emplear las preguntas y 

responderlas en el quehacer pedagógico que se desarrolla con los estudiantes. En este sentido 

la pregunta se caracteriza por iniciar la dialéctica entre el educador y el educando, quienes se 

reúnen en el aula para plantear preguntas acerca de los problemas prácticos de sus vidas, de 

sus comunidades y del conocimiento que esperan construir. Este diálogo posee una estructura 

de intercambios entre preguntas y respuestas.  

 

2.2.8 Estándares básicos del Área de Ciencias Naturales (Asignatura de Química) 

 

Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales, se centran en las 

competencias que deben alcanzar los estudiantes y buscan, de este modo, el desarrollo de 

habilidades científicas, tanto en niños(a) como en jóvenes. Es por ello, que los estándares 

recomiendan que se fomenten a través de la exploración de hechos y fenómenos, del análisis de 
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problemas; observando, recogiendo y organizando información relevante; de la utilización de los 

diferentes métodos de análisis; de evaluar los métodos y de compartir resultados “Es conveniente 

enseñar ciencias desde los primeros años, pues si esta formación se posterga, cada vez es más 

difícil modificar las concepciones alternativas que a la postre, terminan dificultando el proceso de 

aprendizajes científicos” (MEN. 2006, P., 37).  

 

Las competencias nacen de las experiencias y se sustentan en el conocimiento, para 

hacer del estudiante una persona competente. Otros consideran que la “competencia hace 

referencia a un conjunto de comportamiento observables que están causalmente relacionados 

con un desempeño excelente en un trabajo y organización concreta” (Pereda, 1999, p., 27). 

 

El enfoque de la formación académica se enmarca en la perspectiva que considera el 

aprendizaje de las ciencias como un proceso de socialización dentro de la cultura científica 

(Driver, Newton & Osborne, 2010, P., 25) e implica –con ello- la participación activa de los 

estudiantes en las prácticas de la comunidad científica, es decir, tal participación quiere construir 

el conocimiento científico y comprender por qué éste se construye, se examina y evalúa de una 

forma determinada (Reiser, Berland & Kenyon, 2012). El enfoque del aprendizaje basado en las 

prácticas, guarda relación con el desarrollo de las competencias científicas, ya que ambas 

implican el desarrollo de operaciones similares. 

 

Exaltando el trabajo dentro del aula de clase, en la cual el docente -muchas veces- adopta 

una posición proveniente de los lineamientos de los currículos y de los textos que usa, pero 

descuida identificar, junto con los estudiantes, las bases filosóficas de la ciencia. Es por ello, que 

debe aunar los procesos científicos, filósofos y de didáctica con el fin de que, la correlación que 

hay entre ellos, beneficie la actividad científica, haciendo que los estudiantes adquieran una 

visión unificada y coherente de la ciencia (Riopel, 2009, P., 16). 

 

Se insiste, nuevamente y desde los estándares, que el aprendizaje tiene que centrarse 

en el estudiante, conllevando el desarrollo de su autonomía, de su responsabilidad frente a los 

compromisos que surgen por el hecho de manejar la pertinencia del conocimiento. Adquiere, 

además, adecuados procesos frente a la resolución de problemas. Se enfatiza en los intereses 

de cada estudiante, en la consolidación de sus habilidades y de sus estilos de aprendizaje, 

colocando el profesor como facilitador del aprendizaje para individuos más que para la clase 

como un todo. 
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Bajo estos propósitos, la metodología tiene que hacer uso de varios modelos de 

aprendizaje. Ausubel, por ejemplo, expresa que cada persona posee su propio acumulado de 

intereses, prejuicios y creencias, los cuales controlan la forma como se maneja la información 

nueva y ello afecta –también- a la que se selecciona, en respuesta a estímulos sensitivos de su 

contexto. Interviene también, en la forma cómo procesa los estímulos y cómo almacena la 

información (Ausubel, 1978, P., 4) y a partir de ahí, afirma que la información no puede ser 

transferida de manera intacta del profesor hacia el aprendiz, lo cual genera la necesidad de 

discutir -cara a cara- entre el docente y los estudiantes, bajo el propósito de establecer el alcance 

de esa pretendida transferencia de conocimientos.  

 

La formación en química, la define el MEN como uno de los estándares relacionado con 

los procesos químicos “relaciona la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus 

propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico” (MEN, 2004, p., 22), es decir 

cada estándar está acompañado por un sistema de acciones y evidencias que van a permitir 

conectar al estudiante con la realidad y guían el proceso de enseñanza aprendizaje para que 

comprendan el mundo. 

 

En este sentido la asignatura de química se entiende a partir de la composición de la 

materia, en los siguientes aspectos: La comprensión de fenómenos naturales presentes en el 

universo; la comprensión de la naturaleza de la materia; entender sus propiedades; establecer 

un vínculo entre lo tangible y lo microscópico. Esto permite la cosmovisión más profunda de los 

hechos naturales ocurridos en el entorno y, por ende, se generan pautas para modificarlas.  

 

Galogovsky (2007) señala que existen una serie de pasos sencillos que los docentes de 

química pueden seguir con el fin de impartir una buena formación a los estudiantes, tales como: 

Hacer un listado de los contenidos de química y enseñarlos; hacer un listado de los métodos 

asociados a esta metodología científica y enseñarlos; hacer uso del laboratorio; evaluar desde la 

exigencia; expresa que es importante –además- que el docente se capacite en bien de 

cualificarse día a día. Este mismo autor presenta los siguientes aspectos, que aclaran y 

solucionan el problema de la formación en química: 

 

• El contenido teórico de la química: El currículo de química que se propone para la 

formación académica es propedéutico, abstracto y extensísimo. Esto puede ser una de 

las causas que alejan a los estudiantes de esta formación científica. 
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• Las metodologías asociadas a la ciencia de la formación en química y su relación con la 

tecnología: La evolución del pensamiento científico es una cuestión epistemológica, que 

debe estar en permanente revisión.  

 

• Las prácticas de laboratorio: Parte de las investigaciones realizadas -hasta el año 2002- 

sobre las ventajas, desventajas, expectativas y logros en cuanto a la utilización del 

laboratorio, en clases de química; para decir que estas clases-prácticas (en el laboratorio) 

ayudan a que los estudiantes alcancen altos niveles de comprensión, ya que verifican 

principios químicos y adquieren entrenamiento y destrezas; pero se deben invertir en 

ellos, mucho tiempo que debe redundar en grandes alcances, los cuales –muchas veces- 

no se logran.  

 

• La evaluación y nivel de exigencia: Señala que los procesos evaluativos tienen una 

poderosa influencia sobre lo qué y cómo los docentes enseñan, es decir, es importante 

que el docente tenga presente que para que un estudiante apruebe una evaluación de 

química, debe procesar una gran cantidad de información, desde diferentes lenguajes 

(verbal, gráfico, visual, de fórmulas, matemático, etc.), cada uno con sus códigos y 

formatos sintácticos estrictos. A esto hay que sumarle el amplio procesamiento cognitivo 

de la información, lo cual provoca desmotivación en los estudiantes. 

 

• La cualificación de los docentes: El conocimiento es esencialmente un proceso 

comunicativo, en el cual los lenguajes ocupan un rol central. Los procesos de aprendizaje 

requieren tiempo y esfuerzo cognitivo; ya que un buen docente es aquél que sabe el 

contenido disciplinar y que, además, tiene la capacidad de facilitar procesos de 

aprendizaje "Presentar información no es sinónimo de enseñar bien…informar no es 

sinónimo de formar" (Galogovsky, 2007, P., 56).  

 

La inmensa información de antecedentes históricos necesaria para ser profesor de 

química, aclara la importancia de situaciones problemáticas presentes en la enseñanza de la 

química en el nivel básico, ya que no se puede olvidar que, al entrar al aula, el docente también 

es un ser humano. Galogovsky, (2007) sugiere que los docentes de química deberían tomar 

conciencia sobre que: Los estudiantes de secundaria --como todos los seres humanos-- tienen 
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capacidad limitada de procesamiento de información y, la disposición para aprender depende de 

las actitudes motivadoras; los estudiantes de secundaria, como integrantes de una cultura 

globalizada postmoderna, perciben negativamente a la química como contaminante del planeta 

y como una disciplina "difícil", cuya salida laboral no recompensa el esfuerzo que demanda 

aprehenderla; los docentes de esta área deben aceptar que sólo algunos de los estudiantes 

estarán interesados en seguir a las ciencias, ya que la mayoría no seguirán carreras relacionadas 

con la química, pero serán ciudadanos y ciudadanas que deben llegar a valorarla, a partir del 

contacto con esta disciplina. 

 

Finalmente, la formación en la química tiene que seguir ayudando a fortalecer la 

argumentación, el razonamiento, la comprobación de hipótesis, la discusión frente a un hecho 

para llegar a conclusiones certeras y demostrables, sin olvidar promover actitudes de criticidad 

frente a los hechos que se presentan en el diario vivir de toda persona. Ella, tiene que trabajar 

ingentemente en la motivación de los estudiantes frente a sus contenidos, acercándolos a 

indagar sobre su cotidianidad, sabiendo conectar el fundamento científico con la realidad del 

estudiante, sin minimizar el fundamento que dan los contenidos y las teorías científicas 

 

 

2.2.9 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

 

Actualmente las metodologías tienen que apuntar a dinamizar más el rol del educando y 

a disminuir más la participación del maestro, es decir hay que romper la clase tradicional, ya que 

las exigencias del entorno actual, tienden a buscar una persona competente, de acuerdo a los 

requerimientos de la globalización. De tal manera, los problemas-retos que tienen que enfrentar 

hoy nuestros estudiantes cruzan las fronteras de las disciplinas –a nivel particular- y demandan 

enfoques innovadores y holísticos; en donde las capacidades y habilidades de la persona se 

ponen en jugo en pro de la resolución de problemas complejos.  

 

La modalidad de la enseñanza normalmente está focalizada hacia los contenidos, 

priorizando –de esta forma- los conceptos abstractos sobre los ejemplos concretos y las 

aplicaciones de los mismos, está aún muy disminuida. De igual manera, las técnicas de 

evaluación se limitan a medir la memorización de hechos, datos y personas, ocupándose -muy 

rara vez- en desafiar al estudiante en bien de alcanzar altos niveles cognitivos de comprensión y 

de aplicación del conocimiento. En este tipo de educación, los profesores y los alumnos afianzan 
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la idea de que, en este proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor es prioritariamente 

responsable de transferir los contenidos a los estudiantes; mientras que éstos, son 

eminentemente receptores pasivos en este proceso de aprendizaje. 

 

La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), se ha llevado a las aulas 

con el objetivo de mejorar la calidad del sistema educativo, cambiando la orientación del currículo, 

haciéndolo más integral y organizado a partir de los problemas que se tiene en la vida real; de 

tal manera que confluyan en él, las diferentes áreas del conocimiento, las cuales se ponen en 

juego para dar solución al problema tratado, utilizando estrategias de razonamiento (basadas en 

la ciencia) para combinar y sintetizar datos valederos o información de una hipótesis, que genere 

la búsqueda de posibles soluciones (I. T. E. S., 2001, p. 18). 

 

El ABP tiene su asidero en diferentes teorías dadas alrededor del aprendizaje humano, 

sobre todo en la teoría constructivista, desde tres principios básicos: Entender una situación o 

fenómeno dado, lo cual es importante en la realización de interacciones en el entorno que rodea 

al individuo; el resultado de estas interacciones va a generar un conflicto cognitivo, es decir 

provoca dudas entre lo que se conoce y lo que se está conociendo, generando –de esta forma- 

la validación de los conocimientos de la ciencia; y, el conocimiento se recrea y se desarrolla a 

partir de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo fenómeno. Pero, 

¿cuál es la estructura del ABP?, se define en los siguientes aspectos: 

 

• El ABP es una metodología que: 

- Se basa en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. 

- Es un método de trabajo activo, en donde los educandos participan –constantemente- 

en la adquisición de nuevos conocimientos. 

- Facilita no sólo la adquisición de conocimientos de una asignatura determinada, sino 

también ayuda a que el estudiante cree una actitud favorable para poder desarrollar 

un excelente trabajo de equipo. 

- Se le enseña al estudiante contenidos a partir de casos contextualizados, alejándole 

del aprendizaje teórico, sin referencia a la realidad. 

- Posibilita a que los educandos apliquen los conceptos en la practicar y en el desarrollo 

de sus propias habilidades. 

- El estudiante puede -entonces- comprender y profundizar adecuadamente en la 

respuesta a los problemas que se utilizan para aprender, entrando a formar parte de 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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sus análisis, de sus estructuras científicas, filosóficas, sociológicas, históricas y 

prácticas. 

- Despierta la curiosidad de los estudiantes en pro de indagar sobre los casos, lo que 

ayuda a propiciar un espíritu investigador. 

 

• Se fomentan aprendizajes como: 

- Habilidades cognitivas, en bien de acrecentar un pensamiento crítico, de análisis, de 

síntesis y de evaluación. 

- Aprendizaje de conceptos y contenidos propios a la materia de estudio. 

- Capacidad para detectar intereses en el aprendizaje. 

- Trabajar de manera colaborativa, dentro de una actitud colaborativa y dispuesta al 

intercambio. 

- Comprende fenómenos que son parte de su entorno, tanto en su área de especialidad 

como en su nivel contextual (político, social, económico, ideológico, etc.) 

- Argumenta y debate ideas utilizando fundamentos sólidos. 

 

Barrows (1986) define al ABP expresando que es “un método de aprendizaje basado en 

el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 

nuevos conocimientos”; Prieto (2006) señala que “el aprendizaje basado en problemas 

representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los estudiantes, puede 

mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en aspectos muy diversos”, es decir esta 

metodología contribuye a consolidar eficazmente, el futuro académico de los estudiantes. 

 

 En la siguiente tabla (Ver Tabla 3) se expresan las diferentes acciones que tiene en el 

aula de clase, el docente que trabaja con la metodología tradicional y quien realiza su labor 

pedagógica desde el aprendizaje basado en problemas: 

 



 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

60 
 

TABLA 1: Diferencias entre la Metodología Tradicional y el ABP

 

FUENTE: Adaptado de: “Traditional versus PBL Classroom” 

 

 El ABP requiere infraestructura y asumir un modelo pedagógico diferente, inicia con la 

formación holística de los tutores, quienes tienen en sus manos la implementación de esta 

metodología en la formación integral dada a los estudiantes. Es importante la innovación, con el 

fin adquirir compromisos en bien de acrecentar los conocimientos, de recrearlos, fundamentarlos 

para bien de la formación que se imparte. 

 

Es importante entonces, organizar el currículo desde un sistema estructurado del 

aprendizaje respondiendo cuatro preguntas tales como ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? 

¿Cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?, lo cual se constituye en la columna vertebral 

para este modelo de enseñanza. Se parte de un contenido universal, que en nuestro caso 

corresponde al de la asignatura de química. 

 



 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

61 
 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual se entiende como una herramienta analítica, la cual tiene variaciones 

y contextos. Ella se utiliza para hacer distinciones conceptuales y organizar ideas, en pro de 

enfocar los diferentes conceptos, nacido alrededor del trabajo de investigación.  

 

El uso de los términos expresa teorías y contextos de las diferentes áreas del 

conocimiento. Su definición y aplicación varía desde este punto de vista. 

 

Los marcos conceptuales son particularmente útiles como medio para organizar un 

proceso investigativo; son representaciones abstractas, conectadas con el objetivo del proyecto 

de investigación, los cuales encauzan la recopilación y el análisis de datos. Shields y Rangarajan 

(2013) definen el marco conceptual como "la forma en que se organizan las ideas para lograr el 

propósito de un proyecto de investigación" (p. 12). 

 

De acuerdo al enfoque de este proyecto de investigación, los conceptos que delinean este 

trabajo son: 

• COMPETENCIAS: En otros ámbitos se entiende la competencia como “competir”, buscar 

ganarles a otros, llegar de primeros, triunfar en una competencia generalmente deportiva. 

Pero, si estamos hablando del campo educativo, la competencia está enfocada en 

aprender a conocer, en aprender a hacer, en aprender a convivir; lo cual viene a 

constituirse en los tres pilares de la educación para el siglo XXI. Esta competencia tiene 

que llevar a las personas (=educandos) a descubrir, a despertar e incrementar sus 

posibilidades creativas, permitiendo que aprendan a ser. La competencia no desconoce 

tampoco los conocimientos, las habilidades, los pensamientos, el carácter y los valores 

de manera integral, los cuales se aplican a las diferentes interacciones que tienen las 

personas en su contexto existencial.  En este sentido se entiende por competencia como 

un saber hacer en situaciones concretas, las cuales requieren la aplicación creativa, 

flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes aprendidas en el proceso 

de aprendizaje. Para Perrenoud, P. (2008) expresa que: 

 "El concepto de competencia se refiere a la manera que permite hacer frente, 
regular y adecuadamente, a un conjunto o familia de tareas y de situaciones, 
haciendo apelación a las nociones, a los conocimientos, a las informaciones, 
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a los procedimientos, los métodos, las técnicas y también a las otras 
competencias más específicas". (Perrenoud, P., 2008, p. 11) 

 

• HABILIDAD: La habilidad, desde la psicología humana, se entiende como una aptitud 

innata, como un talento, una destreza o capacidad que tiene una persona para llevar a 

cabo -y con éxito- determinada actividad, trabajo u oficio. Pero, desde el punto de vista 

educativo, la habilidad se entiende desde el concepto psicológico, pero se exaltan como 

un talento que tiene una persona (=Estudiantes) para poder desarrollar una acción 

determinada. Ella tiene una propiedad individual, comprende una destreza física y mental, 

con el fin de realizar una tarea específica (Clarke y Winch, 2006). La habilidad, tiene que 

ser cultivada por el docente forjando el rendimiento del educando, es decir haciendo algo 

y llevando a la práctica los conocimientos en el aula. Por eso, la habilidad se identifica 

con los conocimientos prácticos o técnicos, con la aplicación de conocimiento teórico en 

un contexto práctico.  

 

• COMPETENCIA CIENTÍFICA: La competencia científica alude a la capacidad y la 

voluntad de utilizar el conjunto de conocimientos de la investigación científica para 

explicar la naturaleza y actuar en contextos de la vida real. Se entiende que esta 

competencia la tienen las personas que se dedican al argumento de conocimientos 

científicos. Pero, desde la formación académica (en el contexto del colegio), se refiere a 

la identificación de interrogantes, a la adquisición de nuevos conocimientos, a la 

explicación de los fenómenos naturales más relevantes. Por lo tanto, esta competencia 

se centra, tanto en el conocimiento científico como en el uso del mismo en cuanto a la 

interacción de manera significativa de las diversas situaciones de la vida cotidiana, en las 

cuales se requiere producir, apropiar o aplicar comprensiva y responsablemente, los 

conocimientos sistemáticos y probados, en bien de poder resolver problemas desde el 

horizonte científico; así, como analizar críticamente, la forma como la ciencia influyen en 

el modo de vida de la sociedad actual. 

 

• COMPETENCIA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Según el MEN (2004), en los 

Estándares Básicos de Competencia pretenden que las generaciones que estamos 

formando no se limiten a acumular conocimientos, sino que aprendan lo que es pertinente 

para su vida y puedan aplicarlo para solucionar problemas nuevos en situaciones 

cotidianas, “se trata de ser competente, no de competir” (p. 5).  Por ello consideramos 
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que la estrategia de resolución de problemas fue apropiada, ya que dichas situaciones se 

adaptaban a las necesidades y vivencias de los estudiantes y según Barrows (1996), el 

aprendizaje basado en problemas es “un método de aprendizaje basado en el principio 

de los problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 

conocimientos. 

 

• COMPETENCIA DE LA CAPACIDAD DE PREGUNTARSE: Es muy relevante la 

incidencia que tiene la pregunta en la pedagogía, entendiendo la misma no sólo como un 

método para la construcción de una estructura cognitiva, adaptable a una pluralidad de 

circunstancias, sino también como herramienta para fortalecer las interacciones 

didácticas entre educador y educando, “Una sola pregunta puede contener más pólvora 

que mil respuestas” (Gaarder, 2010). Del latín praecunctare, pregunta significa someter a 

interrogatorio, inquirir, interpelar. De esta forma, la pregunta se convierte en la vía a través 

de la cual se logra alcanzar un objetivo, transformándose en una búsqueda intencionada 

para revelar el intelecto implícito. Freire (2013) sostiene que todo conocimiento comienza 

por la pregunta, la cual ayuda a iniciar procesos interactivos de aprendizaje y solución de 

problemas, lo mismo que mantenerlos hasta cuando se logren los objetivos y se planteen 

nuevos problemas y nuevas situaciones de aprendizaje en el continuo trasegar que es la 

vida. La pregunta pedagógica como herramienta de aprendizaje ha suscitado una 

incertidumbre que atiende tanto al educador como al educando ¿Posee el discípulo las 

competencias para exteriorizar su juicio mental?, ¿posee el maestro las competencias 

para aprender a aprender?, ¿posee la relación maestro-discípulo las competencias para 

la construcción cooperativa del saber?  

 

• ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: Según el diccionario de la Real Academia Española 

(2013), el término "estrategia" hace referencia al arte de coordinar acciones y de 

maniobrar para alcanzar un objetivo o un proceso. Es decir, es una habilidad, talento, 

destreza, disposición, creatividad, inspiración, disciplina, técnica para hacer algo. Estos 

conceptos anteriores abarcan todas las formas posibles de saberes. Pero, si nos 

enfatizamos en la formación escolar, debemos comprenderla como aquellas acciones que 

realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de los 

estudiantes para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas; ellas deben apoyarse 

en una rica formación teórica de los maestros (la didáctica), pues en la teoría habita la 

creatividad requerida para acompañar (la pedagogía) en la complejidad de los diferentes 
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procesos de enseñanza-aprendizaje. Sólo desde una formación teórica, el maestro puede 

orientar con calidad la enseñanza y el aprendizaje que acontece en el aula. 

 

• APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: El aprendizaje basado en problemas (ABP) 

o del inglés, PBL (= problem-based learning) se define como un proceso pedagógico de 

indagación, que parte de preguntas, curiosidades, dudas e incertidumbres sobre 

fenómenos complejos, presentes en la vida; y, que de pronto sólo se ven desde en las 

formas culturales del ser humano. Este método se centra en el estudiante, el cual es 

protagonista de su propio aprendizaje, donde los cuestionamientos que se plantea -el 

estudiante- son álgidos para poder desarrollar el proceso del aprendizaje. Esta 

metodología se basa en el aprendizaje mediado por la búsqueda, la comprensión, la 

asimilación y la aplicación de conocimientos dados a partir de la resolución de un 

problema y como respuesta a uno o varios interrogantes. Los estudiantes son los 

responsables de su propio aprendizaje en tanto que el rol del docente es el de guía. En 

sentido estricto, el ABP no requiere que se incluya la solución de la situación o problema 

presentado. 

 

• FORMACIÓN INTEGRAL: Todos los seres humanos necesitan educación, pero muchas 

veces se cae en la instrucción o en la represión de comportamientos por miedo al castigo. 

La educación integral (la que contribuye al desarrollo integral de nuestros alumnos), forma 

o debe formar parte importante del Modelo Educativo de toda institución de carácter 

formativo, no debe considerarse simplemente como un eslogan publicitario, sino como el 

fundamento de sus procesos educativos, como la razón de ser de la Institución, y por lo 

tanto, debe estar estampada y concretada en la Misión, Visión y Valores de la misma. Es 

por ello que tiene que ver con los procesos formativos. La formación va encauzada en 

una educación holística, en un aprendizaje holístico o en una educación integral. 

La Formación Integral, por lo tanto, sirve para orientar los procesos que buscan logros, 

fundamentados en la realización plena del hombre, desde lo que a cada uno es como 

persona, apuntándole a su vocación de vida. Una formación integral reconoce en el ser 

humano lo que es, lo que tiene, lo que hace y lo orienta y aplica de acuerdo a principios 

y valores. Se concibe también como el conjunto que desarrolla las potencialidades 

del ser humano, las cuales le permiten encontrar sentido y significado a su ser y 

representarlos a través del lenguaje con el fin de interactuar con los demás. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
3.1 TIPO DE METODOLOGÍA  

 
 

La presente investigación tiene un enfoque Investigativo Acción-Participativa, en el 

sentido de lo que dice Schutter (1983) “La Investigación Acción Participativa pone el énfasis en 

la participación de la población para producir los conocimientos y los puntos de vista que nos 

llevará a tomar las decisiones y a ejecutar una o más fases en el proceso de investigación” (p., 

23), es decir, las experiencias del trabajo de la clase, hacen posible una revisión constante del 

empleo de una metodología adecuado al proceso investigativo. 

 

Esta investigación está orientada desde el método cualitativo, teniendo en cuenta que “las 

investigaciones de tipo cualitativo buscan que los medios de generación y recolección de 

información, respondan a un encuentro particular derivado de las características de cada 

situación, circunstancial, personal o grupal” (Sandoval, 2002, p., 34); sobre todo teniendo en 

cuenta que el espacio del aula es eminentemente formativo. 

 

 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

La población escogida para el presente proyecto, está representada por los 46 

estudiantes de la Institución Educativa Faltriquera del Municipio de Piedecuesta, correspondiente 

al nivel de secundaria.  

 

La muestra seleccionada, corresponde a:  

De Grado Décimo  = 4 estudiantes 

      De Grado Undécimo  = 4 estudiantes  
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

• Diseño de una rejilla evaluativa inicial de diagnóstico: Comprende una prueba diagnóstica 

destinada para los estudiantes del grupo objeto (Grados 10º y 11º) con el fin de medir el 

estado de desempeño en las competencias de la Resolución de Problemas y de la 

Capacidad de Preguntarse, de la asignatura de química. Estos desempeños se contrastan 

con los formulados en el plan de área para estos grados, representados en sus notas de, 

por lo menos, dos períodos académicos.  

 

• Diseño de cinco (5) talleres, en donde se fortalece la competencia científica, desde el 

desarrollo de las competencias de la Resolución de Problemas y de la Capacidad de 

Preguntarse. 

 

• Diseño de una rejilla evaluativa final: Esta rejilla se hace con el fin de evaluar el nivel 

alcanzado en las competencias seleccionadas, desde la puesta en marcha de los cinco 

(5) talleres en los grados 10º y 11º, en la asignatura de química. 

 

• Documentar la experiencia, con datos pertinentes que favorezcan la toma de decisiones 

institucionales. Para ello, se proyecta hacer entregar al Señor Rector de las conclusiones 

y las recomendaciones, en bien de contribuir en el alcance de los objetivos educativos 

dados alrededor de la formación en el conocimiento científico.  

 
 
3.4 PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

En esta investigación cualitativa es importante tener presente que el proceso llevado a 

cabo se realiza dentro de la asignatura de química, en donde se resaltan las competencias de la 

Resolución de Problemas y de la Capacidad de Preguntarse. Desde este punto de vista, la 

investigación tiene un carácter fenomenológico, el cual expresa la relación dialéctica que hay 

entre el sujeto y la realidad que lo circunda, en bien de conformar una unidad de estudio (Ruiz, 

J., 1996, p. 9).  

 



 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

67 
 

Para esto proceso, se hace importante clarificar el proceso de triangulación, el cual se 

hace desde tres situaciones pedagógicas, las cuales son:  

• La Evaluación Diagnóstica 

• El trabajo pedagógico de los cinco talleres 

• La Rejilla Evaluativa Final 

 

De igual forma, se realiza un análisis categorial, en el cual hay que tener presente que: 

 

1. Comprende los siguientes pasos: 

 

PASO UNO: Presentación de los textos.  

- Transcripción de la unidad del texto, correspondiente a cada una de las 

actividades realizadas 

 

PASO DOS: Cuadro del sistema categorial:  

- Aislar y resaltar los datos  

- Establecer pequeños grupos entre ellos 

- Conceptos claves 

- Organizarlos 

 

PASO TRES: Fase Analítica de los datos encontrados:  

- Establecer relaciones de unidad 

- Codificar los textos seleccionados 

 

PASO CUATRO: Fase Reflexiva:  

- Hipótesis 

- Conclusiones teóricas de la investigación 

- Explicaciones 

 

2. Se aplican dos criterios:  

• El criterio de la pertinencia, el cual se expresa en la acción de tener presente 

aquello que –efectivamente- se relaciona con la temática de la investigación y sus 

objetivos 
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• El criterio de la relevancia, que exalta lo recurrente y lo asertivo, en relación con 

el trabajo realizado.  

 

Las conclusiones y recomendaciones se hacen de acuerdo a cada objetivo y consolidan 

los principales tópicos de la investigación. Finalmente, se diseña un documento en donde se 

presentan estos dos aspectos, nacidos de los resultados del proyecto. 

 
 
3.5 RECURSOS 

 

• Recursos Humanos: 

- Estudiantes de los grados 10º y 11º 

- Compañeros docentes 

 

• Recursos Didácticos: 

- Las guías de trabajo 

- Los videos, carteleras, material de laboratorio 

- Los materiales aportados por los estudiantes 

- El video beam, los portátiles y material conseguido por la docente y los estudiantes 

 

• Recursos Financieros 

 
 

No. DETALLE V/UNITARIO V/TOTAL 

1 Consultas en internet (hora)    $     2.000     $ 150.000 

2 Fotocopias de material didáctico    $        200      $   80.000 

3 Préstamo material de laboratorio    $   30.000     $   30.000 

4 Gastos de transporte    $     3.000     $ 100.000 

5 Impresiones varias     $        300     $   60.000 

6 Imprevistos    $ 100.000     $ 100.000 

7 Otros gastos (Material 

laboratorio) 

   $   80.000     $   80.000 

 TOTAL     $ 600.000 
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3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

  AÑO: 2019 
 

No. ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOS
TO 

SEPTIEM
BRE 

OCTU
BRE 

NOVIEM
BRE 

DICIEMBRE 

1 Definir los pasos del proyecto          

2 Asesoría sobre el derrotero del 
proyecto y ajustes 

         

3 Definir título, pregunta de 
investigaciones y objetivos 

         

4 Asesoría de la Universidad          

5 Definir marco teórico del 
proyecto 

         

6 Asesoría de la Universidad y 
ajustes 

         

7 Definir la metodología a aplicar          

8 Asesoría de la Universidad          

9 Diseños de talleres a aplicar 
dentro de la institución educativa 

         

10 Asesoría de la Universidad y 
ajustes 

         

11 Carta al rector, consentimiento 
informado a los estudiantes 

         

12 Aplicación del diagnóstico y de 
los cinco talleres 

         

13 Asesoría de la universidad          

14 Diseño y aplicación de la rejilla 
evaluativa final 

         

15 Análisis de resultados          

16 Asesoría de la universidad y 
ajustes 

         

17 Consolidación del trabajo final          

18 Asesoría de la universidad y 
ajustes 

         

19 Entrega del trabajo final          
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
 

4.1 ENFOQUE DEL ANÁLISIS 

 

Es relevante recordar que el método de investigación del presente proyecto, es la 

investigación acción participativa (IAP), el cual gira en torno a la participación decidida y 

cooperación mutua entre los estudiantes objeto de estudio, en bien de hacer, entre todos, una 

construcción del conocimiento colectivo y científico, a partir del trabajo pedagógico basado en la 

estrategia del ABP e ir reajustándolo en la medida del proceso. También está delineado por el 

método cualitativo, el cual centra sus análisis en un sistema de categorías que se enraízan en 

los objetivos, detallando las unidades de datos que se pueden extractar de las transcripciones 

de los textos emanados de tres fuentes: La evaluación diagnóstica; el trabajo pedagógico de los 

cinco talleres realizados en el aula; y, la rejilla evaluativa final. A partir de éstos, se lleva a cabo 

un proceso de triangulación, desde la verificación de variables incidentes o constantes, que 

evidencien el cumplimiento de objetivos y del desarrollo de las competencias seleccionadas. 

 

El objetivo que delinea el presente proyecto, está enfocado en la línea de fortalecer las 

competencias científicas de la resolución de problemas y capacidad para preguntarse en la 

asignatura de química de los grados 10º y 11º, haciendo uso del método científico y desde la 

metodología del ABP. Es importante resaltar también, la aplicación de procesos inductivos y 

deductivos, en bien de extrapolar la experiencia en otros planos educativos, ya que su resonancia 

no sólo se queda en la IE Faltriquera, sino que tiene que aportarles a los progresos de la 

educación en general. 

 

 Para la puesta en marcha de la investigación se contó con la valiosa colaboración del 

rector de la institución educativa, quien estuvo atento al desarrollo de la misma, autorizando su 

aplicación dentro del colegio (ANEXO 1 y 2). De igual manera, el apoyo de los padres de familia 

fue importante, a través de la autorización de la participación de los hijos con la firma del 

consentimiento informado (ANEXO 3) en bien de permitir la participación de estudiantes en el 

proyecto. 
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4.1.1. Proceso de la categorización 

 

Comprende los siguientes pasos: 

 

PASO UNO: Presentación de los textos. Comprende 

- Transcripción de la unidad del texto, correspondiente a cada una de las 

actividades realizadas 

 
PASO DOS: Cuadro del sistema categorial: Comprende 

- Aislar y resaltar los datos  

- Establecer pequeños grupos entre ellos 

- Conceptos claves 

- Organizarlos 

 
PASO TRES: Fase Analítica de los datos encontrados: Comprende 

- Establecer relaciones de unidad 

- Codificar los textos seleccionados 

 
PASO CUATRO: Fase Reflexiva: Comprende 

- Hipótesis 

- Conclusiones teóricas de la investigación 

- Explicaciones 

 

NOTA: Los colores corresponde a cada uno de los grupos organizados y que se 

conservaron iguales hasta el final. Se hace de esta manera para evidenciar el cruce de 

ideas incidentes o constante que se dan en los cuatro grupos. Ellos son: 

 

GRUPO 1: Color verde 

GRUPO 2: Color azul 

GRUPO 3: Color marrón 

GRUPO 4: Color morado 
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4.1.1.1. Análisis del Taller de Diagnóstico (=Objetivo 1) 

  
Para llevar a cabo el presente análisis, es importante expresar el enfoque del primer 

objetivo el cual dice que: “Diagnosticar, en los estudiantes de Grados 10º y 11º, a través de una 

prueba de entrada, el nivel de desempeño que tienen en las competencias de la Resolución de 

Problemas y de la Capacidad de Preguntarse, dentro de la asignatura de química”. En esa línea 

se siguen los pasos del análisis categorial y en él se presenta (ANEXO 4): 

 

• La estructura del taller desarrollado con los estudiantes 

• Dos ejemplos que evidencian el trabajo pedagógico llevado a cabo con los 

grados de 10º y 11º. 

• La transcripción textual del trabajo de los estudiantes en cada uno de los cuatro 

grupos  

• Material fílmico que muestra a los estudiantes realizando la actividad  

 

Del cruce realizado se concretan cuatro categorías que son transversales para los tres 

momentos tales como: 

1. EXPERIENCIAS EMPIRICAS DE LA COTIDIANIDAD 
2. CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS-LEXICO 
3. LA CAPACIDAD DE PREGUNTARSE  
4. LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 

El proceso descrito en pasos es el siguiente: 

 

PASO UNO: TRANSCRIPCION DE LOS TEXTOS DE LOS ESTUDIANTES  

 

 

 

PASO DOS: CUADRO DEL SISTEMA CATEGORIAL DEL TALLER DEL DIAGNOSTICO 
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1. CUADRO DEL SISTEMA CATEGORIAL DEL TALLER DEL DIAGNOSTICO 

PASO DOS: SISTEMA CATEGORIAL PASO TRES: FASE ANALITICA PASO CUATRO: FASE REFLEXIVA 

ESTABLECER 
RELACIONES 
 DE UNIDAD 

CODIFICAR LOS 
TEXTOS 

SELECCIONADOS 

HIPOTESIS CONCLUSIONES 
TEORICAS 

EXPERIENCIAS EMPIRICAS DE LA 
COTIDIANIDAD 
Problemática = produciendo manchas en la piel 
PROPONEN solución utilizar productos 
naturales 
 
la problemática = que no se está separando 
correctamente los residuos y mal manejo de 
los desechos orgánicos  
PROPONEN = todos nos comprometamos desde 
nuestras casas y del colegio a separar, aunque 
solo sea los plásticos y botellas 
problemáticas es la contaminación y el 
calentamiento global - incrementado la tala de 
árboles y las quemas 
PROPONEN = La solución sería sembrar árboles 
en las zonas afectadas - prohibir las quemas 
porque afectan el aire y afecta la capa de ozono  
El uso intensivo de fertilizantes insecticidas - 
puede producir contaminación a fuentes 
hídricas - daño intensivo al ambiente  
PROPONEN Reutilizando los fumigas, evita por 
largos temporadas el uso de estos productos - no 
utilizar estos demasiado fuertes parea los 
cultivos ya que pueden afectar 
 
CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS-LEXICO 
EN EL CAMPO DE LA SALUD 
Medicamentos, quimioterapia, radioterapia, 
biotecnología 
Fármacos, hospitales 

 
 
 
 
 
 
Separando 
correctamente 
los residuos y 
mal manejo de 
los desechos 
orgánicos 
problemáticas es 
la contaminación - 
puede producir 
contaminación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medicamentos 
medicamentos 
Medicamentos 
Fármacos, 
hospitales 

 
 
 
 
 
 
Experiencias 
empíricas sobre los 
problemas de la 
contaminación 
ambiental (EEPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento 
científico frente al 
uso de los 
medicamente 
(CCM) 

 
 
 
 
 
 
Para controlar la 
contaminación es 
importante 
separar 
correctamente los 
residuos y hacer 
un buen manejo 
de desechos 
orgánicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En problemas de 
salud hay que 
recurrir al uso de 
medicamentos 

 
 
 
 
 
 
Los estudiantes expresan 
una sentida preocupación 
por el medio ambiente, ya 
que, seguramente, tienen 
este problema en sus 
comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entienden la importancia 
de hacer uso de los 
medicamentos que la 
ciencia ha fabricado en 
bien de la salud del ser 
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Los ámbitos de la salud y la medicina son los 
medicamentos, muchas sustancias para 
mejorar la salud de las personas 
Medicamentos radioterapias, energía solar, 
energía de efecto invernadero  
 
Los grupos no solucionaron los problemas 
enunciados en la guía 
 
 
LA CAPACIDAD DE PREGUNTARSE  
Biotecnología: conjunto de técnicas 
industriales que aprovecha actividad metabólica 
de delimitados microrganismos. 
Ámbitos: contorno de un espacio o lugar de la 
materia. espacio limitado. Esfera. campo de 
acción 
Nitrogenadas: elemento quimo para fertilizantes  
Síntesis: formación de una sustancia compuesta 
por la combinación de elementos químicos. 
prótesis: sustitución artificial de un órgano o parte 
de el  
Freón: derivado halogenado de metano y el 
etano que contiene flúor de muy baja toxicidad  
Molécula: Agrupación definida de átomos 
considerada como primer elemento de la 
composición de los cuerpos  
Nomenclatura: técnica de una especia. 
Limité: velocidad, situación límite entre dos 
puntos 
Refinamiento: cosa o sustancia fina menos peso 
y su textura es exacta 
Materia: constituyentes de los cuerpos, 
susceptibles de tomar cualquier forma sustancia 
que tiene características determinadas  
Energía: Potencia activa de un organismo 
capacidad para obrar o producir un efecto. 
Estratosfera: Región de la atmosfera entre la 
troposfera y la mesosfera que tiene un espesor 
de unos 30km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conjunto de 
técnicas 
industriales 
Esfera. campo 
de acción 
técnica de una 
especia Potencia 
activa de un 
organismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Capacidad de 
preguntarse implica 
el manejo de un 
léxico apropiado 
(CPL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apropiados para 
ella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que los 
estudiantes 
entiendan el 
significado técnico 
de un término, 
necesitan recurrir 
al diccionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

humano; aunque esto se 
contrapone a la cultura 
empírica de automedicarse 
o de ir a la droguería. 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes, cuando 
no entiende los conceptos 
recurren al profesor; si no 
lo clarifican, entonces 
buscan en el diccionario, 
pero repiten lo que 
encuentran en él, ya que 
no les interesa 
comprenderlo para su 
proceso de formación. 
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LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Se está hablando de la materia que se divide 
en muchas partes, pero al final llega un punto 
de los átomos y las moléculas donde no se puede 
dividir mas  
La composición de la materia la dividir la 
materia se llega hasta el átomo que es la parte 
más pequeña en la que esta se puede dividir  
 
No hay límite porque si queda una porción por 
ejemplo el pan puede dividirse más y más y las 
rocas y varios materiales 
 
La materia que tiene un límite y uno se puede 
dividir el aire porque nos de uso 

 
materia que se 
divide en 
muchas partes 
materia la dividir 
pan puede 
dividirse más y 
más y las rocas y 
varios materiales 
materia que tiene 
un límite 
 
 
 
 

 
La resolución de 
problemas implica 
la claridad 
conceptual (RPCC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el caso del 
concepto átomo, 
el estudiante poco 
se ha interesado 
en fundamentarlo 
y aclararlo; es por 
ello que poca 
claridad tiene y 
tampoco conoce 
como 
correlacionarlos 
con el entorno que 
tiene. 
 
 

 
La conceptualización de 
temas básicos de química 
como lo referente al átomo, 
sigue en abstracto, poco 
sabe contrastarlo con la 
realidad que tiene, no se 
ha tomado el tiempo para 
entenderlo, debido a su 
poco interés por el 
aprendizaje y porque la 
metodología empleada por 
el profesor, muchas veces 
descuida este aspecto. 
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SÍNTESIS: 

PASO TRES: FASE ANALÍTICA 

 

Teniendo como base la descripción textual realizada en el cuadro anterior, se puede 

sintetizar que: 

 

1. La preocupación central de todos los grupos, gira en torno a la disposición final de los 

desechos (basuras), ya que es el problema central de la contaminación. 

2. Es prioritario que, si se quiere cuidar pertinentemente la salud, no se recurra a la 

automedicación, venciendo -de esta manera- la cultura cotidiana. En esta medida es 

importante consultar al médico, ya que es el profesional, el científico apto para recetar los 

medicamentos necesarios. 

3. El grupo concluye que poco se ha interesado en preguntarse sobre la conceptualización 

pertinente frente al manejo de la terminología del área (léxico adecuado); expresan –

además- que se han quedado en consignar lo que les dicta el docente respectivo. 

4. El grupo concluye que es importante, para la resolución de cualquier temática 

(=problema) atender a la profundización de los conceptos, no quedarse sin aterrizarlos 

en la realidad que tienen. Por esta razón no entienden los contenidos propios de la 

asignatura. 

 

PASO CUATRO: FASE REFLEXIVA 

 

De lo anterior es importante reflexionar que: 

 

1. Se cuenta con un grupo de estudiantes muy dispuestos a trabajar, en el proceso 

planteado por la puesta en marcha del presente proyecto. 

2. Denotan cierto cansancio frente a las clases magistrales, en donde sólo se limitan a 

consignar teoría. Saben de las falencias que tiene el colegio, pero están dispuestos a 

colaborar. 

3. Les gusta la correlación entre teoría y contexto inmediato, ya que esto los motiva y 

profundizan mejor los aprendizajes. 
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4. Quieren iniciar este nuevo proceso y sentirse central del proceso de aprendizaje en el 

aula. 

 

4.1.1.2 Análisis de los Cinco Talleres Didácticos (Objetivo 2) 

 

Para llevar a cabo el presente análisis, es importante expresar el enfoque del segundo 

objetivo el cual dice que: “Realizar un trabajo pedagógico desde el ABP, con los estudiantes de 

grado 10º y 11º de la asignatura de química con el fin de fortalecer las competencias de la 

Resolución de Problemas y de la Capacidad de Preguntarse”. Para respetar esta línea se siguen 

los pasos del análisis categorial y en él se presenta: 

 

• DEL PRIMER TALLER (ANEXO 5): 

- La estructura del primer taller desarrollados en el aula 

- Dos ejemplos que evidencian el trabajo pedagógico llevado a cabo con los 

grados de 10º y 11º. 

- La transcripción textual del trabajo de los estudiantes en cada uno de los 

cuatro grupos  

- Material fílmico que muestra a los estudiantes realizando la actividad  

• DEL SEGUNDO TALLER (ANEXO 6): 

- La estructura del segundo taller desarrollados en el aula 

- Dos ejemplos que evidencian el trabajo pedagógico llevado a cabo con los 

grados de 10º y 11º. 

- La transcripción textual del trabajo de los estudiantes en cada uno de los 

cuatro grupos  

- Material fílmico que muestra a los estudiantes realizando la actividad  

• DEL TERCER TALLER (ANEXO 7): 

- La estructura del tercer taller desarrollados en el aula 

- Dos ejemplos que evidencian el trabajo pedagógico llevado a cabo con los 

grados de 10º y 11º. 

- La transcripción textual del trabajo de los estudiantes en cada uno de los 

cuatro grupos  

- Material fílmico que muestra a los estudiantes realizando la actividad  

• DEL CUARTO TALLER (ANEXO 8): 

- La estructura del cuarto taller desarrollados en el aula 
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- Dos ejemplos que evidencian el trabajo pedagógico llevado a cabo con los 

grados de 10º y 11º. 

- La transcripción textual del trabajo de los estudiantes en cada uno de los 

cuatro grupos  

- Material fílmico que muestra a los estudiantes realizando la actividad  

• DEL QUINTO TALLER (ANEXO 9): 

- La estructura del quinto taller desarrollados en el aula 

- Dos ejemplos que evidencian el trabajo pedagógico llevado a cabo con los 

grados de 10º y 11º. 

- La transcripción textual del trabajo de los estudiantes en cada uno de los 

cuatro grupos  

- Material fílmico que muestra a los estudiantes realizando la actividad  

 

Del cruce realizado se concretan cinco categorías que son transversales para los tres 

momentos tales como: 

1. EXPERIENCIAS EMPIRICAS DE LA COTIDIANIDAD 
2. CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS-LEXICO 
3. LA CAPACIDAD DE PREGUNTARSE  
4. LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 
5. PERTINENCIA E IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO (Taller 4) 

 

El proceso descrito en pasos es el siguiente: 

 

PASO UNO: TRANSCRIPCION DE LOS TEXTOS DE LOS ESTUDIANTES  

 

 

 

PASO DOS: CUADRO DEL SISTEMA CATEGORIAL DE LOS CINCO TALLERES 
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CUADRO DEL SISTEMA CATEGORIAL DE LOS CINCO TALLERES 

PASO DOS: SISTEMA CATEGORIAL PASO TRES: FASE ANALITICA PASO CUATRO: FASE REFLEXIVA 

ESTABLECER RELACIONES 
 DE UNIDAD 

CODIFICAR LOS 
TEXTOS 

SELECCIONADOS 

HIPOTESIS CONCLUSIONES 
TEORICAS 

                         
TALLER UNO 

 
EXPERIENCIAS EMPIRICAS DE LA 
COTIDIANIDAD 
 
CONOCIMIENTO EMPIRICO: La lluvia, 
el oxígeno, el dolor, caminar, estados 
de ánimo, la electricidad, los agüeros, 
las nubes oscuras  
Los agüeros, caminar, fuego quema, las 
nubes negras, el dolor, estados de ánimo, 
la lluvia 
Caminar, los agüeros, el dolor, el fuego 
quema, las nubes negras, el estado de 
ánimo, la lluvia  
El dolor, Radioactividad, caminar, la 
electricidad, Estados de ánimo, Las 
moléculas, El fuego quema la electricidad, 
Los agüeros, el oxígeno, Las nubes 
negras, plásticos, la lluvia                                       
 
CONOCIMIENTO CIENTIFICO: El fuego 
quema, la radioactividad, la gravedad, las 
moléculas, los plásticos 

 
 
 
 
 
La lluvia, el oxígeno, el dolor, 
caminar, estados de ánimo, 
la electricidad, los agüeros, 
las nubes oscuras 
Los agüeros, caminar 
Radioactividad 
Caminar, los agüeros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Experiencias 
empíricas de 
realidades 
científicas (EEyEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lo empírico 
ratifica el 
conocimiento 
científico, ya que 
explica las 
realidades 
cotidianas de la 
vida humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los estudiantes 
fundamentan la ciencia 
en la explicación de las 
realidades humanas, 
interpretadas desde el 
conocimiento 
científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

80 
 

La radioactividad, la electricidad, el 
oxígeno, las moléculas, la gravedad, los 
plásticos 
gravedad, las moléculas, la electricidad, la 
radioactividad, oxígeno, plástico 
No contestaron nada el grupo cuatro 
 
 
CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS - 
LEXICO 
DE LA COMPARACION ENTRE 
EMPIRICO Y CIENTIFICO A RESCATAR 
CONOCIMIENTO CIENTIFICO: El fuego 
quema, la radioactividad, la gravedad, las 
moléculas, los plásticos 
La radioactividad, la electricidad, el 
oxígeno, las moléculas, las gravedad, los 
plásticos 
gravedad, las moléculas, la electricidad, la 
radioactividad, oxígeno, plástico 
No contestaron nada el grupo cuatro 

Grupo 1: La ciencia para mi es algo 
importante en nuestra vida porque nos 
permite acercarnos más allá de las 
cosas, como por ejemplo la composición 
de todo nuestro medio que nos rodea, a no 
tener la hipótesis si no la respuesta 
exacta. 
 
Grupo 2: Para mí la ciencia es un sistema 
históricamente formado de 
conocimiento, investigación, también 
tiene muchas ramas  

• Ciencias naturales que trata de la 
mecánica, astronomía, física, 
química, biología, y todo lo que 
tiene que ver con la naturaleza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciencia para mi es algo 
importante en nuestra vida 
es un sistema históricamente 
formado de conocimiento, 
investigación 
primer paso verifican 
contenidos, objetivos y 
procedimientos técnicos 
es una forma de conciencia 
social 
permite acercarnos más allá 
de las cosas 
todo lo que tiene que ver con 
se clasifican: En ciencias 
sociales y ciencias 
tecnológicas 
muchos problemas globales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conocimiento 
científico y su 
conceptualización 
(CCC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para definir el 
concepto de la 
ciencia y del 
conocimiento 
científico, hay 
que partir de los 
conceptos 
empíricos que 
tienen los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes no son 
totalmente ajenos al 
conocimiento 
científico, la cuestión 
es que los docentes no 
recurren a ella para 
fundamentar el 
aprendizaje, desde las 
vivencias humanas. 
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• Ciencias sociales trata todo lo que 
tiene que ver con historia, 
arqueología, economía, arte etc. 

• Problemas globales que son 
disparidades económicas 
urbanizaciones, descontroladas, 
racismo y xenofobia, violación de 
los derechos humanos entre 
otros. 

 
Grupo 3: Existen dos tipos de ciencia: 
Común, científica…Común: no 
verificables, subjetivos, espontanea, 
dogmático etc. / Científico: Verificables, 
objetivo, metódico, sistemático, 
explicativo. 
Argumento de la ciencia: La ciencia tiene 
dos ramas y asi se clasifican: En 
ciencias sociales y ciencias 
tecnológicas. 
-historia                  -Física 
-arqueología           -química 
-economía              - biología 
-psicología             -antropología 
-pedagogía             - geología 
Características del conocimiento: 1. 
Cuando adquirimos conocimiento puede 
ser vulgar o común y científico. En el 
conocimiento vulgar o común, las cosas 
no son verifícales, se tiene creencias o 
agüeros en cambio el conocimiento 
científico como primer paso verifican 
contenidos, objetivos y procedimientos 
técnicos. Podemos conocer que la 
ciencia es un sistema históricamente 
formado de conocimientos ordenados. 
Grupo 4 
La ciencia es una forma de conciencia 
social que abarca muchas ramas como 
las ciencias naturales, sociales en los que 
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podemos ver el conocimiento, sus tipos, 
también vemos muchos problemas 
globales y tips para entender la ciencia, 
como la investigación científica 
 
4. Escriban qué temas, de acuerdo a lo 
tratado hoy y a las falencias encontradas 
en el diagnóstico (de la guía anterior), se 
podrían profundizar en los cuatro talleres:  
Composición de plástico. Me gustaría 
saber especialmente este tema debido 
porque es tan dañino. Para nuestro 
ambiente o debido el caso si se pudiese 
eliminar sin hacer daño o bien re utilizar                                                                                                               
Leyes de química. Radioactividad el 
oxígeno materia Nomenclatura y energía. 
Nos gustaría que en el tercer taller se 
profundizara sobre la nomenclatura y las 
leyes de la química  
Los átomos La estequiometria la energía 
La materia ciencias naturales las leyes de 
la química 

 
LA CAPACIDAD DE PREGUNTARSE 
LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 
Empírico:  
La lluvia: la lluvia es empírica ya que es 
algo lógico que cada persona debe 
saber. 
El oxígeno: Por su permanencia en 
nuestro cuerpo y en nuestro entorno. 
Empírico: Porque son aquellos, Cosas 
que su significado se sabe, Observando 
que no tiene tanta investigación y sobre la 
lógica, razonamiento. 
Se clasifican los ejemplos como 
conocimiento empírico porque 
consideramos son cosas muy comunes 
no se verifican. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
es algo lógico - Por su 
permanencia en nuestro 
cuerpo y en nuestro entorno 
debido a investigaciones. 
Cosas que su significado se 
sabe 
investigación más profundas 
son cosas muy comunes no 
se verifican 
procedimientos, 
Subjetivo, Espontaneo 
investigación más compleja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capacidad de 
preguntarse y la 
Resolución de 
problemas (RP) 
necesitan partir de 
la experiencia 
(CPRP) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para clarificar 
conceptos es 
importante 
recurrir al 
diccionario, 
entendiéndolos 
en función de la 
experiencias de 
vida. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes, poco 
se interesan en 
clarificar los conceptos 
de la química, se 
quedan con lo que le 
dice la experiencia de 
vida 
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Se clasificas empírico porque son: 
Subjetivo, Espontaneo, Especulativo. 
Por ejemplo, todas las personas sientes 
dolor, camina, presentan estados de 
ánimos y algunos creen en agujeros. 
 
Científico: 
Radiactividad: es científico debido a 
investigaciones. La gravedad: debido a 
varias hipótesis y a conocimiento 
Porque son las coas que tienen más 
investigación más ciencia. Sus 
investigaciones   son más profundas 
Se investiga más, tienen procedimientos, 
experimentos y lleva más tiempo este 
proceso 
Verificables, Metódicos, Sistemáticos, 
Generalizables. Por ejemplo, todos esto 
tiene investigación más compleja, hay 
que tener conceptos claves para su 
entendimiento 
 
 
                       TALLER DOS 
 
 
EXPERIENCIAS EMPIRICAS DE LA 
COTIDIANIDAD 
A. La profesora días antes, le solicita a los 
estudiantes que lleven elementos de 
plástico y que averigüen cómo se hacen 
y composición química?¿Qué elementos 
de plásticos utilizamos?  
Bolsas, Sillas, Recipientes, Juguetes, 
Plásticos 
Botellas desechables de jugo, agua, así 
como bandejas de portas a los envases 
tipi clamschell que se usan comúnmente 
para empacar frutas, en un plástico rígido 
que se emplea en bidones como botellas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolsas, Sillas 
Botellas desechables 
cucharas, platos 
juguetes, impermeables 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las experiencias 
empíricas se 
contrastan con las 
situaciones de la 
vida (EECV) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes 
consolidan los 
aprendizajes en 
la medida que se 
correlacionen 
con su contexto  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes, poco 
se interesan en 
clarificar los conceptos 
de la química, se 
quedan con lo que la 
experiencia de vida les 
enseña 
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de shampoo, detergentes y otros 
productos de limpieza 
Vasos desechables, cucharas, platos, 
bolsas, cables de aparatos electrónicos, 
tazas plásticas, lapiceros. 
Vasos, platos, juguetes, impermeables, 
llantas, sillas, botellas, bolsas, empaques 
de alimentos 
 
CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS -
LEXICO 
3. EL PLASTICO ES UN PROBLEMA?  
BUSQUEDA DE CONOCIMIENTO 
(EMPIRICO Y CIENTIFICO) 
El video está muy bien, sus explicaciones 
estaban perfectas, nos gustó porque 
supimos gran parte de cómo fue 
inventado descubierto y como fue 
elaborado este material, sus contras y 
sus buenas utilidades que le podemos dar 
y al riesgo que nos podemos exponer si no 
miramos o averiguamos bien sobre 
aquello  
Evitar echar agua muchas veces en la 
misma botella, y no calentar comidas en 
microondas con recipientes de plástico. 
Porque esos objetos sueltan sustancias 
cancerígenas que pueden afectar la salud. 
¿El plástico es un problema? Si es un 
problema porque causa contaminación y 
enfermedades Pregunta ¿Los plásticos en 
si son buenos o malos? CONCLUSION: 
Bueno que debemos cuidar nuestro propio 
entorno y no llenarlo de basura y todos 
esos plásticos que contamina mucho y 
nos causan enfermedades. 
En el video muestra como el plástico 
cuando está en el océano y tiene contacto 
con el son se deteriora y desprende unas 
toxinas cancerígenas como DDT. Nuestro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inventado descubierto y 
como fue elaborado este 
material, 
no calentar comidas en 
microondas 
entorno y no llenarlo de 
basura y todos esos 
plásticos que contamina 
mucho y nos causan 
enfermedades 
dejar de utilizar plásticos 
deberíamos utilizar embaces 
hechos de vidrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conocimiento 
científico y el medio 
ambiente (CCMA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciencia ha 
diseñado 
conocimientos 
que permiten 
salvar la vida del 
planeta, 
valorando la 
contribución 
efectiva del 
hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes se 
motivan en profundizar 
los conceptos de la 
química, en la medida 
en que el trabajo 
pedagógico sea 
atractivo (ejemplo 
video) y toque los 
contextos que los 
rodean. 
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comentario al respecto de todos los videos 
es que debemos dejar de utilizar 
plásticos deberíamos utilizar embaces 
hechos de vidrio las bolsas que sean de 
pale esto ayudaría a disminuir tanta 
contaminación y mortandad de animales 
 
LA CAPACIDAD DE PREGUNTARSE 
El gluep 

- 3 cucharadas de talco 
- 1 cucharada de vinilo 
- 2 cucharadas de colbon 
- 1 cucharada de escarcha 

Procedimiento: Comenzamos con el talco 
3 cucharadas, después le agregamos 1 
cucharada de vinilo, después dos de 
colbon, 1 cucharada de escarcha para 
darle más presencia, batimos hasta darle 
resultado. 

- Un buen resultado ya que nos 
salió muy elástico. 
1. Experimento: Utilizamos: 

- Agua (75ml) 
- Colbon 2 cucharadas 
- Tinta amarilla 
- Bórax 2 cucharadas 

Comenzamos en un recipiente echamos 
agua(75ml) y bórax mezclamos hasta que 
se derrita el bórax en el agua, en otro 
recipiente echamos 2 cucharadas de agua 
y colbon, lo revolvimos toda el agua con el 
bórax y el colbon con el agua y lo dejamos 
en reposo. 

- Se obtuvo una mezcla menos 
manejable que el primer 
experimento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comenzamos con, Un buen 
resultado ya que nos salió 
muy elástico. 
Se vertió, se sacó una pelota 
amarilla que se dejaba 
moldear fácil y rebotaba 
se echó una, se obtuvo una 
masa de calor amarillo, fácil 
de moldar, gelatinosa y que 
rebota 
en un recipiente agregamos, 
resultado fue que se forma el 
Gluep pero un poco húmedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capacidad de 
preguntarse para 
solucionar 
experimentos 
científicos (CPEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para solucionar 
experimentos 
científicos hay 
necesidad de 
preguntarse con 
el fin intensionar 
el proceso del 
método científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes se 
motivan a profundizar 
los conceptos de la 
química, en la medida 
en que el trabajo 
pedagógico sea 
atractivo (ejemplo 
experimento), 
afianzando procesos 
del método científico. 
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Experimento 1 
- Se vertió agua en un vaso 

precipitado 75ml y una cucharada 
de bórax y se empieza a disolver 

- En otro recipiente se midió una 
cucharada de el agua y una 
cucharada de colbon y se empezó 
a disolver. Cuando estuvo disuelto 
el agua con el colbon se agregará 
dos cucharadas más de bórax con 
un colorante vegetal, se agregó la 
mezcla al vaso precipitado donde 
de estaba los 75ml de agua con 
una cucharada de bórax y se 
dejo0 en reposo de una hora. 

- Después que paso la hora se 
sacó una pelota amarilla que se 
dejaba moldear fácil y rebotaba. 
Se podía estirar se formaba como 
un plástico 

Experimento 2 
- Se disolvió 2 cucharadas de 

colbon 3 cucharadas de agua 
- Se agregó 5 cucharadas de 

maicena al plato y una pisquita de 
bicarbonato y se le agregó el agua 
colbon y se empezó a agitar 

- También se le agrego a la mezcla 
vinilo blanco, crema de dientes, 
shampoo, jabón líquido y 
colorante, se mezclaron todos los 
productos y dio una masa más 
amarilla. 

- No me gusto el segundo 
experimento porque me dio a 
punto la pasta del plástico  

Bórax 
1. En el segundo experimento, en un 

recipiente se echó una cucharada 
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de agua y de colbon y se revolvió, 
luego se le agrego un colorante 
amarillo y el bórax en el segundo 
se agregó 75ml de agua y media 
cucharada de bórax y se revolvió 
hasta disolverse, después se 
mezclaron los contenidos de los 
recipientes y se dejaron reposar 
por un periodo de tiempo, 
después se sacó la mezcla y se 
obtuvo una masa de calor 
amarillo, fácil de moldar, 
gelatinosa y que rebota. 

Experimento 
Se mezcló en un recipiente agua con 
colbon la misma cantidad en el segundo 
recipiente se revolvió y se formó una 
masa, lego se trasformó en una pelota 
saltarina de color anaranjado y dura un 
poco de moldear. 
En el primer experimento: Materiales: 

- Shampoo 
- Crema de dientes 
- Agua 
- Escarcha 
- Cuchara 
- Recipiente 

Procedimiento: en un recipiente 
agregamos 6 cucharadas de agua 
seguidamente 3 cucharadas de shampoo 
y 3 de crema dental, revolvemos hay 
quedar una sustancia homogénea. 
Después agregamos 25 cucharadas de 
escarcha y llevamos esa mezcla a la 
nevera por una hora. Pasada la hora lo 
retiramos y no notamos cambio ya que 
falto agregar 2 cucharadas más de crema 
dental. Procedimientos: Agregamos a un 
recipiente 75ml de agua y en otro 
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recipiente mezclamos 1 cucharada de 
agua, 1 cucharada de colorantes y una 
Bórax, se dejó reposo durante 2 minutos 
seguidamente revolvimos las dos mezclas 
y revolvimos dejamos reposar 3 minutos y 
el resultado fue que se forma el Gluep 
pero un poco húmedo entonces le 
agregamos 2 cucharadas más de bórax y 
1 cucharada de colorante y finalmente se 
formó nuestro gluep 
 
LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 
2. SE MIRA CON LOS ESTUDIANTES EL 
VIDEO SOBRE EL PLASTICO (2:50), 
PREGUNTAS: 
1. Los plásticos se pueden reciclar? ¿Por 
qué?                 
 
Si ya que son reutilizables y pueden dar 
una forma y utilidad a muchas cosas ya 
que es un material difícil de 
descomponerse y hay que aprovechar ese 
material. 
Los principales plásticos recuperados 
polietileno y polietileno de baja 
densidad(PEBD) y el polietileno (PEAD) 
polipropeno (PP) policloruro de vinilo 
(PVC) 
Si porque algunos son polímeros que 
tienen mejores propiedades mecánicas 
que posee mayor densidad para formar 
otros plásticos 
Si se pueden reciclar porque se pueden 
reutilizar muchas veces y si se pueden 
formar objetos y sirven para no contaminar 
tanto 
 
3. De qué forma contamina el medio 
ambiente? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que son reutilizables 
su demora en 
descomponerse 
se descomponen liberando 
pequeñas toxinas 
Dicloro difenil docloroetano: 
es un químico de corta 
duración esta sustancia irrita 
a los ojos la piel y el tracto 
respiratorio 
tratamientos como cirugía 
con radioterapia o 
quimioterapia 
Los principales plásticos 
recuperados 
los seres humanos no son 
precavidos y cuando van a 
las playas dejan basura 
botada en las orillas 
(DDT) altamente tóxicos, 
presentan serios riesgos 
para la salud de fetos, bebes, 
y niños que pueden sufrir 
problemas 
Dejar de usar tantos 
productos que provenga del 
plástico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La resolución de 
problemas y su 
correlación con la 
realidad (RPR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para poder 
clarificar 
procesos del 
método científico 
es importante 
que se le brinde a 
los estudiantes 
posibilidades de 
experimentación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes se 
motivan a profundizar 
los conceptos de la 
química, en la medida 
en que el trabajo 
pedagógico sea 
atractivo (ejemplo 
experimento), 
afianzando procesos 
del método científico. 
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Por su larga duración y su demora en 
descomponerse ya que algunos pueden 
durar años tras años y mientras tanto 
contaminan y perjudican a los seres vivos 
Contaminan a los peces, el agua. A los 
peces porque ellos se comen eso y se 
mueren y el agua porque contaminar 
todos los océanos 
Los plásticos clorados pueden liberar 
químicos dañinos al suelo y el agua 
esto puede causar serios dueños en todas 
las especies que consumen el agua 
 
4. ¿De qué forma perjudican los plásticos 
los océanos? 
Debido a las bolsas plásticas etc. al ser 
arrojadas al mar estas con la luz o el calor 
se descomponen liberando pequeñas 
toxinas y causando daños al medio en el 
que están  
Los océanos se han contaminado con los 
plásticos porque los seres humanos no 
son precavidos y cuando van a las 
playas dejan basura botada en las 
orillas y las olas se llevan las basuras al 
interior de los océanos, las ballenas, 
tortugas, peces, y más animales que viven 
en los océanos consumen plásticos y se 
mueren 
Desechándolos, no reciclándolos porque 
tardan mucho tiempo en 
descomponerse y si se queman 
contaminan el aire 
Al año se producen 100 millones de 
toneladas de plásticos y gran parte de 
estos son arrojados a mares y océanos. El 
problema es que esto puede tener efectos 
nocivos arrojados a mares y océanos. El 
problema es que esto puede tener 
efectos nocivos sobre la salud de todos 

son polímeros que tienen 
mejores propiedades 
mecánicas 
porque contaminar todos los 
océanos 
porque tardan mucho tiempo 
en descomponerse  
DDT: compuestos tóxicos 
más consientes, que 
reciclemos la basura 
Si se pueden reciclar porque 
se pueden reutilizar muchas 
veces 
liberar químicos dañinos al 
suelo y el agua 
El problema es que esto 
puede tener efectos nocivos 
sobre la salud de todos los 
del planeta 
(doclorodifenildicloroetileno) 
es un veneno que produce 
ciertas bacterias, plastas o 
animales, incluso insectos 
crear en los lugares 
apropiados controlar el uso 
de fertilizantes y pesticidas 
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los del planeta: como, por ejemplo: 
mueren millones de animales acuáticos, la 
persona cada vez tiene más posibilidades 
de padecer algún tipo de cáncer 
 
5. ¿Qué son las toxinas cancerígenas 
DDT, DDE y PCB? 
Respuesta: DDT: Dicloro difenil 
docloroetano: es un químico de corta 
duración esta sustancia irrita a los ojos 
la piel y el tracto respiratorio puede 
causar efectos en el sistema nervioso 
central dando lugar convulsiones y un fallo 
respiratorio. Las toxinas son causadas por 
la contaminación en los tipos fuentes 
hídricas etc. Ya que los peces consumen 
pequeñas partículas de este plástico. 
La expresión(DDT) es corta duración de 
esta sustancia irrita los ojos, la piel y el 
tracto respiratorio, puede causar efectos 
en el sistema nervioso. –EL (PBC) 
beneficios policlorados son compuestos 
industriales altamente tóxicos, 
presentan serios riesgos para la salud 
de fetos, bebes, y niños que pueden 
sufrir problemas 
Es un veneno, o bacterias que producen 
los plásticos que dan cáncer porque ellos 
sueltan compuestos tóxicos al 
calentarlos o a estar expuestos al sol y 
cuando consumimos alimentos como 
peces o tomamos agua nos estamos 
también contaminado poco a poco 
EL DDE (doclorodifenildicloroetileno) 
es un veneno que produce ciertas 
bacterias, plastas o animales, incluso 
insectos. DDT el dicloro fenil tricloroetano 
es un pesticida que comenzó a utilizarse 
durante la segunda guerra mundial para 
controlar las enfermedades transmitidas 
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para lo que se llaman vectores. PCB son 
las dioxinas cancerígenas tiene elevada 
toxicidad y pueden provocar problemas de 
reproducción y desarrollo. En el video 
muestra como el plástico cuando está en 
el océano y tiene contacto con el son se 
deteriora y desprende unas toxinas 
cancerígenas como DDT 
 
6. Cuáles caminos de solución existen?  
 
Hay tipos de tratamientos para el cáncer el 
tratamiento que usted recibirá, Depende 
de su tipo de cáncer solo recibirán un tipo 
tratamiento, sin embargo, la mayoría 
reciben continuación de tratamientos 
como cirugía con radioterapia o 
quimioterapia  
Dejar de usar tantos productos que 
provenga del plástico, reciclar botellas y 
reutilizar. Tomar conciencia con el planeta 
y tener una mejor calidad de vida si 
dejamos de utilizar tanto plástico 
Que seamos más consientes, que 
reciclemos la basura y no la 
desechemos, para así no contaminar el 
medio ambiente para generar más 
oportunidades de vida 
Para tener solución primero que a todos 
sería crear en los lugares apropiados 
controlar el uso de fertilizantes y 
pesticidas entre muchos otros 
 
 
                       TALLER TRES 
 
 
EXPERIENCIAS EMPIRICAS DE LA 
COTIDIANIDAD 
1. REALIDAD PROBLEMA:   
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A. Se les entrega a los estudiantes una 
bolsa de plástico y se les 
     propone una salida por los alrededores 
del colegio 
B. Cada estudiante debe recoger –en la 
bolsa-, cinco (5) elementos (de tipo 
sólidos,  
     líquido, gaseoso, grande, mediano, 
pequeño, etc.) que vaya encontrando la 
salida y que sea diferente al de los 
     compañeros 
C. En el aula de clase: 

• Mostrarle al grupo qué elemento 
recopiló 

• Comentar la forma como los hace 
el hombre o los procesos 
naturales que ocurren, para que 
tal elemento exista 

Mostrarle al grupo qué elemento recopiló: 
Materiales recolectados: Agua, Icopor, 
Arena, Hoja de árbol, Plástico de 
colombina 
Varilla de hierro, piedra, plástico, madera, 
papel 
Globo, madera, ladrillo, agua y piedra 
1 hoja, 1 flor, 1 ladrillo, 1agua, 1 
palo(bombum) 
 
 
CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS - 
LEXICO 
Contestar: ¿Cuál es primer elemento 
indivisible que compone tal elemento? 
Comentar la forma como los hace el 
hombre o los procesos naturales que 
ocurren, para que tal elemento exista:  
De lo material que hablaremos el día de 
hoy es del icopor es un material plástico 
espumado, derivado del poliestireno, 

 
 
Agua, Icopor, Arena, Hoja de 
árbol, Plástico de colombina 
Varilla de hierro, piedra, 
plástico, madera, papel 
Globo, madera, ladrillo, agua y 
piedra 
1 hoja, 1 flor, 1 ladrillo, 1agua, 
1 palo(bombum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
icopor es un material 
plástico espumado, derivado 
del poliestireno 
Creemos que el primer 
elemento puede ser la arcilla 
Ladrillos: Se busca la tierra, 
después se le agregan agua 
se mezcla luego se introduce 

 
 
Experiencias 
empíricas de su 
cotidianidad que se 
verifica en la 
realidad (EER)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conocimiento 
científico y su 
relación con las 
experiencias (CCV) 
 
 
 
 

 
 
Para interpretar 
elementos de la 
vida, se debe 
partir del 
conocimiento 
científico con el 
fin de que los 
estudiantes 
fundamenten sus 
aprendizajes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para afianzar los  
conceptos de la 
química es 
importante 
reconocer su 
presencia en 
todas las cosas 

 
 
Los estudiantes se 
motivan a profundizar 
los conceptos de la 
química, en la medida 
en que el trabajo 
pedagógico sea 
atractivo (ejemplo un 
paseo), afianzando 
procesos del método 
científico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes se 
motivan a profundizar 
los conceptos de la 
química, en la medida 
en que el trabajo 
pedagógico tome 
elementos básicos, 
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tiene diversos usos tales como producir 
embaces. Todo inicia con pequeñas 
bolitas de poliestileno que se ingresan a 
una cámara de aire a más de 180* donde 
se inflan y su tamaño aumenta cuatro 
veces más seguidamente, lo depositan en 
un molde más grande para darle una 
forma de un bloque grande donde queda 
con un peso de 200kg. Después de ello lo 
pasan a un lugar donde es cortado con 
alambre de cobre con electricidad.  
Creemos que el primer elemento puede 
ser la arcilla que son silicatos de aluminio 
ósea que el elemento seria de aluminio. 
Este compuesto por arcilla óxidos de 
hierro y de calcio entre otros. La 
partícula indivisible es el calcio. 
El átomo: Ya que es muy difícil de 
observarlo a simple vista, y los átomos 
están en todos los elementos de nuestro 
entorno. 
 
Comentar la forma como los hace el 
hombre o los procesos naturales que 
ocurren, para que tal elemento exista:  
Ladrillos: Se busca la tierra, después se 
le agregan agua se mezcla luego se 
introduce a un molde, se moldea con la 
una regla luego se saca del molde, 
luego se quitan las partes sobrantes y se 
pone a sacar por una semana al aire libre 
después se lleva al horno por 20h. 
-El ladrillo está compuesto de arena, 
arcillas, óxidos de metales y agua. 
Se reúne una cantidad de tierra y se le 
sacan las piedras luego se le echa agua 
para formar barro y se echa un molde 
que tiene la forma de barro y se echa un 
molde que tiene la forma de ladrilla hay 
que dejarlo sacar una semana y luego se 

a un molde, se moldea con la 
una regla luego se saca del 
molde 
compuesto por arcilla óxidos 
de hierro y de calcio entre 
otros. La partícula indivisible 
es el calcio 
una cantidad de tierra y se le 
sacan las piedras luego se le 
echa agua para formar barro 
y se echa un molde que tiene 
la forma de barro 
átomo: Ya que es muy difícil 
de observarlo a simple vista 
Ladrillo: La materia prima 
utilizada para producción de 
ladrillo es la arena, arcilla 
óxidos de hierros y calcio, 
agua etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que se utilizan en 
la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presentes en la vida del 
estudiante. 
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echa a un horno por 22h y se obtienen 
ladrillos. 
Ladrillo: La materia prima utilizada para 
producción de ladrillo es la arena, 
arcilla óxidos de hierros y calcio, agua 
etc. La arcilla se mezcla con el agua y 
algunos óxidos de hierro luego se pone 
moldes, después óxidos de hierro luego se 
pone en moldes, después se dejan en 
reposó por ocho días y después los ponen 
en orillas de alta temperatura (20h) y así 
se obtienen los ladrillos 
 
LA CAPACIDAD DE PREGUNTARSE 
2. CUAL ES EL PROBLEMA? En una 
mesa redonda, plantearle al grupo el 
siguiente cuestionamiento para dialogar 
sobre ello:  
* ¿Cómo podemos saber que elemento 
indivisible compone la materia?  
Por la información recibida por medio 
de videos, libros, nuestra docente e 
investigaciones que han realizado años 
atrás los científicos. 
Podemos saber por medio de libros, 
internet, videos, tutoriales etc 
Por medio de los profesores que nos dan 
a conocer información sobre cosas que 
en verdad no sabíamos y así tenemos más 
conocimientos de las cosas 
Por medio de libros por medio de 
experimentos de videos de internet 
 
¿Quiénes nos pueden enseñar algo sobre 
esta partícula? 
La profe Ceci, científicos, videos y otras 
fuentes. 
Nos pueden enseñar los docentes, 
científicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
información recibida por 
medio de videos, libros, 
nuestra docente e 
investigaciones 
necesitamos de 
microscopios súper 
avanzados 
Tal materia se llama átomo 
Si todos tenemos átomos 
 
saber por medio de libros, 
internet, videos, tutoriales 
Microscopios muy 
avanzados 
Atomo 
Si, en todo nuestro cuerpo 
 
libros por medio de 
experimentos de videos de 
internet 
microscopio muy complejo 
Átomos que están 
compuestos por partículas 
subatómicas: Protones, 
neutrones y electrones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capacidad de 
preguntarse es 
fuentes de 
aprendizaje (CPFA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante 
dejarnos 
interrogar por los 
sucesos de la 
vida, de esta 
forma recreamos 
y 
fundamentamos 
los aprendizajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes deben 
aprender la 
importancia de la 
pregunta para darle 
sentido al aprendizaje 
y romper la barrera de 
copiar y repetir. 
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Los docentes en las clases de química, los 
científicos y nosotros mismos en 
experimentos: Los profesores, Videos, 
Científicos Y demás personas que tiene 
conocimiento sobre las partículas 
 
¿La podemos ver a simple vista? ¿Qué 
necesitamos para verla? 
No la podemos ver a simple vista para 
poder verla necesitamos de 
microscopios súper avanzados 
No porque son muy pequeños, los 
tamaños típicos son alrededor de 100pml 
(diez mil millones parte de un metro). 
Microscopios muy avanzados 
No, necesitamos un microscopio muy 
complejo y de mucho valor comercial 
Son muy diminutos, Con microscopios 
 
¿Cómo se llama tal materia indivisible? 
Tal materia se llama átomo 
Átomo 
Átomos que están compuestos por 
partículas subatómicas: Protones, 
neutrones y electrones 
Átomo 
 
¿Nosotros tenemos átomos? ¿Cómo?  
Si todos tenemos átomos como calcio, 
zinc, hierro entre otros 
Si, en todo nuestro cuerpo está formado 
por elementos como el hierro, calcio, zinc 
que están en nuestros huesos, dientes, 
piel etc 
Si todo nuestro cuerpo está 
conformado por átomos de elementos 
como hierro en la sangre, calcio en los 
huesos, sales, minerales, protones y el 
zinc se encuentra en órganos tejidos y en 
músculos 

Si todo nuestro cuerpo está 
conformado por átomos 
 
profesores que nos dan a 
conocer información 
microscopios 
Atomos 
Células, calcio, zinc, hierro, 
entre otros 
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Células, calcio, zinc, hierro, entre otros 
 
LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 
VIDEO 1¿En dónde se encuentran las 
partículas subatómicas? Dar ejemplos  
Se encuentra en el centro del átomo- 
forman el núcleo. Ej.: Protones-
neutrones-electrones 
Ellas se encuentran en el centro del átomo 
y ellas forman el núcleo, son muy 
pequeñas, indivisibles y están. 
internamente. Y también alrededor del 
núcleo. EJ: Como los protones y 
neutrones 
En la tierra se encuentra en los átomos de 
los elementos químicos y en el espacio, 
por ejemplo, cuando una estrella se 
mueve lanza estas partículas subatómicas 
por todo el universo. 
Los átomos están compuestos por 
partículas pequeñas llamadas protones, 
neutrones y electrones, los protones y 
neutrones se encuentran en el centro 
del átomo y forman un átomo 
 
¿Por qué no se ven? (Dar una explicación 
argumentativa) 
Porque son aún más pequeñas que el 
átomo y son microscópicas. ¿Cuáles 
cosas se necesitan para el experimento? 
Un frasco de vidrio con tapa, Marcador 
negro, Esponja, Alcohol isopropílico, Hielo 
químico  
Porque son más pequeños que el 
átomo, son muy diminutos y se 
encuentran dentro del átomo. 
Porque son muy diminutos y se 
encuentran al interior de los átomos que 
son la parte más pequeña en la que se 
puede dividir la materia 

 
 
 
 
centro del átomo- forman el 
núcleo 
aún más pequeñas que el 
átomo y son microscópicas 
pudimos notar algo mínimo 
Se probó que las partículas 
subatómicas son muy 
pequeñas  
La lata es atraída por el globo 
forman el núcleo, son muy 
pequeñas más pequeños que 
el átomo 
las partículas subatómicas 
bajaban como neblinas 
Que las partículas 
subatómicas si se pueden 
encontrar y ver con 
experimentos 
Que el globo atrae la lata por 
las energías porque las 
cargas opuestas se atraen y 
las iguales se repelen 
interior de los átomos que 
son la parte más pequeña 
especie de neblina que son 
las partículas subatómicas 
Que las partículas 
subatómicas existen y que, 
aunque sean muy pequeñas 
las podemos apreciar con 
experimentos, aunque no en 
su verdadera forma 
Que al frotar la bomba con el 
algodón atrae la lata porque 
tienen signo contrario 
 

 
 
 
 
La resolución de 
problemas frente a 
los conceptos de 
química (RPCQ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cuando se quiere 
profundizar en la 
química es 
importante 
clarificar los 
conceptos, 
despertando la 
motivación en los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La motivación es 
básica para el 
aprendizaje de 
conceptos alrededor 
de la química, provoca 
la participación y las 
preguntas, al interior 
del grupo 
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Porque son microscópicos 
 
¿Qué sucedió en el experimento? 
En el primer intento no pudimos notar 
nada ya que tenía mucho alcohol la 
esponja. En el segundo intento le 
echamos menos alcohol y pudimos notar 
algo mínimo en el frasco de vidrio. 
Sucedió que las partículas subatómicas 
bajaban como neblinas 
Que se ve caer como una especie de 
neblina que son las partículas 
subatómicas 
Un frasco de vidrio, una esponja, hielo 
seco, alcohol isopropilico, marcador 
negro. Procedimiento: Pintamos la tapa de 
color negro después colocamos la esponja 
en el fondo de este pusimos un poco de 
alcohol sellando el frasco oscurecimos el 
salón y en una caja al principio no vimos 
resultado entonces nos trasladamos a otro 
salón el cual se observamos que en el 
frasco se verán las partículas 
subatómicas como un roció y unas 
pequeñas rayitas. 
 
¿Qué se probó? 
Se probó que las partículas 
subatómicas son muy pequeñas  
Que las partículas subatómicas si se 
pueden encontrar y ver con 
experimentos 
Que las partículas subatómicas existen 
y que, aunque sean muy pequeñas las 
podemos apreciar con experimentos, 
aunque no en su verdadera forma 
Se obtuvo que pudiéramos ver las 
partículas 
 

 
se encuentran en el centro 
del átomo y forman un átomo 
son microscópicos 
se observamos que en el 
frasco se verán las partículas 
subatómicas como un roció 
y unas pequeñas rayitas 
Se obtuvo que pudiéramos 
ver las partículas 
Hubo movimiento, por medio 
de las dos cosas por las 
cargas contrarias 
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VIDEO 2¿Qué conceptos químicos aporta 
el video? 
Todos los objetos que observamos están 
conformados por átomos a pesar de que 
el átomo es indivisible. 
Aporta los átomos, protones, neutrones, 
electrones que forman un campo de 
energías. 
Concepto del átomo, protón, neutrón y 
electrón 
Que el globo tiene carga negativa y la 
lata positiva y se atraen porque las 
cargas contrarias se atraen 
 
¿Qué dice la profesora acerca de las 
cargas? 
Dice que las cargas opuestas se atraen 
y las iguales se repelen. 
Que al frotar la bomba con la lana esta 
adquiere electrones y como la lata de 
aluminio tiene cargas positivas, por eso 
permite desplazar la lata un buen tiempo 
Que del mismo signo se repelen y de 
signo co0ntrario se atraen 
Las cargas opuestas se atraen y las 
iguales se repelen 
 
¿Qué cosas se necesitan para el 
experimento? 
Un globo, Lana, Lata 
1 globo inflado, 2 una lata de aluminio y 
una prenda de lana 
Globo – Lata – Prenda de algodón 
Un globo inflado con aire, una lata de 
aluminio, unas prendas de aluminio 
 
¿Qué ocurre en el experimento? 
La lata es atraída por el globo 
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Que el globo atrae la lata por las 
energías porque las cargas opuestas se 
atraen y las iguales se repelen 
Que al frotar la bomba con el algodón 
atrae la lata porque tienen signo 
contrario 
Hubo movimiento, por medio de las dos 
cosas por las cargas contrarias 
 
¿Por qué se dan estos eventos en el 
experimento? 
Porque existe una atracción de energías 
ya que el globo tiene carga negativa y la 
lata carga positiva. 
Por las cargas que tiene cada uno 
negativas y positivas 
Porque el globo queda cargado 
positivamente y la lata tiene protones y 
electrones repartidos uniformemente y al 
final el globo atrae la lata. 
Por la carga negativa y positiva que se 
ataren 
 
5. UN EXPERIMENTO 
¿QUE DESCUBRIERON EN CADA 
EXPERIMENTO?: 
EXPERIMENTO 1 
Descubrimos que se puede ver un 
pequeño destello de luz y descubrimos 
más cosas sobre los tamos y sus 
partículas. 
Se descubren partículas subatómicas, 
aunque mínimamente se observaron. Nos 
pareció bonito del experimento ya que el 
tema es muy compleja o difícil de entender 
Que las partículas subatómicas son algo 
muy sorprendente, aunque son muy 
diminutas se puede observar algo de las 
que son que, aunque son muy complejas 
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las pudimos observar con un experimento 
casero 
Que descubrimos que hay partículas 
subatómicas y que con los experimentos 
aprendemos más y entendemos las cosas 
 
EXPERIMENTO 2 
Que las fuerzas diferentes se atraen y las 
iguales se repelen 
Se descubrió que hay cargas positivas y 
negativas por eso hay movimiento. Nos 
pareció excelente por que comprende 
mejor el tema. 
A prendimos el concepto de átomo y de las 
partículas subatómicas y que, aunque no 
entendemos mucho sobre esto podemos 
llegar a captar alfo de cómo funciona el 
átomo 
Que hay cargas positivas y negativas que 
se atraen, este experimento nos gustó ya 
que aprendimos algo más 
 
 
                       TALLER CUATRO 
 
 
EXPERIENCIAS EMPIRICAS DE LA 
COTIDIANIDAD 
 
CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS -
LEXICO 
3. BASES CONCEPTUALES: 
PRESENTAR LAS SIGUIENTES 
DIAPOSITIVAS Y TERMINAR DE 
PROFUNDIZAR, DESDE LAS BASES 
CIENTÍFICAS, EN EL ELEMENTO 
OXÍGENO 
Con respecto al efecto invernadero no 
conocía sus causas o consecuencias, 
gracias al trabajo que hicimos hoy pude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hicimos hoy pude entender 
muchas cosas más 
Nos pareció interesante y 
aprendimos mucho, bien 
explicados. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conocimiento 
científico desde el 
interés del 
estudiante (CCIE)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para motivar el 
aprendizaje es 
importante 
motivar a los 
estudiantes para 
despertar el 
interés 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los aprendizajes se 
vuelven rutinarios, 
muchas veces no 
valoran la motivación 
que tienen que hacer –
los docentes- en el 
proceso de formación 
de los estudiantes.   
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entender muchas cosas más y que 
debemos ayudar al planeta tierra que no 
debemos ser desconsiderados y que de 
nosotros depende la existencia del planeta 
tierra 
Conservamos que en los dos 
experimentos se ve como actúa el oxígeno 
en el 1 vimos como el oxígeno absorbe 
hasta 23ml y se apaga la vela. En el 
segundo observamos como la papa 
separa el agua del oxígeno. Nos pareció 
interesante y aprendimos mucho, bien 
explicados. 
 
LA CAPACIDAD DE PREGUNTARSE 
1. EN LOS SUBGRUPOS 
ESTABLECIDOS, AVERIGUAR Y 
PRESENTAR EXPOSICIÓN DE LOS 
SIGUIENTES TEMAS: 
SUBGRUPO 1: ¿En qué ayuda el oxígeno 
a la atmósfera terrestre? 
SUBGRUPO 2: ¿De qué forma el oxígeno 
contribuye al beneficio del cuerpo 
humano? 
SUBGRUPO 3: ¿Qué tiene que ver el 
oxígeno con el efecto invernadero? 
SUBGRUPO 4: ¿Para qué necesitan las 
plantas, el oxígeno? 
Solo respondió grupo 4. 
Ayuda a que la radiación no llegue tan 
fuerte a la tierra El oxígeno es el más 
importante para mantenernos vivos 
porque las células de nuestro cuerpo lo 
necesitan como fuente de energía y 
para crecer sin oxígeno las células 
morirán. El oxígeno y el nitrógeno no 
muestran efectos significativos sobre el 
aire, si estos gases fueran los únicos 
componentes atmosféricos, la tierra la 
tierra sería un planeta inhóspito debido a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oxígeno se produce 
mediante la fotosíntesis de 
las plantas, con todo este 
proceso se 
Si no hay oxigeno no 
podemos respirar 
NO por que el aire es una 
mezcla de gases que 
constituyen la atmosfera 
terrestre y el oxígeno es un 
elemento de la tabla 
periódica 
Es el proceso por el cual las 
plantas elaboran su propio 
alimento  
produce por la fotosíntesis, 
es una mezcla de gases 
Si no hubiese oxigeno no 
podríamos vivir 
proceso por el cual las 
plantas capturan la energía 
solar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capacidad de 
peguntarse por las 
realidades más 
sencillas (CPRS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciencia parte 
de realidades 
sencillas que 
deben 
fundamentarse 
desde el 
conocimiento 
científico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante 
preguntarse por 
realidades sencillas 
que forman parte de la 
vida humana, con el fin 
de aumentar el 
conocimiento de ellas, 
pero desde los 
presupuestos 
científicos 
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que la temperatura media sobre su 
superficie seria de aproximadamente -
180°. Sin el nivel de oxigeno adecuado la 
vida no sería tal y como la conocemos hoy 
no existirían las plantas al igual que el 
resto del de los seres vivos sin respiran 
sus células morirían y por consiguiente 
sus raíces, sus tallos, y sus hojas se 
caerían 
 
¿Cómo se produce el oxígeno? 
El oxígeno se produce mediante la 
fotosíntesis de las plantas, con todo 
este proceso se produce el oxígeno que 
respiramos 
El oxígeno se produce por la 
fotosíntesis, es una mezcla de gases 
que forman la atmosfera que recibe el 
nombre de aire. Los gases que los 
componen son el oxígeno, nitrógeno y 
dióxido de carbono 
Se origina oxígeno y glucosa a partir de 
agua, dióxido de carbono y radiación 
solar 
En el proceso de fotosíntesis se 
oxigena el oxígeno 
 
¿Cómo contribuye, el oxígeno, a la vida 
del hombre? 
El oxígeno ayuda a las células de nuestro 
cuerpo a tener energía y crecer 
Es muy importante para poder vivir porque 
nuestro cuerpo lo necesita como fuente de 
energía 
Desarrollo de la vida para la mayoría de 
los seres vivos incluyendo al ser humano, 
si el oxígeno no esta no podemos 
sobrevivir 

oxígeno y glucosa a partir de 
agua, dióxido de carbono y 
radiación solar 
Si no existe la atmosfera 
sería imposible la vida 
denomina aire a la mezcla de 
gases que constituye la 
atmosfera terrestre, que 
permaneces alrededor de la 
tierra por la acción de la 
fuerza de gravedad 
gracias a la anergia que 
aporta la luz. 
 
 
porque las células de 
nuestro cuerpo lo necesitan 
como fuente de energía y 
para crecer sin oxígeno las 
células morirán 
Sería la vida a imposible en 
este planeta ya que los gases 
del aire son vitales para la 
vida en la tierra 
el proceso de fotosíntesis se 
oxigena el oxígeno 
gracias a la energía aportada 
a la luz 
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El oxígeno en el cuerpo humano tiene un 
rol fundamental al permitir la generación 
de energía a nivel celular 
 
¿Qué pasaría si no hubiera oxígeno para 
la vida de todos los seres vivos? 
(Justificar) 
Si no hay oxigeno no podemos respirar 
y toda la vida que existe en la tierra 
moriría. El oxígeno es la gasolina de todo 
ser vivo 
Si no hubiese oxigeno no podríamos 
vivir porque esa es como la fuente de 
todos los seres vivos 
Si no existe la atmosfera sería 
imposible la vida ya que los gases de aire 
son vitales para la vida en la tierra 
Sería la vida a imposible en este planeta 
ya que los gases del aire son vitales 
para la vida en la tierra, los seres 
humanos y los animales no pueden 
sobrevivir sin oxígeno 
 
¿Podemos tener plantas en la pieza? ¿Por 
qué sí? ¿Por qué no? 
No porque las plantas necesitan la luz 
para hacer el proceso de fotosíntesis y así 
elaborar su propio alimento 
Si podemos tener, pero es recomendable 
tenerlos en el día inhalan dióxido de 
carbono y botan oxígeno, pero en la noche 
consumen oxígeno y liberan dióxido 
Por qué sí? Creemos que podría darnos 
salud ¿Por qué no? Porque estas durante 
la noche sin luz solar consumen oxígeno y 
liberan dióxido de carbono que puede 
perjudicar nuestra salud 
Si creeríamos que nos daría salud porque 
estamos durante la noche la noche sin luz 
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solar lo cual perjudicaría nuestra salud ya 
que libera dióxido de carbono 
 
¿el aire y el oxígeno es igual? 
NO por que el aire es una mezcla de 
gases que constituyen la atmosfera 
terrestre y el oxígeno es un elemento de 
la tabla periódica 
Si y no, si porque entre los dos hay una 
combinación y no porque el aire es una 
mezcla y el oxígeno un elemento 
Se denomina aire a la mezcla de gases 
que constituye la atmosfera terrestre, 
que permaneces alrededor de la tierra 
por la acción de la fuerza de gravedad. 
El oxígeno es un elemento químico 
numero atómico 8 y símbolo O 
Denomina aire a la mezcla de gases que 
constituye la atmosfera terrestre que 
permanecen alrededor de la tierra por la 
acción de la fuerza de gravedad. El 
oxígeno es un elemento químico de 
numero atómico 8 y símbolo O 
 
¿Por qué en el espacio no hay oxígeno? 
Porque todo el planeta tiene gravedad y 
atraen los elementos que hay en el 
espacio hacia cada de uno de ellos 
entonces el espacio es vacío 
No hay oxigeno porque como no hay 
gravedad y el oxígeno es una masa y las 
masas son atraídas por la gravedad 
El aire es materia y por ser materia tiene 
masa todo lo que tiene masa es atraído 
por la gravedad a la tierra atrae todos los 
cuerpos que estén sobre el hacia su centro 
El aire es materia 1 por ser materia tiene 
masa todo lo que tiene masa esta traído 
por la gravedad la tierra a atraer todos 
cuerpos que estén sobre el hacia su centro 
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¿Qué es la fotosíntesis? 
Es el proceso por el cual las plantas 
elaboran su propio alimento para 
sobrevivir y así expulsan el oxígeno que 
nosotros respiramos 
Es un proceso por el cual las plantas 
capturan la energía solar y también por 
medio de la fotosíntesis fabrican su propio 
alimento 
Conversión de la materia inorgánica a 
materia orgánica gracias a la anergia que 
aporta la luz. 
Conversión de materia inorgánica a 
materia orgánica gracias a la energía 
aportada a la luz 
 
LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 
5. EXPERIMENTEMOS Y 
FUNDAMENTEMOS EL 
CONOCIMIENTO 

Experimento 1: Se trataba de cómo 
sacar una moneda de una tasa de 
agua con colorante, una vela y un 
paso de precipitados. Se prendía la 
vela y se le ponía el vaso encima al 
hacer esto se chupaba toda el agua y 
el recipiente quedaba seco. 
La vela y la monedo. Es un 
experimento fácil para entender 
cómo actúa el oxígeno hasta que la 
vela se apaga. Hoy se sabe cuánto 
oxigeno hay. Vimos como la vela 
absorbía el agua que llego hasta 
23mly la vela se apagó. 
si nos salió como esperábamos ya 
que la vela se apagó y se absorbió el 
agua a lo que se acabó el oxígeno en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trataba de cómo sacar una 
moneda 
Es un experimento fácil para 
entender 
nos salió como esperábamos 
ponían dos velas a cada 
extremo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La resolución de 
problemas y los 
pasos del método 
científico (RPMC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se quiere 
profundizar en el 
conocimiento 
científico, hay 
que hacerlo 
desde el método 
científico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante seguir 
los pasos del método 
científico con el fin de 
fundamentar los 
conocimientos alusivos 
a la ciencia. 
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el recipiente y la moneda se pudo 
sacar sin mojarnos. 
Nos salió ya que el recipiente 
absorbió el líquido y sacamos la 
moneda. 
 
Experimento 2: Es un recipiente de la 
misma agua del experimento anterior 
se ponían dos velas a cada 
extremo y con una probeta se le 
ponía encima a la vela y absorbía 
agua y hasta cierto nivel la vela se 
apaga y el agua siguió ascendiendo 
hasta unos 23ml. 
La papa y agua oxigenada. Se trata 
sobre separar el agua desoxigeno y 
se formaran unas burbujas por la 
liberación de oxigeno es bonito y fácil 
de comprender 
Era sobre la vela encendida y la otra 
no, bueno la vela apagada no 
absorbió liquido ya que no tenía 
candela y en cambio la otra absorbió 
debido al oxigeno que quedo en la 
probeta y marco alrededor de 22ml. 
Experimento 3: Se trataba sobre una 
papa picada en pequeños trozos, y 
depositarlos en un frasco de vidrio se 
le agrego agua oxigenada y la 
tapamos se vio que botaba espuma y 
la destapamos y hizo un fuerte sonido 
y fue porque había expulsado el 
oxígeno que se produjo de la papa y 
el agua oxigenada. 
Nos salió muy bien una vela estaba 
encendía y la otra no; La encendida 
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absorbió el líquido y pudimos ver la 
presencia de oxígeno. Se observó en 
la probeta más o menos 23ml que 
corresponde a la presencia de 
oxígeno en el aire que según lo 
explicado en la clase y en la teoría se 
comprueba que el porcentaje de 
oxígeno en el aire es del 22% 
 
Experimento 3: Se cortaron unos trozos de 
papa y se colocaron en un recipiente y se 
lo hecho agua oxigenada y se tapa. Luego 
se pudo observas que el oxígeno del agua 
oxigenada se separaba 
PERTINENCIA E IMPORTANCIA DEL 
TRABAJO EN EQUIPO 
Con base en los experimentos que 
hicimos hoy pude entender y aprender 
cosas nuevas y además es divertido 
aprender experimentado que nosotros 
mismos comprobemos lo que ocurre con 
el oxígeno, de cómo se produce y que tan 
importante es el oxígeno para la vida de 
todos los seres vivos 

Entendimos todo sobre las carteleras 
muy bien explicada. 
¿En qué ayuda el oxígeno a la atmosfera 
terrestre? Entendimos nuestro tema que 
hay que cuidar la atmosfera y no 
contaminar el aire y el oxígeno 
 
 
                      TALLER CINCO 
 
 
EXPERIENCIAS EMPIRICAS DE LA 
COTIDIANIDAD 

 
 
pude entender y aprender 
cosas nuevas y además es 
divertido aprender 
experimentado que nosotros 
mismos 
Entendimos nuestro tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El trabajo de grupo 
permitió motivar el 
aprendizaje (TGAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para fortalecer 
los aprendizajes 
es importante 
interactuar con 
los demás para, 
ya que esto 
ayuda a motivar 
los aprendizajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es importante 
interactuar con los 
demás para fortalecer 
y motivar los 
aprendizajes 
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1. ANALICEMOS LA 
REALIDAD…Invitemos a los estudiantes 
a: 

• Realizar un compartir, para ello 
traer por grupos: Crispetas, un 
postre  
de gelatina, gaseosa, mantecada, 
etc. 

• En la medida que vamos haciendo 
el compartir, conversar sobre: 
1. ¿Cómo se puede definir una 

materia?  
2. ¿Qué materias tenemos hoy 

en el aula de clase?  
3. ¿Cómo se puede clasificar? 
4. Defina los siguientes 

términos: Cuerpos, partículas, 
moléculas, átomos  

¿Cuáles son los estados de la materia y 
den ejemplos de cada una? 
 
2. FUNDAMENTEMOS LA MATERIA 
Realizar el siguiente ejercicio: Clasificar la 
siguiente materia (escribir sobre la línea), 
de acuerdo a las explicaciones dadas por 
el profesor 
 
OXIGENO:           Elemento          Elemento       
Elemento      Elemento 
AMONIACO:       compuesto       Compuesto     
compuesto    Compuesto 
ALCOHOLETILICO: compuesto     
Compuesto   compuesto  Compuesto 
ORO:      Elemento   Compuesto     
Elemento     elemento 
COBRE-AGUA: Mezcla heterogénea   
Mezcla heterogénera   M. H.  mezcla 
heterogénea 

 
 
 
 
Elemento 
Elemento   
Elemento      
Elemento 
Compuesto 
Compuesto      
compuesto     
Compuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Las experiencias de 
vida ayudan al 
conocimiento 
(EVAC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para fortalecer 
los aprendizajes 
es importante 
comprobarlas en 
la vida, en el 
entorno que nos 
rodea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es importante seguir 
los pasos del método 
científico con el fin de 
fundamentar los 
conocimientos alusivos 
a la ciencia. 
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CRISPETA: Mezcla homogénea  Mezcla 
homogénea  Mezcla homogénea  Mezcla 
homogénea 
GELATINA: Coloide       compuesto      
coloide    coloide 
GASEOSA: mezcla heterogénea    mezcla 
homogénea     mezcla homogénea 
homogénea 
CREMAN DENTAL: Coloide  compuesto   
coloide   coloide 
BRONCE: Mezcla homogénea   Mezcla 
homogénea  Mezcla homogénea  Mezcla 
heterogénea 
MADERA: Mezcla homogénea   Mezcla 
homogénea  Mezcla homogénea  Mezcla 
heterogénea 
CONCRETO: Mezcla homogénea   Mezcla 
homogénea  Mezcla homogénea  Mezcla 
heterogénea 
AIRE: Mezcla homogénea   Mezcla 
homogénea  Mezcla homogénea  Mezcla 
heterogénea 
 
CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS -
LEXICO 
¿CUAL ES LA IMPORTANCIA DEL 
CONOCIMIENTO CIENTIFICO? 
La importancia del conocimiento científico 
es saber cómo están las cosas a 
profundización para saber de qué están 
compuestas las cosas, para saber 
algunos fenómenos del mundo para 
resolver problemas y para intervención de 
nuevas ofertas 
Es muy grande la importancia del 
conocimiento científico ya que de ellos 
depende muchas cosas y para mejorar 
condiciones de vida y mucho más, es 
una forma de conciencia social, la ciencia 
es una actividad que nosotros los seres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
para saber de qué están 
compuestas las cosas  
para mejorar condiciones de 
vida  
nos obliga a investigar para 
saber o comprobar 
explicaciones tentativas o   
hipótesis que deben ser 
probadas por experimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Conocimiento 
científico y la 
investigación 
científica (CCIC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para 
fundamentar los 
aprendizajes es 
importante 
utilizar a 
investigación 
científica desde 
el método 
científico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante seguir 
los pasos del método 
científico con el fin de 
fundamentar los 
conocimientos alusivos 
a la ciencia. 
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humanos podemos obtener un nuevo 
conocimiento 
El conocimiento científico es muy 
importante porque nos obliga a 
investigar para saber o comprobar las 
cosas que queremos aprender o atender 
cosas que nos Ayudan en nuestra vida 
diaria y gracias a esas investigaciones se 
ha mejorado la calidad de vida de muchas 
personas 
En este paso se propone explicaciones 
tentativas o   hipótesis que deben ser 
probadas por experimentos. Busaca 
alcanzar la adaptación para la cual utiliza 
la observación 
 
LA CAPACIDAD DE PREGUNTARSE 
LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 
QUE PAPEL JUEGA, PARA LA CIENCIA, 
LA RESOLUCION DE PROBLEMAS Y LA 
CAPACIDAD DE PREGUNTARSE QUE 
TIENE ¿EL SER HUMANO? 
Hace el papel para que el ser humano 
comprenda todas esas cosas que nos 
preguntamos ya resolver todas las 
preguntas que nos haceos a diario sobre 
la medicina, la genética, la astrología, la 
historia, la angiología etc 
L ciencia juega un gran papel ya que 
gracias a ello podemos seguir 
desarrollándonos, la capacidad del ser 
humano para cuestionarse es muy 
importante ya que podemos indagar 
sobre lo que nos rodea sobre lo 
imposible y posible. También podemos 
investigar y analizar con el tiempo se 
puede llegar a desarrollar una cura para 
el cáncer, por ejemplo 
Los seres humanos somos pensantes y en 
todo momento nuestro cerebro está 

 
 
 
 
 
 
comprenda todas esas cosas 
que nos preguntamos ya 
resolver todas las preguntas 
podemos indagar sobre lo 
que nos rodea sobre lo 
imposible y posible. También 
podemos investigar y 
analizar con el tiempo se 
puede llegar a desarrollar 
todo el tiempo y 
preguntándose cosas que no 
sabemos lo que nos lleva a 
investigar indagar y recopilar 
información. Así como todos 
los seres humanos 
queremos resolver lo que 
nos propongamos 
Para tratar de solucionar, 
saber sobre nuestro entorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La capacidad de 
preguntarse y la 
resolución de 
problemas nos 
ayudan a investigar 
(CPRPI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para 
fundamentar los 
aprendizajes es 
importante 
utilizar a 
investigación 
científica desde 
el método 
científico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es importante seguir 
los pasos del método 
científico con el fin de 
fundamentar los 
conocimientos alusivos 
a la ciencia. 
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trabajando y todo el tiempo y 
preguntándose cosas que no sabemos 
lo que nos lleva a investigar indagar y 
recopilar información. Así como todos 
los seres humanos queremos resolver 
lo que nos propongamos con el poder 
mejorar a nivel tanto individual como en 
conjunto 
Es el proceso a través del cual podemos 
reconocer las señales que identifican la 
presencia de una dificultad anomalía o 
entorpecimiento del desarrollo normal de 
una tarea. Para tratar de solucionar, 
saber sobre nuestro entorno. 
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SÍNTESIS: 

PASO TRES: FASE ANALÍTICA 

 

Teniendo como base la descripción textual realizada en el cuadro anterior sobre los cinco 

talleres pedagógicos, se puede sintetizar que: 

 

1. Se denota la importancia que tienen para el grupo, la consolidación de los aprendizajes 

del conocimiento científico y de las experiencias empíricas, nacidas del análisis que se 

hace de los fenómenos que se presentan en la vida cotidiana.  

2. El conocimiento científico ayuda a salvar el planeta, ya que valora y conserva elemento 

claves del medio ambiente (reduciendo la contaminación) 

3. El conocimiento científico y su conceptualización se fortalece desde las vivencias 

humanas, lo cual ayuda a generar proceso de investigación científica (=experimentación). 

4. La capacidad de preguntarse ayuda a darle sentido a los aprendizajes, a entender los 

presaberes científicos, a motivar a los estudiantes y a dar soluciones desde el método 

científico. 

5. La resolución de problemas es un proceso que ayuda a indagar la realidad y a clarificar 

conceptos, haciendo un uso pertinente del método científico. 

6. El trabajo en equipo motivó el aprendizaje, fortaleciendo la interacción grupal. 

. 

 

PASO CUATRO: FASE REFLEXIVA 

 

De lo anterior es importante reflexionar que: 

 

1. Se ratifica que se tiene un grupo de estudiantes muy dispuestos al trabajo pedagógico, 

muy colaboradores, ya que estuvieron muy atentos a las tareas que se colocaron en bien 

de la temática a desarrollarse. 

2. Se denota el interés, que se despertó en todo el grado, frente a poder interpretar los 

fenómenos de la vida cotidiana desde el conocimiento científico. 

3. Los estudiantes estuvieron muy comprometidos a colaborar para hacer la lectura de las 

realidades científicas a partir del seguimiento de los pasos del método científico.  
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4. Se expresa motivación del grupo, al poder descubrir el proceso científico llevando a cabo 

a través de los pasos que se deben seguir para realizar un experimento. Es una 

experiencia de aula que consolidad el saber científico. 

5. Se valora que la capacidad de preguntarse ayudó a darle sentido a los aprendizajes, a no 

conformarse con lo que el docente o un texto le aporta; ayudó a descubrir procesos 

importantes. 

6. La resolución de problemas es un proceso que ayuda a indagar la realidad, a clarificar 

conceptos en bien de hacer un uso pertinente del método científico. 

7. El trabajo en equipo motiva el aprendizaje, desde el aporte de todos. 

 

 

4.1.1.3 Análisis de la Rejilla Evaluativa Final (=Objetivo 3) 

 

 

Para llevar a cabo el presente análisis, es importante expresar el enfoque del tercer 

objetivo el cual dice que: “Identificar el nivel de desempeño de los estudiantes de grado 10º y 

11º, dado alrededor de las competencias seleccionada con el fin de evidenciar el impacto del 

trabajo pedagógico realizado alrededor de la formación científica e integral que se imparte la 

Institución Educativa Faltriquera”. De acuerdo a este propósito se siguen los pasos de acuerdo 

al análisis categorial, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. En el ANEXO 10 se presenta: 

• La estructura de la Rejilla Evaluativa Final 

• Cuatro respuestas de los estudiantes 

• El material fílmico que evidencia el trabajo llevado a cabo en esta evaluación 

 

2. También se evaluaron los ítems de: 

• La Metodología ABP 

• La Competencia Científica de la Resolución de problemas 

• La Competencia Científica de la Capacidad de Preguntarse.  

NOTA: Se contestó en grupos de dos estudiantes (cuatro grupos en total) 
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3. Esta rejilla evaluativa final tiene una valoraron numérica de la siguiente forma: 

• BUENO   = Con un valor de 3 

• ACEPTABLE  = Con un valor de 2 

• DEFICIENTE  = Con un valor de 1 

 

4. Pasos del proceso categorial: 

 

PASO UNO: TRANSCRIPCION DE LOS TEXTOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

         Comprende cuatro respuestas de los estudiantes 

 

 

 

 

PASO DOS: ITEMS DEL SISTEMA CATEGORIAL DE LA REJILLA EVAL. FINAL 

 

Las preguntas que tuvieron mayor valoración por cada uno de los ítems son: 

 

1. METODOLOGÍA ABP: 

• Se favorece la participación activa. 

• Se favorece la interacción, el diálogo y la participación en bien del conocimiento 

científico. 

• Los recursos, contenidos y en general, favorecieron la motivación, la participación 

activa y el diálogo. 

 

2. RESOLUCION DE PROBLEMAS: 

• Construcción en equipo de soluciones a los problemas trabajados en el aula 

• Se analizaron datos arrojados por los problemas estudiados 

• Incorporación de términos científicos dado alrededor de la química 
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3. CAPACIDAD DE PREGUNTARSE: 

• Los diversos problemas generan preguntas que llevaron a profundizar la temática 

inicialmente planteada 

• Buscar diversas fuentes de información para resolver las preguntas  

• Se forjaron nuevas preguntas que sirvieron para profundizar y solidificar la 

temática estudiada 

 

SINTESIS: 

 

          PASO TRES: FASE ANALÍTICA                         PASO CUATRO: FASE REFLEXIVA 

 

Los grupos, frente a este ítem concluyen que: 

 

1. Les gustó hacer experimentos, les parece divertido y una buena forma de aprender y 

dejar tanto la rutina…excelente todos los trabajos que se hicieron y (aportan que…), ojalá 

se vuelvan a repetir (=Grupo 1). 

2. Les gustó el proyecto ya que se realizaron actividades que ayudaron a aprender y se 

compartió con los compañeros y con la maestra (=Grupo 2). 

3. El grupo está muy contento de haber participado en las actividades realizadas durante la 

ejecución del proyecto. Hubo experimentos, exposiciones, videos, carteleras; las cuales 

gustaron y permitieron aprender y entender mucho más (=Grupo 3). 

4. El grupo está contento con el proyecto. Hubo muchas actividades divertidas, dinámicas 

que les gustaron y permitieron aprender mucho más (=Grupo 4). 

 

NOTA: Para fortalecer esta evaluación del proceso llevado a cabo, se recoge la siguiente 

evidencia: 

• Se presentan los desempeños alcanzados por la población objetivo, en el primer y 

segundo período (ANEXO 11) 

• Se presentan –también- los desempeños alcanzados por la misma población objetivo, en 

el tercer período, después de haber participado del proyecto (ANEXO 12). 
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4.2 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

 

 El análisis realizado está fundamentado en los principios del enfoque Investigación acción 

participativa (IAP): 

 

1. El análisis categorial realizado a partir de la evaluación diagnóstica, de los cinco talleres 

llevados a cabo y de la tabulación de los resultados de la rejilla evaluativa final. 

2. Se lleva a cabo un proceso de triangulación, teniendo en cuenta las tres fuentes 

anteriores. 

3. Para estos mismos propósitos también se entregan: 

• Los desempeños de los estudiantes (del primer y segundo período), en el ANEXO11.  

• Los desempeños que los estudiantes alcanzaron en el tercer período académico, 

después de haber participado de la puesta en marcha del proyecto (=ANEXO 12). 

 

 

4.3 CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

 Los resultados del proyecto, teniendo en cuenta la aplicación del enfoque acción 

participativa (IAP) en el desarrollo de la propuesta y las categorías seleccionadas, se pueden 

sintetizar en: 

 

1. Frente a las EXPERIENCIAS EMPÍRICAS DE LA COTIDIANIDAD: 

• Los estudiantes aprendieron a fundamentar la ciencia explicándola desde las 

realidades humanas del contexto e interpretándolas desde el conocimiento científico. 

• El conocimiento científico y su conceptualización se fortalece desde las vivencias 

humanas, lo que a su vez promueve los procesos de investigación científica 

(=experimentación). 

• Esta correlación con la realidad permitió motivar la participación activa de los 

estudiantes. 

 

2. Frente a los CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS-LÉXICO: 
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• Para definir a la ciencia y al conocimiento científico, hay que fundamentar los 

conceptos empíricos que tienen los estudiantes, nacidos en medio de la cultura del 

contexto.  

• Los estudiantes no son totalmente ajenos al conocimiento científico, la cuestión es 

que los docentes no sabemos recurrir a ella para fundamentar los aprendizajes. 

• Se denota también que los estudiantes se motivan a profundizar los conceptos propios 

de la química, en la medida en que el trabajo pedagógico se correlaciones con la vida 

y el contexto que los rodea. 

• Se descubre la relevancia de hacer uso del método científico para fundamentar los 

conocimientos alusivos a la ciencia y ejercitarlos en el aula 

 

3. Frente a la CAPACIDAD DE PREGUNTARSE: 

• La capacidad de preguntarse ayudó grandemente a darle sentido a los aprendizajes, 

a entender los presaberes científicos; motivó –a su vez- a los estudiantes y ayudó a 

encontrar caminos de solución, desde el método científico. 

• Los diversos problemas generaron preguntas, las cuales llevaron a profundizar la 

temática inicialmente planteada.  

• Es importante preguntarse por realidades sencillas que forman parte de la vida 

humana, con el fin de aumentar el conocimiento de ellas, pero desde los presupuestos 

científicos. 

• Los estudiantes aprendieron la importancia que tiene preguntarse en bien de darle 

razón al aprendizaje y de romper –de esta forma- la barrera de copiar y de repetir. 

• Se forjaron nuevas preguntas que sirvieron para profundizar y solidificar la temática 

estudiada. 

• Se valora que la capacidad de hacerse preguntas ayudó a no conformarse con lo que 

el docente o un texto le aporta. 

 

4. Frente a la RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

• Se analizaron datos arrojados por los problemas estudiados. 

• La resolución de problemas es un proceso que ayudó a indagar la realidad, a clarificar 

conceptos en bien de hacer uso pertinente del método científico.  

• Es importante seguir los pasos del método científico con el fin de fundamentar los 

conocimientos alusivos a la ciencia. 
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• Se expresa una motivación –por parte de los estudiantes-, al poder valorar los pasos 

del método científico, aplicándolos en la solución de un experimento. 

 

 

5. Frente a la PERTINENCIA E IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO: 

• Para fortalecer los aprendizajes es importante contar con el aporte de todos; ya que 

esto ayuda a motivar los aprendizajes. 

• Se favorece la interacción, el diálogo y la participación en bien del conocimiento 

científico. 

• Motiva las soluciones a los problemas trabajados en el aula, cuando se realiza en 

equipo.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Basado en el primer objetivo, que expresa: “Medir el nivel desempeño de las 

competencias de la Resolución de Problemas y de la Capacidad de Preguntarse, dentro de la 

asignatura de química, en los estudiantes de los grados 10º y 11º a través de una prueba 

diagnóstica” se puede concluir que: 

 

1. En la formación que han recibido hasta el momento, la cual se ha basado 

principalmente en las características de una clase tradicional, se denotan grandes 

vacíos conceptuales en lo relacionado al significado de teorías científicas. 

2. Se logró motivar a los estudiantes frente a la correlación entre teoría y contexto 

inmediato. 

3. Los estudiantes expresan compromiso frente a la realización de la propuesta, ya 

que se valoraron sus ideas en cuanto a la aplicación del proceso científico, en el 

aula de clase. 

4. En lo relacionado con el nivel de desempeño de los estudiantes en las 

competencias de la Resolución de Problemas y de la Capacidad de Preguntarse, 

sus resultados fueron bajos, evidenciando poco manejo del léxico científico, así 

como una falta de apropiación de los conceptos relacionados con la asignatura de 

química. 

 

4. Tomando como referencia el segundo objetivo: “Desarrollar una propuesta pedagógica 

basado en la estrategia del ABP, con los estudiantes de grado 10º y 11º en la asignatura 

de química, a través de actividades propias del quehacer científico relacionado con las 

competencias de Resolución de Problemas y de la Capacidad de Preguntarse.”, se 

concluye que: 

 

1. El diseño y aplicación de los talleres resultó interesante para los estudiantes, ya 

que su contenido fue organizado, dinámico y basado en actividades pedagógicas 

que aportaran al fortalecimiento de las competencias de Resolución de Problemas 

y de la Capacidad de Preguntarse, permitiendo que los educandos avanzaran a 

partir de la experiencia vivida en el taller anterior. 
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2. Los estudiantes demostraron mayor compromiso con su propio aprendizaje, 

permitiendo que el docente tuviera un rol de facilitador, logrando identificar los 

recursos pedagógicos que mejor se ajustaban en el desarrollo de los talleres, de 

esta forma se vinculó al educando dentro de la dinámica de la propuesta. 

3. La estrategia aplicada del ABP, permitió que los estudiantes expresaran y 

correlacionaran la temática con el contexto inmediato, fomentando, de esta forma, 

la interrelación de las situaciones problemas con análisis interesantes dados 

alrededor del conocimiento científico. 

4. Durante el proceso de ejecución de los talleres, los estudiantes demostraron 

mejoría en la producción de trabajo en equipo, especialmente en la realización de 

los experimentos, discutiendo, comparando, indagando, revisando, debatiendo y 

aprendiendo de los errores, con el fin de lograr construcción alrededor del 

conocimiento científico, especialmente de la terminología. 

5. El trabajo realizado en los talleres privilegió la resolución de problemas, la 

generación de preguntas y la búsqueda de varias fuentes, las cuales se 

contrastaron para lograr acuerdos en torno a los aprendizajes esperados. 

6. La resolución de problemas se convirtió en el eje central a través del cual se 

organizó y estimuló el aprendizaje.  Cada taller generó retos y desafíos en torno a 

las competencias de Resolución de Problemas y de la Capacidad de Preguntarse, 

propiciándose un ambiente de aprendizaje óptimo y motivador. 

7. A través de la estrategia del ABP, se logra valorar la capacidad de preguntarse, 

en cuanto al sentido que se dio a los aprendizajes y no conformarse con lo que el 

docente o un texto le aporta. 

8. La resolución de problemas y la capacidad de preguntarse, como eje central de la 

estrategia aplicada, permitió  indagar en la realidad,  clarificar conceptos, haciendo 

uso pertinente del método científico. 

9. Se utilizaron recursos pertinentes, varios de ellos, realizados por los mismos 

estudiantes, los cuales facilitaron los procesos de asimilación de los contenidos y 

una dinámica interesante alrededor de la estrategia aplicada. 

 
 
 

5. Teniendo como base el tercer objetivo: “Evaluar la implementación de la propuesta 

pedagógica en la praxis al interior del aula y su impacto en el fortalecimiento de las 

competencias seleccionadas”, se puede concluir que:  
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1. Los estudiantes opinan que es importante contextualizar las temas, es decir los 

aprendizajes deben impactar la vida de los estudiantes y del mundo social en 

general. 

2. Expresan gusto por la realización de los experimentos; los cuales fueron sencillos, 

desmitificando que son para eruditos y que, muchas veces, son incomprensibles. 

3. Afirman que los trabajos y en general las actividades llevadas a cabo, les ayudaron 

en su aprendizaje; que se divirtieron durante la resolución de los problemas, los 

cuales se realizaron de forma dinámica, participativa y colaborativa. 

4. La aplicación de la estrategia del ABP permitió desarrollar gusto por el aprendizaje 

en la asignatura de química, a través del trabajo en equipo fortaleciendo las 

competencias de Resolución de Problemas y de la Capacidad de Preguntarse. 

5. Valoran el trabajo de la docente, como facilitadora del aprendizaje, quien por 

supuesto participó de las actividades, permitiendo que los estudiantes fueran el 

eje central, construyendo entre todos los conocimientos. 

 

 

Finalmente, durante el desarrollo de la propuesta investigativa, se logra dar respuesta a la 

pregunta de investigación: ¿Cómo se pueden fortalecer, desde el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), las competencias científicas de la resolución de problemas y de la capacidad 

de preguntarse, en la asignatura de química (Grados 10º y 11º) en la Institución Educativa 

Faltriquera, del Municipio de Piedecuesta?, ya que la favorabilidad en cuanto a nivel de 

aceptación, participación y desarrollo de la propuesta pedagógica de los talleres basada en la 

estrategia del ABP por parte de los estudiantes fue significativa, evidenciándose mejoras en las 

competencias mencionadas, a partir de los avances y resultados cualitativos de los talleres.  
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RECOMENDACIONES 

 

 El desarrollo del presente trabajo pedagógico de investigación en el aula, conlleva a 

recomendar que: 

 

1. Las instituciones educativas están empapeladas en tantos documentos, que la 

preocupación del docente, muchas veces, no es el aprendizaje sino el cumplimiento de 

un programa. Es hora de darle cabida a una educación con calidad, a través de 

propuestas pedagógicas en las cuales se evidencia la implementación de estrategias 

dinámicas y motivadoras como el ABP. 

 

2. Los colegios promulgan el aprendizaje significativo, pero se adopta el concepto de 

transmitir una cantidad de contenidos a los estudiantes, sin hacer una verdadera  

integración entre el conocimiento y la vida que rodea a la comunidad estudiantil. 

 

3. El docente debe reflexionar constantemente en los resultados de su praxis, no ejercer 

una labor mecánica sino estar abierto a propuestas innovadoras que conlleven a 

fortalecer su misión educadora y la forma como la desarrolla en su contexto laboral con 

los estudiantes. 

 

4. Se deben innovar estrategias metodológicas, ya que, muchas veces, se tiende a repetir, 

copiar y preguntar al pie de la letra, dejando a un lado las metodologías que permiten 

proceso participativo, colaborativo, de integración entre el aprendizaje y la vida, como se 

fundamenta la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas. 

 

5. El diseño de los talleres que contienen la propuesta pedagógica del presente trabajo 

investigativo, aunque se diseñaron y aplicaron bajo la estrategia del ABP, se aclara que 

responden a un contexto específico, como es el caso de la IE Faltriqueras y sus 

estudiantes de los grados 10 y 11, por lo tanto requieren de adaptaciones en el caso de 

servir de guía para otras propuestas de carácter investigativo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1                                               CARTA AL RECTOR 
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ANEXO 2                                     RESPUESTA DEL RECTOR 
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ANEXO 3 CONSENTIMIENTOS INFORMADOS DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 10º Y 11º 
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ANEXO 4                           ESTRUCTURA DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO 

 

 

 



 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

142 
 

 

 

 



 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

143 
 

DOS EJEMPLOS DE TRABAJO PEDAGOGICO 
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INSTITUCION EDUCATIVA FALTRIQUERA 
 

AREA DE CIENCIAS NATURALES 
 

GRADO: 10 -11        AÑO: 2019            PERIODO: 
TERCERO 

 
DOCENTE: ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

 
 

ASIGNATURA: QUIMICA 

 
NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES: 

______________________________________________________ 
                                                                                                         
        COMPETENCIAS A AFIANZAR: RESOLUCION DE PROBLEMAS - CAPACIDAD DE 
PREGUNTARSE 

 
TRANSCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DEL TEXTO 

NOTA: GRUPO POR COLOR: VERDE = 1     AZUL = 2      ROJO = 3       MORADO 
= 4 

 
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS: Cada estudiante debe tener esta guía de trabajo, conformar 
grupos de dos (2) estudiantes y solucionarla basado en lo que se ha visto durante el año, en la 
asignatura de química; y, en los conocimientos individuales que puede tener. 

I. Observe la ilustración y a partir del uso de ejemplos, escriba qué aplicaciones -del 
estudio de la química- se pueden dar en los siguientes campos o ámbitos: 
 

 
RESPUESTAS DEL GRUPO UNO 

               Medicamentos                Paneles solares                  Prótesis                           Fertilizantes 
               Quimioterapia                Molinos de viento              Microscopios                  amoníacos 
               Radiografía                    ropa                                    Órganos                           compuestos 
               Biotecnología                 zapatos                               tejidos artificiales            productos 
orgánicos  

                                 Cerámicas                          laboratorios   

RESPUESTAS DEL GRUPO DOS 

              medicamentos                 Ropa                        computadores                   fertilizantes 
              Quimioterapias               audífonos                           celulares                           venenos 
              Antibióticos                    zapatos                               paneles solares                 productos 
sintetizados 
              Fármacos                        prótesis                               aerogeneradores               ingeniera 
genética 
              hospitales                       cerámicas                            microchips                        productos 
orgánicos 
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RESPUESTAS DEL GRUPO TRES 

          Los ámbitos de la             La energía es                       Con la tecnología cada        En la 
agricultura la 
          Salud y la medicina          muy importante para el       día son más los avances      química se 
utilizan 
          son los medicamentos      universo así funcionaron     por ejemplo: en los robots   herbicidas, 
fertilizantes 
          muchas sustancias            las maquinas que dan          son más eficientes para       que ayudan 
a que los  
          para mejorar la salud        producción                          la humanidad                       a que los 
alimentos 
          de las personas                                                                                                          estén en 
buen estado 

RESPUESTAS DEL GRUPO CUATRO 

        Medicamentos                 las hidroeléctricas                    proceso de materiales        Fertilizantes 
        Radioterapias                  energía eólica                           para herramientas y           herbicidas 
        Energía solar                   sistemas                                    insecticidas 
        Energía de efecto invernadero 

 
2. Lea con atención los fragmentos y a partir de la 
información presentada, agrupe los diferentes avances de 
acuerdo a cada ámbito o campo de aplicación: 
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3. Dentro de cada columna correspondiente, describa con sus propias palabras, una 
problemática de su comunidad alusiva a las temáticas vistas en la asignatura de 
química. Luego, explique la forma como cree que la química podría aportar en su 
solución. 
 

PROBLEMATICA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
 
La problemática es que a la 
comunidad se les están 
produciendo unas manchas en la 
piel. 
 
Pues la problemática es el 
desecho de basura que no se está 
separando correctamente los 
residuos y se está haciendo un 
mal manejo de los desechos 
orgánicos  
 
 
Una de las problemáticas que se 
viven más hoy en día es la 

 
La solución es que utilicen 
productos naturales para que se 
proteja la piel 
 
Que todos nos comprometamos 
desde nuestras casas del  colegio 
a separar aunque solo sea los 
plásticos y botellas para que así no 
hay tanta contaminaciones den el 
medio ambiente y que no 
quedemos los plásticos para que 
no dañemos la capa de ozono  
La solución sería sembrar árboles 
en las zonas afectadas prohibir las 
quemas porque afectan el aire y es 
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contaminación y el 
calentamniento global han 
incrementado en los últimos años 
esto es poique han incrementado 
la tala de árboles y las quemas en 
las zonas protegidas como el 
amazonas 
 
El uso intensivo de fertilizantes 
insecticidas entre otros su proceso 
puede producir contaminación a 
fuentes hídricas en pocas 
palabras el daño intensivo al 
ambiente. 
 

un año muy grave e lo cual afecta 
la capa de ozono y inventar algo 
que ayude a que el, plástico se 
descomponga más rápido  
 
 
Reutilizando los avances de estos 
fumigas, evita por largos 
temporadas el uso de estos 
productos y no utilizar estos 
demasiado fuertes parea los 
cultivos ya que pueden afectar y 
afectarse el medio de4 todas las 
personas  

 

4. Lea el siguiente texto, identifique de qué se está hablando y posteriormente, 
¿argumente de aquello de lo que se está hablando? 

 
Se está hablando de la materia que se divide en muchas partes, pero al final llega 
un punto de los átomos y las moléculas donde no se puede dividir mas  
 
La composición de la materia la dividir la materia se llega hasta el átomo que es la 
parte más pequeña en la que esta se puede dividir  
 
No hay límite porque si queda una porción por ejemplo el pan puede dividirse más y 
más y las rocas y varios materiales 
 
La materia que tiene un límite y uno se puede dividir el aire porque nos de uso  
_ 

 
5.  El hidróxido de aluminio Al(OH)3, es un compuesto activo de medicamente 
recetados como antiácidos, ya que pueden neutralizar un poco la acidez generada 
en el estómago por el jugo gástrico. Es válido afirmar que el hidróxido de aluminio 
tiene: 
               A. Una molécula de Al                B. Tres clases de moléculas        
              C. Cuatro átomos de O                 D. Tres clases de átomos   
 
              X Grupo 4   X Grupo 3 
              X  Grupo 1                 X Grupo 2 
 
 
6. La reacción del aluminio con el cloro produce cloruro de aluminio, según la 
ecuación: 
 2Al + 3Cl2        2AlCl3. Teniendo en cuenta que hay suficiente cantidad de ambos 
reactivos es válido afirmar que para producir 264g de AlCl3, se necesitan: 
                    A. 27 gramos de Al                     B.  35 gramos de Cl        
                    C.  54 gramos de Al                    D. 105 gramos de Cl 
  
 
                       X grupo 2        x grupo 4 
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                       X grupo 3 
 
7. El hidróxido de calcio se produce a partir de la siguiente reacción:    CaO + H2O            
Ca(OH)2  
De acuerdo con lo anterior, si en un determinado procedimiento se hacen reaccionar 
5 moles de agua con 5 moles de óxido de calcio, es válido afirmar respecto a los 
reactivos que: 
A. Reaccionarán por completo sin que sobre masa de alguno 
B. El calcio reaccionará completamente y permanecerá agua en exceso 
C. El agua reaccionará completamente y permanecerá calcio en exceso 
D. Sobrarán pequeñas cantidades de ambos reactantes al finalizar la reacción 
 
Biotecnología: conjunto de técnicas industriales que aprovecha actividad metabólica de delimitados 
microrganismos. 
Ámbitos: contorno de un espacio o lugar de la materia. 
Nitrogenadas: elemento quimo para fertilizantes  
 
Ámbito: espacio limitado. Esfera. campo de acción  
Síntesis: formación de una sustancia compuesta por la combinación de elementos químicos. 
prótesis: sustitución artificial de un órgano o parte de el  
Freón: derivado halogenado de metano y el etano que contiene flúor de muy baja toxicidad  
Molécula: Agrupación definida de átomos considerada como primer elemento de la composición de los 
cuerpos  
 
Nomenclatura: técnica de una especia. 
Limité: velocidad, situación límite entre dos puntos 
Refinamiento: cosa o sustancia fina menos peso y su textura es exacta 
 
Materia: constituyentes de los cuerpos, susceptibles de tomar cualquier forma sustancia que tiene 
características determinadas  
Energía: Potencia activa de un organismo capacidad para obrar o producir un efecto. 
Estratosfera: Región de la atmosfera entre la troposfera y la mesosfera que tiene un espesor de unos 
30km 
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FOTOS 

 

Grupos de estudiantes contestando la evaluación diagnóstica 

 

 

 

Grupos de estudiantes contestando la evaluación diagnóstica 
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ANEXO 5:                       ESTRUCTURA DEL PRIMER TALLER 
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DOS EJEMPLOS DE TRABAJO PEDAGOGICO 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DEL TEXTO 

NOTA: GRUPO POR COLOR: VERDE = 1     AZUL = 2      ROJO = 3       MORADO = 4 
 

TALLER 1 

 

2. En grupo, analicen los siguientes 10 recuadros; y, cuando la docente diga, lo 
argumentan en plenaria con todos 

Grupo 1: La ciencia para mi es algo importante en nuestra vida porque nos permite 
acercarnos más allá de las cosas, como por ejemplo la composición de todo nuestro 
medio que nos rodea, a no tener la hipótesis si no la respuesta exacta. 
 
Grupo 2: Para mí la ciencia es un sistema históricamente formado de conocimiento, 
investigación, también tiene muchas ramas  

• Ciencias naturales que trata de la mecánica, astronomía, física, química, biología, 
y todo lo que tiene que ver con la naturaleza 

• Ciencias sociales trata todo lo que tiene que ver con historia, arqueología, 
economía, arte etc. 

• Problemas globales que son disparidades económicas urbanizaciones, 
descontroladas, racismo y xenofobia, violación de los derechos humanos entre 
otros. 

 
Grupo 3: Existen dos tipos de ciencia: Común, científica…Común: no verificables, 
subjetivos, espontanea, dogmático etc. / Científico: Verificables, objetivo, metódico, 
sistemático, explicativo. 
Argumento de la ciencia: La ciencia tiene dos ramas y asi se clasifican: En ciencias 
sociales y ciencias tecnológicas. 
-historia                  -Física 
-arqueología           -química 
-economía              - biología 
-psicología             -antropología 
-pedagogía             - geología 
Características del conocimiento: 1. Cuando adquirimos conocimiento puede ser vulgar o 
común y científico. En el conocimiento vulgar o común, las cosas no son verifícales, se 
tiene creencias o agüeros en cambio el conocimiento científico como primer paso verifican 
contenidos, objetivos y procedimientos técnicos. Podemos conocer que la ciencia es un 
sistema históricamente formado de conocimientos ordenados. 

 
Grupo 4 
La ciencia es una forma de conciencia social que abarca muchas ramas como las ciencias 
naturales, sociales en los que podemos ver el conocimiento, sus tipis, también vemos 
muchos problemas globales y tips para entender la ciencia, como la investigación 
científica. 
 
3. Con las indicaciones de la docente, ubiquen los ejemplos dados, en las dos formas de 
conocimiento que encuentra...POR FAVOR DEBEN ARGUMENTAR ¿POR QUE LO 
CLASIFICAN COMO EMPIRICO O CIENTIFICO? 
 
                          CONOCIMIENTO EMPIRICO                    CONOCIMIENTO CIENTIFICO 

                       La lluvia                                 El fuego quema  
                       El oxígeno                              Radioactividad 
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                                      El dolor                                  la gravedad 
                       Caminar                                  Las moléculas 
                       Estados de ánimo                    plásticos  
                       la electricidad 
                       Los agüeros 
                       Las nubes oscuras 
                        
                      Los agujeros                            La radioactividad 
                      Caminar                                   Electricidad 
                      Fuego quema                           oxigeno  
                      Las nubes oscuras                    Las moléculas 
                      El dolor                                    Gravedad  
                      Estados de ánimo                     Plásticos 
                       La lluvia  
 
                       Caminarla                                gravedad 
                       Los agujeros                            las moléculas 
                       El dolor                                    la electricidad 
                       Elfuego quema                         radioactividad 
                       Las nubes negras                      oxigeno 
                       Estado del ánimo                      plástico 
                       La lluvia 
                      El dolorRadiactividad 
                      Caminarla electricidad 
                      Estados de ánimo Las moléculas 
                      El fuego quema la electricidad 
                      Los agujeros el oxigeno 
                      Las nubes negras plásticos 
                      La lluvia 

Empírico:  
La lluvia: la lluvia es empírica ya que es algo lógico que cada persona debe saber. 
El oxígeno: Por su permanencia en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. 
Científico: 
Radiactividad: es científico debido a investigaciones 
La gravedad: debido a varias hipótesis y a conocimientos 

 
Empírico: Porque son aquellos  
Cosas que su significado se sabe                                                                          
Observando que no tiene tanta investigación                                                 - 
Y sobre la lógica, razonamiento. 
Científico: Porque son las coas que tienen más investigación más ciencia. Sus investí 
gaciones   son más profundas 
 
Se clasifican los ejemplos como conocimiento empírico porque consideramos son cosas 
muy comunes no se verifican. 
Conocimiento científico: se investiga más, tienen procedimientos, experimentos y lleva 
más tiempo este proceso 

 
Se clasificas empírico porque son 

• Subjetivo 

• Espontaneo 

• Especulativo 
Por ejemplo, todas las personas sientes dolor, camina, presentan estados de ánimos y 
algunos creen en agujeros. 
Se clasifican científicos porque son: 

• Verificables 
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• Metódicos 

• Sistemáticos 

• Generalizables 
Por ejemplo, todos esto tiene investigación más compleja, hay que tener conceptos claves 
para su entendimiento 
 
4. Escriban qué temas, de acuerdo a lo tratado hoy y a las falencias encontradas en el 
diagnóstico (de la guía anterior), se podrían profundizar en los cuatro talleres:  
Composición de plástico. Me gustaría saber especialmente este tema debido porque es 
tan dañino. Para nuestro ambiente o debido el caso si se pudiese eliminar sin hacer daño 
o bien re utilizar                                                                                                               
 
Leyes de química. Radioactividad el oxígeno materia Nomenclatura y energía. 
 
Nos gustaría que en el tercer taller se profundizara sobre la nomenclatura y las leyes de 
la química  
 
Los átomos La estequiometria la energía La materia ciencias naturales las leyes de la 
química  
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FOTOS 

 

Estudiantes realizando carteleras del 

Empirismo y del Conocimiento Científico 

 

 

 

Estudiantes realizando carteleras del 

Empirismo y del Conocimiento Científico 
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Indicaciones de la docente en bien del trabajo 

que estaban realizando 

 

 

 

Exposiciones de los grupos en función de las 

características de la Ciencia 
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Exposiciones de los grupos en función de las 

características de la Ciencia 
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ANEXO 6:                           ESTRUCTURA DEL SEGUNDO TALLER 
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DOS EJEMPLOS DE TRABAJO PEDAGOGICO 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DEL TEXTO 

NOTA: GRUPO POR COLOR: VERDE = 1     AZUL = 2      ROJO = 3       MORADO = 4 
 

       TALLER 2 

 

1. PRIMERA ACTIVIDAD:  
A. La profesora días antes, le solicita a los estudiantes que lleven elementos de 
plástico y que averigüen cómo se hacen y composición química?????? ¿Qué 
elementos de plásticos utilizamos?  
Bolsas, Sillas, Recipientes, Juguetes, Plásticos 
 
Botellas desechables de jugo, agua, así como bandejas de portas a los envases 
tipi clamschell que se usan comúnmente para empacar frutas, en un plástico 
rígido que se emplea en bidones como botellas de shampoo, detergentes y otros 
productos de limpieza 
 
Vasos desechables, cucharas, platos, bolsas, cables de aparatos electrónicos, 
tazas plásticas, lapiceros. 
 
Vasos, platos, juguetes, impermeables, llantas, sillas, botellas, bolsas, empaques 
de alimentos 
 
2. SE MIRA CON LOS ESTUDIANTES EL VIDEO SOBRE EL PLASTICO (2:50), 
PREGUNTAS: 
 
1. Los plásticos se pueden reciclar? ¿Por qué?                 
Si ya que son reutilizables y pueden dar una forma y utilidad a muchas cosas ya 
que es un material difícil de descomponerse y hay que aprovechar ese material. 
 
Los principales plásticos recuperados polietileno y polietileno de baja 
densidad(PEBD) y el polietileno (PEAD) polipropeno (PP) policloruro de vinilo 
(PVC) 
 
Si porque algunos son polímeros que tienen mejores propiedades mecánicas que 
posee mayor densidad para formar otros plásticos 
 
Si se pueden reciclar porque se pueden reutilizar muchas veces y si se pueden 
formar objetos y sirven para no contaminar tanto 
 
3. De qué forma contamina el medio ambiente? 
Por su larga duración y su demora en descomponerse ya que algunos pueden 
durar años tras años y mientras tanto contaminan y perjudican a los seres vivos 
 
Contaminan a los peces, el agua. A los peces porque ellos se comen eso y se 
mueren y el agua porque contaminar todos los océanos 
 
Los plásticos clorados pueden liberar químicos dañinos al suelo y el agua esto 
puede causar serios dueños en todas las especies que consumen el agua 
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4. ¿De qué forma perjudican los plásticos los océanos? 
Debido a las bolsas plásticas etc. al ser arrojadas al mar estas con la luz o el calor 
se descomponen liberando pequeñas toxinas y causando daños al medio en el 
que están  
 
Los océanos se han contaminado con los plásticos porque los seres humanos no 
son precavidos y cuando van a las playas dejan basura botada en las orillas y las 
olas se llevan las basuras al interior de los océanos, las ballenas, tortugas, peces, 
y más animales que viven en los océanos consumen plásticos y se mueren 
 
Desechándolos, no reciclándolos porque tardan mucho tiempo en 
descomponerse y si se queman contaminan el aire 
Al año se producen 100 millones de toneladas de plásticos y gran parte de estos 
son arrojados a mares y océanos. El problema es que esto puede tener efectos 
nocivos arrojados a mares y océanos. El problema es que esto puede tener 
efectos nocivos sobre la salud de todos los del planeta: como, por ejemplo: 
mueren millones de animales acuáticos, la persona cada vez tiene más 
posibilidades de padecer algún tipo de cáncer 
 
5. ¿Qué son las toxinas cancerígenas DDT, DDE y PCB? 
Respuesta: DDT: Dicloro difenil docloroetano: es un químico de corta duración 
esta sustancia irrita a los ojos la piel y el tracto respiratorio puede causar efectos 
en el sistema nervioso central dando lugar convulsiones y un fallo respiratorio. 
Las toxinas son causadas por la contaminación en los tipos fuentes hídricas etc. 
Ya que los peces consumen pequeñas partículas de este plástico. 
 
La expresión(DDT) es corta duración de esta sustancia irrita los ojos, la piel y el 
tracto respiratorio, puede causar efectos en el sistema nervioso. –EL (PBC) 
beneficios policlorados son compuestos industriales altamente tóxicos, presentan 
serios riesgos para la salud de fetos, bebes, y niños que pueden sufrir problemas 
 
Es un veneno, o bacterias que producen los plásticos que dan cáncer porque 
ellos sueltan compuestos tóxicos al calentarlos o a estar expuestos al sol y 
cuando consumimos alimentos como peces o tomamos agua nos estamos 
también contaminado poco a poco 
 
EL DDE (doclorodifenildicloroetileno) es un veneno que produce ciertas bacterias, 
plastas o animales, incluso insectos. DDT el dicloro fenil tricloroetano es un 
pesticida que comenzó a utilizarse durante la segunda guerra mundial para 
controlar las enfermedades transmitidas para lo que se llaman vectores. PCB son 
las dioxinas cancerígenas tiene elevada toxicidad y pueden provocar problemas 
de reproducción y desarrollo. En el video muestra como el plástico cuando está 
en el océano y tiene contacto con el son se deteriora y desprende unas toxinas 
cancerígenas como DDT 
 
6. Cuáles caminos de solución existen?  
Hay tipos de tratamientos para el cáncer el tratamiento que usted recibirá, 
Depende de su tipo de cáncer solo recibirán un tipo tratamiento, sin embargo, la 
mayoría reciben continuación de tratamientos como cirugía con radioterapia o 
quimioterapia  
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Dejar de usar tantos productos que provenga del plástico, reciclar botellas y 
reutilizar. Tomar conciencia con el planeta y tener una mejor calidad de vida si 
dejamos de utilizar tanto plástico 
 
Que seamos más consientes, que reciclemos la basura y no la desechemos, para 
así no contaminar el medio ambiente para generar más oportunidades de vida 
 
Para tener solución primero que a todos sería crear en los lugares apropiados 
controlar el uso de fertilizantes y pesticidas entre muchos otros 
 
3. EL PLASTICO ES UN PROBLEMA?  BUSQUEDA DE CONOCIMIENTO 
(EMPIRICO Y CIENTIFICO) 
El video está muy bien, sus explicaciones estaban perfectas, nos gustó porque 
supimos gran parte de cómo fue inventado descubierto y como fue elaborado 
este material, sus contras y sus buenas utilidades que le podemos dar y al 
riesgo que nos podemos exponer si no miramos o averiguamos bien sobre 
aquello  
 
Evitar echar agua muchas veces en la misma botella, y no calentar comidas en 
microondas con recipientes de plástico. Porque esos objetos sueltan sustancias 
cancerígenas que pueden afectar la salud. 
 
¿El plástico es un problema? Si es un problema porque causa contaminación y 
enfermedades Pregunta ¿Los plásticos en si son buenos o malos? 
CONCLUSION: Bueno que debemos cuidar nuestro propio entorno y no llenarlo 
de basura y todos esos plásticos que contamina mucho y nos causan 
enfermedades. 

 
En el video muestra como el plástico cuando está en el océano y tiene contacto 
con el son se deteriora y desprende unas toxinas cancerígenas como DDT. 
Nuestro comentario al respecto de todo los videos es que debemos dejar de 
utilizar plásticos deberíamos utilizar embaces hechos de vidrio las bolsas que 
sean de pale esto ayudaría a disminuir tanta contaminación y mortandad de 
animales 
 
4. EXPERIMENTO CON EL PLASTICO: 
  
El gluep 

- 3 cucharadas de talco 
- 1 cucharada de vinilo 
- 2 cucharadas de colbon 
- 1 cucharada de escarcha 

Procedimiento: Comenzamos con el talco 3 cucharadas, después le agregamos 
1 cucharada de vinilo, después dos de colbon, 1 cucharada de escarcha para 
darle más presencia, batimos hasta darle resultado. 

- Un buen resultado ya que nos salió muy elástico. 
2. Experimento: Utilizamos: 

- Agua (75ml) 
- Colbon 2 cucharadas 
- Tinta amarilla 
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- Bórax 2 cucharadas 

Comenzamos en un recipiente echamos agua(75ml) y bórax mezclamos hasta 
que se derrita el bórax en el agua, en otro recipiente echamos 2 cucharadas de 
agua y colbon, lo revolvimos toda el agua con el bórax y el colbon con el agua y 
lo dejamos en reposo. 

- Se obtuvo una mezcla menos manejable que el primer experimento. 

Experimento 1 
- Se vertió agua en un vaso precipitado 75ml y una cucharada de bórax y 

se empieza a disolver 
- En otro recipiente se midió una cucharada de el agua y una cucharada de 

colbon y se empezó a disolver. Cuando estuvo disuelto el agua con el 
colbon se agregará dos cucharadas más de bórax con un colorante 
vegetal, se agregó la mezcla al vaso precipitado donde de estaba los 75ml 
de agua con una cucharada de bórax y se dejo0 en reposo de una hora. 

- Después que paso la hora se sacó una pelota amarilla que se dejaba 
moldear fácil y rebotaba. Se podía estirar se formaba como un plástico 

Experimento 2 
- Se disolvió 2 cucharadas de colbon 3 cucharadas de agua 
- Se agregó 5 cucharadas de maicena al plato y una pisquita de bicarbonato 

y se le agregó el agua colbon y se empezó a agitar 

- También se le agrego a la mezcla vinilo blanco, crema de dientes, 
shampoo, jabón líquido y colorante, se mezclaron todos los productos y 
dio una masa más amarilla. 

- No me gusto el segundo experimento porque me dio a punto la pasta del 
plástico  

Bórax 
2. En el segundo experimento, en un recipiente se echó una cucharada de 

agua y de colbon y se revolvió, luego se le agrego un colorante amarillo y 
el bórax en el segundo se agregó 75ml de agua y media cucharada de 
bórax y se revolvió hasta disolverse, después se mezclaron los contenidos 
de los recipientes y se dejaron reposar por un periodo de tiempo, después 
se sacó la mezcla y se obtuvo una masa de calor amarillo, fácil de moldar, 
gelatinosa y que rebota. 

Experimento 
Se mezcló en un recipiente agua con colbon la misma cantidad en el segundo 
recipiente se revolvió y se formó una masa, lego se trasformó en una pelota 
saltarina de color anaranjado y dura un poco de moldear. 
 
En el primer experimento: Materiales: 

- Shampoo 
- Crema de dientes 
- Agua 
- Escarcha 
- Cuchara 
- Recipiente 

Procedimiento: es un recipiente agregamos 6 cucharadas de agua seguidamente 
3 cucharadas de shampoo y 3 de crema dental, revolvemos hay quedar una 



 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

182 
 

sustancia homogénea. Después agregamos 25 cucharadas de escarcha y 
llevamos esa mezcla a la nevera por una hora. 
Pasada la hora lo retiramos y no notamos cambio ya que falto agregar 2 
cucharadas más de crema dental. Procedimientos: Agregamos a un recipiente 
75ml de agua y en otro recipiente mezclamos 1 cucharada de agua, 1 cucharada 
de colorantes y una Bórax, se dejó reposo durante 2 minutos seguidamente 
revolvimos las dos mezclas y revolvimos dejamos reposar 3 minutos y el resultado 
fue que se forma el Gluep pero un poco húmedo entonces le agregamos 2 
cucharadas más de bórax y 1 cucharada de colorante y finalmente se formó 
nuestro gluep. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS 
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Estudiantes profundizando, a través de un video, sobre la temática del plástico 

 

 

 

 

Estudiantes profundizando, a través de un video, sobre la temática del plástico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Observando el video del plástico              Estudiantes hacen el Experimento Propuesto 
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Estudiantes realizando el experimento propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes realizando el experimento propuesto 
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Estudiantes realizando el experimento propuesto y sacando conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes realizando el experimento propuesto y sacando conclusiones 
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Estudiantes realizando el experimento 

propuesto y sacando conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7:                             ESTRUCTURA DEL TERCER TALLER 
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DOS EJEMPLOS DE TRABAJO PEDAGOGICO 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DEL TEXTO 

NOTA: GRUPO POR COLOR: VERDE = 1     AZUL = 2      ROJO = 3       MORADO = 4 
 

       TALLER 3 

 

1. REALIDAD PROBLEMA:   
A. Se les entrega a los estudiantes una bolsa de plástico y se les 
     propone una salida por los alrededores del colegio 
B. Cada estudiante debe recoger –en la bolsa-, cinco (5) elementos (de tipo 
sólidos,  
     líquido, gaseoso, grande, mediano, pequeño, etc.) que vaya encontrando la 
salida y que sea diferente al de los 
     compañeros 
C. En el aula de clase: 

• Mostrarle al grupo qué elemento recopiló 

• Comentar la forma como los hace el hombre o los procesos naturales que 
ocurren, para que tal elemento exista 

Contestar: ¿Cuál es primer elemento indivisible que compone tal elemento? 
Materiales recolectados: Agua, Icopor, Arena, Hoja de árbol, Plástico de 
colombina 
Comentar la forma como los hace el hombre o los procesos naturales que 
ocurren, para que tal elemento exista: De lo material que hablaremos el día de 
hoy es del icopor es un material plástico espumado, derivado del poliestireno, 
tiene diversos usos tales como producir embaces. 
Todo inicia con pequeñas bolitas de poliestireno que se ingresan a una cámara 
de aire a más de 180* donde se inflan y su tamaño aumenta cuatro veces más 
seguidadamente lo depositan en un molde más grande para darle una forma de 
un bloque grande donde queda con un peso de 200kg. Después de ello lo pasan 
a un lugar donde es cortado con alambre de cobre con electricidad.  
 
Mostrarle al grupo qué elemento recopiló: Varilla de hierro, piedra, plástico, 
madera, papel 
Comentar la forma como los hace el hombre o los procesos naturales que 
ocurren, para que tal elemento exista: Ladrillos: Se busca la tierra, después se le 
agregan agua se mezcla luego se introduce a un molde, se moldea con la una 
regla luego se saca del molde, luego se quitan las partes sobrantes y se pone a 
sacar por una semana al aire libre después se lleva al horno por 20h. 
-El ladrillo está compuesto de arena, arcillas, óxidos de metales y agua. 
Contestar: ¿Cuál es primer elemento indivisible que compone tal elemento? 
Creemos que el primer elemento puede ser la arcilla que son silicatos de aluminio 
ósea que el elemento seria de aluminio. 
 
Mostrarle al grupo qué elemento recopiló: Globo, madera, ladrillo, agua y piedra 
Comentar la forma como los hace el hombre o los procesos naturales que 
ocurren, para que tal elemento exista: Se reúne una cantidad de tierra y se le 
sacan las piedras luego se le echa agua para formar barro y se echa un molde 
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que tiene la forma de barro y se echa un molde que tiene la forma de ladrilla hay 
que dejarlo sacar una semana y luego se echa a un horno por 22h y se obtienen 
ladrillos. 
Contestar: ¿Cuál es primer elemento indivisible que compone tal elemento?: Este 
compuesto por arcilla óxidos de hierro y de calcio entre otros. La partícula 
indivisible es el calcio. 
 
Mostrarle al grupo qué elemento recopiló: 1 hoja, 1 flor, 1 ladrillo, 1agua, 1 
palo(bombum) 
Comentar la forma como los hace el hombre o los procesos naturales que 
ocurren, para que tal elemento exista: Ladrillo: La materia prima utilizada para 
producción de ladrillo es la arena, arcilla óxidos de hierros y calcio, agua etc. La 
arcilla se mezcla con el agua y algunos óxidos de hierro luego se pone moldes, 
después óxidos de hierro luego se pone en moldes, después se dejan en reposó 
por ocho días y después los ponen en orillas de alta temperatura (20h) y así se 
obtienen los ladrillos 
Contestar: ¿Cuál es primer elemento indivisible que compone tal elemento?: El 
átomo: Ya que es muy difícil de observarlo a simple vista, y los átomos están en 
todos los elementos de nuestro entorno. 
 
2. CUAL ES EL PROBLEMA? En una mesa redonda, plantearle al grupo el 
siguiente cuestionamiento para dialogar sobre ello:  
* ¿Cómo podemos saber que elemento indivisible compone la materia?  

Por la información recibida por medio de videos, libros, nuestra docente e 
investigaciones que han realizado años atrás los científicos. 
 
Podemos saber por medio de libros, internet, videos, tutoriales etc 
 
Por medio de los profesores que nos dan a conocer información sobre cosas que 
en verdad no sabíamos y así tenemos más conocimientos de las cosas 
 
Por medio de libros por medio de experimentos de videos de internet 
 

¿Quiénes nos pueden enseñar algo sobre esta partícula? 

La profe Ceci, científicos, videos y otras fuentes. 
 
Nos pueden enseñar los docentes, científicos 
 
Los docentes en las clases de química, los científicos y nosotros mismos en 
experimentos: Los profesores, Videos, Científicos Y demás personas que tiene 
conocimiento sobre las partículas 
 

¿La podemos ver a simple vista? ¿Qué necesitamos para verla? 

No la podemos ver a simple vista para poder verla necesitamos de microscopios 
súper avanzados 
No porque son muy pequeños, los tamaños típicos son alrededor de 100pml (diez 
mil millones parte de un metro). Microscopios muy avanzados 
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No, necesitamos un microscopio muy complejo y de mucho valor comercial 
 
Son muy diminutos, Con microscopios 
 

¿Cómo se llama tal materia indivisible? 

Tal materia se llama átomo 
 
Átomo 
 
Átomos que están compuestos por partículas subatómicas: Protones, neutrones 
y electrones 
 
Átomo 
 

¿Nosotros tenemos átomos? ¿Cómo?  

Si todos tenemos átomos como calcio, zinc, hierro entre otros 
 
Si, en todo nuestro cuerpo está formado por elementos como el hierro, calcio, 
zinc que están en nuestros huesos, dientes, piel etc 
 
Si todo nuestro cuerpo está conformado por átomos de elementos como hierro 
en la sangre, calcio en los huesos, sales, minerales, protones y el zinc se 
encuentra en órganos tejidos y en músculos 
 
Células, calcio, zinc, hierro, entre otros 
 
3. CONTENIDO DE REFUERZO: Leer entre todos e interpretar 
 
4. VIDEOS: Para ver con el grupo y reforzar el contenido tratado 
 
VIDEO 1 
 
¿En dónde se encuentran las partículas subatómicas? Dar ejemplos  
Se encuentra en el centro del átomo- forman el núcleo. Ej.: Protones-neutrones-
electrones 
 
Ellas se encuentran en el centro del átomo y ellas forman el núcleo, son muy 
pequeñas, indivisibles y están. internamente. Y también alrededor del núcleo. EJ: 
Como los protones y neutrones 
 
En la tierra se encuentra en los átomos de los elementos químicos y en el espacio, 
por ejemplo, cuando una estrella se mueve lanza estas partículas subatómicas 
por todo el universo. 
 
Los átomos están compuestos por partículas pequeñas llamadas protones, 
neutrones y electrones, los protones y neutrones se encuentran en el centro del 
átomo y forman un átomo 
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¿Por qué no se ven? (Dar una explicación argumentativa) 
Porque son aún más pequeñas que el átomo y son microscópicas. ¿Cuáles cosas 
se necesitan para el experimento? Un frasco de vidrio con tapa, Marcador negro, 
Esponja, Alcohol isopropílico, Hielo químico  
 
Porque son más pequeños que el átomo, son muy diminutos y se encuentran 
dentro del átomo. 
 
Porque son muy diminutos y se encuentran al interior de los átomos que son la 
parte más pequeña en la que se puede dividir la materia 
 
Porque son microscópicos 
 
¿Qué sucedió en el experimento? 
En el primer intento no pudimos notar nada ya que tenía mucho alcohol la 
esponja. En el segundo intento le echamos menos alcohol y pudimos notar algo 
mínimo en el frasco de vidrio. 
 
Sucedió que las partículas subatómicas bajaban como neblinas 
 
Que se ve caer como una especie de neblina que son las partículas subatómicas 
 
Un frasco de vidrio, una esponja, hielo seco, alcohol isopropilico, marcador negro. 
Procedimiento: Pintamos la tapa de color negro después colocamos la esponja 
en el fondo de este pusimos un poco de alcohol sellando el frasco oscurecimos 
el salón y en una caja al principio no vimos resultado entonces nos trasladamos 
a otro salón el cual se observamos que en el frasco se verán las partículas 
subatómicas como un roció y unas pequeñas rayitas. 
 
¿Qué se probó? 
Se probó que las partículas subatómicas son muy pequeñas  
 
Que las partículas subatómicas si se pueden encontrar y ver con experimentos 
 
Que las partículas subatómicas existen y que, aunque sean muy pequeñas las 
podemos apreciar con experimentos, aunque no en su verdadera forma 
 
Se obtuvo que pudiéramos ver las partículas 
 
VIDEO 2 
¿Qué conceptos químicos aporta el video? 
Todos los objetos que observamos están conformados por átomos a pesar de 
que el átomo es indivisible. 
 
Aporta los átomos, protones, neutrones, electrones que forman un campo de 
energías. 
 
Concepto del átomo, protón, neutrón y electrón 
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Que el globo tiene carga negativa y la lata positiva y se atraen porque las cargas 
contrarias se atraen 
 
¿Qué dice la profesora acerca de las cargas? 
Dice que las cargas opuestas se atraen y las iguales se repelen. 
 
Que al frotar la bomba con la lana esta adquiere electrones y como la lata de 
aluminio tiene cargas positivas, por eso permite desplazar la lata un buen tiempo 
 
Que del mismo signo se repelen y de signo co0ntrario se atraen 
 
Las cargas opuestas se atraen y las iguales se repelen 
 
¿Qué cosas se necesitan para el experimento? 
Un globo, Lana, Lata 

1 globo inflado, 2 una lata de aluminio y una prenda de lana 
 
Globo – Lata – Prenda de algodón 
Un globo inflado con aire, una lata de aluminio, unas prendas de aluminio 
 
¿Qué ocurre en el experimento? 
La lata es atraída por el globo 
 
Que el globo atrae la lata por las energías porque las cargas opuestas se atraen 
y las iguales se repelen 
 
Que al frotar la bomba con el algodón atrae la lata porque tienen signo contrario 
 
Hubo movimiento, por medio de las dos cosas por las cargas contrarias 
 
¿Por qué se dan estos eventos en el experimento? 
Porque existe una atracción de energías ya que el globo tiene carga negativa y 
la lata carga positiva. 
 
Por las cargas que tiene cada uno negativas y positivas 
 
Porque el globo queda cargado positivamente y la lata tiene protones y electrones 
repartidos uniformemente y al final el globo atrae la lata. 
 
Por la carga negativa y positiva que se ataren 
 
5. UN EXPERIMENTO 
¿QUE DESCUBRIERON EN CADA EXPERIMENTO?: 
 
EXPERIMENTO 1 
Descubrimos que se puede ver un pequeño destello de luz y descubrimos más 
cosas sobre los tamos y sus partículas. 
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Se descubren partículas subatómicas, aunque mínimamente se observaron. Nos 
pareció bonito del experimento ya que el tema es muy compleja o difícil de 
entender 
 
Que las partículas subatómicas son algo muy sorprendente, aunque son muy 
diminutas se puede observar algo de las que son que, aunque son muy complejas 
las pudimos observar con un experimento casero 
 
Que descubrimos que hay partículas subatómicas y que con los experimentos 
aprendemos más y entendemos las cosas 
 
EXPERIMENTO 2 
Que las fuerzas diferentes se atraen y las iguales se repelen 
 
Se descubrió que hay cargas positivas y negativas por eso hay movimiento. Nos 
pareció excelente por que comprende mejor el tema. 
 
A prendimos el concepto de átomo y de las partículas subatómicas y que, aunque 
no entendemos mucho sobre esto podemos llegar a captar alfo de cómo funciona 
el átomo 
 
Que hay cargas positivas y negativas que se atraen, este experimento nos gustó 
ya que aprendimos algo más. 
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FOTOS 

 

Estudiantes realizando el experimento propuesto por la guía, sacando conclusiones 

 

 

 

Estudiantes realizando el experimento propuesto por la guía, sacando conclusiones 
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Estudiantes realizando el experimento desde otro aplicativo 

 

 

 

Estudiantes realizando el experimento propuesto por la guía, sacan conclusiones 
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Estudiantes buscando medios de oscuridad para apreciar mejor el experimento  

 

 

 

Estudiantes buscando medios de oscuridad para apreciar mejor el experimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

203 
 

 

ANEXO 8                               ESTRUCTURA DEL CUARTO TALLER 

 

 

 



 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

204 
 

 

 

 



 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

205 
 

 

DOS EJEMPLOS DE TRABAJO PEDAGOGICO 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DEL TEXTO 

NOTA: GRUPO POR COLOR: VERDE = 1     AZUL = 2      ROJO = 3       MORADO = 4 
 

       TALLER 4 

 

1. EN LOS SUBGRUPOS ESTABLECIDOS, AVERIGUAR Y PRESENTAR 
EXPOSICIÓN DE LOS SIGUIENTES TEMAS: 
SUBGRUPO 1: ¿En qué ayuda el oxígeno a la atmósfera terrestre? 
SUBGRUPO 2: ¿De qué forma el oxígeno contribuye al beneficio del cuerpo 
humano? 
SUBGRUPO 3: ¿Qué tiene que ver el oxígeno con el efecto invernadero? 
SUBGRUPO 4: ¿Para qué necesitan las plantas, el oxígeno? 
Solo respondió grupo 4. 
Ayuda a que la radiación no llegue tan fuerte a la tierra 
El oxígeno es el más importante para mantenernos vivos porque las células de 
nuestro cuerpo lo necesitan como fuente de energía y para crecer sin oxígeno las 
células morirán. El oxígeno y el nitrógeno no muestran efectos significativos sobre 
el aire, si estos gases fueran los únicos componentes atmosféricos, la tierra la tierra 
sería un planeta inhóspito debido a que la temperatura media sobre su superficie 
seria de aproximadamente -180°. Sin el nivel de oxigeno adecuado la vida no sería 
tal y como la conocemos hoy no existirían las plantas al igual que el resto del de 
los seres vivos sin respiran sus células morirían y por consiguiente sus raíces, sus 
tallos, y sus hojas se caerían 
 
PRESENTAR LAS EXPOSICIONES por los subgrupos establecidos e insistir en 
los siguientes cuestionamientos: 
1. ¿Cómo se produce el oxígeno? 
El oxígeno se produce mediante la fotosíntesis de las plantas, con todo este 
proceso se produce el oxígeno que respiramos 
 
El oxígeno se produce por la fotosíntesis, es una mezcla de gases que forman la 
atmosfera que recibe el nombre de aire. Los gases que los componen son el 
oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono 
 
Se origina oxígeno y glucosa a partir de agua, dióxido de carbono y radiación solar 
 
En el proceso de fotosíntesis se oxigena el oxígeno 
 
2. ¿Cómo contribuye, el oxígeno, a la vida del hombre? 
El oxígeno ayuda a las células de nuestro cuerpo a tener energía y crecer 
 
Es muy importante para poder vivir porque nuestro cuerpo lo necesita como fuente 
de energía 
 
Desarrollo de la vida para la mayoría de los seres vivos incluyendo al ser humano, 
si el oxígeno no esta no podemos sobrevivir 
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El oxígeno en el cuerpo humano tiene un rol fundamental al permitir la generación 
de energía a nivel celular 
 
3. ¿Qué pasaría si no hubiera oxígeno para la vida de todos los seres vivos? 

(Justificar) 
Si no hay oxigeno no podemos respirar y toda la vida que existe en la tierra moriría. 
El oxígeno es la gasolina de todo ser vivo 
 
Si no hubiese oxigeno no podríamos vivir porque esa es como la fuente de todos 
los seres vivos 
 
Si no existe la atmosfera sería imposible la vida ya que los gases de aire son vitales 
para la vida en la tierra 
 
Sería la vida a imposible en este planeta ya que los gases del aire son vitales para 
la vida en la tierra, los seres humanos y los animales no pueden sobrevivir sin 
oxígeno 
 
4. ¿Podemos tener plantas en la pieza? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 
No porque las plantas necesitan la luz para hacer el proceso de fotosíntesis y así 
elaborar su propio alimento 
 
Si podemos tener, pero es recomendable tenerlos en el día inhalan dióxido de 
carbono y botan oxígeno, pero en la noche consumen oxígeno y liberan dióxido 
 
Por qué sí? Creemos que podría darnos salud ¿Por qué no? Porque estas durante 
la noche sin luz solar consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono que puede 
perjudicar nuestra salud 
 
Si creeríamos que nos daría salud porque estamos durante la noche la noche sin 
luz solar lo cual perjudicaría nuestra salud ya que libera dióxido de carbono 
 
5. ¿el aire y el oxígeno es igual? 
NO por que el aire es una mezcla de gases que constituyen la atmosfera terrestre 
y el oxígeno es un elemento de la tabla periódica 
 
Si y no, si porque entre los dos hay una combinación y no porque el aire es una 
mezcla y el oxígeno un elemento 
 
Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmosfera terrestre, que 
permaneces alrededor de la tierra por la acción de la fuerza de gravedad. El 
oxígeno es un elemento químico numero atómico 8 y símbolo O 
 
Denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmosfera terrestre que 
permanecen alrededor de la tierra por la acción de la fuerza de gravedad. El 
oxígeno es un elemento químico de numero atómico 8 y símbolo O 
 
6. ¿Por qué en el espacio no hay oxígeno? 
Porque todo el planeta tiene gravedad y atraen los elementos que hay en el espacio 
hacia cada de uno de ellos entonces el espacio es vacío 
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No hay oxigeno porque como no hay gravedad y el oxígeno es una masa y las 
masas son atraídas por la gravedad 
 
El aire es materia y por ser materia tiene masa todo lo que tiene masa es atraído 
por la gravedad a la tierra atrae todos los cuerpos que estén sobre el hacia su 
centro 
 
El aire es materia 1 por ser materia tiene masa todo lo que tiene masa esta traído 
por la gravedad la tierra a atraer todos cuerpos que estén sobre el hacia su centro 
 
7. ¿Qué es la fotosíntesis? 
Es el proceso por el cual las plantas elaboran su propio alimento para sobrevivir y 
así expulsan el oxígeno que nosotros respiramos 
 
Es un proceso por el cual las plantas capturan la energía solar y también por medio 
de la fotosíntesis fabrican su propio alimento 
 
Conversión de la materia inorgánica a materia orgánica gracias a la anergia que 
aporta la luz. 
 
Conversión de materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía aportada 
a la luz 
 
3. BASES CONCEPTUALES: PRESENTAR LAS SIGUIENTES DIAPOSITIVAS Y 
TERMINAR DE PROFUNDIZAR, DESDE LAS BASES CIENTÍFICAS, EN EL 
ELEMENTO OXÍGENO 
 
4. VIDEOS PARA REFORZAR LOS CONCEPTOS VISTOS 
Con respecto al efecto invernadero no conocía sus causas o consecuencias, 
gracias al trabajo que hicimos hoy pude entender muchas cosas más y que 
debemos ayudar al planeta tierra que no debemos ser desconsiderados y que de 
nosotros depende la existencia del planeta tierra 
 
Conservamos que en los dos experimentos se ve como actúa el oxígeno en el 1 
vimos como el oxígeno absorbe hasta 23ml y se apaga la vela. En el segundo 
observamos como la papa separa el agua del oxígeno. Nos pareció interesante y 
aprendimos mucho, bien explicados. 
 
5. EXPERIMENTEMOS Y FUNDAMENTEMOS EL CONOCIMIENTO 
 
Experimento 1: Se trataba de cómo sacar una moneda de una tasa de agua con 
colorante, una vela y un paso de precipitados. Se prendía la vela y se le ponía el 
vaso encima al hacer esto se chupaba toda el agua y el recipiente quedaba seco. 
Experimento 2: Es un recipiente de la misma agua del experimento anterior se 
ponían dos velas a cada extremo y con una probeta se le ponía encima a la vela 
y absorbía agua y hasta cierto nivel la vela se apaga y el agua siguió 
ascendiendo hasta unos 23ml. 
Experimento 3: Se cortaron unos trozos de papa y se colocaron en un recipiente y 
se lo hecho agua oxigenada y se tapa. Luego se pudo observas que el oxígeno 
del agua oxigenada se separaba 
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Experimento 1: La vela y la monedo. Es un experimento fácil para entender cómo 
actúa el oxígeno hasta que la vela se apaga. Hoy se sabe cuánto oxigeno hay. 
Vimos como la vela absorbía el agua que llego hasta 23mly la vela se apagó. 
 
Experimento 2: La papa y agua oxigenada. Se trata sobre separar el agua 
desoxigeno y se formaran unas burbujas por la liberación de oxigeno es bonito y 
fácil de comprender 
 
En el experimento uno: si nos salió como esperábamos ya que la vela se apagó y 
se absorbió el agua a lo que se acabó el oxígeno en el recipiente y la moneda se 
pudo sacar sin mojarnos. 
 
En el experimento 2: Era sobre la vela encendida y la otra no, bueno la vela 
apagada no absorbió liquido ya que no tenía candela y en cambio la otra absorbió 
debido al oxigeno que quedo en la probeta y marco alrededor de 22ml. 
Experimento 3: Se trataba sobre una papa picada en pequeños trozos, y 
depositarlos en un frasco de vidrio se le agrego agua oxigenada y la tapamos se 
vio que botaba espuma y la destapamos y hizo un fuerte sonido y fue porque 
había expulsado el oxígeno que se produjo de la papa y el agua oxigenada. 
 
Experimento 1: Nos salió ya que el recipiente absorbió el líquido y sacamos la 
moneda. 
Experimento 2: Nos salió muy bien una vela estaba encendía y la otra no; La 
encendida absorbió el líquido y pudimos ver la presencia de oxígeno. Se observó 
en la probeta más o menos 23ml que corresponde a la presencia de oxígeno en el 
aire que según lo explicado en la clase y en la teoría se comprueba que el 
porcentaje de oxígeno en el aire es del 22% 
 
6. CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS: 
Con base en los experimentos que hicimos hoy pude entender y aprender cosas 
nuevas y además es divertido aprender experimentado que nosotros mismos 
comprobemos lo que ocurre con el oxígeno, de cómo se produce y que tan 
importante es el oxígeno para la vida de todos los seres vivos 
 
Entendimos todo sobre las carteleras muy bien explicada. 
¿En qué ayuda el oxígeno a la atmosfera terrestre? Entendimos nuestro tema que 
hay que cuidar la atmosfera y no contaminar el aire y el oxígeno 

 

FOTOS 
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Grupos de estudiantes realizando carteleras para exposición 

 

 

 

Grupos de estudiantes realizando carteleras para 

exposición 
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Estudiante exponiendo la temática del oxígeno 

 

 

 

Estudiante exponiendo la temática del oxígeno 
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Cartelera de la Importancia del oxígeno para la vida del hombre 

 

 

 

 

              Carteleras del Oxígeno                            Alumnos realizando experimentos propuestos 
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Alumnos realizando experimentos propuestos y extractando conclusiones 

 

 

 

Alumnos realizando experimentos propuestos y extractando conclusiones 

 

 

Alumnos realizando experimentos propuestos y extractando conclusiones 
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ANEXO 9                                ESTRUCTURA DEL QUINTO TALLER 
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DOS EJEMPLOS DE TRABAJO PEDAGOGICO 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DEL TEXTO 

NOTA: GRUPO POR COLOR: VERDE = 1     AZUL = 2      ROJO = 3       MORADO = 4 
 

       TALLER 5 

 

1. ANALICEMOS LA REALIDAD…Invitemos a los estudiantes a: 

• Realizar un compartir, para ello traer por grupos: Crispetas, un postre  
de gelatina, gaseosa, mantecada, etc. 

• En la medida que vamos haciendo el compartir, conversar sobre: 
5. ¿Cómo se puede definir una materia?  
6. ¿Qué materias tenemos hoy en el aula de clase?  
7. ¿Cómo se puede clasificar? 
8. Defina los siguientes términos: Cuerpos, partículas, moléculas, 

átomos  
9. ¿Cuáles son los estados de la materia y den ejemplos de cada una? 

2. FUNDAMENTEMOS LA MATERIA 
Realizar el siguiente ejercicio: Clasificar la siguiente materia (escribir sobre la 
línea), de acuerdo a las explicaciones dadas por el profesor 
OXIGENO:           Elemento          Elemento       Elemento      Elemento 
AMONIACO:       compuesto       Compuesto     compuesto    Compuesto 
ALCOHOLETILICO: compuesto     Compuesto   compuesto  Compuesto 
ORO:      Elemento   Compuesto     Elemento     elemento 
COBRE-AGUA: Mezcla heterogénea   Mezcla heterogénera   M. H.  mezcla 
heterogénea 
CRISPETA: Mezcla homogénea  Mezcla homogénea  Mezcla homogénea  
Mezcla homogénea 
GELATINA: Coloide       compuesto      coloide    coloide 
GASEOSA: mezcla heterogénea    mezcla homogénea     mezcla homogénea 
homogénea 
CREMAN DENTAL: Coloide  compuesto   coloide   coloide 
BRONCE: Mezcla homogénea   Mezcla homogénea  Mezcla homogénea  Mezcla 
heterogénea 
MADERA: Mezcla homogénea   Mezcla homogénea  Mezcla homogénea  Mezcla 
heterogénea 
CONCRETO: Mezcla homogénea   Mezcla homogénea  Mezcla homogénea  
Mezcla heterogénea 
AIRE: Mezcla homogénea   Mezcla homogénea  Mezcla homogénea  Mezcla 
heterogénea 
 
3. VIDEOS Y REFUERZO DE CONTENIDOS 
 
4. EXPERIMENTOS: Ver este video despacio e ir realizando los 5 experimentos 
que plantea 
 
5. SINTESIS DEL TRABAJO: Teniendo en cuenta las diapositivas y lo tratado en 
los cinco talleres contestar:  
¿CUAL ES LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO? 
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La importancia del conocimiento científico es saber cómo están las cosas a 
profundización para saber de qué están compuestas las cosas, para saber 
algunos fenómenos del mundo para resolver problemas y para intervención de 
nuevas ofertas 
 
Es muy grande la importancia del conocimiento científico ya que de ellos depende 
muchas cosas y para mejorar condiciones de vida y mucho más, es una forma de 
conciencia social, la ciencia es una actividad que nosotros los seres humanos 
podemos obtener un nuevo conocimiento 
 
El conocimiento científico es muy importante porque nos obliga a investigar para 
saber o comprobar las cosas que queremos aprender o atender cosas que nos 
Ayudan en nuestra vida diaria y gracias a esas investigaciones se ha mejorado la 
calidad de vida de muchas personas 
 
En este paso se propone explicaciones tentativas o   hipótesis que deben ser 
probadas por experimentos. Busaca alcanzar la adaptación para la cual utiliza la 
observación 
 
¿QUE PAPEL JUEGA, PARA LA CIENCIA, LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 
Y LA CAPACIDAD DE PREGUNTARSE QUE TIENE ¿EL SER HUMANO? 
Hace el papel para que el ser humano comprenda todas esas cosas que nos 
preguntamos ya resolver todas las preguntas que nos haceos a diario sobre la 
medicina, la genética, la astrología, la historia, la angiología etc 
 
L ciencia juega un gran papel ya que gracias a ello podemos seguir 
desarrollándonos, la capacidad del ser humano para cuestionarse es muy 
importante ya que podemos indagar sobre lo que nos rodea sobre lo imposible y 
posible. También podemos investigar y analizar con el tiempo se puede llegar a 
desarrollar una cura para el cáncer, por ejemplo 
 
Los seres humanos somos pensantes y en todo momento nuestro cerebro está 
trabajando y todo el tiempo y preguntándose cosas que no sabemos lo que nos 
lleva a investigar indagar y recopilar información. Así como todos los seres 
humanos queremos resolver lo que nos propongamos con el poder mejorar a 
nivel tanto individual como en conjunto 
 
Es el proceso a través del cual podemos reconocer las señales que identifican 
la presencia de una dificultad anomalía o entorpecimiento del desarrollo normal 
de una tarea. Para tratar de solucionar, saber sobre nuestro entorno. 
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FOTOS 

 

Estudiantes y docente realizando el compartir propuesto para analizar la temática 

 

 

 

 

Grupos de Trabajo realizando los experimentos propuestos 
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Grupos de Trabajo realizando los experimentos 

propuestos 

 

 

 

 

 

Grupos de Trabajo realizando los experimentos propuestos 
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Grupos de Trabajo realizando los experimentos 

propuestos 
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El grupo de estudiantes mostrando los experimentos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10                             ESTRUCTURA DE LA REJILLA EVALUATIVA FINAL 
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CUATRO RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 
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FOTOS 
 
 

El grupo contestando la Rejilla Evaluativa Final 

 

 

 

El grupo contestando la Rejilla Evaluativa Final 
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El grupo recibiendo indicaciones de la docente frente a la Rejilla Evaluativa Final 

 

 

 

El grupo recibiendo indicaciones de la docente frente a la Rejilla Evaluativa Final 
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ANEXO 11                            DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES 

                                              PRIMERO Y SEGUNDO PERÍODO 2019 
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ANEXO 12           DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES – TERCER PERÍODO 2019 

 

 

 

 

 


