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Resumen 

Se presentan los resultados de un proyecto investigativo en el nivel de maestría, realizado a partir 

de una problemática reflejada en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el nivel de básica 

secundaria. El objetivo de esta investigación se centró en fortalecer las competencias científicas en 

el área de ciencias naturales en estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa El Poblado, 

a través del diseño e implementación de guías didácticas. Teniendo en cuenta que la enseñanza de 

las ciencias, demanda actualmente desde las prácticas educativas la intervención oportuna con el 

fin de generar alternativas de solución frente a los problemas que cohíben el proceso de aprendizaje. 

Metodológicamente fue una investigación de tipo cualitativo, enmarcada en el paradigma 

interpretativo y el enfoque de estudio de casos; mediante instrumentos de recolección de 

información como la observación y el cuestionario diagnóstico. Por su parte, entre las técnicas para 

el análisis de la información se implementaron el software Atlas ti versión 8 y la triangulación 

hermenéutica. Inicialmente se aplicó un cuestionario diagnóstico para conocer los niveles de las 

competencias científicas: uso comprensivo del conocimiento científico (UCC), explicación de 

fenómenos (EF) e indagación (IND) en la población objeto de estudio. Seguidamente se hizo un 

análisis documental del material curricular (mallas) y didáctico (guías) del grado octavo, enviado 

durante la contingencia por la Covid- 19. Los resultados del diagnóstico evidenciaron bajos niveles 

en las competencias UCC y EF. Además, se reflejó una desarticulación de la malla curricular y 

guías didácticas con respecto al fortalecimiento de las competencias científicas. En este sentido, se 

propone un modelo de guía didáctica para el fomento de las competencias UCC, EF e IND, 

mediante el desarrollo de temáticas relacionadas con la reproducción humana. A partir de esta 

estrategia didáctica se evidencian resultados significativos y favorables en el avance en las 

competencias en ciencias. 
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Abstract 

The results of a research project at the master's level are presented, carried out from a problem 

reflected in the teaching and learning of sciences at the basic secondary level. The objective of this 

research was focused on strengthening scientific competencies in the area of natural sciences in 

eighth grade students of the El Poblado Educational Institution, through the design and 

implementation of didactic guides. Taking into account that the teaching of sciences currently 

demands timely intervention from educational practices in order to generate alternative solutions 

to problems that inhibit the learning process. Methodologically, it was a qualitative type of 

research, framed in the interpretive paradigm and the case study approach; through data collection 

instruments such as observation and the diagnostic questionnaire. On the other hand, among the 

techniques for the analysis of the information, the software Atlas ti version 8 and the hermeneutic 

triangulation were implemented. Initially, a diagnostic questionnaire was applied to find out the 

levels of scientific competences: comprehensive use of scientific knowledge (UCC), explanation 

of phenomena (EF) and inquiry (IND) in the population under study. Next, a documentary analysis 

of the eighth grade curricular (mesh) and didactic (guides) material, sent during the Covid-19 

contingency, was made. The results of the diagnosis showed low levels in the UCC and EF skills. 

In addition, a disarticulation of the curricular mesh and didactic guides was reflected with respect 

to the strengthening of scientific competences. In this sense, a didactic guide model is proposed for 

the promotion of UCC, EF and IND competencies, through the development of themes related to 

human reproduction. From this didactic strategy, significant and favorable results are evidenced in 

the advancement of science skills. 

Keywords: scientific competences, teaching, learning, didactic strategies 
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Introducción 

En la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales se evidencian continuamente 

dificultades en la apropiación del conocimiento, que se ve reflejado en la desmotivación y poco 

interés de los estudiantes. Por tal razón, desde la visión de las ciencias, los conocimientos que se 

orientan deben partir de la experiencias cotidianas de los estudiantes y centrado a su vez, en una 

enseñanza eficaz, inspiradora y útil (Uzcátegui & Betancourt, 2013). En este sentido, desde el 

contexto global de las ciencias, es indispensable que los maestros se apropien de herramientas 

didácticas que favorezcan sus experiencias de aula, como medio que aporta de manera 

significativa en el fomento del conocimiento (Garavito & Cristancho, 2021).  

De modo que, la organización didáctica debe estar encaminada en preparar a un 

estudiantado competente, a través de la puesta en marcha de procesos educativos a mediano y 

largo plazo, los cuales deben tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, basados en el 

contexto en el que se desenvuelven y los recursos disponibles en su medio (Ruiz-Espinoza & 

Pineda-Castillo, 2021). De tal forma, que las instituciones educativas deben favorecer las 

reflexiones en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje que procuren la interacción de 

los planes de aula y las herramientas didácticas que se despliegan en ellas. Puesto, cuando se 

reconocen dificultades en la planeación didáctica esto va a impactar de manera significtiva en el 

aprendizaje (Guamán & Venet, 2019). Esto resulta coherente con lo que plantean Sánchez y 

Valcárcel (2000) “las ideas, experiencias, capacidades y actitudes de los alumnos deben 
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condicionar las decisiones de los profesores en sus tareas docentes, planificación y trabajo en el 

aula” (p. 424). 

Este proyecto investigativo surge a partir de una problemática evidenciada en la 

Institución Educativa el Poblado (INEDELPO) de Pueblo Nuevo-Córdoba, donde se han venido 

presentando dificultades en cuanto a la enseñanza de las ciencias. A lo expuesto se suma la 

llegada de la Covid- 19, la cual instituyó nuevos retos en el proceso de aprendizaje; incidiendo 

directamente en el establecimiento de estrategias didácticas basadas en las necesidades del 

contexto (Pino y Urías, 2020). En este sentido, durante el periodo de contingencia los estudiantes 

de la INEDELPO recibían guías didácticas impresas y en este tiempo se agudizó el problema en 

cuanto al desarrollo de habilidades específicas de las competencias científicas en ciencias 

naturales.  

Para el despliegue de este trabajo investigativo se emplearon técnicas de recolección de 

información como el cuestionario diagnóstico, donde se comprobó que existían niveles bajos en 

las competencias uso compresivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e 

indagación. Además, se verificó que no existía una correspondencia desde las estrategias 

planeadas con la organización curricular propuesta desde el Ministerio de Educación Nacional. 

Cabe enunciar que esta investigación está enmarcada desde lo cualitativo- interpretativo y el 

estudio de casos, teniendo como población participante el grado octavo.  

 En este orden de ideas, la presente investigación está basada en el diseño de guías 

didácticas como estrategia para el fortalecimiento de las competencias científicas en ciencias 

naturales en estudiantes de la INEDELPO en tiempos de pandemia y postpandemia. Teniendo en 

cuenta que uno de los principales retos en la educación básica, se debe enmarcar en la generación 

de procesos educativos donde se pongan en marcha estrategias didácticas, acordes con las 
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realidades contextuales de los estudiantes. Por lo tanto, es una prioridad, situar la formación 

académica de los estudiantes desde esta nueva perspectiva, mediante el uso adecuado de 

materiales novedosos, metodologías y recursos enmarcados en una enseñanza motivadora (García 

y de la Cruz, 2014).  

En atención que, el proceso educativo demanda transformaciones en la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias naturales, porque los estudiantes requieren desarrollar habilidades del 

conocimiento científico que puedan aplicar en su vida diaria y que les permita resolver problemas 

en su entorno (Santafé Rodríguez, 2017). De manera que el profesor debe despertar el interés del 

estudiantado y propiciar en ellos autonomía en el proceso de aprendizaje (Tacca, 2010).  

Acorde con esto, es imprescindible desde la enseñanza de las ciencias, involucrar 

herramientas que contribuyan al fortalecimiento de competencias científicas en las experiencias 

de aula usando como función esencial la didáctica. Dado que, la concreción de estrategias que 

implemente el docente, debe atender a los intereses y necesidades de los estudiantes (Arrieta et 

al., 2017, pp. 46 -47).  

El documento que se presenta se divide cinco capítulos y a continuación se da a conocer 

de manera resumida lo que contempla cada apartado. 

El capítulo I, denominado aspectos preliminares, contiene primero el planteamiento del 

problema que evidencia la problemática presentada, en segundo lugar, la pregunta de 

investigación que da como resultado el diseño e implementación de guías didácticas, tercero, los 

objetivos que sustentan la investigación y orientan la ruta metodológica del proyecto 

investigativo y, cuarto, la justificación donde se evidencia la pertinencia del trabajo investigativo 

en el campo de las ciencias naturales. 

 El capítulo II, se centra en el marco teórico-referencial, organizado en cuatro grandes 

apartados, el estado del arte, dando cuenta de trabajos investigativos que aportan a este proyecto, 
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el marco espacial donde se sitúa la institución educativa en la que se desarrolló la investigación y 

el marco teórico, el cual se apoya en la revisión documental de trabajos de maestría, artículos y 

documentos de investigación. Su fundamentación permitió la definición de teorías que apoyan la 

investigación y por último el marco legal, que da cuenta de artículos y leyes que contribuyen en 

la construcción investigativa. 

 El capítulo III, está estructurado por el marco metodológico, a través del reconocimiento 

de la investigación cualitativa, además se presenta el paradigma el cual corresponde al 

interpretativo, enmarcado en el método estudio de casos. Además, se señalan las fases de la 

investigación, las técnicas de recolección y análisis de la información, dando cuenta de la ruta 

que se siguió en el despliegue de esta investigación y en último lugar se presentan las 

consideraciones éticas. 

 En el capítulo IV, se dan a conocer los resultados y discusión de estos; donde se valoran 

y describen los resultados obtenidos en cada fase investigativa. Se presentan las deducciones de 

la fase diagnóstica para describir los niveles de desempeño de las competencias científicas de los 

estudiantes. Así mismo, se realizó un análisis curricular y didáctico. Mediante los resultados 

obtenidos, se diseñaron guías didácticas para el fortalecimiento de competencias en ciencias. 

Finalmente se presentan las valoraciones del desarrollo de las actividades propuestas a través de 

las guías.  

El capítulo V, en este apartado se dan a conocer las conclusiones que emergieron, luego 

del análisis de los resultados en correspondencia con los objetivos. También se presentan las 

recomendaciones para futuras investigaciones. Finalmente se señalan las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I. Aspectos Preliminares 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Descripción del problema 
En los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales surgen diversas 

problemáticas, especialmente en la apropiación de las competencias en ciencias. Esto puede estar 

influenciado por procesos de educación enfocados en transmitir y repetir información (Morawicki 

et al., 2015, p. 63). Al mismo tiempo, se han revelado dificultades en la formación en 

competencias científicas, lo cual puede estar influenciado por un trabajo limitado en la didáctica 

(Castro & Ramirez, 2013, p. 31). 

Actualmente, la educación científica se ha convertido en una meta educativa prioritaria en 

la mayoría de países de América Latina y a partir de esta proyección se han venido desarrollando 

diversas investigaciones que revelan un horizonte alarmante, respecto al aprendizaje de las 

ciencias y especialmente en los contextos menos favorecidos (Furman, 2018, p. 1). Así mismo, 

en la educación básica secundaria son mínimos los esfuerzos en el fomento de capacidades en los 

estudiantes como: el planteamiento de preguntas, la curiosidad, la observación, la crítica objetiva, 

entre otras; favoreciendo las dificultades en el avance de las competencias científicas (Castro & 

Ramirez, 2013, p. 32). De igual forma, los maestros son poco creativos y no tienen iniciativa para 

aprovechar los recursos que les brinda el contexto en el que se desenvuelven (Gómez-Escoto, s.f. 

p. 2018). 

En este sentido, la enseñanza de las ciencias debe entenderse como una práctica que 

promueve soluciones reales en las diversas problemáticas científicas de índole individual y social 

(Valencia, 2017, p. 12). Esto motiva a los docentes, como actores involucrados en los procesos 
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educativos a intervenir mediante las estrategias didácticas, con el propósito de promover espacios 

de reflexión y transformación en torno a los diversos problemas que surgen en el campo de la 

ciencia escolar. 

En este orden de ideas, es necesario comprender que las estrategias de enseñanza en la 

escuela deben tener en cuenta aspectos como los objetivos propuestos, el contexto y la cultura de 

la población a la que va dirigida; para facilitar el proceso de aprendizaje (Pamplona-Raigosa et 

al., 2019, p. 15). Además, los grandes desafíos en el marco de la globalización de la educación 

como un asunto didáctico, científico, curricular y social reconocen las estrategias  didácticas 

como aspecto significativo en la enseñanza y el aprendizaje (Garavito & Cristancho, 2021, p. 98).  

En coherencia con lo anterior, es fundamental comprender que el desarrollo de las  

competencias científicas basadas en experiencias, necesidades y realidades en el aula, se 

convierten en un medio más accesible para potenciar el aprendizaje de los estudiantes (Arrieta-

García & López-Marín, 2021, p. 51). Esto permite direccionar el quehacer docente por medio de 

la planificación y estructuración de herramientas que promuevan una enseñanza significativa. 

Actualmente se identifica un distanciamiento entre las propuestas didácticas de la 

educación en ciencias y las acciones implementadas por los docentes en las clases (Tocora et al., 

2020, p. 53). Por tal razón, es fundamental generar espacios de reflexión, particularmente en la 

enseñanza de las ciencias naturales y contrastarlos con las realidades de las instituciones 

educativas y aunar esfuerzos para contribuir a la mitigación de las diversas problemáticas que la 

afectan. Así mismo, despertar el interés de los docentes para que revisen sus prácticas de 

enseñanza y propongan propuestas de mejoramiento para el desarrollo de estas. Por lo tanto, 

resulta conveniente conocer la situación actual de la educación científica en los contextos 
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educativos colombianos y reflexionar sobre las principales dificultades escolares que resultan de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

En sentido, cabe resaltar que la Institución Educativa El Poblado (INEDELPO), ubicada 

en zona rural del municipio de Pueblo Nuevo-Córdoba, no es ajena a dichas problemáticas, 

debido a que se ha visto reflejado un bajo rendimiento académico y desmotivación por parte de 

los estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias, lo cual ha sido expresado en diálogos con 

docentes de la institución en mención, evidenciándose en la aplicación de pruebas realizadas a los 

estudiantes. A continuación, se presentan los resultados por áreas de un simulacro realizado en el 

año 2021 en la INEDELPO (Figura 1). 

Figura 1 

Promedios y desviaciones por áreas-INEDELPO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEDELPO 

A partir de estos resultados, es indudable que existe un bajo nivel en ciencias naturales 

con respecto a las otras áreas y, por lo tanto, se deduce que existen diversos factores que pueden 

estar generando esta desviación. De esta forma, resulta pertinente valorar el nivel actual de 
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habilidades y competencias en ciencias de los estudiantes de la INEDELPO, con el propósito de 

contribuir a la mitigación de esta problemática. 

La siguiente imagen (Figura 2), representa los resultados de un simulacro realizado en la 

INEDELPO en el año 2021, donde se resume de forma general los niveles en los que se ubican 

los estudiantes en cada una de las competencias y componentes evaluados en el área de ciencias 

naturales. 

Figura 2 

Informe grupal de resultados por competencias –Área de Ciencias Naturales 

 

Fuente: INEDELPO 
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En consonancia con lo anterior, es indiscutible que el desempeño de los estudiantes de la 

INEDELPO no es satisfactorio en las competencias evaluadas por el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (ICFES): Uso Comprensivo del Conocimiento Científico (UCC), 

Explicación de Fenómenos (EF) e Indagación (IND). Por lo tanto, de la información recolectada 

emergen reflexiones que permiten inferir que esta puede estar influenciada por las prácticas de 

enseñanza de los docentes, que quizás han posibilitado que los estudiantes simplemente 

recepcionen un cúmulo de conceptos. Poniendo de manifiesto lo que expresa Perrenoud (2008) 

que “la escuela ha deseado siempre que los aprendizajes que proporciona sean útiles, pero 

continuamente pierde de vista  esta ambición global, se abandona a una lógica de acumulación de 

saberes”(p. 5). De igual forma, se ha ido dejando de lado las necesidades de los ambientes 

educativos actuales e ignorando el objetivo de lograr una mediación pedagógica y 

comunicacional de los contenidos a enseñar (Pósito, 2012). 

Sumado a la problemática expuesta, surge la crisis causada por la pandemia del SARS-

Cov-2 (Covid-19) en el año 2020, que provocó el cierre total de las instituciones educativas en 

Colombia y a su vez conllevó a la transición de las clases presenciales a virtuales. La INEDELPO 

por su ubicación geográfica en zona rural, bajo nivel socioeconómico y limitantes tecnológicas de 

las familias de los estudiantes, tuvo que acogerse al envío de guías impresas, cuya estrategia no 

resultó favorable especialmente en el área de ciencias naturales, debido a que un gran número de 

estudiantes regresaban las guías con respuestas incompletas, otras descontextualizadas del marco 

de la pregunta y otro número menor las regresaban sin desarrollar.  

En este sentido, es de gran importancia resaltar que las directivas y planta docente de la 

institución se apropiaron de estrategias como: el seguimiento constante al envío de las guías en 

los periodos de tiempo establecidos, análisis estadísticos por áreas y grados que reflejaban el 
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porcentaje de entrega por parte de los estudiantes, reuniones generales de profesores, priorización 

de contenidos, establecimiento de metas de calidad, entre otras. Las ejecuciones de estas 

alternativas de solución no se vieron reflejadas en los resultados de aprendizaje, ya que se siguió 

observando desinterés por parte de los estudiantes para realizar las actividades propuestas a través 

de los materiales y talleres que enviaban los docentes. En relación a la estructuración de las guías, 

los maestros expresaron que cada uno era autónomo de diseñarlas e efectuarlas de acuerdo a sus 

propios criterios. 

En concordancia con lo expuesto, es fundamental hacer una revisión de las guías que se 

enviaron durante el periodo de pandemia en la institución, con el fin de proponer alternativas de 

solución con respecto a esta problemática. Así mismo generar propuestas de reestructuración en 

cuanto a la forma como se están abordando las temáticas a través de este material de estudio y 

propiciar el desarrollo de competencias en el área de ciencias naturales mediante la 

implementación de esta estrategia didáctica. 

Teniendo en cuenta, que la guía didáctica posee elementos necesarios para conseguir un 

aprendizaje significativo, ya que propicia una mejor relación entre docentes y estudiantes. A su 

vez, facilita los procesos evaluativos a distancia (Rangel, 2018, p. 19). En la medida que su 

elaboración, requiere una adecuada estructuración de los contenidos y de las actividades, las 

cuales deben incluir instrucciones precisas y una evaluación que le facilite al estudiante contrastar 

el desarrollo de sus competencias (Mejía, 2013, p. 69). 

1.1.2 Formulación del problema 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha formulado la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo fortalecer las competencias científicas en estudiantes de grado 8° de la Institución 
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Educativa el Poblado de Pueblo Nuevo- Córdoba a través del diseño e implementación de guías 

didácticas? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 
Fortalecer las competencias científicas en el área de ciencias naturales en estudiantes de 

grado 8° de la Institución Educativa El Poblado de Pueblo Nuevo-Córdoba a través del diseño e 

implementación de guías didácticas. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de desempeño de las competencias científicas en el componente entorno 

vivo en estudiantes de grado 8°. 

 Analizar la estructura del material curricular y didáctico del grado 8°. 

 Diseñar guías didácticas basadas en el componente entorno vivo para el fortalecimiento de las 

competencias científicas. 

 Implementar guías didácticas basadas en el componente entorno vivo para el fortalecimiento 

de las competencias científicas. 

 Valorar el impacto de guías didácticas en estudiantes del grado 8° en el fortalecimiento de las 

competencias científicas. 

1.3 Justificación 
El proceso educativo demanda transformaciones en la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias naturales, con el propósito que los estudiantes mejoren y al mismo tiempo adquieran 

habilidades del conocimiento científico y que las puedan situar en su vida diaria (Santafé 

Rodríguez, 2017, p. 35). 
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Los procesos educativos no son únicamente el resultado de los aprendizajes de los 

estudiantes, sino también del rol que desempeñan los docentes. De manera que el profesor debe 

procurar despertar los intereses de los educandos, a su vez que debe ser un guía que propicie en 

ellos autonomía en el proceso de aprendizaje (Tacca, 2010, p. 146). Por tal motivo, es 

indispensable que el docente desde su quehacer favorezca en cada estudiante la puesta en práctica 

de los conocimientos que recibe en clase, mediante un trabajo planeado desde la 

contextualización de saberes (Mesías et al. 2013, pp.191,192). Por consiguiente, es de gran 

importancia generar reflexiones de los procesos que se están abordando al interior de las 

instituciones educativas, con el fin de intervenir desde las prácticas pedagógicas y introducir 

alternativas de solución. 

En este orden de ideas, cabe resaltar que el aprendizaje basado en la memorización de 

conceptos no es suficiente para enfrentar los retos actuales en educación, ya que brinda escasas 

herramientas que no contribuyen en el desarrollo de habilidades científicas en el estudiantado. 

Aunque la enseñanza basada en la transmisión y retención de información ofrece algunas ventajas 

como ganar una prueba o un exámen, no garantiza que los estudiantes sean capaces de 

reflexionar, discutir, argumentar o investigar sobre un tema en específico. En este caso, es 

necesario que el sistema educativo se articule con el mundo exterior y empiece a refrescar sus 

prácticas de enseñanza para que confluyan con las exigencias y necesidades reales de la sociedad 

(Orduña, 2015, p. 40).  

Lo expuesto anteriormente, es coherente con lo que plantea la OCDE (2017), que “una 

persona con conocimientos científicos está dispuesta a participar en un discurso razonado sobre 

ciencia y tecnología, lo cual requiere las competencias para explicar fenómenos científicamente, 

evaluar y diseñar la investigación científica e interpretar datos y pruebas científicas” (p. 19). De 
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modo, cuando una persona es competente se convierte en un agente capaz de ajustarse 

inteligentemente a las situaciones, pudiéndose adaptar a las realidades del contexto, a sus 

necesidades, mediante el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo para identificar 

situaciones de su contexto que requieren intervención (Quintanilla, 2014, p. 22).  

Considerando lo anterior, es necesario reconocer la importancia, los alcances y límites 

que tiene el promover una enseñanza de las ciencias basada en competencias, no con el fin único 

de preparar para unas pruebas que ayudan a elevar el ranking institucional, sino también como un 

meta de respaldar una educación que prepare para la vida (Claxton, 1994 como se citó en Ortega, 

2010, p. 91). Del mismo modo, es importante entender que las competencias de pensamiento 

científico permiten a las personas enfrentar realidades a partir de los conocimientos obtenidos, lo 

que se vislumbra desde lo cognitivo, cultural y valórico (Quintanilla et al., 2013, p. 2902).  

Acorde con esto, es imprescindible desde los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias, involucrar medios que contribuyan al fortalecimiento de competencias científicas en las 

experiencias de aula. En este sentido, cumple una función esencial la didáctica, debido que la 

concreción de estrategias que implementan los docentes, debe atender a los intereses y 

necesidades de los estudiantes (Arrieta et al., 2017, pp. 46 -47). 

En lo que respecta a las estrategias didácticas y su importancia en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, desde el desarrollo de esta investigación se pretende abordar las problemáticas 

expuestas, mediante la implementación de un modelo de guía didáctica (estrategia), que ayude en 

el fortalecimiento de las competencias científicas en estudiantes de la INEDELPO. Teniendo en 

cuenta lo que expresa Pino y Urías (2020), que la guía didáctica “es un recurso didáctico que 

utiliza el docente con un fin general o específico, puede ser material o virtual y le permite 

planificar, orientar, organizar, dirigir o facilitar la enseñanza-aprendizaje como proceso único” 
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(p.375). De tal manera, que esta estrategia didáctica se convierte en una herramienta que orienta 

el aprendizaje, mejorando los procesos cognitivos del estudiante, con el fin de que pueda 

trabajarlos de forma autónoma (García & De la Cruz, 2014, p.166).  

Además, la guía didáctica cobra gran importancia y se convierte en pieza clave en los 

procesos educativos porque brinda posibilidades de motivación, orientación y acompañamiento a 

los estudiantes, hasta tal punto de favorecer su permanencia en el sistema educativo (Aguilar 

Feijoo, 2004, p.181). Aunque, la elaboración de guías didácticas es una estrategia que ha sido 

utilizada desde hace muchos años, retomarlas permite reflexionar acerca de sus significaciones, 

conforme a los diversos contextos donde pueden ser implementadas, como ha sucedido 

actualmente donde su uso se ha extendió debido al estado de contingencia generada por la 

pandemia del COVID-19 que limitó a la escuela presencial (Pino & Urías, 2020, p. 388).  

Este trabajo está encaminado a fortalecer las competencias específicas del área de ciencias 

naturales y propiciar propuestas de mejoramiento en cuanto a la enseñanza de la ciencia escolar. 

El material didáctico propuesto estaría aportando a la INEDELPO, pero también quedará abierto 

y disposición de otros contextos educativos, para favorecer espacios de reflexión y reconstrucción 

de esta estrategia didáctica desde otros puntos de vista.  

En este sentido, se ha optado por diseñar e implementar guías didácticas con el fin de 

fortalecer las competencias científicas en el componente entorno vivo en estudiantes del grado 8° 

de la Institución Educativa el Poblado de Pueblo Nuevo- Córdoba.  
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CAPÍTULO II. Marco Teórico-Referencial 

2.1 Estado del arte  
A continuación, se presenta la revisión bibliográfica de tesis y artículos de investigación a 

nivel internacional, nacional y local que sustentan este proyecto de investigativo, donde se han 

priorizado las categorías de estudio: guías didácticas y competencias científicas. 

2.1.1 Contexto internacional 
Luego de hacer una búsqueda en diversas fuentes se destacan las siguientes 

investigaciones en el contexto internacional que contribuyen como referentes para el desarrollo 

de este proyecto investigativo. 

Cárdenas, et al. (2013) en Ecuador, presentan su artículo de investigación donde analizan 

la implementación de una guía didáctica de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), 

mediante el análisis de elementos como la planificación, organización y orientación. En este 

sentido, los autores explican la estructura y propósito de la guía didáctica, la cual se apoya en una 

variedad de recursos didácticos que involucran constantemente al estudiante y lo conducen hacia 

el aprendizaje de forma autónoma e independiente. Para ello tuvieron en cuenta las posibles 

dificultades que se pudieron presentar al abordar los textos de la guía durante el proceso de 

aprendizaje. 

A partir de esta investigación se concluyó, que la guía didáctica estructurada con una 

metodología planificada permite desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje proyectado, 

organizado, motivador y con propósito evaluador, para alcanzar las competencias previstas en un 

programa formativo. Además, se identificó que este material didáctico cumple un papel esencial 

en el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes. Desde la postura de esta 



28 
 

investigación estos hallazgos resultan favorables en los escenarios educativos rurales, a su vez 

que puede llegar a contribuir en la didáctica de las ciencias naturales. Aunque, este proyecto se 

llevó a cabo en el nivel universitario, se puede adaptar en la básica secundaria, teniendo en cuenta 

el contexto y las necesidades educativas de la población estudiantil del presente proyecto 

investigativo. 

Espinoza (2015) en Ecuador, en su trabajo de tesis de maestría desarrollado con 

estudiantes de séptimo grado planteó como objetivo alcanzar el razonamiento crítico y creativo 

mediante la elaboración y aplicación de una guía didáctica basada en técnicas activas para 

propiciar aprendizajes significativos en las ciencias y lograr establecer la relación que hay entre 

el conocimiento abstracto y el aprendizaje significativo. Así mismo mediante esta investigación 

se procuró mejorar los procesos en la didáctica de las ciencias, por medio de la puesta en práctica 

de estrategias que se alejan progresivamente del método tradicional y transmisionista. 

En concordancia con lo anterior, los resultados de la investigación muestran una 

divergencia entre la enseñanza tradicional y la puesta en marcha de guías didácticas, ya que se 

concluye que esta estrategia resulta más efectiva en los procesos de aprendizaje con respecto a la 

clase magistral. Esta investigación resulta favorable porque permite comprender detalladamente 

el uso de este tipo de material educativo en el fomento de un proceso de enseñanza significativo; 

resultando útil la implementación de este, como un recurso alternativo en la didáctica de las 

ciencias naturales.  

Guirado (2016) en Argentina, en su trabajo investigativo analizó los modelos didácticos 

de un grupo de docentes de ciencias naturales del nivel de secundaria, a partir de una 

reconstrucción de sus concepciones y prácticas de aula con el propósito de contribuir en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Para alcanzar el objetivo de la investigación 

se tuvieron en cuenta diversos componentes como las concepciones de ciencia, aprendizaje-
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enseñanza, estrategias, recursos didácticos y clima de aula en las prácticas pedagógicas de cada 

docente que hacía parte de la muestra. La investigadora procedió a la utilización de la Uve de 

Gowin para expresar y reconstruir cada uno de los modelos didácticos presentados por cada 

docente. 

A partir de los resultados obtenidos, se concluyó que coexisten diversos modelos 

didácticos del profesorado de ciencias de la provincia de San Juan entre los que predomina el 

modelo tradicional, donde las aulas se convierten simplemente en espacios para dar a conocer 

contenidos y en el cual no se refleja el desarrollo de un pensamiento crítico en los estudiantes. 

Por lo tanto, se recomienda hacer una revisión de las prácticas de aula de los docentes con el fin 

de generar procesos de mejoramiento en cuanto a los modelos didácticos en los cuales se apoyan 

y verificar si estos son coherentes con su proceso de enseñanza. De los aportes rescatables de esta 

investigación sobresale, la visión que proyecta acerca de los principales aspectos que deben 

mejorar los docentes de ciencias. Brindando de esta manera varios elementos al momento de 

generar alternativas para el mejoramiento de la labor docente y específicamente en el momento 

de estructurar las estrategias didácticas en ciencias naturales. 

Franco-Mariscal, et al. (2016) en España, a través de su experiencia investigativa titulada 

“Diseño de actividades para el desarrollo de competencias científicas”, proponen un conjunto de 

actividades para el fortalecimiento de competencias científicas en estudiantes con base en el 

marco de la evaluación PISA.  Para alcanzar el objetivo propuesto los investigadores diseñaron 

una unidad didáctica sobre salud bucodental, poniendo a disposición de los estudiantes 

actividades de aprendizaje relacionadas con el desarrollo de competencias científicas con base en 

los lineamientos de PISA.  

Mediante esta investigación se destaca, que al diseñar las actividades de aprendizaje es 

necesario dar a conocer a los estudiantes los objetivos, la elección de los contenidos, la 



30 
 

evaluación y sus avances con respecto al desarrollo de estas. Estos hallazgos son de gran 

importancia, ya que pueden extrapolarse a otros contextos y específicamente al campo de la 

enseñanza de las ciencias escolar, con el propósito de mejorar las competencias y habilidades que 

propone PISA en estos niveles educativos. 

Muñoz y Charro (2017), a través de su artículo de investigación publicado en la Revista 

Electrónica en Educación y Pedagogía, el cual se titula “Los ítems pisa, una herramienta para la 

identificación de las competencias científicas en el aula”, resaltan que para la ejecución de su 

proyecto investigativo se apoyaron en los ítems PISA como instrumento de evaluación 

diagnóstica en el aula para orientar las prácticas de los profesores. Destacando que en esta 

sociedad cambiante tiene un espacio urgente el desarrollo de competencias en ciencias en 

estudiantes de secundaria. De tal manera, que el profesor como participante activo en los 

procesos educativos, debe estar a la vanguardia en lo que compete al desarrollo de las habilidades 

científicas de sus educandos.  

Entre las principales conclusiones de este trabajo, se recalca que las competencias 

científicas evaluadas por los ítems PISA contribuyen en el proceso de enseñanza, puesto le 

permiten al docente hacer una comparación con aquellas estrategias que utiliza constantemente 

para evaluar a sus estudiantes. Además, es necesario entender que el desarrollo de habilidades 

científicas debe estar orientado en la solución de problemáticas de la vida diaria, con el fin de 

garantizar aprendizajes significativos. De los aportes de este proyecto investigativo, se resalta la 

necesidad de abordar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en los escenarios 

educativos en Colombia con base en lo que plantea el marco de la evaluación PISA, lo cual puede 

resultar favorable al momento de abordar las problemáticas que emergen en el fortalecimiento y 

desarrollo de competencias científicas. 
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Pimienta et al. (2018) en Ecuador, exponen su artículo de investigación titulado 

“Efectividad de un taller para docentes de diseño de recursos didácticos en el mejoramiento de la 

calidad de las guías didácticas”. Esta propuesta fue enfocada para un grupo de maestros de la 

facultad de ciencias de la salud. El principal objetivo de esta investigación se fundamentó en 

determinar la efectividad de un taller propuesto para los docentes con el fin de verificar el 

impacto de este, en la estructuración de las guías didácticas y al mismo tiempo valorar el efecto 

de esta herramienta en el fomento de habilidades específicas. Cabe resaltar que 

metodológicamente fue una investigación cuantitativa, de tipo cuasi experimental pre y post-test 

con un grupo control. Además, se tuvieron en cuenta dos variables: una independiente, la cual fue 

se basó en la intervención del taller para el diseño de guías didácticas y una dependiente, 

enfocada en el aumento de la eficacia de las guías. Para el tratamiento de esta investigación los 

autores se apoyaron en referentes que expresan que, la utilización ordenada de los recursos 

didácticos en el proceso de enseñanza por parte del profesorado se vislumbra como una estrategia 

de mucha importancia en los actuales procesos educativos. 

De acuerdo a los resultados de este proyecto investigativo, se identificó la emergencia con 

respecto a la realización de actividades diagnósticas, explicativas y prácticas, y especialmente en 

la aplicación de los talleres para la estructuración de las guías didácticas diseñadas por profesores 

de ciencias de la salud. Al mismo tiempo, se reconoció que la variable que tuvo una mayor 

influencia fue la calidad de los recursos didácticos con respecto a las destrezas de los docentes 

para el diseño de estos. Los resultados hicieron evidente un acrecentamiento en la mejora de la 

estructura de las guías presentadas por los profesores. De los resultados de esta investigación se 

concluye que aún queda camino por recorrer en la capacitación de los maestros de la educación 

médica.  
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Por consiguiente, esta investigación deja ver que es fundamental generar procesos de 

mejoramiento que promuevan la ejecución de capacitaciones a los docentes, que fortalezcan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto a su vez resulta de gran importancia porque aporta 

razones, que dan cuenta de que algunos problemas en el sistema educativo radican por el 

desconocimiento de los maestros para organizar y estructurar los materiales didácticos que 

proyectan en sus clases y quizás esta falta de capacitación conlleva a una inapropiada adecuación 

de las estrategias que se proyectan desde el campo de las ciencias naturales. 

Pino y Urías (2020) en Ecuador, en su trabajo titulado “Guías didácticas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje: ¿Nueva estrategia?”, exponen la importancia de la guía didáctica en los 

procesos educativos en la actualidad, generando reflexiones sobre los aspectos teóricos-prácticos 

relacionados con esta estrategia. Esta propuesta investigativa de revisión bibliográfica surgida a 

partir de la emergencia provocada por la pandemia del Covid-19 permitió renovar el debate sobre 

la elaboración y utilización de guías como recurso didáctico, aportando fundamentos teóricos 

desde varios postulados y concepciones que los docentes tienen sobre didáctica y la forma como 

este incide manera decisiva en la estructuración de este material didáctico. 

Los autores infieren que la construcción e implementación de guías como recurso 

educativo, además de suplir temporalmente el derecho a la educación se convierte en un material 

de gran interés en cuanto a la valoración de sus aportes en el campo de la ciencia escolar. De 

igual modo, esta investigación contribuye con referentes teóricos que ayudan a identificar el valor 

de esta estrategia en la educación secundaria y de qué forma se puede orientar la enseñanza de las 

ciencias naturales en diversos contextos educativos a través de la ejecución de este material 

didáctico. 
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Quiroz (2020) en Perú, presenta su investigación derivada de una tesis de maestría donde 

despliega una estrategia didáctica apoyada en el método indagatorio para desarrollar habilidades 

de las competencias científicas, en un grupo de estudiantes de un curso de física de la ciudad de 

Lima. Este proyecto de tipo cualitativo, se sitúa dentro del paradigma interpretativo con un 

enfoque de investigación aplicada educacional, valiéndose de diversas técnicas de recolección de 

información entre las que se destacan la observación, la entrevista y la encuesta. Para el proceso 

de estructuración de este proyecto, hay una fundamentación teórica desde el modelo 

constructivista, socio-formativo y cognitivista; sobresale el papel esencial del contexto en el cual 

se desenvuelven los estudiantes.  

A través de los resultados, se concluye que existe una insuficiente aplicación de 

estrategias enfocadas en el desarrollo de competencias de las ciencias, lo cual influye 

directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, propiciando un contexto desfavorable por 

la incidencia de la poca interacción colaborativa entre estudiantes y docentes. Además, se 

reconoce que la secuencia didáctica trascendió los resultados esperados, debido a la colaboración 

mutua entre docentes y estamentos involucrados en la estructuración del material propuesto. A 

partir del análisis de resultados es evidente que existe un gran reto para los docentes de ciencias, 

porque inicialmente deben ir alejando sus experiencias de enseñanza del modelo netamente 

tradicionalista e ir acercando su práctica pedagógica a nuevas herramientas que faciliten el 

fomento de competencias en las ciencias naturales. Además, los resultados de esta investigación 

resultan favorables para organizar las estrategias y actividades de acuerdo a las necesidades y 

problemáticas que rodean al estudiantado y de esta manera estimular la construcción de 

conocimiento científico entre estudiantes y profesores. 
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Chávez-Angulo y Romero-Martin (2021) en Perú, dan a conocer su artículo denominado 

“Competencias científicas, una necesidad para el desarrollo social”, donde analizaron 

detenidamente información recolectada por medio de una búsqueda detallada en diversas bases 

de datos, sobre la problemática del desarrollo de competencias científicas en estudiantes en etapa 

escolar. La ruta metodológica que siguió esta investigación,  se sustentó en la recolección de 

información publicada en bases de datos entre las que se destacan:  WorldWideScience.org, 

Scielo, Redalyc, Scopus,  Google Académico, entre otras; que debían atender a un conjunto de 

criterios establecidos por el grupo investigativo. Seguidamente cada uno de los documentos 

derivados del hallazgo eran sometidos a un análisis crítico, a través del cual se extraía 

información relevante relacionada con las competencias científicas. 

De los resultados de esta investigación, sobresale la necesidad de desarrollar competencias 

científicas desde la construcción cooperativa con las actividades planeadas en el aula de clases. Así 

mismo que, desde los resultados procedentes de las pruebas PISA se infiere que el fomento de las 

competencias en los estudiantes latinoamericanos es un proceso rezagado en la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias. De igual forma, en muchos casos el profesorado está teniendo 

dificultades para proporcionar estrategias didácticas que estén orientadas a favorecer las 

competencias científicas, debido que un gran número de maestros siguen orientando la enseñanza 

de las ciencias desde un modelo de enseñanza transmisionista. En este sentido, resulta favorable 

proponer estrategias didácticas que agrupen actividades que impulsen en los estudiantes el 

desarrollo de dichas competencias y que sirvan de referente para mitigar la problemática 

relacionada con la formación científica desde la etapa escolar. 

Zompero, et al. (2022), en su artículo de investigación publicado en la revista Praxis y 

Saber, el cual se titula “Competencias científicas en los currículos de Ciencias Naturales: estudio 

comparativo entre Brasil, Chile y Colombia”, generan un análisis comparativo entre las 

https://scielo.org/es/
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competencias científicas específicas en estos tres países, por medio de las cuales se fundamenta la 

enseñanza de las ciencias, teniendo en cuenta la etapa escolar de los estudiantes en edades de 6 a 

17 años. Este proyecto investigativo fue de tipo cualitativo desde el punto de vista del abordaje, 

mientras que desde lo procedimental se basó en el análisis documental donde se contrastaron los 

documentos curriculares vigentes en los países en mención.  

A partir del análisis de resultados, se reconoce que los tres países muestran propuestas 

curriculares basadas en competencias científicas, pero diferenciadas entre sí. Se destaca que la 

propuesta curricular de Brasil trae una organización más global e integrada en las competencias. 

Así mismo se evidenció que Brasil, Chile y Colombia predominan las competencias cognitivo-

conceptuales y las procedimentales. Además, se resalta que en los documentos analizados no se 

identificaron desde la estructura curricular las competencias digitales, las ciudadanas, las afines 

con el mantenimiento de la salud, las relacionadas con fortalecimiento de la educación ambiental 

y las de relaciones CTSA; dando cuenta de profundos vacíos en cuanto al desarrollo de 

habilidades específicas de estas competencias.  

En concordancia con lo anterior, se infiere que quizás uno de los principales problemas en 

la educación científica en Colombia, radica desde la forma como están estructurados los 

documentos curriculares que orientan la formación en competencias en ciencias. De tal forma 

que, el profesorado está llamado a reflexionar acerca de estas dificultades con el fin de proponer 

alternativas de solución y lograr incluir estas competencias en el desarrollo de sus clases y 

propiciar un aprendizaje significativo en sus estudiantes. 
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2.1.2 Contexto nacional 
En el contexto nacional resaltamos las siguientes investigaciones teniendo en cuenta las 

categorías de estudio, que aportan referentes para el desarrollo y estructuración de este proyecto 

investigativo. 

Castro y Ramirez (2013), en su artículo titulado “Enseñanza de las Ciencias Naturales 

para el Desarrollo de Competencias Científicas”, producto de su tesis de maestría desarrollada en 

la universidad de Amazonía; resaltan aspectos que surgen en las problemáticas de la enseñanza 

de las ciencias. Los autores proponen orientaciones didácticas que contribuyen en el desarrollo de 

competencias científicas en estudiantes de básica secundaria. Metodológicamente fue una 

investigación aplicada, de tipo descriptivo-interpretativo, estructurada en dos etapas: la primera 

que correspondió a una etapa diagnóstica y en la segunda, se enunció una propuesta didáctica 

desde la articulación de la investigación en el aula, la resolución de problemas y la elaboración de 

secuencias didácticas para el aprendizaje y evaluación de competencias científicas donde se 

promovieran la observación, interpretación, argumentación, proposición y la aplicación de 

procesos metacognitivos. 

 Entre las conclusiones de esta investigación se destaca, el desarrollo de procesos de 

enseñanza de la ciencia influenciados por concepciones meramente positivistas, donde el docente 

asume un papel con poca aplicación de estrategias didácticas problematizadoras e investigativas, 

conllevando al estudiantado a un conocimiento objetivo y acumulativo. Así mismo, es evidente la 

omisión en cuanto a la resolución de problemas en el aula, como alternativa didáctica en el 

desarrollo de competencias científicas. Acorde con esto, es fundamental reflexionar acerca de los 

aportes que está brindando la escuela en el fortalecimiento del conocimiento científico y los 
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principales aspectos debe mejorar en cuanto a las estrategias que los maestros están 

implementando para favorecer el proceso de aprendizaje de las ciencias naturales. 

Mesías, et al. (2013), nos presentan su artículo titulado “Desarrollo de competencias 

científicas en las instituciones educativas oficiales de la región andina del departamento de 

Nariño. 2010-2011”, mediante el cual resaltan la implementación de diversas estrategias 

didácticas alternativas, cuyo propósito fue determinar el nivel de desempeño en las competencias 

científicas en estudiantes de los grados quinto y sexto en diversas instituciones educativas. Para 

el despliegue de este proyecto, los investigadores se apoyaron en diversos resultados de 

investigaciones que recomiendan fortalecer la competencia indagación en la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias. Cabe enfatizar, que la investigación se estructuró en cinco momentos 

que fueron desde un acercamiento a la realidad de estudio, luego se pasó a la fundamentación 

teórica, la formulación y ejecución de unos planes de acción que se sometieron a un seguimiento, 

hasta llegar a la presentación de resultados sistematizados.  

A partir de lo expuesto, se concluyó que la enseñanza de las ciencias naturales 

fundamentada en estrategias didácticas alternativas de indagación, contribuye en la participación 

activa del estudiantado en procesos de construcción y apropiación del conocimiento. Por lo tanto, 

se recomienda seguir trabajando en el desarrollo de competencias científicas que permitan 

potenciar capacidades como el razonamiento, la crítica, la creatividad, la curiosidad, entre otras y 

desde esta perspectiva valorar los niveles que tienen los estudiantes de básica secundaria. Así 

mismo, el proceso de este trabajo investigativo genera provocaciones que motivan a seguir 

trabajando en el reconocimiento de la relación de las estrategias utilizadas por los profesores y su 

impacto en el fomento de las competencias específicas del área de ciencias naturales. 
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López Camacho (2014), a través de su trabajo investigativo de maestría en la Universidad 

de Nacional, titulado “Implementación de la guía de aprendizaje como estrategia para mejorar las 

competencias científicas en el estudio del concepto de célula en el grado sexto”, despliega las 

bondades integradoras de este material de estudio como herramienta didáctica de gran relevancia 

que permite el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias y 

específicamente la apropiación de competencias científicas, en temáticas definidas y complejas 

como es el estudio de la célula desde una mirada funcional y estructural. Además, la razón de 

desplegar esta propuesta didáctica se centró en revisiones bibliográficas que permitieron conocer 

que las estrategias didácticas desarrolladas por los docentes de Colombia no son suficientes para 

permitir el fomento de competencias científicas. 

De acuerdo con lo anterior, se muestra a través del análisis de resultados que la guía es 

una estrategia de enseñanza, mediante la cual se puede conseguir un aprendizaje reflexivo y 

colaborativo. A su vez, se convierte en un instrumento con grandes posibilidades para fortalecer 

el nivel de competencias y la construcción de un aprendizaje significativo en el estudiantado de 

básica secundaria. Esto se puede hacer posible mediante la implementación de un modelo de guía 

didáctica que articule las condiciones del contexto y las prácticas de aula de los docentes; 

posibilitando en los estudiantes el desarrollo del pensamiento científico, la comprensión y la 

integración de conocimientos, mediante el uso de actividades previamente validadas.  

Coronado y Arteta (2015), en la ciudad de Barranquilla presentan su artículo de 

investigación titulado “Competencias científicas que propician docentes de ciencias naturales”, 

cuyo propósito fue determinar los desempeños científicos favorecidos por dos docentes, en 

estudiantes del grado noveno y al mismo tiempo describir las diversas estrategias didácticas 

utilizadas por ellos en los procesos de enseñanza de las ciencias naturales, para facilitar una 

formación basada en el desarrollo de competencias científicas. Esta investigación fue de tipo 
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cualitativo-interpretativo, puesto que se identificaron las competencias que debían ser fortalecidas 

y el avance de estas en las clases y en el entorno en el cual se desenvuelven los estudiantes.  

 Mediante esta investigación se logró concluir que los docentes participantes de la muestra 

para el desarrollo de sus clases se apoyaban básicamente en el trabajo modular, el uso de la 

pregunta como base fundamental en el quehacer pedagógico, el empleo de láminas y algunos 

mapas conceptuales. Se enfatiza, que el trabajo modular provee ventajas al momento de mejorar 

las habilidades científicas. En contraste con lo anterior, es de gran importancia seguir 

involucrando las competencias científicas en las prácticas de aula y propiciar aprendizajes 

significativos en los estudiantes en cuanto al fortalecimiento de estas. Teniendo en cuenta, 

cuando el proceso educativo no se hace por competencias, ocasionará una brecha en la 

construcción del conocimiento científico.  

Isaza (2017) en la ciudad de Medellín, en su trabajo investigativo como resultado de una 

tesis de maestría presenta las deducciones del diseño, evaluación y alcance de una estrategia 

didáctica basada en prácticas de laboratorio, intervenidas desde la experimentación y el trabajo 

colaborativo para promover las competencias científicas: explicación de fenómenos, la 

indagación y el trabajo grupal en estudiantes de grado noveno. Las prácticas de laboratorio se 

proyectaron con el propósito de mejorar aspectos como el desempeño académico, la motivación, 

y las interacciones sociales entre los estudiantes. Metodológicamente la investigación fue de tipo 

cuantitativo y delimitada dentro de un diseño de Investigación Acción Educativa (IAE), con 

enfoque descriptivo.  

De los resultados de este proyecto investigativo prevalece que la estrategia mediada, 

ayudó significativamente en el desarrollo de las competencias, especialmente el trabajo grupal. 
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Además, se enfatiza en la necesidad de articular el trabajo colaborativo con los materiales y 

actividades que se propongan a los estudiantes, ya que les permite establecer vínculos que 

disminuyen la desigualdad, la discriminación y fortalecen una serie de valores y principios éticos. 

En este sentido y desde los aportes de este trabajo no se recomienda en la enseñanza de las 

ciencias naturales asirse únicamente del método tradicionalista. Por el contrario, se recomienda 

adoptar nuevas estrategias que favorezcan el desarrollo de las competencias científicas, que va 

enmarcado por el trabajo que amplían los maestros a través de las estrategias implementadas en 

sus clases. 

Ortiz-Tobón y García-Rentería (2019) en la ciudad de Medellín, a través de su artículo de 

investigación, exponen la importancia de las unidades didácticas mediante la integración de 

recursos educativos digitales en ciencias naturales para el desarrollo de las competencias 

científicas: utilización del lenguaje científico, explicación de fenómenos e indagación. Esta 

investigación fue de tipo mixta, de tal forma que se recopilaron datos cuantitativos, los cuales 

fueron analizados de forma estadística, a través de la ejecución de prepruebas y postpruebas al 

progreso de las unidades didácticas implementadas. Mientras que, los datos cualitativos se 

obtuvieron a partir de la observación y el análisis, que ayudaron en la elección de las actividades 

para el desarrollo de las unidades didácticas diseñadas. 

 En este orden de ideas, cabe resaltar que los resultados de las diversas actividades de 

exploración de este trabajo investigativo contribuyeron al desarrollo de las competencias 

utilización del lenguaje científico, explicación de fenómenos e indagación en los estudiantes. Es 

decir, las unidades didácticas se convirtieron en una estrategia propicia, permitiendo la 

participación de los estudiantes en la construcción de sus saberes mediante la articulación 

adecuada de los ejes temáticos, donde se reconoció el progreso del aprendizaje integral. De igual 
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manera, al finalizar este trabajo las investigadoras propusieron a las instituciones educativas 

incluir en los planes de estudio del área de ciencias naturales la utilización de unidades didácticas 

en la básica primaria. Cabe resaltar que el desarrollo de esta propuesta investiga aporta elementos 

esenciales al diseño e implementación de guías, a pesar que la unidad didáctica agrupa muchos 

más elementos que la primera puede convertirse en un eje orientador para la construcción de 

guías y permitir una adecuada estructuración de este material de estudio, como medio para 

fortalecer el proceso educativo. 

Rangel (2018), a través de su trabajo investigativo de maestría en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga propone un modelo de guía en ciencias con el propósito de favorecer 

las competencias científicas básicas en esta área del conocimiento, a partir del uso de guías 

didácticas en estudiantes de básica secundaria. Esta investigación fue de tipo cualitativo con 

enfoque de investigación- acción, donde se tomó como punto de partida una prueba diagnóstica 

que mostró las dificultades que presentaban los estudiantes en diversos temas que se abordan en 

grado sexto como el agua, la célula, el universo, la luz, entre otros. A partir de los resultados en el 

diagnóstico se diseñaron guías didácticas orientadas en las temáticas anteriormente mencionadas, 

que luego fueron implementadas con los estudiantes.  

En coherencia con lo anterior, es importante resaltar que este trabajo permitió identificar 

que la guía didáctica se convierte en una herramienta de gran importancia en el fortalecimiento de 

competencias científicas básicas. De igual forma, se pudo explicar un progreso significativo en la 

apropiación de conceptos y el desarrollo de procedimientos en los estudiantes; dando cuenta de la 

garantía en la ejecución de esta herramienta didáctica. A partir de estas recomendaciones, 

reconocemos en esta investigación que resulta imprescindible ante las exigencias educativas de 

las nuevas generaciones seguir formando en competencias científicas lo cual requiere que haya 
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una adecuada estructuración y aplicación de las estrategias didácticas que se proponen desarrollar 

para alcanzar los objetivos planteados dentro de cada clase. 

Gamboa et al. (2020), en su artículo presentan los resultados de su experiencia 

investigativa realizada por el Grupo de Investigación en Pedagogía y Prácticas Pedagógicas 

(GIPEPP) de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) sede Cúcuta. 

Metodológicamente fue una investigación de tipo cualitativo – hermenéutico, mediante el método 

de análisis de contenido vertical.  El propósito de este trabajo se centró en dar a conocer la 

correlación que hay entre el desarrollo de prácticas pedagógicas y el fomento de competencias 

científicas, comunicativas e investigativas. De este modo, para alcanzar el objetivo propuesto se 

buscó reunir y analizar un conjunto de proyectos que van encaminados a la identificación, diseño 

y ejecución de prácticas pedagógicas que susciten la formación en competencias. Esta 

investigación surge debido a diversas preocupaciones teóricas que nacen en el campo de la 

enseñanza de las ciencias. Además, se procuró conocer las conceptualizaciones de las prácticas 

pedagógicas en relación con las competencias científicas desde diversas miradas de autores.  

De los resultados de este trabajo investigativo emergen varios conceptos sobre las 

prácticas pedagógicas y competencias, dando cuenta de la relación que guardan estas categorías 

en numerosos contextos educativos. Así mismo, desde el tratamiento de la información de los 

trabajos estudiados, se reconoció la transversalización de teorías, métodos y problemas de 

investigación la emergente necesidad de construir conexiones entre práctica pedagógica y 

formación por competencias en variados niveles educativos. De este modo, rescatamos de esta 

investigación la importancia de fortalecer en el profesorado el desarrollo de habilidades 

científicas, comunicativas e investigativas para mejorar el proceso de aprendizaje de los 
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estudiantes y articularla a su vez con las actividades y secuencias didácticas que se proyectan en 

la enseñanza de las ciencias naturales en la educación escolar. 

Torres y Montenegro (2020) en Bogotá, desarrollaron una investigación para reconocer la 

incidencia de la metacognición en el mejoramiento de competencias científicas en estudiantes de 

educación media del Liceo San José Orienta. Los autores abarcaron el proyecto por medio de una 

metodología mixta, con un enfoque comparativo, mediante el desarrollo de un trabajo 

descriptivo, exploratorio y correlacional. Los autores resaltan la importancia del fortalecimiento y 

desarrollo de competencias científicas en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, 

destacando la necesidad de promover técnicas de conciencia metacognitiva, procesos de 

autorregulación y trabajo autónomo en el estudiantado. Cabe destacar, que los investigadores 

enfatizan que las explicaciones de fenómenos naturales son de gran importancia porque permiten 

vincular el conocimiento adquirido en clase con su contexto.  

Con respecto a lo anterior, los resultados procedentes de este trabajo muestran una 

incidencia significativa de la metacognición como medio para alcanzar el desarrollo de 

competencias científicas. A su vez, promueve en los estudiantes habilidades como: la 

exploración, la lógica científica, los procesos de comunicación desde la postura del conocimiento 

científico y el desarrollo de investigaciones, entre otras. Desde las deducciones emanadas, surgen 

diversas recomendaciones a los maestros de diferentes niveles educativos, donde se sugiere 

articular estrategias que hagan visible el desarrollo de procesos de pensamiento, mediante la 

articulación de la metacognición con el aprendizaje de los estudiantes. Esta investigación resulta 

interesante, debido que se puede hacer una transposición hacia la estructuración del currículo en 

ciencias naturales, para ayudar a los estudiantes a apropiarse de habilidades científicas a través de 
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diversas estrategias. Esto a su vez, puede contribuir en la disposición, proyección y motivación de 

los estudiantes para alcanzar aprendizajes significativos. 

Arrieta-García y López-Marín (2021), en su artículo publicado en la revista Tecné, 

Episteme y Didaxis, reflexionan sobre los factores que intervienen en el proceso del 

fortalecimiento de competencias científicas, mediante la ejecución de una unidad didáctica en un 

grupo de estudiantes de grado sexto. La investigación se orientó desde enfoque mixto con un 

diseño cuasi experimental, el cual se aplicó a un grupo control y uno experimental. Algunas de 

las técnicas de recolección de datos fueron la observación y el registro diario de clase, mientras 

que las actividades de la unidad fueron organizadas considerando las particularidades del 

contexto y del estudiantado. 

De acuerdo a los resultados de la implementación de la estrategia didáctica propuesta, se 

logró identificar un progreso en el nivel de desempeño de las competencias científicas de la 

población objeto de estudio. Además, mediante la observación y registro en el diario de clase los 

autores lograron reconocer la eficacia de efectuar actividades en donde los estudiantes ocupan un 

papel activo en el proceso educativo. Por lo tanto, afirman que las actividades elaboradas desde la 

interacción del conocimiento científico con situaciones de la vida diaria promueven un aumento 

del nivel de desempeño de las competencias científicas, ya que permiten que los estudiantes sean 

personas capaces de tomar decisiones como personas democráticas, reflexivas y críticas y que 

aportan al desarrollo de sus comunidades. De este proyecto educativo rescatamos, la mirada que 

revelan los autores de una enseñanza contextualizada y enfocada en propiciar un conocimiento 

científico que no se quede simplemente en el aula de clases, sino que transcienda a las vivencias 

diarias del estudiantado, donde ellos puedan propiciar alternativas de solución frente a diversas 

problemáticas de su contexto.  
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2.1.3 Contexto local 
A nivel local se destacan los siguientes trabajos investigativos teniendo en cuenta las 

categorías de estudio de esta investigación y que ayudan a direccionar a nivel regional el proceso 

educativo de las ciencias naturales. 

De la Cruz-González y Pérez-Vásquez (2020), desarrollaron su proyecto investigativo de 

maestría en la Universidad de Córdoba, titulado “Fortalecimiento de las competencias científicas 

en Ciencias Naturales a partir de unidades didácticas basadas en la biodiversidad”, en estudiantes 

de grado 9º en un colegio del sector privado de la ciudad de Montería. Esta investigación fue 

desarrollada desde el enfoque cualitativo y el método estudio de casos único, donde se utilizaron 

técnicas como cuestionario diagnóstico, entrevistas semiestructuradas, observación participante y 

análisis de organizadores gráficos.  

A partir de los resultados de esta investigación se logró concluir que las unidades 

didácticas se convierten en estrategias eficaces para el desarrollo secuencial de contenidos, 

conceptos y temáticas al delinear un progreso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias naturales, teniendo en cuenta que para su elaboración se requiere una adecuada 

organización de las etapas o fases que comprende su producción. Así mismo, se logró establecer 

que esta herramienta didáctica estructurada con base en fundamentos teóricos, pedagógicos y 

lineamientos curriculares del MEN en Colombia cobra gran pertinencia al momento de fortalecer 

las competencias en ciencias. Por lo tanto, a partir de este proyecto investigativo resulta favorable 

analizar las ventajas de este tipo de material educativo por su semejanza con las guías de 

aprendizaje para propiciar de forma coherente e integral el conocimiento teniendo en cuenta las 

necesidades de cada contexto escolar y contribuir de manera positiva en el avance de una 

enseñanza encaminada en el fomento de las competencias en el área de ciencias naturales. 
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Hernández Escorcia, et al. (2020), en su artículo de investigación, producto de un trabajo 

de campo realizado con estudiantes del grado 9° de educación básica secundaria de la Institución 

Educativa Pajarito del municipio de la Unión – Sucre, tuvieron en cuenta el entorno natural como 

lugar de aprendizaje y como un medio didáctico en las instituciones educativas de la zona rural 

para la enseñanza de conceptos básicos y fortalecimiento de las competencias de ciencias 

naturales y educación ambiental, mediante el diseño e implementación de una unidad temática 

que tuvo como objetivo fundamental la asimilación de conceptos básicos de la asignatura con 

base en el plan de área de ciencias naturales. Esta investigación se desarrolló con estudiantes del 

grado 9° de educación básica secundaria, con base en una perspectiva de enfoque mixto y la 

concepción de Investigación Acción (IA).  

En concordancia con lo anterior, cabe destacar que esta investigación promueve el 

acercamiento a nuevos estudios que forjen la reflexión pedagógica en las escuelas rurales 

colombianas, para valorar como se imparten las clases en estos ambientes educativos. Además, se 

resalta la importancia de los entornos naturales como elemento innovador para las clases de 

ciencias naturales. De aquí surge la necesidad de articular los resultados de esta investigación con 

la generación de nuevos proyectos que aporten al mejoramiento de las prácticas educativas en las 

zonas rurales. Por lo tanto, resulta favorable aplicar y valorar el impacto de la guía didáctica en 

este tipo de contexto educativo, con el fin de favorecer la consolidación de competencias 

científicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

García y Hoyos (2021), en la Universidad de Córdoba en su tesis de maestría, presentan 

un modelo de unidad didáctica en estudiantes de grado séptimo para fortalecer el aprendizaje de 

las ciencias. Este proyecto investigativo fue de corte cualitativo, direccionado desde el paradigma 

interpretativo y el enfoque fenomenológico. La unidad didáctica se diseñó con base en un 



47 
 

diagnóstico aplicado a los estudiantes que hicieron parte de la muestra, con lo cual se logró 

valorar el nivel de las competencias ambientales en ellos. Esto permitió organizar y presentar una 

estructura planificada para el material didáctico propuesto con el propósito de abordar 

problemáticas ambientales en los diversos contextos de las instituciones educativas. 

A partir de los resultados obtenidos, los investigadores resaltan que las unidades 

didácticas mediadas por paisajes de aprendizaje como estrategias didácticas en el trabajo de los 

maestros pueden contribuir positivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias naturales. De igual forma, con la aplicación de esta herramienta se viabiliza la puesta en 

marcha de procesos investigativos que ayuden al estudiantado a brindar soluciones prácticas a las 

distintas problemáticas de su entorno que surjan desde el enfoque ambiental. Además, los autores 

recomiendan utilizar las unidades didácticas como medios para generar procesos de 

mejoramiento en todas las áreas y niveles de la educación. Además, resulta interesante tomar 

como referente esta investigación para la estructuración de otros materiales didácticos, como es el 

caso de las guías, ya que desde la estructuración de su modelo de unidad didáctica se identifican 

elementos que delinean el diseño del modelo de guía propuesto en la presente investigación.  

Rivero (2021) en Montería, presenta su tesis de maestría cuya investigación se llevó a 

cabo en la Institución Educativa Buenos Aires (INEBA). Su diseño metodológico se enmarcó 

desde lo cualitativo, con un enfoque fenomegrafico. El objetivo se centró en indagar las 

percepciones de docentes y estudiantes sobre las competencias científicas investigativas. 

Mediante este trabajo, la autora destaca la importancia de transversalizar los contenidos de las 

distintas áreas del conocimiento para el mejoramiento de las competencias anteriormente 

mencionadas. Mostrando la necesidad de aplicar nuevas estrategias didácticas en el aula de 

clases, que rompan con los paradigmas de la educación tradicional. 
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Del análisis de resultados, la autora expresa que un elevado número de estudiantes 

participaban poco al momento de interactuar con los compañeros y profesor. Por medio de la 

técnica de observación pudo evidenciar que las clases de ciencias naturales se centraban en la 

transmisión de información por parte del docente, quien se centraba a explicar en el tablero, hacer 

lecturas de textos, entre otros. Dando cuenta de un escaso dominio conceptual sobre 

competencias científicas, ya que las clases se hacían repetitivas y poco didácticas. Como 

consecuencia, se notaba la desmotivación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  

En este sentido, se recomienda que los maestros rompan esquemas relacionados con los 

materiales didácticos que ofrecen a sus estudiantes. Puesto que, una adecuada ejecución de 

estrategias conlleva a desarrollar habilidades de análisis e investigativas en los estudiantes, 

haciendo que el proceso de aprendizaje de las ciencias naturales sea más efectivo y significativo 

para ellos. En este sentido, esta investigación nos recuerda la necesidad de seguir reestructurando 

los procesos de enseñanza, reconociendo que para lograr un aprendizaje donde los estudiantes 

sean capaces de argumentar, reflexionar y valorar críticamente, es indispensable adecuar los 

materiales, herramientas y estrategias didácticas que se proyectan a la hora de propiciar el 

conocimiento. 

Caldera Salcedo (2021) en Montería, mediante su tesis de maestría en la Universidad de 

Córdoba buscó caracterizar la competencia indagación en el aprendizaje del entorno físico en 

ambientes e-Learning, mediante el diseño de una unidad didáctica en física para estudiantes de 5° 

grado. El diseño metodológico se centró en el análisis cualitativo y descriptivo, empleando 

instrumentos como la entrevista, la rúbrica de evaluación IEPP y fichas bibliográficas.  

La autora destaca la relevancia que representan los ambientes e-Learning para el desarrollo 

de la competencia indagación. A su vez, que muestra las bondades de las unidades didácticas 
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como elementos favorables en la enseñanza de las ciencias. Teniendo en cuenta que esta 

estrategia favorece el desarrollo de habilidades científicas y puede tener un mayor alcance cuando 

se apoya en ambientes de aprendizaje para el desarrollo de las clases. Además, se destaca que la 

unificación de estas estrategias resulta provechosa para el tratamiento de las competencias en el 

área de ciencias naturales en aquellas situaciones donde se presente una eventualidad para llevar 

a cabo las clases presenciales. A partir de estos resultados, es importante tener en cuenta que esta 

investigación aporta elementos fundamentales en la estructuración de la guía didáctica que se 

procura implementar a través de este proyecto. Aunque el material que se proyecta es impreso, 

los elementos de estructuración de la unidad didáctica propuesta por la autora pueden servir de 

ruta orientadora para una futura implementación del modelo de guía en línea, abriendo la 

posibilidad que sean estructurados en contextos urbanos. 

 

2.2 Marco Teórico-conceptual 

Se ha hecho una demarcación de las categorías que orientan esta investigación: guías 

didácticas y competencias científicas. Estas se dan a conocer desde la postura de diversos 

autores, quienes proporcionan teorías y postulados que sustentan el desarrollo de este proceso 

investigativo. 

2.2.1 Didáctica  
Desde el desarrollo de esta investigación es de gran importancia entender el significado de 

la didáctica, cuyo concepto adquiere definiciones centradas hacia la enseñanza y que se tienen en 

cuenta en las prácticas de aula como elemento fundamental que orienta el quehacer de los 

docentes para alcanzar un proceso de aprendizaje satisfactorio. Por lo tanto, en términos 

generales la didáctica plantea representar la enseñanza, explicar y procurar definir normas para 
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desarrollarla, conllevando a una articulación entre la teoría y la práctica mediante un discurso 

orientado hacia la acción, permitiendo entender el qué y cómo debemos hacer para que este 

proceso se logre de forma positiva y exitosa (De Camilloni, 2008, pp. 44, 45). De igual forma, 

desde la didáctica general se insta a responder a dos propósitos del enfoque socio-cognitivo, 

teniendo en cuenta que primeramente la enseñanza debe propiciar un aprendizaje autónomo en 

los estudiantes y seguidamente se debe tener en cuenta las variables sociales y el aprendizaje 

colaborativo, puesto que se ha demostrado que es una de las estrategias con mayor valor 

didáctico (De Camilloni, 2007, p. 8). 

El concepto de didáctica tiene su origen del vocablo didaktiké, el cual guarda una 

correlación con los verbos enseñar, exponer con claridad e instruir; por tal razón, se entiende que 

la didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con el propósito de lograr la formación intelectual de los estudiantes (Mallart, 2001, 

p. 5). 

En este sentido, la didáctica se convierte en el punto de partida para conseguir una 

comprensión más clara de las teorías, a partir de una detallada revisión de sus implicaciones en 

los métodos utilizados por los docentes y su relación con los resultados obtenidos por los 

estudiantes (De Camilloni, 2008, p.54). Esto a su vez, ayuda a entender la estrecha relación entre 

la enseñanza y el aprendizaje, la cual empezó a tener gran impacto a principios del siglo XVII 

cuando Comenio el reconocido padre de la didáctica se adentró en la organización de los ejes de 

la práctica de enseñanza (De Camilloni, 2007, p. 8). Del mismo modo la didáctica permite 

entender que desde la postura de las ciencias, la naturaleza cumple un papel fundamental en la 

búsqueda de métodos para propiciar el saber, dentro de los cuales se incluye la observación y la 

investigación (Zuluaga, 1992). 
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En coherencia con lo anterior, es fundamental comprender que los actuales procesos 

educativos de calidad, se restringen muchas veces a una visión que ignora los fundamentos de la 

didáctica y, por ende, el docente se enfrenta a la confusión ante la complejidad de elementos que 

surgen en la enseñanza y ante la idea de contextualizarlos en las prácticas de aula.   

En definitiva, es esencial advertir que no existen únicos métodos y estrategias de 

enseñanza que pueden ser aplicados en todos los ámbitos educativos, esto depende en gran 

medida del contexto educativo, de los saberes del docente, de su estilo, entre otros aspectos que 

hacen que cada intervención de enseñanza sea particular e irrepetible, siendo necesario volver la 

mirada a la didáctica para descifrar la enseñanza, su complejidad y pluralidad (Díaz-Barriga, 

2009). 

2.2.2 Didáctica de las ciencias naturales 
 

Para desarrollar procesos de enseñanza que favorezcan el aprendizaje de las ciencias 

naturales es pertinente conocer de forma detallada las particularidades de la didáctica de esta 

disciplina para generar una educación significativa que logre potenciar las habilidades científicas 

de los estudiantes. Por tal razón, es necesario entender que la didáctica de las ciencias naturales 

se fundamenta en el paradigma constructivista el cual tomó mayor auge a partir de 1980 teniendo 

en cuenta los postulados de Ausubel, permitiendo concebir que la educación en ciencias no se 

reduce en un conocimiento fundamentado en procedimientos para descubrir y en reglas 

abreviadas del método científico, ya que desde la postura del constructivismo se contribuye a 

propiciar una visión más crítica y reflexiva en los estudiantes para rescatar el valor de los 

contenidos científicos (Caballero y Recio, 2007, p.36 ). Así mismo, es importante entender que la 

didáctica de las ciencias se ha caracterizado por un movimiento hacia progresivos grados de 
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integración de las perspectivas teórica, epistemológica, psicológica y pedagógica, de las cuales 

nace una perspectiva didáctica independiente; constituyéndose en una parte de la didáctica 

general, aunque se relaciona crecientemente con ella, mediante diversos estudios educativos 

(Adúriz-Bravo,1999-2000, p. 67).  

En este sentido, estamos hablando de un modelo de didáctica de las ciencias como 

disciplina autónoma (Adúriz-Bravo & Izquierdo, 2002, p. 2). De este modo, esta disciplina 

emerge como parte de la didáctica general que se circunscribe en el campo de la educación 

después de un largo proceso de reflexión, mediante una redefinición y cambios profundos, de 

carácter social, económico, político y filosófico (Porlán,1992, p.70 como se citó en Eder y 

Adúriz-Bravo, 2001, p.2).  

En concordancia con lo expuesto, es posible orientar esta investigación teniendo en cuenta 

los fundamentos epistemológicos de esta rama del conocimiento que nos ayuda a generar 

procesos de reestructuración en cuanto a la enseñanza de la ciencia escolar, no con una visión 

meramente positivista, sino más bien basada en el constructivismo, donde el estudiantado deja de 

tener un papel pasivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, la didáctica 

se había considerado tradicionalmente una disciplina prescriptiva, pero hoy se ha acercado a ser 

mucho más explicativa (Eder y Adúriz-Bravo 2008, p. 103). Tal y como lo expresa Maggio 

(1998) “El abandono de la prescriptiva tiene que ver con un modo diferente de aproximación a la 

práctica, a partir de la realización de trabajos comprensivos o interpretativos que deberían incluir 

la reflexión crítica de los docentes acerca de la misma” (p.12).  

Lo anterior nos lleva a reflexiones profundas acerca de lo que conlleva el proceso de la 

enseñanza de las ciencias, el cual debe estar en consonancia con lo que plantean las nuevas 

teorías que se plantean en el aprendizaje y en particular con el desprendimiento de una ciencia 

enfocada solo en lo experimental. Puesto que, en todo proceso de cambio o transformación en la 
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enseñanza los docentes son el componente fundamental, ya que cumplen un papel de líder para 

ayudar a entender y satisfacer las necesidades de los contextos que envuelven a los estudiantes 

como actores sociales, históricos y culturales (Ruiz, 2007, p. 42).   

De aquí, la importancia de promover una enseñanza de las ciencias que se ajuste a las 

realidades de cada institución educativa y que promueva propuestas didácticas que contribuyan a 

la mitigación de las problemáticas que surgen en esta área del conocimiento.  

2.2.3 Estrategias didácticas 
 

El quehacer del proceso de enseñanza es una responsabilidad fundamental de los 

docentes, dado que, como actores involucrados directamente en este proceso, son los encargados 

de diseñar, organizar y ejecutar las estrategias que promuevan aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Para lo cual se debe tener en cuenta la estructuración de los contenidos, los objetivos 

tanto pedagógicos como didácticos, el contexto educativo y las realidades de los estudiantes (De 

la Cruz-González y Pérez-Vásquez, 2020, p.59).  

En este sentido Tobón (2010), define las estrategias didácticas como “un conjunto de 

acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado 

propósito” (p. 246). Por otro parte, Feo (2010) propone a las estrategias didácticas como los 

procedimientos para lograr metas anunciadas e inesperadas en la enseñanza- aprendizaje y que se 

adapten a las necesidades de la población estudiantil de manera significativa (Feo, 2010, p. 222). 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de saber 

escoger las estrategias didácticas adecuadas para los fines presentados, teniendo en cuenta que 

deben ser oportunos y que a su vez ayuden a obtener resultados favorables. Por tal razón, escoger 

una estrategia didáctica se convierte en una ardua tarea, considerando que debe permitir combinar 
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métodos, medios y técnicas que ayuden al estudiante a lograr los objetivos propuestos, mediante 

una ruta de enseñanza guiada por el docente (Jiménez y Robles, 2016, p.112). Dado que los 

estudiantes como agentes activos ajustan y procesan la información de acuerdo a sus 

expectativas, basados en los conocimientos previos sobre la temática a aprender, lo cual resulta 

imprescindible al momento de tener en cuenta al implementar una estrategia didáctica y de este 

modo favorecer aprendizajes pertinentes y transferibles a situaciones de su vida diaria (Feo, 2010, 

p. 223) 

También cabe señalar que, en la actualidad las estrategias didácticas en ciencias naturales 

han surgido, debido a la implementación de diversas herramientas que han permitido la 

integración de nuevos contenidos. Esta visión conlleva a una nueva mirada del contenido de la 

ciencia, que procura adaptarse más al quehacer del estudiante, a su cotidianidad y a la 

apropiación de contenidos en los cuales se evidencien aprendizajes significativos (Colorado y 

Gutiérrez, 2016, p. 150). Por tal razón los profesores de ciencias deben estar dispuestos a 

compartir el conocimiento de manera interesante y productiva, ayudándoles a desarrollar 

habilidades como son reconocer, investigar, exponer, transferir información y trabajar en equipo, 

entre otros. Teniendo en cuenta que para lograr estas destrezas y formar estudiantes competentes 

es necesario que el docente ejerza el papel de facilitador del aprendizaje, a través de los recursos 

y materiales de aprendizaje que les presenta (Ortiz, 2009).  

En definitiva, es primordial entender que, si aplicamos de forma correcta e idónea las 

estrategias didácticas basados en el saber pedagógico y didáctico, se podrán mejorar las prácticas 

de enseñanza y en consecuencia se fortalecerá el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

(Rosales, 2007, p. 1). 
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2.2.4 Guías didácticas 
 

Es necesario entender el origen de la estrategia didáctica aquí presentada, teniendo en 

cuenta que este documento se le conoce con distintos nombres, debido a el país de ubicación, los 

contextos, instituciones y hasta normativas donde se elaboran e efectúan, pero la designación que 

se le ha dado en esta investigación es la más habitual que sigue siendo la de guía didáctica 

(García-Aretio, 2014, p. 1).  

La guía didáctica impresa en la cual se apunta en esta investigación, se perfila como una 

estrategia para desarrollar aprendizajes significativos en la enseñanza de las ciencias naturales y 

que a su vez fomente las competencias científicas en estudiantes de secundaria. Teniendo en 

cuenta, que una guía bien elaborada y dispuesta para el estudiante se convierte en un componente 

transcendental que logra estimular el interés por la asignatura. A su vez, que es un elemento 

idóneo que guía y facilite el proceso de aprendizaje, ayudando al estudiantado a comprender y 

aplicar los distintos conocimientos, mediante una integración de las actividades que le confieren 

el status de estructura didáctica notable para el logro de competencias (García-Aretio, 2014, p. 2). 

Dicho lo anterior, es necesario entender que al momento de organizar una serie de 

actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, se debe priorizar el rescate de las 

ideas previas que tienen los estudiantes sobre un acontecimiento y vincularlo a su vez,  a 

situaciones problemáticas basadas en la realidad contextual de ellos con el propósito que la 

información que se desarrolle en el material de estudio sea significativa, que permita adecuar un 

proceso de aprendizaje que se base acciones y que vinculen sus conocimientos y experiencias 

previas con algún interrogante que derive de lo real (Díaz-Barriga, 2013, p .4).  

Lo mencionado es muy importante, más aún cuando se pone de manifiesto que es un 

desafío continuo en toda institución educativa, que las estrategias didácticas que se desarrollan 
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logren contribuir al dominio de los conocimientos propios de cada asignatura en estudio, a través 

de la integración de un conjunto de evidencias en una sistematización adecuada, coherente y 

completa (Medina, 2008, p.164). 

En este sentido, se debe agregar que al diseñar e implementar guías didácticas en el nivel 

de secundaria se deben tener en cuenta las fortalezas y dificultades de los estudiantes y de esta 

forma adecuar un material de trabajo acorde con las necesidades de la población estudiantil 

objeto de estudio y en la cual se aplicará el modelo de guía que se elabore.  

2.2.5 Competencias  
 

Desde la perspectiva de esta investigación se han tenido en cuenta diversas definiciones y 

conceptualizaciones acerca de lo que implica trabajar por competencias desde el ámbito 

educativo. Haciendo alusión a esto referenciamos a Bustamante et al. (2002) (como se citó en 

Parra, 2005, p.44) quienes expusieron que las competencias son un proceso de acción dispuesta 

que irrumpe en actividades específicas, en un contexto determinado. De igual forma, Tobón 

(2013, p.5) pone de manifiesto que la formación basada en competencias constituye una 

propuesta que busca la apropiación de un aprendizaje significativo, orientado a la formación 

integral de las personas, lo cual debe ser condición básica de todo proyecto pedagógico, a través 

de la articulación de la teoría con la práctica en las diversas actividades y niveles educativos. 

En coherencia con lo anterior, se debe tener en cuenta que el formar en competencias es 

un compromiso que debe asumir el profesorado en general y de esta forma alcanzar los objetivos 

que se han planteado en el proceso de enseñanza. En este mismo sentido, es importante 

comprender que en el contexto de la educación colombiana se promueven las competencias desde 

los estándares básicos de competencias (EBC), ya que son los criterios que direccionan al docente 
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en lo que deben aprender los estudiantes y de lo que están en capacidad de saber y saber hacer en 

cada una de las áreas y niveles.  

Esto es con el propósito que los estudiantes que se forman no se limiten a acumular 

simplemente un cúmulo de conocimientos, sino que aprendan lo que es pertinente para su vida y 

puedan aplicarlo para solucionar problemas en situaciones cotidianas (MEN, 2004, p.5). A fin de 

que se contribuya a la formación social, la cual implica una interrelación entre el saber ser, el 

hacer y la convivencia de los educandos (Tobón, 2010, p.11, 129). 

Lo anterior, nos conlleva a crear espacios y estrategias propicias en los distintos contextos 

educativos para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a fin de propiciar 

una educación de calidad. De tal forma, que los estudiantes logren identificarse con lo que 

aprenden, reconociendo el proceso y los estilos de aprendizaje, las metodologías que utilizan, la 

autoevaluación, el manejo de situaciones conflictivas y la puesta en marcha de alternativas de 

solución frente a diferentes problemáticas que requieran del conocimiento científico (Ávila & 

Paredes, 2015, p.53).  

2.2.6 Competencias científicas 
 

Una de las problemáticas abordadas a través de este trabajo investigativo corresponde al 

tema de la poca apropiación de competencias científicas en estudiantes de básica secundaria. Por 

lo que se ha contrastado esta categoría con la postura de varios autores, con el propósito de 

caracterizarlas. De acuerdo a lo que expresa PISA (2006), las competencias científicas tienen en 

cuenta los procedimientos científicos que orientan la comprensión y la resolución de preguntas 

que involucran situaciones problemas y la valoración de las actitudes que presenta el estudiantado 

hacia la ciencia actual. De manera, que formar en competencias desde la visión de las ciencias 
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naturales surge como una necesidad al momento de generar aprendizajes significativos, 

demarcado por habilidades como explicar, comparar, contextualizar, justificar, entre otras (De la 

Cruz-González y Pérez-Vásquez, 2020). 

Otra definición de competencia científica corresponde a la capacidad de una persona para 

mostrar desempeños observables y evaluables que permiten evidenciar formas sistemáticas de 

inferir y explicar fenómenos a nivel natural y social, mediante interpretaciones apoyadas por las 

teorías de la ciencia, posibilitando el actuar del sujeto mediante actitudes y principios científicos 

(Chona et. al, 2006, p. 66). Así mismo, otra definición general de competencias científicas, 

muestra que estas se caracterizan por ser un conjunto integrado de capacidades que permiten 

utilizar el conocimiento para comprender características de la ciencia través de la formulación de 

problemas de investigación, fundamentados en la argumentación y la toma de decisiones que 

contribuyen a la sociedad (Pedrinaci et al., 2012, como se citó en Cañal, 2012 p.78).  

En este orden de ideas, vale la pena resaltar que en el sistema educativo colombiano se 

está procurando trabajar desde una perspectiva de evaluar por competencias en búsqueda del 

mejoramiento de la calidad educativa. En este sentido, desde esta investigación entendemos la 

formación en competencias científicas como un constructo que no depende solo de conceptos que 

se aportan al estudiantado en el aula de clases, sino más bien como una formación integral que 

retoma esos conocimientos para que logren aplicarlos y generar alternativas de solución frente a 

diversas problemáticas científicas. Por lo tanto, es fundamental reflexionar acerca de lo que 

expresa Cañal (2012, p. 5) sobre una cuestión básica para los docentes: ¿cómo evaluar si el actuar 

en el aula está ayudando efectivamente al avance de determinada competencia? 

En este orden de ideas, debemos tener claro que el formar en competencias en ciencias no 

solo merece una formación que meramente se queda en el aula de clases y el estudiante no se 

apoya de ella para contextualizarla en su vida diaria. Por el contrario que los conocimientos 
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científicos obtenidos deben ser significativos; esto es evidente a través de un proceso de 

construcción protagónica al interior de cada persona, donde adquieren significados al ser 

evaluadas en función de las actividades y contextos culturales en que se inscriben (Quintanilla, 

2014, p. 22). 

A partir la representación de esta investigación se muestran detalladamente las 

competencias científicas en las cuales se centra esta investigación y cada una de sus afirmaciones 

propuestas en Colombia por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES). 

Tabla 1 

Competencias científicas propuestas por ICFES 

Competencia Afirmación (el estudiante es capaz de…) 

Uso comprensivo del 

conocimiento científico 

• Asociar fenómenos naturales con conceptos 

propios del conocimiento científico.  

• Identificar las características de algunos 

fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de 

información y conceptos propios del conocimiento 

científico. 

Explicación de fenómenos 

• Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la 

naturaleza basado en observaciones, patrones y 

conceptos propios del conocimiento científico. 

• Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el 

análisis de variables, la relación entre dos o más 

conceptos del conocimiento científico y de la 

evidencia derivada de investigaciones científicas.  

• Analizar el potencial del uso de recursos naturales 

o artefactos y sus efectos sobre el entorno y la salud, 

así como las posibilidades de desarrollo para las 

comunidades. 



60 
 

Indagación 

• Comprender que a partir de la investigación 

científica se construyen explicaciones sobre el 

mundo natural.  

• Derivar conclusiones para algunos fenómenos de 

la naturaleza basándose en conocimientos 

científicos y en la evidencia de su propia 

investigación y de la de otros. 

• Observar y relacionar patrones en los datos para 

evaluar las predicciones.  

• Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de 

procedimiento para evaluar predicciones. 

Fuente: ICFES (2017) 

 

2.3 Marco Legal  

Esta investigación presenta su fundamento legal según la normatividad vigente desde las 

siguientes leyes, decretos, lineamientos y estándares educativos regidos por el Ministerio de 

Educación Nacional establecidos en la educación colombiana, a fines con los objetivos 

relacionados con este proyecto investigativo, el cual se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2 

Fundamentos legales de la investigación 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 

CAPÍTULO 2.  

DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES. 

Texto literal Pertinencia del trabajo según la norma 
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Artículo 67. La educación es un derecho de 

la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura. 

 

Mediante el desarrollo de temáticas 

específicas en el área de las ciencias naturales 

y educación ambiental, los estudiantes 

alcanzaran las competencias pertinentes para 

abordar y platear soluciones a los diversos 

problemas en el contexto social. 

Artículo 70. El Estado tiene el deber de 

promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, 

artística y profesional en todas las etapas del 

proceso de creación de la identidad nacional. 

Mediante el desarrollo de guías didácticas los 

estudiantes podrán fortalecer las 

competencias científicas específicas en el 

tema de la reproducción humana y su relación 

con las ciencias naturales 

Ley 115 de Febrero 8 de 1994 

Artículo 1°. La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

El desarrollo de guías didácticas como 

formación integral fortalecen los procesos de 

aprendizaje para la comprensión de la 

reproducción humana basado en sus derechos 

y deberes como actores del contexto social. 
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Artículo 5°. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

5. La adquisición y generación de los 

conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, 

sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales 

adecuados para el desarrollo del saber. 

La adquisición y comprensión de los saberes 

de las etapas de la reproducción humana 

fortalecen los conocimientos científicos 

basados en los procesos inmersos en cada una 

de sus etapas bilógicas, en aras de mejorar las 

características humanas, sociales e 

intelectuales de los estudiantes. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la 

técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el 

estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

El desarrollo de la guías didácticas fortalecen 

del uso del conocimiento científico de los 

estudiantes como una base fundamental del 

reconocimiento de la importancia de las 

ciencias naturales basado en la generación de 

investigación. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado 

con prioridad al mejoramiento cultural y de 

la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas 

El desarrollo de la capacidad de expresar 

ideas lógicas, concisas y pertinentes dentro 

de los procesos de la Reproducción humana 

en sus diversas etapas, mediante el desarrollo 

y análisis de guías didácticas, permiten a los 

estudiantes mejorar las condiciones 

económicas, sociales y culturales, como un 
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de solución a los problemas y al progreso 

social y económico del país 

proceso para la solución de inconvenientes 

relacionados con la reproducción familiar en 

el medio en el que se desenvuelve, así como 

en la mejor toma de decisiones durante las 

etapas de crecimiento y pubertad. 

Artículo 20. Objetivos generales de la 

educación básica. Son objetivos generales de 

la educación básica:  

a) Propiciar una formación general mediante 

el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, 

artístico y humanístico y de sus relaciones 

con la vida social y con la naturaleza, de 

manera tal que prepare al educando para los 

niveles superiores del proceso educativo y 

para su vinculación con la sociedad y el 

trabajo. 

La aplicación de encuesta como medio de 

comunicación, acercamiento y conocimiento 

de los procesos vivenciados por la 

comunidad son un medio de interacción 

humano con la realidad del contexto, lo que 

permite a los estudiantes una idea real a partir 

de la cual estos podrán expresar sus propios 

conceptos y conclusiones que les permita 

proyectar mejores condiciones para una 

sociedad futura. 

Artículo 23. Áreas obligatorias y 

fundamentales. Para el logro de los objetivos 

de la educación básica se establecen áreas 

obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que 

Reconocer que las ciencias naturales y la  

educación ambiental son una base 

fundamental en el  aprendizaje y el desarrollo 

de las competencias en los estudiantes, en 

aras de interpretar y reconocer las 



64 
 

necesariamente se tendrán que ofrecer de 

acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional. Los grupos de áreas 

obligatorias y fundamentales que 

comprenderán un mínimo del 80% del plan 

de estudios, son los siguientes: 1. Ciencias 

naturales y educación ambiental. 

características del contexto, así como la 

importancia del ser humano en la sociedad, el 

cual debe estar inmerso en los procesos u 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI), 

para el desarrollo intelectual, ético, cultural y 

social de la comunidad. 

Lineamientos Curriculares en CNEA 

Los Lineamientos Curriculares de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental se ocupan 

de analizar el conocimiento común, 

científico y tecnológico, la naturaleza de la 

ciencia y la tecnología, sus implicaciones 

valorativas en la sociedad y sus incidencias 

en el ambiente y en la calidad de la vida 

humana. 

Los Lineamientos Curriculares nos permiten: 

1. Usar referentes teóricos para el diseño, 

desarrollo y evaluación del currículo. 

2. Invita al docente a mejorar su rol de 

educador. 

3. Nos muestra un ejemplo de la aplicación 

de los lineamientos en el proceso 

curricular.  

Con la implementación de las guías 

didácticas se busca una organización de los 

proceso de aprendizaje fundamentados en el 

conocimiento científico, integrando saberes y 

estrategias didácticas en la formación de  
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nuevos seres críticos, reflexivos capaces de 

cuidar y mejorar su calidad de vida. 

Derechos Básicos de Aprendizaje 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

presenta los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA), un conjunto de 

aprendizajes estructurantes que han de 

aprender los estudiantes en cada uno de los 

grados de educación escolar, desde transición 

hasta once, y en las áreas de lenguaje, 

matemáticas en su segunda versión, ciencias 

sociales y ciencias naturales en su primera 

versión.  

El diseño de las guías didácticas 

fundamentadas en los DBA, permiten 

fortalecer los aprendizajes en los temas 

básicos, como es la Reproducción humana, 

conocimiento que debe tener todo estudiante 

del grado octavo, permitiendo de esta manera 

lograr una compresión clara y específica de 

la temática abordada. 

 

 

2.4. Marco espacial 
 

La Institución Educativa el Poblado (INEDELPO) se encuentra ubicada en el 

corregimiento el Poblado, en la zona oriental del municipio de Pueblo Nuevo- Córdoba, dista a 

17 Km de la cabecera municipal. Es una institución de carácter público, mixto y de jornada única, 

que ofrece educación en los niveles: Preescolar (Transición), Básica primaria y secundaria (de 1º 

a 9º), Media Académica (10° y 11°). La población estudiantil es de aproximadamente 640 

estudiantes cuyas edades oscilan entre los 4 y 17 años y en su mayoría proceden de familias 

campesinas numerosas de estrato 1. 
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CAPITULO III. Diseño metodológico 

A continuación, se esquematiza la ruta metodológica que siguió esta investigación (Figura 3). 

Figura 3 

Diseño metodológico de la investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1 Enfoque 
Esta investigación se enmarca para la interpretación de la información desde el enfoque 

cualitativo, el cual permite entender la profundidad de un fenómeno a través de la mirada de los 

actores sociales (Urbina, 2020, p. 2). De igual forma, cabe destacar que este tipo de investigación 

intenta analizar de manera profunda las realidades, su estructura dinámica y manifestaciones 

(Martínez, 2011, p. 128). Por lo tanto, resulta de gran interés desarrollar investigaciones desde la 

perspectiva cualitativa, en cuanto contribuye a la construcción de conocimiento, mediante el 
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establecimiento de relaciones y que genera la coherencia interna del producto científico (Krause, 

1995). 

3.2 Paradigma  
El paradigma seleccionado para llevar a cabo esta investigación es el interpretativo, el 

cual se fundamenta en las vivencias en las que se desarrolla el proceso investigativo, ya que se 

basa en las experiencias de campo que el investigador despliega con los participantes. Además, es 

importante resaltar que esta investigación se ha direccionado hacia este paradigma, ya que se 

busca generar procesos de continuo trabajo indagador sobre la problemática investigada 

(González, 2001). Así mismo se caracteriza porque busca en la investigación, contribuir con 

diseños abiertos y emergentes desde el contexto en el que se desarrolla el trabajo investigativo. 

De tal manera que la discusión de resultados y las conclusiones están interconectadas 

básicamente a un escenario educativo concreto favoreciendo el conocer, comprender y actuar 

frente a otras situaciones (Ricoy, 2006, p. 17). 

3.3 Método 
El método seleccionado en esta investigación es el estudio de caso, el cual es definido 

como una investigación empírica de un fenómeno del cual se desea aprender dentro de su 

contexto real cotidiano, lo cual es de gran utilidad cuando los límites entre fenómenos y contexto 

no son del todo evidentes, por lo cual se demandan diversas fuentes de evidencia.  De igual 

manera cabe resaltar que el estudio de casos, permite acrecentar el conocimiento sobre el caso en 

estudio, lo que se convierte en un elemento fundamental para la construcción teórica de 

argumentos (López, 2013, p. 141).  

Cabe agregar, que el estudio de casos se convierte en un recurso investigativo que permite 

contrastar varios contextos y generar varias miradas desde distintas áreas del conocimiento, 
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conllevando a la interdisciplinariedad, la adaptabilidad y el apoyo en el recurso de la 

triangulación en cuanto al trato de fuentes, desde diferentes miradas y el tratamiento de diversas 

disciplinas (Peña, 2009, p.186). 

  

      3.4 Instrumentos de recolección de información  

3.4.1 Revisión documental 

Con el propósito de tener argumentos teóricos, para el sustento de este proyecto 

investigativo se realizó la respectiva revisión documental de aquellos trabajos, artículos, tesis, 

libros, entre otros que aporten al sustento teórico e información de gran relevancia para el 

desarrollo de esta investigación. Con base en esta revisión se han construido los constructos 

teóricos que permiten conocer las ventajas y desventajas de orienten la ruta de ejecución de este 

proyecto. 

3.4.2 Cuestionario diagnóstico  
El cuestionario es definido por García (2003) como “un conjunto de preguntas, 

normalmente de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y 

aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas 

variadas, entre las que destacan su administración a grupos” (p.2).  

En este trabajo investigativo se implementó este instrumento con el fin de diagnosticar el 

nivel de competencias en el área de ciencias naturales en el componente entorno vivo en los 

estudiantes de grado 8° de la INEDELPO. La muestra participante estuvo conformada por 

estudiantes menores de edad. Por lo tanto, fue necesario solicitar consentimiento informado a los 

acudientes para que permitieran su participación en el proceso (Anexo A). Este cuestionario se 
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estructuró con 15 ítems tomadas del banco de preguntas del ICFES, bajo la modalidad de 

selección múltiple con única respuesta (Anexo B). Así mismo, cabe aclarar que este instrumento 

fue validado por expertos del área de ciencias naturales para estudiar la pertinencia de este 

(Anexo C) e identificar si era apto para aplicar en la población que hizo parte de la investigación. 

Dentro de los criterios evaluados por los pares se encontraron la pertinencia, la claridad en la 

redacción, el lenguaje utilizado en la construcción de las preguntas, la coherencia interna, la 

inducción al sesgo en la respuesta y el logro del objetivo de la investigación. De igual forma, para 

analizar los resultados obtenidos se tuvieron en cuenta los niveles de desempeño descritos por 

ICFES (2017), con el objetivo de ubicar a los estudiantes en uno de ellos en relación con los 

aciertos en cada pregunta y basados en una descripción cualitativa de las habilidades y 

conocimientos que deben tener para ubicarse en determinado nivel (p. 73).  

3.4.3 Validación por expertos  
El instrumento diagnóstico aplicado correspondió a un cuestionario con preguntas de 

selección múltiple con única respuesta enfocadas en prescribir el nivel de competencias en el área 

de ciencias naturales en estudiantes del grado 8° de la INEDELPO, el cual fue validado por pares 

expertos en educación del área de ciencias naturales con el propósito de conocer la pertinencia y 

el nivel de confiabilidad de dicho instrumento. Teniendo en cuenta que la validez de contenido no 

puede enunciarse cuantitativamente, sino más bien es una cuestión de juicio que expresa el 

experto a partir de unos criterios establecidos para verificar su pertinencia, por lo tanto, la 

validación se estima de forma intersubjetiva, para conocer el margen de error probable en la 

configuración del instrumento, con el propósito de enriquecerlo mediante sugerencias y 

observaciones a fin de proporcionar un alto grado de confiabilidad de este (Matheus et al., 2018, 

p. 232).  
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Por su parte, la validación de las guías didácticas propuestas en esta investigación, 

también fueron sometidas a una revisión por pares expertos del área de ciencias, los cuales 

recibieron las guías con un tiempo de anterioridad antes de su aplicación, para determinar la 

pertinencia de los momentos y actividades propuestas de acuerdo al objetivo planteado con el 

diseño de esta estrategia didáctica en correspondencia con el nivel educativo de los estudiantes 

que hacen parte de la muestra en estudio. De esta forma, se buscó recibir las respectivas 

sugerencias por parte de los expertos en los aspectos a mejorar y hacer los ajustes finales 

pertinentes para su aplicación. 

3.5 Técnicas de análisis de información 

3.5.1 Análisis documental  
El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de 

ordenamientos intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma 

unificada y sistemática para facilitar su interpretación (Dulzaides y Molina, 2004, p. 2). En este 

sentido para dar respuesta a uno de los objetivos planteados en esta investigación, se analizaron 

las guías que se enviaron en el periodo de contingencia por la pandemia de la Covid- 19 y la 

malla curricular del grado 8° en el área de ciencias naturales de la INEDELPO. Los resultados 

obtenidos a través del análisis fueron codificados en el programa Atlas ti versión -8, permitiendo 

la sistematización y segmentación de datos en unidades de significado de rangos, simbolización 

de datos, agrupación de caracteres y categorías mediante la representación de diagramas, datos 

por separado, entre otros (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista, 2006, p. 171).  

Este tipo de análisis permite agrupar y codificar la información de acuerdo a las 

categorías de análisis que emergen, al mismo tiempo que ayuda establecer interrelaciones entre 

ellas, facilitando su comprensión. La importancia de esta técnica de análisis de la información, 
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radica en que ayuda a sintetizar la información, reconocer expresiones de la realidad social de 

pertenencia, identificar estilos de presentación de contenidos y mensajes, pero sobre todo permite 

establecer las ideas esenciales y sus atribuciones (Sánchez y Vega-Valdés, 2003, p.52).  

En la presente investigación, se pretende obtener información de los niveles de 

competencias que tienen los estudiantes a través del instrumento diagnóstico no solo para conocer 

unos datos, sino también como punto de partida para la elaboración de las actividades de las guías 

didácticas que se van a aplicar e interpretar dicha información, la cual será tenida en cuenta para 

la construcción, aplicación y valoración de la estrategia didáctica propuesta.  

3.5.2 Triangulación hermenéutica 

La técnica de análisis utilizada para el acercamiento a la información recolectada de esta 

investigación es la triangulación hermenéutica, entendiendo a esta como “la acción de reunión y 

cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 

investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el 

corpus de resultados de la investigación” (Cisterna, 2005, p. 68).  

3.6 Población y Muestra 

El trabajo de investigación se desarrolló en la Institución Educativa El Poblado de carácter 

oficial del municipio de Pueblo Nuevo- Córdoba. La población corresponde a estudiantes del 

grado 8° y la muestra está conformada por 15 estudiantes con edades que oscilan entre los 13 y 

16 años los cuales se codificaron desde el E1 hasta E15. 

3.7 Fases del estudio  

En este orden de ideas se proponen las siguientes fases para el desarrollo de la presente 

investigación: 
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3.7.1 Fase 1- Diagnóstica. 

 Diagnóstico competencias científicas: Inicialmente se realizó una revisión documental de 

las distintas pruebas externas realizadas en la INEDELPO en los últimos 4 años, lo cual 

ayudó a tener una información de apoyo con relación al resultado de cada una de las 

competencias del área de ciencias naturales. Para diagnosticar el nivel de cada una de las 

competencias en los estudiantes de grado 8°, se aplicó un cuestionario diagnóstico con 

preguntas tipo I de selección múltiple, con única respuesta. En este sentido, es importante 

resaltar que este tipo de instrumentos está preparado cuidadosamente, teniendo en cuenta 

los hechos y aspectos que resultaban de interés en la investigación (Muñoz, 2003, p.2). 

 Análisis de material curricular y didáctico: Se realizó un análisis documental de la malla 

curricular del grado 8° y las guías que se estuvieron enviando durante el periodo de 

contingencia provocado por la Covid-19, con el fin de analizar de qué forma se están 

relacionando estos documentos con las prácticas de aula de los maestros y por ende con el 

aprendizaje de los estudiantes. El principal objetivo de la revisión fue hacer una pertinente 

articulación entre la organización curricular de la institución objeto de estudio con las 

directrices del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y con los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales y de esta forma contribuir al fortalecimiento de las 

competencias científicas. Algunos de los aspectos que se tuvieron en cuenta en el análisis 

fueron la inclusión de los lineamientos ministeriales como estándares básicos de 

competencias, derechos básicos de aprendizaje, evidencias de aprendizaje, tipo de 

actividades, tipo de evaluación y el enfoque por competencias, entre otros. 

3.7.2 Fase 2- Diseño de guías didácticas: Se realizó el diseño de guías didácticas con el 

fin de fortalecer las competencias científicas en el componente entorno vivo, específicamente en 
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las temáticas de reproducción en seres humanos, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares 

en Colombia en el área de ciencias naturales y documentos rectores como: Estándares Básicos de 

Competencias (EBC), Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), la prueba diagnóstica que se 

aplicó (cuestionario) y objetivos de aprendizajes propuestos. Todo esto con el fin de organizar y 

contextualizar las actividades de aprendizaje que se aplicaron a través de las guías didácticas 

impresas. Procurando que fueran coherentes con el nivel de los estudiantes que hicieron parte de 

la muestra. 

3.7.3 Fase 3- Implementación de las guías didácticas: Luego de la validación y 

ajustes finales se procedió a la implementación de las guías didácticas diseñadas. De igual forma 

se buscó con esta estrategia analizar problemáticas del contexto, recoger y organizar información 

relevante, haciendo uso del lenguaje científico. Cabe resaltar que estas guías fueron previamente 

sometidas a un juicio de expertos para evaluar la correspondencia dada entre los objetivos 

planteados por los investigadores, la estructura y coherencia de este material. 

3.7.4 Fase 4- Valorar la implementación de las guías didácticas: Como 

contribución de este trabajo investigativo se han diseñado guías didácticas enfocadas en la 

temática de reproducción. A través de las guías elaboradas se presentan diversas actividades 

adecuadas a la población estudiantil objeto de estudio, con el fin de fortalecer las competencias 

del área de ciencias naturales propuestas por ICFES (2021): UCC, EF e IND. Mediante la técnica 

de triangulación hermenéutica, se interpretaron los resultados de las actividades planteadas a 

través de la estrategia didáctica. Para evaluar los avances de los estudiantes se hizo un 

seguimiento a través de un proceso de observación y seguimiento de las actividades desarrolladas 

por los estudiantes. Se verificaron aspectos como la redacción, capacidad de argumentación y 

propositiva en cada respuesta dada por el estudiantado. Para hacer este contraste de información 
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se tuvo en cuenta lo planteado en los registros de observación y de las actividades escritas 

desarrolladas por los estudiantes, lo planteado por diversos autores y lo que plantea el ICFES.  

3.8 Consideraciones éticas.  
Esta investigación fue desarrollada bajo las medidas éticas correspondientes e informada ante 

el director de la institución y los padres de familia con la solicitud del consentimiento informado 

de los estudiantes menores de edad del grado 8° como muestra de estudio (ver Anexo A). En el 

cual se le fue informado y socializado una explicación clara de los propósitos, métodos, 

procedimientos, uso y tratamiento de la información para su desarrollo respetando la privacidad y 

la confidencialidad, haciendo énfasis que la información personal del grupo de estudiantes fue 

codificada desde el “E1” hasta “E15”. Sañudo (2006), argumenta que la investigación cualitativa 

reconoce la individualidad de los sujetos como parte constitutiva de su proceso indagador, lo que 

implica que las ideologías, las identidades, los juicios y prejuicios y todos los elementos de la 

cultura impregnan los propósitos, el problema, el objeto de estudio, los métodos y los 

instrumentos. Lo anterior expresa la austeridad y la responsabilidad ética de esta investigación 

para la protección de los estudiantes que participaron voluntariamente. 

 

CAPITULO IV.  Presentación de resultados y análisis de la 

intervención 

4.1 Diagnóstico sobre competencias científicas  

Para evaluar el nivel de desempeño de las competencias del área de ciencias naturales en 

los estudiantes de grado 8º, se aplicó un cuestionario diagnóstico con 15 preguntas tipo I de 

selección múltiple con única respuesta, el cual incluía 5 preguntas para evaluar las competencias 
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científicas estudiadas en esta investigación: indagación (IND), uso comprensivo del conocimiento 

científico (UCC) y explicación de fenómenos (EF). Es importante resaltar que las preguntas 

aplicadas en el cuestionario se centraron en el componente entorno vivo. Así mismo, se tuvo en 

cuenta para el análisis de los resultados obtenidos los niveles de desempeño establecidos por el 

ICFES (Tabla 3). Para identificar estos niveles, se verificó en la muestra de estudio el número de 

aciertos y el porcentaje de aprobación por cada uno de los estudiantes participantes de la 

investigación (ICFES, 2017, p. 73). De esta forma se pudo constatar cuales competencias 

presentaban niveles bajos y desde la estrategia didáctica planificada poder intervenirlas. 

Las competencias científicas según ICFES (2018) son tres: uso compresivo del 

conocimiento científico (UCC), explicación de fenómenos (EF) e indagación (IND). Definidas 

así: la UCC es entendida como “la capacidad de comprender y usar nociones, conceptos y teorías 

de las ciencias naturales en la solución de problemas, así mismo incluye el establecimiento de 

relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos, y fenómenos que se observan con 

frecuencia”; por su parte la EF es definida como “la capacidad de construir explicaciones, 

comprender argumentos y modelos que den razón de fenómenos, al igual que dar a conocer la 

validez o coherencia de una afirmación o de un argumento relacionado con un fenómeno o 

problema científico”; mientras que la IND se centra como “la capacidad para comprender que, a 

partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural” (pp. 

28,29). 
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Tabla 3 

Niveles de desempeño que se tuvieron en cuenta en la aplicación del cuestionario diagnóstico 

Fuente: Guía de Orientación Saber 11°. ICFES (2017) 

El análisis de los resultados sobre competencias científicas se reporta en la tabla 4. 

 

 

Nivel de 

desempeño 
Descripción 

1 

El estudiante que se ubica en este nivel muy posiblemente alcanza a 

reconocer información explícita, presentada de manera ordenada en 

tablas o gráficas, con un lenguaje cotidiano y que implica la lectura de 

una sola variable independiente. Por lo tanto, estos estudiantes 

demuestran un insuficiente desarrollo de la competencia Indagación 

definida en el marco teórico de la prueba. 

2 

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica en 

este nivel reconoce información suministrada en tablas, gráficas y 

esquemas de una sola variable independiente y la asocia con nociones 

de los conceptos básicos de las ciencias naturales. 

3 

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 

ubica en este nivel interrelaciona conceptos, leyes y teorías científicas 

con información presentada en diversos contextos, en los que 

intervienen dos o más variables, para hacer inferencias sobre una 

situación problema o un fenómeno natural. 

4 

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 

ubica en este nivel usa conceptos, teorías o leyes en la solución de 

situaciones problema que involucran procedimientos, habilidades, 

conocimientos y un lenguaje propio de las ciencias naturales. 
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Tabla 4  

Resultados cuestionario diagnóstico competencias científicas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

A continuación, se presentan detalladamente los principales resultados obtenidos 

mediante la aplicación del cuestionario diagnóstico (Figuras 4, 5 y 6) en cada una de las 

competencias en ciencias naturales propuestas por ICFES (2017). 

No Competencia N° Aciertos %Aprobación Nivel de desempeño 

1 IND 9 56,25 3 

2 IND 9 56,25 3 

3 IND 9 56,25 3 

4 IND 9 56,25 3 

5 IND 5 31,25 1 

6 UCC 12 75 4 

7 UCC 5 31,25 1 

8 UCC 10 62,5 3 

9 UCC 4 25 1 

10 UCC 5 31,25 1 

11 EF 3 18,75 1 

12 EF 6 37,5 1 

13 EF 1 6,25 1 

14 EF 6 37,5 1 

15 EF 5 31,25 1 
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Figura 4 

Niveles de desempeño competencia científica Indagación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados a través del cuestionario, se evidenció que un gran 

número de estudiantes del grado 8° de la INEDELPO, obtuvieron un número mayor de aciertos 

en la competencia indagación (IND) (Figura 4). Esto se pudo apreciar, ya que la mayoría de 

preguntas acertadas se ubicaron en el nivel de desempeño tres, que contempla habilidades como 

construir diversas explicaciones del mundo natural, sacar conclusiones de fenómenos de la 

naturaleza. Se destaca en este nivel la apropiación de teorías científicas para aplicarlas en los 

resultados de sus investigaciones y de la de otros. Además, se identifica una relación de los datos 

de los esquemas para evaluar las predicciones, a través de un grupo de habilidades de 

pensamiento (ICFES, 2017, p. 73). Cabe destacar que, en la quinta pregunta del cuestionario, 

solamente cinco estudiantes respondieron acertadamente este ítem, ubicándose en el nivel de 

desempeño uno. Por lo tanto, se puede inferir que a pesar del nivel de desempeño general 

satisfactorio de esta competencia se debe seguir fortaleciendo y específicamente en la habilidad 

que contempla dicha pregunta, la cual promueve que el estudiante sea capaz de comprender que a 

partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural.  
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Figura 5  

Niveles de desempeño competencia Uso Comprensivo del Conocimiento Científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte en la competencia uso comprensivo del conocimiento científico (UCC), se 

logró determinar que en las preguntas número 6 y 8, los estudiantes se ubican en el nivel de 

desempeño 4 y 3 respectivamente (Figura 5), lográndose evidenciar a través de las habilidades 

que comprenden estos niveles, la comprensión de las relaciones de las poblaciones con el 

ambiente físico y el funcionamiento de los seres vivos en términos de sus estructuras y procesos 

(ICFES, 2017). Mientras que las otras preguntas (1, 2 y 5) de la competencia en mención se 

ubican en el nivel de desempeño 1, lo cual nos indica que un gran porcentaje de estudiantes 

presentan falencias en esta competencia. Teniendo en cuenta las afirmaciones de estos ítems se 

hace necesario fortalecer dicha competencia a través del diseño y aplicación de guías didácticas 

que contribuyan al mejoramiento de las habilidades de esta competencia. 
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Figura 6 

Niveles de desempeño competencia Explicación de Fenómenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que en la competencia explicación de fenómenos (EF), se evidenció que todos 

los estudiantes se ubican en el nivel de desempeño 1 (Figura 6), lo que nos permite decir que es la 

competencia con el nivel más bajo entre las que se evaluaron, conllevándonos a inferir que los 

estudiantes de la INEDELPO tienen poco dominio de las temáticas y de las habilidades evaluadas 

en esta competencia. Teniendo en cuenta que ésta, comprende capacidades como la construcción 

de explicaciones, la comprensión de argumentos y modelos, a fin de establecer la validez de ellos 

con un fenómeno o problema científico (ICFES, 2017). 

Cabe resaltar que un número muy mínimo de estudiantes lograron responder 

acertadamente los ítems de la competencia en mención. En este orden de ideas, se hace necesario 

fortalecerla, para lo cual se propone un modelo de guías didácticas que contribuyan al 

mejoramiento de las habilidades de esta competencia. Por lo tanto, es fundamental fortalecer en 

los estudiantes procesos como: explicar cómo suceden algunos fenómenos de la naturaleza, 

basado en procesos de observación, así como modelar algunos fenómenos de la naturaleza basado 
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en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y el 

análisis del uso de diversos recursos naturales y sus implicaciones sobre el entorno.   

4.2 Análisis de material curricular y didáctico 
 

A partir del análisis de la información de la malla curricular y de las guías didácticas 

elaboradas y aplicadas con estudiantes del grado 8°, se construyeron dos redes semánticas que 

dan cuenta del aporte de estos materiales, en la formación en competencias científicas. 

Entendiendo así, que este tipo de redes como representaciones gráficas de conocimiento permiten 

establecer la correspondencia de diferentes significados y conceptos que se interrelacionan a 

través de una red de palabras coherentes cognoscitivamente entre sí, hasta llegar a favorecer 

nuevos aspectos teóricos, a partir de los datos explorados (Rivera-Romano et al., 2020). 

 A continuación, se muestran los resultados plasmados en las redes semánticas elaboradas 

que agrupan de forma resumida las principales ideas textuales de los contenidos de estos 

materiales, su contribución y aspectos a mejorar en el desarrollo de competencias en el área de 

ciencias naturales en estudiantes del grado 8° de la INEDELPO. 
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Figura 7 

Red semántica estructura de la malla curricular de grado 8° 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir del análisis de la red semántica (figura 7), se evidencia que su estructura incluye 

diversos elementos entre los que se destacan los lineamientos curriculares ministeriales como 

derechos básicos de aprendizaje (DBA), estándares básicos en competencias (EBC), evidencias 

de aprendizaje y los contenidos temáticos. Acorde con esto, es importante tener en cuenta que 

estos lineamientos por sí solos no establecen una propuesta curricular y por tal motivo deben 

interconectarse con las diversas estrategias metodológicas que plantean los maestros, las cuales 

deben ir proyectadas teniendo en cuenta los contextos de cada institución educativa (Cárdenas, 

2021).  

Se debe agregar, que no se presentan explícitamente en la malla curricular ninguna de las 

competencias específicas del área de ciencias naturales (UCC, EF, IND) y los desempeños de 

aprendizajes por unidades temáticas (color rojo), lo que conlleva a un desconocimiento de la 

comunidad educativa hacia los propósitos a seguir en la formación en las competencias en 

ciencias. Teniendo en cuenta que dicha omisión, desprende varias dificultades en el momento de 

planificar y organizar las actividades que contribuyen en la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias.  

Lo expuesto es coherente con los informes de los procesos evaluativos de los aprendizajes 

de las distintas pruebas tanto internas como externas en los establecimientos educativos, las 

cuales muestran diferentes problemas que se están presentando en la educación científica 

(Blanchar, 2022). De manera que se convierte en un reto para los docentes encargados en la 

educación de las ciencias, porque esta área del saber demanda de grandes cambios en la 

enseñanza y aprendizaje, con el propósito que la población estudiantil adquiera habilidades afines 

con el conocimiento científico y que puedan ser aplicables en su vida diaria (Santafé Rodríguez, 

2017).  
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Es importante aclarar a pesar que, no se señalan explícitamente las competencias 

científicas en el material curricular analizado, tácitamente se hace mención de algunas 

habilidades que pertenecen a las competencias científicas (UCC, EF, IND). Entre las habilidades 

que se buscan promover se encuentran en mayor medida aquellas que están encaminadas a 

explicar conceptos (color rosado), las cuales desde lo que plantea ICFES (2017), hacen parte de 

la competencia explicación de fenómenos, donde se reconoce la identificación de singularidades 

de ciertos fenómenos naturales, mediante el análisis de información en agrupación de conceptos 

específicos del conocimiento científico. Esto permite que el estudiante se detenga ante las 

vivencias diarias que surgen en su medio y la naturaleza que lo rodea, asociando a su vez  

fenómenos de la naturaleza con la teoría, es decir, poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos en las clases con su diario vivir, lo que conlleva a una mejor apropiación de los 

conceptos (Vargas Gómez, 2019). 

Por su parte las habilidades que integran la competencia uso comprensivo del 

conocimiento científico ocupan un segundo plano en cuanto a lo que se identificó en la malla 

curricular estudiada. Evocando, en la comprensión de procesos (color violeta), dando cuenta de 

aquellas capacidades como la observación y reconocimiento de conceptos específicos del 

conocimiento científico, la modelación de fenómenos de la naturaleza, mediante el análisis de 

variables y el establecimiento de relaciones entre dos o más concepciones científicas y la 

exploración del uso adecuado de los máquinas o recursos naturales y sus repercusiones sobre la 

salud y el entorno (ICFES, 2019). Entre tanto, esta competencia demanda al profesorado acudir a 

varias estrategias metodológicas y didácticas para enfrentar el conocimiento que le ofrece la 

ciencia y de esta manera explicar las razones y argumentos que lo validan, a su vez que promueve 
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en los estudiantes una actitud crítica y analítica frente a algunos fenómenos en diversos contextos 

(Barrios-Poloche & Lozano-Valdés, 2018). 

Seguidamente se pudo constatar que las habilidades que se favorecen en menor medida 

son las correspondientes a la competencia indagación que, desde el análisis de la red pertenecen a 

la verificación de hipótesis (color azul). Las capacidades que se promueven desde esta 

perspectiva son la comprensión de procesos de investigación y a partir de ello se da la 

construcción de explicaciones del mundo natural, incluyendo diversas metodologías y métodos 

para provocar interrogantes y procurar dar respuestas a ellos (ICFES, 2019). Así mismo que, el 

fortalecimiento de esta competencia, contribuye en el estudiantado en la construcción de 

conocimientos a partir de sus propias experiencias (Caldera Salcedo & Flórez Nisperuza, 2022). 

Por tal razón, es necesario desde la organización curricular, prestar mayor interés al desarrollo de 

la indagación y fomento de sus habilidades en los estudiantes. 

De igual forma, se evidencia que desde la estructuración de la malla curricular se tienen 

en cuenta aspectos no solo desde el punto de vista cognitivo y procedimental, sino también desde 

lo actitudinal (color café). Dando cuenta de la importancia del trabajo grupal, la participación en 

debates, teniendo en cuenta el respeto hacia la asignación de funciones y opiniones de cada uno 

de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Esto resulta favorable, debido que centrar la 

enseñanza en las actitudes de los estudiantes, contribuye significativamente en el proceso de 

aprendizaje, entre tanto que una buena actitud permite fortalecer sus competencias en el abordaje 

de diversos contenidos de la ciencia (Castañeda & Suárez, 2012). Por tal razón, se debe procurar 

el fomento de orientaciones curriculares y didácticas basadas en el trabajo colaborativo, donde 

los estudiantes como sujetos activos del proceso educativo se conviertan en protagonistas de su 

aprendizaje (Reyes-Cárdenas & Padilla, 2012). 
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Figura 8 

Red semántica estructura y contenido de guías didácticas del grado 8° 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a la red semántica del material didáctico analizado (figura 8), se logró 

identificar que las guías que se enviaron en la INEDELPO en el periodo de pandemia, constaban 

de unos elementos básicos en común entre los que se destacan los lineamientos ministeriales y el 

contenido disciplinar (color café). Dentro de los lineamientos se evidencian algunos como: 

estándar básico de competencia (EBC), el derecho básico de aprendizaje (DBA) y los contenidos 

temáticos. Así mismo, se incluye un contenido disciplinar, en el cual se destacan unos contenidos 

correspondientes a las temáticas desarrolladas, glosario de términos, listas de fases e ilustraciones 

temáticas, entre otros (color violeta).Teniendo en cuenta que la planificación se constituye como 

una herramienta fundamental de los docentes, ya que permite un mejoramiento de los procesos 

educativos (Barrios Perea & Reales Fontalvo, 2021). Por tal razón, la inclusión de dichos 

lineamientos resulta favorables porque orientan la ruta de enseñanza del profesorado. 

Por su parte las actividades propuestas en la guía se evidencian que no tienen unas 

instrucciones claras y precisas, lo cual dificulta el desarrollo de las mismas por parte de los 

estudiantes. Al mismo tiempo, se hace manifiesto que en todas las guías se les solicitaba 

transcribir toda la información de estas en el cuaderno, siendo que ellos se quedaban con este 

material impreso (color rojo). Esto a su vez, pudo haberse convertido en una disminución del 

tiempo para la realización de las actividades por parte de los estudiantes. Es necesario, que el 

docente al momento de ofrecer una serie de instrucciones en las actividades propuestas, sea 

mucho más preciso al momento de formular preguntas o dar indicaciones; porque cuando no hay 

esa claridad se pueden llegar a generar confusiones y no se obtendrán los mejores resultados en la 

entrega de los compromisos por parte de los estudiantes (Chávez, 2017).  

Así mismo, en la organización de este material didáctico se identificó que en un gran 

número de guías se le pedía al estudiantado realizar unas prácticas de laboratorio relacionadas 
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con las temáticas desarrolladas. Para la ejecución de estas, ellos contaban con unas orientaciones 

dadas por el docente en el material de trabajo para su respectiva aplicación y mientras la hacían 

grababan un corto video, que luego enviaban al profesor. Esto resulta favorable de acuerdo a lo 

que plantea Lemus y Guevara (2021), quienes consideran que las actividades prácticas 

contribuyen de manera significativa en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en el 

mejoramiento de sus habilidades científicas y en la interacción de la teoría con la práctica. 

Con respecto en la estructuración de las actividades se observa que la mayoría eran de 

tipo memorístico (color gris), donde se le pedía al estudiante replicar la información que se les 

había expuesto en los contenidos, donde se les solicitaba definir y repetir conceptos, marcar falso 

o verdadero, completar tablas, enumerar fases de procesos, entre otros. Esto da cuenta de un 

modelo educativo tradicionalista, donde el estudiante tiene un papel pasivo y se convierte 

simplemente en un recepcionista de información. Teniendo en cuenta que, la enseñanza y 

aprendizaje han sido afectados por procesos educativos basados en lo memorístico, tradicional y 

lo repetitivo (Galván & Siado, 2021). Por tal razón, es fundamental que el profesor para propiciar 

un aprendizaje significativo debe salirse de ese esquema de educación memorístico e iterativo y 

debe tener en cuenta la interacción de los estudiantes con su contexto (Gómez Vahos et al., 

2019). 

En segundo lugar, se encuentran las actividades de tipo relacional (color azul), las cuales 

mostraban un mayor grado de complejidad con respecto a las memorísticas. Este tipo de actividades 

estaban enfocadas en establecer relaciones entre conceptos con sus respectivas funciones, 

enunciados y procesos. Dando cuenta de, un grupo de destrezas que van más allá de la educación 

tradicional y transciende al fomento de la competencia uso comprensivo del conocimiento 

científico y de habilidades que comprenden el reconocimiento y las comparaciones, mediante 

relaciones entre elementos y conceptos de las ciencias naturales (ICFES, 2019). Esto a su vez, 
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resulta favorable para que los estudiantes se apropien de estos conocimientos y los pongan en 

práctica. Debido que todas las situaciones importantes de la vida cotidiana están directamente 

relacionadas con el uso del conocimiento científico (Blanchar, 2022).   

En este orden de ideas, se identificaron actividades de tipo explicativo, donde se presentan 

preguntas orientadas a establecer relaciones de causa- efecto, así mismo como dar a conocer la 

importancia de diversos fenómenos. Otro grupo de preguntas presentes en el material didáctico 

analizado son las de selección múltiple, las cuales poseen un número mucho menor de ítems en 

comparación con las memorísticas, las relacionales y las explicativas. Esto da cuenta de habilidades 

de la competencia explicación de fenómenos, donde el estudiante llega a dar explicaciones de cómo 

suceden diversos fenómenos de la naturaleza, a través de observaciones, patrones y conocimientos 

específicos de las ciencias naturales (ICFES, 2017). 

Es fundamental resaltar, que las preguntas que el docente formula a los estudiantes, resultan 

de gran importancia para promover la construcción individual y social del conocimiento (Colonia 

Martínez et al., 2021). De tal manera, si el docente centra las actividades solo para su provecho y 

deja de lado los intereses de los estudiantes resulta en una enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

lineal y vista únicamente desde la perspectiva de los docentes y en la mayoría de los casos 

olvidando las necesidades del estudiantado. 

Por tal razón, se reconoce que el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes, 

es el resultado en gran manera al proceso  del profesor, en lo concerniente al conocimiento didáctico 

del contenido, el cual se centra en los conocimientos disciplinar, pedagógico y contextual 

(Coronado et al., 2015).  A partir de lo expuesto, se plantea la necesidad de abordar en la enseñanza 

de las ciencias el conocimiento cotidiano de los estudiantes, para ir enriqueciéndolo a través del 

conocimiento científico y cuyo objetivo principal es el desarrollo del pensamiento científico 

(Cárdenas-Navas & Martínez-Rivera, 2021).  
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Es necesario, establecer un proceso de enseñanza planificado, estableciendo objetivos y 

contenidos acordes con la práctica. Teniendo en cuenta que la guía como material didáctico tiene 

un lugar especial dentro de la planificación, ya que todo proceso educativo debe ser evaluado 

periódicamente con base en el aprendizaje de los estudiantes (López Camacho, 2014). 

Precisamente al realizar este análisis, se pone de manifiesto la necesidad de aportar nuevas 

metodologías hacia la estructuración de la guía didáctica como mediadora en el proceso de 

aprendizaje. Por lo tanto, desde el contexto analizado es fundamental tener una visión clara de una 

enseñanza de las ciencias que contribuya al desarrollo y fortalecimiento de habilidades propias de 

las competencias científicas. 

Esto nos permite contrastar con otras investigaciones que muestran, que el desarrollo 

competencias exige importantes cambios en los que influyen numerosos factores, dentro de los 

cuales se encuentran las transformaciones de los currículos, de los modelos didácticos y el enfoque 

que se les están dando a los contenidos, las actividades y materiales de aprendizaje. Por lo cual, se 

requiere seguir ahondando en el desarrollo de propuestas didácticas que procuren buenas 

oportunidades para el desarrollo de competencias (Torres Mesías et al., 2013). En este sentido, es 

fundamental propiciar materiales didácticos que permitan al estudiantado asimilar y explicar 

hechos de la naturaleza, siendo necesario realizar reestructuraciones tanto en lo metodológico y 

curricular (García, 2005).  

Teniendo en cuenta finalmente, que el maestro como agente transformador de las prácticas 

educativas, debe procurar trazar estrategias que faciliten una educación que sea mucho más 

inclusiva, equilibrada y de calidad, que responda a los retos y necesidades de la educación actual 

(Gervacio Jiménez & Castillo Elías, 2021). Más aún, que la guía didáctica como material de 

estudio, puede convertirse en una herramienta útil para mejorar el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes, a su vez que indica una ruta para el logro de competencias (Garcia-Aretio, 2014). 
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4.3. Diseño de guías sobre reproducción humana 
A partir de los resultados obtenidos en el cuestionario, el análisis curricular y didáctico se 

obtuvo un diagnóstico de los niveles de competencias, habilidades y destrezas que requerían ser 

fortalecidos de manera oportuna en los estudiantes del grado octavo de la INEDELPO y a partir 

de ello se procuró orientar la estrategia propuesta (guía didáctica), mediante la adecuación de 

actividades que permitieran el fomento de las competencias científicas en ciencias naturales, 

acordes con el nivel académico de la población que hace parte de este proyecto investigativo. 

Las guías didácticas que se aplicaron, fueron estructuradas con base en los temas de 

reproducción en los seres humanos, sistema reproductor femenino y masculino, la 

gametogénesis, el ciclo menstrual, el desarrollo embrionario y el embarazo. Debido que el 

periodo de tiempo que se escogió para la estructuración de la propuesta didáctica, correspondía 

trabajar esas temáticas. Se aplicaron en total tres guías en aproximadamente tres meses. Este 

material didáctico se organizó, teniendo en cuenta cinco momentos propuestos por García 

Hernández & De la Cruz Blanco (2014): contenidos de la unidad de aprendizaje, actividades de 

orientación, de sistematización, de retroalimentación y de autoevaluación. 

En concordancia con lo anterior, los autores consideran que esta estrategia se convierte en 

un eje facilitador del proceso educativo al permitir contrastar diversos estilos de aprendizajes, a 

su vez que fomenta el trabajo autónomo en el estudiantado, mediante los aportes del 

constructivismo. Además, consideran fundamental diseñar las actividades con base en los 

conocimientos previos de los estudiantes y el acercamiento de los conocimientos adquiridos con 

las realidades y experiencias de vida del estudiantado, para favorecer las interacciones de los 

miembros del grupo (García Hernández & De la Cruz Blanco, 2014).  
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A continuación, se presenta de forma sintetizada cada uno de los momentos de la guía y 

su funcionalidad desde la perspectiva de esta investigación: 

4.3.1 Momento 1- Contenidos de aprendizaje: se muestra de manera resumida nociones 

y lecturas afines con las temáticas que se van a desarrollar durante el avance de la guía. La 

información presentada servirá de orientación a los estudiantes para la realización de las 

actividades propuestas. 

4.3.2 Momento 2- Actividades de orientación: se presenta una serie de actividades, las 

cuales tienen como objetivo principal que el docente reconozca las ideas y conceptos 

previos de los estudiantes con respecto a los temas que se van a ampliar en la guía. 

4.3.3 Momento 3- Actividades de sistematización: mediante este momento se busca 

que los estudiantes hagan uso de los conocimientos adquiridos en situaciones prácticas de 

la vida diaria. Para tal fin, se presentan una serie de actividades encaminadas al 

acercamiento del conocimiento científico con el conocimiento cotidiano. 

4.3.4 Momento 4- Actividades de retroalimentación: mediante las actividades que 

aquí se proponen se busca abrir el debate, el contraste de puntos de vistas entre los 

estudiantes con las debidas orientaciones del docente y llegar a conclusiones que 

contribuyan a conocer diferentes perspectivas y aportar al fortalecimiento del conocimiento 

científico. 

4.3.5 Momento 5-Autoevaluación: este momento es clave para identificar las 

contribuciones del modelo de guía propuesto, lo cual sirve de referente para conocer el 

valor concedido por los estudiantes hacia esta estrategia. Así mismo tendrán la oportunidad 
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de evaluarse por sí mismos e identificar sus fortalezas y aspectos a mejorar con el desarrollo 

de temáticas específicas.  

A través de las guías presentadas se busca fortalecer las competencias del área de ciencias 

naturales (uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación), 

mediante un conjunto de actividades que propicien en los estudiantes habilidades de 

pensamientos científicos y orientados a promover la reflexión, la argumentación y la proposición, 

alejándose de un aprendizaje meramente memorístico. Teniendo en cuenta que los principales 

propósitos de la ciencia escolar es abordar desde las actividades propuestas la construcción 

significativa en las formas de pensamiento, de expresión y de intervención desde experiencias de 

la vida diaria para generar procesos de transformación (Izquierdo et al., 1999 como se citó en 

Álvarez Lires et al., 2013, p. 215). 

Para la estructuración del modelo guía didáctica a implementar, se tuvieron en cuenta los 

lineamientos curriculares como: Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los Estándares Básicos 

de Competencias (EBC), las competencias específicas del área de Ciencias Naturales, los 

objetivos de aprendizaje correspondientes a las temáticas y las actividades propuestas. 

Cabe resaltar que estas guías fueron socializadas con expertos del área de ciencias 

naturales para corrobar la pertinencia e importancia de la aplicación de este material para el 

fortalecimiento de competencias científicas en el nivel educativo de básica secundaria.  

A continuación, se presenta la estructuración de las guías números 1, 2 y 3 (Tablas 4, 5 y 

6). 

Tabla 5 

Estructuración curricular y sistematización de la guía didáctica N°1 
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GUÍA N° 1 

ESTÁNDAR Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como 

consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. 

DBA Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su 

importancia para la preservación de la vida en el planeta. 

COMPETENCIAS -Uso comprensivo del conocimiento científico 

-Explicación de fenómenos 

-Indagación 

TEMÁTICAS -Reproducción humana 

-Sistema reproductor femenino 

-Sistema reproductor masculino 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

-Desarrollar la curiosidad por conocer las características de la reproducción humana. 

-Conocer de forma integrada la función de reproducción humana. 

-Identificar y localizar los principales órganos que componen el sistema reproductor 

de los seres humanos y analizar su funcionamiento básico.  

-Describir el sistema reproductor femenino y masculino y sus principales funciones. 

-Fortalecer las competencias básicas en el área de ciencias naturales. 

-Participar en las actividades de grupo cumpliendo los compromisos acordados.  

-Exponer las ideas respetando las opiniones de los demás.  

-Valorar críticamente el trabajo de los compañeros y compañeras.  

TEMPORALIDAD - 4 sesiones de 2 horas  

MATERIALES Y 

RECURSOS 

-Docente: Guía didáctica, computador, video beam, imágenes, marcadores, entre 

otros. 

-Estudiante: Guía didáctica, colores, hojas de block, entre otros. 

MOMENTO 1- Contenidos de aprendizaje: se presenta un resumen teórico a los estudiantes de las 

temáticas sobre reproducción humana y sistema reproductor masculino y femenino. 

MOMENTO 2 OBJETIVOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES 
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Actividades de 

orientación 

Identificar las ideas 

previas de los estudiantes 

de lo que ellos 

comprenden por 

reproducción humana. 

-Uso comprensivo del 

conocimiento 

científico (UCC). 

 

-Explicación de 

fenómenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 

-Lectura de un texto 

relacionado con la 

reproducción, con base en el 

cual los estudiantes dan 

respuesta a una serie de 

preguntas y luego son 

socializadas grupalmente. 

 

-Lluvia de ideas sobre el 

concepto de reproducción. 

-Grupalmente los estudiantes 

construyen el concepto de 

reproducción humana, a partir 

de los aportes de cada uno de 

ellos y orientaciones dadas 

por el docente. 

Actividad 2 

-Los estudiantes mediante la 

observación de una fotografía 

en la etapa de niño y a través 

de un proceso de 

comparación con una 

fotografía actual, describen 

las principales semejanzas y 

diferencias físicas que 

observan. 

MOMENTO 3 OBJETIVOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES 

Actividades de 

sistematización 

-Identificar las 

representaciones de los 

estudiantes sobre la 

- Uso comprensivo del 

conocimiento 

científico (UCC). 

Actividad 1 

-A través de una historieta los 

estudiantes representan el 
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reproducción en seres 

humanos. 

-Reconocer en los 

estudiantes las relaciones 

de datos de 

investigaciones y demás 

información suministrada 

sobre los caracteres 

sexuales secundarios en 

seres humanos y su 

correspondencia con la 

reproducción. 

 

-Explicación de 

fenómenos (EF). 

 

-Indagación (IND). 

parentesco de los hijos con los 

padres. 

-Los estudiantes observan una 

línea de tiempo sobre los 

cambios físicos que se van 

presentando en la pubertad y 

partir de ello, responden una 

serie de interrogantes, 

teniendo en cuenta la 

información suministrada:  

-Los caracteres sexuales 

secundarios se ven reflejados 

primeramente ¿en niños o 

niñas? Explica. 

-La información presentada 

es coherente con tu proceso 

de aparición de caracteres 

sexuales secundarios ¿Sí o 

no? ¿Por qué? 

MOMENTO 4 OBJETIVOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES 

Actividades de 

retroalimentación 

-Contrastar información 

de los estudiantes con 

respecto a la importancia 

de los sistemas 

reproductores femenino y 

masculino en el proceso de 

reproducción. 

-Valorar las 

representaciones de los 

estudiantes sobre la 

importancia de la 

- -Uso comprensivo del 

conocimiento 

científico (UCC). 

 

-Explicación de 

fenómenos (EF). 

 

-Indagación (IND). 

Actividad 1 

-Los estudiantes grupalmente, 

con base en la información 

suministrada y lo trabajado en 

clase dan respuesta a unos 

interrogantes que evidencian 

que tanto han asimilado sobre 

los sistemas reproductores 

femenino y masculino en el 
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reproducción en seres 

humanos. 

-Identificar la capacidad 

de cooperación en el 

trabajo grupal entre 

estudiantes. 

proceso de reproducción 

humana. 

-Participación activa en un 

foro organizado por el 

docente, dando respuesta a la 

importancia de la 

reproducción humana. 

Actividad 2 

-A través de una 

representación grupal en 

carteleras los estudiantes dan 

respuesta al siguiente 

interrogante ¿Qué sucedería 

si la especie humana pierde la 

capacidad de reproducirse?  

MOMENTO 5- Autoevaluación: Se presentan a través de una rúbrica unos criterios de evaluación, donde 

el mismo estudiante se evalúa y se asigna una valoración, de acuerdo a lo que él considera los aprendizajes 

que adquirió a través de la guía didáctica. 
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Tabla 6 

Estructuración curricular y sistematización de la guía didáctica N°2 
GUÍA N° 2 

ESTÁNDAR Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como 

consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y 

selección natural. 

DBA Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres 

vivos y su importancia para la preservación de la vida en el planeta. 

COMPETENCIAS -Uso comprensivo del conocimiento científico. 

-Explicación de fenómenos. 

-Indagación. 

TEMÁTICAS -La gametogénesis. 

-El ciclo menstrual. 

-Desarrollo embrionario y embarazo. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

-Comprender e identificar las características del proceso de 

espermatogénesis y ovogénesis. 

-Establecer la relación entre el ciclo menstrual y la reproducción humana. 

-Identificar cada fase del desarrollo embrionario y el embarazo. 

-Fortalecer las competencias básicas en el área de ciencias naturales. 

-Participar en las actividades de grupo cumpliendo los compromisos 

acordados.  

-Exponer las ideas respetando las opiniones de los demás.  

-Valorar críticamente el trabajo de los compañeros y compañeras.  

TEMPORALIDAD - 4 sesiones de 2 horas  

MATERIALES Y 

RECURSOS 

-Docente: Guía didáctica, computador, video beam, imágenes, 

marcadores, entre otros. 

-Estudiante: Guía didáctica, colores, hojas de block, entre otros. 

MOMENTO 1- Contenidos de aprendizaje: se presenta un resumen teórico a los estudiantes de las 

temáticas sobre la gametogénesis, el ciclo menstrual, el desarrollo embrionario y embarazo. 

MOMENTO 2 OBJETIVOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES 



99 
 

Actividades de 

orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las 

ideas previas de 

los estudiantes de 

lo que 

comprenden  por 

gametogénesis. 

-Uso comprensivo 

del conocimiento 

científico (UCC). 

 

 

-Explicación de 

fenómenos (EF). 

 

 

Actividad 1 

Los estudiantes inicialmente 

observan un video relacionado con el 

proceso de gametogénesis. A partir 

de sus apreciaciones responden los 

siguientes interrogantes: 

a. ¿Por qué crees es importante el 

proceso la división celular en la 

formación de las células sexuales? 

Argumenta tu respuesta. 

b. ¿Qué tiene que ver la 

espermatogénesis y la ovogénesis 

con la pubertad? Explica. 

c. ¿Consideras que la gametogénesis 

es significativa para la formación de 

nuevos seres humanos? Si o no. 

Explica. 

 

Actividad 2 

Socialización del texto “Mamá me 

ha venido la regla”. A partir de la 

cual responden las siguientes 

preguntas: 

a. ¿Por qué en la fiesta 

comparan la regla (menstruación) 

con las estaciones? Argumenta tu 

respuesta. 

b. ¿Cuál crees que debe ser la 

actitud de la niña con su nuevo 

cambio? Explica. 

c. ¿Consideras que la lectura 

realizada es importante para todos 

los integrantes del salón? Argumenta 

tu respuesta. 
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Actividad 3 

A partir de una imagen sobre el 

proceso de embarazo. Los 

estudiantes deben dar respuesta al 

siguiente interrogante: 

¿Qué razones crees que permitieron 

a la mujer de la imagen quedar 

embarazada?  

MOMENTO 3 OBJETIVOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES 

Actividades de 

sistematización 

-Identificar las 

representaciones 

de los estudiantes 

sobre la 

ovogénesis y 

espermatogénesis.  

-Reconocer en los 

estudiantes las 

relaciones de 

datos de 

investigaciones y 

demás 

información 

suministrada 

sobre los 

caracteres 

sexuales 

secundarios en 

seres humanos y 

su 

correspondencia 

- Uso comprensivo 

del conocimiento 

científico (UCC). 

 

-Explicación de 

fenómenos (EF). 

 

-Indagación (IND). 

-A través de una historieta los 

estudiantes representaban por qué 

los hijos se parecen a los padres. 

-Los estudiantes observan una línea 

de tiempo sobre los cambios físicos 

que se van presentando en la 

pubertad y partir de ello, responden 

los siguientes interrogantes: 

-Los caracteres sexuales secundarios 

se ven reflejados primeramente ¿en 

niños o niñas? Explica. 

-La información presentada es 

coherente con tu proceso de 

aparición de caracteres sexuales 

secundarios ¿Sí o no? ¿Por qué? 
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con la 

reproducción. 

MOMENTO 4 OBJETIVOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES 

Actividades de 

retroalimentación 

-Contrastar 

información de 

los estudiantes 

con respecto a la 

importancia de los 

sistemas 

reproductores 

femenino y 

masculino en el 

proceso de 

reproducción. 

-Valorar las 

representaciones 

de los estudiantes 

sobre la 

importancia de la 

reproducción en 

seres humanos 

-Identificar la 

capacidad de 

cooperación en el 

trabajo grupal 

entre estudiantes. 

- Uso comprensivo 

del conocimiento 

científico (UCC). 

 

-Explicación de 

fenómenos (EF). 

 

-Indagación (IND). 

-Los estudiantes grupalmente, con 

base en la información suministrada 

y lo trabajado en clase dieron 

respuesta a unos interrogantes que 

evidencian que tanto han asimilado 

la importancia de los sistemas 

reproductores femenino y masculino 

en el proceso de reproducción 

humana. 

-Por medio de un foro organizado 

por la docente, los estudiantes 

participaron activamente expresando 

sus principales aportes que dieron 

respuesta a los interrogantes de la 

anterior pregunta. 

-A través de una representación en 

carteleras los estudiantes dieron 

respuesta al siguiente interrogante 

¿Qué sucedería si la especie humana 

pierde la capacidad de reproducirse?  

Estas fueron presentadas 

grupalmente. 

MOMENTO 5- AUTOEVALUACIÓN: Se presentan a través de una rúbrica unos criterios de 

evaluación, donde el mismo estudiante se evalúa y se asigna una valoración, de acuerdo a lo que él 

considera que adquirió a través de la guía didáctica. 
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Tabla 7 

Estructuración curricular y sistematización de la guía didáctica N°3 

GUÍA N° 3 

ESTÁNDAR Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como 

consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección 

natural. 

DBA Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y 

su importancia para la preservación de la vida en el planeta. 

COMPETENCIAS -Uso comprensivo del conocimiento científico. 

-Explicación de fenómenos. 

-Indagación. 

TEMATICAS -La pubertad. 

-La anticoncepción. 

-Las E.T.S. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

-Reconocer cambios físicos, emocionales y sociales que comienzan a partir de 

la pubertad. 

-Identificar los principales métodos anticonceptivos. 

-Describir los síntomas, consecuencias y tratamientos de algunas de las 

infecciones de transmisión sexual. 

-Fortalecer las competencias básicas en el área de ciencias naturales. 

-Participar en las actividades de grupo cumpliendo los compromisos acordados.  

-Exponer las ideas respetando las opiniones de los demás.  

-Valorar críticamente el trabajo de los compañeros y compañeras -Valorar 

críticamente el trabajo de los compañeros y compañeras.  

TEMPORALIDAD - 4 sesiones de 2 horas. 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

Docente: Guía didáctica, computador, video beam, imágenes, marcadores, entre 

otros. 

-Estudiante: Guía didáctica, colores, hojas de block, entre otros. 

MOMENTO 1- Contenidos de aprendizaje: se presenta un resumen teórico a los estudiantes de las 

temáticas sobre La pubertad, la anticoncepción y las enfermedades de transmisión sexual. 

MOMENTO 2 OBJETIVOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES 
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Actividades de 

orientación 

 

-Identificar las 

ideas previas 

de los 

estudiantes de 

lo que ellos 

comprenden 

por pubertad. 

-Identificar el 

nivel de los 

conocimientos 

sobre métodos 

anticonceptivo

s en alumnos 

de secundaria. 

-Uso comprensivo del 

conocimiento 

científico (UCC). 

-Explicación de 

fenómenos (EF). 

 

 

Actividad 1 

-Observación de un video y a partir 

de la reflexión individual, responder 

las siguientes preguntas: 

a. ¿A qué edad creen que se 

debería aprender sobre la pubertad? 

Explica. 

b. ¿Por qué creen que es 

importante para los niños y niñas 

conocer lo que pasa durante la 

pubertad? Explica. 

c. ¿Cuáles son los sentimientos 

que las y los adolescentes 

experimentan durante la pubertad? 

¿Los has experimentado?  

 

Actividad 2 

-Se dividen los estudiantes en dos 

grupos, los hombres en uno y 

mujeres en el otro grupo. 

-Luego el docente comparte una 

lectura en clase y en los grupos 

organizados los estudiantes realizan 

la siguiente actividad propuesta: 

 

Para ayudar a esta pareja cada grupo 

debe responder las siguientes 

preguntas en una hoja de block desde 

el punto de vista Miguel (grupo 

hombres) y desde el punto de vista 

Luisa (grupo mujeres) y debatir la 

posible solución. 
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a. ¿Qué método anticonceptivo sería 

más recomendable en su caso? 

Justificar la respuesta. 

b. ¿Creen que la responsabilidad de 

la anticoncepción es individual o en 

pareja? Explica. 

c. ¿Qué beneficios creen que traen el 

uso adecuado de los métodos 

anticonceptivos en la etapa de la 

adolescencia? Expliquen. 

 

Actividad 3 

Los estudiantes observan la 

conversación dada entre dos jóvenes 

llamadas entre Sofía y Karina. Luego 

responden las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué opinas de la 

conversación que tiene Sofía y 

Karina? ¿Estás de acuerdo con lo que 

ellas proponen? 

b. ¿Las ETS presentan 

síntomas reconocibles a simple 

vista? Argumenta tu respuesta 

teniendo en cuenta la información 

suministrada. 

MOMENTO 3 OBJETIVOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES 

Actividades de 

sistematización 

-Identificar las 

representacion

es de los 

estudiantes 

sobre los 

derechos 

- Uso comprensivo del 

conocimiento 

científico (UCC). 

-Explicación de 

fenómenos (EF). 

-Indagación (IND). 

Actividad 1 

-Consultar los derechos sexuales y 

reproductivos en Colombia y luego 

responde las siguientes preguntas 

(Esta actividad se desarrolla en la 

sala de informática de la institución): 
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sexuales y 

reproductivos. 

- Promover una 

sexualidad 

responsable y 

protegida, en 

un marco de 

respeto a los 

derechos de las 

personas y con 

perspectiva de 

género. 

 

a. ¿Sabías que tenías derechos 

sexuales y reproductivos? Explica la 

importancia que estos te generan en 

tu vida. 

b. Menciona alguna situación 

en la que se viole alguno de tus 

derechos sexuales y reproductivos 

¿qué crees que debes hacer para que 

estos se cumplan? Socializa tu 

respuesta con tu profesor y 

compañeros. 

 

Actividad 2 

a. Leer la información 

suministrada sobre el virus del 

papiloma humano (VPH).  

b. Luego en grupo de 2 

estudiantes elaborar un folleto donde 

expliquen la importancia de los 

métodos anticonceptivos para evitar 

la propagación del virus del 

papiloma humano. Compartir sus 

folletos con otros estudiantes de la 

institución educativa. 

 

Actividad 3 

En grupos de 4 estudiantes elaboren 

un afiche informativo sobre una de 

las ETS, indicando: qué es, el agente 

patógeno que la produce, los 

principales síntomas, posibles 

consecuencias y su tratamiento. 
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Publícalo en el periódico mural de tu 

institución educativa.  

MOMENTO 4 OBJETIVOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES 

Actividades de 

retroalimentación 

-Contrastar 

información de 

los estudiantes 

con respecto a 

la importancia 

de los sistemas 

reproductores 

femenino y 

masculino en el 

proceso de 

reproducción. 

-Generar 

conciencia en 

los 

adolescentes 

sobre las 

repercusiones 

sociales y de 

salud, 

ocasionadas 

por los 

embarazos a 

temprana edad. 

-Identificar la 

capacidad de 

cooperación en 

el trabajo 

grupal entre 

estudiantes. 

- Uso comprensivo del 

conocimiento 

científico (UCC). 

-Explicación de 

fenómenos (EF). 

-Indagación (IND). 

Actividad 1 

Teniendo en cuenta lo desarrollado 

en la guía responde: 

a. ¿Crees que estás en la edad 

de cambios físicos, psicológicos y 

emocionales? ¿Cómo los has 

notado? 

b. ¿Cuáles son los principales 

cambios físicos que has 

experimentado durante tus etapas de 

bebé, niño y adolescente? 

Descríbelos. (Te puedes ayudar 

observando diferentes fotografías 

tuyas en cada una de estas etapas). 

 

Actividad 2 

-De manera individual y anónima, 

cada estudiante escribirá en una 

tarjeta preguntas que tenga sobre los 

métodos anticonceptivos que lleve 

como título ‘Todo lo que siempre 

quise saber y no me atrevo a 

preguntar’.  

 

-Se recogen todas las tarjetas en un 

sobre y se leen para que los 

compañeros respondan de forma 

voluntaria, o el profesor, si es que 

nadie conoce la respuesta. 

Finalmente realizamos un debate 
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acerca de las preguntas más 

repetidas. 

MOMENTO 5- AUTOEVALUACIÓN: Se presentan a través de una rúbrica unos criterios de 

evaluación, donde el mismo estudiante se evalúa y se asigna una valoración, de acuerdo a lo que él 

considera que adquirió a través de la guía didáctica. 

 

4.4 Valoración y alcances en la implementación de las actividades asociadas a 

las guías didácticas. 
Para dar a conocer los avances obtenidos con las actividades desarrolladas por los 

estudiantes en las guías didácticas diseñadas, se presentan a continuación evidencias y el análisis 

de los momentos propuestos a través de esta estrategia, destacando los resultados de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje en lo que respecta a las temáticas presentadas. 

El análisis que se muestra seguidamente es el resultado de las guías número 1, 2 y 3, las 

cuales fueron aplicadas completamente a los estudiantes (Anexos D, E, F).  

4.4.1 Valoración de la guía N° 1. 
Valoración del momento 1. Los contenidos de aprendizaje se presentan, mediante un resumen 

teórico a los estudiantes, de las temáticas que se van abordar a través de la guía, en este caso 

sobre la reproducción humana y los sistemas reproductores femenino y masculino (Figura 9). 

 

 

 

 

 

Figura 9 
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Estudiantes revisando y leyendo los contenidos de la guía 1 

 

Se logró identificar desde un proceso de observación que los estudiantes mostraron una 

actitud positiva, al interactuar y comprender la información plasmada en la guía, haciendo 

lecturas de la información suministrada a través de esta. Esto fue de gran importancia para la 

orientación y apropiación de algunos conceptos y definiciones; evidenciándose en los educandos 

un gran interés para realizar las actividades expuestas, teniendo en cuenta que algunos estudiantes 

que hacían parte de la muestra presentaban poco interés por la lectura y en algunos casos poca 

capacidad para expresar sus puntos de vista.  

Sin embargo, en este ejercicio se comprobó que el contexto y las estrategias educativas 

suministradas, ayudaron a despertar sus intereses hacia la búsqueda del conocimiento, a través de 

un ambiente de trabajo cooperativo, donde se apreciaron sus logros y se reconocieron sus avances 

(autoevaluación) (Junco, 2010, p. 3). Este análisis muestra la generación de un proceso de 

enseñanza atractivo y significativo requiere contenidos estructurados, basados en los ritmos de 
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aprendizaje de los estudiantes para promover en ellos el deseo de conocer y explorar los 

materiales de trabajo e ir más allá de lo que proporciona el docente ( Manrique y Gallego, 2013). 

Valoración del momento 2: Las actividades que se presentaron a través de este momento, tuvieron 

como finalidad de identificar las ideas previas de los estudiantes con respecto a lo que ellos 

entienden por reproducción humana y como a través de una lectura logran inferir información 

que los orientó a construir sus propias definiciones (Figura 10). 

 Figura 10 
Respuestas de los estudiantes en las actividades del momento 2- Guía 1 

 

En este sentido, se destaca en las respuestas de este segundo momento similitudes en las 

respuestas de los estudiantes, debido que la mayoría relacionaron el término apareamiento con la 

reproducción sexual, poniendo de manifiesto que este proceso permite la formación de nuevos 

individuos lo que conlleva a entender que tenían algunos conceptos claros acerca de lo que implica 

este tipo de reproducción. Así mismo, se identificó que tenían muchas ideas previas que apuntaban 

que la reproducción humana está relacionada con las relaciones sexuales, hasta lograr inferir que si 
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esta función no se realiza los seres humanos llegaríamos a extinguirnos. Esto permite hacer una 

aproximación de lo que los estudiantes figuran, con lo que expresa Guzmán-Collado (2016), 

quien considera que este proceso es de gran importancia, ya que permite crear nuevos individuos, 

asegurando la continuidad de la especie, lo que nos indica que muchos de las respuestas 

proporcionadas no se encuentran muy alejadas de lo que se propone desde la enseñanza de las 

ciencias naturales. 

De igual forma se enfatiza que, aunque la mayoría de los estudiantes hicieron un buen uso 

de la información que se les brindó, también se presentaron algunas respuestas un poco difusas. 

Reconociendo así, que hay que seguir fortaleciendo el uso comprensivo de teorías de la ciencia 

mediante la implementación de actividades a los estudiantes donde logren establecer relaciones 

entre algunos conceptos, a partir de la información presentada (ICFES, 2021).  

Siendo necesario, desde el material de estudio presentado permitir que aquellos estudiantes 

que aun presentan dificultades puedan fortalecer la competencia uso comprensivo del conocimiento 

científico, mediante la ejecución de otras actividades que se propongan con la implementación de 

siguientes guías. Es importante seguir fomentando la UCC, ya que a través del desarrollo de esta 

los estudiantes tendrán mayores posibilidades de mejorar sus habilidades y destrezas, participar 

con mayor firmeza, elaborar preguntas coherentes, plantear debates, hacer interrogantes y sobre 

todo ser reflexivos en cuanto a la información que se les brinda. 

Valoración del momento 3: A continuación, se presentan algunas de las actividades realizadas en 

esta fase de la guía (Figura 11).  
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Figura 11 
Representaciones y respuestas de los estudiantes en las actividades del momento 3- Guía 1 

 

 

Con respecto a las representaciones mediante dibujos sobre la herencia de caracteres de 

padres a hijos hechas por el grupo de estudiantes, se resalta que muchos de ellos mostraron a 

través de historietas y diálogos que este proceso se produce gracias a la transmisión de la 

información genética (ADN) y que los nuevos individuos que se forman reciben esta información 

del padre y la madre, dando lugar a un ser vivo con nuevas características. En este sentido, se 

presenta una misma perspectiva de los estudiantes en cuanto a la influencia de la reproducción 
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sexual para generar variabilidad genética. Cabe aclarar que los estudiantes hicieron sus 

representaciones con base a la información que se había trabajado en clase, mostrando gran 

interés, entusiasmo, autonomía por desarrollar la actividad y expresando a través de sus dibujos 

algunas características del proceso de reproducción humana; mostrándose a través de lo expuesto, 

una buena comprensión de la dinámica de lo vivo (ICFES, 2021).  

En este mismo sentido, por medio de la actividad en la que los estudiantes observaban una 

línea de tiempo sobre los cambios físicos que se van presentando en la pubertad y partir de ello 

respondieron unos interrogantes, se reconocieron algunas dificultades en interpretar y analizar 

datos representados en la gráfica, debido que un gran número dieron respuestas muy difusas y un 

poco alejadas de lo que se les proponía en los interrogantes, dando cuenta que hay que seguir 

fortaleciendo la competencia indagación.  

Este momento sirvió para centrar el interés de los educandos a fin de que ganen destrezas, 

capacidades y guiando su aprendizaje hacia el conocimiento científico basado en procesos 

explicativos y que respondan más que a su intuición o sentido común. Donde el estudiante 

trascienda lógicamente y cuestione los procesos que suscitan la cotidianidad, es decir, que ellos 

mismos construyan ciencia (Barrios y Poloche, 2018). 

Valoración del momento 4: Estas actividades estuvieron orientadas al trabajo grupal, la 

interacción, la cooperación y retroalimentación de diferentes puntos de vista en cuanto a lo que se 

había desarrollado en clases y a través de la guía, favoreciendo el intercambio de saberes y el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales (Figura 12). 
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Figura 12 
Representaciones y respuestas de los estudiantes en las actividades del momento 4- Guía 1 

 

Se pudo evidenciar una buena articulación entre los grupos de trabajo y las actividades 

desarrolladas, evidenciándose la toma de decisiones y las predicciones hechas por los estudiantes, 

dando cuenta lo que expresa Castro & Ramírez (2013), que este tipo de actividades les permite 

apropiar la cultura científica y hacer de su aprendizaje un proceso significativo. Es importante 

resaltar que algunas de las respuestas presentadas por los grupos mostraron un avance 

significativo con respecto a las actividades preliminares que se desarrollaron a través de este 

material de estudio. Además, los estudiantes fueron capaces de aplicar los conocimientos 

adquiridos, intentando dar respuestas a las preguntas propuestas (ICFES, 2021). 
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Valoración del momento 5: Este momento cumple un papel fundamental en el desarrollo de la 

guía didáctica, porque a través de él los estudiantes se autoevaluaron y tuvieron un espacio para 

reflexionar y asumir una posición crítica frente a lo que consideraban que habían alcanzado a 

través de este material de estudio (Figura 13). 

Figura 13 

Formato de autoevaluación desarrollado por los estudiantes-Guía 1 

 

Así mismo, permitió el proceso de valoración de esta estrategia didáctica, es el resultado 

de los aportes y consideraciones finales de los educandos, los cuales son los principales actores 

involucrados, teniendo en cuenta lo que enuncian Cruz & Quiñones (2012), que esta dinámica de 

evaluación es muy favorable, porque beneficia a todos los que hacen parte del proceso educativo, 

debido a que a través de los resultados obtenidos se puede concluir en qué medida se están 

alcanzando los objetivos planteados.  
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4.4.2 Valoración de la guía N° 2. 
Valoración del momento 1: Los contenidos de aprendizaje se presentan, mediante un resumen 

teórico a los estudiantes de las temáticas que se abordaron a través de la guía (Figura 14). Los 

temas abordados en la guía 2 fueron la gametogénesis, el ciclo menstrual, el desarrollo 

embrionario y el embarazo.  

Figura 14 

Estudiantes revisando y leyendo los contenidos de la guía 2 

 

Valoración del momento 2: A partir del desarrollo de la guía número dos, en la cual se tuvieron 

en cuenta el fortalecimiento de las competencias científicas, especialmente la explicación de 

fenómenos y el uso comprensivo del conocimiento y en menor medida la indagación. Se presenta 

la valoración de cada una de las actividades propuestas en los estudiantes, teniendo en cuenta sus 

dificultades y avances en cuanto al fomento de las competencias en mención. A continuación, se 

presenta la valoración de la actividad 1, del momento 2 de la guía número 2 (Figura 15). 
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Figura 15 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 1 del momento 2- Guía 2 

 

Este momento se dividió en tres actividades centradas en las temáticas de la 

gametogénesis, el ciclo menstrual, el desarrollo embrionario y el embarazo.  

La actividad sobre la gametogénesis partió de la observación de un video, mediante la 

proyección por parte del docente haciendo uso de las mediaciones tecnológicas, con el fin de 

conocer los saberes previos de la población participante en cuanto al tema de la gametogénesis. 

En este caso se propusieron tres preguntas: ¿Por qué crees es importante el proceso la división 

celular en la formación de las células sexuales?, ¿Qué tiene que ver la espermatogénesis y la 
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ovogénesis con la pubertad?, ¿Consideras que la gametogénesis es significativa para la formación 

de nuevos seres humanos?, enunciadas para impulsar las competencias UCC y EF. 

 En lo que respecta a estos interrogantes, es evidente señalar por medio de las respuestas 

encontradas, que los estudiantes en la primera pregunta establecen correlaciones entre un proceso 

biológico y su funcionalidad e importancia. En este sentido un gran número consideran que cuando 

no hay formación de células, no hay proceso de reproducción y por lo tanto no hay vida. Dando 

cuenta de la disposición de los estudiantes, al utilizar el conocimiento científico para percibir el 

mundo natural y mirar de qué manera lo afectan sus alteraciones (Ortega, et al., 2017). 

Por el contrario, en la segunda y tercera pregunta dan cuenta un conocimiento básico 

conceptual y sus respuestas no trascienden más allá de las definiciones de célula sexual y el 

reconocimiento de estas, pero no proporcionan explicaciones profundas, al mismo tiempo que no 

presentan argumentos desde una posición crítica y reflexiva. De acuerdo con esto, el aprendizaje 

desde esta visión está cumpliendo una función desde la representación un conocimiento continuo 

y acumulativo en donde no se favorece el proceso de interpretación de hechos (Ruiz Ortega, 

2007). Por tal razón, es importante seguir aportando desde la enseñanza de las ciencias estrategias 

que favorezcan el desarrollo progresivo de estas habilidades. 

A continuación, se presenta la valoración de la actividad 2, del momento 2 de la guía 

número 2 (Figura 16). 
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Figura 16 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 2 del momento 2- Guía 2 

 

La actividad dos se centró en el tema el ciclo menstrual y para su despliegue, la docente 

presentó a los estudiantes una lectura relacionada con la menstruación, titulada “Mamá me ha 

venido la regla”. La historia se refería a una jovencita que vivió la experiencia de su primer 

periodo menstrual. A raíz de esta actividad, los estudiantes se mostraron atentos y con muchas 

expectativas mientras se narraba la historia. Teniendo en cuenta el texto se formularon tres 

preguntas y mediante estas se procuró promover en los jóvenes las capacidades de interpretación, 

comparación, argumentación y postura crítica.  
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Las cuestiones que se enunciaron con base en la lectura fueron: ¿Por qué en la fiesta 

comparan la regla (menstruación) con las estaciones?, ¿Cuál crees que debe ser la actitud de la 

niña con su nuevo cambio?, ¿Consideras que la lectura realizada es importante para todos los 

integrantes del salón? 

Mediante esta actividad se notó la curiosidad y numerosas preguntas del estudiantado del 

sexo masculino. Tal es el caso que curioseaban, si en realidad lo que se narraba en la historia les 

sucedía a las mujeres.  Por lo cual resultó favorable esta actividad, ya que se captó la atención de 

los estudiantes y se logró poner como iniciativa el fortalecimiento de habilidades como el 

potenciamiento del lenguaje (Chamizo & Izquierdo, 2007). Por su parte, las jóvenes se mostraron 

menos participativas y algunas con vergüenza al hablar de la situación.  Evidenciándose, los tabúes 

arraigados culturalmente a este tema y de lo cual se puede inferir que se requiere seguir 

contextualizando las temáticas relacionadas con la sexualidad a las vivencias de los adolescentes. 

Esto en gran medida se debe al significado dado a la educación sexual, la cual es coherente en la 

mayoría de los casos con las costumbres, la cultura y la forma de ver la vida las comunidades 

(Molina, et al., 2011). De aquí, se resalta la necesidad de contribuir desde la enseñanza de las 

ciencias de brindar la oportunidad de formar personas con la capacidad de valorar el conocimiento 

cotidiano, pero con los aportes del conocimiento científico.  

A continuación, se presenta la valoración de la actividad 3, del momento 2 de la guía 

número 2 (Figura 17). 
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Figura 17 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 3 del momento 2- Guía 2 

La actividad tres de la temática el desarrollo embrionario y el embarazo, por medio de la 

cual se propuso a los estudiantes observar una imagen relacionada con el tema en mención y a 

partir de esta, se procuró impulsar la capacidad de análisis y de inferencia de los adolescentes, 

mediante el planteamiento de sus puntos de vista. Consideramos que este momento acercó a los 

estudiantes al conocimiento científico, puesto con sus respuestas mostraron que tienen claridad en 

el proceso de embarazo; expresando inicialmente que para que se lleve a cabo este proceso tienen 

que darse otras etapas biológicas como es el caso de la fecundación, dando cuenta de un proceso de 
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gestión del conocimiento. Debido que, el conocimiento es una cualidad que hace único a los seres 

humanos, ya que gozan la capacidad para reconocer y percibir sus percepciones, lo cual requiere 

ser gestionado desde la enseñanza y aprendizaje (Escalona & Caridad, 2019). 

 Valoración del momento 3: Mediante la valoración de este momento, se procuró que los 

estudiantes dieran cuenta de la importancia de los procesos desarrollados a través de la guía. En 

este sentido, se propusieron tres actividades, donde cada una de ellas conllevaban a avanzar en los 

temas abordados en el material didáctico presentado. A continuación, se presenta la valoración de 

la actividad 1, del momento 3 de la guía número 2 (Figura 18). 

Figura 18 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 1 del momento 3- Guía 2 
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La primera actividad permitió a los jóvenes representar mediante un mapa mental la 

importancia de las hormonas en los procesos de ovogénesis y espermatogénesis. A partir de sus 

conceptualizaciones por medio de dibujos, se promovió en ellos la creatividad y progreso en 

procesos de indagación, ya que se les permitió dar a conocer y plasmar sus ideas de un 

acontecimiento relacionado con las ciencias (Reyes-Cárdenas & Padilla, 2012). De igual forma, 

mostraron asertividad para realizar la actividad y se involucraron de manera activa con la 

docente, cuando tuvieron algún interrogante y al mismo tiempo le pidieron algunas sugerencias 

mientras realizaban los esquemas.  

En consonancia con lo anterior, la gran mayoría de estudiantes organizaron esquemas 

donde explicaban de forma concisa y resumida la información requerida, dando cuenta de 

procesos de apropiación de la temática abordada. En efecto los mapas mentales son elementos 

didácticos que favorecen la capacidad de análisis y por lo tanto un conocimiento más afianzado, 

mediante la activación de capacidades cerebrales como la escucha, la apreciación, la 

concentración, entre otras (Alegría, 2018). 

A continuación, se presenta la valoración de la actividad 2, del momento 3 de la guía 

número 2 (Figura 19). 

 

 

 

 

 



123 
 

Figura 19 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 2 del momento 3- Guía 2 

Por medio de la actividad dos de este momento se resalta el objetivo de la misma, el cual 

se fundamentó en situar a los estudiantes desde el planteamiento de dos casos en donde se buscó 

el reconocimiento de información suministrada sobre el ciclo menstrual en correspondencia con 

la función de reproducción y el embarazo. Además, se promovió el trabajo grupal y las relaciones 

interpersonales, lo que ayuda de manera significativa a mejorar los procesos de comunicación y 

el intercambio de información entre los miembros del grupo, fortaleciéndose la cooperación y el 

compañerismo (Ayoví-Caicedo, 2019). Por su parte, las respuestas expresadas por los estudiantes 

dan cuenta de una contextualización de saberes, en donde el conocimiento es aplicado a la 
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solución de problemáticas, teniendo en cuenta las ideas previas en la búsqueda de la construcción 

del conocimiento científico (Cordero, & Dumrauf, 2017).  

A continuación, se presenta la valoración de la actividad 3, del momento 3 de la guía 

número 2 (Figuras 20 y 21). 

Figura 20 

Representaciones de los estudiantes en la actividad 3 del momento 3- Guía 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 

Respuestas de los estudiantes en la actividad 3 del momento 3- Guía 2 
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En la tercera actividad del momento tres, mediante las representaciones grupales de los 

estudiantes se resalta que no atendieron las orientaciones dadas por la docente, quien les sugirió 

plasmar en el dibujo de lo que ellos habían entendido del proceso de embarazo. Por su parte, la 

mayoría realizaron sus dibujos con base a lo que consultaron en internet y no mostraron sus 

propias creaciones. En este aspecto, se muestra un saber básico en donde no hay autonomía en el 

proceso de aprendizaje, cuyas dificultades se deben en gran medida a que hay una débil 

agrupación y asociación de una información y al no encontrarla la información es difusa (Lozada, 

2005). Por lo tanto, se requiere seguir afianzando este proceso a través de las estrategias y 

herramientas didácticas que se propongan en la enseñanza de las ciencias en estudiantes de la 

INEDELPO. 

Se justifica la necesidad de seguir abordando estrategias en el proceso de enseñanza que 

procuren procesos de inferencia en el estudiantado con el propósito que construyan 

progresivamente sus argumentos y se alejen significativamente de solo repetir y transcribir 

información; siendo capaces de armar su conjunto de ideas y aplicarlas en determinados 

contextos. 

 Valoración del momento 4: Con el desarrollo de la actividad uno del momento cuatro se procuró 

el intercambio de ideas y puntos de vista, mediante el compartir de saberes entre los estudiantes. 

A continuación, se presenta la valoración de la actividad 1, del momento 4 de la guía número 2 

(Figuras 22 y 23). 
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Figura 22 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 1 del momento 4- Guía 2 

Figura 23 

Estudiantes participando en la actividad 1 del momento 4- Guía 2 

Se evidenció la participacion activa y el interés de ellos por compartir lo que habian 

consultado. A raíz de esto, afloraron dudas e inquietudes con respecto a la no adecuada formación 

de las células sexuales y los afectaciones que podian surgir cuando no se realizan correctamente 

los procesos biológicos. Dando cuenta de un nivel de desempeño alto, mediante el planteamiento 
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de preguntas de indagación desde las ciencias naturales a partir de una situación determinada 

(ICFES, 2017). 

A continuación, se presenta la valoración de la actividad 2, del momento 4 de la guía 

número 2 (Figura 24). 

Figura 24  

Representaciones y respuestas en la actividad 2 del momento 4- Guía 2 

 

 

La actividad número dos de este momento se enfocó en fomentar con la ayuda de un 

análisis de un gráfico, la compresión e inferencia de una situación en específico del ciclo menstrual 

de una mujer, a través de la cual se buscó evidenciar por medio unos interrogantes el nivel de 

apropiación de los estudiantes en las competencias UCC, EF e IND.  

Dicho lo anterior, sobresalen dificultades al momento de interpretar gráficos mediante 

procesos de observación, ya que, durante la aplicación de la actividad, muchos estudiantes se 
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acercaban a la docente con el propósito de que los orientara y de igual forma, las repuestas de ellos 

en cuanto a la información que se les requería fue muchas veces superficial y con pocos 

argumentos. Por este motivo, se reconoce un nivel bajo en cuanto a algunas habilidades de la 

competencia indagación como la interpretación de gráficos, modelos y tablas para crear 

predicciones (ICFES, 2017). 

A continuación, se presenta la valoración de la actividad 3, del momento 4 de la guía 

número 2 (Figuras 25 y 26). 

Figura 25 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 2 del momento 4- Guía 2 
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Figura 26 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 3 del momento 2- Guía 2 

Esta última actividad de la guía fue planteada con el propósito que los estudiantes tuvieran 

un intercambio de saberes con sus familias y miembros de la comunidad en la que se desenvuelven, 

con respecto al tema del embarazo. Teniendo en cuenta, que la familia puede contribuir de manera 

efectiva en el proceso de aprendizaje, ya que al involucrarse se fortalecen los vínculos familiares, 

además que se estimula en los estudiantes el desarrollo integral y psicológico (Jurado & Yarpaz, 

2021).   

En este orden de ideas se resalta que esta actividad fue de gran importancia, ya que los 

estudiantes mediante ese acercamiento a sus familiares y amigos, pudieron dar cuenta de los 

contrastes del conocimiento que ellos habían adquirido con el que les proporcionaron. A través de 

esto, el estudiantado logró sacar conclusiones y encontraron aplicabilidad de lo que aprendieron 

en la escuela, al emplearlo con quienes los rodean.  
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Inicialmente muchos estudiantes no querían realizar la actividad, por el hecho que les 

daba pena tratar estos temas con otras personas. De lo cual se infiere que aún hay tabúes y mucho 

distanciamiento en el diálogo de estos temas en la educación rural. Pero al finalizar la actividad, 

se puede decir que casi el 80% de los estudiantes presentaron la actividad, dando cuenta del 

avance en el involucramiento del contexto en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así mismo, 

se favoreció la comunicación de resultados de procesos de investigación científica (ICFES, 

2017).  

Valoración del momento 5: En este último momento de la guía y quizás uno de los más 

importantes, por el hecho que los estudiantes ellos de forma autónoma dan a conocer como se 

sintieron con la estrategia didáctica propuesta. 

A continuación, se presenta la valoración del momento 5 de la guía número 2 (Figura 27). 

Figura 27 

Formato de autoevaluación desarrollado por los estudiantes-Guía 2 
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En este sentido se resalta la sinceridad de los estudiantes al responder, debido que muchas 

veces no siguieron sugerencias y ellos lo hicieron explícito en la autoevaluación. A su vez, que 

este tipo de evaluación cobra gran importancia en la formación integral, debido que permite 

acrecentar en los estudiantes, su autonomía y fortalecer el valor de la responsabilidad (Galarza, & 

Paramo, 2015). 

Además, cabe resaltar que un gran número de estudiantes consideraron tener una buena 

actitud al abordar el material propuesto, así mismo que reconocieron haber alcanzado muchas 

habilidades de las competencias científicas. Aunque no se niega, que aún persisten debilidades en 

cuanto al proceso de aprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes de la INEDELPO, 

evidenciándose en el proceso de autoevaluación las dudas expresadas por los estudiantes.  

4.4.3 Valoración de la guía N° 3. 
Valoración del momento 1: Los contenidos de aprendizaje se presentan, mediante un resumen 

teórico a los estudiantes de las temáticas que se abordaron a través de la guía (Figura 28). Los 

temas abordados en la guía 3 fueron: la pubertad, la anticoncepción y las E.T.S. 

Figura 28 

Estudiantes revisando y leyendo contenidos de la guía 3 
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Valoración del momento 2: El desarrollo de la actividad uno, del momento dos se llevó a cabo 

haciendo uso de las mediaciones tecnológicas, mediante la proyección de un video por parte del 

docente a los estudiantes, relacionado con el tema de la pubertad. A partir de este, se despliegan 

tres interrogantes con el propósito de conocer los conceptos previos del estudiantado afines con la 

temática abordada. 

 A continuación, se presenta la valoración de la actividad 1, del momento 2 de la guía 

número 3 (Figura 29). 

Figura 29 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 1 del momento 2- Guía 3 
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Esta actividad se desarrolló con el fin de fortalecer las competencias uso comprensivo del 

conocimiento científico, explicación de fenómenos y las habilidades que se despliegan desde el 

progreso de estas competencias, procurando el mejoramiento del proceso de aprendizaje en las 

ciencias naturales. Todo esto se fundamenta en que la educación sexual aun es tema de bastante 

controversia y por lo tanto la escuela debe aportar a la enseñanza significativa de esta temática de 

gran interés de las ciencias naturales. De modo, que dar a conocer de manera adecuada este tema 

a los jóvenes les ayuda a enfrentar con autonomía y compromiso los retos que demanda esta fase 

en su vida (Erazo, 2014). 

Desde el planteamiento de estos interrogantes se procuró establecer relaciones entre la 

etapa biológica que están atravesando los estudiantes y el desarrollo de la temática, ya que sus 

edades oscilan entre los 12 y 16 años y se encuentran en la adolescencia y desde las preguntas 

planteadas se intentó contextualizar sus vivencias en el período de la pubertad.  

Con respecto a los interrogantes ¿A qué edad creen que se debería aprender sobre la 

pubertad?, ¿Por qué creen que es importante para los niños y niñas conocer lo que pasa durante 

la pubertad? ¿Cuáles son los sentimientos que las y los adolescentes experimentan durante la 

pubertad? ¿Los has experimentado?. Desde las respuestas dadas, se evidencia que los estudiantes 

consideran en su gran mayoría que las edades propicias para empezar a aprender sobre este tema 

son los 9 y 10 años, debido cuando se tengan que enfrentar a esta serie de transiciones físicas, 

reconozcan que todas ellas se deben a una serie de cambios hormonales y de un proceso que 

deben enfrentar todos los seres humanos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se infiere a partir de las apreciaciones que los estudiantes 

reconocen la pubertad como una etapa esencial e importante, que además conlleva a sentir una 

serie de emociones como felicidad, enamoramiento, excitación sexual, estrés, confusión hasta 
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miedo, lo cual lo expresan desde sus experiencias de vida. Como consecuencia de las relaciones 

que desarrollan con sus padres o cuidadores en búsqueda del reconocimiento de su identidad 

(Diz, 2013). 

Por lo tanto, se resalta que a partir de esta actividad los estudiantes, dan cuenta de la 

apropiación de nociones conceptuales. Así mismo, establecen relaciones entre los conceptos y 

conocimiento adquirido dando cuenta de un argumento relacionado con un fenómeno en 

específico (ICFES, 2017).  

A continuación, se presenta la valoración de la actividad 2, del momento 2 de la guía 

número 3 (Figuras 30 y 31). 

Figura 30 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 2 del momento 2- Guía 3 
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Figura 31 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 2 del momento 2- Guía 3 

 

En la segunda actividad, del momento 2 se procuró contribuir con acciones de tipo grupal 

con el propósito de fortalecer procesos donde el estudiante aprende de forma colaborativa y no 

por sí solo, mediante la interrelación de los miembros de un grupo, a través de la contrastación de 

diversos puntos de vista; esto a su vez beneficia la construcción del conocimiento (Revelo-

Sánchez et al., 2018).  En esta actividad los estudiantes debían tener en cuenta la información 

suministrada e investigada en cuanto a los métodos anticonceptivos y a partir de las orientaciones 

dadas por el docente, el curso se dividía en dos subgrupos; hombres y mujeres por separado y a 

partir de sus posiciones daban su opinión con respecto a una situación problema, donde se ponía 

en contexto la problemática de una pareja que se enfrentaban y no se habían puesto de acuerdo en 

cuanto al uso del método anticonceptivo propicio para los dos. En este sentido, se ponen en 

práctica los conocimientos asimilados y a partir de este los estudiantes dan cuenta del método que 
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consideran adecuado, a través de un conjunto de argumentos, dando respuesta a los siguientes 

interrogantes ¿Qué método anticonceptivo sería más recomendable en su caso?, ¿Creen que la 

responsabilidad de la anticoncepción es individual o en pareja?, ¿Qué beneficios creen que 

traen el uso adecuado de los métodos anticonceptivos en la etapa de la adolescencia? 

  Teniendo en cuenta el primer interrogante se resalta que algunos jóvenes consideran que 

se pueden implementar los métodos naturales, con el fin que ninguno de los individuos salga 

perjudicado, justificando su implementación, ya que estos no alteran el equilibrio hormonal del 

cuerpo y al mismo tiempo se evitaría dificultades como la incomodidad que podrían llegar a 

generar distintos tipos de métodos artificiales, aunque hacen la salvedad de la poca efectividad y 

lo poco confiables que pueden llegar a ser.  A su vez, consideran que los métodos artificiales en 

la mayoría de casos pueden ocasionar efectos secundarios, mostrando una habilidad de la 

competencia explicación de fenómenos, puesto que son capaces de considerar la viabilidad del 

uso de artefactos y su impacto sobre el entorno y la salud (ICFES, 2017). Así mismo, se 

identifican varias posturas en cuanto al tema de la anticoncepción dando cuenta de diversos 

argumentos que evidencian avances en la apropiación de la temática desarrollada. Se resalta una 

equidad por parte de los grupos de trabajo, donde se evidencia la búsqueda del bien común de los 

integrantes de la problemática planteada, ya que buscaron brindar soluciones en cuanto al uso de 

anticonceptivos que no afectaran a ninguno de los dos miembros de la situación. Debido que la 

escogencia de las diversas técnicas de anticoncepción tiene que apoyarse en dos principios 

esenciales como lo son: los resultados científicos disponibles y las condiciones de la pareja 

(Soriano Fernández, 2010). 

En este orden de ideas, se reconoce en las respuestas del segundo interrogante una postura 

equilibrada en el estudiantado, ya que no se muestra contestaciones basadas en los intereses 

personales, porque tienen en cuenta que a la hora de escoger un método anticonceptivo se debe 
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escuchar los puntos de vista de los implicados en la relación, por lo que la mayoría de las 

respuestas evocan en que la responsabilidad de la anticoncepción es en pareja. 

Por su parte, la pregunta referente a ¿Qué beneficios creen que traen el uso adecuado de 

los métodos anticonceptivos en la etapa de la adolescencia?, los jóvenes en su gran mayoría 

mostraron respuestas desde una postura crítica y reflexiva, dando cuenta de la importancia de 

estos métodos para la prevención de embarazos a temprana edad, como también la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. Por tal razón, el conocer un gran número de métodos 

anticonceptivos y sus características les permite a los estudiantes, asumir con mayor 

responsabilidad su vida sexual activa.  De modo que los adolescentes se encuentran expuestos 

actualmente a tener relaciones sexuales desde edad temprana y el aplazamiento de los 

compromisos matrimoniales, aumentan la probabilidad de que los jóvenes corran el riesgo de un 

embarazo no deseado y de ser contagiados por una infección de transmisión sexual (Peláez, 

2016). Por lo tanto, que ellos tengan conocimiento de las implicaciones positivas y negativas, 

permite que lo apliquen en su vida diaria y se contribuya desde la enseñanza de las ciencias en la 

disminución de estas problemáticas que afectan a la sociedad actual. 

A continuación, se presenta la valoración de la actividad 3, del momento 2 de la guía 

número 3 (Figura 32). 
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Figura 32 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 3 del momento 2- Guía 3 
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La actividad propuesta en este momento se centró en una situación problema en la que 

dos jóvenes establecían una conversación sobre lo aprendido en clases sobra las enfermedades de 

transmisión sexual y a partir de ello se procuró contextualizar lo planteado, para que los 

estudiantes desde su posición como adolescentes, dieran respuesta a varios interrogantes entre los 

que se destacan: ¿Qué opinas de la conversación que tiene Sofía y Karina?, ¿Estás de acuerdo con 

lo que ellas proponen?, ¿Las ETS presentan síntomas reconocibles a simple vista? Y a partir de 

ello expresaran sus argumentos, con base lo contrastado en las sesiones durante las cuales se 

desarrolló la guía.  

Mediante las respuestas dadas por los estudiantes se hizo evidente en ellos el desarrollo de 

habilidades de las competencias UCC y EF. Se resalta una buena articulación de las temáticas 

abordadas en clase con los argumentos dados por los estudiantes. Se reconoce la coherencia 

discursiva de ellos, entre tanto se nota una apropiación de los conceptos abordados en clase. Del 

mismo modo, se resalta en el estudiantado una posición crítica y reflexiva, porque consideran 

necesario abordar los temas relacionados con las ETS desde la necesidad de conocer las personas 

con las que se van a tener relaciones sexuales, porque es importante hacer uso de los métodos 

anticonceptivos, ya que algunas de las ETS no pueden presentar síntomas reconocibles y esto 

puede resultar perjudicial para la salud de las personas que mantengan relaciones sexuales con 

parejas contagiadas. Por lo tanto, desde la práctica educativa se debe fortalecer el diálogo entre 

docentes y estudiantes, para lograr un proceso transformador, a través de la articulación del 

conocimiento científico con las diversas situaciones del contexto educativo (Deleon de Melo et 

al., 2022). 

Valoración del momento 3: A continuación, se presenta la valoración de la actividad 1, del 

momento 3 de la guía número 3 (Figura 33). 
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Figura 33 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 1 del momento 3- Guía 3 

 

 

 

 

 

 

A través de esta actividad de este momento, se buscó propiciar en los estudiantes un 

proceso de búsqueda de información de manera autónoma, donde debían recopilar información 

de los derechos sexuales y reproductivos y a partir de ello hacer un intercambio de ideas con sus 

compañeros y profesora, dando respuesta a varios interrogantes. Se reconoce en los jóvenes el 

interés por la información recopilada y a partir de ello se evidencia la necesidad de seguir 

fortaleciendo estas temáticas, que resultan de gran importancia para el desarrollo de la sexualidad 

sana y sin prejuicios en los estudiantes en la etapa de la adolescencia.  

A continuación, se presenta la valoración de la actividad 2, del momento 3 de la guía 

número 3 (Figura 34). 
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Figura 34 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 2 del momento 3- Guía 3 

 

 

 

Se evidenció en los estudiantes el interés por la realización del folleto. Se destaca la 

colaboración por cada miembro de los grupos de trabajos. Se notó un avance en las habilidades 

de las competencias UCC y EF, porque además de utilizar la información suministrada, los 

estudiantes también compartieron la información del folleto a otros miembros de la institución 

educativa, con base en la información adquirida y mostraron creatividad en su proceso de 

elaboración. Esto resulta de gran interés, ya que la elaboración de estos materiales, fomentan una 

serie de valores en los espacios de clase; permitiendo en los estudiantes una mayor apropiación 

del conocimiento, al permitir sobrepasar del conocimiento teórico al practico (Rivas Muñoz, 

2018).  

Valoración del momento 4: A continuación, se presenta la valoración de la actividad 1, del 

momento 4 de la guía número 3 (Figura 35). 
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Figura 35 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en la actividad 2 del momento 3- Guía 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la actividad se propusieron a los estudiantes una serie de preguntas 

relacionadas con el tema de la pubertad, por medio de las cuales tenían que hacer un proceso de 

comparación en la etapa actual que están viviendo y la de la niñez. La actividad procuró que ellos 

reconocieran la necesidad de fortalecer la competencia explicación de fenómenos, dando cuenta 

de habilidades como explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en 

observaciones, patrones y conceptos propios del conocimiento científico (ICFES, 2017). A partir 

de las respuestas encontradas se identifican que son demasiado superficiales, en la que un gran 

número de estudiantes solo responden con sí o no y aportan pocos argumentos en 

correspondencia con lo que se pedía en las preguntas. 

Valoración del momento 5: A continuación, se presenta la valoración del momento 5 de la guía 

número 3 (Figura 36). 
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Figura 36 

Representaciones y respuestas de los estudiantes en el momento 5- Guía 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de este momento se evidencia una buena articulación de los procesos desarrollados a 

través de la guía, se permitió a los estudiantes el reconocimiento de sus puntos de vista y de las 

ventajas y dificultades que tuvieron al momento de desarrollar la guía. Así mismo, desde las 

valoraciones y el proceso de participación de los jóvenes se destaca una mejor aceptación de la 

guía tres, en comparación con las guías número uno y dos. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

A partir del desarrollo de este proyecto de investigación, se puede concluir que: 

 A través del instrumento diagnóstico se evidenció que de las tres competencias evaluadas 

los estudiantes obtuvieron un mejor nivel en la indagación con respecto a las otras dos, ya 

que la muestra de la población estudiantil logró obtener un nivel de desempeño 3 en esta 

competencia, en comparación con la explicación de fenómenos donde los resultados no 

fueron favorables y se obtuvo un nivel de desempeño 1, al igual que el uso comprensivo 

del conocimiento científico que mostró un bajo nivel. 

 La competencia que mostró niveles de desempeño más bajos fue EF en el componente 

entorno vivo. Se destaca el dominio por parte de algunos estudiantes de las habilidades 

propias de la competencia IND. 

 En el análisis documental del material curricular y didáctico se evidenció una 

descontextualización de estos documentos respecto al fomento de las competencias 

científicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Existía una desarticulación entre la malla curricular y los planes de clases de la 

INEDELPO, lo cual influyó directamente en la estructuración de las guías didácticas 

enviadas durante el periodo de pandemia. 

 Las actividades propuestas en las nuevas guías se agruparon por distintos momentos, 

mediante actividades que fortalecieron los procesos de argumentación, proposición, 

pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes 
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 El modelo de guía propuesto ha resultado de gran relevancia en la comunidad educativa 

en la cual se ha aplicado, puesto que se han mostrado avances en cuanto al proceso de 

enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales. 

 Desde un proceso de observación se evidenció una actitud positiva en los estudiantes, 

haciendo la lectura, el análisis, la compresión y la apropiación de la información 

suministrada en las guías.  

 La estructuración y secuenciación de las guías didácticas sobre reproducción humana 

permitió la apropiación de los contenidos, el desarrollo de habilidades, mostrando una 

evolución en el aprendizaje de los estudiantes.  

 La implementación de las guías didácticas permitió el avance significativo en el 

desempeño de los estudiantes en la comprensión y uso conceptos en la solución de 

problemas, aplicación de procedimientos para comprobar y evaluar sus ideas. 
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5.2 Recomendaciones 

A partir del trabajo realizado y de los resultados obtenidos luego de la aplicación de guías 

didácticas para el fortalecimiento de las competencias científicas, se plantean las siguientes 

recomendaciones que pueden favorecer los procesos educativos de las ciencias naturales. 

 Reflexionar desde el proceso de enseñanza, sobre las ventajas que ofrecen las guías 

didácticas en la búsqueda del fortalecimiento de las competencias científicas.  

 Usar instrumentos diagnósticos, bien estructurados y organizados, como es el caso del 

cuestionario, los cuales proporcionan datos útiles al momento de iniciar una 

investigación, ya que aportan evidencias, que orientan el proceso investigativo y la ruta a 

seguir para su extensión.  

 Seguir avanzando en la implementación del modelo de guía propuesta y seguir analizando 

las ventajas y dificultades que surgen a través de su aplicación. 

 Analizar las bondades de articular las estrategias didácticas que se diseñan con las 

diversas problemáticas que emergen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias. 

 Diseñar e implementar de guías didácticas para fortalecer determinadas habilidades y 

competencias, que faciliten la secuenciación de contenidos y la evolución en el 

aprendizaje de los estudiantes, considerando la integración de los entornos vivo y CTS. 

 No limitar la aplicación de las guías didácticas a la presencialidad, se recomienda diseñar 

actividades virtuales con el uso de herramientas TICs, que potencien el desarrollo de 

habilidades científicas y tecnológicas en los estudiantes. 
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 Desarrollar integradamente contenidos curriculares y competencias científicas, a partir de 

necesidades, intereses, contextos, realidades, condiciones cognitivas y emocionales 

favoreciendo los aprendizajes y el fortalecimiento de las competencias de las ciencias 

naturales, en especial la explicación de fenómenos. 
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Anexos 

Anexo A- Consentimiento informado. 
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Anexo B- Cuestionario diagnóstico sobre competencias científicas y tabla de respuestas. 
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Anexo C- Validación del cuestionario diagnóstico por expertos. 
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Anexo D- Guía didáctica No 1. 
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Anexo E- Guía didáctica No 2. 
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Anexo F- Guía didáctica No 3. 
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