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Resumen 

El presente documento tiene como objetivo general integrar los fundamentos del 

pensamiento crítico en la planeación de la enseñanza en educación ambiental a través de una 

estrategia didáctica gamificada con los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 

Liceo Sahagún Cooperativo Mixto. Para ello se establecen los principales referentes teóricos 

de las categorías seleccionadas que son gamificación en el campo de la educación, 

pensamiento crítico y estrategias didácticas. Se tiene en cuenta una metodología con 

paradigma socio crítico, de tipo cualitativo y enfoque de Investigación Acción Participativa. 

Los principales resultados dan cuenta de la ausencia de estrategias asociadas a la 

potenciación del pensamiento crítico en los estudiantes seleccionados, por tanto, se establece 

la necesidad de desarrollar una secuencia didáctica gamificada que logre fomentar en los 

estudiantes las habilidades de pensamiento crítico como son: la interpretación, análisis, 

evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. Se concluye que el uso de 

herramientas tecnológicas, de estrategias didácticas gamificadas y metodologías de trabajo 

colaborativo favorecen el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en los 

estudiantes. Así mismo, se pudo concluir, que, al integrar los fundamentos del pensamiento 

crítico en la enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental desde la temática 

del medio ambiente, se observó en los estudiantes el despliegue de habilidades reflexivas, 

analíticas y argumentativas que permitieron la construcción de conocimiento desde la 

realidad contextual del estudiante, favoreciendo el aprendizaje y maximizando la 

participación en las actividades propuestas. 

Palabras clave: Educación, Estrategias didácticas, Gamificación, Habilidades de 

pensamiento crítico, Medio Ambiente. 



 

Abstract 

The general objective of this document is to integrate the foundations of critical thinking 

into the planning of teaching in environmental education through a teaching strategy 

gamified with sixth grade students of the Sahagun High School Mixed Cooperative. For this, 

the main theoretical references of the selected categories that are gamification in the field of 

education, critical thinking and didactic strategies are established. It considers a 

methodology with critical socio-paradigm, qualitative type, and participatory action 

research approach. It considers a methodology with critical socio-paradigm, qualitative type, 

and participatory action research approach. The main results show the absence of strategies 

associated with the empowerment of critical thinking in the selected students, Therefore, it 

is established the need to develop a gamified didactic sequence that manages to promote in 

students critical thinking skills such as: interpretation, analysis, evaluation, inference, 

explanation, and self-regulation. It is concluded that the use of technological tools, gamified 

didactic strategies and collaborative work methodologies favor the development of critical 

thinking skills in students. It was also possible to conclude that, by integrating the 

foundations of critical thinking in the teaching of natural sciences and environmental 

education from the theme of the environment, the deployment of reflective skills was 

observed in students, Analysis and argumentation allowed the construction of knowledge 

from the contextual reality of the student, favoring learning and maximizing participation in 

the proposed activities. 

Keywords: Education, Didactic strategies, Gamification, Critical thinking skills, 

Environment. 
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Introducción 

 

El desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes, debe ser una 

práctica docente frecuente, en la medida que a través de estas habilidades es posible que el 

estudiante desarrolle de una manera más fácil y estructurada sus conocimientos, dado que 

partirán de la reflexión, el análisis y la comprensión de situaciones de una manera no 

aislada, sino asociada a su realidad (Baque y Portilla, 2021). Ante este hecho, la presente 

investigación tiene como finalidad integrar los fundamentos del pensamiento crítico en la 

planeación de la enseñanza en educación ambiental a través de una estrategia didáctica 

gamificada con los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Liceo Sahagún 

Cooperativo Mixto. 

Para dar cumplimiento a este objetivo, se plantearon tres actividades desarrolladas a 

modo de objetivos específicos; la primera de ellas fue la identificación de las habilidades de 

pensamiento crítico que tenían los estudiantes analizados al momento de iniciar con la 

investigación, es decir, se desarrolló un diagnóstico desde el punto de partida. 

Seguidamente, se utilizaron los hallazgos obtenidos para realizar el diseño e 

implementación de la estrategia didáctica apoyada en algunos elementos de la gamificación 

con la finalidad de potenciar ese pensamiento crítico, para lo cual, se tuvo en cuenta el 

desarrollo de una secuencia didáctica. De esta forma, después de ser implementada la 

estrategia, se evaluó su efectividad para lograr un fortalecimiento de esas habilidades de 

pensamiento crítico en el área y tema seleccionados. 

Como estrategia para desarrollar este objetivo, se seleccionó la gamificación, al ser 

esta una herramienta potencializado hora del pensamiento crítico (Kapp, 2012). Estudios 



 

internacionales dan cuenta de la importancia de la gamificación en la potenciación del 

pensamiento crítico, tal como lo plantean Jadán y Ramos (2018); así mismo, Simó y 

Domènech (2018) destacan que la implementación de las estrategias tradicionales, 

asociadas a la enseñanza tradicional, pueden terminar desmotivando el estudiante, y 

generando en ellos poco interés para el aprendizaje, a diferencia de lo que ofrece la 

gamificación al maximizar la participación, motivación y aprendizaje de los estudiantes. 

Los estudios nacionales también muestran la eficiencia del uso de secuencias 

didácticas gamificadas para potenciar el pensamiento crítico de los estudiantes, tal como lo 

demuestra Sánchez (2020). En este punto, también se hace determinante la metodología 

empleada, dado que el docente debe integrar las nuevas tecnologías, con la finalidad de 

atraer un poco más al estudiante, puesto que al ser ellos nativos digitales, sienten mayor 

atracción hacia las actividades que involucran elementos digitales. 

La metodología de la presente investigación se enfoca en un paradigma critico 

social, en la medida que cumple con un papel social, al fomentar la educación ambiental 

como parte del desarrollo sostenible (Bernal, 2010); así mismo sigue un tipo de 

investigación cualitativa, que aporta flexibilidad en el desarrollo de las actividades, y 

potencia el acercamiento de los investigadores e investigados en el contexto donde se 

desarrolla la investigación (Martínez, 2006). Finalmente, el enfoque de este estudio se 

presenta a través de la Investigación Acción Participativa principalmente utilizada en el 

campo de la educación para detectar problemas que influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes y logran involucrar a la comunidad educativa; en este caso particular, 

estudiantes y docentes, quienes, de manera conjunta, lograron el desarrollo de las 

actividades propuestas en la secuencia didáctica.  



 

El presente documento se encuentra dividido en cinco capítulos, el primero de ellos 

que contiene los aspectos preliminares de la investigación como son: el planteamiento del 

problema, los objetivos, y la justificación. Como segundo capítulo se encuentra el marco 

teórico referencial, el cual contiene, el estado del arte, el marco teórico conceptual, el 

marco legal, y el marco espacial. En este apartado se encuentran todos los soportes teóricos 

y legales que permiten el desarrollo de esta investigación y que sirven de apoyo en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

El tercer capítulo, da cuenta del diseño metodológico, donde se describe el 

paradigma, tipo y enfoque de la investigación. presenta además las técnicas e instrumentos 

de recolección de información que permitirán el desarrollo de los objetivos propuestos, a su 

vez, muestra las técnicas e instrumentos para el análisis de la información recolectada; hace 

una breve descripción de la población y muestra seleccionada, detalla las fases de estudio y 

da cuenta de las consideraciones éticas de la investigación.  

En el capítulo cuatro se presentan los resultados y análisis de la intervención 

realizada con los estudiantes, este capítulo se estructura teniendo en cuenta los objetivos 

propuestos, en la medida que cada uno de ellos arroja elementos determinantes para el 

cumplimiento del objetivo general. En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, las cuales establecen los principales hallazgos de la 

investigación y el impacto de los resultados obtenidos en la población analizada. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I.  

Aspectos Preliminares 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

1.1.1 Descripción del problema 

El proceso de enseñanza de las ciencias abarca un sin número de transformaciones 

que involucran todos los grados de aprendizaje, desde el más básico, hasta la educación 

superior. Dichas transformaciones deben ser innovadoras, a fin de que los docentes se 

conviertan en elementos importantes en este proceso, yendo más allá de ser transmisores 

de conocimientos (Arteaga et al., 2016), dado que este debe ser capaz de crear nuevas 

posibilidades para que los estudiantes produzcan conocimientos de manera placentera, y 

que a su vez sientan la satisfacción de haberlo descubierto, utilizando los mismos métodos 

que utiliza el método científico en su día a día (Cienfuegos, 2019). 

 Al respecto, es importante señalar que el método científico es un proceso que 

busca instaurar asociaciones entre hechos determinados a fin de establecer leyes y teorías 

que expliquen la forma en la cual se desarrollan los fenómenos (Jaffe, 2016). Por su parte, 

Cienfuegos (2019) establece que la práctica científica además de lo anterior, “busca 

realizar investigaciones con leyes y teorías ya establecidas para intentar explicar hechos o 

fenómenos naturales y sociales (ciencia aplicada)” (p. 165). Por tal motivo, lo que se 

espera con este estudio, es la aplicación del método científico, desde esta última 

perspectiva propuesta por Cienfuegos (2019). 

Así pues, la enseñanza de las ciencias debe preparar al hombre para la vida, pero 

esto va más allá de impartir conocimientos, es más una asociación con el desarrollo de 

métodos estrategias de aprendizaje que faciliten la búsqueda del conocimiento a partir de 



 

situaciones problemáticas propias del contexto del estudiante, donde pueda apreciar las 

amplias posibilidades de aplicación de la ciencia en la vida (Escobar et al., 2015).  

En concordancia con lo expuesto, se ratifica que en los últimos años el tipo de 

educación predominante sigue siendo la tradicional, donde el maestro es el centro de la 

práctica educativa, sin una motivación que genere en los estudiantes un adecuado 

aprendizaje, en la medida que los estudiantes aparentemente no quieren aprender, pero lo 

que sucede realmente es que los docentes no saben cómo captar su atención (Martínez, 

2018). Como consecuencia de ello, los estudiantes se ven frustrados al momento de 

enfrentarse al desarrollo de las clases, pues los docentes mantienen una actitud enfocada a 

una metodología tradicional, convirtiendo las clases en un proceso lineal y sin interés. 

A raíz de esto, muchas veces no se desarrolla un aprendizaje significativo, que 

fortalezca el pensamiento crítico, la motivación y participación activa en el grupo clase 

(Baque y Portilla, 2021).  Esto trae como consecuencia considerar la necesidad de 

potenciar en los estudiantes la capacidad de pensar y comunicar ideas o criterios propios 

sobre solución de problemas. Por lo tanto, contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, 

es necesario mejorar la calidad formativa, pasando de la concepción memorística en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, a un estadio donde se estimule el pensamiento crítico 

en la formación pedagógica (Tamayo et al., 2015), en este caso particular, desde la 

actividad didáctica de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  

Así pues, es claro que la práctica docente depende en gran medida de la capacidad 

del profesor para manejar y controlar las dinámicas de aprendizaje y los comportamientos 

de sus estudiantes (García, 2015). En muchas ocasiones el docente no se preocupa por 

utilizar modelos vanguardistas que conlleven a un aprendizaje eficaz y significativo hacia 



 

el estudiantado (García, 2021), es por ello por lo que se presenta una dificultad en el 

contexto de la enseñanza en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Esto requiere que 

los docentes construyan una actitud diferente, donde abandonen su enfoque tradicionalista 

y tomen una mirada hacia las nuevas tendencias didácticas asumiendo nuevos retos 

innovadores.  

Lo anterior permite establecer que, en términos generales, no se están aplicando 

adecuadamente estrategias motivacionales en la enseñanza de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental al momento de realizar las clases. Para Cabell y Pérez (2021) las 

estrategias motivacionales son actividades, técnicas y procedimientos que ayudan a 

desarrollar habilidades en el estudiante a fin de que ellos sean gestores en su proceso de 

adquisición de conocimiento, desde el interés y la motivación hacia los aprendizajes.  

A lo anterior se le suma el desarrollo de estrategias didácticas que según lo 

expuesto por Orozco (2016), “están estrechamente vinculadas con los métodos” (p. 68), y 

así mismo, Arteaga et al. (2016) señala que las estrategias son acciones que se realizan de 

manera consciente e intencionada, y se relacionan directamente con los métodos y las 

técnicas que permiten el cumplimiento de uno o más objetivos previamente establecidos, 

lo que lleva a prever posibles resultados. Por tal razón, las estrategias deben partir de una 

necesidad educativa diagnosticada y debe desarrollarse de tal manera que su medición sea 

fácil para establecer el logro de los objetivos (Mora y Parra, 2015).   

Atendiendo a las necesidades presentadas por los estudiantes  de sexto grado de la 

Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto, como son: el bajo interés durante 

el desarrollo de las clases, poca motivación al momento de desarrollar las actividades 

propuestas y el desarrollo del pensamiento crítico al momento de realizar actividades en el 



 

área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, se hace necesario  fortalecer los 

procesos de enseñanza - aprendizaje teniendo en cuenta la gamificación como estrategia 

didáctica. 

En este punto se hace necesario señalar que la gamificación consiste en la 

incorporación de juegos dentro del proceso educativo, con la finalidad de alcanzar un 

propósito determinado enfocado en el aprendizaje, la motivación o la diversión, donde el 

estudiante combina actividades divertidas, con la competitividad, y la adquisición de 

logros que parten de los aprendizajes obtenidos (Tenesaca y Criollo, 2020). Al respecto, 

Teixes (2014) señala que “la gamificación en la educación y la formación, tendrán como 

finalidad modificar los comportamientos de los estudiantes para que el resultado de la 

acción educativa o formativa sea provechoso para los mismos” (p.100). 

Ante lo expuesto hasta este punto, el equipo investigador considera pertinente que 

el uso de la gamificación como estrategia en el ámbito educativo, hace posible que se logre 

un aprendizaje autónomo, debido a que son pocas las instituciones educativas en el 

municipio que actualmente aplican una metodología que permita aprender de forma 

didáctica y creativa de forma permanente. 

Partiendo de la observación realizada en la Institución Educativa Liceo Sahagún 

Cooperativo Mixto, se puede afirmar, que los estudiantes se desmotivan rápidamente en 

las clases de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, hecho que se constituye en una 

problemática para el docente y es este, quien debe tratar de hallar una solución, dado que, 

dentro de sus responsabilidades, está el lograr que los estudiantes se involucren en el 

desarrollo de las actividades, en la medida que si los estudiantes no se encuentran 



 

motivados, o muestran poco interés, es porque las actividades no son lo suficientemente 

atractivas, para despertar en ellos el entusiasmo por aprender 

Por tal motivo, se establece que la gamificación en el aula sirve como una 

estrategia motivacional para el desarrollo del pensamiento crítico (PC), habilidades, 

actitudes, solución de problemas, capacidades e intereses haciendo del aprendizaje un 

entorno agradable, donde el disfrute por aprender sea mayor en los educandos.  

Al respecto, es importante señalar que el desarrollo del PC no es muy común en las 

prácticas educativas, dado que el concepto en sí mismo es complejo, y concretarlo en el 

desarrollo de la práctica docente no es fácil (Bailin, 2002); además de ello, hay que señalar 

que existe una extendida visión dogmática de la ciencia, enseñada como un conjunto de 

hechos que se consideran incuestionables (Osborne, 2014). Aparte, también hay motivos 

personales del docente como el exceso de trabajo, demasiados estudiantes, falta de 

herramientas, o problemas para utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), etc. (Solbes y Torres, 2013). Teniendo en cuenta las dificultades 

expresadas anteriormente surge la necesidad de plantear el siguiente interrogante como 

pretexto de investigación. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo integrar los fundamentos del pensamiento crítico en la planeación de la 

enseñanza en educación ambiental a través de una estrategia didáctica gamificada en los 

estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto? 



 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Integrar los fundamentos del pensamiento crítico en la planeación de la enseñanza 

en educación ambiental a través de una estrategia didáctica gamificada con los estudiantes 

de sexto grado de la Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las habilidades del pensamiento crítico que tienen los estudiantes de 

grado 6° de la Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto en el área 

de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.   

 Diseñar e implementar una estrategia didáctica gamificada potenciadora del 

pensamiento crítico en la enseñanza en educación ambiental con los estudiantes de 

sexto grado de la Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto. 

 Evaluar el uso de una estrategia didáctica gamificada potenciadora del pensamiento 

crítico en la enseñanza en educación ambiental con los estudiantes de sexto grado 

de la Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto. 

1.3 Justificación 

La gamificación puede ser empleada para soportar la capacidad de toma de 

decisiones (Hamari, 2015; Arias, et al, 2016), por medio de un proceso divertido y 

motivante (Huotari & Hamari, 2012; Hamari, 2015).  Según lo anterior, Para llevar a cabo 

una motivación en el aula, la gamificación puede emplearse como una estrategia didáctica 

para lograr en los estudiantes habilidades y destrezas significativas que favorezcan su 

aprendizaje y toma de decisiones.  Se puede considerar entonces la gamificación como 

herramienta para motivar y adquirir aprendizajes significativos.  

https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/MAGIS/12-24%20(2019)/281060624006/#281060624006_ref33
https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/MAGIS/12-24%20(2019)/281060624006/#281060624006_ref8
https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/MAGIS/12-24%20(2019)/281060624006/#281060624006_ref34
https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/MAGIS/12-24%20(2019)/281060624006/#281060624006_ref33


 

De la misma manera, se establece que con ayuda de las mecánicas de juego 

puedan resolver problemas propuestos por un gamificador (Zichermann & Cunningham, 

2011). De esta forma, se espera que desde la toma de decisiones y resolución de 

problemas,  la gamificación genere en los estudiantes un mayor compromiso con el 

aprendizaje, a fin de que la relación enseñanza-aprendizaje deje de considerarse aburrida y 

obligatoria (Kapp, 2012). 

Desde la perspectiva educativa, desarrollar estrategias asociadas a la 

gamificación, favorece el desarrollo de actividades que llevan a la adquisición y 

apropiación de conocimientos, dado que, este último se muestra como algo divertido y de 

esta forma se logra ganar con mayor facilidad la atención de los estudiantes (Kapp, 2012). 

La gamificación puede hacer de la educación una actividad inmersiva, que provoque en los 

alumnos una sensación de dedicación absoluta (Perrota, 2013).  Para ello, es de vital 

importancia tener una mirada más profunda hacia los contenidos, por lo tanto, es 

considerable utilizar la gamificación como herramienta didáctica que permita desarrollar 

habilidades y destrezas que fortalezcan el proceso de aprendizaje.  

Es justo en ese punto que la gamificación logra juntar las bondades del juego y la 

lúdica, con las tecnologías, los retos, la educación y las estrategias motivadoras, con la 

finalidad de generar en los estudiantes mayor interés a través de juegos y concursos 

(Rojas, 2017). Por tanto, es importante resaltar que la gamificación se emplea con 

el objetivo de potencializar la motivación, crear un ambiente divertido de algo monótono, 

del mismo modo, es de suma importancia gamificar el aula, utilizar herramientas, técnicas, 

dinámicas propias para desarrollar una clase fundamentada en la ludificación, donde el 

https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/MAGIS/12-24%20(2019)/281060624006/#281060624006_ref66
https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/MAGIS/12-24%20(2019)/281060624006/#281060624006_ref66
https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/MAGIS/12-24%20(2019)/281060624006/#281060624006_ref35


 

educando sea capaz de manifestar herramientas necesarias para desarrollar un pensamiento 

crítico (Hamari, 2015). 

Esta investigación pretende aplicar la gamificación como  una estrategia 

didáctica  que estimule el  pensamiento crítico en los estudiantes, siendo esta una 

herramienta que potencializa la capacidad de interactuar, ejecutar, mejorar habilidades y 

desarrollar comportamientos, que determine, si en el contexto educativo, integrar algunos 

elementos de gamificación en el aprendizaje de las Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, puede ayudar a mitigar algunos de los problemas mencionados en secciones 

anteriores y motivar a los estudiantes para que aprovechen los beneficios que trae adquirir 

nuevos conocimientos, en la medida que, dentro de la institución objeto de estudio, este 

tipo de actividades no se han desarrollado.  

Ahora bien, esto se considera pertinente, en la medida que la lúdica ofrece una 

oportunidad de generar nuevas propuestas didácticas que sirven como apoyo en el proceso 

de aprendizaje, promoviendo la toma de decisiones, la experiencia personal y la 

creatividad originando en el educando un pensamiento crítico, el cual es fundamental y 

juega un rol determinante en la educación, al ser este el pensamiento racional y reflexivo 

interesado en decidir qué hacer o creer (Teixes, 2015). Asimismo, el pensamiento crítico 

es una actividad reflexiva; porque analiza el fundamento de los resultados de su propia 

reflexión como los de la reflexión ajena (Ennis, 1985). 

Por lo antes mencionado, se puede decir que esta investigación aportará de manera 

significativa la potencialización del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

de grado sexto del Liceo Sahagún Cooperativo Mixto de Sahagún - Córdoba y así 

fortalecer la resolución de problemas como la toma de decisiones, análisis crítico de la 



 

información científica, autonomía personal, argumentación y comunicación donde el 

docente juega un papel importante para estimular estas dimensiones y contribuir a un 

adecuado proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Por otro lado, el desarrollo del pensamiento crítico implica establecer en los 

estudiantes habilidades como la interpretación, análisis, evaluación y solución de 

problemas, la creatividad durante las actividades, mente abierta y la comunicación (Altuve, 

2010). Este hecho genera un aprendizaje contextualizado que permite fomentar el 

pensamiento crítico, donde el estudiante pueda organizar la información, establecer 

conexiones desde la inferencia, evaluación que permita el análisis y emisión de juicios de 

valor, y la regulación del sistema a través de la metacognición o dimensión pragmática 

(Artunduaga et al., 2018).  

De esta manera, se hace pertinente un aprendizaje a través de la gamificación que 

permita el desarrollo de habilidades asumiendo retos, y a la vez el docente logre que sus 

estudiantes desarrollen el pensamiento crítico como la resolución de problemas, capacidad 

de analizar y la capacidad de trabajo en equipo; en este orden de ideas la educación debe 

ser entendida como una herramienta para la vida y para conocer cada una de las 

problemáticas en el aprendizaje (Artunduaga et al., 2018). 

El equipo investigador considera pertinente llevar a cabo esta investigación que 

pretende integrar los fundamentos del pensamiento crítico en la planeación de la enseñanza 

en educación ambiental a través de una estrategia didáctica gamificada con los estudiantes 

de sexto grado de la Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto. 

De la misma forma, el desarrollo de la estrategia didáctica gamificada es de gran 

utilidad en las clases innovadoras, donde se involucran no sólo herramientas tecnológicas, 



 

sino que se potencia el aprendizaje de las ciencias, para crear nuevo conocimiento en los 

estudiantes, potenciando el pensamiento crítico. Al integrar los fundamentos del 

pensamiento crítico en los procesos de enseñanza, se potencia la búsqueda de aprendizaje 

por parte del estudiante, y con ayuda de las tecnologías, se incrementa la participación y 

motivación de ellos (Rojas, 2017), lo que en clases de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, puede conducir a desarrollar mayor compenetración del estudiante con los 

contenidos a través del uso de las TIC (García, 2015), lo que lo hace pertinente para la 

maestría y la línea de investigación seleccionada que es Innovaciones tecnológicas y su 

aplicación en la enseñanza de las ciencias. 

 

CAPÍTULO II.  

Marco Teórico Referencial 

2.1 Estado del arte  

A continuación, se presentan los resultados del ejercicio de recolección de la 

información relacionada con la gamificación y el pensamiento crítico; para ello, se logró 

hacer una revisión de fuentes provenientes de artículos y repositorios universitarios, que 

permitieron rastrear el estado del tema en cuestión, identificando algunos aspectos 

característicos de este.  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

En primer lugar, se encuentra la investigación realizada en Perú, por Núñez et al. 

(2020) en su trabajo de investigación titulado “Estrategias didácticas en el desarrollo del 

pensamiento crítico en estudiantes de educación básica” en el cual se planteó como 



 

objetivo principal la evaluación de las estrategias didácticas utilizadas para desarrollar el 

pensamiento crítico en estudiantes de educación secundaria. 

La metodología utilizada por Núñez et al. (2020) es mixta, triangulándose no solo 

datos, eventos y entrevistas aisladas, sino también el análisis y la reflexión pedagógica. Se 

utilizaron los diseños cuantitativo y cualitativo, los cuales permiten analizar e inferir cómo 

los docentes de la provincia de Ocros-Huaraz-Perú desarrollan la gestión del aula. Como 

conclusión se establece que el pensamiento crítico, en sus tres subcategorías 

(razonamiento, argumentación y toma de decisiones) es una herramienta útil que permite a 

los docentes fortalecer los procesos de enseñanza, sin embargo, en la escuela analizada, 

existen debilidades en el proceso de conducción de los aprendizajes y por ende los 

estudiantes no desarrollan la habilidad de la lectura crítica de manera adecuada (Núñez et 

al., 2020). 

La investigación anterior guarda relación con la propuesta en curso, pues, desde 

este estudio se pretende que los docentes del área de Ciencias Naturales de la IE Liceo 

Sahagún Cooperativo mixto de Sahagún -Córdoba, utilicen estrategias de planeación 

curricular asociadas a potenciar el pensamiento crítico, por tal motivo esta investigación 

ayuda a fortalecer la propuesta desde la intervención y fortalecimiento de estrategias para 

potenciar el aprendizaje a través de secuencias didácticas gamificadas con miras a una 

mejora sustancial en el aula.  

Se diferencia en cuanto al tipo de investigación, dado que la investigación en curso 

es de tipo cualitativo, así mismo, la muestra empleada por Núñez et al. (2020) fueron 

docentes, y finalmente, en dicha investigación se utilizan estrategias centradas en las TIC, 

más no en la gamificación.  



 

En segundo lugar, la investigación titulada “ La gamificación en juego: percepción 

de los estudiantes sobre un escape Room educativo en el aula de español como lengua 

extranjera” desarrollado en Barcelona España por Martín y Batlle (2020) en la cual se 

plantea como objetivo principal, conocer qué valoración hacen los alumnos sobre un 

escape Room educativo tras participar en él y qué elementos les han suscitado más 

aprendizaje en el marco de la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE), y 

además pretende poner de manifiesto el valor de los escape Rooms como estrategia 

metodológica adecuada para la enseñanza-aprendizaje de ELE; los autores utilizaron un 

enfoque de investigación, de carácter exploratorio, se deriva de la creación y pilotaje de 

una propuesta didáctica bajo los parámetros de los escape Rooms educativos titulada 

Diamante Hispano. 

Los Juegos de escapismo o Escape room consisten en intentar escapar de una 

habitación en la que has entrado con tu grupo de amigos y hacerlo en menos de un 

tiempo definido, normalmente una hora. Para poder conseguirlo debéis resolver una 

serie de juegos que dentro de la sala están preparados para ser resueltos gracias a la 

observación, ingenio, juego en equipo, etc., en ningún caso con la fuerza, ya que de 

esta forma sería demasiado fácil y no tendría ningún mérito. (Martín y Batle, 2020. 

P. 48) 

En concreto, el estudio presentado por Martín y Batlle (2020) pretende determinar 

qué valoración hacen los alumnos tras participar en un escape Room educativo y qué 

elementos les han suscitado más aprendizaje, teniendo en cuenta que esta es una 

experiencia práctica en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de español como lengua 

extranjera. 



 

Frente al estudio en desarrollo, la relación existente entre la anterior investigación 

y este se enmarca de acuerdo con la prioridad de implementar estrategias didácticas 

gamificadas en la planeación curricular, con miras en potenciar el pensamiento crítico en 

la planeación de la enseñanza en educación ambiental en los estudiantes de grado 6 en la 

Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo mixto. Se diferencia con la 

investigación en curso porque no se aborda el tema de pensamiento crítico, y el desarrollo 

de las estrategias gamificadas se implementa en el área de Lengua Castellana.  

En tercer lugar, en Guayaquil – Ecuador, Coello y Gavilanes (2019) en su 

investigación titulada “La gamificación del proceso de enseñanza aprendizaje 

significativo. Diseño de aplicación lúdica”, en el cual se planteó como objetivo principal 

examinar la influencia de la Gamificación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

significativo de los estudiantes a través de análisis bibliográfico y estudio de campo para el 

diseño de una aplicación lúdica en el mejoramiento del rendimiento académico en los 

estudiantes de primer bachillerato, mediante el diseño de una aplicación educativa dirigida 

hacia de la asignatura de Lengua y Literatura; los autores utilizaron un enfoque de 

investigación mixto, cualitativo-cuantitativo se han empleado instrumentos como las 

encuestas y entrevistas. 

En el estudio de Coello y Gavilanes (2019) se ha diseñado la aplicación de las 

técnicas para la Gamificación para mejorar el desempeño académico de los estudiantes de 

primer año de bachillerato en la asignatura de lengua y literatura, mediante la elaboración 

del desarrollo de la aplicación lúdica educativa con herramientas multimedia. Los aspectos 

antes mencionados sobre las conclusiones de este estudio permiten solidificar la intención 

de esta investigación, puesto que desde esta se pretenden abordar estrategias didácticas 



 

asociadas a la gamificación, que puedan reflejarse en la apropiación de los contenidos para 

potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes de grado 6 de la I.E Liceo Sahagún 

Cooperativo mixto. Sin embargo, se presentan diferencias como el área de enseñanza 

aprendizaje, dado que se trata de lenguaje, y el tipo de investigación realizada que 

involucra además de la investigación cualitativa, la cuantitativa.  

Por otra parte, se encuentra la investigación realizada por Jadán y Ramos (2018) 

titulada “Metodología de Aprendizaje Basada en Metáforas Narrativas y Gamificación: Un 

caso de estudio en un Programa de Posgrado Semipresencial”; esta investigación tomó 

como muestra 62 estudiantes del programa de maestría en Educación, Innovación y 

Liderazgo Educativo de la ciudad de Ambato, en Ecuador, en la cual se planteó como 

objetivo principal implementación de estrategias lúdicas y la aplicación de metáforas como 

elementos activos de la formación de estudiantes adultos. Los autores utilizaron un 

enfoque de investigación mixto, cuantitativo-cualitativo.  

Para el desarrollo de esta investigación se usó la plataforma de aprendizaje Moodle 

y un conjunto de herramientas de la web 2.0. las técnicas de recolección de datos fueron 

los grupos focales y la entrevista, a través de los cuales se identificó que hubo un aumento 

del porcentaje de innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual favoreció 

ampliamente a la motivación y participación de los estudiantes en las actividades 

desarrolladas, generando en ellos un aprendizaje significativo (Jadán y Ramos, 2018). 

El estudio realizado por Jadán y Ramos (2018) sirvió de insumo a este estudio en la 

medida que resalta las estrategias de gamificación como herramientas para potenciar en 

desarrollo de habilidades en los estudiantes; por tanto, se estableció que el uso de las 

metáforas narrativas y las estrategias de gamificación favorecen a la participación, 



 

motivación y aprendizaje de los estudiantes, situaciones que constituyen parte importante 

del objeto de la investigación a desarrollarse en la Institución Educativa Liceo Sahagún 

Cooperativo Mixto del municipio de Sahagún -Córdoba. 

Pese a ello, se tiene claro que existen diferencias entre ambas investigaciones: en 

primer lugar, la temática abordada, en segundo lugar, la población utilizada por Jadán y 

Ramos (2015) se trata de profesionales universitarios, en tercer lugar, se encuentra la 

metodología empleada, que también es mixta, a diferencia de la presente investigación que 

usa la investigación cualitativa, es decir que es más reflexiva que evaluativa.  

En Barcelona España, Simó y Domènech (2018) en su artículo científico titulado, 

Juegos y gamificación en las clases de ciencia: ¿una oportunidad para hacer mejor clase o 

para hacer mejor ciencia? Plantean como objetivo una propuesta que utilice el juego en el 

área de ciencias, involucrando a los estudiantes en la práctica tradicional de aula (lo que se 

denomina “hacer clase”) o en la práctica científica (lo que se denomina “hacer ciencia”). Y 

para ello, se toman como referencias dos juegos de mesa, dos videojuegos y dos estrategias 

de gamificación que fortalecen la enseñanza de la química y la biología.  

De acuerdo con Simó y Domènech (2018) un aporte de carácter formativo al 

equipo investigador es que centra la enseñanza como un proceso que satisface múltiples 

metas de la educación en ciencias, de este modo, se hace necesario resaltar que no toda 

gamificación implica innovación educativa, y que algunas modalidades de gamificación 

pueden incluso reforzar metodologías tradicionales o transmisivas, presentándose como 

pedagógicamente innovadoras. Pese a ello, las investigaciones se diferencian en cuanto a 

la finalidad de la implementación de la estrategia de gamificación, puesto que en la 

investigación en curso se enfoca a potenciar el pensamiento crítico de los estudiantes.  



 

Otro estudio correspondiente al campo internacional fue desarrollado por Guevara 

(2018), y es titulado “Estrategias de gamificación aplicadas al desarrollo de competencias 

digitales docentes sostiene que la gamificación incide positivamente en el desempeño de 

los estudiantes, lo que permite un mejor aprendizaje”. El objetivo general fue desarrollar 

competencias digitales en los docentes para que sean capaces de modelar y facilitar el uso 

de herramientas digitales existentes y emergentes para identificar, definir, clasificar, 

comparar, analizar, evaluar y aplicar recursos de información para apoyar la investigación 

y el aprendizaje. La metodología empleada tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño 

preexperimental de pre y pos-test, con alcance descriptivo-correlacional. 

Así pues, teniendo en cuenta la necesidad de implementar este tipo de estrategias 

partiendo de las competencias docentes en gamificación, autores como Guevara (2018), 

establecen que el uso de herramientas digitales permite el trabajo colaborativo, realizando 

un análisis relacionado con la aplicación de estas herramientas. Esta investigación da 

cuenta de la importancia de pensar no solo en los estudiantes, sino en los docentes, para 

que estos se logren familiarizar con este tipo de herramientas y puedan maximizar su 

aplicación en el aula, tal como se desea hacer con ayuda de la estrategia didáctica 

gamificada. 

El estudio de Guevara (2018), a diferencia de la investigación en curso, trabaja una 

metodología de enfoque cuantitativo, y además de ello, maneja un grupo experimental y 

uno de control, lo que permite realizar una correlación de variables, hecho que es 

interesante para demostrar la efectividad de la gamificación. Por otra parte, se utiliza la 

gamificación para potenciar las competencias digitales, mientras que este estudio lo enfoca 

en el pensamiento crítico. 



 

Otro de los estudios analizados, fue realizado en México, por Zepeda et al. (2016), 

titulada “integración de gamificación y aprendizaje activo en el aula”, estos autores 

señalan la importancia de la gamificación en el trabajo colaborativo y las mejoras de los 

ambientes de aprendizaje. El objetivo de esta fue diseñar estrategias que permitan la 

integración de gamificación y aprendizaje activo en el aula, y la metodología utilizada se 

centró en un enfoque cualitativo y método etnográfico como técnica.  

Zepeda et al. (2016), establecen que uno de los retos de los docentes es encontrar 

una didáctica que pueda amoldarse a la enseñanza de los cursos, y que la gamificación 

ofrece la posibilidad de hacer de este reto algo más útil a los procesos educativos. Por 

tanto, la gamificación se introduce a través de un módulo de evaluación en el cual se 

elimina la evaluación tradicional basada en exámenes y se implementa una evaluación 

basada en el diseño de videojuegos. Estas actividades fueron documentadas en video y 

permitieron llegar a resultados positivos. Se evidenciaron cambios a raíz de la propuesta 

didáctica, mejorando la interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante. Se logra 

concluir que con nuevas formas lúdicas de enseñanza se pueden mejorar las actividades 

grupales, logrando un mejor ambiente de enseñanza aprendizaje para docentes y 

estudiantes, que es precisamente lo que la conecta con la investigación en curso. 

En concordancia con la investigación realizada, el estudio de Zepeda et al. (2016), 

potencia el rendimiento escolar a través de la gamificación y esto se evidencia en un 

mayor porcentaje de participación de los estudiantes en clases; sin embargo, guardan 

diferencias porque mientras aquella tiene como finalidad generar una didáctica diferente a 

la tradicional, la presente investigación busca potenciar el pensamiento crítico. 



 

En cuanto a la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, Busquets et al. 

(2016) desarrollaron en Chile la investigación titulada “Reflexiones sobre el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales. Nuevas aproximaciones y desafíos”, la cual establece dentro de 

las problemáticas en la enseñanza de las ciencias la desmotivación, que tiene su origen 

“desde la enseñanza media, debido al enfoque tradicional de enseñanza” (p. 118). La 

metodología empleada es cualitativa, haciendo uso de la técnica de revisión de la literatura 

para llegar a conclusiones puntuales de hechos reales en el proceso de enseñanza de las 

Ciencias Naturales.  

Las conclusiones de la investigación establecen que la formación de los docentes 

de Ciencias Naturales es determinante y por ello debe involucrar los conocimientos 

disciplinares, la contextualización del conocimiento y la implementación de habilidades 

pedagógicas. Esto lo que lograría es pasar de la parte conceptual a la comprensión y 

visualización de los conceptos abordados en el aula de clases; así, con la ayuda de la 

experimentación, se facilita la contextualización y, por ende, el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Dentro de las similitudes se establece el planteamiento de la problemática centrado 

en paradigmas arraigados en la enseñanza tradicional, donde no se tiene en cuenta la 

necesidad de motivar a los estudiantes para que estos, más allá de la teoría, logren 

interactuar con los conocimientos desde la práctica; además de ello, la utilización de la 

revisión documental es determinante para llegar a conclusiones claras dentro de este 

proceso investigativo.  

Lo que diferencia esta investigación de la que se presenta en este documento, es 

que el abordaje de la temática se enfoca desde la enseñanza de las Ciencias Naturales, 



 

dejando de lado las categorías de pensamiento crítico o gamificación, al centrarse sólo en 

esas metodologías de indagación de las Ciencias Naturales, que llevan al individuo a la 

experimentación, donde los estudiantes a través de la implementación sienten mayor 

motivación en su proceso de aprendizaje.  

Otra de las investigaciones encontradas, fue diseñada por Clemens (2015) en la 

ciudad de México, y es titulada “Desarrollo del pensamiento crítico mediante el 

aprendizaje colaborativo en alumnos de primaria”; el propósito de esta fue determinar si el 

aprendizaje colaborativo desarrolla un pensamiento crítico en alumnos de 6to grado de 

primaria de una escuela bilingüe privada. La metodología tuvo en cuenta el método mixto, 

utilizando como técnicas la encuesta y la observación en el aula, concluyendo que los 

saberes previos de los estudiantes son determinantes, por ende, desde edades tempranas 

debe fomentarse en ellos el pensamiento crítico como herramienta de aprendizaje que 

favorezca a su vez el trabajo colaborativo. 

Clemens (2015) explica que “el docente necesita abrirse a nuevas prácticas 

pedagógicas para transformar la experiencia educativa y desarrollar en los estudiantes 

competencias que les permitan su efectiva inserción social, en términos de sus capacidades 

y aptitudes” (p. 1). Lo anterior hace necesario un cambio en la estrategia de enseñanza 

para lograr un mejor aprendizaje.  

Por lo tanto, para lograr esto, Clemens (2015) se enfoca en el trabajo colaborativo, 

mientras que la presente investigación busca implementar estrategias gamificadas, para 

contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, lo que amerita a su vez, mejorar la calidad 

formativa, pasando de la concepción memorística en la enseñanza y aprendizaje, a un 

estadio donde se estimule el pensamiento crítico en la formación pedagógica desde la 



 

actividad didáctica de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que es lo que se 

pretende hacer con los estudiantes de sexto grado del Liceo Sahagún Cooperativo Mixto.  

Así pues, desde la revisión de antecedentes a nivel internacional, se tiene que es 

posible integrar los fundamentos del pensamiento crítico y la gamificación en la 

planeación de la enseñanza y las prácticas educativas, desde diferentes temáticas, sea la 

enseñanza de las matemáticas, lenguaje, competencias digitales, o, como en este caso 

particular sobre medio ambiente, lo realmente importante, es mostrar que, con una 

estrategia adecuada, es posible mejorar las habilidades de los estudiantes.  

Desde la perspectiva de Busquets et al. (2016) la enseñanza de las Ciencias 

Naturales debe combinar el conocimiento, la contextualización y las habilidades 

pedagógicas a fin de propiciar la motivación de los estudiantes. En el caso particular de las 

investigaciones de Núñez et al. (2020) y Clemens (2015) la necesidad fue potenciar el 

pensamiento crítico desde estrategias diversas, fueran estas el trabajo colaborativo o 

estrategias didácticas; sin embargo, desde las demás investigaciones, la efectividad del 

pensamiento crítico quedó demostrada en lo que respecta a mejores resultados (Martín y 

Batlle, 2020), mayor aprendizaje significativo (Coello y Gavilanes, 2019), uso de 

herramientas de la web 2.0. (Jadán y Ramos, 2018) desarrollo de competencias digitales 

(Guevara, 2018; Simó y Domènech, 2018) o el mejoramiento de la educación en ciencias 

(Zepeda et al., 2016). 

2.1.2. Antecedentes nacionales   

A nivel nacional, se encontraron diversas investigaciones, entre las cuales está la 

desarrollada por Sánchez (2020) en la investigación que lleva por título “Secuencia 

didáctica gamificada en torno a la tabla periódica para favorecer las habilidades del 



 

pensamiento crítico en jóvenes y adultos” el estudio realizado en la Institución Educativa 

Guillermo Cano Isaza - Bogotá, con un objetivo principal de diseñar una secuencia 

didáctica gamificada en torno a la comprensión y contextualización de la tabla periódica 

que desarrolle las habilidades del pensamiento crítico de los jóvenes y adultos de ciclo 5 

del IED Guillermo Cano Isaza. 

La metodología empleada por Sánchez (2020), se puede observar desde la 

perspectiva de un enfoque cualitativo con un método micro etnográfico de la 

comunicación, el estudio consistió en el diseño de actividades para comprender y 

organizar la tabla periódica, desarrollando habilidades de pensamiento crítico con ayuda de 

la secuencia didáctica gamificada. Los resultados permiten ver una mayor participación y 

motivación de los estudiantes en el desarrollo de las actividades.   

Y en lo que respecta a las conclusiones se puede ver que las estrategias utilizadas  

como los recursos tecnológicos  classDojo, padlet, videoscribe, educaplay, mapas 

conceptuales, tuvieron en cuenta los principios de la gamificación, situación que permitió 

que los estudiantes sistematizaran ordenadamente en la jerarquía adecuada, los elementos 

de la tabla periódica, basándose en la contextualización de las teorías y conceptos 

analizados, situación que a su vez, desarrolla en ellos las habilidades del pensamiento 

crítico como son: la capacidad de análisis, toma de decisiones y trabajo en equipo 

(Sánchez, 2020). 

Lo expuesto anteriormente, fundamenta la pertinencia de implementar estrategias 

didácticas gamificadas que favorezcan y fortalezcan el desarrollo de competencias y 

habilidades del pensamiento crítico. Pese a ello, el tema de análisis difiere con la presente 



 

investigación lo que no permite tomar como referencia las actividades desarrolladas, pero 

favorece a la metodología de desarrollo de la investigación presente.  

Por otra parte, un segundo estudio corresponde a la  investigación titulada: 

“Acercamiento al ensayo: Una oportunidad para fortalecer el pensamiento crítico y la 

habilidad argumentativa” realizada por Sánchez (2020a) desarrollado en la I. E. Francisco 

Miranda de Palmira -  Colombia; el objetivo principal de esta investigación fue el 

fortalecimiento del pensamiento crítico y la habilidad argumentativa, con ayuda de una 

estrategia didáctica y de enseñanza a través de la producción textual de ensayos, en los 

estudiantes de grado 9 de la I. E. Francisco Miranda. 

La metodología empleada es cualitativa y se desarrolló bajo el diseño de IAP; la 

población estuvo dada por 19 estudiantes de zona rural del municipio de Palmira en un 

rango de 14 a 17 años. Se diseñó una estrategia didáctica gamificada, que analizó los 

elementos de cohesión, coherencia y argumentación utilizados en la producción de 

ensayos. Se desarrollaron clases magistrales, talleres y actividades lúdicas que motivaron a 

los estudiantes a realizar ensayos de su autoría (Sánchez, 2020a). 

Los resultados de esta investigación resaltan la importancia de la aplicar estrategias 

didácticas en las escuelas para fomentar el desarrollo de las habilidades asociadas al 

pensamiento crítico, dado que, a través de esto, también se fortalecen las competencias 

argumentativas de los estudiantes. Se concluye entonces que hay una estrecha relación 

entre la motivación, el desarrollo de estrategias didácticas y el fomento de las habilidades 

de pensamiento crítico.  

Se asocia en cuanto a la idea de potenciar el pensamiento crítico desde una 

estrategia didáctica, tal como la investigación que se muestra en este documento, la cual 



 

buscando un acercamiento más estrecho entre los contenidos y la asimilación de estos por 

parte de los estudiantes. Las diferencias marcadas se centran en la temática de análisis y en 

el curso donde se desarrolla la investigación, dado que Sánchez (2020a) apunta al 

desarrollo de ensayos con estudiantes de noveno, mientras que la presente investigación 

aborda el tema del medio ambiente con estudiantes de sexto grado.  

En tercer lugar, la investigación de Higuita (2019), titulada: “El uso comprensivo 

del conocimiento científico a través de la gamificación en el aula” desarrollada en la 

Institución Educativa José Antonio Galán, de la ciudad de Medellín Colombia, con un 

objetivo general enfocado en estructurar una estrategia didáctica mediada por la 

gamificación en el aula para contribuir al uso comprensivo del conocimiento científico en 

la enseñanza del ecosistema a los estudiantes de grado quinto de básica primaria de la IE 

José Antonio Galán. La metodología empleada es cualitativa y presenta un diseño basado 

en la IAP, mediante un plan de actividades que se organizó en cuatro fases: Diagnóstico, 

diseño de la secuencia didáctica basada en la gamificación, intervención y evaluación del 

impacto en la Institución Educativa. 

En concordancia con ello, una de las conclusiones que plantea la autora fue la 

pertinencia de esta estrategia, se evidenció en los resultados que demuestran que los 

estudiantes lograron mejorar en el uso comprensivo de los conocimientos científicos 

acerca del ecosistema, ya que se observaron progresos significativos en los diferentes 

procesos implicados en el desarrollo de la competencia, inclusive en la explicación y 

relación con los elementos del entorno, que eran los procesos en los que los estudiantes 

habían mostrado mayor dificultad Higuita (2019). 



 

El estudio de Higuita (2019) es de gran importancia en la presente investigación ya 

que permite poner de manifiesto la relación del pensamiento crítico con el entorno y, por 

lo tanto, la aplicación que los estudiantes pueden hacer con el pensamiento crítico en 

situaciones reales. La similitud de la investigación de Higuita (2019) frente a la presente 

investigación difiere del contexto y del grado seleccionado como muestra de investigación, 

además de ello, en dicha investigación se le resta protagonismo a las TIC.  

Seguidamente, se encuentra la investigación realizada por Fajardo (2018) realizada 

en Bogotá- Colombia, titulada “Propuesta pedagógica para fomentar el pensamiento crítico 

en estudiantes de grado décimo” planteando un objetivo principal fomentar el pensamiento 

crítico en los estudiantes del grado décimo, en la Institución Divino Salvador Cucunubá, a 

través de una secuencia didáctica. La metodología empleada sigue un enfoque cualitativo 

de tipo antropológico; el método empleado es la IAP, la cual tiene como finalidad la 

transformación de las prácticas docentes.  

El desarrollo de la investigación da cuenta de la creación de una secuencia 

didáctica que cuenta con siete sesiones enfocadas a fomentar el pensamiento crítico. Los 

resultados posteriores a la intervención dan cuenta de un cambio en las clases, dado que se 

aumentó la participación de los estudiantes, se logró la articulación del contexto, los 

contenidos y las estrategias, mejorando la motivación de los estudiantes, llevándolos a la 

construcción de textos argumentativos que antes no producían (Fajardo, 2018). Lo anterior 

es asociado a la contextualización de dichas estrategias y a la potenciación de los saberes 

previos. Se concluye que para fomentar el pensamiento crítico y generar nuevos 

conocimientos es necesario abrir los espacios en los que los estudiantes puedan participar 

y relacionar su contexto con los contenidos que se establecen en la clase. 



 

Este referente es oportuno dado que involucra el desarrollo de una secuencia 

didáctica que ayuda a potenciar el pensamiento crítico en las diferentes áreas del 

conocimiento, con la intención de fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. Difiere de la 

presente investigación en cuanto al uso de la gamificación y el grupo de análisis, puesto 

que Fajardo (2018) trabaja con estudiantes de décimo grado. 

Seguidamente, se presenta la investigación desarrollada por Loaiza y Osorio (2018) 

en Risaralda, titulada “El desarrollo de pensamiento crítico en Ciencias Naturales con 

estudiantes de básica secundaria en una Institución Educativa de Pereira – Risaralda”, la 

cual estaba orientada a desarrollar habilidades del pensamiento crítico como analizar 

información, inferir implicancias, proponer alternativas de solución de problemas y 

argumentar una posición. La metodología se caracterizó por usar un enfoque cuantitativo 

de tipo descriptivo, con un diseño cuasi experimental. Se utilizaron como instrumentos un 

pretest y un postest.  

Los resultados iniciales muestran deficiencias dado que entre el 72% y el 88% de 

los estudiantes presentan debilidades para analizar la información, inferir implicaciones o 

proponer alternativas. En cuanto a la argumentación de una posición determinada un 64% 

de ellos estudiantes está en un nivel promedio, que tampoco es favorable. Se concluye que 

al formar el pensamiento crítico de los estudiantes se potencia una confrontación 

permanente de ideas, opiniones y criterios que se pueden presentar en las edades 

tempranas y que son de gran utilidad cuando se acompañan de la mediación del docente. 

Por lo tanto, se presentan diversos factores de orden cultural, familiar y social que 

permiten fomentar el pensamiento crítico, y son estos factores los que deben trabajarse en 

el aula.  



 

El aporte de este antecedente se centra en el análisis de la variable pensamiento 

crítico, y el soporte teórico que acompaña la investigación, el cual favorece ampliamente 

este estudio, puesto que al rastrear la huella de la investigación se encuentran estudios, y 

libros interesantes que ayudan a la construcción de la estrategia. La diferencia se enmarca 

en la ausencia de la variable gamificación, y en el enfoque de investigación, dado que 

Loaiza y Osorio (2018) trabajan desde lo cuantitativo y realizan un seguimiento a través de 

grupos de control y experimental.  

Luego, se analizó el estudio desarrollado por  Mora y Parra (2015) en Bogotá – 

Colombia; esta investigación titulada “Estrategia de aprendizaje para contribuir al 

desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes principiantes de ingeniería ambiental 

(corporación universitaria de ciencia y desarrollo”, se plantea como objetivo general 

ofrecer una estrategia de aprendizaje que contribuya al desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes principiantes de la Corporación Universitaria UNICIENCIA del 

programa de Ingeniería Ambiental.  

La metodología se sigue por un enfoque mixto, donde se combina el enfoque 

cuantitativo y el cualitativo. Las técnicas empleadas fueron la observación directa y la 

entrevista. Así mismo, se desarrolló una revisión bibliográfica, asociada al pensamiento 

crítico. En esta construcción metodológica se desarrollaron dos unidades didácticas que 

dieran respuesta al título y a la propuesta del grupo investigador. 

Converge con la presente investigación en la apropiación de estrategias para 

potenciar el pensamiento crítico, sin embargo, deja por fuera la gamificación en el 

desarrollo de este estudio. Además de ello, varían los tipos de investigación, dado que 

Mora y Parra (2105) desarrollan un enfoque mixto.   



 

De la misma forma, se encontró una investigación realizada por Guayara et al. 

(2018) en Bogotá, titulada “La gamificación como estrategia de enseñanza en el área de 

Ciencias Naturales cuyo objetivo es transformar la práctica docente en la clase de Ciencias 

Naturales”, con base en los principios de la gamificación; los autores destacan que el 

juego, al combinarse con herramientas tecnológicas, da paso a la creación de nuevas 

metodologías aplicables a la enseñanza, las cuales hacen que los procesos educativos sean 

más llamativos e innovadores, logrando una sinergia entre lo creado y la práctica.     

La metodología aplicada por estos autores es cualitativa, haciendo uso de las 

bondades de la Investigación Acción. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista y la 

encuesta. Se concluye que la gamificación es una metodología que favorece la adquisición 

de competencias en Ciencias Naturales como la indagación, la interpretación, la 

identificación, la explicación, la comunicación y el trabajo en equipo. Además de ello, 

contribuye a que los estudiantes desarrollen habilidades como la toma de decisiones, el 

trabajo colaborativo y la resolución de problemas, se van desarrollando a la par con las 

metas de aprendizaje propuestas por el docente en la asignatura. 

En cuanto al aporte de este estudio, es claro que permite evidenciar las formas en 

las cuales la gamificación puede ser aplicada en el aula para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes; difiere de la presente investigación en cuanto a la intencionalidad, dado que 

Guayara et al (2018) se centra en la práctica docente, y además de ello, deja de lado el 

pensamiento crítico.  

Lo presentado en los antecedentes nacionales, permite concretar importantes 

avances en relación con la secuencia didáctica gamificada y el pensamiento crítico, desde 

las perspectivas de Sánchez (2020), Loaiza y Osorio (2018) y Mora y Parra (2015). En este 



 

sentido, los referentes son una ruta fundamental para enmarcar el diseño de una secuencia 

didáctica gamificada como estrategia para potenciar el pensamiento crítico en los 

estudiantes, encaminando los aspectos metodológicos delineados para la consecución de 

los objetivos propuestos. 

En lo que respecta al diseño e implementación de una estrategia didáctica 

gamificada potenciadora del pensamiento crítico en la planeación de la enseñanza en 

educación ambiental con los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Liceo 

Sahagún Cooperativo Mixto, las investigaciones de Sánchez (2020a), Higuita (2019) 

Fajardo (2018) permiten un mayor acercamiento a las teorías relacionadas y a su 

integración con la práctica, lo que favorece el cumplimiento del objetivo general de la 

presente investigación, y sirven como guía, al momento de evaluar la estrategia propuesta, 

partiendo de los resultados obtenidos.  

2.2 Marco Teórico-conceptual 

Las bases teóricas, que fundamentan y orientan el proyecto, contienen aportes 

relevantes de distintos referentes que permiten expandir y sustentar los métodos y medios 

que darán respuesta al objetivo general, enfocado en integrar los fundamentos del 

pensamiento crítico en la planeación de la enseñanza en educación ambiental a través de 

una estrategia didáctica gamificada con los estudiantes de sexto grado de la Institución 

Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto. 

Seguidamente, para lograr por medio de estrategias gamificadas, que los 

estudiantes potencien el pensamiento crítico, el profesor en su planeación deberá trazar la 

ruta a seguir, las actividades a realizar y estipular los criterios a tener en cuenta en la 

secuencia didáctica. De tal forma, que el profesor incentive al estudiante como un sujeto 



 

que, mediante la implementación de la estrategia gamificada se pueda potenciar el 

pensamiento crítico. Es por ello, que los siguientes apartados se correlacionan a partir de 

las estrategias didácticas que dan a conocer la utilidad de estas y su importancia en la 

educación escolar, siendo evidente tres aspectos fundamentales, conocidos estos como: La 

gamificación como estrategia didáctica potenciadora del pensamiento crítico, el 

pensamiento crítico como eslabón para el aprendizaje de las ciencias y secuencia didáctica 

como oportunidad de apropiación de los aprendizajes en ciencias. 

2.2.1 Marco histórico  

2.2.1.1 Gamificación en el campo de la educación.  

El origen del concepto de gamificación se ubica en el campo empresarial, sin 

embargo, su auge se ha expandido a diversos ámbitos, entre ellos, el educativo. La palabra 

gamificación viene del vocablo griego “game” y se refiere al uso de un sistema de juegos, 

que se compone de reglas, obstáculos, y competencias que permitirán obtener una serie de 

reconocimientos en la medida que se vencen los obstáculos (Teixes, 2015). La evolución 

de los juegos de video en la década de los 80 marcó el inicio de esta estrategia, dado que, 

al evidenciarse el efecto de la lúdica en el comportamiento de las personas, se fueron 

creando elementos y dinámicas que, al adaptarse a una situación determinada, generaba 

resultados favorables (Rojas, 2017). 

Desde un punto de vista educativo, la gamificación no es una estrategia nueva, ya 

que los conceptos de juego se han utilizado para motivar, estimular e impartir contenidos 

desde los primeros tiempos del sistema escolar (Martín y Batlle, 2021), sin embargo, 

diversos autores remontan su asociación con el campo educativo a la década de los ochenta 



 

cuando el profesor Thomas Malone desarrolló un estudio motivacional de los juegos en 

red usando los conceptos de gamificación (Corona y Real, 2019).  

Después de esto, se reconocen los aportes de Nick Pelling en el año 2002, quien 

acuña el término de “gamificación” y aun cuando no despertó el interés deseado por este, 

su aporte fue determinante en el proceso de gamificación de las actividades y procesos. En 

2011, Gabe Zichermann y Christopher Cunningham definieron la gamificación como “el 

proceso de pensamiento y mecánica de juego para involucrar a los usuarios y resolver 

problemas” marcando la entrada de la gamificación en el proceso educativo desde el 

aprendizaje basado en problemas (Zichermann y Cunningham, 2011). 

En ese mismo año, Deterding et al., (2011) establece uno de los conceptos de 

gamificación más empleado en los artículos investigativos y es que la gamificación es el 

“el uso de elementos de diseño de juegos en contextos que no son juegos”. Una de las 

razones por las que el artículo de Deterding se volvió tan influyente es gracias a dos 

factores específicos: primero por la simplicidad de su definición y segundo por su buena 

evaluación de dónde ubicar el término en el marco conceptual juego contra juego, donde 

se muestra la gamificación, en una esfera de influencia parcialmente relacionada con los 

juegos; además, el autor utiliza una explicación muy gráfica para describir su definición. 

En 2012, Karl Kapp plantea la necesidad de utilizar los mecanismos de la 

gamificación para promover el aprendizaje y resolver problemas, volviéndose así junto a 

Zichermann y Cunningham, los autores más representativos de la gamificación educativa 

contemporánea hasta entonces (Cruzado y Rodriguez, 2013). A ellos, se les suma Ferran 

Teixes, quien establece que, entre la gamificación y la educación, están llamadas a 



 

“modificar los comportamientos de los estudiantes para que el resultado de la acción 

educativa o formativa sea provechoso para ellos” (García et al., 2020, p. 18) 

 

Figura 1: Síntesis de la historia de la Gamificación en el campo de la educación  

 

Nota: En esta figura se presenta la síntesis de lo expuesto en este apartado, destacando los 

principales aportes de la gamificación en el campo educativo. Fuente: Elaboración propia 
 

Principales representantes en el ámbito educativo  

Según el recuento realizado por Corona y Real (2019), en la década de los ochenta 

se resalta al profesor Thomas Malone, quien en el Centro de Investigación de Palo Alto 

escribió una versión ligeramente revisada de su tesis doctoral presentada al Departamento 

de Psicología de la Universidad de Stanford. En su documento ¿Qué hace que las cosas 

sean divertidas de aprender?, el docente define varios conceptos relacionados con la teoría 

de juegos que más adelante fueron utilizados por otros autores para definir el término 

“gamificación”. Incluso cuando Malone no acuñó el término, hizo todo el trabajo teórico 

para garantizar que se pudiera generar un nuevo marco innovador donde la motivación 

estaría en el punto central para los usuarios de juegos de computadora y los teóricos de los 

juegos.  
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A finales de 2002 y principios de 2003 Nick Pelling, ingeniero informático y 

desarrollador de juegos acuña el término “gamificación”, inicialmente con el objetivo de 

desarrollar una nueva forma de tratar con transacciones y actividades en dispositivos 

electrónicos comerciales.  

En 2011 fue un año favorable para la gamificación en el campo educativo, en la 

medida que Zimmerman y Cunningham (2011) la definieron como “el proceso de 

pensamiento y mecánica de juego para involucrar a los usuarios y resolver problemas”, 

siendo ampliamente significativa al mostrar, por primera vez en la historia, la relación 

entre el pensamiento de juego y la resolución de problemas. 

Al año siguiente, Kapp (2012) sigue los pasos de Zimmerman y Cunningham y 

establece que la diferencia que existe entre la gamificación y el uso de juegos educativos 

en las aulas es que la primera muestra un espacio de juego más atractivo que motiva a los 

jugadores mientras que la segunda no, aportando mayor valor al concepto estudiado. 

Figura 2: Aportes de los principales representantes de la gamificación en el campo de 

la educación 

 
Nota: En esta figura se precisan los principales representantes de la gamificacion en el 

campo educativo desde los años ochenta hasta la actualidad, detacando sus aportes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En 2014 Teixes escribe su libro “Gamificación: fundamentos y aplicaciones” 

donde logra realizar una caracterización de la gamificación y establece los principales 

elementos de esta como lo son las dinámicas, las mecánicas y el componente estético. 

Mientras que, en 2015, se enfoca en demostrar aún más su vínculo con la motivación, a 

través de su libro “Gamificación: motivar jugando”.  

2.2.1.2 Pensamiento crítico.  

El pensamiento crítico no es un concepto nuevo, por el contrario, desde la edad 

antigua, en Grecia, las prácticas de Sócrates llevaron a un pensar crítico en la sociedad 

griega, dado que, a través de una serie de preguntas el buscaba que su interlocutor 

encontrara las respuestas a sus preguntas en su interior; algunos de sus discípulos más 

cercanos, como Platón, heredaron sus pensamientos, más no sus técnicas, dado que Platón 

se centró más en la dialéctica (una perfección de la mayéutica que se centra en los 

diálogos), y Aristóteles en la retórica (método basado en la persuasión) (Campos, 2007). 

Es claro que estas fueron las bases para el pensamiento crítico en las otras épocas 

de la historia, y John Duns así lo demuestra, dado que sus conceptos se basan en el 

Aristotelismo, pero con estilo distinto. En cuanto a William de Ockam, Ruiz (2011) señaló 

que en este tiempo se buscaba los principios de conocimiento verdadero dando mayor 

atención a las cuestiones metodológicas, y que Ockam era crítico con las causas finales 

que se había introducido en la teoría de causación de Aristóteles, destacando además que 

su ciencia no añadió mucho a la física, pero desarrollo un ojo crítico hacia las entidades 

propuestas por Aristóteles. 

En la edad moderna, el pensamiento crítico fue potenciado desde diversos autores, 

donde Campos (2007) destaca a Descartes quien basa su método de pensamiento crítico 



 

desde la duda sistémica, es decir, que todo pensamiento debe ser cuestionado, puesto en 

duda y verificado. Descartes en su segundo discurso establece que “no se debe admitir 

como verdadera cosa alguna que se sepa con evidencia que lo es”, puesto que así se evita 

la precipitación; también señala que se “debe dividir cada dificultad en cuantas partes sea 

posible” para darle una mejor solución; en tercer lugar “se deben conducir ordenadamente 

los pensamientos” desde los pensamientos y objetos más simples hasta los más complejos; 

finalmente, “revisar todo detalladamente a fin de estar seguro de no omitir nada” (García, 

2010). 

En este escenario aparece Immanuel Kant quien es considerado por algunos 

pensadores como el fundador del pensamiento crítico, dado que dentro de sus preceptos se 

encontraba evaluar las condiciones de validez del conocimiento desde un punto de vista 

epistemológico, dado que su objeto de estudio era el proceso mismo de la razón, por lo 

cual, propone la construcción de un método de razonamiento, basado en la crítica, que 

objetive la razón, la práctica y el juicio (Chaves y Gadea, 2018). 

Para Campos (2007) John Dewey fue uno de los principales exponentes de la edad 

contemporánea, en la medida que este autor establecía que la importancia de las 

consecuencias del pensar humano y pensaba además que el pensamiento crítico se trataba 

de enfocar los problemas del mundo real; desde la perspectiva de Dewey, el pensamiento 

crítico es sinónimo de solución de problemas, indagación y reflexión.  

Así mismo, Campos (2007) enfoca sus esfuerzos argumentativos para darle poder a 

los pensamientos de Robert Ennis quien se encargó de profundizar el pensamiento 

humano, desde el punto de vista del conocimiento, la interpretación y emisión de juicios y 

opiniones. También, define el pensamiento crítico como “el juicio deliberado y 



 

autorregulado que se usa para interpretar, analizar, evaluar e inferir, así como para explicar 

las consideraciones conceptuales, metodológicas, de criterio, de evidencias y contextuales 

en las cuales se basa el juicio dado” (Campos, 2007, p. 20).  

Principales representantes 

Sócrates es considerado como el pionero del pensamiento crítico, al haber 

desafiado las ideas y pensamientos de las personas que habitaban en su tiempo, y por crear 

un método de análisis y razonamiento que consistía en el desarrollo de preguntas y que 

hoy se conoce como la Mayéutica (Campos, 2007). Sus enseñanzas trascendieron a sus 

discípulos, entre ellos Platón, quien a su vez enseño a Aristóteles quien escribió un libro 

sobre lógica un dogma central del pensamiento crítico.  

En la edad media y renacimiento, los pensadores que influenciaron el pensamiento 

crítico fueron John Duns (1270-1308) y William de Ockham (1280-1349), docentes de la 

Universidad de Oxford. A ello se le suma Santo Tomás de Aquino (1225-1274), quien 

desarrolló sus pensamientos en su escrito “Suma Teológica” y otros escritos (Campos, 

2007).  

En la edad moderna, los representantes de este tema fueron los ingleses Thomas 

More (1478-1535) y Francis Bacon (1551-1626) y el francés Rene Descartes (1596-1650). 

En este punto es importante señalar que Bacon sienta las bases de la ciencia moderna a 

través de un enfoque empírico, mientras que More aplica particularmente el pensamiento 

crítico, desde la publicación de su obra “Utopía”, donde critica la política inglesa que lo 

rige, y propone una nueva sociedad. Finalmente, Descartes por su parte, desarrolló un 

método de pensamiento crítico basado en el principio de la duda sistemática (Campos, 

2007).  



 

Figura 3 Representantes del pensamiento crítico 

 

Nota: se muestran los principales representantes del pensamiento crítico desde la edad 

antigua hasta la actualidad. Fuente: Elaboración propia 
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Bloom (1913-1999) quien desarrolló una taxonomía de habilidades cognitivas que influyen 

en el proceso educativo. Y entre los más recientes, Robert Ennis (1928), Richard Paul 

(1937) y Matthew Lipman (1923-2010) (Campos, 2007).  

2.2.1.3 Estrategias Didácticas.  

El concepto de didáctica surge desde la época de los sofistas, dado que fueron ellos 

los precursores de los métodos de enseñanza basándose en distintas estrategias. Sin 

embargo, el surgimiento de la didáctica se debe a San Agustín (354-430), quien en su obra 

“El Maestro”, donde se plantean algunas ideas aún vigentes sobre el valor didáctico de la 

palabra, el auto didacticismo, entre otros. En esta época diversos maestros utilizaron los 

conceptos hasta llegar a 1255 cuando Santo Tomás de Aquino sentó las bases de la 

didáctica y su concepción del docente se mantiene hasta la actualidad (Delgado, 2022). 

Desde entonces, diversos autores dieron paso a ciertas derivaciones como la 

didáctica específica propuesta por Ramón Llull (1232-1315), la cual construye los 

cimientos del aprendizaje por descubrimiento; Juan Luis Vives (1492-1540) es reconocido 

como el primer antecedente de una didáctica sistemática. René Descartes (1596-1650), en 

su Discurso del Método, renueva la metodología investigadora y establece los principios 

didácticos de la sistematización y claridad de la expresión docente (Delgado, 2022). 

En el siglo XVII, Juan Amós Comenio (1592- 1670) en su obra “Didáctica magna” 

(1630) estableció los primeros principios de didáctica lo que hace que sea considerado el 

padre de la didáctica. Herbart (1776 - 1841) intentó elevar la didáctica al nivel de las 

ciencias a través de sus obras. Desde finales del siglo XIX la Didáctica ha evolucionado y 

se ha diversificado y en el siglo XX, destacándose los trabajos de María de Montessori, 

Adolfo Freire, Ovide Decroly y Celestin Freinet (Delgado, 2022). 



 

Figura 4: Surgimiento y evolución de la didáctica  

 
Nota: se evidencia la evolución de la didáctica hasta el siglo XX, donde se presentan los 

principales exponentes de cada evento asociado. Fuente: Elaboración propia 
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Hernández (2010) también las asocia con cualidades como la flexibilidad, la 

intencionalidad y la motivación.  

Figura 5: Representantes de las estrategias didácticas  

 
Nota: se presentan los autores que establecen cualidades de las estrategias didácticas. Fuente 

elaboración propia con base en los autores señalados 
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utilizando elementos de juegos. Desde estas perspectivas los procesos educativos deben 

proponerse con una visión al aprendizaje de los estudiantes permitiendo integrar nuevas 

estrategias a los entornos escolares. 

De igual forma, Rodríguez y Santiago (2015) señalan que la gamificación se trata 

de “la realización de actividades con el juego para conseguir un propósito, haciendo que 

estas actividades sean divertidas aumentando la fortaleza moral con cada pequeña victoria 

y con cada nuevo aprendizaje” (p. 48). Sobre lo planteado anteriormente, el autor resalta la 

importancia de la gamificación en los entornos educativos, por tal motivo la presente 

investigación se apoya en la gamificación como una estrategia capaz de potenciar el 

pensamiento crítico a través de una estrategia didáctica en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental en los estudiantes de 6 grado de la Institución Educativa Liceo Sahagún 

Cooperativo Mixto. 

Así mismo, Teixes (2014), señala que la gamificación en la educación y la 

formación tendrá como finalidad modificar los comportamientos de los alumnos para que 

el resultado de la acción educativa o formativa sea provechoso para el alumno, el 

impartidor y el promotor de esta. Por lo tanto, la gamificación de actividades implica la 

realización de mecánicas y dinámicas de juego, que logren convertir algo que para los 

estudiantes puede ser aburrido en una situación divertida e interesante (González, 2014), 

que pueda atraer y motivar a los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo. Otra 

de las características de la gamificación que hace que se diferencie de los juegos 

educativos, es que además de ofrecer los mecanismos, ofrece un espacio motivador (Kapp, 

2012).  



 

Teniendo en cuenta lo expuesto por los autores anteriormente citados, la 

importancia de la gamificación en un mundo en constante transformaciones, a las cuales la 

educación no es ajena, existe la necesidad de maestros innovadores que apliquen 

actividades creativas orientadas al cambio. Un ejemplo de esto sería estrategias como jugar 

en combinación con herramientas tecnológicas que abran paso a nuevos métodos, que 

contribuyan a transformar los procesos educativos que son conspicuos e innovadores, que 

al mismo tiempo crean una sinergia entre la práctica diseñada y la existente (Abril, 2020). 

Por otro lado, como resultado de las innovaciones en educación varias estrategias 

han evolucionado, como la gamificación, los juegos serios, el aprendizaje basado en 

juegos entre otros, aprovechando estas transformaciones innovadoras desde la institución 

educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto se busca potenciar el pensamiento crítico en 

los estudiantes a través de una estrategia didáctica gamificada, partiendo del cambio que 

fomenta en el comportamiento de los participantes, además de promover el trabajo en 

equipo, la comunicación y así lograr un aprendizaje significativo, en un ambiente 

motivador en la búsqueda de una educación de  calidad. 

Toda la teoría motivacional relacionada con la gamificación tiene una explicación 

neurocientífica. Álvarez et al. (2021) señalan que los individuos a divertirse durante las 

tareas liberan una cantidad de dopamina suficiente como para activar sentimientos tales 

como: diversión, motivación y atención. Estos sentimientos son los que ayudan a potenciar 

el rendimiento escolar y mejorar el aprendizaje, haciendo posible mejorar dificultades 

académicas tales como: la falta de concentración, un clima incómodo en el aula, o la 

desmotivación.  



 

Se podría decir que la gamificación es una herramienta que facilita el proceso de 

aprendizaje en el educando, convirtiéndose en una aliada esencial para el docente, siendo 

un reto para el educador lograr una articulación entre pensamiento crítico y gamificación 

fortaleciendo el proceso enseñanza – aprendizaje (Abril, 2020). En contraste, articular 

gamificación y pensamiento crítico no es una tarea fácil para el docente, ya que muchas 

veces se desconoce la importancia de desarrollar el PC en los estudiantes, pero la 

gamificación se podría convertir en una aliada fundamental por que despierta en los 

estudiantes el interés por aprender, innovar, experimentar y participar activamente a través 

del juego, convirtiéndose en una estrategia clave para potenciar el pensamiento crítico.  

De esta forma, se puede concluir que la gamificación entra al aula como una 

herramienta innovadora que permea el aprendizaje a través de la acción lúdica que ayuda a 

que los estudiantes ganen mayor interés en las actividades que se desarrollan, siendo estas 

más divertidas, llamativas e interesantes para ellos. La gamificación entonces se convierte 

en un elemento de motivación para el estudiante, lo que puede favorecer a un mayor 

aprendizaje para él.  

Formas de trabajar la gamificación en el aula. La gamificación como herramienta 

en el aula permite potencializar el atractivo de los juegos y trasladarlo al proceso de 

aprendizaje, con la finalidad de motivar y atraer al estudiante, para maximizar los 

resultados de estos. Dentro de las herramientas más comunes para involucrar la 

gamificación al desarrollo de las clases se encuentra la tecnología, que, a través de 

recursos educativos, plataformas o herramientas, permiten la gamificación en el aula 

(Ramos, 2020). Ramos (2020) destaca las siguientes herramientas, que para la presente 

investigación pueden ser de utilidad: 



 

Edmodo: se trata de una plataforma educativa que permite que los profesores se 

comuniquen de manera directa con los estudiantes creando tareas, ejercicios, retos, etc.; es 

de fácil accesibilidad. 

Elever: es una herramienta educativa en la cual los docentes crean contenido para 

mejorar la experiencia con los estudiantes, y uno de sus principales atractivos es que se 

puede monitorizar el trabajo que realiza el estudiante día a día. 

Pear Deck: es una plataforma que permite que los docentes envíen material de 

apoyo mientras explican un concepto y de esta forma la clase resulte atractiva.  

Kahoot: permite la creación de juegos tipo quiz, preguntas y respuestas, etc. con el 

fin de que los estudiantes puedan repasar los contenidos.  

Classroom: es una plataforma educativa de Google que presta un servicio gratuito 

a las escuelas y permite crear salas para clase, tareas, foros, e interacción permanente de 

docentes y estudiantes a través de clases sincrónicas y asincrónicas, acceder al paquete G-

Suite que incluye Google Drive, Google Meet, Gmail y Google Calendar. 

Elementos de la gamificación. Los elementos de la gamificación son reconocidos 

por Teixes (2014) como: las mecánicas, las dinámicas y el componente estético. Por su 

parte, Kapp (2012) destaca tener en cuenta las dinámicas, las mecánicas y los componentes 

en ese orden, por tanto, una descripción detallada de estos elementos se presenta a 

continuación:  

 Dinámicas  

Para Teixes (2014) las dinámicas, tienen que ver con los patrones que se han de 

adaptar en los juegos para el desarrollo de estos. Estas dinámicas ayudan a reconocer el 

desempeño de los participantes, controlar su progreso, establecer formas de expresión y 



 

materializar las necesidades y deseos de estos. Pazmiño (2021) las relaciona con las 

motivaciones internas, deseos y necesidades que poseen las personas para alcanzar las 

metas propuestas, y se asocia con la estructura implícita del juego.  

Por su parte, Teixes (2014) resalta que las dinámicas permiten establecer el 

momento en el cual se debe conceder a los jugadores los elementos que harán parte de las 

mecánicas del juego. Dentro de las dinámicas más empleadas se encuentra la recompensa, 

autoexpresión, competición, diversión y feedback (Santamaría y Díaz, 2021).  

 Mecánicas 

Las mecánicas son aquellas que permiten el progreso de las actividades, en estas, se 

relacionan los puntos, las medallas y las clasificaciones Teixes (2014). Los puntos orientan 

al jugador hacia el desarrollo de acciones concretas, y son asignados dependiendo del nivel 

de importancia de las actividades desarrolladas, por tanto, entre más dificultad, el jugador 

obtendrá más puntos.  

En cuanto a las medallas, estas se asocian con algo representativo que les resalte 

los logros que han alcanzados los jugadores entregando a cada uno de ellos un estado 

dentro del juego, así, un logro notable sería coleccionar el mayor número de medallas 

posibles. La obtención de medallas genera en los estudiantes mayor motivación y se 

convierten en un estado representativo para ellos dentro del juego. Las clasificaciones, se 

refieren al nivel de logro de cada uno de los participantes en relación con el total de las 

actividades propuestas y su desempeño en ellas.   

Además de la acumulación de puntos, las clasificaciones y medallas, Pazmiño 

(2021) resalta como mecánicas de juego la escala de niveles, la obtención de premios, 

desafíos, misiones o retos y el feedback. Destaca que la obtención de premios se dará sólo 



 

con el cumplimiento y superación de los retos que de asignen; los desafíos deben diseñarse 

para que el mejor jugador obtenga el mayor puntaje. En cuanto a las misiones o retos, 

pueden ser diseñadas para superarse de manera individual o colaborativa. Finalmente, el 

feedback es la retroalimentación de las acciones realizadas y la manera en la cual el 

jugador lo está realizando. 

 Componentes 

El último componente resaltado por Teixes (2014) es el componente estético de los 

juegos, el cual posibilita en la participación respuestas emocionales del jugador, como lo 

son fantasía, camaradería, descubrimiento, narrativa, entre otras. Estas y otras emociones 

desarrollan el concepto de diversión presente en la gamificación. A diferencia de Teixes 

(2014), Kapp (2012) resalta como componentes del juego aquellos elementos básicos de la 

estructura, es decir, los logros, avatares, insignias, niveles, colecciones y equipos. Para este 

autor, estos componentes son el complemento de las dinámicas y mecánicas y los define 

de la siguiente manera. 

 Logros: obtención de los objetivos propuestos al iniciar la actividad. 

 Avatares: son los personales que identifican al jugador. 

 Insignias: son las medallas que sirven como premio por alcanzar un logro. 

 Niveles: se asocia al elemento motivador del juego, en la medida que genera la 

competitividad ante la necesidad de avanzar; indica el avance del jugador, y 

aumenta la dificultad paulatinamente. 

 Colecciones: son los reconocimientos obtenidos en la medida que avanza el 

juego. 

 Equipos: son los grupos de trabajo conformados para obtener un bien común. 



 

Figura 6: Componentes de la gamificación 

 
Nota: en este esquema se presenta, algunos componentes de la gamificación: definiciones, 

estrategias de gamificación en el aula y los elementos de la gamificación. Fuente: 

Elaboración propia con base en los autores citados 

2.2.2.2 Pensamiento crítico. 

Existen diversas apreciaciones acerca del pensamiento crítico, y partiendo de ello, 

se recopilaron varios conceptos en la medida que cada pensador crítico le da su propia 

definición ajustándolo a su contexto para entonces desde ahí utilizarlo a cabalidad llegando 

a ser un poco flexible y estimular la capacidad de opinar o manifestar el punto de vista 

personal.  

Entre los teóricos los teóricos representativos de este concepto se encuentra Ennis 

(1992), para quien el pensamiento crítico se entiende como el pensamiento racional y 

reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer. Es decir, por un lado, constituye un 

proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el predominio de la razón sobre 

las otras dimensiones del pensamiento. Su finalidad es reconocer aquello que es justo y 

aquello que es verdadero, es decir, el pensamiento de un ser humano racional.  
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En estas dos referencias, que intentan integrar definiciones de diversos autores, es 

posible apreciar dos diferencias evidentes a partir de los énfasis que hacen. En la 

integración que hacen (Patiño, 2010; Delizoicov, 2008) parece visualizarse que los 

investigadores en el campo equiparan el pensamiento crítico al concepto de juicio 

autorregulatorio en tanto que la de Ennis (1992) sugiere que el pensamiento crítico está 

relacionado con la habilidad. Teniendo en cuenta estas dos apreciaciones entonces la 

integración del pensamiento crítico con estrategias didácticas, puede potenciar su 

desarrollo en los estudiantes de grado 6 de la Institución Educativa Liceo Sahagún 

Cooperativo Mixto. 

Para, Ennis (1992), el desarrollo del pensamiento crítico se asocia al 

perfeccionamiento de habilidades de carácter: 

Reflexivo: porque analiza resultados, situaciones, del propio sujeto o de otro. 

Razonable: en él predomina la razón sobre otras dimensiones de pensamiento. 

Cuando el estudiante es capaz de analizar situaciones, información, argumentos, 

busca la verdad en las cosas y llega a conclusiones razonables con base en 

criterios y evidencias. 

Evaluativo: al decidir qué creer o hacer, implica un juicio de valor de las acciones 

y situaciones que se presentan. Incluye también la resolución de problemas y la 

toma de decisiones, pues se evidencia en su resolución, que se requiere de una 

posición y acción frente a ellos. 

Para Santiuste et al. (2001), se deben tener en cuenta tres elementos al hablar de 

pensamiento crítico: contexto, estrategias y motivaciones. El primero, es el contexto del 

sujeto que le exige responder de manera razonada y coherente con la situación. Las 



 

estrategias, son el conjunto de procedimientos de los cuales dispone el sujeto para operar 

sobre los conocimientos que posee y aquellos nuevos. Finalmente, las motivaciones hacen 

referencia al vínculo que establece el sujeto con el conocimiento, ese vínculo afectivo que 

mueve su curiosidad e invita al desarrollo de una actitud positiva frente al conocer. 

Es imprescindible comprender cada uno de estos elementos, permitiendo una mejor 

adecuación desde el currículo educativo, es en la escuela donde se hace una integración 

hacia los contenidos, donde las barreras entre pensamiento crítico y estrategias didácticas 

gamificadas no sean limitas a meros conceptos separados, si no donde ambos se integren 

para alcanzar un objetivo en común como lo es el proceso de enseñanza - aprendizaje en 

las Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

Lo expuesto anteriormente guarda una estrecha relación con lo establecido en los 

estándares básicos por competencia del Ministerio de Educación Nacional (2004) en 

cuanto a que estos se refieren “igualmente a la manera como los estudiantes se acercan a 

los conocimientos de las ciencias naturales o sociales de la misma forma como proceden 

quienes las estudian, utilizan y contribuyen con ellas a construir un mundo mejor” (p.10). 

Con el fortalecimiento del pensamiento crítico no se pretende formar científicos, pero si se 

hace necesario que en las instituciones educativas los jóvenes formulen preguntas, 

planteen hipótesis, indaguen y analicen información, que argumenten con fundamento sus 

opiniones. Con el objetivo de que comprendan el contexto que los rodea y que ese 

conocimiento lo puedan aplicar en la vida cotidiana.       

De lo anterior se infiere que el pensamiento crítico se encuentra en relacionado con 

un autoaprendizaje en el que el estudiante aprende por sí mismo, desde la curiosidad, la 

innovación y la investigación, lo que hace que ese aprendizaje sea más significativo que 



 

aquel que se adquiere por memorización (Guevara, 2018). El desarrollo del pensamiento 

crítico hace que el estudiante se cuestione, indague e investigue permanentemente acerca 

de esos fenómenos que le interesan, lo que a su vez lo mantiene motivado para aprender 

(Kapp, 2012). Ahora bien, otro elemento importante se enfoca en el análisis del contexto, 

porque esas motivaciones mencionadas previamente, se fortalecen cuando ese 

conocimiento que se desea obtener proviene de su realidad (comunidad, familia, amigos, 

colegio) porque el vínculo afectivo hace que sea más atento y curioso con lo que ocurre, a 

fin de encontrar explicaciones que lo satisfagan.   

En cuanto al desarrollo del pensamiento crítico, exige entonces, de un lado, la 

exploración y el reconocimiento en el sujeto a temprana edad de sus modelos 

representacionales y habilidades cognitivas mediante propuestas didácticas fundamentadas 

en la relación ciencia escolar-sujeto-contexto. De otro lado, es necesario que se establezca 

la relación entre desarrollo de pensamiento crítico en los niños y la dinámica interna que lo 

caracteriza, es decir, articular este desarrollo a procesos cognitivos conscientes, a 

promover espacios autorreguladores que permitan hacer más eficiente el proceso y a 

brindar herramientas de apoyo para la planeación, monitoreo y evaluación de los procesos 

conducentes a su desarrollo (Tamayo et al., 2015). 

Habilidades del pensamiento crítico. Diversos autores han definido las 

características, competencias y habilidades del pensamiento crítico, teniendo claro que la 

persona que hace un adecuado uso del pensamiento crítico reúne características específicas 

que lo distinguen como la identificación de errores, falacias o incongruencias (Campos, 

2007); Facione (1998) resalta un conjunto de habilidades intelectuales que configuran el 

pensamiento crítico, las cuales se presentan a continuación:  



 

Interpretación: se relaciona con la comprensión de determinadas situaciones, 

experiencias, eventos o datos y la forma en la que el individuo expresa el significado de lo 

que comprende respecto a ello; Facione (1998) resalta dos subhabilidades propias de la 

interpretación que son: decodificación y categorización y clasificación de significados. 

Análisis: implica identificar las relaciones inferenciales propuestas y las actuales en 

los enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras formas de representación 

dirigidas a expresar creencias, juicios, razones, información u opinión; las subhabilidades 

que la acompañan son el examen de ideas, detectar argumentos y analizarlos (Facione, 

1998). 

Evaluación: se relaciona con la valoración de la certeza de una situación, 

experiencia o juicio; se debe, además, valorar la fortaleza de las inferencias realizadas. Las 

subhabilidades que Facione (1998) resalta son: reconocer y juzgar.  

Inferencia: se relaciona con la selección de elementos necesarios para derivar 

conclusiones razonables, teniendo en cuenta información relevante. Las subhabilidades 

presentes en esta habilidad son: poner en duda la evidencia, elaborar juicios probables sobre 

alternativas y derivar conclusiones (Facione, 1998). 

Explicación: esta habilidad consiste en presentar los resultados como efecto del 

análisis o razonamiento personal, justificándolos desde la teoría, metodología, contexto y 

evidencias. Está acompañada de subhabilidades como la presentación de resultados, 

justificación de procedimientos y presentación de argumentos (Facione, 1998). 

Autorregulación: se trata del monitoreo consciente de las actividades cognitivas 

propias, los elementos que se usan en estas actividades y los resultados que se derivan del 



 

análisis y evaluación de las inferencias realizadas; las subhabilidades necesarias son 

autoevaluación y autocorrección (Facione, 1998). 

Figura 7: Síntesis del pensamiento crítico 

 
Nota: En la tabla se presenta una síntesis de los elementos, habilidades y conceptos 

asociados al pensamiento crítico. Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2.3 Estrategias Didácticas.  

La didáctica es una “disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 

estudio los procesos y elementos existentes en la materia en sí y el aprendizaje” (Jiménez, 

2011); para esta autora, la didáctica tiene entre sus objetivos, ocuparse de métodos 

prácticos de enseñanza que permiten materializar las directrices de las teorías pedagógicas. 

Para Jiménez (2011), la didáctica es una ciencia, que influye de manera positiva en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del 

estudiante.  

Además de lo anterior, la didáctica permite influir en el proceso de aprendizaje, 

porque se saca a los estudiantes de la metodología de enseñanza tradicional, para 
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ofrecerles nuevas estrategias para asimilar el conocimiento. A su vez, retoma la 

importancia del proceso de enseñanza, pero en ella, son los docentes los que abandonan el 

lugar central y dejan de ser fuente de conocimiento y pasan a ser guías y facilitadores para 

el uso de los recursos y las herramientas necesarias para el desarrollo de las destrezas 

(Buitrago, 2008).  

Ahora bien, las estrategias didácticas involucran estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje, por ende, objetivos asociados a ellas, desde diversos métodos, los cuales se 

enfocan a las necesidades particulares de cada asignatura (Fingerman, 2016). Para 

Hernández et al. (2015) las estrategias didácticas son “una guía de acción que orienta en la 

obtención de los resultados que se pretenden con el proceso de aprendizaje, y da sentido y 

coordinación a todo lo que se hace para llegar al desarrollo de competencias en 

estudiantes” (p. 80).  

Existen diversos tipos de estrategias didácticas entre las cuales se destacan las 

siguientes (Hernández et al., 2015): 

Aprendizaje basado en problemas: busca resolver problemas de la realidad. 

Aprendizaje basado en proyectos: se centra en el estudiante, en un tema que sea de 

su interés. 

Aprendizaje Colaborativo: el estudiante aprende relacionándose con otros o con su 

docente. 

Aprendizaje Situado: utiliza la actividad en la vida real como base del 

conocimiento. 

Aprendizaje Autónomo: el propio estudiante se enfrenta a lo que busca aprender. 



 

Aprendizaje Activo: consiste en aprender haciendo, con una interrelación de todos 

los elementos involucrados. 

Aprendizaje de Aula invertida: es un método de enseñanza-aprendizaje basado en 

la tecnología y centrado en el estudiante. 

En consecuencia, las elaboraciones conceptuales construidas por el equipo 

investigador consolidan la mirada puesta en el fortalecimiento de la inclusión de nuevas 

estrategias didácticas que permitan fortalecer el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

Por tal motivo, se resalta la importancia de articular estas nuevas estrategias en el currículo 

escolar, manejando como hipótesis que este tipo de estrategias puede fortalecer cada una 

de las competencias propuestas por MEN, y, es entonces donde la gamificación puede 

llegar a potenciar el pensamiento crítico en la planeación de la enseñanza en educación 

ambiental a través de una estrategia didáctica gamificada con los estudiantes de sexto 

grado de la Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto. 

Figura 8: Síntesis de las Estrategias didácticas  

 
Nota: Se presenta una síntesis de los elementos asociados a las competencias didácticas. 

Fuente: Elaboración propia  
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2.2.3 Marco conceptual 

2.2.3.1 El podcast como herramienta de gamificación 

El término podcast surge de combinar la palabra Ipod, que es un elemento 

desarrollado por la compañía tecnológica Apple en 2001, y el término inglés broadcast, 

que significa emisión, transmisión o programa, por tanto, se establece que un podcast se 

asocia a la creación de un contenido en audio o video usando dispositivos en mp3 

(Hernández et al., 2019). Ahora bien, la forma en la que este es entendido es como una 

actualización continua de archivos (Ramos y Caurcel, 2011). Un podcast es “un programa, 

compuesto por sucesivas ediciones, que se pueden sindicar para no tener que bajar aquellas 

que ya se han oído” (Marcelo y Martín, 2008, p. 32). 

García (2019) establece que un podcast ofrece amplios beneficios en el proceso 

educativo, en la medida que permite el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, 

siendo una herramienta didáctica útil que permite impulsar participaciones más diversas, 

reforzar el aprendizaje de otros idiomas, tener disponibilidad todo el tiempo y desde 

cualquier lugar, establecer un vínculo entre docente y estudiantes y estimular el 

pensamiento crítico.  

En los procesos de gamificación de las clases la incorporación de las TIC es 

importante, en la medida que favorece la interacción de los estudiantes con el maestro y 

sus demás compañeros, por tanto, al emplear el podcast se potencia la interactividad en las 

actividades, favoreciendo la motivación y participación de los estudiantes en las clases 

(Morillas, 2016). 



 

2.2.3.2. Secuencia didáctica 

Para abordar algunas aproximaciones al concepto de secuencia didáctica, primero 

se define qué se entiende por este término desde diferentes posturas teóricas. Dependiendo 

del contexto, la palabra secuencia es utilizada para indicar el orden o disposición de una 

serie de elementos que se suceden unos a otros y guardan relación entre sí (Carmona, 

2017). Para el presente trabajo se abordará el concepto de secuencia desde el ámbito 

educativo, es decir, desde el proceso enseñanza aprendizaje. 

Para Frade (2009), considera que las secuencias son una “serie de actividades que, 

articuladas entre sí en una situación didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. 

Se caracterizan porque tienen un principio y un fin, son antecedentes y consecuentes” 

(p.11). Según lo planteado por el autor las secuencias didácticas establecen un orden 

lógico que permite desarrollar actividades acordes a una problemática planteada, por lo 

tanto, se hace pertinente la utilización de secuencias didácticas como una estrategia que 

permite alcanzar los objetivos planteados en dicha investigación, la SD son consecuente 

con el objetivo a desarrollar competencias y no contenidos. 

En el mismo sentido, Zavala (2008), plantea que las secuencias didácticas “…son 

un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas, y articuladas para la consecución de 

unos objetivos educativos que tienen un principio y un final conocidos tanto por el 

profesorado como por el alumnado” (p. 16); así mismo, señala que una secuencia didáctica 

no debe ser solo del conocimiento del  docente si no que los estudiantes deben conocer las 

actividades a desarrollar para alcanzar las competencias propuestas, es una estrategia que 

permite que los estudiantes conozcan que hacer dentro y fuera del aula de clase. 



 

Para el desarrollo de la presente investigación el concepto de secuencia didáctica 

que se toma como referencia es el de Tobón et al. (2010), quien expresa que son 

“…conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación 

de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie 

de recursos” (p. 17). En cada planeación se deben tener en cuenta los recursos necesarios 

para desarrollar las actividades. este concepto recoge lo expuesto por los autores 

anteriormente, pero introduce un nuevo referente como lo es la evaluación en los procesos 

de aprendizaje en los estudiantes, las actividades propuestas deben orientarse a la 

consecución de un objetivo, por lo tanto, el seguimiento de los procesos permite medir la 

apropiación de las competencias propuestas (Tobón et al., 2010, p. 20). 

2.2.3.3 Ciencias Naturales  

Las Ciencias Naturales son el conjunto de disciplinas cuya finalidad es el estudio 

de la naturaleza como la Biología, la Química, la Física, la Botánica, la Geología y la 

Astronomía (Ministerio de educación Nacional, 2004). Sin embargo, el desarrollo de los 

currículos académicos de esta área presenta algunas debilidades asociadas a la 

metodología, situación que viene de varios años atrás; Alegría (2013), expuso que una de 

las mayores preocupaciones del área de Ciencias Naturales es la forma en la que se 

desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje, dado que estos procesos representan 

una dificultad para el aprendizaje de las ciencias por diversos motivos: la forma de 

impartir los conocimientos, la falta de preparación de los docentes, temor hacia el 

conocimiento científico, falta de estrategias didácticas, la falta de innovación, etc. 

Al respecto, Ortiz (2009) señala que los docentes, especialmente los de Ciencias 

Naturales y educación ambiental vienen presentando debilidades en la implementación de 



 

estrategias didácticas que le permitan a los educandos acceder al conocimiento o 

profundizar en este de una manera interesante. Una década después Hernández y Pulido 

(2019) establecen que existen debilidades en la enseñanza de las ciencias por la falta de 

vinculación de estrategias didácticas, y la aplicación de TIC en el aula, y esto se refleja en 

la calidad de la educación. 

2.2.3.4 Educación Ambiental  

Cuando se habla de educación ambiental, de manera inmediata se infiere una 

conexión con el proceso que permite que las personas se comprometan con el cuidado del 

medio ambiente (López y Bastida, 2018), sin dejar de lado las complejidades de la 

contaminación y los efectos de ella en el contexto de las personas. Por tal motivo, al 

abordar el concepto de educación ambiental, se apunta más a prevenir acciones que vayan 

en detrimento del ambiente, a través de la educación.  

La educación ambiental es un proceso educativo que permite al individuo obtener 

una idea pormenorizada de los componentes del ambiente, social y natural; así mismo de 

la interdependencia y funcionamiento de los ecosistemas, su preservación y el papel 

determinante que este juega en el desarrollo de las naciones, de la sociedad y de los 

individuos (Vargas y Estupiñán, 2012). Igualmente, se evidencia que la educación 

ambiental surge como respuesta a una necesidad de cambio de actitud de los individuos, y 

de respeto para el medio ambiente.  

Vincular la escuela con el cuidado del medio ambiente es muy importante en la 

medida que se pueden generar procesos de transformación que permitan el crecimiento de 

los estudiantes con una conciencia ambiental responsable y atenta al cuidado de los 

recursos naturales. Es necesario establecer que el conocimiento del medio ambiente y su 



 

manejo genera repercusiones positivas en los estudiantes porque puede replicar lo 

aprendido dentro y fuera de la escuela (Vargas y Estupiñán, 2012). 

Así mismo, la educación ambiental en el entorno es uno de los principales retos que 

debe plantearse el Ministerio de Educación Nacional, de la mano con el Ministerio del 

Medio Ambiente, puesto que, se hace necesario que desde la escuela de forme a los 

individuos para que repliquen esta formación y conocimientos en el contexto en el que 

habitan. De esta manera es posible que la cultura ambiental, genere individuos más 

responsables con el ambiente y contribuyan a mejorar los espacios en donde habitan, en la 

medida que la educación ambiental, es el arma más poderosa para cambiar la cara del 

medio ambiente (Rengifo et al., 2012). 

2.2.3.5 Método científico 

Antes de establecer un concepto, es importante dejar claro que la ciencia es el 

método de búsqueda de conocimiento que subordina la teoría a la observación empírica y 

los resultados experimentales (Jaffe, 2016). Mientras que Aristóteles jamás se preocupó 

por probar sus hipótesis, Galileo sí se centró en este y especialmente en desarrollar un 

método experimental a fin de reconocer y estudiar diversos fenómenos, por lo que se dice, 

que antes de su existencia, la investigación científica era de criterio observacional, y 

después de Galileo se evidencia una evolución en las Ciencias Naturales (Cienfuegos, 

2019). 

El método científico desde una perspectiva investigativa como la que aborda la 

presente investigación debe tener en cuenta diversas etapas, estructuras y funcionamiento 

(Tamayo y Tamayo, 1977); se inicia por el universo o población a quienes se dirigen las 

conclusiones, el modelo estadístico, las variables o categorías, el tipo de mediciones, la 



 

metodología, las técnicas empleadas y las pruebas estadísticas (según la naturaleza y tipo 

de datos) (Cienfuegos, 2019). 

Según Kempthorne (1979) las etapas del método científico son: planteamiento del 

problema, formulación de hipótesis y objetivos, luego se procede con la comprobación de 

la hipótesis y finalmente, se construyen leyes y teorías. En cuanto a Méndez et al (1984) 

estas etapas van desde la observación de los hechos significativos, luego, el 

establecimiento de objetivos e hipótesis, deducción de las hipótesis (consecuencias) para 

finalmente comprobar con un experimento.  

2.3 Marco Legal  

Se inicia con la legislación internacional donde se evidencian diversos acuerdos 

entre las naciones para el cuidado y protección del medio ambiente; inicialmente está la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (también 

conocida como Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra), la cual fue una reunión que 

permitió el encuentro de varios países para llegar a algunos acuerdos sobre el medio 

ambiente, la biodiversidad, el cambio climático, el desarrollo, etc. (Naciones Unidas, 

1992). 

A lo anterior se le suma la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, 

donde se establece que el hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo 

rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse 

intelectual, moral social y espiritualmente; la Conferencia de Estocolmo emitió una 

Declaración de 26 Principios y un plan de acción con 109 recomendaciones (Organización 

de las Naciones Unidas, 1972).  



 

Recientemente, se destaca la presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), que buscan obtener una sostenibilidad económica, social y ambiental; se 

encuentran inmersos en la Agenda 2030 y se consideran una hoja de ruta que contiene 

temas altamente prioritarios para el desarrollo de los países que suscribieron el acuerdo; 

son en total 17 Objetivos que propenden al crecimiento integral de las naciones que están 

involucradas en el proceso (CEPAL, 2019).  

En el marco de la presente investigación, se debe señalar el cuarto objetivo, 

enfocado a “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, a fin de realizar una propuesta que 

promueva la educación de calidad desde el uso de una secuencia didáctica gamificada, 

contrastando así con la pedagogía tradicional. 

Por otro lado, a nivel nacional, todo proyecto enfocado a la educación o 

investigación debe tener unas bases legales que regulen esos procesos enfocados a generar 

conocimiento, fomentar la investigación y favorecer la educación. Debido a que la 

presente investigación se desarrolla en el contexto colombiano, se tendrá en cuenta la 

normativa de este país. Así pues, los elementos más representativos que soportan 

legalmente la importancia de esta investigación son: la Constitución Política, decretos y 

proyectos representativos en el marco educativo y los lineamientos propuestos por el 

Ministerio de Educación.  

Para empezar, la Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, en su 

Artículo 67 establece que la educación es un derecho de los individuos y a su vez es un 

servicio público con función social, dado que a través de ella se llega al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  



 

Ley 99 de 1993: a través de esta ley se crea el Ministerio del Medio Ambiente, con 

la finalidad de optimizar los procesos relacionados con el cuidado del medio ambiente, y 

fortalecer el Sistema Nacional Ambiental (SINA), a través de la creación y modificación 

de algunas normas, actividades, recursos, programas e instituciones integradas por el 

Ministerio de Medio Ambiente y las entidades relacionadas. 

Seguidamente, se presenta la Ley que rige la educación en Colombia, conocida 

como Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, la cual se crea para solidificar la 

educación en Colombia; en el Artículo 23 estipula el área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental como una asignatura obligatoria, y señala que la profundización en 

conocimientos avanzados de las Ciencias Naturales y la incorporación de la investigación 

al proceso cognoscitivo son objetivos específicos de la educación media académica.  

En concordancia con las necesidades observadas por los docentes y entes 

reguladores de la educación en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, emitió los 

Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales, los cuales plantean un eje de referencia 

frente a los procesos curriculares, culturales y estéticos propios del área en mención. Estos 

lineamientos señalan la importancia de desarrollar fundamentalmente el pensamiento 

crítico-reflexivo y gracias a él poder orientarse en el diario vivir frente a los impactos 

sociales de la ciencia y la tecnología y en general frente a las relaciones hombre - sociedad 

- naturaleza - ciencia - tecnología, con el fin de alcanzar la armonía y el bien universales 

(Ministerio de Educación Nacional, 1998). 

Desde el proceso de formación ética en Ciencias Naturales, con el pensamiento 

crítico, el estudiante es capaz de argumentar desde marcos de referencia éticos generales el 



 

papel de la ciencia y la tecnología en la construcción de un país mejor para todos y debe 

poder vincular en su argumentación lo que ha aprendido en otras áreas. 

Otro de los logros del Ministerio de Educación Nacional, en aras de optimizar la 

educación, fue la creación de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 

Naturales, los cuales son los elementos que delimitan y orientan el camino hacia el logro 

de las metas propuestas para el área. El desafío de formar en Ciencias Naturales plantea la 

responsabilidad de promover una educación crítica, ética, tolerante con la diversidad y 

comprometida con el medio ambiente; “una educación que se constituya en puente para 

crear comunidades con lazos de solidaridad, sentido de pertenencia y responsabilidad 

frente a lo público y lo nacional” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 6). 

Con respecto las TIC, se encontró la Ley 1341 de 2009, cuyo objeto es la 

organización de las políticas nacionales que rigen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), teniendo en cuenta el control de recursos enfocados a la 

conectividad de internet, la compra de equipos, entre otras inversiones. También se lleva el 

control del presupuesto destinado para el apoyo de investigaciones relacionadas con las 

TIC en las instituciones educativas públicas del país (Congreso de la República de 

Colombia, 2009). Por tanto, se pueden gestionar proyectos que permitan acceder a mejores 

condiciones de infraestructura tecnológica y lograr una transversalidad entre los recursos 

educativos digitales y las estrategias de enseñanza aprendizaje de todas las áreas de la 

institución. 

Está así mismo, la Ley 1955 de 2019, en la cual el Ministerio de Educación 

Nacional, da cuenta de algunas normas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), donde se proponen los objetivos propuestos para los años entre 2018 y 2020. Uno 



 

de los principales puntos de esta es la transformación digital en Colombia, para lo cual 

proponen la utilización de recursos significativos e inversiones en ciencia y tecnología 

(Congreso de la República de Colombia, 2019). Tal situación es favorable, porque se 

evidencia el compromiso del Estado con las instituciones, el desarrollo tecnológico, la 

investigación, y los proyectos educativos, como en este caso particular, donde se espera 

que la adecuación de la sala de informática sea un insumo para trasladar esta propuesta a 

otras áreas. 

En el año 2022, el Ministerio TIC lanza la séptima edición de la estrategia Máxima 

Velocidad – Sprint que busca incentivar la digitalización de las entidades nacionales y 

territoriales, y brinda las herramientas necesarias para implementar de forma sencilla y 

rápida la Política de Gobierno Digital. Es decir, que se logra un mayor acercamiento de la 

ciudadanía y las comunidades en general, al manejo de los recursos digitales. Establecen 

puntualmente que “Máxima Velocidad se planteó como una estrategia de gamificación, 

que mediante lúdica y retos enfocados en la implementación de la Política de Gobierno 

Digital, fortalece las capacidades de TI de las entidades que deciden participar” 

(Ministerio de las TIC, 2022). 

Desde la perspectiva local, en Sahagún existen dos programas que permiten 

fortalecer la gestión ambiental, que son: el Comité Interinstitucional de Educación 

Ambiental–CIDEA y el Sistema de Gestión Ambiental Municipal. El Plan de Gestión 

Ambiental Regional 2008 – 2019, señala las amenazas a las que está expuesto el 

departamento de Córdoba desde la perspectiva natural y antrópica, que de la mano con 

algunas situaciones que lo hacen vulnerable tanto física, social, cultural, institucional y 

económicamente, también se convierten en riesgos para la población y los sectores 



 

productivos. Hay que señalar además que, entre los principales riesgos de los que se 

hablan, están las posibles inundaciones y movimientos en masa, que han mostrado 

incrementos debido a la acción del hombre, la deforestación en las cuencas altas de los 

ríos, la transformación de los humedales y la conversión de los bosques a zonas de 

pastoreo y agricultura. En este sentido, el municipio adelanta acciones articuladas a dicho 

plan. 

En el marco de la preservación y conservación del medio ambiente Sahagún ha 

desarrollado estrategias de reforestación, conservación de microcuencas y protección y 

conservación de fuentes hídricas, entre otras acciones importantes. Así mismo, tiene un 

canal directo de acciones coordinadas por la CVS.  

Plan de Desarrollo Territorial Municipio de Sahagún “Mi compromiso es con 

Sahagún”, donde a través de la línea estratégica de dimensión ambiental, se trabaja para la 

apropiación de los procesos de educación ambiental, desde las políticas educativas, con el 

fin, de definir planes de educación, que permitan reducir el impacto causado por las 

acciones realizadas por las comunidades sobre el ambiente. 

Finalmente, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2020-2023 

(PETI) que recoge las preocupaciones y oportunidades de mejoramiento de los interesados 

en lo relacionado con la gestión de TI para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la 

organización apoyados en las definiciones de la Política de Gobierno Digital (Alcaldía de 

Sahagún, 2020).  

2.4 Marco Espacial 

La presente investigación se desarrollará en Colombia, en la Región Caribe, 

departamento de Córdoba. Puntualmente, el marco espacial se enfoca en el municipio de 



 

Sahagún, en el Barrio San Roque; en la Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo 

Mixto, la cual una institución de carácter privado, ubicada en la cabecera municipal. Su 

infraestructura consta de un edificio de tres pisos, distribuido de manera circular en una 

cuadra a la redonda, con aulas amplias e independientes. Cuenta con laboratorios, sala de 

informática, biblioteca, zona de recreo, baños, cafetería y salas de reunión.  

Figura 9: Marco Espacial 

                  

                  

Fuente: Elaboración propia 

 

CAPITULO III.  

Diseño metodológico 

 

3.1 Paradigma 

 El paradigma que se ajusta a la presente investigación es el Critico-Social, dado 

que este se enfoca en entender la teoría crítica, como una ciencia social que permite 
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analizar las colectividades en su contexto, valorar la experiencia e interpretación y, además 

de ello, facilita la investigación participante (Ruffini, 2017). El Paradigma crítico social, 

ayuda también con la autorreflexión crítica en los procesos de conocimiento, en este caso 

particular, en aquellos relacionados con las Ciencias Naturales y la educación ambiental. 

Este paradigma es considerado como una unidad dialéctica entre lo teórico y lo 

práctico, dado que “representa el tipo de teorización “scientista” guiada por los ideales de 

las ciencias naturales modernas y su prerrogativa de investigaciones libres de valoración” 

(Frankenberg, 2011, p. 68). Hecho que permite establecer la importancia de temas 

determinados, teniendo en cuenta el impacto de estos, y desarrollarlos libremente, siempre 

que los efectos que implique no repercutan negativamente en la naturaleza ni en la 

sociedad. 

Por otro lado, Bernal (2010) establece que la educación social tiene un papel 

fundamental en la orientación de la sociedad, hacia un desarrollo humano sostenible, que 

impulsa las prácticas de investigación social y educativa, al caracterizarse por buscar un 

beneficio, no solo para un determinado grupo de personas, sino para la sociedad en 

general. Hecho que se articula a su vez con la necesidad de dar cumplimiento a los 

objetivos de desarrollo sostenible, partiendo del cumplimiento del cuarto objetivo 

enfocado en una educación de calidad, donde las metas establecidas para este incluyen la 

formación de los individuos para el cuidado y protección del medio ambiente, y establece 

la importancia de cerrar las brechas que impiden una educación equitativa. 

Además de lo anterior, el paradigma sociocrítico permite la transformación de la 

estructura de las relaciones sociales y favorece a la solución de estos, desde una 

perspectiva analítica, autorreflexiva, critica y facilitadora de conocimientos (Paredes, 



 

2016). Por tal motivo, en lo que respecta a la presente investigación, este paradigma se 

considera apropiado en la medida que se pretende analizar la gamificación como 

herramienta que potencia el pensamiento crítico en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales y la Educación Ambiental en los estudiantes de sexto grado del Liceo Sahagún 

Cooperativo Mixto. 

Así pues, la utilidad de este paradigma en la investigación se centra en el aporte a 

una conciencia crítica de los estudiantes, quienes desarrollarán habilidades en el cuidado y 

preservación del medio ambiente, entendiendo la importancia que este tiene para una vida 

saludable, en donde se eliminen en su mayor proporción, aquellas prácticas que no 

favorecen al entorno natural. De igual forma, al hacer uso de este paradigma, se espera 

impactar en la comunidad en general, a fin de lograr mejoras en los hábitos que 

actualmente poseen con relación al medio ambiente.   

De esta forma, el uso de este paradigma es conveniente al desarrollar e 

implementar la estrategia didáctica gamificada potenciadora del pensamiento crítico donde 

sean los mismos estudiantes quienes logren acercarse a los conceptos, los analicen y 

realicen una reflexión consciente de estos, para de esta manera acercarlos aún más a los 

conocimientos relacionados con las Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  

3.2 Tipo  

Esta investigación es de tipo cualitativo, en la medida que permite al investigador 

sumergirse en el contexto social, y desde esta posición, hacer la interpretación de la 

información, en sintonía con esto, Martínez (2006) explica que, dentro de la investigación 

cualitativa están preocupados por el contexto de los acontecimientos, y centran su 

indagación en aquellos espacios en que los seres humanos se implican e interesan, evalúan 



 

y experimentan directamente. Es más, esta investigación trabaja con contextos que son 

naturales, o tomados como tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados 

por el investigador.  

La investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en términos 

descriptivos e interpreta acciones, lenguaje, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa 

con una correlación con el más amplio contexto social (Martínez, 2006). Además de ello, 

se establece que esta surge de la identificación de situaciones adversas en las relaciones 

sociales del hombre, o por la presencia de vacíos teóricos que impiden comprender y 

transformar la realidad social, dificultando la determinación de respuestas que satisfacen y 

ayudan en el convivir diario de una comunidad. “Cuando nos referimos al paradigma 

metodológico cualitativo, lo hacemos desde un abordaje que tiene como eje central la 

consideración de la realidad social como una construcción creativa por parte de los sujetos 

involucrados” (Abero et al., 2015, p. 101). 

De lo anterior, se puede entender que la investigación cualitativa interpreta las 

circunstancias sociales, entendiendo estas como un conjunto de elementos morales, 

culturales y ontológicos, ligados a un contexto específico con características particulares; 

es decir, que el investigador interpreta lo observado a través un proceso interpretativo. Así 

pues, este tipo de investigación se orienta a la descripción profunda de fenómenos a fin de 

comprenderlos y explicarlos, con ayuda de técnicas y métodos que parten de los conceptos 

propios que la acompañan (hermenéutica, fenomenología, inducción, etc.) (Sánchez, 

2019).  



 

3.3 Enfoque 

 Este estudio se trabajará con un enfoque de Investigación Acción Participativa 

(IAP); para iniciar, es importante destacar que la  establecen que la investigación acción es 

una “herramienta metodológica heurística para estudiar la realidad educativa, mejorar su 

comprensión y al mismo tiempo lograr su transformación” (Colmenares y Piñeros, 2008, 

p.99), lo que implica un mayor compromiso con la educación, a diferencia de los otros 

tipos de investigación; se apoya en los métodos cualitativos y cuantitativos; sin embargo, 

para la presente investigación, se desarrollará a través de lo cualitativo.  

Partiendo del objetivo de investigación, centrado en integrar los fundamentos del 

pensamiento crítico en la planeación de la enseñanza y las prácticas educativas sobre 

medio ambiente, a través de una estrategia didáctica gamificada con los estudiantes de 

sexto grado de la Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto, se considera 

pertinente el uso de la IAP en la medida que esta parte de la identificación de un problema, 

en este caso particular, el reconocimiento de las habilidades del pensamiento crítico que 

tienen los estudiantes, para posteriormente, proponer alternativas de solución, en este caso 

el diseño e implementación de una estrategia didáctica gamificada potenciadora del 

pensamiento crítico en el área de Ciencias Naturales y Educación ambiental. 

El concepto de investigación acción es acuñado por Lewin (1946) en la década de 

los cuarenta, quien manifiesta que “el debate educativo no se centra tanto en qué 

contenidos transmitir como en propiciar una enseñanza orientada a descubrir, innovar y 

pensar para construir conocimiento” (Lewin, 1992, p.10), y esa es justamente una de las 

principales características de este tipo de investigación que al conjugarse con el 



 

pensamiento crítico que se desea potenciar, puede generar mayores resultados en la 

comunidad educativa analizada.   

Además, la investigación acción participativa se ha presentado siempre como una 

estrategia que permite analizar la realidad educativa, mejorar la comprensión y de esta 

forma mejorar la práctica. Así, al integrar a los docentes y hacerlos reflexionar sobre su 

práctica, estos pueden identifican las situaciones problemáticas, llevándolos a implementar 

estrategias de acción y evaluar lo que permita mejorarlas y lo mismo sucede con la 

formación docente. Es importante tener en cuenta, además, lo expuesto por Labra et al. 

(2005), quienes manifiestan que es determinante “cambiar el modelo de formación técnico 

por uno que permita a los profesionales de la educación generar desde la práctica, 

conocimiento y soluciones a problemas complejos, sin olvidar el compromiso social que 

les compete” (138-139), y es justamente en este punto, donde se hace determinante el 

potenciar el pensamiento crítico de los estudiantes.  

Uno de los principales elementos que generan tensión en cuanto a la aplicación de 

investigaciones tipo IAP en las instituciones educativas oficiales es la resistencia al cambio 

de algunos docentes, quienes traen arraigados paradigmas tradicionales que afectan 

ampliamente los procesos de cambio (Martínez, 2014); este hecho se vuelve un elemento 

importante para analizar de cara al futuro, dado que se ha evidenciado a través de diversos 

estudios, que es necesario empezar procesos transformadores que logren mejoras en la 

actividad educativa. Por ello, desde el segundo objetivo específico, se logra la integración 

de los fundamentos del pensamiento crítico en la práctica educativa, con ayuda de una 

estrategia didáctica gamificada, que se apoya también en el diálogo con algunos docentes 

que permite a su vez la transformación de la práctica.  



 

Ante lo expuesto, es necesario establecer un punto de partida para esas 

transformaciones y sin duda alguna, se trata de la IAP, la cual, a través de un análisis de la 

realidad social logra establecer algunos puntos sensibles, arraigados en los factores 

culturales, sociales, económicos, religiosos, diversos autores han desarrollado este tipo de 

investigación en países con realidades sociales y costumbres distintas, y a través de los 

métodos y teorías de esta investigación, han logrado verdaderos cambios (Leal, 2009), tal 

como se puede apreciar en los antecedentes analizados, y cuyos resultados se verán 

reflejados en la evaluación planteada en el tercer objetivo específico.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Para la selección de las técnicas e instrumentos, se tuvieron en cuenta los objetivos 

específicos de la investigación, los cuales determinan el direccionamiento de las acciones a 

desarrollar, por lo cual, la Tabla 1 da cuenta de la interrelación entre objetivos, técnicas e 

instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos que se enuncian en la Tabla 1, se describen a 

continuación: 

Evaluación diagnóstica: se trata de una evaluación que se realiza al comenzar la 

investigación, y ayuda a identificar los conocimientos adquiridos de un tema específico. 

Este tipo de evaluaciones contienen preguntas abiertas o cerradas que permiten dar a 

conocer lo que el individuo ha aprendido en un determinado lapso de tiempo (Secretaría de 

Educación Pública de México, 2010). El instrumento utilizado es un taller que contiene un 

cuestionario de preguntas abiertas y cerradas (Anexo 4, p. 196) enfocado a conocer el 

diagnóstico inicial del pensamiento crítico de los estudiantes (Sección 4.1, p. 6). 



 

Revisión documental: es una técnica que permite el rastreo de investigaciones 

elaboradas previamente, el análisis de los autores y sus discusiones frente a un 

determinado tema; son útiles para delinear el objeto de estudio y construir elementos 

sólidos para iniciar la investigación. El instrumento utilizado para ello es la matriz de 

análisis de documentos (Anexo 10, p.214) la cual permite guiar el trabajo de análisis y 

sistematización de aspectos relacionados con documentos que conduzcan al logro de los 

objetivos trazados en el proyecto de investigación.  

Tabla 1. Interrelación entre objetivos, técnicas e instrumentos 

Objetivo  Técnica Instrumento 

Identificar las habilidades del pensamiento crítico que 

tienen los estudiantes de grado 6° de la Institución 

Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto en el área 

de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.   

 

Evaluación 

diagnóstica 

 

Taller 

(Cuestionario con 

preguntas abiertas 

y cerradas)  

Diseñar e implementar una estrategia didáctica 

gamificada potenciadora del pensamiento crítico en 

Ciencias Naturales y Educación ambiental en los 

estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 

Liceo Sahagún Cooperativo Mixto. 

 

Entrevista 

 

Observación 

participante  

 

Diseño de la 

estrategia 

Guión de 

entrevista 

Guía de 

observación 

participante  

Matriz de diseño 

Evaluar el uso de una estrategia didáctica gamificada 

potenciadora del pensamiento crítico en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental en los estudiantes de 

sexto grado de la Institución Educativa Liceo Sahagún 

Cooperativo Mixto. 

Observación 

participante  

 

Evaluación de 

salida 

Guía de 

observación 

participante  

Taller 

Fuente: Elaboración propia 

Entrevista semiestructurada: en las entrevistas semiestructuradas se logra una 

comunicación entre el entrevistador y el entrevistado, a través de un conjunto de preguntas 

definidas previamente con ayuda de un guion de entrevista, constituido por varias 

preguntas abiertas; en ellas, el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar algunos conceptos y así obtener más información respecto al 



 

tema analizado (Hernández-Sampieri et al., 2015). El instrumento es el guión de entrevista 

(Anexo 6, p. 205). 

Observación participante: se trata de mirar y analizar el contexto desde la 

perspectiva del investigador de una forma no encubierta y no estructurada (Gurdián, 

2007); esta técnica, permite conocer aspectos importantes del comportamiento de los 

estudiantes, su actitud, nivel de lectura, motivación, atención, entre otros aspectos. El 

instrumento para desarrollar esta técnica es la guía de observación participante (Anexo 7, 

p. 206) que se trata de un instrumento de registro de información, entendido por Valverde 

(2018) como una herramienta que posibilita el uso de anotaciones y que sirve como 

instrumento principal en los procesos de observación, y en la recolección de información. 

Diseño de estrategia: permite detallar un plan de acción, es decir, permite la 

construcción de una estrategia específica para lograr un objetivo (Núñez, 2008). Para su 

adecuado desarrollo se deben implementar acciones como: el diagnóstico de la situación 

problema, el diseño de un plan para alcanzar los objetivos propuestos y una evaluación de 

ese diseño. El instrumento utilizado es una matriz de diseño de estrategia (Anexo 8, p.207) 

que se compone de diversos ítems según la necesidad de quien la elabora; generalmente, 

estos ítems son: las actividades, nombres clave, objetivo, tiempo, priorización, 

responsables, entre otras (Núñez, 2008). 

Evaluación de salida: se trata de una evaluación que se realiza al finalizar el 

proceso, y se trata de una manera de evaluar la calidad del producto construido, o los 

resultados obtenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje (Mujica, 2009). El 

instrumento utilizado es un cuestionario (Anexo 9, p. 209) con las mismas características 

del cuestionario inicial.  



 

3.5 Instrumentos y técnicas de análisis de información 

Se hace necesario el análisis de los datos de la investigación en curso a través de 

dos técnicas; la primera, es el análisis de contenido, entendida por Andréu (2018) como 

una técnica que permite la interpretación de textos, y está basada en la lectura como 

instrumento que permite la recolección de información y que a su vez debe hacerse 

siguiendo el método científico. Y el segundo, que es el software Atlas. Ti, versión 9.0, en 

el cual se puede recopilar información de documentos escritos, crear códigos y relaciones 

entre estos.  

La evaluación diagnóstica se analizará con ayuda del análisis de contenido a fin de 

interpretar los datos que arrojan los cuestionarios aplicados y poder interpretar las 

relaciones entre las respuestas dadas por los estudiantes. Así mismo, la revisión 

documental se desarrolla con esta técnica para poder completar la matriz de análisis de 

documentos, donde se trasladan los elementos más importantes de cada documento, 

aquellos que aportan a enriquecer la investigación en curso.  

Para las entrevistas se realiza análisis de contenido para las respuestas y con ayuda 

de Atlas. Ti, se realiza un análisis cualitativo de la información, en la medida que este 

software permite hallar correlaciones entre las respuestas dadas por los estudiantes, para 

determinar la densidad y enraizamiento entre los códigos utilizados para clasificar la 

información, lo que facilita aún más el análisis de los contenidos encontrados al aplicar las 

técnicas e instrumentos.  

3.6 Población y Muestra 

Población:  la población de la investigación está dada por los 828 estudiantes del 

Liceo Sahagún Cooperativo Mixto, Ubicado en el municipio de Sahagún, departamento de 



 

Córdoba (Colombia), el cual pertenece a la zona urbana del municipio, y es una institución 

de carácter privado. La institución posee los niveles de preescolar, primaria y bachillerato; 

en lo que respecta a esta investigación, el interés se centra en los grados sexto, y el Liceo 

Sahagún Cooperativo Mixto cuenta con tres cursos de este grado: 6A, 6B y 6C.  

Muestra: la muestra seleccionada para el desarrollo de este estudio corresponde al 

grado 6C, al cual pertenecen 21 estudiantes. Esta muestra se seleccionó a través de un 

muestreo no probabilístico; “en las muestras no probabilísticas, la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra” (Hernández-Sampieri, et al, 

2015, p.176). De esta manera, se considera que se trata de una muestra de casos tipo, 

definida por Hernández-Sampieri et al. (2015) como aquella que es útil a estudios 

cuantitativos y cualitativos, dado que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la 

información, no la cantidad ni la estandarización. En este caso particular, se decidió 

trabajar con un curso previamente constituido como lo es el grado 6C. 

Los estudiantes del grado sexto son niños en edades entre los 10 y los 12 años, 

pertenecientes a estratos socioeconómicos medios-altos, que cuentan con los recursos 

económicos necesarios para obtener los servicios de la institución privada en mención. 

Ante este hecho, la autorización expresa de los padres a través de un consentimiento 

informado (Anexo 2, p. 194) hizo posible el desarrollo de la investigación.  

3.7 Fases del estudio  

Las fases para el desarrollo de la presente propuesta de investigación están sujetos 

a los objetivos específicos, atendiendo a estos se describirán cada uno de ellos con relación 

a los pasos a desarrollar son los siguientes:  



 

Tabla 2. Fases del estudio 

Fase Objetivo Actividades 
F

as
e 

1
 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

  
Identificar las 

habilidades del 

pensamiento crítico 

que tienen los 

estudiantes de grado 6° 

de la Institución 

Educativa Liceo 

Sahagún Cooperativo 

Mixto en el área de 

Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental.   

 

Se construye el instrumento de recolección de información 

(Anexo 4, p. 196) y se procede a su validación a través de juicio 

de expertos (Anexo 3, 195), a fin de poder implementarse. 

Las respuestas abiertas se transcriben en un documento de 

Word de manera individual, para luego ser procesadas a través 

del software de análisis de datos Atlas. Ti, el cual permite 

identificar coocurrencias en las respuestas, y segmentar los 

datos en unidades de significado. Se realiza el análisis de 

contenido con ayuda de la matriz. Los resultados se evidencian 

en la Sección 4.1 p. 100.  

F
as

e 
2

 

In
te

g
ra

ci
ó

n
 

Integrar los 

fundamentos del 

pensamiento crítico en 

la planeación de la 

enseñanza y las 

prácticas educativas.  

Se construye un guión de entrevista (Sección 6, p. 205) con la 

finalidad de acceder a la práctica que realizan los docentes, 

posteriormente este es aplicado para obtener la información 

requerida. Los resultados se evidencian en la Sección 4.2, 

p.110.  

Luego se procede a la revisión documental relacionada con los 

fundamentos del pensamiento crítico en la planeación de la 

enseñanza y las prácticas educativas y el desarrollo de 

estrategias (Tabla 10, p. 117).  

 

F
as

e 
3

 

D
is

eñ
o

 e
 I

m
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
  

Diseñar e implementar 

una estrategia 

didáctica gamificada 

potenciadora del 

pensamiento crítico en 

la enseñanza en 

educación ambiental 

con los estudiantes de 

sexto grado de la 

Institución Educativa 

Liceo Sahagún 

Cooperativo Mixto. 

Se hace la selección de los elementos necesarios para el 

desarrollo de la estrategia, nombre, temas, recursos, 

actividades, responsables, entre otros. Se realiza el diseño de 

las actividades y se arma la estructura de la estrategia. 

Se hace la selección de las herramientas tecnológicas que se 

utilizarán para el desarrollo de la secuencia didáctica 

gamificada con ayuda de los estudiantes, quienes realizan la 

selección de algunas herramientas como el PODCAST, los 

videos, entre otros aportes. 

Finalizados los aportes de los estudiantes se procede a construir 

la secuencia didáctica (Sección 4.3, p. 118) y posteriormente, 

se socializa con los estudiantes el contenido de la propuesta y 

se le da a conocer la estrategia diseñada ya finalizada. 

Se coordinan los horarios de las actividades y se desarrollan las 

actividades propuestas. Para posteriormente realizar un análisis 

de los resultados obtenidos. Los resultados de la 

implementación se evidencian en la Sección 4.4 p. 123. 

 



 

F
as

e 
4

  

E
v

al
u

ac
ió

n
 

Evaluar el uso de una 

estrategia didáctica 

gamificada 

potenciadora del 

pensamiento crítico en 

la enseñanza en 

educación ambiental 

con los estudiantes de 

sexto grado de la 

Institución Educativa 

Liceo Sahagún 

Cooperativo Mixto. 

Se realiza un análisis de los resultados obtenidos a través de un 

comparativo entre los resultados previos a la aplicación de la 

herramienta y los resultados posteriores. Los resultados se 

evidencian en la Sección 4.5 p. 144. 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.1 Fase 1. Identificación 

En esta fase, se construyó el instrumento de recolección de información (Anexo 4, 

p. 196) que ayuda a identificar las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes, 

posteriormente se procede a validarlo a través de un juicio de expertos (Anexo 3, 195), y 

finalmente se aplicarse a los estudiantes. Después de haber aplicado este instrumento, la 

información obtenida se clasificó teniendo en cuenta las habilidades de pensamiento 

crítico, ubicando cada una conforme a la habilidad correspondiente; posteriormente, se 

realizó un análisis de las respuestas obtenidas por los estudiantes para detectar fortalezas y 

debilidades.  

Las preguntas asociadas a la habilidad de interpretación fueron: 

Tabla 3. Preguntas de la habilidad de interpretación 

Habilidad del 

pensamiento 

crítico 

Pregunta 

Interpretación P3: En el texto anterior el propósito del autor es: 

a. Mostrar que la tierra está enojada. 

b. Mostrar que la tierra puede vengarse de los humanos. 

c. Mostrar que la tierra es buena. 

d. Mostrar la forma en la que los humanos le hacen daño a la tierra y las 

consecuencias de ese daño. 

 P4: Cuando el autor utiliza la expresión “no todos los humanos 

carecían de conciencia” en el último párrafo, hace referencia a: 



 

a. Que muchas personas aman la tierra y hacen lo que sea para salvarla 

b. Que no todas las personas piensan. 

c. Que muchas personas saben la importancia de cuidar la tierra y se 

esmeran por proteger el medio ambiente y que hay amor hacia la 

naturaleza por parte de ellos.  

d. Que no todos los seres humanos son conscientes del daño que hacen 

al planeta tierra y eso hace que haya tanto daño. 

 P11. Partiendo del texto se puede decir que la finalidad del autor es  

a. Enseñar a los niños a hacer palomitas. 

b. Mostrar el tipo de maíz que sirve para hacer palomitas. 

c. Enseñar los componentes del maíz para que este ayude a crear 

palomitas. 

d. Mostrar que la ciencia es tan importante que muchas situaciones de 

nuestra vida diaria se explican gracias a ella. 

 

 
P13. ¿Cuál bola realizó más recorridos y cuál realizó menos recorridos? 

Justifica tu respuesta. 

Nota: teniendo en cuenta los planteamientos encontrados en la teoría, se diseñaron las preguntas 

contenidas en la prueba inicial. Fuente: Elaboración propia 

 

La pregunta asociada a la habilidad de análisis fue: 

Tabla 4. Preguntas de la habilidad de análisis 

Habilidad del 

pensamiento 

crítico 

Pregunta 

Análisis P12: Cuando el autor describe lo que sucede con el grano de maíz, su 

propósito es: 

a. Describir las características del maíz. 

b. Explicar, porque del maíz puede hacerse una crispeta. 

c. Hacer una comparación de los cambios de la materia con las crispetas. 

d. Explicar, la manera en la cual los conceptos de las ciencias intervienen 

en el proceso de creación de las crispetas. 

  

Nota: teniendo en cuenta los planteamientos encontrados en la teoría, se diseñaron las preguntas 

contenidas en la prueba inicial. Fuente: Elaboración propia 

 

La pregunta asociada a la habilidad de evaluación fue: 



 

Tabla 5. Preguntas de la habilidad de Evaluación 

Habilidad del 

pensamiento 

crítico 

Pregunta 

Evaluación P15: ¿Crees que tus explicaciones son ciertas o falsas y por qué? 

Justifica tu respuesta. 

 

Nota: teniendo en cuenta los planteamientos encontrados en la teoría, se diseñaron las preguntas 

contenidas en la prueba inicial. Fuente: Elaboración propia 

  

Las preguntas asociadas a la habilidad de inferencia fueron: 

Tabla 6. Preguntas de la habilidad de inferencia 

Habilidad del 

pensamiento 

crítico 

Pregunta 

Inferencia P1: El esquema que representa el orden temporal en el que ocurren los 

hechos es: 

a. La tierra se sintió más caliente-La tierra se detuvo a observarse a sí 

misma- La tierra estaba desesperada al ver todo lo que sucedía-La tierra 

pensó vengarse. 

b. La tierra se detuvo a observarse a sí misma- La tierra se sintió más 

caliente - La tierra estaba desesperada al ver todo lo que sucedía-La tierra 

pensó vengarse. 

c. La tierra estaba desesperada al ver todo lo que sucedía - La tierra pensó 

vengarse- La tierra se detuvo a observarse a sí misma- La tierra se sintió 

más caliente. 

d. La tierra se detuvo a observarse a sí misma- La tierra se sintió más 

caliente - La tierra pensó vengarse - La tierra estaba desesperada al ver 

todo lo que sucedía. 

 P2: El texto anterior concluye 

a. La tierra quiso vengarse de los humanos. 

b. La tierra reflexionó cómo vengarse. 

c. La tierra decidió darle más valor a aquellos que luchaban por salvarla.  

d. La tierra sentía que no le daban valor a la naturaleza. 

 P10: Según el texto, existe un proceso para hacer palomitas de maíz, el 

orden de este proceso sería 

a. Seleccionar el maíz-se convierte el agua en vapor- explota la cáscara- se 

calienta el grano de maíz. 

b. Explota la cáscara- se calienta- se selecciona el maíz- se convierte el 

agua en vapor. 

c. Se selecciona el maíz- se calienta-se convierte el agua en vapor-explota 

la cáscara. 

d. Se selecciona el maíz- se convierte el agua en vapor-se calienta- explota 

la cáscara 

Nota: teniendo en cuenta los planteamientos encontrados en la teoría, se diseñaron las preguntas 

contenidas en la prueba inicial. Fuente: Elaboración propia 



 

Las preguntas asociadas a la habilidad de explicación fueron: 

Tabla 7. Preguntas de la habilidad explicación  

Habilidad del 

pensamiento 

crítico 

Pregunta 

Explicación P5. Teniendo en cuenta lo que sucede en el texto, el profesor de ciencias 

le pregunta a Santiago si está de acuerdo con lo que decide hacer la tierra 

inicialmente. Este le dice que sí, porque las personas son malas y deben 

recibir una lección. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Santiago? 

a. Si, porque si no cuidamos la tierra es justo que esta quiera vengarse y 

deshacerse de todas las personas que le hacen daño.  

b. No, porque la tierra no puede vengarse de los humanos.  

c. Si, porque la tierra es la que está sufriendo y si no la cuidamos ella debe 

cuidarse sola.  

d. No, porque existen muchas personas que si cuidan la tierra y la protegen 

y lo que se debe hacer es contribuir al cuidado y protección del planeta. 

 P6: La Alcaldía Municipal de Sahagún desea realizar una campaña 

ambiental para empezar un programa de reciclaje en los hogares. Una de 

las cosas que esperan poder hacer, es disminuir los efectos negativos de 

arrojar el aceite de cocina usado en los patios o lavaplatos. Para ello se 

pretende realizar una unión con empresas de la región para vender ese 

aceite a las fábricas de velas o jabones, y así las familias pueden obtener 

un ingreso extra y cuidan el medio ambiente. ¿Crees que es una buena 

idea? Explica tu respuesta es cinco frases. 

 P7: El profesor de Ciencias Naturales y Educación Ambiental ha pedido a 

todos los estudiantes de sexto grado del Liceo Sahagún que inicien una 

campaña de arborización en su barrio, y que comiencen a reciclar para 

ayudar en el cuidado del medio ambiente. Que eviten arrojar basura fuera 

de las canecas y que reutilicen todos los objetos que sean posible. Luisa 

decide ir a la cancha de futbol de su barrio a sembrar unos árboles que su 

papá le compró y cuando llega, se da cuenta que Luis está arrancando unos 

árboles que sembraron los estudiantes de otro colegio, además, puede ver 

que estaba comiendo dulces y arrojó al suelo todos los papeles. Al día 

siguiente, Luis llega al colegio y le dice al profesor que él si está 

cumpliendo con lo que les pidió. Luisa molesta intenta decirle al profesor, 

pero este se encuentra ocupado. Explica brevemente qué harías tú en el 

lugar de Luisa, sustenta tu respuesta. 

 P8: Crees que es importante la ciencia en tu vida diaria. Explica 

argumentativamente ¿por qué? 

 P9: Si tus amigos te dicen que las ciencias no son divertidas, tú que les 

dirías al respecto, apoyarías su opinión o podrías contradecirlos. Explica 

por qué. 



 

 P12: ¿Por qué unas bolas se mueven más rápido que otras? Justifica tu 

respuesta. 

Nota: teniendo en cuenta los planteamientos encontrados en la teoría, se diseñaron las preguntas 

contenidas en la prueba inicial. Fuente: Elaboración propia 

 

Para obtener una información gráfica se analizaron las preguntas cerradas a través 

del software R, donde se establecen porcentajes puntuales de cada respuesta para hacer la 

descripción detallada de los datos obtenidos; así mismo, las preguntas abiertas se 

transcriben en un documento de Word de manera individual para cada participante y 

posteriormente se procesan en el software de análisis de datos Atlas. Ti, el cual permite 

identificar coocurrencias en las respuestas, y segmentar los datos en unidades de 

significado (Hernández et al., 2015). 

3.7.2 Fase 2. Integración 

Esta fase se centra en la integración de los fundamentos del pensamiento crítico en 

la planeación de la enseñanza y las prácticas educativas. Se inicia con el diseño de una 

entrevista para los docentes a fin de conocer las habilidades de pensamiento crítico que se 

potencian en sus clases, se aplica guión de entrevista (Sección 6, p. 205) diseñado y 

posteriormente, se procede a la revisión documental relacionada con el desarrollo de 

estrategias, apoyando esta revisión en la teoría relacionada con la gamificación y el 

pensamiento crítico. Se establecen las principales necesidades de los estudiantes, 

encontradas en el diagnóstico, para establecer la manera más idónea de integrar los 

fundamentos del pensamiento crítico en una estrategia gamificada que favorezca el 

desarrollo de este con los estudiantes. Se realiza una matriz de análisis en donde se logren 

triangular los hallazgos del diagnóstico, los fundamentos del pensamiento crítico y la 



 

gamificación para así poder tener bases sólidas en el diseño de la estrategia a aplicar con 

los estudiantes. 

3.7.3 Fase 3. Diseño e Implementación 

Se hace la selección de los elementos necesarios para el desarrollo de la estrategia, 

nombre, temas, recursos, actividades, responsables, entre otros. La estrategia didáctica se 

diseñará a partir de los resultados obtenidos, la revisión de los fundamentos del 

pensamiento crítico y los principios de la gamificación, con el fin de fortalecer el 

pensamiento crítico de los estudiantes en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Finalmente, se realiza el diseño de las actividades y se arma la estructura de la estrategia. 

Después de diseñar la secuencia didáctica (Sección 4.3, p. 118), se preparó una 

presentación de las actividades para ser socializada con los estudiantes, a quienes se les 

presenta el contenido de la propuesta y se le dan a conocer las estrategias diseñadas. Se 

explicó claramente en qué consisten las actividades, se coordinan los horarios con los 

demás docentes, padres de familia y estudiantes. 

Seguidamente se implementaron las actividades teniendo en cuenta las diversas 

características contenidas en la guía de observación participante, con el fin de tomar 

registro de los avances significativos de los estudiantes. Así mismo, se coordinaron los 

horarios de las actividades y de desarrollan estas, con la colaboración de los docentes 

titulares de Ciencias Naturales y Educación ambiental. Por último, se realizó un análisis de 

los resultados obtenidos para establecer las mejoras con relación al pensamiento crítico, y 

evaluar la gamificación como herramienta potenciadora de este.   



 

3.7.4 Fase 4. Evaluación 

Durante esta fase, se realizó un proceso evaluativo del diseño y estructuración por 

parte de los estudiantes implicados. Así mismo, se aplica una prueba de pensamiento 

crítico con ayuda de un cuestionario apoyado en imágenes, a fin de identificar las posibles 

mejoras en relación con el momento inicial (Fase de Identificación).  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.8 Consideraciones éticas.  

La investigación se realizó con estudiantes menores de edad, quienes contaron con 

el permiso de sus padres para poder desarrollar las actividades, puesto que, para trabajar 

con ellos, se hace necesario un tratamiento especial para el uso de datos, por tanto, se 

pedirá a sus padres la firma de un consentimiento informado (Anexo 2, p. 195). Este 

Paradigma: crítico-social 
(Ruffini, 2017; 

Frankenberg, 2011; Bernal 
2010) 

Tipo: cualitativo (Martínez, 
2006; Abero et al., 2015)

Enfoque: investgación 
acción (Lewin, 1992)

Técnicas:

Evaluación diagnóstica

Revisión documental

Observación participante

Entrevistas

(Hernández-Sampieri et al., 
2015) 

Instrumentos:

Cuestionario

Matriz de análisis de 
documentos

Matriz de diseño

Guía de observación 
participante 

Guion de entrevista

(Andréu, 2018) 

Técnicas de análisis de 
información:

Análisis de contenido                          
Atlas. Ti (Hernández-
Sampieri et al., 2015)

Población: 828 estudiantes 
del Liceo Sahagún 
Cooperativo Mixto

Muestra: 21 estudiantes del 
grado 6C

Fases del estudio:

Identificación 

Integración 

Diseño e implementación

Evaluación

(Lewin, 1992)

Figura 10: Diseño metodológico. 



 

consentimiento se describe a los padres de manera detallada, para que ellos sepan que se 

va a hacer con los datos de los estudiantes y las respuestas que ellos dan; así mismo se les 

explica quien tendrá acceso a la información y cómo van a ser publicados. 

Se crearon algunos criterios de confidencialidad, los cuales se refiere al acuerdo de 

los investigadores del presente estudio con los estudiantes y sus representantes, acerca de 

la manera en la cual se manejarán, administrarán y difundirán los datos privados de la 

identificación de los estudiantes. Se les explica que las personas participantes estarán en la 

libertad de responder o no las preguntas realizadas en la entrevista, de reservar sus 

nombres y de no mostrar sus rostros en la aplicación de la estrategia didáctica gamificada 

y que las fotos en las cuales se revele la cara de los menores serán distorsionadas o 

cubiertas con alguna figura.  

Previo al desarrollo de la investigación, se realizó una reunión con los padres de 

familia y el rector de la institución, a fin de exponer el proyecto y los alcances de este. Se 

manifestó a los padres la importancia de desarrollar este tipo de actividades y de lo 

fundamental que es su colaboración para el éxito de esta; teniendo en cuenta que la 

investigación busca mejorar aspectos que son deficientes. 

 

CAPITULO IV.  

Presentación de resultados y análisis de la intervención 

 

4.1 Identificación previa de las habilidades  

Teniendo en cuenta el objetivo específico propuesto de identificar las habilidades 

del pensamiento crítico que tienen los estudiantes de grado 6° de la Institución Educativa 

Liceo Sahagún Cooperativo Mixto en el área de Ciencias Naturales y Educación 



 

Ambiental, se aplicó un taller con 15 preguntas (Anexo 4, p. 196) enfocadas a reconocer el 

pensamiento crítico de los estudiantes, desde las habilidades que ellos poseen. Por tanto, se 

presenta una clasificación de las preguntas y el comportamiento de los estudiantes frente a 

ellas: 

Tabla 8. Habilidades de pensamiento crítico 

Habilidad del 

pensamiento crítico 

Pregunta Fundamento teórico Estudiantes 

Interpretación P3; P4; P11; P13; Facione (1998) 

Ennis (2002) 

P3= 21 

P4= 8 

P11= 13 

P13= 15 

Análisis P12; Facione (1998) 

Piette (como se citó en 

Campo, 2007) 

Ennis (2002) 

P12= 11 

Evaluación P15; Facione (1998) 

Piette (como se citó en 

Campo, 2007) 

P15= 5 

Inferencia P1; P2; P10; Facione (1998) 

Ennis (2002) 

P1= 16 

P2= 4 

P10= 13 

Explicación  P5; P6; P7; P8; P9; 

P14 

Facione (1998) 

Piette (como se citó en 

Campo, 2007) 

Ennis (2002) 

P5= 12 

P6= 4 

P7= 3 

P8= 5 

P9= 5 

P14= 6 

Nota: esta tabla presenta una breve síntesis de los resultados hallados con relación a la 

prueba inicial. Se describe cada habilidad de pensamiento y las preguntas asociadas a ellas; 

luego se presenta el fundamento teórico que permite su clasificación, y finalmente, el 

número de estudiantes que respondieron correctamente, teniendo como punto de partida una 

muestra de 21 estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a las habilidades de interpretación, se puede apreciar que al menos 8 

estudiantes respondieron acertadamente todas las preguntas de esta habilidad, 13 de ellos 

respondieron tres de las cuatro preguntas correctamente, 15 respondieron dos y 21 

respondieron sólo una de las preguntas adecuadamente; estas preguntas se asociaron con la 

comprensión de situaciones, en este caso, poniendo en práctica las subhabilidades 



 

propuestas por Facione (1998) relacionadas con la decodificación de información; a los 21 

estudiantes se les propusieron varios textos para leer y analizar, y con la finalidad de que 

ellos mostraran una interpretación correcta de los argumentos del autor, se propusieron una 

serie de preguntas enfocadas a ello; sin embargo, según lo expuesto por Ennis (2002) 

algunos estudiantes no logran una adecuada interpretación de los contenidos del texto, 

situación o experiencia, a tal punto de emitir respuestas que no son acordes a los 

cuestionamientos realizados, lo que implica una asimilación errónea de los contenidos 

propuestos, lo que inhibe la emisión de juicios valorativos acertados en la totalidad de las 

preguntas, por al menos 13 estudiantes.  

Respecto a esto, es claro que la habilidad de interpretación implica la comprensión 

de situaciones y la facilidad de expresar el significado de lo que se comprende respecto a 

ello (Facione, 1998), por ende, al apreciar las respuestas de los estudiantes se evidencia 

una fortaleza menor en términos colectivos, dado que la pregunta 4, que da cuenta de la 

interpretación de una frase del texto, no fue analizada según el contexto en el que esta se 

expone, con los argumentos que requiere dicha explicación. De la misma forma, las 

respuestas a las demás preguntas se tienen en cuenta para esta calificación.  

Seguidamente, se presenta la habilidad de análisis puesta a prueba a través de la 

pregunta 12, donde se cuestiona acerca del propósito del autor; como se puede apreciar, en 

la tabla 8 se evidencia que la mitad de los estudiantes logró un acercamiento al verdadero 

propósito del autor , al identificar las relaciones inferenciales que este propone en los 

enunciados de su texto (Facione, 1998); para lograr este análisis los estudiantes debieron 

detectar los argumentos del autor y analizarlos, de la misma forma, los estudiantes que 

erraron en sus respuestas, posiblemente lo hicieron porque no lograron distinguir los 



 

elementos del texto y no aclararon los argumentos que presenta el autor (Piette, como se 

citó en Campo, 2007). 

Frente al desarrollo de esta habilidad, Ennis (2002) explica que se hace necesario 

identificar conclusiones, identificar las razones enunciadas y explicitas, y manejar 

adecuadamente aquella información que no es relevante, en la medida que puede generar 

distracciones, hecho que se evidencia en las respuestas de los estudiantes, quienes 

asumieron que, ante la pregunta, el propósito era describir las características del maíz o 

explicar, por qué el maíz se vuelve crispeta. Este hecho se convierte en una debilidad, dado 

que no se realiza un análisis consciente de los argumentos relevantes dentro de la lectura.  

Luego, se encuentra la habilidad de evaluación, que se aborda desde la pregunta 15: 

¿Crees que tus explicaciones son ciertas o falsas y por qué? Justifica tu respuesta; esta 

pregunta consiste en evaluar si las explicaciones dadas por ellos ante un determinado 

ejercicio de experimentación eran ciertas o falsas y la argumentación a sus respuestas; frente 

a este hecho, cada uno de ellos asumió una posición, donde sólo cinco estudiantes estaban 

seguros completamente de sus respuestas y lo manifestaron abiertamente, mientras que los 

demás señalaban dudas ante sus juicios; Facione (1998) explica que la evaluación se 

relaciona con la valoración de la certeza de una situación, experiencia o juicio, valorando la 

fortaleza de las inferencias realizadas, lo que pone a los estudiantes en una debilidad 

evaluativa representativa, al no estar seguros de sus propias acciones.  

Por su parte, Piette (como se citó en Campo, 2007) destaca que la capacidad de 

evaluar la información incluye obtener conclusiones apropiadas y generar y reformular de 

forma personal una argumentación a un problema o situación determinada, en este caso, la 



 

necesidad de conocer si los argumentos expuestos con relación al problema planteado eran 

ciertos o no. Las respuestas obtenidas por los estudiantes se resaltan en la Figura 12. 

Figura 11: Habilidad evaluativa 

 

Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

 

Siguiendo con la habilidad de inferencia, esta se evalúa a través de tres preguntas: 

se analizará primero la pregunta dos, donde se indaga con los estudiantes acerca de la 

conclusión del texto propuesto, obteniendo sólo cuatro respuestas que dan cuenta de una 

inferencia aceptable. En este punto, se conjuga no solo la habilidad misma de inferencia, 

sino la interpretación y análisis de la situación, teniendo en cuenta los argumentos 

propuestos por el autor. Si bien es cierto que cada individuo piensa diferente, lo que se 

juzga a través de esta prueba evaluativa son las habilidades de pensamiento crítico, 

situación que lleva ejecutar una calificación cualitativa poco favorable para esta habilidad 

en los estudiantes de sexto grado pertenecientes a la muestra seleccionada.  

Facione (1998) asocia la habilidad de inferencia a la selección de elementos 

necesarios para derivar conclusiones razonables, teniendo en cuenta información relevante, 

hecho que dibuja aún más claramente la debilidad encontrada. Este argumento se 



 

complementa en las propuestas teóricas de Ennis (2002) quien establece la necesidad de 

deducir y juzgar deducción a través de la lógica, permitiendo así reconocer que las 

proposiciones planteadas pueden derivar una conclusión acorde a los hechos presentados, 

haciendo uso de la lógica clásica y/o la lógica condicional.  

Seguidamente, se analizará la pregunta 1 y la pregunta 10, a través de las cuales se 

pide a los estudiantes representar el orden temporal en el que ocurren los hechos (pregunta 

1), y el orden procedimental para realizar una instrucción propuesta por el autor; como se 

puede apreciar en la Tabla 5, en este tipo de inferencias los estudiantes obtienen mejores 

resultados, dado que la información se encuentra más explícita en el texto, y no dispersa en 

los diferentes argumentos, lo que lleva a confirmar la debilidad que se presume en la 

explicación anterior. Estas últimas preguntas se asocian a la habilidad de interpretación 

propuesta por Facione (1998) donde se menciona la necesidad de comprender los 

procedimientos que se abordan en el problema planteado.  

Finalmente, se analiza la habilidad de explicación, a través de seis preguntas, 

dispuestas en la tabla 7. La pregunta 5 se trata de una pregunta cerrada, que consistía en 

emitir un juicio de opinión y argumento con relación a una determinada situación, ante lo 

cual 12 estudiantes coincidieron con los argumentos propuestos por el autor, 

argumentando adecuadamente su respuesta, es decir, que este grupo de estudiantes 

realizaron un análisis personal, justificado desde los argumentos del autor, lo que 

concuerda con las subhabilidades propuestas por Facione (1998) para esta habilidad, es 

decir, la justificación de procedimientos y presentación de argumentos.  



 

Para la pregunta 6, se pidió explicar a los estudiantes si la iniciativa propuesta en el 

enunciado era una buena idea, y sólo 4 de los estudiantes respondieron explicando su 

respuesta con argumentos sólidos y cumpliendo con lo solicitado en la actividad; algunas 

de las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

Estudiante 1: Si, porque así se puede cuidar más el medio ambiente. 

Estudiante 13: Si, porque se disminuyen los efectos negativos  

Estudiante 2: Si, porque están reciclando, porque están cuidando el medio 

ambiente, porque las familias pueden obtener un ingreso extra, porque están 

disminuyendo los efectos negativos de una acción y porque es una campaña 

ambiental y le conviene al medio ambiente. 

Estudiante 7: Si, porque hay personas que desechan el aceite por las tuberías, estas 

llegan al mar y causan daños ambientales, entonces es muy importante que se 

hagan estas campañas, así se disminuye la contaminación, se crea una conciencia 

ambiental y se fomentan más actividades como estas, que nos sirven a nosotros los 

estudiantes para ser más cuidadosos con el ambiente.  

Ante este hecho, se evidencia que los estudiantes 1 y 13 entregan respuestas sin 

mayores explicaciones, es decir, que no se evidencia un análisis o razonamiento personal, 

justificándolos desde la teoría (Facione, 1998), Mientras que los estudiantes 2 y 7 

presentan enunciados explicativos que dan cuenta de un análisis y razonamiento de las 

situaciones propuestas para generar conclusiones (Ennis, 2002).  

Otra de las preguntas muestra una situación específica relacionada con el medio 

ambiente, y aborda la solución a un problema determinado. En dicha situación una 

estudiante debe decidir cómo reaccionar ante la actitud de un compañero frente a 



 

determinada actividad de arborización, dado que este en vez de sembrar árboles, arrancó 

los que otros compañeros sembraron y arrojó papeles al suelo. Frente a este hecho, se 

toman dos posturas: contarle al profesor o explicar al compañero que lo que hizo estuvo 

mal. La balanza se inclinó a contarle al profesor, y solo seis de los estudiantes 

respondieron que hablarían con el compañero para que no actuara de tal manera.  

Figura 12: Explicación pregunta 7 

 
Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

En esta pregunta queda en evidencia que tres de los estudiantes no sólo se limitan a 

responder la pregunta, efectivamente, enfocada si contarle o no al profesor, sino que 

asumen un papel responsable con el ambiente al decidir orientar a su compañero en el 

momento en el que suceden los hechos, para que este cuide al medio ambiente, y así 

mismo, contarle al docente para que este emprenda acciones preventivas y correctivas.  

Estudiante 7: Le había dicho a Luis en ese momento que no arrancara los árboles, 

y no tirara papeles al suelo, porque eso contamina el ambiente, que los árboles le 

brindan oxígeno y debe protegerlos. Y cuando estuviera con el profesor le contaría 



 

lo que Luis hizo para que él le explique a los demás que es lo correcto y así evitar 

que pase otra vez.  

La respuesta de esta estudiante fue la más completa, en la medida que aborda todos 

los temas involucrados en el problema planteado, más allá de lo que se hace o no en estos 

casos. En este punto queda en evidencia la aplicación de las subhabilidades sugeridas por 

Facione (1998) al presentar resultados, justificar los procedimientos y presentar los 

argumentos que permiten una explicación. Por su parte, en esta pregunta también se 

conjuga la habilidad evaluativa, en la medida que además de la explicación se pone en 

manifiesto el criterio de la estudiante; al respecto, Piette (como se citó en Campo, 2007) 

destaca que la capacidad de evaluar la información permite reformular de manera personal, 

la explicación (argumentación) a un problema.  

Seguido de esto, se realizaron dos preguntas relacionadas con la exposición de un 

procedimiento, que muestra la conjugación de la ciencia con la vida diaria, y las respuestas 

carecieron de explicaciones representativas, salvo por cinco estudiantes que respondieron 

argumentativamente a las preguntas formuladas. Estas respuestas se pueden ver en la 

Figura 14. Y se amplían a continuación: 

Estudiante 3: Porque nos da una respuesta científica. 

Estudiante 9: Si, cada acción que hacemos día a día se utiliza la ciencia. 

Estudiante 15: Gracias a la ciencia tenemos una vida diferente. 

Estudiante 7: La ciencia tiene lugar en casi todo, porque nos ayuda a ver desde el 

punto de vista científico todas las cosas que suceden, es como cuando queremos 

saber cosas que no entendemos, como el sabor de los productos, o cuando llueve, o 



 

cuando algo extraño sucede. La ciencia está en todo, hasta en las crispetas que 

parece que no fuera así.  

Estudiante 18: Si, cada acción que hacemos día a día se utiliza la ciencia, si 

hacemos ejercicio, si movemos la bicicleta o si mi mamá me prepara alimentos, si 

tomo una gaseosa con hielo y el hielo se derrite o si pongo a congelar agua. Por 

eso para hacer mejor las cosas debemos poner atención a cada cosa, porque ahí 

encontramos la ciencia.  

Figura 13: Explicación Pregunta 8 

 

Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

 

Finalmente, es de recordar que los estudiantes realizaron un experimento práctico 

en el cual utilizaron bolas de plastilina sujetadas a hilos de diferentes tamaños, al indagar 

por que unas bolas se mueven más rápido que las otras, los estudiantes tuvieron una 

respuesta acorde al experimento realizado, señalando como se puede ver en la Figura 15 

que el tamaño del hilo hacía la diferencia, salvo un estudiante que habló de la fuerza 

gravitatoria; ante este hecho se evidencia que los estudiantes lograron analizar el ejercicio 



 

y realizar inferencias de este, más no dieron explicaciones congruentes con lo encontrado, 

salvo por seis estudiantes que supieron argumentar la razón de que la bola con el hilo de 

20cm diera más vueltas que aquella que tenía un hilo de 60cm.  

Figura 14: Explicación de la pregunta 14 

 

Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

De lo anterior, se puede inferir que se presentan algunas fortalezas en la habilidad 

de interpretación e inferencia, donde se resalta la capacidad de los estudiantes de 

comunicarse con el autor o la situación problema. Sin embargo, se ponen en manifiesto 

amplias debilidades en cuanto a las habilidades de análisis, evaluación, y explicación, en la 

medida que se evidencias elementos distractores en el análisis y falta de argumentos en la 

explicación de situaciones. En cuanto a la evaluación, es claro que los estudiantes no 

logran aceptar o rechazar un juicio de manera adecuada.  

4.2 Diseño e implementación de una estrategia didáctica gamificada potenciadora del 

pensamiento crítico en Ciencias Naturales y Educación ambiental. 

Atendiendo al objetivo de Diseñar e implementar una estrategia didáctica 

gamificada potenciadora del pensamiento crítico en la enseñanza en educación ambiental 



 

con los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo 

Mixto, se tuvo en cuenta el análisis diagnóstico del estado de las habilidades de 

pensamiento crítico que se desarrolló en el apartado 4.1, y sumado a ello, se realizó una 

entrevista con los docentes de Ciencias Naturales de la institución, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Al preguntarle a los docentes ¿Qué actividades desarrolla para fomentar el 

pensamiento crítico? Se puede apreciar en la Figura 16, que las respuestas son diversas, 

destacando entre ellas las comparaciones, clasificación de información, lectura y análisis 

de textos, imágenes y gráficas, planteamiento de situaciones problema, debates y mesas 

redondas. 

Figura 15: Actividades que desarrollan para fomentar el pensamiento crítico 

 
Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

 

La respuesta más completa en cuanto a la forma en la que se desarrollan estas actividades 

la plantea una de las docentes de primaria, al manifestar que: 

Como docente de los grados 3 y 4 de básica primaria desarrollo una variedad de 

actividades para fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes, como lo es la 

lectura diaria, en las cuales, los dicentes deben analizar, reflexionar y argumentar 



 

desde su punto de vista y con base a la lectura, desarrollar los diferentes 

interrogantes planteados; otra de las actividades son el planteamiento de 

situaciones problema en las que deban argumentar el qué, el por qué y para qué; 

también desarrollamos debates y mesas redondas donde deban contrastar, 

comparar e interpretar un tema o concepto expuesto, dando así el paso a que 

juegue su imaginación y proponga su pensamiento crítico frente a dichas 

actividades (M.A, 2022). 

En este caso particular, la docente propone diversas estrategias y actividades a 

desarrollar, con la finalidad que el estudiante vaya más allá de lo leído o analizado, y 

reflexione acerca de lo que sucede con el tema propuesto. Frente a esto, es importante 

resaltar lo expuesto por Clemens (2015) quien señala que los docentes se enfocan más en 

los contenidos curriculares, que en enseñar a los estudiantes a que aprendan, puesto que no 

les ofrecen las herramientas apropiadas para emprender su propio aprendizaje. Y ante este 

hecho, es claro que los docentes desarrollan actividades, pero ligadas a herramientas 

tradicionales, ninguno de ellos, destaca la presencia de la lúdica, del uso de herramientas 

tecnológicas, de nuevos entornos de aprendizaje etc., lo que ratifica lo expuesto en el 

problema donde se plantea que hay una enseñanza tradicional de las Ciencias Naturales.   

En el desarrollo de su investigación, Núñez et al. (2020) insta a los docentes a ser 

reflexivos, críticos y autocríticos ante los privilegios que ofrecen las TIC en el entorno 

educativo, y así como la enseñanza de la lectura crítica es importante, resalta la necesidad 

de enseñar a los estudiantes a pensar críticamente, como un ejercicio diario, situación que 

claramente no se potencia del todo dentro de la Institución Educativa Liceo Sahagún en el 

área de Ciencias Naturales.  



 

Partiendo de ello, fue necesario indagar ¿Qué dificultades tiene en su práctica de 

aula para el desarrollo de actividades basadas en el pensamiento crítico?, ante lo cual los 

docentes destacaron la falta de concentración, el desinterés, la falta de observación, 

análisis, descripción, argumentación, entre otras que se pueden apreciar en la Figura 17. 

Figura 16: Dificultades 

 
Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

 

Algunas de las respuestas obtenidas por parte de los docentes  

Las dificultades que se presentan en la práctica de aula para el desarrollo de 

actividades basadas en el pensamiento crítico es la falta de interés por parte de los 

estudiantes por la lectura y la interpretación de esta, la poca importancia por 

exponer su punto de vista, la mínima intensión de analizar y argumentar sobre dicho 

tema y la dificultad para resolver situaciones problemas planteadas.  (M.A, 2022). 



 

Dentro de las dificultades que se presentan para desarrollar actividades de 

pensamiento crítico es muy importante señalar la baja concentración ante 

distractores comunes en el aula: como el ruido o la interrupción. Por otro lado, el 

desinterés en algunos casos, mediado por la baja capacidad de análisis y lectura 

crítica, que también condicionan la práctica en el aula (T.L.J., 2022). 

El desinterés de los estudiantes y la falta de concentración efectivamente dificultan 

el desarrollo de estas actividades y se reflejan en resultados negativos (E.V.O., 

2022). 

Falta de conocimiento, falta de voluntad de la búsqueda de la verdad, en algunos 

casos mente cerrada por que siempre hay más de una forma para hacer o pensar 

algo. (W.M., 2022). 

Frente a lo expuesto por el docente E.V.S (2022) efectivamente cuando no existe 

una competencia crítica en cuanto a la manera de pensar, los resultados tienden a ser 

negativos, es decir, sus calificaciones no son satisfactorias para ellos, y genera un “fracaso 

escolar” el cual Coello y Gavilanes (2019) lo asocian a pobres resultados académicos y 

poca adaptación al desarrollo de las actividades, lo que reafirma la necesidad de potenciar 

estrategias basadas en la gamificación que le permitan a los estudiantes mejorar el 

desinterés, y convertirlo en deseo de aprender. Para ello, Jadán y Ramos (2015) destacan la 

importancia de la tecnología para fomentar el aprendizaje autónomo en los estudiantes, la 

cual, al asociarse con la gamificación, potencia el pensamiento crítico de los estudiantes 

dado que vuelve las actividades más divertidas y aumenta la motivación de los estudiantes 

cuando logran pequeñas victorias y generan nuevos aprendizajes (Rodríguez y Santiago, 

2015). 



 

En lo que respecta a la pregunta ¿Qué habilidades del pensamiento crítico 

privilegia en sus clases?, es claro que algunos de ellos no reconocen del todo las 

habilidades del pensamiento crítico. Resaltan entre otras, la comprensión, la investigación, 

la observación, el desarrollo autónomo, la lógica, la correlación, la escucha, el análisis, la 

argumentación, el autocontrol, la evaluación, entre otras que se observan en la Figura 18.  

Figura 17: Habilidades privilegiadas en clases de Ciencias Naturales 

  

Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

Algunas de las respuestas de los docentes fueron las siguientes:  

Las habilidades del pensamiento crítico que privilegio en mis clases son, la escucha, 

la observación, el análisis, la argumentación, la lectura crítica, la evaluación y el 

autocontrol. (M.A.A., 2022) 

Las habilidades del pensamiento en el desarrollo de las clases son; desarrollo de lo 

razonable, contexto social para lograr una compresión profunda, desarrollo 

autónomo: justificar y argumentar. (M.J.M., 2022) 



 

Las habilidades de pensamiento crítico que privilegio en mi clase, son todas aquellas 

que le permitan al estudiante hacer inferencias o establecer puntos de vista y 

conceptos basados en la percepción misma. Aquí cobra importancia la Didáctica 

utilizada en la clase y todos los recursos que sean de interés y llamen la atención del 

estudiante. (T.L.J., 2022). 

Dentro de las habilidades del pensamiento crítico que privilegio durante mis clases 

están: el desarrollo de la lógica, el desarrollo del pensamiento a partir de la 

abstracción y la correlación, identificar y analizar argumentos. (L.A.J., 2022) 

En este punto es importante aclarar que la clasificación de las habilidades de 

pensamiento crítico en este documento, parte de los postulados de autores como Facione 

(1998) quien las define tal como se aprecia en la tabla 9.  

Tabla 9. Habilidades de pensamiento crítico 
Habilidad Definición 

Interpretación Comprender y expresar el significado de una gran variedad de experiencias, 

situaciones, datos, eventos, juicios, reglas, procedimientos o criterios. 

Análisis Consiste en identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas entre 

enunciados, preguntas o conceptos, que tienen el propósito de expresar 

creencia, juicio, experiencias, razones información u opiniones. 

Evaluación Valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras representaciones. 

Inferencia Búsqueda de evidencias y determinación de conclusiones razonables. 

Explicación capacidad de presentar resultados del razonamiento propio de manera 

reflexiva y coherente. 

Autorregulación monitoreo autoconsciente de las actividades cognitivas propias, de los 

elementos utilizados en esas actividades, y de los resultados obtenidos. 

Nota: Síntesis de las Habilidades de pensamiento crítico analizadas que se tendrán en 

cuenta en la secuencia didáctica. Fuente: Elaboración propia con base en Clemens (2015) 

 

Teniendo en cuenta esto, se seleccionó un conjunto de actividades para conformar 

la secuencia didáctica con el fin de establecer una serie de subtemas puntuales asociados a 

la Educación Ambiental, como son: medio ambiente, contaminación, residuos sólidos, las 



 

3R, entre otras. Posterior a ello se seleccionaron las metodologías a trabajar, los tiempos y 

recursos.  

Además de ello, atendiendo a la teoría analizada relacionada con la gamificación, 

se seleccionaron los elementos asociados a ella, que son utilizados en las actividades 

previamente analizadas, tal como se presentan en la Tabla 10, y que pueden ser apreciados 

en la descripción e implementación de la secuencia didáctica.  

Tabla 10. Elementos de la gamificación que integran la estrategia 

Características o elementos 

de la gamificación 

Elementos en la secuencia didáctica  Autores que lo 

respaldan  

Usa elementos que motivan, 

estimulan e imparten 

contenidos  

Videos (Sesión 2) (Sesión 4) 

Diapositivas (Sesión 3) 

Podcast (Sección 6)  

Martín y Batlle 

(2021) 

Mecánicas de los juegos para 

involucrar a los usuarios 

Puntos – Selección de los mejores 

dibujos (Sección 2)  

Puntos – Selección de la historieta 

ganadora (Sección 5) 

Puntos – Selección de los mejores roles 

(Sección 6) 

Medallas – Entrega de menciones 

(Sección 6) 

Misiones – Encuesta (Sesión 4) 

Retos (Sección 4) (Sesión 1)  

Zichermann y 

Cunningham (2011) 

Teixes (2014) 

Dinámicas (Patrones) Recompensas – Calificaciones  

Competición (Sesión 1, Sesión 4) 

Diversión (Todas las sesiones) 

Feedback (Todas las sesiones) 

Teixes (2014) 

Santamaría y Díaz 

(2021) 

Componentes  Equipos (Secciones 1, 2, 3, 4, 6)  Kapp (2012) 

Uso de recursos educativos, 

plataformas o herramientas 

Google Form (Pruebas) 

Canva (infografías Sesión 3) 

Ramos (2020) 

 Fuente: Elaboración propia 

4.3 Secuencia Didáctica 

Partiendo de los hallazgos obtenidos hasta aquí, y teniendo en cuenta las teorías 

encontradas en la revisión de la bibliografía, se presenta la siguiente secuencia didáctica, 



 

desarrollada con la finalidad de potenciar el pensamiento crítico de los estudiantes del 

grado sexto de la institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto: 

 

 

Secuencia didáctica 

 

 

Escuela: Liceo Sahagún Cooperativo 

Mixto 

Naturaleza: Privada 

Municipio: Sahagún Nivel: Secundaria  
 

ESTÁNDAR 

Me aproximo al conocimiento científico  

Analizo si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis preguntas o 

sustentar mis explicaciones. 

Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y con las de 

teorías científicas 

Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo nuevas 

preguntas. 

Manejo conocimientos 

Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones. 

Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos 

tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos 

Ciencia tecnología y Sociedad 

Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la salud. 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio 

DBA 
Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su 

importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. 

ÁREA Biología ASIGNATURA 
Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 
PERIODO Tercero 

COORDINADOR 

DE ÁREA 

Edgardo 

José Velilla 

Oviedo 

DOCENTE 
Luis Ángel Jiménez Simancas - Gloria Martínez 

Caballero 

GRADO 6° 
TIPO DE 

CLASE 
NUEVA X CONTINUIDAD   AFIANZAMIENTO   

SECUENCIA 

NOMBRE DE LA 

SECUENCIA:                                   

“Por un futuro sostenible” 

TIEMPO PROBABLE: 600 

Minutos 
FECHA D M A 

Liceo Sahagún Cooperativo Mixto 



 

COMPONENTES: Entorno 

Vivo -Entorno Físico-Ciencia 

Tecnología y Sociedad- 

Desarrollo de compromisos 

personales y sociales 

TIEMPO REAL: 5 6 2022 

 

Evidencias del desempeño de los alumnos: 

Explica que es la contaminación y qué tipo de contaminantes existen. 

Reconoce los problemas ambientales, globales, y sus consecuencias para la vida en su entorno. 

Invita a otras personas a comprometerse con el cuidado del medio ambiente. 

Identifica las causas y los efectos de la contaminación sobre el medio ambiente y la degradación de su entorno. 

Desglose didáctico 

Sesión 1 

Intención pedagógica: al finalizar la secuencia didáctica, el estudiante debería haber desarrollado la capacidad 

de argumentar en base a conocimientos sobre porque el medio ambiente ofrece a los organismos el sustento 

necesario para garantizar su supervivencia y de evidencia sobre las características para mantener el equilibrio del 

medio ambiente para planificar y aplicar en su vida y en su entorno, acciones que promuevan el cuidado y 

protección del medio ambiente.        

Inicio 

Tipo de actividad: Tiempo estimado 

para su ejecución: 

Descripción de la actividad: 

Mesa redonda 100 minutos  Se reúnen los estudiantes en el salón de clases y en forma de 

mesa redonda se inicia un debate para identificar los saberes 

previos de los estudiantes con relación al medio ambiente y la 

importancia que ellos le reconocen. Se inicia con una serie de 

preguntas como ¿Qué sabes del medio ambiente? ¿Cómo lo 

describirías? ¿Con qué relacionas el medio ambiente? ¿Alguna 

vez has tenido conversaciones relacionadas con el medio 

ambiente? ¿Qué acciones crees que realizan en tu casa para 

cuidar el medio ambiente?  

Desarrollo 

Agrupamiento: Recursos: Descripción de la actividad: 

Se agruparán en grupos 

de cuatro (4) 

estudiantes y uno de 

ellos será el observador, 

que recoja la 

información.  

Fotocopias  

Libretas de apuntes 

Lapiceros 

Se seleccionarán los grupos de trabajo y el observador, a fin de 

iniciar la actividad. 

Se realizará la lectura presente en el Anexo 11 (p. 216), en los 

grupos de trabajo seleccionados previamente; posteriormente, 

cada grupo escogerá un representante para defender su posición 

ante un conjunto de preguntas relacionadas con la lectura 

(p.217), en donde el estudiante debe asociar lo leído, con la 

protección y cuidado del medio ambiente desde tres contextos: 

la escuela, la comunidad y la casa. Así mismo, se analizarán las 

acciones propuestas por los estudiantes para el cuidado del 

medio ambiente.  



 

Los cinco (5) representantes seleccionados debatirán el 

contenido de la lectura, mientras el observador realiza un 

análisis de los argumentos, a fin de presentar un informe de las 

posturas de sus compañeros, sin intervenir en el debate.   

Cierre 

Descripción de la actividad: 

Al finalizar las actividades, el docente realiza la retroalimentación de los puntos más importantes abordados en 

la mesa redonda y el debate planteado entre los estudiantes. El docente explica la importancia del medio ambiente, 

sus características y la necesidad de implementar acciones que permitan la sostenibilidad de los ecosistemas.  

 

Sesión 2 

Intención pedagógica: al finalizar la secuencia didáctica, el estudiante debería haber desarrollado la capacidad 

de analizar las técnicas que permiten minimizar los efectos de la contaminación en su vida y en el entorno, dando 

evidencia de buenas prácticas, amigables con el medio ambiente. 

Inicio 

Tipo de actividad: Tiempo estimado 

para su ejecución: 

Descripción de la actividad: 

Video (Anexo 2) 100 minutos  Se inicia con la proyección de un video (Anexo 12, p.218) 

animado que permita analizar la importancia de cuidar el medio 

ambiente para prevenir la contaminación; posteriormente, se 

realizarán algunas preguntas acerca de los efectos de la 

contaminación en nuestro bienestar, como por ejemplo ¿Qué es 

la contaminación? ¿Cómo afecta la contaminación a los seres 

vivos? ¿Qué acciones de tu contexto reflejan contaminación? 

¿Cómo podrías prevenirla? ¿Qué sucedería si se aumenta la 

contaminación en el planeta? 

Desarrollo 

Agrupamiento: Recursos: Descripción de la actividad: 

Grupos de tres 

estudiantes 

Libretas de apuntes 

Lapiceros 

Lápices de colores 

Crayolas 

En esta actividad, se propone a los estudiantes analizar las 

preguntas realizadas y plasmar a través de un dibujo sus 

respuestas a fin de identificar las representaciones que estos 

tienen en su mente sobre la contaminación. Puntualizando en la 

necesidad de relacionarlo con su contexto.  

Cierre 

Descripción de la actividad: 

Para la actividad de cierre, la retroalimentación estará a cargo de estudiantes de grado once (11), quienes 

realizarán una descripción de lo que ellos perciben en los dibujos, en relación con la contaminación. Estos, 

seleccionarán los tres mejores dibujos, que logren plasmar la forma en la que los estudiantes representaron las 

técnicas para minimizar los efectos de la contaminación en su vida y su entorno, evidenciando buenas prácticas, 

amigables con el medio ambiente. 

 

Sesión 3 

Intención pedagógica: al finalizar la secuencia didáctica, el estudiante debería haber desarrollado la capacidad 

de autorregulación, basándose en las actitudes correctas sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, y de 

evidencia de acciones enfocadas a la clasificación de los residuos sólidos para crear hábitos amigables con el 

medio ambiente en su vida y en su entorno. 



 

Inicio 

Tipo de actividad: Tiempo estimado 

para su ejecución: 

Descripción de la actividad: 

Poster o Infografía 100 minutos Partiendo de los dibujos elaborados en la actividad anterior, se 

realiza un mural en donde se analicen las respuestas a las 

preguntas planteadas anteriormente ¿Qué acciones de tu 

contexto reflejan contaminación? ¿Cómo podrías prevenirla? 

¿Qué sucede si se aumenta la contaminación en el planeta? 

En este punto los estudiantes reconocerán dichas respuestas en 

las imágenes, y voluntariamente explicarán su percepción 

frente al tema.  

Desarrollo 

Agrupamiento: Recursos: Descripción de la actividad: 

Grupos de tres 

estudiantes 

Computador A través de una presentación en Power Point (Anexo 13, p. 

2018) se muestra a los estudiantes la temática de Residuos 

sólidos, concepto, clasificación y manejo de los residuos 

sólidos.  

Teniendo en cuenta los dibujos realizados y la presentación de 

PPT, los estudiantes deberán proponer acciones para reducir la 

contaminación en su entorno, a través de una herramienta 

mediada por las TIC, en donde se socialice a la comunidad 

educativa los efectos de la contaminación. 

Cierre 

Descripción de la actividad: 

Terminados los posters, infografías, o folletos que los estudiantes deben realizar se presentará la retroalimentación 

de la actividad realizada y se propondrá a los estudiantes la posibilidad de presentar reflexiones acerca de aquello 

que deben empezar a cambiar en su vida para poner en práctica los conocimientos aprendidos, destacando aquello 

que hacían mal y que ahora quisieran mejorar con relación al manejo de los residuos sólidos.  

 

Sesión 4 

Intención pedagógica: al finalizar la secuencia didáctica, el estudiante debería haber desarrollado la capacidad 

de interpretar, en base a conocimientos asociados a la importancia de las actividades de reciclar, reutilizar y 

reducir, y de evidencia de la necesidad de implementar las Tres R en su vida y en su entorno. 

Inicio 

Tipo de actividad: Tiempo estimado 

para su ejecución: 

Descripción de la actividad: 

Video (Anexo 3) 100 minutos Teniendo en cuenta la reflexión realizada en la actividad 

anterior, se presentará a los estudiantes un video (Anexo 14, p. 

2018) en donde se plantea la importancia de las Tres R en la 

vida de las personas y en la protección del medio ambiente, 

como estrategia efectiva para reducir la contaminación y a su 

vez, dar manejo adecuado a los residuos sólidos en su entorno. 

Desarrollo 

Agrupamiento: Recursos: Descripción de la actividad: 

Grupos de cinco (5) 

estudiantes y uno de 

seis (6) estudiantes 

Televisor 

Video Beam 

Libretas de apuntes 

Lapiceros 

En esta actividad confeccionará e implementará una encuesta 

(Anexo 15, p. 218) que permita reconocer si los estudiantes de 

la escuela ponen en práctica las Tres R y la forma en la que ellos 

lo hacen, atendiendo los siguientes pasos: 



 

 Los estudiantes escribirán las preguntas que debe tener la 

encuesta. 

 Seleccionarán las personas a quienes elegirán para que 

responda el cuestionario. 

 Pensar en cómo registrarían esas respuestas. 

 Presentarán las preguntas de cada grupo y seleccionarán 

aquellas que conformarán la encuesta final para aplicar en 

la escuela.  

 Implementarán la encuesta y no será posible encuestar dos 

veces a una misma persona. 

 Cada grupo deberá encuestar a 15 personas distintas. 

Cierre 

Descripción de la actividad: 

La actividad de cierre consistirá en la discusión de los resultados obtenidos por los estudiantes en las encuestas, 

realizando una caracterización de estas, de forma cuantitativa y cualitativa. En la discusión se indagará con el 

estudiante acerca de sus prácticas amigables con el medio ambiente, en relación con las preguntas planteadas. 

 

 

Sesión 5 

Intención pedagógica: al finalizar la secuencia didáctica, el estudiante debería haber desarrollado la capacidad 

de inferir, en base a conocimientos asociados a las actividades anteriores y las lecturas planteadas, y de evidencia 

de reconocer los efectos de la contaminación en su vida y en su entorno. 

Inicio 

Tipo de actividad: Tiempo estimado 

para su ejecución: 

Descripción de la actividad: 

Lectura 100 minutos  Para iniciar, se les solicita a los estudiantes que, partiendo de 

las encuestas realizadas, detecten las principales acciones 

contaminantes en la escuela y en el entorno, e identifiquen el 

efecto que estas para el medio ambiente y para las personas. 

Desarrollo 

Agrupamiento: Recursos: Descripción de la actividad: 

Individual Fotocopias 

Libretas de apuntes 

Lapiceros 

Lápices de colores 

 

Se entregará a los estudiantes la lectura sobre contaminación, 

(Anexo 16, p. 219) y se les pedirá que realicen su análisis e 

interpretación de manera individual. 

Posteriormente, se les solicitará la realización de una caricatura 

o historieta, según su preferencia, en la cual plasmen los 

conocimientos inferidos a través de la lectura, dando paso a un 

guion en el cual, estos puedan quedar al descubierto. 

Cada estudiante deberá presentar el producto elaborado 

debidamente coloreado y con letra legible. 

 

Cierre 

Descripción de la actividad: 

La retroalimentación estará a cargo de los docentes, quienes analizarán los trabajos de los estudiantes a fin de 

valorar las inferencias realizadas por estos con relación al texto leído y su habilidad de realizar diálogos asociados 

a la temática desarrollada en la actividad, teniendo en cuenta, las reflexiones, argumentos y conclusiones que 

estos puedan mostrar en el desarrollo del producto.  



 

 

Sesión 6 

Intención pedagógica: al finalizar la secuencia didáctica, el estudiante debería haber desarrollado la capacidad 

de evaluar, en base a conocimientos de temáticas como el medio ambiente, la contaminación ambiental, los 

efectos de la contaminación, el manejo de residuos sólidos, entre otros, dando evidencia de prácticas amigables 

con el medio ambiente en su vida y en su entorno. 

Inicio 

Tipo de actividad: 

Obra de teatro 

Tiempo estimado 

para su ejecución: 

200 minutos divididos 

en dos sesiones de 

100 minutos 

Descripción de la actividad: 

La actividad inicia con una asociación a la actividad anterior, 

donde se les muestra a los estudiantes la importancia del juego 

de roles para llevar a las demás personas una reflexión; con 

ayuda de la historieta o caricatura, según sea el caso, el 

estudiante a través de unos personajes llevó conocimiento a 

otras personas. En este punto, ellos deberán apropiarse de unos 

personajes para mostrar la importancia de los temas analizados 

en la secuencia didáctica, y para ello, se les realizará la 

adaptación de un Podcast, (Anexo 17, p. 220) a manera de obra 

teatral, como se aprecia en el Anexo 17. 

Desarrollo 

Agrupamiento: Recursos: Descripción de la actividad: 

Todos los estudiantes 

en conjunto 

Vestuarios 

Libretos  

Escenario 

Se dará lectura al Podcast para realizar la distribución de los 

personajes, se asignarán libretos a cada estudiante, y se 

realizarán las prácticas correspondientes.  

Cada estudiante deberá ingeniarse el vestuario que utilizará, 

mientras que el escenario, estará a cargo de los docentes. 

En la siguiente sesión, los estudiantes desarrollarán la obra 

teatral, en presencia de los docentes de Ciencias Naturales de la 

institución. 

Cierre 

Descripción de la actividad: 

La retroalimentación estará a cargo de los docentes de Ciencias Naturales de la institución, quienes identificarán 

la apropiación de los temas por parte de los estudiantes y las prácticas asociadas conductas amigables con el 

medio ambiente que estos han promovido en la escuela.  

 

4.4 Implementación de la estrategia 

 

Sesión 1 

Los estudiantes se reunieron en una mesa redonda para debatir algunas preguntas 

asociadas con el medio ambiente y se puede evidenciar que ellos reconocen el concepto 

como todo aquello que los rodea, destacando especialmente aquello que está rodeado de la 

naturaleza. En sus descripciones establecen que el medio ambiente se asocia a los ríos, 

mares, el cielo, el aire, la naturaleza en general. Mencionaron conceptos como biomas, 

https://drive.google.com/file/d/1PyecGCUJanqPBwCDFkMaMJW0D1HW8IDp/view?usp=sharing


 

seres vivos, seres no vivos, flora y fauna, elementos bióticos y abióticos.  Se puede 

apreciar el uso de analogías para describir el medio ambiente, como, por ejemplo: 

Estudiante 7: “es como el paisaje que uno ve cuando va para la finca, con 

animales y plantas” 

Estudiante 9: “es lo que podemos apreciar diariamente” 

Estudiante 12: “es todo lo que nos rodea, como puede ser un río, o las montañas, o 

todo. Porque el medio ambiente está en todas partes” 

Estudiante 18: “el medio ambiente es el espacio en el que nosotros vivimos y como 

vivimos en Sahagún este es nuestro medio ambiente, ahora estamos en el colegio y 

este es nuestro medio ambiente” 

De esta forma, se puede apreciar que ellos relacionan el medio ambiente con todo 

lo que los rodea, con la vida, con los seres humanos, con el medio donde viven, con la 

naturaleza, con la flora y la fauna; generalmente sus conversaciones acerca del medio 

ambiente se realizan en compañía de sus familiares o en la escuela. 

Estudiante 15: “Yo vivo cerca del parque ecológico, pero eso lo tienen descuidado 

y con mi abuelo siempre hablamos de lo bonito que sería que recuperaran ese 

espacio porque se puede pasear y divertirnos, y mi abuelo como es viejito puede ir 

a caminar allá” 

Estudiante 19: “a veces la seño María Teresa nos comenta lo importante que es 

cuidar el medio ambiente, especialmente si ve que alguien tira papeles al suelo”. 

Con relación a las acciones que se realizan en la casa, algunos estudiantes explican 

que sus papás separan la basura para reciclarla, otros cuentan que hay un depósito para 

recolectar el papel que no se usa y así venderlo en las chatarrerías. Una de las estudiantes 



 

explicaba que en su casa con los desechos orgánicos hacen abono para las plantas en su 

finca. Sin embargo, siete de los estudiantes explican que en su casa toda la basura va a un 

mismo lugar, que no sabe cómo cuidan el medio ambiente en su casa.  

Para dar pase a la actividad central, se seleccionaron los grupos de trabajo y las 

personas que realizaron el papel de observadores, para iniciar la actividad, posteriormente 

realizaron la lectura asociada con el Anexo 11 y las respectivas preguntas de análisis; los 

estudiantes dentro de las respuestas dadas mostraron habilidades de interpretación, en unos 

casos más que en otros; ante la primera pregunta de análisis al menos cuatro grupos 

afirmaron que “el pueblo era muy celoso con su laguna porque era su fuente de vida”, 

mientras, sin embargo, uno de estos grupos explicó ampliamente que esta laguna les 

permitía abastecer a los habitantes del pueblo, a sus animales y plantas.  

En cuanto a la segunda pregunta, no se evidenció mayor análisis en las respuestas, 

dado que establecieron que lo que pasaría en la ciudad sería que se quedaría desértica, que 

habría contaminación, que morirían las plantas y animales, entre otras situaciones. La 

tercera pregunta los invitaba a analizar las causas de lo sucedido, sin embargo, sus 

respuestas fueron más literales, que inferenciales o críticas, en la medida que puntualizaron 

en temas de dinero, y en las ganancias económicas del empresario y las percibidas por los 

habitantes, dejando de lado la idea central de la historia. Uno de los grupos expuso que “no 

importa cuánto dinero te ofrezcan el agua es un recurso más valioso”, señalando que el 

pueblo no debió vender la laguna. 

Con relación a la habilidad de explicación, los estudiantes debían establecer los 

efectos de ubicar fábricas cerca de fuentes hídricas, y ante esto, centraron su punto de vista 

en la contaminación y los efectos de ésta en el medio ambiente; destacando, además, que 



 

las fuentes hídricas deben cuidarse porque son las que ayudan con la vida. En la pregunta 

cinco, se observó que los estudiantes respondieron de manera reflexiva, en la medida que 

asociaron los efectos de abandonar sus raíces a la pérdida de las costumbres, sus recuerdos, 

y las afectaciones a su salud, dado que deberían trasladarse a lugares contaminados. Una 

de las respuestas más completas se presenta en la figura 19, donde los estudiantes plantean 

además de lo anterior, el cambio de ambiente (clima) y las posibles enfermedades.  

Figura 18: Evidencia 1 de la Sesión 1 

 
Fuente: Trabajos de los estudiantes 

Para el desarrollo de la actividad de autorregulación, se propuso la pregunta final, 

donde los estudiantes fueron muy puntuales y señalaron dentro de las acciones protección 

al medio ambiente, el cuidado del agua, arrojar la basura en su lugar, reciclar, plantar 

árboles y cuidar los recursos. 

Finalmente, en la etapa de cierre, los estudiantes explican que lo difícil de asumir el 

rol de observador se centró en no poder participar de la discusión y en la construcción de 

conclusiones cuando el grupo no lograba llegar a un acuerdo. En cuanto a su aprendizaje, 

se les preguntó si consideraban que por no intervenir aprendían menos, ante lo cual, 

algunas de las respuestas fueron: “Al escuchar a los demás también aprendí”; “Ellos 

hablaban de todas las preguntas y yo escuchaba lo que decían y en mi mente estaba 

pendiente de quien demostraba sus pensamientos de la mejor manera”; “yo estuve 

tomando apuntes y con eso aprendo”.  



 

Dentro de las conclusiones de esta sesión se les presenta a los estudiantes la postura 

del cuidado del aire, como factor abiótico, que aun cuando no tiene vida es determinante 

para la supervivencia de los seres humanos y para que se desarrolle la vida. Así mismo, 

sucede con el agua, lo que llevó que los estudiantes realizaran inferencias acerca de la 

necesidad de cuidarlos y preservarlos para evitar su contaminación, permitiendo que el 

docente expusiera la necesidad de implementar acciones que permitan la sostenibilidad de 

los ecosistemas. 

Se pudo apreciar que al menos siete de los estudiantes no tomaron participación en 

la actividad inicial de manera espontánea, y sus aportes a la discusión planteada fueron 

mínimos. Se observó interés por parte de los estudiantes ante una nueva forma de abordar 

una serie de preguntas sencillas relacionadas con su diario vivir. 

La evaluación general de cada una de las habilidades de pensamiento crítico se 

realizó con ayuda de la tabla 10, donde se evaluará de manera global el desempeño del 

grupo ante la actividad, con relación a estas. Las evidencias de esta sesión se pueden 

apreciar en el Anexo 18 (p. 220). 

Figura 19: Evolución de las Habilidades de pensamiento crítico Sesión 1 

 
Nota: Los niveles de valoración se asocian con la evaluación cuantitativa que se realiza en 

la escuela, sin embargo, este rango está dado por la valoración cualitativa que se forma de 

los argumentos teóricos expuestos por Clemens (2015) que se resumen en la tabla 9 

 

 

Superior Alto Básico Bajo

Autorregulación

Explicación

Inferencia

Evaluación

Análisis



 

Sesión 2 

En la actividad inicial se valoran los presaberes de los estudiantes con ayuda de un 

video animado asociado con el cuidado del medio ambiente para prevenir la 

contaminación; en esta sesión los estudiantes mostraron mayor concentración en el 

desarrollo de las actividades y dentro de sus intervenciones en la actividad inicial, 

explicaron que la contaminación son todos esos elementos que afectan la salud y el 

bienestar del medio ambiente, destacando que puede generar en los seres vivos 

enfermedades y otras afectaciones asociadas con el aire, el agua y los suelos. Después del 

video, los estudiantes señalaron que en sus casas algunas veces se arrojan desechos por los 

tubos de desagüe y esto llega a los ríos y mares, otros explicaron que a veces quemaban 

basuras y eso contaminaba el aire y el suelo.  

Al pasar al contexto escolar, aumentó la participación al señalar que, en las aulas 

de clase arrojan papeles en el suelo, gritan muchísimo y eso es una contaminación 

auditiva, además, cuando salen a descanso, muchas personas dejan las botellas en los 

pasillos, arrojan los papeles en cualquier lado y eso contamina el colegio.  

Dentro de las acciones de prevención propuestas los estudiantes señalan que en su 

casa y en la escuela deben haber “canecas” que permitan clasificar “la basura” para que 

puedan reciclar y ayudar al medio ambiente. Coincidieron ampliamente en que para 

prevenir la contaminación todos deben empezar a hacerlo desde su casa, enseñándole a sus 

papas, hermanos y demás familiares que eso puede afectarles a su salud, porque “si la 

contaminación aumenta, puede debilitarse la capa de ozono y entonces el sol haría mucho 

daño por los rayos ultravioletas” (Estudiante 21).  



 

Sin lugar a duda, los estudiantes se mostraron motivados y participativos, fueron 

más espontáneos y argumentativos en sus respuestas, una de ellas, asociada con la 

contaminación en el contexto, genero debate entre sus compañeros, dado que utilizó 

expresiones que fueron de gran interés: 

Estudiante 17: “Ustedes saben que yo vivo en el monte, allá las cosas son 

diferentes, la basura se echa en el patio y a veces se recoge o se quema, porque el camión 

no pasa; cuando se barre el patio se ve que el suelo donde se quema la basura no sirve para 

nada y ese humará que sale aprieta a mi papá y eso es un problema porque a veces hay que 

traerlo al hospital. A veces le digo a mi mamá, pero ella dice que cómo hace entonces” 

Al respecto hubo disertaciones acerca de la quema de las basuras, y los estudiantes 

señalaban que esto contaminaba el aire y afectaba no solo a ellos, sino a los vecinos, a las 

plantas y a los animales. Sobre el tema del suelo, otro de los estudiantes expuso que el 

fuego mataba los organismos y eso no permitía que hubiera vida en ese lugar. Y 

finalmente varios estudiantes señalaron que las enfermedades que causaba la quema de 

basuras en el sistema respiratorio podía dañar los pulmones. 

Como se puede apreciar, esta actividad inicial se extendió ampliamente debido a 

las participaciones de los estudiantes, donde se observó un mayor desarrollo de la 

actividad de interpretación, análisis, y explicación. Paso seguido, la actividad de desarrollo 

les pide a los estudiantes desarrollar ciertas representaciones acerca de lo que ellos asocian 

con la contaminación, relacionándolas con su contexto. Una de las representaciones se 

muestra en la figura 20. El resto de las imágenes y evidencias se pueden observar en el 

Anexo 19 (p. 220). 



 

Figura 20: Representación de la contaminación 

 
Fuente: Trabajos de los estudiantes 

 

La actividad de cierre estuvo a cargo de los estudiantes de grado once, quienes 

debían señalar cuales eran los dibujos que mejor plasmaban las técnicas para minimizar los 

efectos de la contaminación en su vida y su entorno, evidenciando buenas prácticas, 

amigables con el medio ambiente. Los estudiantes seleccionados explicaron que todos los 

dibujos mostraban diversos componentes importantes, sin embargo, si era de escoger, 

seleccionarían el dibujo que se muestra en la imagen 20, dado que realiza un paralelo de lo 

que se vive si hay contaminación y si cuidamos el medio ambiente. 

Dentro de las reflexiones realizadas por los estudiantes evaluadores, hubo un 

momento en el que solicitaron a un representante de cada grupo que caracterizara 

brevemente lo que aprendieron, obteniendo los siguientes resultados: 



 

Grupo 1: “Si nosotros tratamos bien el medio ambiente el medio ambiente nos 

regala agua, aire limpio, y una naturaleza que nos regala vida”. 

Grupo 2: “Si nosotros cuidamos el medio ambiente cuidando los recursos 

naturales y reciclando, y demás, podemos tener un mundo limpio y sano”.  

Grupo 3: “hemos aprendido que, si no se cuidan los árboles, y se recogen las 

basuras adecuadamente, poco a poco la capa que cuida la tierra se puede destruir, 

pero también, que, si las fábricas no buscan una estrategia para evitar la 

contaminación, pronto la tierra no va a sobrevivir”. 

Grupo 4: “Nosotros vamos a comparar las dos cosas que pueden pasar; primero, 

si cuidamos el medio ambiente, podemos disfrutar de una naturaleza bonita, 

árboles que dan oxígeno y animales que sirven de compañía y alimento. También 

podemos ver que los niños podemos jugar y tener un lugar donde crecer felices. 

Pero si no cuidamos el medio ambiente, todo se destruye y los niños no vamos a 

estar felices”.  

Grupo 5: “Esto es lo que se está viviendo actualmente, fabricas que contaminan, 

árboles talados y mucha contaminación, nosotros debemos cuidarlo porque si no, 

estaremos tristes, enfermos y sin donde vivir”.  

Los estudiantes de grado once concluyen que “Frente a estas reflexiones podemos 

ver que los estudiantes han asimilado la importancia del cuidado del medio ambiente y han 

sido responsables en el desarrollo de las actividades”. Las representaciones se muestran a 

continuación en la Figura 21. 



 

Figura 21: Representaciones de la Sesión 2 

 
Nota: en la figura se aprecian los estudiantes de grado once con las diferentes 

representaciones. Los números en color rojo se asocian al grupo al que pertenecen. Fuente: 

trabajo de los estudiantes. 

 

Partiendo de estas actividades se realiza una valoración cualitativa del 

comportamiento de las habilidades del pensamiento crítico en esta sesión, la cual se presenta 

en la Figura 22. 

Figura 22: Evolución de las Habilidades de pensamiento crítico Sesión 1 

 

Nota: Los niveles de valoración se asocian con la evaluación cuantitativa que se realiza en 

la escuela, sin embargo, este rango está dado por la valoración cualitativa que se forma de 

los argumentos teóricos expuestos por Clemens (2015) que se resumen en la tabla 9 
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Sesión 3 

La actividad inicial consistió en realizar un análisis del mural que se evidencia en la 

figura 21, en este análisis, los estudiantes señalaron la necesidad de implementar acciones 

desde la escuela para cambiar la actitud de los demás compañeros de otros grados, quienes 

no comprenden el riesgo de “no hacer nada”; esta última afirmación, encendió nuevamente 

las participaciones, dado que varios de los estudiantes expresaron que “antes de estas 

actividades ellos no hacían nada”, lo que quiere decir, que es justamente el desconocimiento 

o manejo inadecuado de la información, lo que hace que haya indiferencia ante la educación 

ambiental.  

Los estudiantes destacaron que la creación de esas representaciones podría contener 

más elementos de lo que han aprendido, pero que es importante que otros cursos también 

vengan a observar y así puedan realizar reflexiones. Los estudiantes infieren la necesidad de 

maximizar este tipo de actividades para que su contexto escolar pueda aportar acciones para 

prevenir la contaminación o disminuirla.  

Posteriormente, se presenta a los estudiantes la presentación en Power Point donde 

se trata la temática de residuos sólidos, con la finalidad de encontrar una hilaridad que los 

lleve a conceptos asociados con el cuidado del medio ambiente; de esta forma, partiendo de 

la reflexión realizada en el momento inicial y la presentación de Power Point, los estudiantes 

desarrollaron una serie de ideas para reducir la contaminación en su entorno, ante lo cual, 

ellos decidieron plasmar sus ideas en unas infografías que se pueden apreciar en el Anexo 

20 (p. 220).  Una de ellas se presenta en la figura 23. 

https://docs.google.com/presentation/d/1NLyUIb-HfWU2ypXHHcJ80OZ9OpEkE3xc/edit?usp=sharing&ouid=118101117489468012931&rtpof=true&sd=true


 

Figura 23: Infografía sobre la contaminación  

 
Fuente: Trabajo de los estudiantes 

 

En estas infografías, los estudiantes reflexionan ante sus prácticas diarias y las de 

sus familias, llegando a la conclusión de que es necesario ahorrar el agua, la energía, utilizar 

medios de transporte más saludables, como la bicicleta; también, evitar la tala de árboles, 

utilizar productos de limpieza que sean biodegradables, reutilizar algunos elementos que 

pueden ser contaminantes, como las botellas y las bolsas; así mismo, es importante que 



 

dentro de los hogares, se disponga de recipientes que permitan hacer la clasificación de los 

residuos, por qué al clasificarlos, dejan de ser basura y pasan a ser útiles para otras personas. 

Se concluye esta sesión con las reflexiones de los estudiantes, quienes señalan que 

todo lo aprendido es muy bueno, pero que sería mejor poner en práctica estas actividades en 

el colegio y en la casa, para que el conocimiento se convierta también, en apoyo al cuidado 

del medio ambiente. En este punto, sería importante resaltar dos reflexiones de gran valor 

en este ejercicio. 

Estudiante 13: “yo le conté a mis papás de todo esto que estamos haciendo, les dije 

que a veces aprendemos cosas que no se aplican en nuestra vida, como eso de los 

triángulos y eso, pero que en esta ocasión, lo que estamos aprendiendo nos puede 

servir para toda la vida, y que a mí me gustaría que en la casa hiciéramos los 

recipientes de clasificación; al principio mi mamá no me puso cuidado, pero después 

a mi hermana se le ocurrió que si separábamos las botellas de gaseosa se podían 

vender en las ferreterías, y los papeles y chatarra en las chatarrerías y así no 

pagaran mucho, podíamos ganar platica, y a mí me pareció una buena idea”. 

Estudiante 19: “Creo que estamos aprendiendo es para aplicarlo en nuestras vidas, 

por eso debemos ser responsables de lo que hacemos, ya no debemos gastar tantas 

hojas haciendo dibujos, ni demorarnos tanto en el baño, porque eso también 

contamina” 

Con estas reflexiones, los estudiantes dan cuenta de una potenciación en la habilidad 

de autorregulación, porque son conscientes de lo que aprenden y de lo que pueden hacer con 

eso para mejorar su contexto; las reflexiones e inferencias hechas por los estudiantes 

permiten ver que los contenidos analizados han sido significativos para ellos, aun cuando en 



 

las actividades se evidencia el rezago de tres estudiantes que participan de manera 

indiferente y no se compenetran con el desarrollo de las actividades.  

La evolución de las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes de sexto 

grado en el desarrollo de esta sesión se pueden evidenciar en la Figura 24.  

Figura 24: Evolución de las Habilidades de pensamiento crítico Sesión 3 

 

Nota: Los niveles de valoración se asocian con la evaluación cuantitativa que se realiza en 

la escuela, sin embargo, este rango está dado por la valoración cualitativa que se forma de 

los argumentos teóricos expuestos por Clemens (2015) que se resumen en la tabla 9 

 

Sesión 4 

La actividad inicial de la sesión 4 parte del análisis de un video en donde se plantea 

la importancia de las Tres R en la vida de las personas y en la protección del medio 

ambiente, como estrategia efectiva para reducir la contaminación y a su vez, dar manejo 

adecuado a los residuos sólidos en su entorno; este video se presenta a pesar de que los 

estudiantes en varias oportunidades han mencionado los conceptos de reciclaje, sin 

embargo, las 3R van más allá del reciclaje y es lo que se compartió con ellos a través de 

este video.  

El estudiante 19, explicó que una de las cosas que se ha dado cuenta en el colegio y 

en su casa, es que “la gente usa más cosas de las que necesita” por eso si se habla de 

“Reducir”, es necesario que se usen solo las cosas necesarias, señalando que en el colegio 
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a veces piden cuadernos de 100 hojas y no se gasta sino la mitad o menos; situación que 

revela la importancia de la habilidad de pensamiento crítico de autorregulación, en la 

medida que el estudiante sale de su comodidad para explicar que algunas cosas que se 

están haciendo están mal y deben ser cambiadas.  

Sin embargo, este es sólo un ejemplo de lo que los estudiantes plantean en sus 

reflexiones; en el caso del estudiante 7, que se había mantenido distante de las actividades, 

señaló que  

Estudiante 7: “si todo el mundo supiera los beneficios de las 3R y los aplicaran, el 

mundo no estuviera tan contaminado, lo que pasa es que a veces no les importa, y si no les 

importa, les hacen daño a todas las personas, por eso debemos es empezar por nosotros 

mismos y enseñarles a nuestros papás que ya son grandes” 

Estas afirmaciones generaron en sus compañeros ciertas dudas, las cuales fueron 

materializadas en un conjunto de preguntas y algunas opciones de respuesta que se 

evidencian en el Anexo 15, iniciando la actividad de desarrollo de la sesión 4, que consiste 

en una encuesta a los estudiantes de la escuela. 

Para esta actividad se establecieron grupos de trabajo para encuestar a otros 

estudiantes de la institución y desarrollar un informe asociado a las respuestas obtenidas. 

Dentro de las principales conclusiones que refleja esta actividad se establece que los 

estudiantes analizados consideran que el reciclaje influye negativamente en la 

contaminación; asimismo se establece que un amplio porcentaje de los estudiantes estaría 

dispuesto a desarrollar acciones para proteger el medio ambiente. También destacan que 

dichos estudiantes usarían parte de su tiempo libre para desarrollar acciones que 

permitieran el cuidado de este en la escuela. 



 

Algunas de las iniciativas que ellos plantean para reducir el consumo energético y 

mejorar la conducta ambiental o las condiciones medioambientales de la institución se 

destaca el hacer campañas y actividades pedagógicas en favor del medio ambiente, el uso 

de energías limpias, poner en práctica las 3R, ahorro de agua, implementar avisos y 

asignar puestos a los estudiantes interesados en el tema, sembrar plantas, realizar charlas 

sobre la contaminación, incentivar el reciclaje, hacer buen uso de los recursos renovables y 

no renovables y reutilizar, entre otras actividades. 

En una clasificación entre experto, alto, medio y bajo, los estudiantes consideran 

que tienen un conocimiento alto en cuanto al calentamiento global, la eficiencia energética, 

las compras verdes, los gases efecto invernadero, y la deforestación; mientras que, en 

cuanto al tema de huella de carbono su conocimiento es medio. 

Como cierre de la actividad, se desarrolla una discusión de los resultados obtenidos 

de las encuestas aplicadas. Los resultados cuantitativos se pueden observar en el enlace, 

mientras que los resultados cualitativos fueron debatidos por ellos en el salón de clases a 

través de una mesa redonda. Se logró establecer que los estudiantes que practicaron las 

encuestas notaban en los estudiantes encuestados, que mientras manifestaban que estarían 

dispuestos a cuidar el medio ambiente, arrojaban envolturas de mecatos en el suelo, lo que 

los llevó a inferir, que las respuestas dadas, muy posiblemente son porque tienen el 

conocimiento del tema, más no lo ponen en práctica. 

Además de ello señalan, que “hay acciones de las personas que valen más que las 

palabras”, y que “a veces la contaminación es más cuestión de una decisión propia que de 

las actividades en grupo, porque algunos pueden cuidar y otros ensuciar el medio 

ambiente”. Estas afirmaciones de los estudiantes dejan ver que las temáticas desarrolladas 

https://drive.google.com/file/d/1rihP0jKPvkrHjrTjql8dcOkj0CBGqYgS/view?usp=sharing


 

han sido asimiladas correctamente, y que sus habilidades de pensamiento crítico van 

mejorando en la medida que se implementa la secuencia didáctica. La motivación de los 

estudiantes es notoria y la participación se logró llevar al 100% de los estudiantes. 

Figura 25: Evolución de las Habilidades de pensamiento crítico Sesión 4 

 
Nota: Los niveles de valoración se asocian con la evaluación cuantitativa que se realiza en 

la escuela, sin embargo, este rango está dado por la valoración cualitativa que se forma de 

los argumentos teóricos expuestos por Clemens (2015) que se resumen en la tabla 9 

 

Sesión 5 

La sesión 5 inicia con el desarrollo de una lista en la cual se detectaron las principales 

acciones contaminantes dentro del Liceo Sahagún Cooperativo Mixto, dentro de las cuales 

se destacaron el desperdicio de agua, el alto número de botellas en los descansos, el exceso 

de empaques de mecatos en el patio, la contaminación auditiva debido a los gritos de los 

estudiantes, el desperdicio de hojas de papel en las aulas de clase, entre otras. Estas 

situaciones afectan a la institución, dado que, se produce un gran porcentaje de basura, y el 

desperdicio de agua, lleva a que en algunas oportunidades haya escasez de esta.  

Paso seguido, los estudiantes realizan la lectura sobre contaminación entregada, y 

después de realizar una breve discusión del tema de manera global, los estudiantes 

procedieron a realizar una caricatura o historieta según su preferencia, en donde plasmaron 

sus conocimientos con relación a la lectura, actividad que se desarrolló de manera individual 
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dejando como evidencias 20 historietas que se pueden apreciar en el Anexo 21 (p. 220). Sólo 

uno de los estudiantes no entregó la actividad propuesta.  

De las 20 historietas analizadas 19 de ellas contienen un resumen animado a través 

de diferentes escenas, relacionadas con la lectura es decir que en este punto los estudiantes 

no mostraron habilidades de interpretación o análisis, limitándose a desarrollar a través de 

dibujos el contenido de la historia. Solo uno de los estudiantes desarrolló una reflexión 

asertiva del contenido de la lectura, al construir una historieta donde se narra la interacción 

de dos personas hablando de la contaminación y sus efectos en el largo plazo; destaca 

además que esta contaminación debido agentes tóxicos no solo afecta a los seres humanos 

sino al medio ambiente, dicha historieta se puede apreciar en la figura 26. 

En el desarrollo de la actividad se pudo apreciar que al menos cinco de los 

estudiantes realizaron sus historietas de una manera simple, poco elaborada y sin colores, 

hecho que revela la poca motivación de estos en el desarrollo de esta actividad. 

En el proceso de realimentación, los docentes de Ciencias Naturales explicaron a 

los estudiantes que la contaminación es un proceso qué parte de acciones mínimas como el 

arrojar basura en el suelo, subir el volumen a la música por encima de los decibeles 

establecidos, manipular sustancias químicas nocivas para la salud, desarrollar actividades y 

responsables con el medio ambiente como la fumigación no controlada y la quema de 

basuras. En términos generales los docentes explicaron que la contaminación generalmente 

tiene efectos que no pueden ser visibles de manera inmediata, sin embargo, van generando 

poco a poco estragos en la naturaleza, en la sociedad, en la salud de las personas y 

animales, y el bienestar de las plantas y el suelo. 

 



 

Figura 26: Historieta 

 
Fuente: Elaborado por Luis Francisco Gracia Vargas  



 

En esta sesión la evolución de las habilidades de pensamiento crítico debe ser 

tenido en cuenta partiendo de los resultados obtenidos y en este momento particular de la 

secuencia didáctica, los estudiantes presentaron debilidades en la interpretación, análisis, y 

explicación. Sin embargo, al desarrollar reflexión final los estudiantes fueron conscientes 

de haber interpretado de manera inadecuada lo solicitado en la secuencia didáctica, por 

ende, el resultado se limitó a trasladar la lectura a una historieta. Reconocieron, además, 

Que la historieta presente en la Figura 26 cumple con lo solicitado por el docente, y este 

hecho los llevó a reflexionar acerca de esas actividades que realizan hoy en día que pueden 

perjudicarlos en años futuros. 

De esta forma, los estudiantes argumentaron que también es posible explicar lo que 

entendieron a través del diálogo y por ello, uno a uno, fueron dando los argumentos 

propios, de los efectos que la contaminación puede generar en las personas,  aún sin que 

éstas se den cuenta; uno de los ejemplos más citados, fue el de la quema de basuras, la cual 

logra afectar los pulmones poco a poco, hasta llevarlos a un estado de deterioro, con esto, 

se mejora la habilidad de análisis y explicación durante el desarrollo de esta sesión. 

Figura 27: Evolución de las Habilidades de pensamiento crítico Sesión 5 

 

Nota: Los niveles de valoración se asocian con la evaluación cuantitativa que se realiza en 

la escuela, sin embargo, este rango está dado por la valoración cualitativa que se forma de 

los argumentos teóricos expuestos por Clemens (2015) que se resumen en la tabla 9. 
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Sesión 6 

En la sesión inicial los estudiantes analizaron un Podcast, presentado a manera de 

obra teatral, seguido de ellos se realizó la adaptación de dicho Podcast, al contexto de los 

estudiantes. Luego de ello, los estudiantes se reunieron en grupos, y realizaron la 

distribución de roles para el desarrollo de la obra; esta sesión se dividió en tres sesiones a 

fin de que los estudiantes tuvieran el tiempo suficiente para realizar las prácticas e 

ingeniarse el vestuario a utilizar. Pensando en la transversalidad, se desarrolló una 

colaboración con la docente de lengua castellana, quien, a su vez, contribuyo con 

indicaciones importantes para el desarrollo de esta actividad.  

Dentro de las apreciaciones de la docente, se sugirió presentar una obra por cada 

grupo y posteriormente seleccionar el conjunto de participantes que realizarían dicha obra 

en frente de toda la institución. Así pues, en la segunda subsesión, se escogieron los 

personajes que participarían en la obra final, y se hizo un ensayo, para verificar el 

acoplamiento de los integrantes de este nuevo grupo. 

En la subsesión final, los estudiantes presentaron la obra teatral, y finalizaron con 

una reflexión que recogía todas las experiencias dejadas por la secuencia didáctica, 

puntualizando que el cambio climático no es más que el resultado de la falta de cuidado al 

medio ambiente, la contaminación generada por el hombre y la falta de compromiso para 

defender el medio ambiente. Esta reflexión no estaba contemplada dentro de la secuencia 

didáctica, dado que eran los docentes de Ciencias Naturales, quienes debían realizar una 

retroalimentación acerca de la actividad y ante este hecho, la docente de lengua castellana 

que participó en la actividad, tomó la palabra para expresar la importancia de potenciar el 

pensamiento crítico en los estudiantes, dado que este hecho los motiva a ir más allá de los 

https://drive.google.com/file/d/1PyecGCUJanqPBwCDFkMaMJW0D1HW8IDp/view?usp=sharing


 

contenidos y buscar elementos argumentativos que les permitan ampliar sus 

conocimientos, sus experiencias y lograr así un verdadero aprendizaje significativo 

Los docentes de Ciencias Naturales y Educación Ambiental reconocieron la 

necesidad de fomentar este tipo de actividades en las aulas de clase, y combinar la 

enseñanza de las Ciencias Naturales con experiencias asociadas a la educación ambiental, 

donde se involucren no solamente a los estudiantes, sino a la comunidad en general.  

Indudablemente, desde la evaluación inicial realizada al comienzo de esta 

investigación, hasta el desarrollo de la secuencia didáctica, las habilidades de pensamiento 

crítico de los estudiantes han pasado por notables mejoras, en esta sesión, se obtienen 

valores altos y superior, en el desempeño de los estudiantes; su compromiso, liderazgo y 

responsabilidad permitieron que fuera posible el desarrollo de todas las actividades. 

Figura 28: Evolución de las Habilidades de pensamiento crítico Sesión 6 

 

Nota: Los niveles de valoración se asocian con la evaluación cuantitativa que se realiza en 

la escuela, sin embargo, este rango está dado por la valoración cualitativa que se forma de 

los argumentos teóricos expuestos por Clemens (2015) que se resumen en la tabla 9 

4.5 Evaluación de salida  

Partiendo de todas las actividades desarrolladas en la secuencia didáctica y 

teniendo en cuenta el objetivo específico cuatro, enfocado en evaluar el uso de una 
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estrategia didáctica gamificada potenciadora del pensamiento crítico en Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental en los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Liceo 

Sahagún Cooperativo Mixto; para ello se aplicó un taller con 10 preguntas enfocadas en el 

reconocimiento de situaciones ilustradas a través de imágenes, con el fin que los 

estudiantes aplicaran las habilidades del pensamiento crítico.  

Figura 29: Ilustración de la Situación I 

 
Nota: esta imagen corresponde a la primera sección de la prueba utilizada para responder 

las tres primeras preguntas. Fuente: Freepick (2022). 

 

La primera pregunta planteada con relación a la figura 29 fue: ¿Qué describirías 

como elementos contaminantes en esta imagen?, con la cual se analizó la habilidad de 

inferencia en los estudiantes, quienes debían sacar conclusiones razonables frente a lo 

observado (Facione, 1998); ante este hecho, Núñez et al. (2020) señalan que la habilidad 

de inferencia permite comprender algún aspecto determinado del texto o imagen a partir 

del significado del resto.  



 

Ante esto se puede apreciar en la figura 30 que algunos de los estudiantes realizan 

una observación literal de la imagen y destacan la presencia de elementos contaminantes 

como el humo de las fábricas, restos de comida, plástico, desechables, gas contaminante, 

entre otros elementos, sin embargo, al menos 18 de los 21 estudiantes realizan 

asociaciones enfocadas en su contexto, explicando que los elementos contaminantes son 

aquellos que le hacen daño al medio ambiente, el uso excesivo de objetos de plástico, las 

cosas que ha hecho el ser humano para dañar y contaminar el medio ambiente  

Figura 30: Explicación Pregunta 1a 

 

Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

 

Algunas de las respuestas que los estudiantes dieron ante esta pregunta se describen 

literalmente a continuación: 

Estudiante 5: Que el ser humano solo ha hecho cosas para contaminar el medio 

ambiente, pero porque no saben la importancia de cuidarlo, y es que las fábricas y 

las personas contaminan por igual el medio ambiente, porque si las fábricas botan 



 

humo, las personas botan residuos sólidos que pueden ser reciclados y 

reutilizados.   

Estudiante 9: Lo describiría como aquellos objetos que contaminan más y más 

nuestro planeta tierra y gracias a los seres humanos estamos expandiendo más la 

contaminación al no tenerle el cuidado necesario.  

Estudiante 12: Basuras tiradas en campos y aguas, uso en exceso de objetos de 

plástico, gases que hacen daño a la atmosfera y a la capa de ozono. 

Estudiante 17: Elementos que dañan el planeta y el ambiente, porque no solo son 

los plásticos, también son los malos hábitos de las personas, que utilizan en exceso 

residuos que le hacen daño al medio ambientes y esos son los verdaderos 

elementos contaminantes.  

Estudiante 20: Uno de los elementos contaminantes es el humo de las fábricas, que 

a veces no son responsables y hacen mal las cosas y el humo hace daño al medio 

ambiente.   

En la respuesta del estudiante 5 se puede ver que este infiere que las fábricas y las 

personas contaminan por igual el medio ambiente, aplicando los conceptos de 

contaminación que se explican en la unidad didáctica al explicar que las fábricas 

contaminan al generar humo que daña el aire; por otro lado, emplean expresiones como 

“residuos sólidos”, “reciclados” y “reutilizados”, lo que muestra avances con relación a la 

prueba desarrollada en el momento inicial.  El estudiante 9 menciona el cuidado necesario 

para el medio ambiente que se plasma en las infografías. El estudiante 17 menciona el uso 

excesivo de los residuos que dañan el medio ambiente; y finalmente el estudiante 20 que 

habla de la falta de responsabilidad de las fábricas.  



 

Seguidamente se pregunta a los estudiantes: ¿Vivirías cerca de este lugar? Explica 

tu respuesta; esta pregunta se asocia con la habilidad de explicación dado que los 

estudiantes presentaron análisis o razonamientos personales, presentando argumentos 

asociados con el tema de estudio (Facione, 1998). Como se observa en la figura 31, los 

estudiantes coinciden en que no vivirían en el lugar por los efectos de la contaminación, 

porque no son condiciones idóneas, porque consideran que este lugar es un basurero, 

porque afectaría su salud u otras respuestas asociadas; además de ello, es de resaltarse que 

tres de los estudiantes entregan una respuesta clara, que da cuenta de la asimilación de los 

contenidos de la unidad didáctica. 

Figura 31: Explicación Pregunta 1b 

 

Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

 

Estudiante 2: No, ya que esto daña mucho el medio ambiente y esta contaminación 

le hace daño al aire que se respira en esta zona, porque además de la contaminación 



 

por residuos sólidos, los olores y humo de la fábrica afectan bastante el aire, y eso 

perjudica a las personas por las enfermedades y por la convivencia.  

Estudiante 7: No viviría en este lugar ya que no está en las condiciones adecuadas 

para que seres humanos realicen una vida. La contaminación se observa en todas 

partes y puede haber enfermedades que afecten los pulmones por el humo de las 

fábricas y que dañen también el estómago porque el agua está contaminada.  

Estudiante 12: En el estado en el que se encuentra la zona con fábricas, lagos 

contaminados y los bordes de los lagos yo no viviría cerca de este tipo de lugares ya 

que además de su fétido olor contaminan el aire así que podría contaminar mis 

pulmones y posiblemente me cause una enfermedad 

Sánchez (2020) establece que dentro de las habilidades propias de las Ciencias 

Naturales se encuentra la explicación de fenómenos, por tanto, al desarrollar la habilidad 

de explicación también se potencia el pensamiento crítico de manera conjunta; entonces, 

cuando los estudiantes logran explicar las razones por las que no pertenecerían a una 

determinada comunidad debido a la contaminación, no solo explican el fenómeno como 

tal, sino que logran realizar una interiorización, reflexión y por ende, la posterior 

explicación de la situación analizada.  

Para culminar con esta sección se pregunta a los estudiantes ¿Si fueras el alcalde 

del municipio donde está este sitio cual sería la primera orden que darías?; ante este hecho, 

los estudiantes deben interpretar y analizar lo sucedido en la imagen para, posteriormente, 

tomar una decisión evaluando las posibilidades de solución ante un problema determinado. 

Así pues, se combinan varias de las habilidades de pensamiento crítico. La habilidad de 

interpretación permite comprender determinadas situaciones donde el individuo expone el 



 

significado de lo que el comprende. En este caso particular, partiendo de la comprensión 

de la imagen y la situación planteada en ella, los estudiantes toman una decisión frente a la 

problemática planteada.  

Figura 32: Explicación Pregunta 1c 

 

Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

 

Como se aprecia en la figura 32, los estudiantes entrega respuestas variadas, dentro 

de las que se destacan las siguientes acciones: limpiar el rio, generar multas para los 

dueños de la fábrica, disminuir el número de fábricas cercanas a zonas de ríos, crear 

medidas restrictivas para las fábricas, administrar mejor las basuras, realizar una campaña 

de limpieza, hacer servicio comunitario, imponer multas a las personas que arrojen 

basuras, entre otras tres propuestas que se muestran a continuación: 



 

Estudiante 12: Incentivaría a la comunidad del municipio al buen cuidado del medio 

ambiente a través de charlas que transmitan la importancia de este para crear 

conciencia en las personas. 

Estudiante 15: Organizaría campañas de reciclaje, charlas para hacer consientes a 

las personas sobre el daño que provoca el mal uso y cuidado del ambiente y que 

hacer para mejorarlo y cuidarlo, para hacer un espacio habitable, saludable, bonito 

y feliz, también organizar campañas de limpieza cada cierto tiempo para así entre 

todos, mantener el ambiente limpio.   

Estudiante 17: la primera orden sería que los habitantes del pueblo no deberían 

echar la basura en los lagos, bosque o en el suelo en el caso de que sigan 

contaminando tendría que crear un tipo de multa por botar la basura en los lagos o 

en lugares que contaminen a el planeta, por eso se deben crear charlas para que las 

personas tengan una conciencia ambiental, y esas charlas deben realizarse en las 

escuelas.  

Estas últimas tres propuestas involucran el concepto de educación ambiental, en el 

cual se plantea a través de charlas y campañas de reciclaje; en el caso puntual del 

estudiante 17, involucra directamente a la escuela en el proceso de acercamiento a la 

comunidad. Frente a esto, López y Bastida (2018) señalan que la educación ambiental 

permite que las personas se comprometan con el cuidado del medio ambiente y a prevenir 

acciones que vayan en detrimento del ambiente.  

Para el desarrollo de la segunda sesión se utiliza una imagen real, tomada de 

internet, donde se evidencia un ambiente de contaminación donde aparece una niña menor 

de edad (Figura 33).  



 

Figura 33: Ilustración de la Situación II 

 
Nota: esta imagen corresponde a la segunda sección de la prueba utilizada para responder 

las preguntas 2a y 2b. Fuente: Rigoz (2018). 

 

Partiendo de ella, se les pregunta a los estudiantes ¿Qué opinión puedes dar de las 

condiciones en las que se encuentra la niña que está en la imagen? Y ante esto, los 

estudiantes analizaron la pobreza, la contaminación y las malas condiciones que se 

aprecian en la imagen, señalando dentro de sus respuestas las afirmaciones contenidas en 

la figura 34, donde se resalta que la niña no debería vivir en esas condiciones porque 

podría afectar su salud, que está conviviendo en un ambiente no apto para su libre 

desarrollo y la facilidad de contraer enfermedades que pueden ser dañinas para la salud.  

Estudiante 4: Mi opinión es que la niña se encuentra en malas condiciones debido a 

que está en un lugar muy contaminado o lleno de basura, lo cual podría generarle 

enfermedades de distintos tipos. Pienso que los administradores o el alcalde de esta 

zona debería a ayudar a las familias que se encuentran en esta zona.   

Estudiante 7: La niña se encuentra en malas condiciones, se encuentra en un espacio 

no habitable, consumido por la contaminación, reguero de basuras y residuos que 

lo convierten en un espacio inhabitable para dicha diña, este lugar puede causarle 



 

enfermedades, picaduras de insectos, entre otras, no es un espacio en la que una 

niña o niño pueda convivir o crecer.  

Estudiante 12: Una situación muy grave porque ese no es lugar para que ninguna 

persona viva.  

Figura 34: Explicación Pregunta 2a 

 

Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

 

En esta pregunta se conjugan habilidades como el análisis, la inferencia y la 

explicación, y de una manera más leve la habilidad de evaluación, relacionada con la 

valoración de la certeza de una situación, experiencia o juicio (Facione, 1998); en las 

respuestas de los estudiantes se puede apreciar que van más allá de las preguntas 

puntuales, dado que al expresar “Pienso que los administradores o el alcalde de esta zona 

debería a ayudar a las familias que se encuentran en esta zona” están dando una alternativa 

de solución que no se ha pedido en la pregunta, pero que ellos entienden como una 

necesidad para poder gozar de una mejor calidad de vida. Así mismo, al expresar “no es 



 

lugar para que ninguna persona viva” van más allá de la situación de la niña y se enfoca en 

cualquier persona que habiten en el lugar.  

Guayara et al. (2018) establece que la gamificación es una estrategia que permite 

transformar la práctica docente y ese hecho hace que los procesos educativos sean más 

llamativos e innovadores logrando impactar en el aprendizaje de los estudiantes, 

generando estos resultados que son útiles en la educación. Como se puede apreciar, las 

respuestas de los estudiantes son más centradas y orientadas a la intencionalidad de las 

imágenes, lo que muestra avances representativos en relación con la evaluación inicial, 

donde se hallaron debilidades en el manejo de las habilidades de pensamiento crítico por 

parte de los estudiantes.  

Figura 35: Explicación Pregunta 2b 

 
Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

 



 

Siguiendo con el análisis de la figura 33, se les preguntó a los estudiantes: ¿Alguna 

vez has visto condiciones similares? Explica que piensas al respecto. En esta pregunta se 

busca analizar la habilidad de evaluación, en la medida que el estudiante emitirá un juicio 

frente a situaciones que están dentro o fuera de su contexto, pero ajenas a él; en este caso, 

algunos de ellos señalan haber visto las imágenes en televisión, películas, noticieros, etc., 

mientras que otros explican haberlas visto personalmente. Dentro de las respuestas de los 

estudiantes se resalta: 

Estudiante 1: He visto por televisión muchas personas viviendo en estas condiciones, 

lo que pienso es que las personas que viven en esos lugares es por qué no tienen más 

a dónde ir, pero nosotros como país debiéramos ayudarles a limpiar, debiéramos no 

contaminar y crear un ambiente más agradable para ellos.  

Estudiante 7: Si he visto condiciones similares en las noticias, y a mi parecer se le 

debe dar el apoyo necesario a la familia de esta niña debido a que ella no debe 

crecer en esas condiciones y también se debe incentivar al mejor cuidado del 

ambiente ya que esto además de afectar a nuestro planeta también nos afecta a 

nosotros. 

Estudiante 14: Sí, muchas veces he pasado por espacios como ese, pienso que, pues 

no es un espacio habitable, molestoso a la vista, olores fuertes, habitan muchos 

insectos gracias a la humedad y desechos, a mi opinión pues no es un espacio 

habitable, saludable, o bueno para convivir. 

Estudiante 18: Si he visto condiciones similares. Pienso que las personas que habitan 

en este tipo de lugares están expuestos a múltiples problemáticas en todos los 

aspectos (suciedad, enfermedades, etc.) y que los gobernantes de estos lugares 



 

deberían de buscar la manera de solucionar este tipo de problemas que cada día son 

más frecuentes y afectan la salud e integridad de múltiples personas alrededor del 

mundo. 

Las respuestas obtenidas de los estudiantes permiten ver los razonamientos de estos 

frente al tema, mostrando evolución ante los resultados de la prueba inicial, dado que 

logran vincular la escuela con el cuidado del medio ambiente y plantean la importancia de 

generar procesos de transformación que desarrollen el crecimiento de la conciencia 

ambiental responsable (Vargas y Estupiñán, 2012), tal como se aprecia en expresiones 

como la del estudiante 1 al manifestar “debiéramos ayudarles a limpiar, debiéramos no 

contaminar y crear un ambiente más agradable para ellos” y el estudiante 18 que señala la 

necesidad de emprender acciones desde los gobiernos.  

Figura 36: Ilustración de la Situación III 

 
Nota: esta imagen corresponde a la tercera sección de la prueba utilizada para responder 

las preguntas 3a y 3b. Fuente: Barranzuela (2012) 

En la Figura 36 se puede apreciar una representación del deterioro del planeta entre 

1978 y 2012; partiendo de ella, se trabajaron las preguntas 3a y 3b. Con ella, se espera que 



 

los estudiantes realicen inferencias y análisis de la situación que se muestra en el conjunto 

de imágenes que se presentan, y que son entre sí contrarias; esta figura permite que los 

estudiantes analicen no solo el contenido, sino los eventos que pudieron generar un cambio 

tan representativo en la situación del planeta. 

La habilidad de análisis se pone en práctica al preguntarle a los estudiantes ¿A qué 

crees que se debe el cambio sucedido con la tierra entre 1978 y 2012?; en la figura 32 se 

puede ver que dentro de sus respuestas manifestaron que podía deberse a la generación de 

residuos, al poco cuidado del medio ambiente, la tala de árboles, al mal uso y cuidado que 

el ser humano le da al ambiente y sus recursos, uso de automóviles y motocicletas que 

generan contaminación, así como las fábricas, el desgaste de la capa de ozono, y la poca 

conciencia ambiental.  

Figura 37: Explicación Pregunta 3a 

 

Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

 

Algunas de las respuestas puntuales de los estudiantes expresan que: 



 

Estudiante 9: Creo que se debe a el exceso de fábricas industriales, la 

contaminación, las actividades ganaderas y la tala de árboles entre otras  

Estudiante 14: Este cambió se debió a que en los últimos años se ha explotado mucho 

el planeta como es la tala de árboles, y también se ha incrementado la 

contaminación lo que produce la desaparición de especies y la contaminación de las 

aguas 

Estudiante 18: Este cambio sucedió porque al respecto de la evolución de las 

máquinas los humanos creaban muy rápido basuras y ya los hábitos del uso correcto 

de las basuras no se ve  

Estudiante 21: Pienso que este cambio se debe a los diferentes problemas que se han 

enfrentado la tierra como el accidente de Chernóbil, el gran incendio en las 

amazonas, entre otros sucesos que han cambiado la tierra de múltiples formas 

afectando está de una manera sorpresiva. 

Partiendo de las respuestas dadas, se observa que los estudiantes comprenden 

correctamente los efectos de la contaminación frente al desgaste del medio ambiente, lo 

que permite asegurar que hay un cambio de actitud frente al ambiente y la contaminación, 

resaltando el proceso de aprendizaje que ellos tuvieron a lo largo de la implementación de 

la estrategia didáctica gamificada. Hernández et al. (2015) señala que las estrategias 

didácticas sirven como guías de acción para orientar la obtención de los resultados 

favorables que se esperan del proceso de aprendizaje. 

Después de ello, se les preguntó ¿Qué reflejan las imágenes ubicadas en los 

recuadros de la derecha e izquierda? Buscando un despliegue de información que dé 

cuenta de su habilidad de interpretación frente a la temática y la imagen analizada. Las 



 

respuestas obtenidas se aprecian en la figura 38, donde los estudiantes describen las 

imágenes observadas. 

Figura 38: Explicación Pregunta 3b 

 

Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

 

Los estudiantes reconocen claramente que en las imágenes de la izquierda el 

planeta tierra gozaba de la naturaleza, era aún limpio, sano y bonito, mientras que en la 

izquierda ya se ve el desgaste de este, y lo señalan como un planeta explotado, 

contaminado y triste; establecen que el planeta tierra lo ha ido deteriorando el hombre. 

Asocian ambos casos con el cuidado del medio ambiente, donde uno lo hace bien y el otro 

lo hace mal.  

Estudiante 5: Las imágenes de la izquierda reflejan como era el planeta en 1978 

donde aún se preservaban los bosques y áreas selváticas, y diferentes especies de 

fauna y flora y las imágenes de la derecha dan cuenta de la gran contaminación que 

ha generado el hombre afectando gravemente las especies naturales y los recursos 

que esta nos brinda 



 

Estudiante 9: La imagen de la izquierda refleja el planeta Tierra menos contaminado 

que el que está en la imagen de la derecha. Se nota que está muy deteriorado y que 

las cosas estaban mejores en 1978. Las imágenes de los lados reflejan del lado 

izquierdo las acciones que el ser humano debe realizar para cuidar el medio 

ambiente y del lado derecho todo lo contrario. 

Estudiante 12: Las imágenes de la derecha reflejan el cuidado que debería tener la 

tierra y cómo podemos ayudar a esta. Pero en la izquierda podemos observar una 

serie de distintos contaminantes al rededor del mundo. 

En la cuarta sesión los estudiantes pueden apreciar la historieta que está en la figura 

39; en ella se debe analizar lo expuesto por la protagonista, y por ende se espera que los 

estudiantes pongan en práctica su habilidad de inferencia respondiendo la pregunta ¿Qué 

opinas de lo que se explica en la historieta?  

Figura 39: Ilustración de la Situación IV 

 
Nota: esta imagen corresponde a la cuarta sección de la prueba utilizada para responder la 

pregunta 4a. Fuente: Suarez (2017) 



 

En la figura 40, se puede apreciar por parte de los estudiantes el acuerdo con lo 

expuesto por el personaje que aparece en la historieta destacan que es el mismo ser 

humano quien se ha encargado de dañar el lugar donde vive con prácticas inadecuadas 

como la contaminación de fuentes hídricas y el uso inadecuado de los residuos sólidos, los 

cuales no son reusados ni reciclados y no se reduce de manera adecuada su uso.  

Figura 40: Explicación Pregunta 4a 

 

Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

 

Algunas de las respuestas que los estudiantes lograron presentar frente a la 

pregunta realizada, se muestran a continuación:  

Estudiante 2: La historieta tiene razón tenemos que ponerle un alto a la 

contaminación y a la destrucción de nuestro planeta, porque cuando vengamos a 



 

ver, no vamos a poder vivir en él, y los animales no tendrán un lugar para poder 

refugiarse, no tendremos agua y ni el aire podremos respirar. 

Estudiante 6: Lo que muestra en la historieta tiene mucha razón, porque todo lo 

que está pasando en este momento es culpa nuestra, la contaminación y todo lo 

demás que hacemos para dañar nuestro hogar. Nosotras las personas somos los 

más narcisistas y masoquistas, ya que nosotros mismo somos quienes dañamos lo 

que decimos querer y necesitar. 

Estudiante 12: Opino que ella nos dice que cuidar nuestro mundo como no talar 

árboles, no contaminar más mares, lagos y ríos ya que también en los mares, ríos y 

lagunas habitan animales que por culpa del hombre está sufriendo y no solo ellos 

también nosotros porque si talamos árboles de donde podremos respirar aire puro 

y fresco ni tomar el preciado líquido que nos da la vida y disfrutarlo al máximo. 

Estudiante 14: mi opinión sobre la historieta observada es que tiene mucha razón 

con lo que dice, ya que, si contaminamos todos los mares ¿de dónde vamos a sacar 

el agua limpia? También debemos pensar que ¿cómo vamos a tener aire bueno si 

cada día quemamos y talamos más árboles? Y eso hace que todo sea peor, y en 

nuestras casas debemos empezar a hacer mejor las cosas. Es una historieta para 

reflexionar y no contaminar más el medio ambiente porque si no todo lo que existe 

se acabará. 

Si se analizan los argumentos de los estudiantes y la extensión de las respuestas, se 

puede ver que estas son más sólidas y consistentes que en la prueba inicial, hay más 

reflexión y análisis frente a la situación presentada en las imágenes. Incluso, se evidencia 

la proyección ante situaciones futuras que pueden derivarse de la contaminación. 



 

Siguiendo con la sección final, se muestra en la Figura 41 la imagen que permite 

responder la pregunta: ¿Qué sucedería si la fábrica no fuera responsable y arrojara 

desechos contaminantes en las aguas que se observan en la imagen?; a través de ella, se 

espera que los estudiantes desarrollen las habilidades de análisis, explicación, inferencia y 

evaluación, en la medida que aparentemente la imagen muestra sólo la contaminación del 

aire por el humo de la fábrica, pero en la simbología de las flechas, existen muchos más 

elementos para analizar. Ante esto, se encontró que los estudiantes acertaron en sus 

respuestas, haciendo alusión a la temática que aborda en realidad la imagen y es la forma 

cíclica en la que todo afecta al medio ambiente.  

Figura 41: Ilustración de la Situación IV 

 
Nota: esta imagen corresponde a la cuarta sección de la prueba utilizada para responder la 

pregunta 4a. Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2012a) 

 

 



 

Figura 42: Explicación Pregunta 5a 

 

Nota: Se presentan a manera de citas cortas algunas de las respuestas obtenidas de los 

participantes. Fuente: Elaboración propia en el Software Atlas.ti 

 

Ante la idea de que la fábrica arrojara desechos contaminantes en las aguas que se 

observan en la imagen los estudiantes señalaron que no se cumpliría adecuadamente el 

ciclo, dado que se pueden producir distintos fenómenos, tal como lo señala el estudiante 3, 

así mismo, explican que el agua no podría utilizarse para ninguna actividad, y acabaría con 

el sistema acuático, también resaltan que se iría cerrando el ciclo de vida porque se van 

deteriorando los ambientes, y la fauna y flora desaparecerían poco a poco. Las respuestas 

más llamativas se presentan a continuación: 

Estudiante 3: Afectaría el ciclo del agua produciendo distintos tipos fenómenos como 

la lluvia ácida y se verían afectados aquellos animales y plantas que lo toman  



 

Estudiante 8: Lo que sucedería es que se cierra el ciclo de la vida debido a que, al 

arrojar desechos tóxicos al agua, esta se contamina y al contaminarse el agua 

también se contaminan los árboles y los seres vivos tomen de esta agua, entonces 

poso a poco se va acabando la vida, porque todo se enferma y muere lentamente. 

Estudiante 11: Lo que pasaría es que los árboles no crecieran sanos y el proceso de 

fotosíntesis no se haría de la mejor manera.  

Estudiante 13: Probablemente la vaca no soportara toda el agua contaminada 

también los árboles están contaminados así que el aire también sería malo y en esas 

condiciones no creo que la vaca ni los humanos que habiten en esa zona tenga 

muchas posibilidades de seguir viviendo.  

Estudiante 18: El ciclo del oxígeno se vería obstruido por los contaminantes de la 

fábrica, provocando que la vaca se vea en un mal estado de salud o incluso muerta 

debido a que el aire que respira no es el adecuado, y los árboles alrededor también 

estarían sin vida, afectando más a la vaca. Pero si pensamos más allá de la imagen, 

la gente de la fábrica y las personas que allí viven se afectarían también; el suelo se 

vuelve malo y crecerían plantas ni los animales podrían alimentarse, entonces es 

una situación muy mala si las fábricas no son responsables.  

Como se puede apreciar, los estudiantes son más analíticos más críticos y 

reflexivos, y este hecho lleva a pensar, que efectivamente, la implementación de 

estrategias didácticas mediadas por la gamificación potencian la motivación, participación 

e interés de los estudiantes (Kapp, 2012), hecho que también fortalece sus procesos de 

aprendizaje. por tal motivo, como pregunta final se plantea la necesidad de poner en 

práctica la habilidad de autorregulación como parte de las habilidades del pensamiento 



 

crítico qué propone Facione (1998). Esta última pregunta plantea claramente, que, de 

acuerdo con las imágenes vistas anteriormente, cada estudiante de deberá explicarles a 

estudiantes de grados inferiores al suyo las situaciones presentadas en ellas a manera de 

resumen, por tanto, ellos deben señalar cómo harían dicha explicación; las respuestas a 

esta pregunta se muestran a continuación:   

Estudiante 1: La contaminación esa dañando nuestro planeta con la ayuda de todos 

podemos evitar que el planeta se dañe por completo recicla, reutiliza y reduce utiliza 

las tres (R) 

Estudiante 3: En el planeta están ocurriendo muchos problemas con el medio 

ambiente. Como se puede observar en las imágenes anteriores.  Todo esto lo estamos 

causando nosotros mismos debido a toda la contaminación, desechos y materiales 

contaminantes que arrojamos en lugares no correspondidos a estos, no es justo que 

personas vivan en lugares tan mal cuidados o que haya lugares así, porque nuestra 

responsabilidad es cuidar nuestro hogar que es la tierra, ya que ella nos da un lugar 

en el que acogernos y nosotros la estamos deteriorando cada vez más rápido con toda 

esta contaminación e irresponsabilidad que tenemos al cuidarla. 

Estudiante 5: Pues que mire la situación que se pueden presentar por el mal cuidado 

que se les den a las fábricas que pueden ocasionar múltiples daños como el aire 

contaminado, que podría traer fenómenos como el de la niña y del niño y sobre todo 

que la mayor parte más afectada sería los animales que habitan ahí y hacer campaña 

de limpieza alas agua y ríos y decirle el uso necesario que se usa los desechos a diario 

y tener botes de basura donde se indique dónde va cada desecho  



 

Estudiante 6: Le explicaría de forma directa las formas de contaminación del medio 

ambiente, sus respectivas consecuencias y como hacer un bien uso de este por medio 

de imágenes sencillas. 

Estudiante 7: Explicaría que hay muchos factores que afectan el medio ambiente y 

la naturaleza, el ser humano al paso de los años ha provocado una crisis de 

contaminación en el espacio en el que habitamos, la naturaleza nos otorga muchos 

recursos que necesitamos en nuestra vida, como el agua, el aire, comida entre otros, 

por eso hay que cuidarlo y tener buenos usos con él. 

Estudiante 10: Se lo explicaría de una manera más sencilla como ¿qué pasaría si tú 

bebes agua contaminada? ¿qué crees que te pasaría si…? Y le explicaría cada 

situación con cada uno de los elementos que nos presentan las imágenes, buscando 

que el niño no contamine las aguas y tierras de nuestro planeta. Que piense desde sus 

sentimientos, lo que él pensaría o sentiría si una situación como esas le pasará a él. 

Estudiante 16: Lo explicaría así: Nuestro planeta lo estamos acabando más y más, 

debido al no tenerle un cuidado especifico, todas esas lluvias, el calentamiento 

intensivo. Nos quiere decir que la atmosfera está mal y quiere ayuda, por lo que con 

la ayuda de cada uno podemos ser de un mundo mejor. 

Como se puede apreciar, los estudiantes comprendieron la importancia de analizar 

las situaciones desde un punto de vista personal, comprendiendo poco a poco cuál sería el 

efecto de una situación determinada en la vida de cada persona; se aprecia que el 

estudiante 10, sigue un modelo de pregunta que busca identificar las percepciones de los 

estudiantes, tal como se preguntaba en el desarrollo de la unidad didáctica, y cómo se 

evaluó en las pruebas de entrada y salida. Por su parte el estudiante 7 escoge abordar la 



 

parte teórica, donde se muestra el concepto y posteriormente, se hacen inferencias 

relacionadas con la temática. Así pues, se establece una valoración positiva frente a los 

avances de los estudiantes con relación al fortalecimiento de las habilidades de 

pensamiento crítico, destacando la importancia del uso de la gamificación en este proceso. 

 

 

 

 

 



 

Capítulo V.  

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

Las presentes conclusiones tienen como finalidad, dar por terminada la 

investigación enfocada en integrar los fundamentos del pensamiento crítico en la 

planeación de la enseñanza y las prácticas educativas sobre medio ambiente, a través de 

una estrategia didáctica gamificada con los estudiantes de sexto grado de la Institución 

Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto. Este objetivo da cuenta de la necesidad de 

llevar al estudiante más allá de las teorías y conceptos asociadas con el cuidado del medio 

ambiente, y crear en ellos una conciencia ambiental que parte de sus propios 

razonamientos, en la medida que, al fomentar las habilidades de pensamiento crítico, el 

estudiante logra una interacción de sus conocimientos con las actividades de su diario 

vivir. 

Para lograr una adecuada asimilación de este objetivo, fue necesario desarrollar 

diversas actividades en forma de objetivos específicos que permitieran construir 

conocimiento partiendo de los resultados obtenidos. En primer lugar, se buscó identificar 

las habilidades del pensamiento crítico que tienen los estudiantes de grado 6° de la 

Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto en el área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, este objetivo se desarrolló con ayuda de una evaluación diagnóstica, 

en la cual se identificaron debilidades en las habilidades de interpretación, análisis, 

evaluación, inferencia y explicación, siendo más marcadas estas debilidades en la 

habilidad de explicación, evaluación y análisis (Sección 4.1). 



 

Las respuestas obtenidas de los estudiantes en esta prueba inicial dan cuenta de 

pocas explicaciones y razonamientos sin argumentos, ni análisis que permitan evidenciar 

una adecuada comprensión de las situaciones por parte de los estudiantes. Del mismo 

modo, al indagar con los docentes, se observa el uso de actividades pedagógicas que 

favorece el desarrollo de las clases, sin embargo, se centra en contenidos curriculares, más 

no en la potenciación del pensamiento crítico de los estudiantes; así mismo, los docentes 

reconocen en sus estudiantes la falta de concentración, el desinterés, la falta de 

observación, análisis, descripción y argumentación (Sección 4.1). 

Dentro de este diagnóstico inicial fue importante reconocer si los docentes 

potencian en el pensamiento crítico con los estudiantes, y ante este hecho ellos destacaron 

que desarrollan habilidades como la comprensión, la investigación, la observación, el 

desarrollo autónomo, la lógica, la correlación, la escucha, el análisis, la argumentación, el 

autocontrol, la evaluación, que son entendidas por ellos como parte importante del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Partiendo entonces, de las debilidades halladas en este diagnóstico se tuvieron en 

cuenta las habilidades de interpretación, análisis, evaluación, inferencia explicación y 

autorregulación, señaladas en la Tabla 9, para el diseño de una secuencia didáctica que 

tiene como base la gamificación. Ahora bien, es importante señalar que debido al tipo de 

diseño de investigación seleccionado que corresponde a la IAP, la estructuración de la 

secuencia didáctica fue desarrollada con ayuda de los estudiantes, quienes inicialmente 

realizaron una lluvia de ideas para mostrar diversas actividades entre las cuales se 

preseleccionaron el desarrollo de una encuesta, la utilización del podcast, la colaboración 

de estudiantes de otros cursos, entre otras actividades.  



 

Esta secuencia didáctica estuvo conformada por seis sesiones; la primera de ellas 

donde los estudiantes trabajaron en una mesa redonda, realizaron una lectura en grupos 

sobre el medio ambiente y fueron retroalimentado es por el docente. En esta actividad los 

estudiantes inicialmente mostraron cierto recelo a participar en las actividades dado que no 

se sentían seguros, sin embargo, poco a poco esto fue mejorando. Sin embargo, las 

respuestas obtenidas de ellos eran bastante sencillas y en algunas oportunidades distantes a 

lo que se esperaba encontrar. Sin embargo, en la actividad de cierre, se observó mayor 

participación al construir los conceptos concluyentes con ayuda del docente. En esta 

actividad se aprecian mejoras en la habilidad de interpretación.   

La segunda sesión consistió en el análisis de un video asociado con el tema de la 

contaminación, la realización de un dibujo que plasmara las ideas principales vistas en el 

video, para finalmente se retroalimentados por los estudiantes de 11º quienes 

seleccionaron el dibujo más acorde a la temática estudiada. En esta actividad se pudo ver 

mayor participación, los estudiantes mostraron un poco más de interés y asimilación de los 

contenidos explicados, utilizando palabras más acordes a la temática. En esta actividad se 

aprecian mejoras en todas las habilidades, dado que los estudiantes se encuentran más 

comprometidos con la actividad.  

En la tercera sesión los estudiantes parten de los dibujos realizados en la sección 

anterior, para realizar un mural que les permita reconocer los efectos de la contaminación 

en su vida diaria; posteriormente, los estudiantes observan unas diapositivas en Power 

Point y desarrollaron una infografía sobre los efectos de la contaminación y la forma en 

que es posible cuidar el medio ambiente. En esta actividad, se observa especial interés de 

los estudiantes, dado que, deben interactuar con una herramienta tecnológica que les 



 

permita la realización de la infografía, observándose en ellos mayor motivación para 

trabajar, lo que quiere decir, que el uso de las tecnologías dentro del aula de clases genera 

en el estudiante interés. La evolución de las habilidades de pensamiento crítico fue 

favorable con relación al punto de partida.  

La cuarta sesión inicia con la reflexión realizada en la actividad anterior y se 

complementa con un video donde se plantea la importancia de reciclar, reducir y reutilizar 

(3R), generando en los estudiantes un mayor interés por entender el comportamiento de las 

personas a pesar de existir tantos mecanismos para prevenir la contaminación. Seguido de 

ello los estudiantes confeccionaron la encuesta que debían aplicar a los estudiantes de 

otros grados, para proceder a implementarla. Después de realizar todo el ejercicio hasta la 

implementación, los estudiantes se vuelven a reunir para debatir acerca de los resultados, y 

encuentran que aun cuando los estudiantes manifiestan conocer acerca del cuidado del 

medio ambiente y como debe protegerse desde la escuela, esos mismos estudiantes 

contaminan el patio escolar con los empaques de mecatos y botellas de vidrio.  

Dentro de las alternativas de solución que proponen están reducir el consumo 

energético, mejorar la conducta ambiental, hacer campañas y actividades pedagógicas en 

favor del medio ambiente, el uso de energías limpias, poner en práctica las 3R, ahorro de 

agua, implementar avisos y asignar puestos a los estudiantes interesados en el tema, 

sembrar plantas, realizar charlas sobre la contaminación, incentivar el reciclaje, hacer buen 

uso de los recursos renovables y no renovables y reutilizar, entre otras actividades. Las 

principales mejoras estuvieron en las habilidades de análisis, inferencia y explicación. 

La quinta sesión comienza con una reflexión sobre las principales acciones 

contaminantes en la escuela, qué parte de la observación realizada y las encuestas 



 

desarrolladas; seguidamente, se entrega a los estudiantes una lectura sobre contaminación 

y se les pide que desarrollen una caricatura o historieta, donde plasmen la reflexión que 

queda en ellos después de haber realizado la lectura. En esta actividad los estudiantes 

mostraron algo de desinterés en la medida que las actividades realizadas no contenían el 

vínculo con las tecnologías, y esto hizo que descuidaran el sentido de lo que se les pedía, 

entregando trabajos que presentaban tan solo un resumen de la lectura; sin embargo, uno 

de los estudiantes logró plasmar lo solicitado de manera adecuada y se resalta en la Figura 

26. 

Pese a las debilidades presentadas al inicio de la actividad, los estudiantes 

sugirieron modificar el desarrollo de las actividades para que se les permitiera explicar su 

punto de vista y la reflexión realizada acerca de la lectura, ante lo cual se cedió un espacio 

en el que ellos mostraron claramente, una reflexión final. En esta actividad, los estudiantes 

presentaron debilidades en las habilidades de interpretación, análisis, y explicación, sin 

embargo, con la reflexión realizada, se pudo apreciar que mejoraron en cuanto a la 

explicación y autorregulación.  

En la sesión seis los estudiantes vuelven a interactuar realizando la adaptación de 

un podcast para la preparación de una obra teatral, en la que se involucren todos los 

estudiantes; para ello, parten de la creación de un nuevo guión que se acerque a sus 

realidades y les permita fortalecer lo aprendido hasta el momento. En esta actividad se 

utilizó la colaboración de la docente de Lengua Castellana, quien manifestó la importancia 

de desarrollar este tipo de prácticas con los estudiantes. Se resalta ampliamente el 

compromiso, liderazgo y responsabilidad de los estudiantes.  



 

Ante el tercer objetivo, enfocado a evaluar el uso de una estrategia didáctica 

gamificada potenciadora del pensamiento crítico en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental en los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Liceo Sahagún 

Cooperativo Mixto se encontró que hay mejoras significativas en cuanto al análisis de 

situaciones, dado que en esta oportunidad, se utilizó como instrumento una evaluación de 

salida basada en imágenes, más no en lecturas, dado que os estudiantes sugirieron que se 

desarrollara de esta forma. Tal situación motivo a los estudiantes en el desarrollo de las 

preguntas de manera más fluida, argumentativa y reflexiva, yendo más allá de lo que se les 

preguntaba y analizando posibles escenarios futuros.  

Como se puede apreciar en la Sección 4.5 de este documento, las respuestas de los 

estudiantes son más amplias y elaboradas que en el desarrollo de la evaluación 

diagnostica; se denota además mayor interés por participar en las actividades y responder 

la totalidad de las preguntas. Finalmente, en lo que concierne al fortalecimiento de las 

habilidades de pensamiento crítico se observan razonamientos más sólidos y estructurados 

que dan cuenta de una adecuada evolución de algunas de ellas.     

De esta forma el desarrollo de la presente investigación impacta positivamente en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y docentes, dado que se logró 

modificar la percepción de los estudiantes ante los diversos contenidos asociados con el 

medio ambiente y la contaminación ambiental, generando un aprendizaje más significativo 

en ellos, en la medida que se parte de los saberes previos para mezclarlo con las 

experiencias y así obtener los resultados favorables que se presentan en la investigación 

culminada.    

 



 

5.2 Recomendaciones 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta este punto, se recomienda a la Institución 

Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto, fomentar desde el componente curricular, el 

uso de estrategias tecnológicas para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, al 

ser estas, más atractivas y motivadoras para ellos. Así mismo, se sugiere implementar 

estrategias didácticas enfocadas a potenciar las habilidades de pensamiento crítico desde 

todas las áreas, con el fin de formar estudiantes reflexivos, analíticos, comprensivos, 

capaces de emitir juicios de valor asociados a un determinado fenómeno o situación, 

logrando una articulación con el contexto en el cual se desenvuelve. 

Se recomienda a los docentes, incluir dentro de sus prácticas educativas ejercicios 

reflexivos que lleven a los estudiantes a sacar conclusiones y proyectar situaciones que 

partan de un hecho específico, de esta forma, ellos van desarrollando sus habilidades de 

pensamiento crítico desde cada una de las áreas y de una manera sistemática. Igualmente, 

es importante que desde la labor docente se detecten las problemáticas que afectan a la 

comunidad educativa, y se establezcan alternativas de solución, preferiblemente, de la 

mano de los mismos estudiantes, quienes tienen la capacidad de observación para detectar 

debilidades y fortalezas en el contexto educativo. 

Se espera que futuros investigadores desarrollen una herramienta para medir el 

impacto a largo plazo de la secuencia didáctica implementada en esta investigación, y así 

mismo, otra línea investigativa podría ser replicar esta investigación en entornos rurales, 

donde las condiciones medioambientales son diferentes a las de la zona urbana.  



 

Las recomendaciones a la maestría se centran en la estandarización adecuada de los 

tiempos de presentación de las actividades y las respectivas realimentaciones para nutrir el 

ejercicio investigativo con los valiosos aportes de los evaluadores.  
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Anexo 4: Evaluación Diagnóstica 

 

 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 

MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

 

INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR EL PENSAMIENTO CRITICO DE 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado:   ____________                       Fecha: __________________________ 

 

Objetivo: Identificar las habilidades del pensamiento crítico que tienen los estudiantes de 

grado 6° de la Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto en el área de 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

 

I. Lee atentamente y Responde 

 

MEDIO AMBIENTE 
 

Una mañana como otra cualquiera, la Tierra despertó y abrió los ojos. En vez de quedarse 

mirando hacia el infinito universo, se detuvo a observarse a sí misma. Se vio tal cual era, 

aplastada por los polos y abultada por el ecuador, aunque apreció grandes cambios que la 

dejaron pensativa. 

Comprobó que sus aguas ya no eran tan limpias como antes y como los animales marinos 

morían a causa de los grandes derramamientos de petróleo y de la enorme contaminación en 

que vivían. 

Los bosques se empobrecían cada vez más a causa de la indiscriminada tala a la que eran 

sometidos, y los lugares donde aún quedaban árboles en pie corrían el mismo riesgo de las 

zonas áridas. 

El aire se volvía irrespirable, la capa de ozono desaparecía en grandes dimensiones. Y todo 

esto ocurría a causa de la contaminación ambiental. 

Se sintió más caliente, pues su temperatura había aumentado debido al calentamiento global. 

Nuestro planeta se sintió desesperado al ver tantos animales que morían al ser cazados o 

quedaban sin hogar ni comida. De pronto se dio cuenta de que estaba en peligro de extinción 

al igual que los pobres e indefensos animales. El pánico ante su desaparición lo motivó a 

encontrar el único y gran culpable de todos los males: el hombre, ése que se jactaba de ser 

el único animal racional. 

La tierra pensó vengarse. Provocaría terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, lluvias 

prolongadas, sequías interminables y un sinfín de calamidades que borrarían toda presencia 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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humana, pero seguidamente se puso a reflexionar y se dio cuenta de que todos los hombres 

no eran iguales, y que al hacer esto pagarían justos por pecadores. 

Sabía que en este planeta donde vivimos muchas personas luchaban hasta lo imposible por 

salvarlo, que no todos los humanos carecían de conciencia; muchos 

sentían amor y respeto por cada detalle de la naturaleza. 

Tomado de Judi (2009) 

 

De acuerdo con el texto anterior, responde las siguientes preguntas: 

2. El esquema que representa el orden temporal en el que ocurren los hechos es: 

a. La tierra se sintió más caliente-La tierra se detuvo a observarse a sí misma- La 

tierra estaba desesperada al ver todo lo que sucedía-La tierra pensó vengarse. 

b. La tierra se detuvo a observarse a sí misma- La tierra se sintió más caliente - La 

tierra estaba desesperada al ver todo lo que sucedía-La tierra pensó vengarse. 

c. La tierra estaba desesperada al ver todo lo que sucedía - La tierra pensó vengarse- 

La tierra se detuvo a observarse a sí misma- La tierra se sintió más caliente. 

d. La tierra se detuvo a observarse a sí misma- La tierra se sintió más caliente - La 

tierra pensó vengarse - La tierra estaba desesperada al ver todo lo que sucedía. 

3. El texto anterior concluye 

a. La tierra quiso vengarse de los humanos. 

b. La tierra reflexionó cómo vengarse. 

c. La tierra decidió darle más valor a aquellos que luchaban por salvarla.  

d. La tierra sentía que no le daban valor a la naturaleza.  

4. En el texto anterior el propósito del autor es: 

a. Mostrar que la tierra está enojada. 

b. Mostrar que la tierra puede vengarse de los humanos. 

c. Mostrar que la tierra es buena. 

d. Mostrar la forma en la que los humanos le hacen daño a la tierra y las 

consecuencias de ese daño. 

5. Cuando el autor utiliza la expresión “no todos los humanos carecían de conciencia” 

en el último párrafo, hace referencia a: 

a. Que muchas personas aman la tierra y hacen lo que sea para salvarla 

b. Que no todas las personas piensan. 

c. Que muchas personas saben la importancia de cuidar la tierra y se esmeran por 

proteger el medio ambiente y que hay amor hacia la naturaleza por parte de ellos.  

d. Que no todos los seres humanos son conscientes del daño que hacen al planeta 

tierra y eso hace que haya tanto daño.  

6. Teniendo en cuenta lo que sucede en el texto, el profesor de ciencias le pregunta a 

Santiago si está de acuerdo con lo que decide hacer la tierra inicialmente. Este le dice 

que sí, porque las personas son malas y deben recibir una lección. ¿Estás de acuerdo 

con lo que dice Santiago? 

a. Si, porque si no cuidamos la tierra es justo que esta quiera vengarse y deshacerse 

de todas las personas que le hacen daño.  
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b. No, porque la tierra no puede vengarse de los humanos.  

c. Si, porque la tierra es la que está sufriendo y si no la cuidamos ella debe cuidarse 

sola.  

d. No, porque existen muchas personas que si cuidan la tierra y la protegen y lo que 

se debe hacer es contribuir al cuidado y protección del planeta.  

 

II. Responde teniendo en cuenta el contexto en el que vives. 

7. La Alcaldía Municipal de Sahagún desea realizar una campaña ambiental para 

empezar un programa de reciclaje en los hogares. Una de las cosas que esperan poder 

hacer, es disminuir los efectos negativos de arrojar el aceite de cocina usado en los 

patios o lavaplatos. Para ello se pretende realizar una unión con empresas de la región 

para vender ese aceite a las fábricas de velas o jabones, y así las familias pueden 

obtener un ingreso extra y cuidan el medio ambiente. ¿Crees que es una buena idea? 

Explica tu respuesta es cinco frases. 

8. El profesor de Ciencias Naturales y Educación Ambiental ha pedido a todos los 

estudiantes de sexto grado del Liceo Sahagún que inicien una campaña de 

arborización en su barrio, y que comiencen a reciclar para ayudar en el cuidado del 

medio ambiente. Que eviten arrojar basura fuera de las canecas y que reutilicen todos 

los objetos que sean posible. Luisa decide ir a la cancha de futbol de su barrio a 

sembrar unos árboles que su papá le compró y cuando llega, se da cuenta que Luis 

está arrancando unos árboles que sembraron los estudiantes de otro colegio, además, 

puede ver que estaba comiendo dulces y arrojó al suelo todos los papeles. Al día 

siguiente, Luis llega al colegio y le dice al profesor que él si está cumpliendo con lo 

que les pidió. Luisa molesta intenta decirle al profesor, pero este se encuentra 

ocupado. Explica brevemente qué harías tú en el lugar de Luisa, sustenta tu 

respuesta.  

 

III. Responde las siguientes preguntas atendiendo a la lectura 

Así estallan las palomitas de maíz 

Para estallar, las palomitas necesitan calor y algo más 

Ya sea en el cine o en casa, las palomitas de maíz son sencillamente deliciosas. Pero ¿alguna 

vez te has preguntado qué hace que estos peculiares granos de maíz estallen? Para responder 

esta pregunta recurrimos a la ciencia. 

En primer lugar, no todo tipo de maíz sirve para hacer palomitas. Solo el maíz palomero, 

conocido científicamente como Zae Mays Everta puede estallar gracias al grosor de su 

cáscara. 

Resulta que dentro de cada grano de maíz palomero hay una pequeña cantidad de agua 

rodeada por una cáscara dura. A medida que las palomitas de maíz se calientan, el agua se 

convierte en vapor, lo que genera presión dentro del grano. Cuando la cáscara no puede 



 

contener más la presión, explota y nace una nueva y esponjosa palomita de maíz. ¡Qué 

delicia! 

Tomado de Arbolabc (2021) 

9. Crees que es importante la ciencia en tu vida diaria. Explica argumentativamente 

¿por qué? 

10. Si tus amigos te dicen que las ciencias no son divertidas, tú que les dirías al respecto, 

apoyarías su opinión o podrías contradecirlos. Explica por qué. 

 

11. Según el texto, existe un proceso para hacer palomitas de maíz, el orden de este 

proceso sería 

a. Seleccionar el maíz-se convierte el agua en vapor- explota la cáscara- se calienta 

el grano de maíz. 

b. Explota la cáscara- se calienta- se selecciona el maíz- se convierte el agua en 

vapor. 

c. Se selecciona el maíz- se calienta-se convierte el agua en vapor-explota la 

cáscara. 

d. Se selecciona el maíz- se convierte el agua en vapor-se calienta- explota la 

cáscara. 

12.  Partiendo del texto se puede decir que la finalidad del autor es  

a. Enseñar a los niños a hacer palomitas. 

b. Mostrar el tipo de maíz que sirve para hacer palomitas. 

c. Enseñar los componentes del maíz para que este ayude a crear palomitas. 

d. Mostrar que la ciencia es tan importante que muchas situaciones de nuestra vida 

diaria se explican gracias a ella.  

13. Cuando el autor describe lo que sucede con el grano de maíz, su propósito es: 

a. Describir las características del maíz. 

b. Explicar, porque del maíz puede hacerse una crispeta. 

c. Hacer una comparación de los cambios de la materia con las crispetas. 

d. Explicar, la manera en la cual los conceptos de las ciencias intervienen en el 

proceso de creación de las crispetas. 

 

IV. Ejercicio práctico 

Este ejercicio se realizará en parejas al terminar las respuestas anteriores y consignarán sus 

resultados en los espacios indicados, debes señalar el nombre de tu compañero. (Ejercicio 

de referencia de Oscar Eugenio Tamayo) 

El docente les entregará plastilina, hilo y un cronometro. 

Con la plastilina que les del docente harán tres bolas del mismo tamaño. 

Luego, deberán amarrar cada bola a un pedazo de hilo. Uno de los pedazos deberá medir 20 

cm, el otro 40cm y el último 60cm, como verás en la siguiente figura: 



 

 

Luego juega al péndulo con cada una de las bolas y cuenta el número de veces que viaja la 
bola de un lado al otro en 30 segundos. 

Responde de manera individual: 

13. ¿Cuál bola realizó más recorridos y cuál realizó menos recorridos? Justifica tu respuesta. 

14. ¿Por qué unas bolas se mueven más rápido que otras? Justifica tu respuesta. 

15. ¿Crees que tus explicaciones son ciertas o falsas y por qué? Justifica tu respuesta. 

 

Autores: 

Luis Ángel Jiménez  

Gloria Eliana Martínez 

Maestría en Didáctica de las Ciencias Naturales. Universidad de Córdoba 

 

Referencias  

Judi. (2009). Medio ambiente. Disponible en 

http://judichiquita.blogspot.com/2009/09/cumbre-de-la-tierra.html 

Arbolabc. (2021). Así estallan las palomitas de maíz. https://arbolabc.com/ciencias-

tecnologia/articulos/palomitas-de-maiz 

 

  



 

Anexo 5: Resultados de la Evaluación diagnóstica 
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Anexo 6: Guión de Entrevista 
 

 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 

MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

 

Guión de entrevista 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grados en los que trabaja:   ____________       Fecha: _________________ 

 

Objetivo: Integrar los fundamentos del pensamiento crítico en la planeación de la 

enseñanza y las prácticas educativas en el tema de Medio Ambiente. 

 

 

Guión de entrevista semiestructurada 

 

1. ¿Qué actividades desarrolla para fomentar el pensamiento crítico? 

 

2. ¿Qué dificultades tiene en su práctica de aula para el desarrollo de actividades 

basadas en el pensamiento crítico? 

 

3. ¿Qué habilidades del pensamiento crítico privilegia en sus clases? 

 

  



 

Anexo 7: Guía de observación participante 

Actividad Fecha 
Recursos/ 

Materiales 

Registro observación 
Conclusión y/o 

recomendación Aprendizaje  Actitud (participación, motivación, 

interacción) 

Manejo 

tecnológico  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

 
 

                                                      

Anexo 8: Matriz de diseño 

 

Secuencia didáctica 

 

 

Escuela:  Naturaleza:  

Municipio:  Nivel:  
 

ESTÁNDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA  

ÁREA  ASIGNATURA  PERIODO  

COORDINADOR 

DE ÁREA 
 DOCENTE  

GRADO  
TIPO DE 

CLASE 
NUEVA  CONTINUIDAD   AFIANZAMIENTO   

SECUENCIA 

NOMBRE DE LA 

SECUENCIA:                                     
TIEMPO PROBABLE:  

FECHA 

D M A 

COMPONENTES:  TIEMPO REAL:    

 

 

Liceo Sahagún Cooperativo Mixto 



 

 
 

                                                      

Evidencias del desempeño de los alumnos: 

 

 

Desglose didáctico 

Sesión 1 

Intención pedagógica:  

Inicio 

Tipo de actividad: Tiempo estimado 

para su ejecución: 

Descripción de la actividad: 

   

Desarrollo 

Agrupamiento: Recursos: Descripción de la actividad: 

   

Cierre 

Descripción de la actividad: 

 

 

Sesión 2 

Intención pedagógica:  

Inicio 

Tipo de actividad: Tiempo estimado 

para su ejecución: 

Descripción de la actividad: 

   

Desarrollo 

Agrupamiento: Recursos: Descripción de la actividad: 

   

Cierre 

Descripción de la actividad: 

 

 

Anexar las sesiones necesarias 

  



 

 
 

                                                      

Anexo 9: Evaluación de salida 
 

 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 

MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

 

INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR EL FORTALECIMIENTO DEL 

PENSAMIENTO CRITICO DE ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado:   ____________                       Fecha: __________________________ 

 

Objetivo: Evaluar el uso de una estrategia didáctica gamificada potenciadora del 

pensamiento crítico en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en los estudiantes de 

sexto grado de la Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto. 

 

I. OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y RESPONDE 

 

SITUACION I 

 
Fuente: Freepick (2022) 

 

Partiendo de la imagen y de lo aprendido en la secuencia didáctica responde las 

preguntas 1a, 1b y 1c. 



 

 
 

                                                      

 

1a. ¿Qué describirías como elementos contaminantes en esta imagen? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1b. ¿Vivirías cerca de este lugar? Explica 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1c.  ¿Si fueras el alcalde del municipio donde está este sitio cual sería la primera orden que 

darías? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

SITUACIÓN II 

 
Fuente: Rigoz (2018) 

Analiza la imagen antes de responder las preguntas 2a y 2b.  

2a. ¿Qué opinión puedes dar de las condiciones en las que se encuentra la niña que está en 

la imagen? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2b. ¿Alguna vez has visto condiciones similares? Explica que piensas al respecto 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 
 

                                                      

II. OBSERVA LAS IMÁGENES Y REFLEXIONA  

 

SITUACIÓN III 

 
Fuente: Barranzuela (2012) 

 

3a. ¿A qué crees que se debe el cambio sucedido con la tierra entre 1978 y 2012? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3b. ¿Qué reflejan las imágenes ubicadas en los recuadros de la derecha e izquierda? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                      

SITUACIÓN IV 

 
Fuente: Suarez (2017) 

 

4ª. ¿Qué opinas de lo que se explica en la historieta? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

SITUACIÓN V 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2012) 



 

 
 

                                                      

5a. ¿Qué sucedería si la fábrica no fuera responsable y arrojara desechos contaminantes en 

las aguas que se observan en la imagen? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

III EVALÚA LO APRENDIDO 

  

De acuerdo con las imágenes planteadas anteriormente ¿cómo le explicas a un niño de un 

grado inferior al tuyo las situaciones ahí presentadas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Referencias  

 

Barranzuela, M. (2012). Por un ambiente sano. https://es.slideshare.net/belenbr28/por-un-

ambiente-sano 

Freepick. (2022). Contaminación del agua con bolsas de plástico en el río. 

https://www.freepik.es/vector-gratis/contaminacion-agua-bolsas-plastico-

rio_5874554.htm#query=contaminacion&position=0&from_view=keyword 

Ministerio de Educación Nacional. (2012a). Ciencias Naturales grado 6. 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Model

os_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Ciencias_Naturales/CN_Gr

ado06.pdf 

Rigoz, S. (2018). Contaminación del aire, una grave amenaza a la salud de los niños. 

https://www.infobae.com/def/desarrollo/2018/09/01/contaminacion-del-aire-una-

grave-amenaza-a-la-salud-de-los-ninos/ 

Suarez, M. (2017). Medio ambiente.  

https://www.storyboardthat.com/es/storyboards/maria41184/medio-ambiente 
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Anexo 10: Matriz de análisis de documentos 

 

País Autor y año Objetivo Metodología Conclusiones Aportes 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Anexar las celdas necesarias  

 

  



 

 
 

                                                      

Anexo 11: Lectura Sobre el Medio Ambiente 
 

El pueblo perdido 

 

En las montañas había un humilde y pequeño pueblo que vivía a la vera de una pequeña 

laguna. Este no era muy grande, pero contenía suficiente agua cristalina para abastecer al 

pueblo y a sus animales. Los habitantes del pueblo cuidaban esta laguna de la 

contaminación, ya que sabían que era su fuente de agua y su principal fuente de vida. Un 

día llegó al pueblo un empresario de la ciudad capital. Este les dijo a los habitantes del 

pueblo que en la ciudad se necesitaba agua potable y que pagaban mucho dinero por ella. 

Les contó que él podía poner una planta embotelladora al lado de la laguna para tomar su 

agua, embotellarla y venderla en la ciudad. Les dijo a los habitantes que dividiría las 

ganancias y que ellos ganarían mucho dinero. Estos aceptaron la oferta y unos meses después 

ya estaba la embotelladora funcionando. 

 

Al año, los habitantes empezaron a notar que la laguna estaba más pequeña, que poseía 

menos agua, que se iba secando lentamente. Y también empezaron a notar que los animales 

se enfermaban y morían. 

 

Con el tiempo los habitantes también empezaron a enfermar y no sabían por qué. Llegaron 

doctores para curar a los enfermos y, con ellos, también llegó un biólogo para averiguar la 

causa de la enfermedad. Este descubrió que el agua de la laguna estaba contaminada por los 

desechos producidos por la embotelladora y que estaba a punto de agotarse. Dijo que no 

quedaba ninguna solución más que cerrar la embotelladora y buscar una nueva fuente de 

agua. Pero en esta zona no había ninguna otra, así que los habitantes tuvieron que abandonar 

su pueblo e ir a vivir a otro lado. 

 

Por no cuidar su hábitat y explotarlo perdieron no solo sus hogares, sino también sus raíces 

y los lugares de sus recuerdos más queridos. Esta pequeña pero valiosa sociedad se perdió 

porque los habitantes, al irse, tomaron diferentes caminos, y algunos no volvieron a verse 

nunca más. 

 

Autor: Bruno Cohan 

 

  



 

 
 

                                                      

Análisis de la lectura 
 

Reúnete con tu grupo y debate las respuestas a estas preguntas. Selecciona un representante 

y defiende con argumentos tu opinión. Imaginen que esto les sucedió a ustedes y piensen 

como actuarían ante tal situación. 

Atiende a las siguientes preguntas y arma un argumento que de respuesta a todas ellas, no 

lo hagas por separado.  

1. El pueblo era muy celoso con su laguna ¿Cuál crees que era la razón? ¿Cuál era es el 

verdadero valor de la laguna? 

2. Notablemente, el pueblo tenía un tesoro que la ciudad no, y por el que estaba dispuesto a 

pagar mucho dinero. Ese tesoro era el agua, un recurso que muy posiblemente ustedes que 

la tienen en sus casas no lo valoran como tal, pero ¿qué creen que pasaría, si como en la 

ciudad se quedaran sin ese tesoro? 

3. ¿Por qué creen que el empresario insistió tanto? ¿A quién beneficiaba más ese trato que 

se hizo entre los habitantes del pueblo y el empresario? ¿Qué fue lo que sedujo y convenció 

a los habitantes del pueblo? 

4. Desde lo que has aprendido en la escuela, ¿cuáles son los efectos de ubicar fabricas cerca 

de fuentes hídricas? ¿Cómo afectan estas al ecosistema? ¿Por qué es importante cuidar las 

fuentes hídricas de la contaminación? 

5. ¿Qué efectos tiene en los habitantes del pueblo el abandonar sus raíces? ¿Creen que 

conservarían las mismas costumbres?  

6. ¿Qué acciones propondrías para cuidar el medio ambiente desde la escuela, la comunidad 

y la casa? ¿Conoces fuentes hídricas o espacios vivos que cuidar en tu municipio? 

 

 



 

 
 

                                                      

Anexo 12: Video sesión 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ 

 

Anexo 13: Presentación en Power Point 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1NLyUIb-

HfWU2ypXHHcJ80OZ9OpEkE3xc/edit?usp=sharing&ouid=118101117489468012931&r

tpof=true&sd=true 

 

Anexo 14: Video Sesión 4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

 

Anexo 15: Encuesta  

 

Encuesta sobre la contaminación 

1. ¿Cree usted que el reciclaje tiene influencia positiva o negativa sobre la 

contaminación? 

a. Si 

b. No 

2. ¿Estaría dispuesto a desarrollar acciones para proteger el medio ambiente aún 

cuando ello suponga prescindir de algunas comodidades? 

a. Si 

b. Solo si afecta mi estilo de vida 

c. Tal vez 

d. Probablemente no 

 



 

 
 

                                                      

3. ¿Estaría dispuesto a usar parte de su tiempo libre de manera voluntaria para 

desarrollar acciones de bien público en materia medioambiental? 

a. Definitivamente sí. 

b. Solo si el tema me motiva 

c. Tal vez 

d. Probablemente no 

4. ¿Qué iniciativa cree usted que se puede implementar para reducir el consumo 

energético y mejorar la conducta ambiental de la comunidad o las condiciones 

medioambientales de la institución? 

a. Hacer campañas y actividades 

b. Uso de energías limpias 

c. Poner en práctica las 3R 

d. Ahorro de agua 

e. Implementar avisos y asignar puestos a los estudiantes interesados en el tema 

f. Sembrar plantas 

5. ¿Aplica usted en su comunidad o en la escuela los métodos de clasificación de 

residuos sólidos? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Nunca 

6. ¿Cuál es su nivel de conocimiento con relación a los siguientes temas? 

 Experto Alto Medio Bajo Ninguno 

Calentamiento Global      

Huella de Carbono      

Eficiencia Energética      

Compras Verdes      

Gases de efecto Invernadero      

Deforestación      

 

 



 

 
 

                                                      

Anexo 16: Lectura sobre contaminación  

 

Otro efecto de la contaminación 

Un agricultor se encontraba muy asustado y triste porque tuvo un hijo con algunas 

deformaciones físicas. Al poco tiempo de nacido el niño murió. 

 

El médico del hospital donde nació el niño le dijo que la causa de las deformaciones en su 

bebé había que buscarla en su familia o en el trabajo. 

 

El agricultor aclaró que en su familia todos eran gente muy sana. El médico, sin embargo, 

siguió preguntando, pero no logró hallar la posible causa del problema, hasta que comenzó 

a hacer preguntas sobre el trabajo que realizaba. 

 

El hombre, entonces, contó que hacía diez años trabajaba como fumigador de los cultivos 

en una hacienda, y que con una bomba a la espalda aplicaba a las plantas insecticidas o lo 

que se necesitara para controlar las plagas. El médico quiso saber si en la hacienda recibían 

asesoría técnica por parte de un agrónomo o algún experto. La respuesta, tal como había 

sospechado, fue que no, puesto que con más de diez años de trabajo él ya era un experto, y 

que nunca se había perdido ni una cosecha. 

 

El agricultor añadió que, aunque muchos le hablaban del peligro de manejar químicos, él 

había perdido muy pronto el miedo; incluso se había “bañado” en veneno cuando debía 

reparar la bomba, pero nunca había sentido siquiera una molestia. El médico le dijo que 

muchos venenos no matan inmediatamente a quien se contamina con ellos, sino que afectan 

algunas partes del organismo o tienen una acción acumulativa que sólo se detecta después 

de bastante tiempo. El médico también le dijo que a través de investigaciones se había 

comprobado que algunos venenos afectan los órganos reproductivos de las personas, y que 

quizás alguno de los venenos que se había empleado en la fumigación le había afectado 

dichos órganos y provocado las malformaciones en el bebé. 

 



 

 
 

                                                      

Sorprendido por lo que el médico decía, el agricultor preguntó si no podría volver a tener 

hijos normales. El médico le dijo que sólo podría saberlo si le practicaba algunos exámenes. 

Advirtió que, así como la contaminación lo había afectado a él, podía afectar en mayor o 

menor grado a todos los organismos vivos que se exponían a ella; añadió que era necesario 

que la gente se informara sobre los peligros a los que se expone por la contaminación, y que 

cada persona se comprometa a evitarla. 

 

Alexis Carabalí (Editado) 

 

Anexo 17: Podcast 
 

https://drive.google.com/file/d/1PyecGCUJanqPBwCDFkMaMJW0D1HW8IDp/view?usp

=sharing 

  

Anexo 18: Evidencias Sesión 1 

Sesión 1.pdf - Google Drive 

 

Anexo 19: Evidencias Sesión 2 

Sesión 2.pdf - Google Drive 

 

Anexo 20: Evidencias Sesión 3 

https://djrescobar08.wixsite.com/contambrrra6 

 

Anexo 21: Evidencias Sesión 5 

https://drive.google.com/file/d/1SZh-R6zUgPQlf0LCSn63Okw0S4GZv0Vi/view 

https://drive.google.com/file/d/1VhMH6HkX3k9wzQlsHDeA9ZRHUFymIxed/view
https://drive.google.com/file/d/1zeWt1FS-Q-bVJo4Ihc5158UiVS39y_zj/view
https://djrescobar08.wixsite.com/contambrrra6

