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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se presentan las prácticas experimentales 

extraescolares, como una estrategia pedagógica para contribuir al desarrollo de las 

competencias científicas propias del área de Ciencias Naturales en los estudiantes de la 

Institución Educativa de Loma de Arena, a la vez que se les ofrecen las herramientas 

necesarias para que desarrollen la capacidad de compromiso con todo lo relacionado con ella y 

con su entorno. 

En este mismo sentido, y utilizando la metodología de las prácticas experimentales 

extraescolares para desarrollar estas competencias; se pretende lograr que los estudiantes 

obtengan la comprensión de hechos, teorías explicativas del conocimiento científico y su 

naturaleza; que se familiaricen con los procedimientos y metodologías propias de la 

investigación científica, despertando en ellos la capacidad de asombro e inquietud sobre los 

fenómenos que ocurren en su entorno. 

Es importante que los estudiantes confronten los conocimientos adquiridos en el aula de 

clases con los resultados obtenidos en la práctica, esto último se ha dejado en un segundo 

plano, debido al poco material existente en los laboratorios y/o a la falta de un espacio físico 

para ello. Tal es el caso de la Institución Educativa de Loma Arena, lo cual se convierte en una 

necesidad apremiante en cualquier plantel (entre otros factores). 

Atendiendo a la nueva didáctica de las ciencias, se argumenta sobre la importancia de 

fomentar en el alumnado, el interés hacia las prácticas experimentales; a la vez que se 

posibilita la motivación en ellos en la adquisición de actitudes positivas frente a los nuevos 

saberes y su utilidad. Para Alonso y Montero (2001) “si el alumnado no percibe la utilidad de lo 

que deben aprender, el interés y el esfuerzo tiende a disminuir “y el fortalecimiento del trabajo 

en equipo y la autorregulación de sus aprendizajes también se ve afectado significativamente. 
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 . 1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Como metodología para desarrollarla, se hizo el análisis de todos los elementos 

contemplados en los planos de la contextualización: macro contexto, mesocontexto y 

microcontexto. Para ello, se hicieron análisis documentales, entrevistas semi estructuradas y 

grupos focales. 

A nivel macro contextual, las políticas educativas internacionales, siempre han 

privilegiado el suministro de herramientas para que los países en vías de desarrollo elaboren y 

refuercen sus políticas educativas y sus prácticas docentes.  Se destacan entidades 

internacionales como la UNESCO, Banco mundial, OCDE, BID Y CEPAL, estos organismos 

han venido ejerciendo una notable influencia en la política educativa, específicamente en la 

educación superior; cuyo objetivo principal ha sido monitorear el aprendizaje de los sistemas 

educativos y vincular el desarrollo industrial, la enseñanza y la investigación en materia de 

ciencia y tecnología. 

Es importante destacar que los ejes que estos organismos toman como referente son: el 

acceso a la educación, la equidad, la eficiencia entre otros. Todo esto, enmarcado en el 

contexto de globalización y competencia económica. Para ello destinan rubros, para promover 

la formación de capital humano bajo la premisa de “la educación es motor de desarrollo, 

además de ser uno de los instrumentos eficaces en la lucha contra la pobreza, para el 

mejoramiento de la salud, la igualdad de género, la paz y la estabilidad” UNESCO Agenda 30. 

De estos organismos, el Banco Mundial se destaca como el principal productor de 

documentos y estudios sobre políticas educativas, y el máximo financista de los sistemas 

educativos en los países en vía de desarrollo a través de la promoción de las siguientes 

estrategias: incluir a los excluidos  ampliando la cobertura y así la relación maestro-alumno,  lo 

cual se ve reflejado en el hacinamiento en las aulas de clase , mas no se está garantizando el 

aprendizaje de calidad y este avance no se ve reflejado en términos de escolaridad.   
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Según estudio de la OCDE en Colombia solo un 22% de las personas entre 25 y 64 

años tiene un título universitario, muy por debajo del promedio que estos establecen; el cual se 

sitúa en un 38% y por otro lado nuestro país, es uno de los pocos en donde la matrícula en 

Educación Básica no es universal. Solo el 87% de los niños de 5 a 14 años están matriculados, 

con respecto al 98% de los demás países que pertenecen a la OCDE. 

Otro esfuerzo para fortalecer esta estrategia, lo enfoca la entidad en inversiones en 

programas que atienden a la población en cuanto a alimentación y salud escolar; en las 

instituciones educativas se conoce como PAE. Dichos programas cobijan tanto a la niñez 

temprana como en la edad escolar, los alimentos suministrados no cumplen a cabalidad los 

requerimientos nutricionales óptimos y no son sostenibles en el tiempo en cuanto a cobertura. 

En nuestro departamento, la población atendida en el año 2016 fue de 99.143 niños, en 

el 2017 fueron atendidos 103.143 niños: en el 2018 la población atendida fue de 104.885 niños, 

manteniéndose así en el 2019 (PND Departamento de Bolívar). 

 Por otro lado, a través de incentivos económicos suministrados a las familias más 

pobres, mediante el programa de familias en Acción, lo cual no garantiza la asistencia escolar 

ni disminuye los índices de deserción escolar, cuyo nivel ha ido en aumento desde la 

emergencia por el COVID 19. En cuanto al acceso a la educación superior, el gobierno 

estableció programas como” ser pilo paga” y en la actualidad “Generación E”. A dichos 

programas acceden los estudiantes con los promedios más altos y generalmente pertenecen 

en su gran mayoría a instituciones privadas, que a su vez optan por instituciones de educación 

superior privadas, dejando sin financiación a las universidades públicas. 

Elevar la calidad pedagógica: con respecto a esta estrategia, la política internacional 

promueve el entrenamiento de los maestros, más no su formación holística. Promueve, 

además, la evaluación periódica tanto a docentes como estudiantes; pero en términos de 
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diagnóstico de rendimiento, para ello, el país adoptó las pruebas estandarizadas obligatorias 

para todas las escuelas del país y la evaluación del desempeño individual de los docentes; bajo 

la premisa “la evaluación mejora la calidad educativa”. 

El Ministerio de Educación Nacional implementó en las Instituciones Educativas del país 

el Índice Sintético de la Calidad (ISCE), inspirándose en un modelo de Brasil; el cual se 

sustenta en cuatro variables: progreso, eficiencia, desempeño y ambiente escolar y cuyos 

resultados se analizan y se reflexionan el Día E (Día de la Excelencia Educativa).  

La  implementación de este indicador carece de fundamento legal y poco aporta a la calidad, 

pero sí fomenta la competencia entre las instituciones. 

En cuanto a pruebas internacionales, Colombia hizo pruebas PISA (Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes) por primera vez en el año 2006, dicha prueba 

es trienal y mide las habilidades de los estudiantes de quince años en lectura, matemáticas y 

ciencias y pasó a ser el país miembro número 37 de la OCDE de manera oficial el 28 de abril 

de 2020. Dichas pruebas, fueron consideradas por Ball y Youdell (2009) como “una 

herramienta para la privatización de la educación al servicio de las políticas neoliberales”, pues 

dichas pruebas no retroalimentan los procesos, solo muestran resultados ponderando al país 

frente a otros países; recalcando las deficiencias y las desigualdades de los sistemas 

educativos de los países en vía de desarrollo y comparan el desempeño de los estudiantes con 

nivel socioeconómico bajo, con los de niveles más altos.  

Mejorar la transición de la escuela al mundo adulto: promueven mediante esta 

estrategia, la formación de los estudiantes de secundaria para trabajar y desempeñarse en la 

sociedad. En este orden, nace la formación técnica o media técnica, en las instituciones 

educativas del país (artículo 31 y 32 de la Ley 115 de 1994), la cual se orienta a preparar a los 

adolescentes para el desempeño laboral, pero en las instituciones educativas no están 
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estructuradas, desde una propuesta curricular que ofrezca diversas alternativas, atendiendo a 

los intereses de los estudiantes y no solo al énfasis que determine su contexto.   

La optimización y descentralización de los recursos, que no tiene otra finalidad que la de 

desligarse cada día más de la responsabilidad de un deber consagrado en la Constitución 

política.  

La educación terciaria, que apunta a que las instituciones de Educación superior 

amplíen la cobertura para mejorar el acceso de las poblaciones de estudiantes menos 

favorecidas y el mejoramiento de la calidad educativa que estas ofrecen mediante la 

acreditación de sus programas, al respecto vale la pena destacar que de las 288 Instituciones 

de Educación Superior solo 52 tienen acreditados todos sus programas; estas en su mayoría 

se concentran en las capitales y en su mayoría privadas; liderando la ciudad de Bogotá con 15, 

seguida de Medellín con 11 y las otras se distribuyen en las capitales restantes; de esta 

totalidad, algunas optan por acreditar solo algunos de los programas que ofrecen. Como 

mecanismo para garantizar el acceso, se incluye un rubro para el fortalecimiento del ICETEX, 

para proveer créditos condonables a estudiantes de pregrado y posgrado. 

La última estrategia es la de estimular y evaluar las innovaciones educativas; que 

actualmente está muy lejos de alcanzarla nuestro país, dado que son insignificantes los rubros 

destinados para investigación, conectividad y acceso a la tecnología; esto se hizo evidente en 

la pasada situación de pandemia. El acceso a la conectividad y recursos tecnológicos, 

muestran la brecha abismal entre unas instituciones educativas y otras. 

Así mismo, los requerimientos hechos por estas entidades internacionales, las cuales 

conciben la educación en términos de eficiencia y competitividad con fines económicos para 

combatir la pobreza extrema, pero por parte de los países desarrollados no ha dejado de ser un 

derecho inalienable. 
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En Colombia, en particular, está contemplado en su Constitución política; pero si se 

analizan los planes de desarrollo nacionales desde la década del 2000, el concepto de 

educación, ha sido reemplazado por una definición más utilitarista que de derecho, al 

considerarla como un instrumento. Razón por la cual, el Estado se ha ido desligando cada día 

más de su responsabilidad, para garantizar a sus habitantes el derecho a una educación de 

calidad accesible para todos. 

 En cuanto al Plan de Desarrollo Departamental de Bolívar, en su diagnóstico, 

determina lo rezagado que se encuentra el departamento en cuanto a cobertura y educación de 

calidad; no solo a nivel nacional, sino comparándolo también con Departamentos vecinos como 

el departamento del Atlántico, por ejemplo. Y no tan bien ubicado a nivel nacional en cuanto a 

deserción escolar y repitencia del año escolar comparándolo con este mismo Departamento.  

Y en cuanto a conectividad, la distancia es abismal con relación a instituciones de otras 

zonas del país; esto supuso ante el pasado estado de emergencia por la Covid-19, una 

desventaja enorme en la continuidad del proceso educativo en la implementada modalidad 

remota.  

Las tecnologías de información y comunicaciones, en la actualidad, abren un abanico 

de oportunidades para mejorar y cualificar cada día más la praxis docente a través de 

actividades innovadoras que atraigan la atención de los estudiantes y participen activamente en 

el desarrollo de los contenidos; pero ¿conocen los docentes el potencial de estas herramientas 

tecnológicas-pedagógicas? 

Al respecto, diversos estudios han obtenido resultados interesantes, que han puesto de 

manifiesto las limitaciones que tenemos los docentes para diseñar actividades de aprendizaje 

utilizando las herramientas y recursos digitales y una de ellas es la forma como debe adaptar 

los contenidos haciendo uso de ellas; y para ello se requiere un vasto conocimiento  para que 
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los maestros integren los recursos tecnológicos a las actividades desarrolladas en el aula, y 

este conocimiento según los expertos debe abarcar: el conocimiento de las tecnologías, los 

conocimientos pedagógicos y los contenidos a enseñar, para que los estudiantes aprendan de 

manera efectiva haciendo uso de ellos.  

Es así como las TIC aportan elementos importantes en la innovación educativa, y en 

este contexto el docente en la actualidad, está obligado a integrar los contenidos de 

aprendizaje con los recursos tecnológicos; no obstante, en las instituciones educativas del 

entorno rural la formación del profesorado para adaptar sus estrategias pedagógicas en este 

campo es bastante incipiente. 

En resumen, se hace necesario evaluar hasta qué punto las estrategias propuestas en 

las políticas internacionales, favorecen a los países y a sus procesos educativos; y si estas 

estrategias se contextualizan y se operacionalizan y redundan en la optimización de los 

procesos. 

 1.1 MUNICIPIO DE SANTA CATALINA  

En 1744, se funda Santa Catalina de Alejandría, como un poblado para aglomerar a los 

hombres “libres” y los indígenas de la región quienes fueron trasladados hacia el actual 

municipio de Piojó en el Departamento del Atlántico; con la consecuente adjudicación de 

grandes extensiones de tierra a las familias adineradas, este aspecto acentuó la desigualdad 

económica y social de la población, que muy a pesar de esta aún prevalecen. Forman parte de 

este municipio los corregimientos de Galerazamba y Loma de Arena. 
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Figura 1 

Municipio de Santa Catalina de Alejandría 

 

 

             Fuente: IGAC et al., 2012 

El corregimiento de Loma de Arena, se encuentra ubicado en la región litoral del Caribe 

del Departamento de Bolívar, limita al norte y occidente con el corregimiento de Galerazamba, 

al oriente con el mar Caribe y Cartagena al sur con el municipio de Santa Catalina. 

Su ubicación geográfica privilegiada, les brinda a sus habitantes la oportunidad de tener 

como fuente de su economía básica la pesca, el comercio y en menor proporción la actividad 

agrícola.  La oferta turística es de carácter informal debido a que no existen proyectos de 

inversión concretos dirigidos a fortalecer este sector.  Dicha actividad se ejerce en la zona del 

volcán del Totumo, las playas, el área gastronómica de zarabanda y otros puntos de interés 

para propios y extraños. 
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Figura 2 

Mapa Corregimiento de  Loma de Arena 

 

 

Fuente: Tomado de: www. porunamejorlomadearena.blogspot.com 

Sobre la organización social, existen las organizaciones establecidas por el orden 

municipal, departamental y nacional: madres comunitarias, juntas de acción comunal y otras 

asociaciones. En el ámbito laboral, son pocas las oportunidades, por lo cual es muy común el 

desplazamiento de los habitantes a trabajar a las ciudades, dejando sus hijos al cuidado de los 

abuelos u otros parientes.  La cobertura de salud, es buena, aunque las acciones de promoción 

y prevención no son las mejores.  

Las familias se caracterizan por ser numerosas y muchas veces monoparentales, los 

padres emigran a la ciudad en busca de empleo y los niños quedan a cargo de los abuelos. En 

cuanto a las necesidades básicas, la población carece de servicios de agua potable, gas 

domiciliario alcantarillado y la recolección de basuras se hace de manera intermitente para su 

disposición final en un relleno sanitario; lo que genera afectación al medio ambiente y a la 

estética del paisaje, este último en espacios de importancia ecológica y turística que 

caracterizan a la zona, razón por la cual en la investigación visionamos la vinculación de los 

procesos a la construcción del PRAE de la institución. 
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1.2  INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LOMA DE ARENA 

La institución educativa de Loma de Arena, se encuentra ubicada en el corregimiento 

del mismo nombre, perteneciente al municipio de Santa Catalina de Alejandría. Es una 

institución ubicada en un contexto sociocultural triétnico (indígena-afro-mulatos), razón por la 

cual desde la dependencia del trabajo social de la Institución, se ponen en práctica diversas 

estrategias que fomentan la tolerancia y sana convivencia entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

Debido al arraigo de comportamientos bélicos entre sus habitantes, la población tiene 

un alto nivel de violencia que se ha visto incrementada en los últimos meses  y cuyos efectos 

se hacen notorios dentro de la institución educativa por las continuas riñas entre los 

estudiantes. Actualmente se adelanta un trabajo intenso a través del acompañamiento del área 

de trabajo social, generando espacios de concertación, dado que los estudiantes exhiben en su 

actuar un bajo nivel de tolerancia; esta mediación  se convierte en un apoyo vital para el trabajo 

pedagógico de los docentes; puesto que no solo incluye a los estudiantes, sino  también a los 

otros miembros del núcleo familiar a través de la “Escuela para Padres”. 

La I. E. de Loma de Arena, foco de esta investigación, no posee una infraestructura 

física que brinde bienestar y seguridad a los estudiantes en el aula, el ecosistema escolar es 

paupérrimo, careciendo además de las condiciones básicas que demanda una educación de 

calidad. 

Así mismo, la institución aporta a la inclusión pues sus puertas están abiertas a 

estudiantes en condiciones de desplazamiento, migrantes, discapacitados o en abandono, a 

quienes se les realiza acompañamiento continuo; atendiendo a lo establecido en el Decreto 

1421, el cual reglamenta la educación inclusiva en nuestro país. 
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Sin embargo, la institución no cuenta con un equipo interdisciplinario que acompañe a 

los docentes en el diseño de las estrategias y procedimientos que coadyuven a la construcción 

de un ambiente de aprendizaje en el aula de no exclusión con un programa pedagógico 

especial. 

La escuela fue constituida en el año 1958, siendo alcalde del municipio de Santa 

Catalina Vicente Martínez Martelo. En sus inicios la primera escuela estaba ubicada en bocas 

de amansa guapo, luego por la erosión del mar fue trasladada hacia la iglesia con dos 

docentes, más adelante se ubica en dos salones que eran utilizados por unos testigos de 

Jehová, funcionando los grados 1º, 2º, 3º, 4º de primaria. 

En el año 1990, se creó el grado 5º por la demanda de estudiantes, nombrando como 

coordinadora a la profesora Belinda Cañate Romero. En los años 1995 -1996, siendo alcalde 

del municipio de Santa Catalina, Efraín Antonio Varela Ramírez, se proyectaron los grados 6º, 

7º y 8º, debido a la gran demanda de estudiantes; para este tiempo lleva como nombre 

Concentración Educativa Loma de Arena. En el año 1997, se proyecta el grado 9º más tarde 

surge la media con los grados 10º y 11º, saliendo la primera promoción en el año 2004. En el 

año 2001, mediante la ordenanza Nº 20 del 2001, se constituye como institución educativa 

loma de arena, anexando a la sede principal las sedes de: El Hobo, Colorado, Palmarito (Sede 

Batallón Nariño con modalidad escuela nueva) y Pueblo Nuevo. 

Desde entonces este establecimiento educativo ha tenido en su dirección a diferentes 

rectores, quienes desde su administración han aportado en alguna medida a lo que hoy es 

nuestra institución. Lic. Adán García Romero, desempeñándose como rector desde el año 2002 

hasta inicios del año 2004. Lic. Norberto Castillo Romero (Q.E.P.D) nombrado como rector 

desde 2004, hasta el 22 de marzo de 2006. Lic. Manuel Esteban Ortega García    quien 

reemplaza al anterior rector tras su muerte y nos acompaña desde el mes de abril de este 
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mismo año, hasta el año del 2008; quien por amenazas contra su vida es trasladado al 

municipio de Arjona y lo reemplaza el especialista en docencia, LIC. Juan Heliodoro Roa 

Garcés, quien estuvo al frente de la institución desde el mes de mayo del año 2008 hasta el 

mes de septiembre del 2013. 

Luego ostenta este cargo la Lic. Francia Elena González, (E), quien asume en carácter 

de encargada mientras es notificado el nuevo sucesor administrativo; el Lic. Luis Alfredo 

Quintero Julio, quien por situaciones imprevistas en el año 2019 deja la dirección del plantel 

educativo a cargo del Coordinador en nombramiento William Sánchez y en el año 2021 asume 

la dirección de la institución el Licenciado Iván Olmos del Valle. 

En la actualidad la institución está conformada por un rector, cuatros coordinadores, 

setenta y dos docentes, 2 secretarias, dos celadores y dos mil estudiantes aproximadamente. 

La institución cuenta con todos los niveles de formación, tales como preescolar, 

primaria, básica, media y programa SAT (Servicios de aprendizaje tutorial) también el programa 

de CAFAM (funcionó hasta el año 2012 en la IE).  Horario de función únicamente de la 

institución en la sede principal es en la Jornada de la mañana: 7:00 am a 1:00 pm. 

(Bachillerato) ,7:00 am a 11:00 pm (preescolar), jornada tarde: 1:00pm a 6:00 pm. Las sedes 

funcionan en el mismo horario 7:00 m. a 12:30 pm.  

En el año 2013 la I.E. Loma de Arena cambia su razón social debido a la modalidad que 

ahora ofrece a sus educandos “Técnica en turismo”, proyecto iniciado bajo la dirección del 

rector Lic. Juan Roa Garcés, por ello es transformado el PEI y los emblemas que la 

caracterizaban hasta la fecha. 
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1.2.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LOMA DE ARENA SEDE PRINCIPAL 

Nuestro objeto de estudio se centra en la sede principal, esta cuenta con dos jornadas 

(mañana y tarde) y bachillerato por ciclos los sábados; no obstante, la prospectiva del proyecto 

a corto plazo, cimenta las bases del desarrollo de las prácticas experimentales extraescolares 

en todos los niveles de formación. 

En el horario a.m. ofrece el servicio de educación formal en la educación inicial 

(Transición), en la Básica Secundaria y en la Media técnica. Cuenta con una sala de profesores 

relativamente amplia, una cancha para hacer deporte, una biblioteca en malas condiciones, 

pero no cuenta con un laboratorio de Ciencias. 

Fuente: Archivo escolar, I. E de Loma de Arena 

Los intereses de los estudiantes varían de acuerdo con sus condiciones familiares ya 

que, debido a la escasez económica dentro de los hogares, muchos jóvenes se ven en la 

necesidad de unirse a las faenas de los pescadores y a las actividades económicas de la zona, 

como lo es el turismo. 

Figura 3 

I. E de Loma de Arena – sede principal 
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La media técnica también tiene su espacio en la jornada de la tarde para los grados 10° 

y 11°, el énfasis es en turismo y organización de eventos. Sin embargo, son muy pocos los 

egresados que siguen esta línea de estudio, lo que demuestra que su interés está dirigido hacia 

otras áreas. Pero al no contar con las condiciones económicas optan por el mototaxismo, el 

comercio informal y la pesca no tecnificada. 

La principal problemática que se presenta es el bajo desempeño académico de los 

estudiantes (Índice sintético de calidad educativa  año 2014-2017) el cual sitúa a la Institución 

Educativa de Loma de arena por debajo del índice nacional al igual que por debajo de la 

Entidad Territorial Certificada a la que pertenece. 

 Estos resultados permiten hacer un balance objetivo acerca del desempeño académico 

de los estudiantes teniendo en cuenta que “los cambios micro suponen el desarrollo de las 

capacidades de los actores educativos, la construcción y puesta en práctica de opciones 

transformadoras y su interiorización subjetiva a partir de una práctica social”. Gallego, M y 

Ávila, R. (2012). 

Aunque existe autonomía de cátedra, un factor determinante dentro dicha problemática, 

es la orientación del PEI hacia un modelo pedagógico específico y único que direccione 

nuestras prácticas pedagógicas, de hecho, la investigación promueve la necesidad apremiante 

de resignificar el Proyecto Educativo Institucional, que la escuela recupere su papel 

preponderante en los destinos de los estudiantes y en el contexto.  

En cuanto al modelo pedagógico que orienta el accionar docente de la Institución; es el 

constructivista, basado en las ideas de autores como Piaget, J. y Vygotsky,  L (1978), p. 133-

134, en el cual el estudiante se convierte en protagonista de su propio aprendizaje; sin 

embargo, no existe unificación de las estrategias pedagógicas en torno a dicho modelo. 

Aunque en las reuniones de áreas se dialogan puntos concretos; no se planea en comunidades 
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de aprendizaje como tal y las estrategias pedagógicas innovadoras no se socializan. 

Según Lidia Fernández “la existencia de un modelo institucional recibe y expresa las 

características elaboradas en la historia propia del establecimiento, y los niveles de las formas 

de funcionamiento deseadas” (1994.p 12). Este a su vez, permitirá que se organicen las 

concepciones no sólo de  cómo se dan los procesos de enseñanza-aprendizaje sino  las 

relaciones imbricadas que se dan entre los diferentes actores del proceso educativo, y la 

proyección a la comunidad entendiendo que no solo se educa en el aula y que dicho modelo dé 

respuesta a sus problemáticas;  cimentando dentro de ese modelo institucional la ideología de 

la institución educativa. 

Analizando entonces, la dinámica institucional se convierte en un proceso esencial, a través del 

cual la institución problematiza sus dificultades para darles solución. 

En este sentido, los docentes de la institución coincidieron al afirmar que las prácticas 

pedagógicas son las herramientas que permiten la enseñanza del saber específico que ostenta 

cada uno y que la reflexión sobre esas prácticas pedagógicas no es constante y que se les da 

el valor pedagógico de estas es a través de los resultados de las pruebas externas, dejando de 

lado la interiorización de su poder transformador en el proceso educativo de los estudiantes. 

“Lo más íntimo de un maestro es su práctica pedagógica, la cual no debe entenderse 

solamente como simples técnicas para enseñar, sino cómo las intencionalidades del ejercicio 

docente que van de lo posible a las acciones concretas que involucran la ética, la moral y la 

política” Barragán, D. (2011). 
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Figura 4  

Características de la práctica pedagógica 

 

Fuente: Barragán, D. (2011). 

Por mucho tiempo, en términos generales, los estudiantes han considerado a las 

Ciencias Naturales como un área memorística, tal como lo plantean Campanario y Moya (1999. 

P 178) al afirmar que, “los alumnos piensan que el conocimiento científico, se articula en forma 

de ecuaciones y definiciones que tienen que ser memorizadas más que comprendidas”, razón 

por la cual los estudiantes manejan un vocabulario muy parco en lo que respecta al uso del 

lenguaje propio de las ciencias, en ese escenario, la capacidad de asombrarse y preguntarse, 

queda restringida a la mera observación de lo que ocurre a su alrededor. 

En síntesis el arte de enseñar ciencias, ya no se limita a un plano restringido de las 

concepciones teóricas y metódicas de la praxis pedagógica rutinaria de la escuela tradicional, 

sino a una visión más amplia y creativa que redunde en la motivación de los estudiantes hacia 

su proceso de aprendizaje; transformando las prácticas pedagógicas que hasta ahora venimos 

utilizando. Es así como a partir del modelo constructivista de la institución, la investigación  
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orienta a los estudiantes en la indagación científica, a través de las prácticas experimentales 

extraescolares. 

Moreira (1975) sostiene que “desde el constructivismo, la experimentación permite 

indagar aspectos conceptuales, procedimentales y epistemológicos de las ciencias” a la vez 

que promueve a que los estudiantes se involucren aún más; y mediante el uso de herramientas 

pedagógicas, como el uso de la uve heurística de Gowin. 

La anterior,  es una  estrategia de aprendizaje significativo, que a través de los 

elementos teóricos y metodológicos facilita la construcción del conocimiento y fomenta en el 

estudiante  la capacidad de construir sus propias explicaciones; utilizando el lenguaje propio de 

las ciencias. Aquí juega un papel muy importante el docente y las otras estrategias que utilice 

para guiar la indagación. 

En otras palabras, es necesario enriquecer la enseñanza de las ciencias naturales con 

la cotidianidad de los estudiantes, aprovechando los laboratorios naturales que nos ofrece el 

entorno, potencializando los saberes previos que los estudiantes traen de este, al respecto 

Verret  aduce :“ los profesores de ciencias se imaginan que el espíritu comienza como una 

lección, que siempre puede rehacerse una cultura perezosa repitiendo una clase, que puede 

hacerse comprender una demostración repitiéndola punto por punto” (1975, p.140).  

En otras palabras, no se hace una reflexión exhaustiva de esos saberes para fomentar la 

motivación de ellos hacia la ciencia y el trabajo científico. 

Las actitudes hacia la ciencia son definidas por Manassero y Vázquez (1995) como “las 

disposiciones, tendencias o inclinaciones a responder hacia todos los elementos (acciones, 

personas, situaciones o ideas) implicadas en el aprendizaje de las ciencias”. 

Razón por la cual, el foco de nuestra investigación, se centra no solo en la proyección 

de la enseñanza de las ciencias dentro del aula de clases y dentro de las paredes de un 
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laboratorio, sino también en el contexto de los estudiantes y cómo esta enseñanza lo ayuda a 

que se relacione con su entorno e indague sobre los fenómenos que ocurren en él. En este 

sentido la indagación guiada por el docente le asigna un protagonismo al estudiante en el 

proceso de construcción de saberes; y el desarrollo del pensamiento científico. 

En este orden de ideas, se hace evidente la necesidad de formar en ciencias a través 

de la experimentación y cómo ésta influiría en mayor o menor grado a la adquisición de las 

competencias científicas por parte de los estudiantes. 

Y ¿por qué son relevantes las prácticas experimentales extraescolares para  los 

estudiantes de las Institución Educativas de Loma Arena? , ¿Cómo contribuirían las prácticas 

extraescolares al logro de habilidades en los estudiantes de la Institución Educativa de Loma 

de Arena, tales como recolección de información, análisis e interpretación de la información y la 

búsqueda de respuestas a problemas de su entorno? ¿Cómo se establecen prácticas 

experimentales en los entornos naturales como bases para el desarrollo de dichas 

competencias? 

Estas definiciones junto a otras no menos importantes hacen evidente la necesidad de 

adaptar la enseñanza al contexto, sometiendo a transformación los contenidos; “no se puede 

enseñar un objeto sin su transformación” (Verret, 1975, p.140). 

En este mismo sentido, algunos expertos consideran que las actividades propuestas en 

las guías están estructuradas como “recetas que no contribuyen a la indagación de los 

conceptos científicos subyacentes a la práctica''. (Hofstein y Lunetta., 2003). 

Por largo tiempo nuestras prácticas pedagógicas han estado desligadas no solo del 

contexto de los estudiantes, sino que poco o nada responden a sus intereses y a sus estilos de 

aprendizaje, traducidas en el uso de una pedagogía que, aunque no es del todo tradicional, 

(muchos docentes desarrollan experiencias significativas en el aula de clases),  no se hacen 
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explícitas,  no se sistematizan y no se comunican. 

Por su parte, la Investigación-Acción Educativa y Pedagógica, insta a que el maestro 

reflexione sus prácticas y a partir de esa reflexión interiorice y resignifique su accionar 

pedagógico y su trascendencia en la construcción de saberes y saber hacer por parte de sus 

estudiantes, y que estos a su vez vivencien el conocimiento adquirido en el aula e impacten 

positivamente en su entorno.  

Por lo que esta propuesta de investigación apunta no solo a analizar qué tanto influye el 

desarrollo de las prácticas experimentales extraescolares en la adquisición de las 

competencias científicas en los estudiantes, sino también la evolución de los estilos de 

enseñanza de los docentes. 

Por ende, esta investigación apunta a hacer de las prácticas experimentales 

extraescolares, una estrategia significativa que permita que los estudiantes a través de la 

indagación y procesos metacognitivos, se apropien del saber científico. Que  encuentren 

sentido en su cotidianidad y  en los laboratorios naturales que  su entorno les ofrece, a la vez 

que  valoran el medio que les rodea y sus riquezas naturales. 

En este orden de ideas, este trabajo de investigación nos insta a aprovechar los 

laboratorios naturales que nos ofrece el entorno, y nos aboca a la necesidad de la reflexión 

continua sobre nuestros estilos de enseñanza. 

2. PROPÓSITOS DE TRANSFORMACIÓN 

2.1.  EJE CENTRAL 

Desarrollar en los estudiantes de la Institución Educativa de Loma de Arena, las 

Competencias Científicas en las Ciencias Naturales, a través de las prácticas experimentales 

en contextos extraescolares. 
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2.2. EJES DE APOYO 

• Identificar antecedentes en la implementación de las prácticas experimentales    

extraescolares para desarrollar las competencias científicas en los estudiantes de la 

Institución Educativa de Loma de Arena. 

• Diseñar e implementar prácticas experimentales en contextos extraescolares que 

promuevan en los estudiantes la habilidad de hacer ciencia, de tal forma que les permita 

construir teorías acerca de su propia realidad. 

• Facilitar a los estudiantes la comprensión del papel de la ciencia, su naturaleza e 

interacción con el desarrollo tecnológico, su contribución al mejoramiento de la calidad 

de vida y su impacto en el ambiente. 

• Fomentar en los estudiantes la apropiación de teorías y conceptos asociados a las 

ciencias, aplicándolos en la solución de problemáticas contextualizadas. 

• Describir fenómenos naturales de forma coherente, haciendo uso de los conocimientos 

teóricos y conceptuales aprendidos. 

• Reconocer las relaciones que se tejen entre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, 

debatiendo sobre las implicaciones sociales y las que afecten a los recursos naturales, y 

al ambiente. 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PEDAGÓGICOS 

3.1. LA ENSEÑABILIDAD DE LAS CIENCIAS NATURALES 

Dentro del marco de la investigación, una vez identificada la problemática, realizamos el 

proceso de categorización:  

La importancia de las prácticas  experimentales en la enseñanza de las ciencias naturales y su 

incidencia en la adquisición de las competencias científicas por parte de los estudiantes, la 
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pertinencia de las prácticas pedagógicas de los docentes de ciencias naturales y si éstas 

contribuyen a la adquisición de dichas competencias y el aprendizaje de los saberes de los 

estudiantes. 

Gallego Badillo, Pérez Miranda y Torres de Gallego (2004), parten de un gran 

interrogante ¿Cómo hacer enseñable una ciencia y, en particular los modelos científicos? y a la 

vez proponen la solución a este interrogante mediante la transposición didáctica. “Un contenido 

del saber sabio que haya sido designado como saber a enseñar sufre a partir de entonces un 

conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para tomar lugar entre los 

objetos de enseñanza” Chevallard Y., (1985, p 39). 

En la transposición didáctica, el docente transforma el objeto de conocimiento a 

enseñar, lo recontextualiza o personaliza, para ello se requiere que lo adapte al estilo cognitivo 

de sus estudiantes. Es así, como las prácticas experimentales en entornos naturales apuntan a 

que el estudiante relacione ese saber enseñado con su cotidianidad e identifique sus 

implicaciones. 

Chevallard enfatiza, que “la transposición didáctica no es un proceso sencillo y que 

requiere además que el docente reflexione sobre lo que quiere que el estudiante aprenda, pero 

de manera creativa vinculándolo a sus intereses, para no caer en la rigidez de la imposición”. 

(1985, p 39). Por otro lado, destaca también la influencia del sistema educativo que, junto con 

la familia, las políticas educativas y la fuerza del mercado; determinaciones importantes al 

interior del aula de clases 

En contexto, ubicamos nuestras prácticas pedagógicas dentro del paradigma de 

transmisión verbal de los conocimientos interpretados en los textos guías, “la investigación 

entonces nos compromete a abordar desde un enfoque reflexivo la intencionalidad que se 

persigue, que el estudiante logre en cada nivel de formación” (Gallego, 2004). Atendiendo así, 
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a lo propuesto en el Proyecto Educativo Institucional, en los Estándares de Competencias, los 

Derechos Básicos de Aprendizaje y los Lineamientos Curriculares; pero con la subsecuente 

adaptación al entorno sociocultural de los estudiantes. Razón por la cual el plan de Área se 

debe resignificar, adecuando las estrategias didácticas en torno a un punto común por parte de 

los docentes de ciencias.  

Para Bachelard, G. básicamente “la observación, es el primer obstáculo al que se 

enfrenta la cultura científica y en torno a esta, existe la necesidad de derribar los  obstáculos 

amontonados por la vida cotidiana con el objeto no de adquirir una cultura experimental sino de 

cambiar la cultura experimental;  para un espíritu científico, todo conocimiento es una respuesta 

a una pregunta; si no hubo pregunta no puede haber conocimiento científico, nada es 

espontáneo, nada está dado, todo se construye” (1974).  

Supone entonces que los docentes nos enfrentemos a esos “obstáculos pedagógicos” 

que no son otra cosa que los saberes equivocados que traen los estudiantes, basados en 

intuiciones y llevarlos a la comprensión de estos partiendo de la alfabetización científica y que a 

partir de esos obstáculos se inicie un proceso de deconstrucción de los saberes previos 

equivocados y a la vez una deconstrucción de los métodos de enseñanza. 

En este orden de ideas, las prácticas experimentales se convierten en herramientas 

importantes y necesarias dentro de la enseñanza de las ciencias naturales y de la comprensión 

de los fenómenos que la caracterizan; y transformar todo ese cúmulo de contenidos 

fragmentados y fuera de contexto, en una aproximación más cercana a la realidad del 

estudiante. 

La apropiación de dichas experiencias, le da un nuevo rumbo a la enseñanza de las 

ciencias naturales orientando al estudiante al aprendizaje significativo y enfocando al docente 

tradicional y desde el modelo constructivista, y las prácticas experimentales, a promover en los 

estudiantes capacidades para recolectar y procesar información para plantear soluciones a 
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problemas; esto implica “plantear actividades experimentales que se puedan desarrollar, ya que 

las propuestas incluidas en los textos de laboratorio, son de difícil realización debido a las 

condiciones de las instituciones, entre ellas, las limitaciones económicas, de espacio y de 

material de laboratorio” (Marín, 2010). 

 

3.2 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y LAS PRÁCTICAS EXPERIMENTALES 

El aprendizaje significativo es una teoría propuesta por David P. Ausubel (1968) y 

retomada años más tarde por autores adeptos de las ciencias experimentales.  Dicha teoría se 

enmarca dentro de la psicología porque entiende que la adquisición de nuevos conocimientos 

requiere de procesos cognitivos específicos, y a su vez es considerada como una teoría de 

aprendizaje porque conjuga todos los factores y condiciones que permiten la adquisición de los 

contenidos que el docente le presenta al estudiante, de tal forma que estos adquieran un 

verdadero significado dentro de su realidad.  

Es así, como el estudiante no es un recipiente vacío, por el contrario, cuenta con una 

gran cantidad de información entendida como experiencias e interrogantes que deberá (con la 

ayuda del docente), anclar con los nuevos contenidos. Dicho esto, el estudiante se vuelve un 

agente activo y social, y esto se complementa que la planificación de los contenidos y el diseño 

de las estrategias pedagógicas estén acordes con las necesidades de los estudiantes. 

Teniendo como base la observación directa de los distintos fenómenos naturales, el 

aprendizaje significativo aplicado a las ciencias es fundamentalmente vivencial, es así como el 

estudiante participa activamente en la construcción del mismo. Siendo el profesor facilitador del 

proceso investigativo, al contextualizar el contenido del ejercicio vivencial; y así mismo, dando a 

conocer las diversas fuentes de información de tal forma que el estudiante pueda reflexionar 

sobre la práctica experimental que va a desarrollar. 
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Empleando las palabras de Moreira (2012) “ cuando un estudiante se enfrenta al 

aprendizaje de un nuevo contenido curricular, su entendimiento no está vacío, pues posee unas 

estructuras conceptuales que ha elaborado previamente, ya sea, por ejemplo de su inmersión 

en el saber común y cotidiano o en virtud de sus experiencias escolares anteriores o como 

efecto de las dos; unas estructuras conceptuales previas desde los cuales interpreta el 

contenido curricular nuevo, que el profesor le presenta, transformándolo e incluyéndolo de esta 

manera, en la estructura conceptual, con base en la cual hace la interpretación, cambiándola a 

su vez”. 

Por otra parte, en el proceso de enseñanza de las ciencias naturales, se prioriza los 

contenidos establecidos en el plan de estudios, se desconoce o se pasa por alto, ese currículo 

oculto que el estudiante no solo absorbe dentro de la escuela sino de su entorno; en lo que 

respecta a las prácticas experimentales, los estudiantes del entorno rural poseen 

interpretaciones de fenómenos con los que está en   

 

3.3   EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS CIENTÍFICAS 

Las competencias son entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes que desarrollan las personas y que les permiten comprender, interactuar y 

transformar el mundo en el que viven. 

Las competencias básicas constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña 

y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el 

sistema educativo. Las competencias básicas son: 

• Competencias científicas 

• Competencias ciudadanas 

• Competencias comunicativas 
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• Competencias matemáticas 

 

Ahora bien, las competencias científicas (naturales y sociales) favorecen el desarrollo 

del pensamiento científico, permitiendo formar personas responsables de sus actuaciones, 

críticas y reflexivas, capaces de valorar las ciencias, a partir del desarrollo de un pensamiento 

holístico en interacción con un contexto complejo y cambiante. Por consiguiente, el desarrollo 

de las competencias científicas le permite al estudiante comprender su entorno y ser partícipe 

de sus cambios, proponiendo estrategias para contrarrestarlos. 

La capacidad del estudiante de cuestionarse acerca de los fenómenos que acontecen 

en su entorno o comunidad deberá pues, ser direccionada por leyes preestablecidas que le 

aproximen a una verdad científica.  

En el año 2004 el Ministerio de Educación Nacional presenta una guía en la cual 

describe las competencias en ciencias sociales y naturales, con el fin de propiciar la 

reestructuración de los planes institucionales de estudio y dotar al profesorado de estrategias 

para desarrollar y evaluar las competencias científicas. 

Por su parte, el ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) 

(2007) conceptúa sobre las competencias como capacidad de saber e interactuar en un 

contexto material y social. Según este organismo, las competencias específicas que se ha 

considerado importante desarrollar en el aula de clase, son: 

1. Identificar. Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones y preguntas 

pertinentes sobre estos fenómenos.  

2. Indagar. Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para buscar, 

seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esas preguntas.  

3. Explicar. Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o modelos 

que den razón de fenómenos.  
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4. Comunicar. Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir conocimiento.  

5. Trabajar en equipo. Capacidad para interactuar productivamente asumiendo compromisos. 

6. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento. 

7. Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumir 

responsablemente. (2007, p.18). 

Por tanto, los roles del docente de ciencias dentro de un enfoque por competencias, a 

juicio de Martínez, (2007) son: 

 

• Poseer una vocación comunicativa e interactiva, esto implica que el docente se 

involucre con los estudiantes de manera individual, identificando sus fortalezas y 

debilidades con el fin de diseñar un punto de partida en el proceso de aprendizaje, en el 

que ninguno se encuentre en desventaja. 

• Invitar a la interacción, utilizando un lenguaje claro y conciso. 

• Ser facilitador 

• Crear situaciones pedagógicas que simulen la vida real de manera que fomenten la 

cooperación y la interacción. 

• Informar a los estudiantes sobre sus roles, para que los asuman con responsabilidad. 

3.4. EL ESTADO DEL ARTE DE LAS PRÁCTICAS EXPERIMENTALES ENFOCADA 

EN CONTEXTOS EXTRACURRICULARES 

Las prácticas experimentales constituyen una herramienta importante en el desarrollo 

de las competencias científicas dentro del área de ciencias naturales. Los conceptos tratados 

en el aula deben ser traídos al contexto del estudiante teniendo en cuenta sus vivencias y las 

problemáticas medioambientales de su entorno. 

A continuación, presentamos el análisis de algunos trabajos de investigación centrados 
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en el fortalecimiento de las competencias científicas, las prácticas experimentales y la 

observación de entornos naturales como estrategias pedagógicas. Estos trabajos se 

encuentran dentro del contexto nacional. Como es el caso del trabajo de maestría: “Estrategia 

didáctica para la enseñanza-aprendizaje de los conceptos de sustancias puras y mezclas, a 

partir de la experimentación casera”. Niño, M. A. (2015).  

Esta es una investigación sustentada en el enfoque cualitativo, centrada en la didáctica  

(enseñanza para la comprensión) que propone como estrategia didáctica la elaboración de 

experimentos caseros para la aprehensión de conceptos propios del lenguaje científico. Los 

resultados obtenidos a través de dicha estrategia demuestran cómo se logra acercar las 

prácticas científicas a la propia cotidianidad del estudiante a partir de la experimentación en 

casa. 

Otro referente importante es “La observación de situaciones cotidianas, estrategia 

didáctica para desarrollar competencias científicas”. Orozco, A. y Padilla, L. (2017).  

Ésta es una tesis de maestría que centra su interés en la observación de situaciones cotidianas 

para el desarrollo de las competencias científicas, utiliza un enfoque cuantitativo y tiene un 

alcance descriptivo-explicativo dentro de un paradigma positivista-interpretativo 

(complementario) con un diseño cuasi experimental. La propuesta se orienta a aprovechar los 

diferentes elementos generadores de conflictos cognitivos como anécdotas, vivencias, 

problemas contextualizados y experiencias previas. Todo esto a través de una secuencia de 

enseñanza – aprendizaje. De acuerdo con los resultados obtenidos concluyen que la 

observación de situaciones cotidianas por parte de los estudiantes, contribuye de manera 

significativa a fortalecer dichas competencias. 

Siguiendo la misma línea investigativa tenemos: “Desarrollo de competencias científicas 

en estudiantes de grado quinto del Colegio Chuniza a partir del diseño e implementación de un 
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ambiente de aprendizaje en contexto, desde el enfoque CTSA bajo el concepto cambio 

químico”.  López, N.  (2018). Aquí se plantea el diseño e implementación de un ambiente de 

aprendizaje contextualizado desde un enfoque CTSA (ciencia tecnología sociedad y ambiente), 

propiciando una conciencia ambiental al tiempo que se introduce el concepto “cambio químico” 

de tal forma que el estudiante se familiarice tempranamente con éste, dado su alto grado de 

complejidad e importancia dentro del campo de la química. 

Es de corte hermenéutico bajo enfoque interpretativo del entorno social; el método 

empleado es investigación-acción participativa. Entre los resultados obtenidos, se evidenció 

que el ambiente de aprendizaje en contexto potenció el desarrollo cognitivo y humano. 

Otro aporte valioso para nuestra investigación lo encontramos en la tesis “Entorno 

natural como didáctica para la enseñanza de las competencias específicas en ciencias 

naturales”. Rivero Rodríguez, C. A. (2019) 

Su objetivo principal es diseñar una secuencia didáctica para el desarrollo de competencias en 

las ciencias naturales del grado noveno en la Institución Educativa de Aguas Blancas. En esta 

investigación se propone el entorno natural como una estrategia didáctica y pedagógica para 

fortalecer las competencias científicas y la educación ambiental. Tratando de acercar al 

estudiante a su realidad, visualizando de forma tangible algunos de los procesos que ocurren 

en los ecosistemas. Se trata de un estudio cualitativo con corte descriptivo que arroja buen 

resultado como estrategia educativa al implementar la secuencia didáctica “Aprendiendo de mi 

entorno”. 

Nuestro último documento analizado corresponde al trabajo de maestría “Desarrollo de 

las competencias científicas de los estudiantes a partir de la implementación del aprendizaje 

basado en proyectos orientados desde el PRAE. Universidad Nacional de Colombia”. Rivera 

Palacio, N. (2021).  El autor propone un enfoque cualitativo interpretativo, cimentado en los 
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principios del Aprendizaje Significativo Crítico y el Aprendizaje Basado en Proyectos, utilizando 

el método acción investigación educativa. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo concluir que el aprendizaje basado en 

proyectos orientados desde el PRAE (proyecto ambiental escolar), es una herramienta que 

facilita el desarrollo de competencias científicas, al tiempo que se integra con la educación 

ambiental. Para que sea exitosa dicha estrategia, es necesario que en estos espacios de 

aprendizaje el estudiante construya su propio conocimiento al tiempo que interactúa con sus 

pares. 

De la anterior revisión podemos destacar como un referente común la necesidad de 

fortalecer las competencias científicas en los estudiantes de nuestro territorio nacional, 

aplicando estrategias pedagógicas contextualizadas enfocadas en la formación de una cultura 

científica consciente y responsable de su entorno. 

4. METODOLOGÍA  

4.1. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se fundamenta en los principios de la Investigación-acción Educativa 

Pedagógica, la IAEP surge como una variante del modelo de Investigación-acción propuesto 

por Kurt Lewin para ser aplicado en la psicosociología, no obstante, en la actualidad el modelo 

es un instrumento valioso para comprender las prácticas pedagógicas y el accionar de los 

docentes, frente a las problemáticas que se suscitan en el contexto escolar. 

 La IAEP promueve la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, 

y la construcción de saberes es bidireccional, además que se crean insumos importantes para 

una retroalimentación constante entre los participantes; anima al trabajo sinérgico, y mediante 

la circulación de saberes, se logran metas de aprendizaje colectivas, que al ser sistematizadas 
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constituyen un acervo pedagógico dentro de la institución educativa; pero sobre todo fomenta la 

reflexión de las prácticas pedagógicas de los docentes de manera crítica. 

Stenhouse, L. precisa que “postular una enseñanza basada en la investigación, es a mi 

modo de ver, pedirnos a nosotros, como profesores que compartamos con nuestros alumnos o 

estudiantes el proceso de nuestro aprendizaje del saber que no poseemos, de este modo 

pueden obtener una perspectiva crítica del aprendizaje que consideramos nuestro” (1987,159).  

Bajo el paradigma Hermenéutico Histórico Interpretativo,  preceptos fundamentales 

dentro de una investigación cualitativa; que permite situar la investigación desde el contexto  

basándose en la cartografía social  para la interpretación de la propia realidad de la comunidad. 

En este mismo sentido, Elliot, J. (2005) establece que “el propósito de la investigación-

acción consiste en profundizar en la comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema”. 

La investigación-acción interpreta “lo que ocurre” desde el punto de vista de quienes actúan e 

interactúan en la situación problema. 

Por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director  y que a su parecer es 

educativa, al tener un valor agregado fundamental: los valores. Por otra parte, Levin y Rock  se 

refieren a la investigación-acción como “investigación sistemática por parte de los maestros con 

el objetivo de mejorar sus prácticas de enseñanza” (2003p. 54; 135.) 

En cuanto a lo ético - moral del quehacer científico Sandler (2004) “analiza la moralidad 

y las emociones unidas a la toma de decisiones de los científicos, considerándolas 

inseparables del individuo” por lo que uno de los ejes de transformación de la investigación 

apunta a promover en los estudiantes un pensamiento crítico que le permita hacerlo partícipe 

de las decisiones que se toman en torno a las problemáticas que surgen en su entorno y que lo 

afectan 

Desde el punto de vista de Bernardo Restrepo (2004) quien afirma que esta 
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investigación y reflexión de las prácticas pedagógicas por parte de los maestros (saber 

pedagógico del maestro), conlleva a la construcción del saber pedagógico y este a su vez, 

toma distancia en ciertos aspectos de la teoría general que rige la práctica. 

En contexto, podríamos decir que la teoría pedagógica adoptada por las instituciones 

educativas, debe ser validada dentro de las características del ecosistema institucional propio 

de cada una; porque no tendría sentido, sería utópico concebir un modelo constructivista en el 

caso nuestro, si no se contextualiza en nuestra realidad. 

Es así, como surgen muchos  interrogantes sobre cómo promover las competencias 

científicas en los estudiantes a través de las prácticas experimentales extraescolares, 

convirtiendo su entorno en una oportunidad derivada de una debilidad; la cual consiste en la 

ausencia de un espacio físico para desarrollarlas y que ellos en la realización de estas 

prácticas, involucran de una u otra manera a los integrantes de su núcleo familiar y se 

promueve además el trabajo colaborativo y cooperativo : “se realiza un trabajo cooperativo 

cuando los objetivos de los participantes se hallan vinculados de tal modo que uno solo puede 

alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás consiguen los suyos” (Rué, 1989). 

En este orden, la investigación no solo apunta al desarrollo de estas competencias, sino 

que nos lleva a cuestionar las concepciones existentes con respecto a las prácticas 

pedagógicas específicas de los docentes del área y de las otras áreas en general, más 

específicamente el área de Lenguaje. Poniendo de manifiesto lo expuesto por Sanmarti (2010) 

“la perspectiva multidisciplinar de las ciencias, el accionar científico, requiere del desarrollo de 

las competencias lingüísticas de los estudiantes, que les permita leer comprensivamente para 

luego analizar”. 
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Fuente: Elaboración propia 

4.2  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la selección de las técnicas e instrumentos, se tuvo en cuenta los objetivos 

propuestos tanto en la investigación como el método utilizado para llevarla a cabo. 

4.2.1 OBSERVACIÓN DIRECTA 

Es una técnica inherente al proceso científico, a través de ella se motiva al estudiante a 

observar y a hacer preguntas acerca de un fenómeno natural que ocurre en su entorno, 

promoviendo en ellos el deseo de conocerlo aún más; para Villarreal, J.; Daza, D. y Larrota, J. 

(2005). La adquisición de la habilidad para observar por parte de los estudiantes es 

prerrequisito para la adquisición de otras, tales como, la comparación y la descripción, su 

Figura 5 
 
Ciclo de la investigación acción educativa pedagógica 
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perfeccionamiento se convierte en un proceso mental; toda vez que se observa, se tiene la 

libertad de asombrarnos. 

En primera instancia, se elaboró con los estudiantes y miembros de la comunidad 

educativa una cartografía social con el acompañamiento valioso de la Fundación Barco e ISA, 

presentes en su zona de influencia, cuyos hallazgos aportaron información valiosa para ser 

tenida en cuenta para el plan de mejoramiento de la institución y que será analizada más 

adelante desarrollar la caracterización del establecimiento educativo. 

Para Montañez, (2007) esta herramienta permite conocer que las comunidades tienen 

sus propias representaciones del espacio, y una de las debilidades manifiestas  en ella, es que 

no reconocen su territorio y sus elementos, y que a través de su construcción se promueve la 

motivación hacia la significación de su territorio. Lo anterior, permite que afloren conocimientos 

sobre las comunidades, que no habían sido explícitos y  motiva el interrogante: ¿el modelo 

pedagógico de la Institución Educativa de Loma de Arena, tiene en cuenta la cotidianidad de la 

comunidad y recoge sus saberes populares? 

¿Las prácticas pedagógicas  tienen en cuenta dicha cotidianidad? Estos interrogantes, 

obligan a problematizar las prácticas pedagógicas y a enfocar la investigación en la dinámica 

cultural propia de la comunidad educativa. 

En este sentido, la prospectiva del proyecto, sitúa las prácticas experimentales 

extraescolares en los entornos naturales de la comunidad, como un insumo en la construcción 

de conocimiento por parte de los estudiantes, a la vez que lo conocen y valoran. Uno de esos 

entornos es La Ciénaga “El Totumo”,  que aunque comparte territorio con el Departamento del 

Atlántico, es un ecosistema determinante en la subsistencia de la población de Loma de Arena. 

De hecho muchos desconocían la existencia de un grupo de pescadores de la zona que se 

denomina Guardianes de la Ciénaga, cuya labor fue reseñada a nivel nacional por un medio 
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periodístico; planteando la necesidad de motivar a los estudiantes a recuperar el saber 

ancestral de sus abuelos. 

Figura 6 (a, b, c, d) 

Elaboración de la cartografía social 

 

 

Fuente: Archivo institucional 
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Figura  7  

 Datos generales de caracterización del Establecimiento Educativo 

 

Fuente: Fundación Barco – I E.Loma de Arena 

4.2.2 REVISIÓN DOCUMENTAL 

La revisión documental, nos sirvió para seleccionar información pertinente , para sentar 

las bases teóricas, a través de la revisión bibliográfica; el análisis de documentos nos permitió 

fundamentar la contextualización desde el plano de las políticas educativas  internacionales, 

hasta la política educativa nacional y regional; al igual que los documentos institucionales 

2como el PEI, Plan de Mejoramiento de la institución educativa, conjuntamente con los 

establecidos por el gobierno nacional: Estándares Básicos de Competencias(EBC), Derechos 

Básicos de Aprendizaje(DBA) y Lineamientos Curriculares. 

Además de los diferentes documentos que soportan la investigación tales como artículos, tesis, 

textos, repositorios y monografías. 

4.2.3 ENCUESTAS A ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES 

(ANÁLISIS) 

Esta técnica se aplicó a través de cuestionarios estructurados, los cuales permitieron 
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recolectar información acerca de las percepciones de los agentes involucrados en la 

investigación, con respecto a las dinámicas escolares: Proyecto Educativo Institucional, modelo 

pedagógico, Manual de convivencia, sistema de evaluación, prácticas pedagógicas y 

aprendizajes de los estudiantes.  

A continuación graficamos y analizamos una parte de los resultados obtenidos. 

 

Figura 8 

Aplicación de encuestas a estudiantes 

 

Fuente: Archivo institucional 
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Figura 9.  

Gráfica encuesta a estudiantes (a, b) 

 

Fuente: Elaboración propia 

a. Los resultados evidencian la inclinación de los estudiantes hacia el trabajo práctico de 

laboratorio, en este caso desde casa. Cabe resaltar que son muy creativos en la elaboración de 

maquetas y modelos a pequeña escala, con material de fácil adquisición. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuál es la actividad, que más te facilita la 
comprensión en la clase de Ciencias 

Naturales

Prácticas de laboratorio Elaboración de modelos y maquetas

Lectura de artículos científicos Solución de problemas científicos

Qué temáticas  de la clase de ciencias naturales te 

parecen más interesantes

Ambiental Ciencia y tecnología Pre-química Pre- física
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b. Las temáticas que más les gustan a los alumnos son las ambientales, lo cual facilita 

la aplicación de la propuesta de investigación en los contextos naturales. 

Figura 10. 

Gráfica encuesta a docentes (a, b) 

 

Fuente: Elaboración propia 

a. Aquí se evidencia el  interés de los docentes en el desarrollo de competencias en 

cada una de sus áreas de trabajo.  

 

Fuente: Elaboración propia 

b. Los docentes  buscan con el trabajo cooperativo que los alumnos aprendan a luchar 

en  equipo por una misma meta, obteniendo mejores  resultados y obteniendo beneficio 

Tipo de evaluación de los aprendizajes

FORMATIVA SUMATIVA BASADA EN OBJETIVOS

Tipo de actividades usadas en el refuerzo de los 

contenidos 

Trabajo colaborativo Trabajo individual Trabajo cooperativo
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para todos los participantes. 

Figura 11  

Encuesta a padres de familia (a, b) 

 

Fuente: Elaboración propia 

a. El gráfico muestra cómo las manifestaciones culturales tienen gran importancia dentro de la 

comunidad. Es poca la participación de los padres en los procesos escolares. 

 

Fuente: Elaboración propia 

b. Se puede observar que los padres no consideran que  las  temáticas de las C. 

Naturales sean importantes dentro de la formación de sus hijos. Por eso es necesario 

desde la escuela fortalecer dichas competencias, para que los niños sean 

En qué actividades desean participar los 
padres de familia como miembros de la 

comunidad escolar

ESCOLARES CULTURALES AMBIENTALES GESTIÓN ESCOLAR

Qué asignaturas considera son más importantes 
en la formación de sus hijos

CASTELLANO MATEMATICAS C. SOCIALES INGLÉS
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multiplicadores de las estrategias implementadas dentro de la institución.  

4.2.4 CONFORMACIÓN DEL  GRUPO FOCAL 

Esta técnica fue aplicada para recoger información en profundidad de las percepciones 

de los docentes sobre las prácticas pedagógicas y de los directivos docentes respecto a la 

gestión escolar. 

Figura 12.  

Grupo focal de docentes de la IE de Loma de Arena 

 

Fuente: Archivo institucional 

 

Temas debatidos en el grupo focal 

1. ¿Por qué soy maestro? 

2. ¿Cuáles son mis retos como maestro? 

3. ¿En qué medida soy responsable de mi propia transformación profesional? 

4. ¿Qué aprendizajes he  construido desde mi práctica pedagógica? 
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5. ¿Cómo percibo  y trato a mis estudiantes? 

6. ¿Cuál es mi función social dentro de mi comunidad educativa? 

Todos los integrantes coincidieron que su motivación hacia la carrera docente por 

vocación, el nivel de formación la gran mayoría de los docentes es de posgrados. 

De los 10 docentes de bachillerato 9 tienen nivel de especialización y 1solo es magister. 

El 100% coincide en la innovación permanente, aprovechando al máximo la capacitación que 

ofrece el estado. 

El 100% afirma sentirse comprometido con su quehacer pedagógico, en la medida en 

que se le brinden las herramientas para desarrollar su trabajo. 

La reflexión continua, comprender que pensar las prácticas es de todos los días. El 

fortalecimiento del trabajo en equipo es imperante, fortalecer los canales de  comunicación. 

El 100% estuvieron de acuerdo que las relación maestro estudiante ha evolucionado hasta el 

punto que es más horizontal, teniendo en cuenta las especificidades década estudiante. Lo cual 

redunda en un ambiente de aula efectivo. 

El 100% destaca el liderazgo como la principal función social dentro de la relación con la 

comunidad. 

4.2.5 ENTREVISTA A DIRECTIVOS DOCENTES 

¿Cómo se llevan a cabo los procesos de gestión escolar? 

Seguimiento de los planes y proyectos institucionales para que se ejecuten 

oportunamente, así como de los procesos que apuntan al aprendizaje de los estudiantes y al 

mejoramiento de la calidad educativa. 

Mejoramiento continuo de la organización escolar en el marco del PEI, verificar el cumplimiento 
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de las directrices de la secretaria y / o ministerio de educación 

 

4.2.6 HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO APLICADO A LAS 

PRÁCTICAS EXPERIMENTALES 

Con los estudiantes, se hará el adiestramiento en el uso de la uve heurística de Gowin 

como herramienta de construcción de conocimientos significativos de las prácticas 

experimentales y de investigación; ya que según Hofstein y Lunetta (2003) las actividades 

propuestas en las guías de laboratorio, están estructuradas como “recetas” que no contribuyen 

a la indagación de los conceptos científicos subyacentes a la práctica. 

Esta herramienta permitirá fortalecer la competencia indagatoria, logrando que sea  el 

estudiante quien formule las preguntas de acuerdo con sus intereses, así como el 

adiestramiento en la organización de la información, el análisis y la interpretación de la 

información recolectada. 

 

PLANEADOR PRÁCTICAS EXPERIMENTALES 

INSTITUCION EDUCATIVA ACADEMICA Y TECNICA DE LOMA DE ARENA 

Fecha de planeación: Mayo de 2022                      Sede: principal        grado: 7            

Grupo: 7(03)  

Periodo   académico: segundo 

Área y/o asignatura: Biología Docente: Luz Enith Guerra Villarreal  

UNIDAD 1: METABOLISMO Y OSMORREGULACION 

TEMA: Nutrición en las plantas  

SUBTEMAS: Intercambio gaseoso en las plantas 
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PROPOSITOS DE LA CLASE: Comparar como resultado de la observación y la 

experimentación procesos y estructuras de las plantas, y relacionarlos con las respuestas 

adaptativas que presentan como consecuencia de interacciones entre estos y las condiciones 

y cambios del ambiente. 

ESTÁNDAR: Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los 

ecosistemas.  Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes 

sistemas de órganos. 

DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE: Comprende que, en las cadenas y redes tróficas, 

existen flujos de materia y energía y los relaciona, con procesos de nutrición, fotosíntesis y 

respiración celular. 

COMPETENCIA: Establece relaciones entre conceptos. 

Observa y describe objetos, seres y fenómenos científicos en forma cualitativa y cuantitativa. 

LOGROS: Comprende la importancia del intercambio gaseoso en el proceso de nutrición de 

las plantas. 

INDICADOR DE LOGROS: Describe el papel que desempeñan las estomas en el 

intercambio gaseoso en las plantas.  Propone explicaciones a los resultados obtenidos en los 

experimentos y los relaciona con los conceptos vistos. 

 

OBJETIVOS: 

• Explicar que es la nutrición. 

• Diferenciar nutrición autótrofa y heterótrofa. 

• Explicar cómo se lleva a cabo la nutrición en las plantas.  

• Identificar a los neumatóforos como estructuras, para el intercambio gaseoso en los  

manglares. 

• Fomentar en los estudiantes el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica 

investigativa, a través de experimentos sencillos en los que confronten la teoría con la 

práctica. 

• Incentivar a los estudiantes a que cumplan las funciones asignadas en el trabajo grupal, 

respetando las funciones de los demás. 
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• Motivar a los estudiantes a Cuidar y valorar la flora de su entorno, como fuente sustentable 

para el bienestar de su comunidad. 

 

Contexto 1: Ciénaga El Totumo 

Se ubica al occidente del Departamento del Atlántico entre los Municipios de Piojo y Santa 

Catalina, cerca de los corregimientos de Loma de Arena y Pueblo Nuevo; con un área 

aproximada de 1200 Hectáreas. En cada uno de los contextos naturales, los estudiantes 

harán la descripción de los entornos, buscando diversas fuentes entre estas los relatos 

de sus abuelos a través de la oralidad. 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS: Teniendo en cuenta los principios 

fundamentales que orientan la acción pedagógica, la Institución Educativa Académica y 

Técnica de Loma de Arena, a través del desarrollo del PEI, ha adoptado el modelo pedagógico 

constructivista bajo el enfoque del aprendizaje significativo, citando a Brunner y a Ausubel, 

porque orienta los procesos a la autoconstrucción del conocimiento con un corte constructivista 

y humanista.  La clase estará enmarcada desde el modelo del aprendizaje significativo, 

utilizando como herramienta  la uve heurística de Gowin, destacando de ella que es muy útil 

en la enseñanza de laboratorio y permite que  el estudiante aprenda que el conocimiento se 

construye y de  la metodología indagatoria nos basaremos en que para lograr aprendizajes 

realmente significativos y duraderos; los estudiantes interactúen con una situación problema, 

una pregunta respecto de un fenómeno concreto que sea interesante de ser analizado e 

investigado. 

La teoría del aprendizaje significativo propuesta por David Ausubel en los años sesenta y que 

actualmente sigue siendo punto de referencia para muchos docentes y expertos en pedagogía 

escolar, ha estado enmarcada y fundamentada en el objetivo de lograr que se pueda hacer 

una relación directa entre la información que se quiere sea aprendida por el estudiante y los 

conocimientos previos que este tenga y que ha adquirido durante diferentes etapas de su vida 

para que el  nuevo aprendizaje tenga significado. Aprender significativamente es una condición 

que se hace necesaria cuando se pretende lograr que el estudiante adquiera habilidades que 

le permitan aplicar la nueva información, de manera que pueda tener la capacidad de resolver 

situaciones de la vida cotidiana de manera razonable y con sentido crítico. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

La clase parte, anunciando el contenido a aprender, con el respectivo propósito u objetivos a lograr y la 

estrategia escogida para el desarrollo de la clase, es a través de una salida de campo a la ciénaga 

“Observamos los neumatóforos”, aprovechando el interés de los estudiantes y porque es un recurso valioso, 

según los expertos para el aprendizaje de la ciencia, conjuntamente con el modelo indagatorio y la uve 

heurística de Gowin, que son herramientas útiles del aprendizaje significativo. Aunque algunos consideran 

que muchas veces las actividades propuestas en las guías están estructuradas como “recetas” que no 

contribuyen a la indagación de los conceptos científicos subyacentes a la práctica. Hofstein&Lunetta (2003).  

Seguido de la exploración de saberes previos a través de la lectura, y la motivación al contenido, generando 

en ellos el conflicto cognitivo a través de la pregunta ¿Qué papel cumplen los neumatóforos y los estomas 

en el proceso de intercambio gaseoso en las plantas observadas?, ¿Qué hace que se abran y se cierren los 

neumatóforos? ¿Cómo es la estructura de un neumatóforo y de un estoma?  ¿con que otro nombre conoces 

esta estructura?   los estudiantes trabajaran organizados en grupos, la docente orienta la observación, 

durante la práctica se evaluará el dese mpeño de los estudiantes a través de una lista de cotejo.  Una vez 

terminada la experiencia, los grupos comunicarán sus observaciones y resultados, haciendo las 

indagaciones respectivas para aclarar sus dudas y al final expondrán sus conclusiones. Al finalizar la clase 

la docente activara en los estudiantes procesos metacognitivos, formulando los siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Qué sabias antes? ¿Cómo puedes mejorar tu proceso de aprendizaje? Una vez 

terminada esta sesión de aprendizaje, la docente anunciara la actividad extra clase a los estudiantes, que 

consiste en la elaboración de un informe escrito, al cual anexaran el diagrama V, dando por finalizada la 

clase. 

 

Como recursos didácticos, serán utilizados los materiales que se requieren para realizar la salida de 

campo: Ropa para sol, botellas de agua, lupas, bisturí,  cámaras fotográficas, como son: hojas de 

diferentes plantas obtenidas por ellos de su entorno,  diagrama V, en la que los grupos de manera 

más detallada registraran sus aprendizajes. 
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA   DE LAS CATEGORÍAS 

Figura 13. 

Esquema de categorías estudiadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia pedagógica de las prácticas experimentales extraescolares, surge como 

respuesta a la exigencia de la nueva didáctica de las ciencias, que supone un salto desde la 

transmisión de contenidos a la contextualización didáctica del conocimiento científico y a la 

carencia latente de un laboratorio; sumado a esto, la situación de emergencia que afrontaba la 

población mundial, obligó a las instituciones educativas a abordar el proceso educativo desde 

la virtualidad. Esto supuso un reto enorme para nuestra institución, dada la deficiente 
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conectividad.  

Como estrategia pedagógica alternativa, se propusieron las guías, pero   su diseño no 

tenía en cuenta la situación que estaban viviendo los estudiantes y la falta de acompañamiento 

en su casa era notoria, lo que se vio reflejado en la desmotivación de los estudiantes. 

 

5.1 AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

Se propone una estrategia didáctica para el desarrollo de las ciencias naturales, en la 

que se ponen en práctica los fundamentos teóricos propios del área, a través de espacios 

distintos al aula de clase y/o laboratorio propiamente dicho. Dicho de otra forma, estos son 

ambientes “extraescolares” centrados en quien aprende. 

Con las prácticas experimentales en los entornos naturales se potencian como espacios 

educativos eficaces permitiendo que el proceso de aprendizaje trascienda de la escuela al 

contexto de los estudiantes. 

Se aborda esta categoría favoreciendo la apropiación del método científico por parte de 

los estudiantes de tal forma que este pueda experimentar desde entornos contextualizados 

propiciando la construcción de un lenguaje científico propio a partir de las nociones previas que 

tienen sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor.  

5.1.1 PRÁCTICAS EXPERIMENTALES EN CASA 

A través de esta investigación, mediante las prácticas experimentales, se empiezan a 

fortalecer en los estudiantes la apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes básicas 

con respecto a la ciencia y la tecnología y las diversas formas como estas se relacionan e 

inciden en la sociedad; que adquieran la capacidad de identificar las variadas formas en que 

impactan en la sociedad. 
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En este sentido, en primera instancia, una de las competencias básicas que buscamos 

promover en los estudiantes son la de observación; que se despierte en ellos la capacidad de 

asombrarse ante los fenómenos naturales y cuestionar sobre ellos y la de inferir, que desde sus 

conocimientos previos interpretan esa realidad. 

Así mismo, promover la comprensión que las diversas teorías científicas se construyen, 

y se validan a través del tiempo con el estudio incesante de la comunidad científica mundial; 

para lograr esto, las estrategias pedagógicas deben facilitar la conexión entre dichas teorías y 

los saberes previos de los estudiantes. 

Todo esto se conoce en el argot de la ciencia como alfabetización científica. Esta 

terminología nace en los años ochenta en la Universidad de Seattle, sentando algunas bases 

para una formación en este sentido. Se fundamenta en la relación entre ciencia y tecnología 

con la sociedad, la ética y la verdad. Igualmente defiende el papel protagónico de los 

estudiantes en el aula de clases,  poniendo  a prueba la teoría a través de la experimentación.  

 Al respecto, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI declara: “Para 

que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su población, 

la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico.  Hoy más que nunca 

es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en todos los 

sectores de la sociedad, a fin de mejorar la participación de la ciudadanía en la adopción de 

decisiones relativas a las aplicaciones de los nuevos conocimientos”. 

Dentro de ese proceso de alfabetización científica, se proponen de manera taxativa 

unos niveles de complejidad a medida que avanza el proceso educativo; en las etapas de 

formación inicial el proceso educativo estará enfocado a que los niños y niñas construyan 

saberes sobre los seres vivos y con todo lo que ocurre a su alrededor; en la siguiente etapa las 

estrategias pedagógicas se enfocarán a que los estudiantes profundicen aún más en el 
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conocimiento de su entorno, empezar a fortalecer la competencia indagatoria; y la adquisición 

de los principales conceptos de las ciencias naturales; por lo que una necesidad apremiante 

que se puso de manifiesto durante la investigación, es la articulación de los planes de área; 

transversalizar el objeto de investigación, por ejemplo, la competencia científica va de la mano 

con la competencia lingüística y comunicativa. 

Esta subcategoría se centra en el uso de materiales que se encuentran a disposición 

del estudiante y que en la mayoría de los casos abarcan conceptos de la cotidianidad. Los 

estudiantes pueden ser guiados por sus familiares generando una especie de red de apoyo 

educativo desde casa a partir del trabajo colaborativo. 

Durante la pandemia las prácticas experimentales en casa se convirtieron en una 

estrategia para mantener la motivación en los estudiantes, a la vez que se fomentaba el trabajo 

en equipo y la colaboración entre pares, dado que muchos de ellos carecían de dispositivos. 

5.1.2 PRÁCTICAS EXPERIMENTALES EN ENTORNOS NATURALES 

 Osborne y Dillon (2007) indican que “la mayoría de los niños entre 5 y 16 años solo 

pasan el 18% de su tiempo en la escuela, y, sin embargo, la sociedad considera a la escuela 

como el único sitio para aprender, mientras que la realidad es que el aprendizaje tiene lugar 

principalmente en contextos sociales y culturales que se ofertan fuera de la escuela; es decir en 

contextos informales” 

Es por eso que esta investigación propone el uso de los entornos naturales como 

grandes laboratorios naturales, como espacios de aprendizaje; adaptando el desarrollo de las 

prácticas experimentales de manera gradual. 

La riqueza natural de la localidad permite la contextualización de las temáticas a través 

de la observación directa. En estos escenarios los estudiantes pueden vivenciar más 

claramente el concepto estudiado en clase, generando posibles respuestas a sus inquietudes, 
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fase importante en la formulación de teorías. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

a. Salida de campo al bosque el Ceibal (reserva del mono tití cabeciblanco) 

 

Figura 14 (a, b) 

 

Clase contextualizada con apoyo de la Fundación Tití   

a 
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b. Entrega de cartillas didácticas por Fundación Tití 

 

 

 

 

5.2 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El arte de enseñar, implica de primera mano, reconocer el papel activo que tiene el 

estudiante en su proceso de aprendizaje; desde la posición de De Zubiria, J (2006), este se 

diferencia del aprendizaje, en la medida que garantiza un vínculo estructural y significativo con 

la estructura cognitiva previa del estudiante; a la vez que destaca el papel preponderante de la 

práctica, el componente axiológico y afectivo durante todo el proceso educativo. 

Así mismo, se quiere una escuela que en su accionar pedagógico pugne por el 

desarrollo integral de las dimensiones humanas de sus estudiantes y para ello, la escuela debe 

posicionarse dentro de la dinámica histórico y sociocultural del contexto en el que se encuentra 

inmersa; tal como lo hace notar Vigotsky en su Teoría Sociocultural del Desarrollo Cognitivo, en 

b 
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la que destaca la interacción social, histórica y cultural y su injerencia en el aprendizaje y 

desarrollo humano. 

Existe un choque rotundo entre las construcciones de las estudiantes influenciadas por 

su cultura y los principios pedagógicos por los que se rige la escuela; si su horizonte 

institucional no está permeado por los elementos de su contexto. 

En este sentido, la investigación se enfoca en las prácticas experimentales 

extraescolares, y se nutre de los elementos del contexto de los estudiantes; por lo que,  

proveerlos de las herramientas contextualizadas y de saberes cuya aplicabilidad sea 

contrastada en su entorno, se constituye en el background del proyecto; en este punto, es 

necesario reflexionar acerca de la metodología empleada por cada docente del área, además 

de los diferentes proyectos que permiten la transversalidad entre las distintas disciplinas.  

 

5.2.1 HABILIDAD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS COTIDIANOS 

Hablar de educación integral implica el fortalecimiento de la habilidad para la resolución 

de problemas, en especial las problemáticas cotidianas. 

Una vez el estudiante cuenta sus vivencias dentro de la comunidad y la familia, se genera un 

diálogo que deja entrever las tradiciones, costumbres y presaberes; así como las diferentes 

problemáticas que le afectan. 

Por tanto, el proceso de enseñanza aprendizaje debe centrarse en el desarrollo de la 

capacidad para proponer soluciones a esos problemas cotidianos que le afectan y que no 

siguen patrones y/o una metodología específica prediseñada. 

La observación y comprensión de su realidad inmediata le permitirá idear posibles soluciones, 

basadas en los fundamentos teóricos vistos en clase. 
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En este punto, el trabajo colaborativo en equipos es importante para concertar ideas, 

puntos de vista y aunar esfuerzos por el bien común. Dicho así, educamos para el presente y el 

futuro, educamos para la vida. 

 

Figura 15 

Estudiantes trabajando en ornamentación 

 

Fuente: Archivo institucional 

 

5.2.2 TRANSVERSALIDAD E INTEGRACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE 

APRENDIZAJE 

La solución de problemas es un factor común entre las distintas áreas de aprendizaje, 

cuenta con gran potencial y riqueza curricular. Permite el fortalecimiento de distintos valores 

como el respeto a las ideas de los demás, el ambientalismo, la autoconfianza, el espíritu 

investigativo, entre otros. 

Dicho esto, la transversalidad es entendida como la oportunidad de abordar una temática 

desde varias asignaturas, permeando el currículo y mejorando la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

6. ACCIONES DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 
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Desde un enfoque holístico, la mediación pedagógica es concebida “como acciones 

orientadas a la construcción del conocimiento desde la interconectividad”. 

Metodológicamente, promueve el rol activo del estudiante desde su integralidad como persona, 

reconocimiento del ambiente social, cultural, natural como elementos mediadores; ambientes 

educativos donde se tomen en cuenta a través de los materiales y experiencias. 

  

Es así como el docente se convierte en un mediador y el alumno el sujeto activo del 

proceso de aprendizaje. Esta pedagogía es pues, el puente entre sus vivencias y los conceptos 

que imparte el profesor.  

Partiendo de esta premisa, proponemos las prácticas en entornos naturales, así como la 

experimentación desde casa, como estrategias de mediación pedagógica en contextos 

extraescolares para el desarrollo de las competencias   científicas.  

 

Estas estrategias toman en cuenta las bases teóricas de las ciencias naturales para ser 

contextualizadas a la realidad del estudiante. A partir de la observación crítica del entorno y de 

sus propios errores en el desarrollo de las prácticas experimentales, el estudiante puede 

reflexionar acerca de su papel como constructor de su realidad. 

Las prácticas de laboratorio per se, en la mayoría de los casos, no constituyen una 

estrategia mediadora de conocimiento. Dado que el estudiante solo debe seguir las 

indicaciones prescritas en una lista de procedimientos, con la única finalidad de obtener 

conclusiones predeterminadas, que no representan soluciones a las problemáticas de su 

realidad inmediata. 

Este proceso de resolución de problemas tiene ciertas implicaciones: 

● Identificar el problema, ser consciente de aquello que se pretende resolver 

● Formular posibles alternativas de solución 

● Evaluar y escoger la mejor alternativa 
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● Hacer seguimiento de la alternativa escogida y evaluar su utilidad.  

Para ello es necesario propiciar un espacio de discusión y razonamiento durante el 

trabajo colaborativo. 

 

Al escoger el contexto extraescolar en el cual se desarrollará la práctica experimental, 

es necesario tener en cuenta que la construcción de conocimiento es un proceso que conlleva 

varias etapas secuenciales, que involucra diferentes dimensiones de los actores (docentes y 

estudiantes) y que esta se da a través de la interacción física con el objeto de estudio. 

Esta estrategia pedagógica implica que el estudiante aprenda aquello que considera 

importante, a partir de la exploración, el ensayo y error. Construyendo y deconstruyendo, 

pasando de la imitación al descubrimiento. 

 

 

6.1 ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS 

6.1.1 EXPERIMENTACIÓN EN CASA  

En la actualidad debido a diferentes factores, el uso de estrategias y técnicas de 

aprendizaje fuera del aula de clases se ha generalizado. Podemos citar por ejemplo los 

simuladores y laboratorios on line, su utilidad radica en la posibilidad de repetir una 

determinada experiencia el número de veces que sea necesario. 

En la I.E. de Loma de arena resulta difícil usar este tipo de herramientas debido a que 

no todos los estudiantes disponen de un computador con servicio de internet en sus casas.  

Al no poder contar con el espacio físico de un laboratorio en la escuela, para comprender 

algunos procesos y contenidos explicados en clase, los docentes nos vimos obligados a buscar 

alternativas de solución. 

Pensamos entonces en una forma divertida y económica para hacer ciencia desde casa 

usando materiales que están a su alcance. 
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En cada práctica se siguieron los siguientes pasos: 

1. A partir de un diálogo con los estudiantes se recordaron saberes previos,   enmarcando 

la práctica dentro de su respectiva base teórica. 

2. Presentación de una situación problematizadora correlacionada con la temática a tratar. 

3. Formulación de hipótesis o posibles soluciones a la problemática presentada. 

4. Luego de realizada la experiencia, cada alumno presentó sus evidencias (fotografías y/o 

videos). 

5. Redacción de reporte o informe final con las conclusiones de la experiencia realizada. 

 

MODELO DE LA GUÍA APLICADA A UNA DE LAS PRÁCTICAS EN CASA 

PRÁCTICA 1 

Título de la experiencia: Extracción del ADN en células vegetales y animales 

Objetivos: 

• Obtener el ADN de células vegetales a través de una técnica sencilla 

• Aplicar los conceptos teóricos tratados en clase  

Presaberes: Estructura celular, célula animal, célula vegetal. 

Fundamento científico - teórico:  

Todas las células poseen una membrana lipídica y en el caso de las vegetales poseen 

además una pared celular que les otorga rigidez. Para llegar hasta el ADN es necesario romper 

la envoltura celular, dependiendo del caso, el estudiante debe analizar y argumentar el mejor 

método a utilizar. 

Si son células animales la opción es el uso del detergente y si son células vegetales debe 

emplearse un método mecánico, aquí los estudiantes debían elegir entre diferentes alternativas 

de acuerdo al caso. 

Materiales: Arvejas, zanahorias, trozo de hígado, alcohol, vasos, cuchara, agua, sal, detergente 

líquido y gasa de curación. 
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● Material vegetal: Arvejas. 

● Mortero o licuadora. 

● Bisturí o cuchillo. 

● Gasa o algodón. 

● Taza para medir. 

● Frascos pequeños. 

● Agua destilada. 

● Detergente lavaplatos. 

● Sal de cocina (NaCl). 

● Papel de filtro y colador. 

● Alcohol etílico 

 

Procedimiento:  

Paso 1: Tomar 100 ml de agua, 10 ml de detergente lava loza (1 cucharada) o 20 ml de 

champú sin acondicionador y 13 gr (1 cucharada) de sal de cocina (NaCl) 

Paso 2: Retirar la cáscara del plátano y cortarlo en cubos pequeños, licuarlo o machacar con 

mortero. 

Paso 3: Mezclar la fruta macerada con la solución jabonosa 

Paso 4: Con un colador y con ayuda de la gasa o algodón, extraer hasta 5ml del líquido en un 

frasco 

Paso 5: Verter lentamente el alcohol por las paredes del frasco, reposar. Deberá aparecer una 

capa blanquecina gelatinosa. 

Paso 6: Recuperar el ADN con la ayuda de un palillo de madera  

Informe de laboratorio:  

De acuerdo con lo estipulado en la guía, puede estar compuesto por un cuestionario 
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sencillo, las observaciones acerca de los resultados obtenidos y las posibles recomendaciones 

para futuras experiencias 

Figura 16 

Experiencia desarrollada en casa de una estudiante de 9° 

 

Fuente: Archivo institucional 

 

PRACTICA 2  

Intercambio de sustancias en la célula (ósmosis) 

Fundamento científico: Equilibrio osmótico. 

Esta práctica se enlaza con el entorno natural de “zona de manglares” debido a que 

estos son importantes como niveladores de salinidad 

 

PRÁCTICA 3 

Separación de mezclas 

Fundamento científico: Mezclas homogéneas y heterogéneas. 

Cromatografía con hojas de espinaca 

 

6.1.2ENTORNOS NATURALES COMO LABORATORIOS CONTEXTUALIZADOS 
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Con cada espacio natural se abordaron diferentes ejes temáticos, de acuerdo con la 

planeación curricular, estándares y logros preconcebidos para cada grado. 

 

CONTEXTO 1 

Zona de manglares en el estuario de la ciénaga “La redonda” 

●  Clases de ecosistemas: diversidad biológica del manglar 

●  Importancia socioeconómica de los manglares 

● Métodos físicos de separación de mezclas: la filtración 

● Adaptaciones en los seres vivos a su ambiente natural 

● Cadenas y redes tróficas  

● Ciclo biogeoquímico del Carbono 

● Equilibrio ecológico y pérdida de diversidad biológica 

● Respiración aerobia y anaerobia 

 

CONTEXTO 2 

Bosque seco tropical “El Ceibal” 

● Consecuencias de la deforestación  

● Relaciones bióticas  

● Reproducción vegetal (polinización) 

● Reacciones químicas: la fotosíntesis 

● Sucesiones ecológicas 

● Conservación de biodiversidad: salvar el mono tití cabeciblanco 

 

CONTEXTO 3 

“Volcán de lodo el totumo” 

● División y regeneración celular 
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● Características de un volcán de lodo 

● Importancia de los micronutrientes 

● Tipos de suelos 

● Formaciones geológicas 

● Gases, presión , densidad, viscosidad 

 

CONTEXTO 4 

Zona del litoral “playas de lomita arena” 

● Biodiversidad marina en lomita arena 

● Ecosistema lótico 

● Fuentes alternativas de energía 

● Ciclo biogeoquímico del agua 

●  pH de una sustancia 

 

CONTEXTO 5 

Salinas de Galerazamba “el mar rojo” 

● Organismos halófilos 

● Métodos físicos de separación de mezclas: evaporación y cristalización. 

7. SABER PEDAGÓGICO 

Hablar de saber pedagógico, con relación a los aprendizajes, nos obliga a hablar del 

currículo; como referido al “conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel 

educativo” (Díaz,1985:45). Porque es desde todo el andamiaje del saber pedagógico que se 

construye el currículo, por consiguiente, la investigación nos motiva a abordar  la teoría 
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pedagógica del currículo en el contexto, desde su dinámica social y cultural; propiciando así 

situaciones de aprendizaje.  

El contexto de la Institución Educativa de Loma de Arena, es rico en biodiversidad. Para 

sus habitantes  y específicamente para los estudiantes, lo que esta diversidad les ofrece, es 

visualizado como elementos  de subsistencia; las prácticas experimentales extraescolares y  en 

entornos naturales toma la riqueza de estos, como grandes laboratorios naturales y espacios 

pedagógicos donde los estudiantes con la mediación del docente construyan saberes propios 

aplicables y con sentido en su cotidianidad.  

Al respecto, Michel Foucault (1970) desde las concepciones plasmadas en su obra 

“Arqueología del saber” permitió la conceptualización del saber pedagógico; el cual se concibe 

como un conjunto de saberes que construye cada institución educativa con sus actores, con la 

finalidad de encumbrarlos como propios. 

Son muchas las experiencias que en el trasegar pedagógico se pierden porque no se  

someten a reflexión colectiva y no se sistematizan; se necesita un hacer reflexivo constante, de 

la mano de la formación continua del profesorado, hasta lograr plena conciencia de que 

investigar la práctica es permanente. Para ello se necesita fortalecer las relaciones dentro de la 

comunidad educativa, dejar de lado el celo profesional y el trabajo individual que no se 

comparte, a cambio de un trabajo sinérgico; retomar las jornadas pedagógicas así como  las 

charlas enriquecedoras entre pares en las cuales se actualicen las concepciones pedagógicas 

y se contextualice y lo más importante, reflexionar acerca del tipo de estudiantes que estamos 

formando y compararlo con el ideal  plasmado en  el Proyecto Educativo Institucional en su 

misión y visión . 

 Desde el punto de vista de De Zubiria (1994) “como educadores somos responsables 

de la dimensión cognitiva de nuestros estudiantes; pero tenemos iguales responsabilidades en 
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la formación de un individuo ético que se indigne ante los atropellos, se sensibilice socialmente 

y se sienta responsable de su proyecto de vida individual y social”. 

A partir de  esta investigación-acción educativa y pedagógica,  se inició un proceso de 

deconstrucción y reconstrucción de nuestra práctica pedagógica, y nos obligó a desechar la 

idea  de que hacer ciencia implica llevarlo a cabo en un espacio físico dentro de la escuela; 

entender  que  los instrumentos y reactivos tradicionales de un laboratorio científico no son 

imprescindibles para guiar el aprendizaje de diferentes conceptos. Por lo que la carencia de un 

laboratorio se convirtió en un acicate para interiorizar que el conocimiento se construye por 

fuera de la escuela.  

En la actualidad existe un temor generalizado en todas las áreas a desarrollar 

actividades por fuera del aula, lo cual de una u otra manera desvirtúa el papel que desempeña 

la Institución Educativa en su contexto social y cultural, su proyección a la comunidad se ve 

bastante limitada. 

 Las actuaciones a nivel de plaza pública se han perdido, el diálogo con la comunidad 

se resume a las reuniones periódicas programadas en el cronograma escolar; los saberes y 

decires ancestrales de los abuelos se pierden en el tiempo. 

Si se tiene en cuenta que el concepto de aprendizaje enmarcado en las ciencias 

experimentales y desde el constructivismo ha evolucionado, nos vemos obligados a replantear 

las estrategias didácticas orientadas al aprendizaje de los estudiantes.  

Para la implementación de la metodología propuesta, fue importante la reflexión acerca 

de nuestras prácticas pedagógicas, llegando a la conclusión, que no es suficiente contar con un 

vasto conocimiento disciplinar, sino tener claro el horizonte que guía esas acciones y que, al 

comprenderlas y pensarlas, se hacen susceptibles de transformación.  
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No obstante, el saber disciplinar por parte del docente, sigue siendo relevante en la 

praxis pedagógica, y al igual que esta, requiere de reflexión. Al respecto Chevallard. (1985) 

precisa la existencia “de una cierta usura o desgaste del saber enseñado” no acorde con los 

avances científicos, lo que supone una revisión continua de ellos. 

Barragán, D. (2007) sostiene que “el valor de un profesor está, fundamentalmente, en 

que puede mirarse a sí mismo una y otra vez, revisando sus actuaciones para así transformar 

las prácticas que lo determinan como maestro” y complementa lo anterior, argumentando que 

es “un individuo que se atreve a reflexionar curiosamente sobre cómo hacer posible la relación 

enseñanza-aprendizaje”. 

En lo que atañe al desarrollo institucional, si analizamos brevemente el concepto de 

institución,  nos lo apropiamos como una organización que cumple una función en el contexto 

en el cual opera, y que se estructura con base a unos lineamientos y se adhiere a unas 

normas, que le asigna a sus miembros unos roles que son determinados por su naturaleza 

misma; y que a su vez está dotada de unas características propias, que a nuestro modo de ver, 

deben reflejar las características histórico y socioculturales de su entorno. 

En esta misma línea, surgió la necesidad de resignificar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, atendiendo a las debilidades y amenazas que fueron develadas durante la 

pandemia y que nos confrontaron como institución a una nueva realidad; siendo perentorio que 

estos nuevos significados sean producto de una reflexión colectiva desde todas las gestiones. 

Si bien, el Decreto 688 de 2002 que orientó la integración de las instituciones 

educativas, se promulgó con el fin de garantizar el ciclo completo de formación de los 

estudiantes del país; supuso a su vez un gran reto para unificar la forma como estas de manera 

autónoma diseñaron sus horizontes institucionales, que a la fecha en muchas instituciones no 

se consolidan de un todo. Una característica muy diciente en la Institución Educativa de Loma 
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de Arena, es la distancia entre sus sedes, la cual supone gran incidencia en el desarrollo 

institucional debido a la poca comunicación. Por lo que dentro del desarrollo de los procesos es 

necesario lograr un punto de convergencia que afiance en todos los miembros de la comunidad 

educativa el sentir de ser una sola institución; para ello se propone retomar las jornadas 

pedagógicas en las que circulen los saberes propios aprendidos y las experiencias de 

aprendizaje innovadoras en el aula de clases. 

Del mismo modo, se orienta a que el análisis institucional realizado para los procesos 

de mejoramiento, sea un propósito colectivo, y constante, y que no se limite al espacio de 

desarrollo institucional establecido en el calendario académico; que empodere la toma de 

decisiones y eleve el nivel de compromiso de cada uno de los actores de la comunidad 

educativa. 

En concreto, fortalecer las dinámicas escolares, a través de la interacción efectiva entre 

las principales instancias de gobierno escolar y las de participación institucional; 

específicamente la investigación, nos instó a reevaluar el alcance de las funciones del consejo 

académico como responsable de las acciones pedagógicas del proceso de enseñanza-

aprendizaje, en la revisión del currículo y el mejoramiento del plan de estudios. 

En este sentido, la estrategia de las prácticas experimentales basadas en la adaptación 

de los contenidos a la cotidianidad del estudiante y la contextualización de las temáticas en las 

dimensiones socioculturales, geográficas y ambientales, proyectan a la formación de nuestros 

estudiantes hacia lo integral, a partir de los aportes de los diferentes actores; donde el papel de 

la familia y la comunidad son determinantes en la prospectiva del proyecto. Oros actores 

importantes son las instituciones privadas vinculadas a las comunidad como son  la fundación 

Barco, ISA, fundación Titi y la Universidad del Sinú; esta última  con un proyecto de 

investigación en acuaponía  abre otro ámbito de prácticas experimentales, en el cual los 
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estudiantes tendrán la oportunidad de manipular instrumentos de laboratorio sofisticados y 

contrastar teorías. 

De todas las comprensiones obtenidas en el proceso investigativo, destacamos la 

oportunidad de retomar el trabajo en equipo para superar los obstáculos y el deseo de aunar 

esfuerzos para el logro de los objetivos propuestos a corto, mediano y largo plazo en la 

investigación. Esperamos contar con el apoyo de los directivos de la institución como en el 

caso de trasladar  los grupos de estudiantes hacia algunos de los laboratorios naturales 

distantes; lo que implica un costo que ellos no pueden asumir. Lo anterior sugiere una 

reorganización del cronograma de actividades y la frecuencia o periodicidad de aplicación de 

este tipo de prácticas. 

Además de sistematizar este proceso, es necesario hacer un seguimiento exhaustivo 

interdisciplinar a través del tiempo, analizando todas las variables para así, realizar los cambios 

pertinentes. 

8. TRANSFORMACIONES: LECCIONES APRENDIDAS  

El desarrollo de las prácticas experimentales en casa, están permitiendo de manera 

gradual un cambio en la visión de los estudiantes hacia las ciencias lo cual se ve  reflejada en 

la creciente motivación de los estudiantes hacia la realización de las prácticas en los diferentes 

escenarios en los que estos se desenvuelven; al igual que un aumento en el nivel de 

comprensión básica de los fenómenos naturales que ocurren a su alrededor y la adquisición de 

un lenguaje más científico. 

Una de las transformaciones a nivel de las estrategias aplicadas en cuanto al proceso 

de enseñanza- aprendizaje, fue la de caracterizar las estructuras conceptuales con las que 

contaban  los estudiantes en la etapa inicial de la investigación. Tomando como base el análisis 

de las pruebas externas la evolución de esas estructuras se da de manera gradual, en la 
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medida que avancen en el adiestramiento de herramientas significativas en las prácticas 

experimentales, como lo son los mapas conceptuales y la V heurística. 

Otra de las transformaciones observadas, es el fortalecimiento del trabajo grupal, 

acompañado de un cambio en las actitudes hacia la aceptación de sus pares, con miras a 

superar algunas dificultades ocasionadas por el aislamiento obligado debido a la emergencia 

sanitaria. Igualmente concebimos las prácticas experimentales extraescolares y en entornos 

naturales, como una herramienta para que los estudiantes construyan a su vez saber colectivo. 

Al término de esta investigación se concluye que el éxito de la metodología propuesta 

depende de la participación conjunta de todos los actores implicados, quienes conforman una 

red de apoyo mutuo sin dejar de lado su individualidad y autonomía. El diálogo con su contexto 

se enriquece significativamente, de este diálogo surgen nuevas inquietudes propiciadas por la 

necesidad de comunicar sus ideas y realizar propuestas. 

El fortalecimiento de la capacidad de los estudiantes, para resolver problemas 

cotidianos a través de propuestas metodológicas soportadas en el método científico, se articula 

con la aplicación de las diferentes prácticas experimentales contextualizadas. De este modo se 

vislumbran los primeros avances en la llamada “alfabetización científica” y el análisis crítico de 

los hechos observados. Ambos constituyen un primer paso para la aplicabilidad del método 

científico y su correcta aplicación a cualquier tipo de problemas. 

Cabe resaltar el valor de las experiencias previas de los estudiantes, rescatamos las 

anécdotas narradas por sus padres y abuelos acerca de su trabajo durante las faenas 

pesqueras; los saberes ancestrales en la conservación de alimentos y preparación de 

medicamentos a partir de plantas. Algunas técnicas referentes a la siembra, la poda y la 

reforestación de los manglares, entre otras. 

Durante la implementación de las prácticas científicas contextualizadas y de la 
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recopilación de diferentes estrategias metodológicas que ya veníamos desarrollando desde 

casa, fue posible llevar a los estudiantes a valorar su entorno y adquirir más autonomía con su 

propio aprendizaje. 

Fomentar la conciencia ambiental desde la escuela insistiendo en la preservación de los 

entornos es clave para continuar con los procesos de enseñanza en estos espacios naturales; 

esto supone que lo cognoscitivo y metodológico deben ir de la mano de un cambio actitudinal, 

que según los expertos no son heredables, sino que se construyen de la mano de las 

interacciones sociales, culturales, económicas y políticas del contexto de los estudiantes. 

El apoyo desde casa en el desarrollo de experiencias científicas con material de uso 

cotidiano es fundamental para lograr los objetivos de aprendizaje propuestos a través de esta 

metodología. En este punto cabe resaltar la complejidad  que pueden alcanzar algunas  

prácticas, debido a los métodos  y /o materiales utilizados. Para el uso de  sustancias y la 

aplicación de ciertos procedimientos es indispensable la colaboración de un adulto 

responsable, quien además de guiar en el proceso, fortalecerá lazos colaborativos y afectivos 

con el estudiante. 

 El trabajo colectivo entre todos los docentes permitió fortalecer los canales de 

comunicación y consolidar el inicio de la articulación de los Planes de Área, apuntando a la 

transversalidad entre las distintas disciplinas.  

Recomendamos utilizar siempre el lenguaje técnico para nombrar elementos de 

laboratorio, así como la forma correcta de utilizarlos. Los diferentes procesos también deben 

ser explicados con la terminología científica adecuada. 

 Mencionar las normas de laboratorio a seguir, ya que aunque se trabaje desde casa es 

necesario conservar los protocolos y pasos del método  científico. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  PARA EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LOS  ESTUDIANTES DE LA I. E 

DE LOMA DE ARENA HACIA LAS CIENCIAS NATURALES 

 

1. Grado que actualmente cursa______________ 

 

2. ¿Qué es lo que más te gusta de la clase? 

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es lo que menos te gusta de la clase? 

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Los temas desarrollados en clase son de tu interés? 

A. SI B. NO 

 

5.  ¿Qué temas prefieres que se traten en la clase? 

A. ambientales B. científicos C. cotidianos 

 

6. Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "otra", escribe cual 

___________________________________________________________________ 

7. ¿Te gustaría que la clase  incluyera experimentos sencillos? 

A. SI B. NO 

 

 

8. ¿Qué otras actividades desearías que se incluyeran en la clase? 
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Anexo 2. Encuesta a padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE LA IE DE LOMA DE ARENA 

 

1. ¿Considera usted que contribuye en la educación de sus hijos? ¿De qué  forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué asignaturas considera usted que deberían suprimirse o añadirse a las actuales? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Cuál debería ser el papel de la familia  dentro del proceso de formación de los 

estudiantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿En qué actividades escolares le gustaría participar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Propicia usted, espacios de sana discusión con sus hijos en casa? 
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Anexo 3. Encuesta a docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  PARA EVALUAR LA AUTOPERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES  

DE LA I. E DE LOMA DE ARENA EN SU QUEHACER PEDAGÓGICO 

 

1. ¿Cómo enfocas  tus prácticas docentes? 

 

a. en el alumno b. en los contenidos c. otro 

 

2. si marcó otro, explique 

cuál_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál técnica pedagógica consideras sería la más adecuada, de acuerdo con el contexto 

de tus estudiantes? 

 

a. Lectural b. Escritural c. Visual 

 

4. ¿Qué aspectos tienes en cuenta al preparar tus clases? 

 

a. conceptuales b. vivenciales 

 

5. ¿Con qué tipo de actividades  refuerzas los contenidos de tu asignatura? 

 

a. trabajo colaborativo  b. trabajo individual c. trabajo cooperativo 
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Anexo 4. Ficha consolidada de resultados valoración inicial del establecimiento 

educativo 

 

 

Fase 2: Caracterización del territorio 

Nombre del 

Establecimiento Educativo 

Institución Educativa Académica y Técnica de Loma 

Arena 

Departamento Bolívar Municipio Santa 

Catalina 

Código DANE 213673000243 
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Meses y año de 

implementación de la Fase 

Febrero – Julio 2021 

Proyecto de 

infraestructura eléctrica 

asociado 

SABO 

Fecha de elaboración 

de la ficha  

Agosto 2021 

Responsable de la 

elaboración 

Mary Vega 

Docentes de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 

 

 

 

Resultados de la 

valoración cuantitativa 

Dimensión  Escuela, familia y 

comunidad 

 

 

 

Resultados de la 

valoración cuantitativa 

Dimensión  Infraestructura y 

dotación 
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Resultados de la 

valoración cuantitativa 

Dimensión  Administrativa 

 

 

Resultados de la 

valoración cuantitativa 

Dimensión  Pedagógica y 

académica 
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Resultados de la 

valoración cuantitativa 

Dimensión  Docentes y 

directivos docentes 
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Resultados de la valoración cuantitativa  
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Resultados de la valoración cualitativa 

Mapa 1: Actores, descripción y análisis. 

Actores, tipo de interacciones y potencialidades. Análisis del perfil de posición, interés e 

influencia de los actores identificados. 

En la implementación del taller de cartografía social se identificaron los actores sociales que 

hacen presencia en el entorno del EE de loma arena y su incidencia en el mismo, en este se 

evidencio la poca presencia de estos actores en el entorno educativo, igualmente  existen 

algunas entidades que intervienen y se articulan con algunos procesos en la escuela, sin 

embargo son interacciones débiles y con poca relevancia en las dinámicas institucionales, a 

continuación los actores sociales presentes en el entorno del establecimiento educativo de 

loma arena. 

Mapa 2: Identificación de fuentes de situaciones problemáticas 

En el corregimiento de loma arena se identificaron una serie de problemáticas que afectan 

directamente a las dinámicas escolares y que son provenientes de las carencias sociales en el 

territorio, entre ellas está la presencia de bandas delincuenciales que roban y hurtan 

establecimientos y personas, además de la drogadicción y el alcoholismo en la zona que 
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¿Cuáles escenarios visionan para el abordaje con perspectiva de innovación de las 

conflictividades identificadas? 

 

Se visionan escenarios de desarrollo que involucren la participación de la comunidad,las 

familias y la escuela, esto a través de la creación de proyectos que generen un impacto 

positivo a la población, encaminados hacia la atención y prevención de drogas, alcohol, 

y bandas delincuenciales, las cuales son problemáticas que aquejan a la comunidad, por 

tanto, se requiere la intervención de la administración local para mitigar las 

consecuencias de estas problemáticas. 

 

Visión consolidada de la valoración inicial (cuantitativa – cualitativa) 

 

En la valoración cuantitativa del EE de Loma arena se evidencia un porcentaje de 

cumplimiento sobre el 50% donde la dimensión de escuela, familia y comunidad esto 

debido a la poca articulación e involucramiento de las familias en procesos 

institucionales, esta dimensión requiere procesos de gestión y mejoramiento que 
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