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Todos los seres humanos 
somos transitorios, no sólo 
en las organizaciones por 
donde pasamos, sino 
también en la vida misma; 
por lo que debemos 
exigirnos constantemente 
procurando ser cada vez 
mejores y por donde quiera 
que pasemos, dejar una 
huella imborrable. 

Mauricio Castillo S. 



REFLEXIÓN 

En la vida diaria sobre todo en los currículos académicos en los cuales 
tenemos que movernos, se acostumbra a manejar una gran cantidad de 
conocimiento. Sin embargo, muy pocas veces nos preguntamos cuál es 
el origen de estos conocimientos. Cómo han sido ellos adquiridos en la 
humanidad. La educación impartida y recibida en la escuela se nos 
presenta reducida a unas cuantas acciones desarrolladas año tras año, 
día tras día, hora tras hora. 

Es decir, nuestras acciones están circunscritas al calendario escolar, sin 
que muchas veces nos percatemos de que nos volvemos adultos, 
recorriendo estos ciclos del tiempo. 

En este transcurrir del tiempo se puede llegar a perder hasta la 
capacidad de asombro, de interrogación, de duda, de aventura. 
Todo nos parece igual, siempre tenemos que "dictar clases", "llenar 
boletines", "llamar lista", "pedir y corregir las tareas y evaluaciones", 
"planear y orientar las actividades de recuperación". Con todas estas 
actividades debemos cumplir en la institución donde laboramos. ¿Pero 
que es lo que dictamos? ¿Cómo hacemos las evaluaciones? ¿Qué 
llenamos en los boletines? 

¿Mientras tanto que sucede con nuestros alumnos? ¿Por qué olvidan tan 
rápidamente lo que les enseñamos? ¿Por qué se les dificulta solucionar 
problemas? ¿Por qué no les gusta leer, ni escribir por su propia cuenta? 
¿Por qué nos "meten machetes" en las evaluaciones? Y ¿Por qué 
tenemos que cuidarlos en los exámenes? ¿Por qué, cuando quedan solos 
en el salón se "arma el desorden"?. 

Todos estos interrogantes encierran problemas de nuestros alumnos y 
de nosotros, como profesores, ¿Pero que respuestas tenemos?, ¿Será 
que la formación adquirida en la Facultad de Educación nos preparan de 
por vida para asumir el reto del cambio?. En muchos momentos 
tenemos dificultades para plantear soluciones ajustadas a la 
problemática que se nos presenta. 



Es necesario entonces agudizar en nosotros una mirada investigativa, un 
espíritu interrogante con el objeto de encontrar muchas respuestas y 
soluciones; pero recordemos no basta con pensar, tenemos que actuar. 

Toda la información documental que recojamos, las propuestas que 
elaboremos, las conversaciones que sostenemos con nuestros alumnos, 
colegas, expertos, conformarán todo integrado un gran capital 
intelectual de base, para investigar las acciones y procesos que suceden 
en el aula. Dicho capital tendrá que irse incrementando gradualmente 
hasta convertirse en una actividad fundamental de nuestro trabajo 
docente. Seguramente por este camino podemos romper con los 
espacios, con los esquemas que rodean nuestra labor como maestro. 

¿Será que una actividad investigativa, puede ayudarnos a convertirnos 
cada vez en mejores profesionales de la educación? 

Los interrogantes que planteo en ésta reflexión no están dirigidos a 
docentes en el sentido estricto de la palabra, más bien a lo que se 
encuentra uno como docente cuando llega a una Institución escolar y 
todo se convierte en rutina. La rutina es el enemigo número uno (1), la 
cual yo como futuro docente la quiero derrotar. Por esta razón, hoy me 
encuentro pensativo, tratando de encontrar una pregunta, una 
estrategia, un tipo de evolución que me permita evaluar mi formación 
como docente. 
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Como se nota, mi vida está encaminada por la docencia y estoy 
interesado para que este sueño se haga realidad. 

COLEGIO INSTITUTO ANDINO 
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RESUMEN 

E. SCNE .... (La investigación como estrategia 
Pedagógica para un aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental - Sexto Grado en el Colegio Instituto Andino). 
Está fundamentada ante todo en los siguientes aspectos: 

4- El acercamiento de los jóvenes a la investigación científica. 
4- La existencia del maestro y el valor de lo extracurricular. 
4- El perfil investigativo del docente. 
4- El lenguaje código de las Ciencias Naturales. 
4- Adquisición de destreza y la profundidad. 

Las cuales se identifican en el contexto escolar utilizando la técnica de 
recolección de información cualitativa la etnografía. 

Como no basta con tener y analizar los datos obtenidos en la parte 
teórica, se recurre a tres miradas importantes, para darle sentido 
pedagógico; la primera se da desde la pedagogía conceptual - 
aprendizaje significativo, apoyándome en sus cuatro primeros 
postulados o principios. 

La escuela tiene que jugar un papel central en la promoción del 
pensamiento, las habilidades y los valores. 

La escuela debe concentrar su actividad intelectual, garantizando 
que los alumnos aprendan los conceptos básicos de las Ciencias 
y las relaciones entre ellos. 

La escuela futura deberá diferenciar la pedagogía de la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Los enfoques pedagógicos que intenten favorecer el desarrollo 
del pensamiento, deberán diferenciar los instrumentos del 
conocimiento de las operaciones intelectuales y en consecuencia, 



actuar deliberada e intencionalmente en la promoción de cada 
uno de ellos. 

La segunda mirada es el enfoque curricular crítico social, el cual se 
sintetiza en tres interrogantes: ¿Cómo? ¿Por qué? Y ¿Para qué?. 

La tercera mirada, se presenta desde las nuevas tendencias de 
evaluación, la cual es, las llamadas competencias que se manifiestan en 
tres acciones: 

4- Interpretativas. 
Argumentativas. 

4- Propositivas. 

Todo lo mencionado conduce a la elaboración de una propuesta 
curricular contextualizada, coherente y necesaria en la escuela de hoy. 



INTRODUCCIÓN 

"La investigación como estrategia pedagógica para un aprendizaje 
significativo de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, grado 
sexto", no es una idea tan reciente. Esta temática ha sido planteada por 
otros autores que han propuesto ésta, para darle según ellos un giro de 
cuarenta y cinco grados (450  ) al aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Debido a las grandes falencias que se han detectado en nuestro 
Departamento (Magdalena), donde las pruebas del ICFES hablan por sí 
solas. Por ejemplo: los bajos resultados obtenidos por los estudiantes, 
los últimos lugares ocupados a nivel nacional. Es de interés realizar un 
trabajo minucioso que permita detectar donde está fallando la 
enseñanza de las Ciencias Naturales. 

El siguiente proyecto de vida pedagógica estará encaminado en 
encontrar una propuesta pedagógica que ayude a minimizar la crisis 
educativa por la que hoy pasa un gran número de instituciones en la 
formación del conocimiento de las Ciencias Naturales. 

Para facilitar la búsqueda, se considera importante tres ejes básicos, a 
saber:' 

El proceso de cambio que experimenta la sociedad 
colombiana, exige de las instituciones dedicadas a la educación 
encontrar formas alternativas a las estructuras curriculares y 
procedimientos institucionales, que a partir del ideal de la sociedad 
que persiguen sustentar su acción pedagógica en los principios que 
definen la misión de la escuela como centro de investigación y 
docencia, en función del progreso cultural, científico, puesto al 
servicio del desarrollo local, regional y nacional. 

La acción pedagógica, mediante la vinculación de la 
investigación con la docencia, debe suscitar el espíritu crítico, 
autónomo y creativo que desarrolle en el estudiante las capacidades 
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para asumir con plena responsabilidad las opciones teóricas y 
prácticas encaminadas a su perfeccionamiento personal y al 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 

3. Los procesos de investigación como práctica pedagógica 
integran el conjunto de interacciones comunicativas al 
desarrollo de las personas de los grupos y de la institución. 
Interacciones que se dan a través del trabajo de la vida escolar y en 
las áreas del conocimiento, para posibilitar la comprensión de la 
realidad, impulsar la creatividad, afrontar los problemas y 
transformar esa realidad en beneficio del progreso individual y social. 

Los ejes básicos mencionados me llevaron a encontrar un sentido de 
labor como docente, lo cual permite que mi tenacidad se convierta en 
un proyecto de vida constante y permanente que se inició hoy, pero 
que termina cuando se acabe la luz que ilumina mi vida, en este lugar 
donde estoy escribiendo estas líneas. 

Sin embargo, la problemática será abordada con dos elementos básicos: 
La teoría y el método de trabajo. Toda investigación requiere un 
conocimiento de la teoría que explica el área de fenómeno de estudio.2  
Estos organizados sis-temáticamente, para presentar un trabajo claro y 
coherente, donde permitirá una fácil comprensión del ideal que 
propongo alcanzar. 

PARDINAS METODOLOGIA Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES. 
Pág. 39 



1. JUSTIFICACIÓN 

La Misión de Ciencias, Educación y Desarrollo, manifiesta que "el activo 

más valioso que tiene Colombia, es su gente y su valor estará 

determinado por su nivel educativo, sus aportes culturales y su 

capacidad científica y tecnológica"3. Con razón afirman Alvin Toffler y 

Daniel Bell, que nos encontramos en la era de la segunda revolución 

industrial, donde el recurso clave es el saber, la información y 

todo aquello que produce el intelecto humano, pues no es 

coincidencia que el 94% de los científicos del mundo se encuentren 

localizados en los países industrializados. Países como Japón, potencia 

económica mundial (cuyo éxito económico se halla estrechamente ligado 

a la eficiencia de sus escuelas primarias y secundarias), y aquellos del 

Suroeste Asiático, recientemente industrializados, llamados "Los siete 

Dragones" (entre los que se encuentran Corea, Taiwán y Singapur), han 

avanzado precisamente por una agresiva inversión en su recurso 

humano y en investigación científica y desarrollo tecnológico. Por 

ejemplo, Corea del Sur, respalda este avance en el hecho de haber 

3  Colombia: Al filo de la oportunidad. Misión de Ciencia. Educación y Desarrollo. Presidencia de la 
República de Colombia. Santa Fé de Bogotá 21 de Julio. 1994. pág. 17. 
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pasado de un 22% de alfabetización a un lapso de tres décadas; 

asimismo, incrementó en 18 veces y en menos de veinte (20) años, el 

porcentaje de su producto interno bruto (PIB), dirigido a investigación y 

desarrollo (I + D), pasando del 0.1% a un 1.9%,4  mientras que nuestro 

país no supera el 0.4%. 

La poca investigación realizada en Colombia se ve reflejada en el 

hecho, que de las publicaciones científicas anuales a nivel 

mundial, las producidas en América Latina, únicamente representan el 

1% y de ese 1%, tan solo el 1% es el aporte de los investigadores 

colombianos; así lo hizo la Misión de Ciencias, Educación y Desarrollo en 

el año de 1994. como se puede deducir, una de las principales causas 

del escaso desarrollo científico - tecnológico de nuestro país, es la 

reducida comunidad científica; ello se demuestra en otras de las 

cifras reveladas por la citada Misión, quien afirma que para tener una 

masa crítica que impulse el desarrollo, Colombia requiere al menos 

1.000 Científicos e Ingenieros altamente calificados por millón de 

habitantes, es decir, aproximadamente 37.000, pero sólo cuenta en la 

actualidad con un poco más de 5.000 (aproximadamente 140 por 

millón). Esta cifra para no ir más lejos está por debajo del promedio en 

4  Datos tomados de una conferencia del Ph, D. Horacio Viana, en reunión del Corpes de Occidente con las 
Universidades. Pereira. Febrero 1994. 
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Latinoamérica que es de 209 y de Brasil, el Cono Sur y México que 

cuenta con un promedio de 400.5  

Los entes Municipales y el Departamento, están preocupados por 

los datos cuantitativos que está arrojando el ICFES en las pruebas de 

conocimientos (aunque estas no valoren el verdadero objetivo de la 

educación), los cuales dicen: la educación que están recibiendo 

los jóvenes magdalenenses es deficiente. 

Al hacer varias visitas en el Colegio Instituto Andino, vi la necesidad de 

elaborar un proyecto de vida, que permita subsanar uno de los tantos 

problemas que un investigador etnográfico pudiera encontrar en el aula 

de clase. Al anotar que en este plantel educativo los estudiantes 

presentan un bajo espíritu investigativo, permite trabajar esta 

problemática para que los alumnos se interesen por descubrir mediante 

los experimentos, la forma, cómo se hace y reconstruye el 

conocimiento científico. 

Para dar importancia a este proyecto de vida como docente es necesario 

que exprese objetivamente lo que realmente busco haciendo hincapié en 

5  GÓMEZ BUENDÍA, Ay CIFUENTES, A. Perspectivas de las Finanzas Universitarias en Colombia grente 
a los cambios institucionales. Estudio presentado a la Asociación Colombiana de Universidades. Santa Fe de 
Bogotá D.C. abril 1993. 
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los elementos que serán la razón de ser, para realizarme como Docente 

y persona. 

Con el fin de destacar estos elementos es necesario, partir de unas 

preguntas que permitan centralizar esta justificación: ¿Por qué estoy 

construyendo este proyecto pedagógico antes de ejercer la profesión y 

no después? ¿Qué relación tiene el título con mi personalidad? ¿Será 

que la temática irá encaminada hacia el fin de las Ciencias Naturales? 

¿Cómo aplicaré este proyecto en el aula de clase?. Estos interrogantes 

conducen a la necesidad de elaborar una propuesta pedagógica 

fundamentada en los siguientes elementos: 

Le permite a la Universidad del Magdalena entregar un producto 

de excelencia y con proyección hacia un mejor futuro de la educación 

del Magdalena y la Región. 

in A la sociedad, le proporciona un hombre con nuevas ideas que le 

permita encontrar el horizonte que siempre ha anhelado desde la 

educación. 

iffl Como futuro pedagogo - investigativo, ser un profesional 

dinámico, innovador con alto grado de creatividad, que busca algo 
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nuevo para facilitar el proceso de aprendizaje en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales. 

91  A los alumnos, les facilita la tarea de estudiante porque le ayudará 

a organizar el trabajo, le proporcionará seguridad en el estudio, 

contribuye a la estructuración mental que conduce a la investigación, 

le servirá para seleccionar, localizar y armar temáticas de estudio. 

Al conocimiento de las Ciencias Naturales llegar de una forma 

motivante a los estudiantes y de esta manera los jóvenes se apropien 

del saber científico y su lenguaje. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Estimular la investigación como estrategia pedagógica para un 

aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales y el Ambiental VI 

Grado en el Colegio Instituto Andino. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Desarrollar actividades que permita a los alumnos adquirir 

experiencias en la labor investigativa. Fortalecer las debilidades que 

presente en el transcurso del proceso de formación pedagógica. 

Desarrollar actividades que induzcan al fortalecimiento del espíritu 

investigativo, en los estudiantes. 

Propiciar espacios de reflexión acerca de la investigación desde la 

perspectiva de la reflexión de la reforma educativa a fin de generar 

actitudes de compromiso frente a los procesos de indagación a partir de 
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su propia realidad y contexto escolar y acciones de cambio e innovación, 

a través del desarrollo de un proyecto investigativo. 



3. MARCO CONTEXTUAL 

Lo interesante de todo objeto de estudio, es que además de saber cuál 

es el propósito que se plantea, es necesario tener un acercamiento lo 

más que se pueda de él. Es decir, conocer la estructura y la 

organización que posee, porque partiendo de esta premisa se puede 

obtener mejores resultados, ya que solo conociendo sus debilidades y 

fortalezas se puede lograr un cambio del mismo, si se requiere. 

Partiendo de lo mencionado, presento en estas líneas aspectos 

importantes que encontré al hacer diferentes vivistas en el Colegio 

Instituto Andino de la ciudad de Santa Marta. 

Este plantel educativo se encuentra localizado en la Manzana 82 Casa 7 

y Manzana 93 Casa 1, en la Urbanización Ciudadela 29 de Julio, sector el 

Pando Cuarta Etapa. Pertenece al Núcleo Educativo cero nueve (09). 

Sus propietarios son EFRAÍN ANTONIO NÚÑEZ CASTILLO (Rector) y 

MAGNOLIA ORTIZ DE NÚÑEZ. Brinda los servicios en los niveles: 

Educación Preescolar, Básica Primaria y Secundaria con énfasis en 

Informática y Comercio. Naturaleza no oficial, carácter mixto, funciona 

33 
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en las jornadas: Mañana y Tarde. Calendario A. Aprobado con el No. 

648 de Noviembre 23 de 1999. 

La población que está circunstante a la institución es perteneciente a los 

estratos bajo y medio, la gran mayoría trabaja en instituciones oficiales 

o privadas y en menor grado algunos son trabajadores independientes 

que devengan sueldos que oscilan entre uno y tres (1-3) salarios 

mínimos. El medio de vida se puede considerar aceptable, existen 

organizaciones como la junta de Acción Comunal que vela por el 

bienestar de la comunidad. Los estudiantes muestran actitudes 

artísticas e intelectuales, que necesitan apoyo para que las puedan 

desarrollar mejor y más adelante les sirva en la vida personal y 

profesional. La comunidad cuenta con los servicios de acueducto, 

alcantarillado, luz, aseo y servicio telefónico. En el medio existen seis 

colegios privados, escuelas que se han fundado sin el lleno de los 

requisitos legales y un Colegio oficial completo que abarca la gran 

mayoría de los niños de estratos bajos, que viven en los alrededores y 

de los barrios marginados, 

El servicio de transporte es excelente, ya que la mayoría de las flotas de 

buses obligatoriamente pasan por el sector. También cuenta con un 
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parque, tres (3) canchas múltiples y dos (2) canchas de fútbol grandes y 

pequeñas. 

Los fundamentos del Colegio Instituto Andino, tienen muchos aspectos 

en común, con lo que planteo en mi proyecto de vida como docente. 

Por ejemplo: tanto él como yo, pretendemos desarrollar un proyecto 

educativo que responda a las necesidades de las personas que 

conforman la comunidad educativa y que vaya acorde con las 

características del entorno en que se desarrolla. Por ejemplo: 

e Propiciar un ambiente adecuado que contribuya a una formación 

integral del individuo, siendo prioritario el desarrollo de valores, tales 

como: autoestima, respeto, solidaridad, responsabilidad y autonomía. 

Utilizar racionalmente el tiempo libre. 

1: Que el niño participe en actividades que el plantel le ofrece para su 

propio beneficio. 

e  Reconocer que el hombre es un ser social y como tal debe participar 

en las actividades que en su entorno se desarrollan en bien de la 

comunidad. 
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Infundir en el niño deseo de superación a través de la 

participación en las actividades curriculares y extracurriculares, 

creando hábitos permanentes de trabajos. 

Concienciar al niño de la importancia del medio ambiente y de la 

responsabilidad que tiene él en cuidarlo. 

Formar en él, hábitos de comportamiento y salud para 

valorarse asimismo y a los demás. 

En lo filosófico del proyecto estamos de acuerdo que el nuevo enfoque 

que se le quiere brindar a la educación, surge de las necesidades que 

presenta la sociedad y a través de estos proyectos, tanto la Institución 

como mi persona buscamos integrar todos los aspectos relacionados 

como son: lo científico, social y pedagógico, sin olvidar desde ningún 

punto de vista las perspectivas metodológicas y reales que se busca con 

el fin de mejorar la calidad de enseñanza. Tampoco dejamos excluidas 

las estrategias a utilizar en este proceso. En cuanto a las estrategias 

Pedagógicas que guían las labores de formación de los educandos, la 

Institución proyecta igual que mi persona la combinación de diferentes 

técnicas y métodos para enseñanza del respectivo plan de estudio. 
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Sin embargo a pesar de los puntos en comunes, los fundamentos del 

Colegio Instituto Andino, en la realidad la mayoría no se ven reflejados y 

los que se logran percibir son muy transitorios y decir: los estudiantes 

actúan y participan en el momento que se les está exigiendo, rara vez 

llevan los conocimientos aprendidos a la práctica. 

En el plan de actividades sociales de este plantel, no se 

encuentra una que haga alusión a las Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental. 

La institución cuenta con un manual de convivencia, tanto para 

alumnos, profesores y comunidad en general. Adoptó el proceso de 

evaluación cualitativa, tiene una comisión de evaluación y promoción. 

3.1 VISIÓN DEL COLEGIO INSTITUTO ANDINO. 

El ideal de los fundadores EFRAÍN ANTONIO NÚÑEZ CANTILLO y 

MAGNOLIA ORTIZ DE NÚÑEZ, consistió en fundar un colegio de niños 

y jóvenes de Santa Marta, con proyección regional y nacional en el 

campo humanista y tecnológico con los elementos y materiales 

necesarios, para formar hombres y mujeres con criterios y formación 

tecnológica empresarial, con un desempeño basado en las vivencias de 
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principios morales y éticos que se reflejan en la comunidad de la región 

y del país. La visión del Instituto Andino desde sus inicios fue brindar 

una educación en los ciclos de preescolar y básica primaria. Sin 

embargo, la misma comunidad de padres de familia, se encargó 

de solicitar al director del plantel la apertura de la básica 

secundaria con énfasis en comercio e informática. 

3.2 MISIÓN. 

El Instituto Andino se propone hacer de sus estudiantes personas con el 

conocimiento tecnológico necesario y con altos valores humanos para 

que sean hombres de bien, con una voluntad de servicio a la comunidad 

y a la sociedad de su región y del país. (Ver Organigrama página 

siguiente). 



ALUMNOS 

ORGANIGRAMA INSTITUTO ANDINO 

SECRETARIA EDUCACIÓN DISTRITAL 

ConsZería Tir 
Biblioteca 

P. Auxilios Tienda Fe". 

Danza Laboratorio 

Teatro Deporte 

Audiovisual Computac 

COORD. ACADÉM SERV. BIENESTAR 

Pm-Escolar 

SERV. ADMTIVO 

Secretaria 

Celaduría 

GOL ESCOLAR 

Consejo Directivo 

RECTORÍA 

Consejo Académico 

C. Eval y Promoción 

Aseadora 
Primaria 

B. Secundaria 
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3.3 RESEÑA HISTÓRICA COLEGIO INSTITUTO ANDINO. 

Este colegio fue fundado por los profesores EFRAÍN ANTONIO NÚÑEZ 

CANTILLO y MAGNOLIA ORTIZ DE NÚÑEZ, el 27 de octubre de 1980 

en la ciudad de Santa Marta. Su función se debió a la necesidad que 

existía en la comunidad de una educación que garantizara un buen 

aprendizaje, ya que los niños de este sector, no podían asistir a los 

colegios del centro de la ciudad por la lejanía del sector. 

El Instituto Andino, inició sus labores el 2 de Febrero de 1981, su 

nombre se colocó en honor a los países Andinos del cual forma parte 

colombiana. En 1982 se matricularon 135 niños, distribuidos en los 

grados Jardín B, Transición, Primero y Segundo de primaria, con un total 

de cinco (5) profesores. Durante este año obtuvo la primera licencia de 

funcionamiento según Resolución No. 188 de Noviembre 10 de 1982. 

en 1983, le hicieron varios arreglos a la escuela y se matricularon 156 

niños, funcionaban dos jornadas: la de Preescolar en la mañana con los 

grados Jardín A - B y Transición; y la primaria en la jornada de la tarde 

con los grados 1, 2 y 3 durante este año, se vinculó a la escuela como 

Director espiritual el Padre Luis Alfredo Silva. En 1984, se siguieron 

haciendo arreglos a la escuela y se matricularon 220 niños, siguiendo 

funcionando las dos jornadas anteriores; se abrió un nuevo grado en la 
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mañana y otro en la tarde, se mejoraron los servicios de biblioteca y 

tienda escolar; se empezó a dictar inglés en la Primaria, se organizó un 

grupo de danzas y laboraron nueve (9) profesores. 

En 1985, se amplió el local con una de las casas contiguas, 

acondicionando en ella tres aulas más; se matricularon 325 alumnos 

atendidos por un total de diez (10) profesores, en este año obtuvo la 

Licencia de Funcionamiento de labores, para los grados 30, 40,  y 50 de  

primaria, según Resolución III de Agosto 13 de 1985. En este mismo 

año sale la primera promoción de 50  de Primaria. 

Se formó el primer grupo de teatro y se organizó un equipo de fútbol en 

la categoría sub-12 afiliado a la corporación del Prado. Continua como 

Director Espiritual el Padre Héctor Roa. En 1986, se hicieron nuevos 

arreglos al local, acondicionando un aula más. Se matricularon 398 

estudiantes y laboraron catorce (14) profesores. En 1987, se continuó 

acondicionando la escuela y se matricularon 447 alumnos. 

Los profesores aumentaron a dieciocho (18), a partir de este año se 

vinculó una cajera y obtuvo la aprobación de estudios según Resolución 

No. 09084 del 16 de Agosto de 1987, salió la tercera promoción de 

primaria. En 1988, se abrió el 50  de Primaria en la jornada de la 
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mañana. Se matricularon un total de 445 estudiantes, obtuvo una 

nueva aprobación según Resolución No. 9161 de julio 13 de 1987. en 

1989, la sección primaria inicia sus actividades en un nuevo local propio, 

ubicado en la Manzana 82 Casa 7, se matricularon 457 alumnos, la 

sección preescolar siguió funcionando en el antiguo local, se mantiene la 

nómina de profesores y el apoyo que se brinda a las actividades 

extracurricul ares. 

En este año obtuvo logros en las danzas, ocupando el primer puesto en 

la categoría infantil a nivel departamental, en fútbol obtuvo medalla en 

la categoría Sub-II, en el Intercolegial que organizó la Corporación de la 

Ciudadela 29 de Julio. La Asociación de Padres de Familia, adquirió 

instrumentos para organizar la Banda Marcial. En 1991, cumplió 20 

años de funcionamiento, se matricularon 472 alumnos. 

Se incrementó la compra de instrumentos para la banda marcial por 

intermedio de la A. P. F. En 1992, se matricularon un total de 493 

alumnos, obtuvo el campeonato infantil de fútbol organizado por la 

J.A.C, de El Pando, categoría II años. En 1993, se matricularon 334 

niños en Primaria y 154 en preescolar. Participó y ganó en el festival 

departamental de danzas, organizado por la U. T. M, participó y obtuvo 

el tercer puesto en fútbol, el primer torneo organizado por la Ciudadela, 



43 

categoría Sud-10. en 1994, se matricularon 324 niños en primaria y 

113 en preescolar, participó con dos equipos de fútbol (Sud-10 y Sud-

11), en la Corporación de Fútbol de la Ciudadela y obtuvo el 

campeonato en ambas categorías, también como mejores arqueros, 

mejor goleador se concentró el Colegio en un solo local de la calle 30, 

participó en los juegos escolares en básquet femenino y obtuvo el tercer 

puesto, también se ganó el torneo intercolegial del parque en la 

categoría Sub-12. en 1995, se matricularon 454 alumnos, participó con 

4 equipos en la Corporación de Fútbol de la Ciudadela en la categoría de 

10, 11, 12, quedando campeón en la Categoría Sub-12 y Subcampeón 

en las otras categorías. En los juegos escolares obtuvo el Campeonato 

Municipal en esta ciudad y el Campeonato Nacional de Barranquilla en el 

mismo deporte, quedó en cuarto lugar en fútbol, tercero en Mini 

baloncesto, y cuarto en ajedrez. 

Empezó a organizar la sala de computo, inició con tres computadores. 

El Colegio siguió ofreciendo los servicios de Banda Marcial, psico- 

orientación, Revista Gimnástica. En 1997, se matricularon 408 

alumnos, se arregló la sala de informática con sus respectivas mesas, 

sillas, se instaló el aire acondicionado y se compraron cuatro (4) 

computadores, completando así seis (6) computadores. 
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En 1998, se matricularon 353 estudiantes. Los egresados al presentar 

exámenes de admisión ocuparon los primeros puestos en los Colegios 

donde se presentaron y fue feli,citado por la excelente presentación 

Académica de los alumnos. En 1999, se matricularon 351 estudiantes, 

en deporte: participó en los juegos escolares en Minibasket femenino 

(20  puesto), fútbol de salón y en categoría infantil de veinte (20) 

colegios en fútbol de salón, ocupó el segundo puesto. En lo académico 

participó en un concurso de cultura general organizado por el Colegio 

San Luis Beltrán y ocupó el cuarto puesto de doce colegios 

seleccionados. Los egresados siguen ocupando los primeros puestos 

donde se presentan para ingresar. 

El colegio Instituto Andino desde su fundación siempre se ha 

preocupado porque sus alumnos salgan bien preparados 

académicamente, que se preocupa por el desarrollo intelectual de sus 

estudiantes, sin embargo, los logros obtenidos no reflejan un estudiante 

con un pensar global y un actuar local, esto lo comprobé a través de un 

taller que se realizó al grado 50. (Ver Anexo ). 

La reseña histórica muestra que el colegio no cuenta con unos datos o 

registros estadísticos académicos que revelen cómo ha sido el 
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rendimiento académico de los estudiantes que han seguido su ciclo en 

otro plantel educativo. 



4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Presentar la investigación como estrategia pedagógica moderna, 

interesante y dinámica. El planteamiento que caracteriza a este 

proyecto se funda en algunos problemas básicos que intentó esbozar en 

este trabajo de vida como docente. 

Los problemas de la educación son pedagógicos y no los resolverán 

personas ajenas a este campo, sino los docentes formados con este 

perfil. 

El posible mensaje de este proyecto Pedagógico, es uno muy sencillo: 

los adelantos en la resolución de las cuestiones pedagógicas resulta del 

uso de técnicas experimentales. El aspecto fundamental del método 

científico que deben cultivar los estudiantes de cualquier ciencia, es el 

preguntarse: ¿qué experimento permitirá contestar esta pregunta.6  

Partiendo de esta premisa, es conveniente anotar que ningún trabajo de 

investigación se debe abordar, si no se cuenta con unos elementos 

6  BUNNG, Mario. La investigación Científica, su estrategia y su filosofia. Pág. 486. 
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Partiendo de esta premisa, es conveniente anotar que ningún trabajo de 

investigación se debe abordar, si no se cuenta con unos elementos 

mínimos (enfoque para obtener información) y unas técnicas que 

permiten recoger el mayor número de datos. 

Este trabajo es de suma importancia porque lo he seleccionado 

cuidadosamente, el método a utilizar y las técnicas que facilitarán 

explorar en esta tarea que me he auto colocado. 

Es factible enfocar el estudio de esta problemática desde tres puntos de 

vista: descriptivo, funcional y evolutivo (Chaele J. Kbebs, 1985). El 

primero de ellos corresponde ante todo a la historia de la institución y 

consiste en describir todo el sistema educativo del plantel. Por otra 

parte, el punto de vista funcional se orienta más hacia las relaciones e 

intenta identificar y analizar problemas generales que son comunes a 

todas las áreas, la mayor parte de ellas. Los estudios funcionales tratan 

acerca de las poblaciones y comunidades (educativas), como existen y 

pueden ser medidas actualmente. Por otra parte, el enfoque evolutivo 

considera a los organismos (alumnos), como productos históricos de la 

evolución. La Pedagogía funcional estudia las causas inmediatas, es 

decir, las respuestas de las poblaciones y comunidades a factores 
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que han dado origen a nuevos alumnos que conocemos actualmente. 

Los pedagogos funcionales preguntan "como", ¿Cómo opera un sistema 

educativo? Y los evolutivos "Por qué" ¿Por qué favorece la innovación 

pedagógica esta solución educativa específica?. La evolución no sólo ha 

tenido lugar en el pasado, sino que se continúa en el presente, por lo 

que el pedagogo evolutivo debe trabajar en relación estrecha con el 

funcional, para comprender a los sistemas educativos (sistemas 

ecológicos (ORINAS, + 1962)). El medio ambiente de un alumno dado 

contiene todas las fuerzas selectivas que conforman su evolución, por lo 

que pedagogía funcional y evolutiva no son sino dos puntos de vista de 

una misma realidad. 

Los tres enfoques pedagógicos tienen sus deficiencias. La dificultad 

principal con el descriptivo es que uno puede llegar a perderse en las 

descripciones; por ejemplo: podría utilizarse todo el espacio de este 

proyecto de vida permanente como docente sólo para señalar las 

características de los alumnos de sexto grado del Colegio Instituto 

Andino. Por otra parte, con el enfoque funcional, existe la tendencia a 

alejarse de la realidad, en ausencia de conocimientos pedagógico 

detallados, mientras que el evolutivo puede degenerar en 

especulaciones indisciplinarías, acerca del pasado y generar hipótesis 

que no serían susceptibles de comprobar en la realidad. En esta ocasión 
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intentaré mezclar los enfoques descriptivo, funcional y evolutivo, 

haciendo énfasis en los problemas generales de la pedagogía que son de 

interés. 

Los tres enfoques mencionados, los encontramos implícitos en el 

enfoque etnográfico, por consiguiente para evitar especulaciones' y los 

problemas de los enfoques anteriores, utilizaré el ETNOGRÁFICO para 

la recolección de la información. Además, este último, se ajusta de 

manera práctica al estilo de este proyecto de vida como docente. 

La investigación Etnográfica,8  es un tipo de investigación que implica 

una ruptura por la manera conque se aproxima al problema, por la 

metodología de investigación que utiliza y por el espíritu que la lectura 

implica. 

En relación con el problema a investigar, no parte de hipótesis que se 

quiera verificar a lo largo del proceso de estudio, por el contrario, el 

problema es entendido como un campo de observaciones que 

facilita la comprensión de las características culturales de la 

escuela. No se intenta resolver el problema cuanto profundizar en su 

comprensión, para que los propios actores del proceso puedan plantarse 

7  VAN, Dalen y MEYER. Manual de investigación educacional. Pág. 83 
8  BRIONES, Guillermo. La investigación Social v Educativa, formación de docente en investigación 
Educativa. Santa Fe de Bogotá: SECAB. 1992. 
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a su vez el dicho problema en toda su complejidad y heterogeneidad. 

Lo anterior nos da a entender que la investigación cualitativa 

etnográfica, se articula bien con el currículo crítico social, el cual hace 

hincapié en los aspectos más participativos, cooperativos y auto-

reflexivos, implicando en calidad de participativos a personas o grupos, 

objetos de COMPRENSIÓN y auto-comprensión distorsionados en la 

organización de los procesos de auto-reflexión y análisis mediante los 

que puedan emanciparse de tales distorsiones ideológicas de su 

pensamiento y acción. La I.C.E (Investigación cualitativa Etnográfica y 

el currículo crítico social, intentan analizar los procesos sociales e 

históricos que influyen sobre la formación de nuestras ideas sobre el 

mundo social (por ejemplo el papel del lenguaje en el modelado de 

nuestro pensamiento o el de los factores económicos o culturales en el 

modelado de nuestras circunstancias) y los procesos autoformativos 

(muestra biográfica) mediante los que llegamos a comprender el mundo 

y nuestro puesto en su seno y sobre cuya fase podemos organizar con 

otros su transformación. 

En relación con la metodología, la I.C.E., recurre a la observación, sin 

esquemas rígidos, sin intentar convertir sus resultados en "cuadros 

resúmenes". (Ver gráfico 1 página siguiente). Mientas que el currículo 
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crítico social se apoya en el razonamiento dialéctico, intereses 

emancipadores y la crítica ideológica. 

Se trata es de "reconstruir la realidad" rescatando su complejidad, sus 

relaciones internas y su singularidad cultural. 

En cuanto a las conclusiones, no se trata de derivar leyes sino de 

interpretar una realidad compleja, reflexionar sobre ella e identificar 

elementos desconocidos en la interpretación de los fenómenos 

educativos, especialmente los factores socio-culturales todavía 

inexplorados en la práctica educativa. 

Las técnicas que permitirán tener una aproximación al objeto de estudio 

son las siguientes: Observaciones, diario de campo, entrevista 

encuestas, informe escrito, charlas, etc. 
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Gráfico 1. observación en la investigación etnográfica. 
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4.1 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

A pesar que el aprendizaje de las Ciencias Naturales y Educación 

ambiental en el grado sexto del Colegio Instituto Andino, se da en forma 

horizontal*  (alumno- profesor), encontré una gran sorpresa; la profesora 

pocas veces lleva a los niños al laboratorio y realiza actividades 

extracurriculares con los alumnosg, las que desarrolla (talleres, trabajos 

en pequeños grupos, exposiciones, etc), las ejecuta en las horas de 

clase. (Ver Anexo E). 

Para intentar darle respuestas al por qué se debe esta situación, 

apoyándome en la investigación cualitativa etnográfical°  realicé unas 

observaciones, con una muestra de 22 alumnos y una población de 351 

estudiantes el cual permitió tener una visión del funcionamiento y 

desarrollo académico del Colegio. 

Durante las observaciones pude detectar las siguientes falencias: antes 

de mencionarla sería conveniente decir que la modalidad académica de 

esta institución educativa, es comercial. En una comunicación informal 

(charla) que establecí con la profesora que dirige el grado sexto, aclaró: 

Horizontal: tipo de relación pedagógica que se vive en el colegio. 
9  GARCÍA, Luis F. Jefe laboratorio central de investigación, Centro de investigación Médica. Facultad de 
Medicina, U. De Antioquia — Medellín. Colombia. Revista Nómadas No. 4 (1996). Pág. 175. 
' u  MARTÍNEZ M. Miguel. La investigación cualitativa Etnográfica en educación. Manual Teórico. Pág. 73 
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"por ser esta institución de modalidad comercial, al estudiante no se le 

hace mucho énfasis en las Ciencias Naturales, sin embargo, se les da 

una inducción en la parte investigativa". 

El problema lo detecté, fácilmente porque los trabajos hechos por los 

alumnos son más de carácter teórico que aplicados a una verdadera 

realidad. Además, puede ser que los espacios para desarrollar la parte 

investigativa serán restringidos porque tal vez no se aprovechan otros 

lugares diferentes al aula de clase; es menester también, mencionar que 

quizás los estudiantes en su mayoría no conocen la importancia que 

presenta la investigación para el proceso de formación, que ellos están 

apenas iniciando. 

Para comprobar que las observaciones realizadas tenían un grado de 

confiabilidad. Me apoyé en las siguientes estrategias: entrevistas, 

encuestas, conversaciones informales y diario de campo. Las cuales 

condujeron a plantear el interrogante ¿Por qué los alumnos de sexto 

grado en básica secundaria del Colegio Instituto Andino, 

presentan un bajo espíritu investigativo. (Ver Anexo C). Estando 

en la edad promedio de 11 a 14 años, donde están en capacidad de 

comprender los alcances de esta propuesta pedagógica, porque están en 

la etapa lógica - formal, donde el estudiante es capaz de manejar 
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proposiciones, conceptos, razonamientos, interposiciones, deducciones e 

inducciones. 

Sabemos que la etapa lógica - formal, o pensamiento formal se 

caracteriza por la capacidad que presenta el niño para reflexionar, 

deducir, generalizar y sintetizar; plantear hipótesis para elaborar sus 

propias teorías; capacidad para ejercitar los pasos del método científico. 

Entonces, ¿qué está pasando?. 

Esta temática la he delimitado en las siguientes inquietudes: ¿qué 

factores influyen para que los alumnos de sexto grado presenten 

un bajo espíritu investigativo en el área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental? ¿cómo dinamiza la profesora la 

investigación en la clase de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental? ¿será que los alumnos conocen la importancia de 

saber investigar en Ciencias Naturales? ¿cuál es la actitud de los 

estudiantes frente a la profesora que les está orientando el 

proceso de investigación en la asignatura de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental? (Ver Anexo C). 



4.2 HALLAZGOS. 

4.2.1 Entrada al grupo de estudio. 11  La etnografía parte del 

siguiente supuesto: lo que la gente dice y hace esta influenciado 

consciente o inconscientemente por su situación social. El 

etnógrafo es por consiguiente, muy sensible al modo como se 

introduce en un ambiente y establece con cuidado el rol que le 

pueda facilitar el acopio de la información. Así como hay lugares 

y grupos donde el suceso es libre y la permanencia no ofrece 

dificultad alguna; otros son prácticamente casi impenetrables. 

Por todo ello el investigador a veces tendrá que recurrir a 

estrategias muy variables para lograr sus fines, exponer sus 

motivos y objetivos, apoyarse en su profesionalidad, asegurar 

un pleno respeto a la confidencialidad y al secreto, obtener 

permiso de las autoridades de mayor jerarquía en las 

instituciones, etc. 

Las metodologías que se derivan de la tradición interpretativa o 

histórico - hermenéutica de los estudios sociales; el interés que 

mueve este tipo de enfoque no es controlar ni predecir, sino 

11  MARTÍNEZ, Miguel. La investigación cualitativa Etnográfica en educación Litexs a Venezolana S. A. 
Venezuela: 1991. Pág. 19 
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comprender por qué la dinámica de los hechos sociales o de 

sus expresiones se orientó de tal manera y no de otra, en 

desentrañar rigurosamente las condiciones y factores 

particulares que hicieron posible tal acción, tal punto de vista, 

tal discurso. A partir de estas aproximaciones la sociedad puede 

derivarse implicaciones interpretativas de la sociedad, 

orientaciones para comprender y actuar (buscando 

transformaciones en el aquí y en el ahora, pero sin ninguna 

pretensión de estar frente a una Ley o una prescripción 

universal. 

La categorización es el instrumento que mejor facilita la 

obtención de información y su ulterior sistematización e 

interpretación. 

Una categoría es una conceptualización construida a partir de la 

conjunción de elementos concretos que tienen características 

comunes. 

La creación de un sistema de categorías supone conceptuar 

previamente cada una de ellas, de manera que la inclusión de 

un elemento en una categoría elimine la posibilidad de inclusión 
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en cualquier otra; a la vez, cualquier elemento definido como 

objeto de observación debe estar representado en la 

conceptualización de alguna de ellas. 

4.2.2 La construcción de categorías interpretativas. La creación 

de un sistema de categorías se basa en una sucesión de 

actividades entorno a los criterios de inicio y final de las mismas, 

y se definen los elementos que formarán parte de una 

determinada categoría, especificando cuáles son los atributos 

comunes y cuáles son los diferenciadores de los elementos 

pertenecientes a las otras categorías. 

4.2.3 Proceso de elaboración de un sistema de categorías. Un 

sistema de categorías debe ser representación lo más 

aproximada posible de la realidad que interesa observar. 

Hay tres procedimientos diferentes para elaborar un sistema de 

categorías: deductivo, inductivo y deductivo - inductivo. 

En el inductivo, se parte de registros narrativos o descriptivos, 

cuadros de campo, o registros realizados en casetes o videos en 

períodos de observación exploratoria. 
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Todo proceso de investigación que necesite sistematizar la 

información obtenida es pertinente hacer a través de cuadros, 

sin embargo , estos en sus contenidos, son abstractos, lo cual 

implica realizar el análisis y la interpretación correspondiente a 

partir de los autores que trata la problemática objeto de estudio. 

A continuación se presentan un conjunto de cuadros 

descriptivos, con sus respectivos análisis e interpretaciones con 

el fin de facilitar una mejor comprensión de la realidad 

encontrada. (Ver Cuadro página siguiente). 
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Cuadro 1. Descripción de las observaciones de campo realizadas en el 

Grado Sexto de un Colegio Privado. 

CATEGORÍAS SUB- 
CATEGORÍAS 

OBSERVADOR SÍNTESIS 

Ambientación Organización 

El espacio físico del 
plantel es reducido para 
brindar la educación 
desde grado cero hasta 
noveno de bachillerato. 
Esta situación conllevó 
a que presente una 
buena organización 
interna y externa, para 
entregarle a los 
estudiantes un 
ambiente agradable. 

La dinámica de las 
directivas, han 
permitido una buena 
organización. 

Metodología 
Del 

Docente titular 

Estrategias 
Lluvias de ideas, 
trabajos en pequeños 
grupos, exposiciones, 
debates, foros, etc. 

Es bastante recursiva 
en la utilización de 
técnicas de aprendizaje. 

Dominio del Tema 

La profesora elabora un 
preparador de clases y 
lo aplica, da las clases 
con naturalidad y 
demuestra seguridad 
en lo que está 
exponiendo. 

Es conocedora de la 
temática. 

Control del tiempo 
Sus actividades están 
organizadas de tal 
forma que puede 
realizar todo lo que ha 
planificado. 

Cada actividad tiene un 
tiempo estipulado. 

Actividades 

Hace preguntas, realiza 
mapas conceptuales, 
reúne a los alumnos en 
pequeños grupos, 
trabajos individuales y 
en grupo etc. 

Las actividades que 
desarrolla todas las 
hace en horas de clase. 

Actividades 
Laboratorios en esta 
parte presenta 
debilidad, en el tiempo 
que duré observando 
no noté que se hicieran 
prácticas de 
comprobación. 

Realiza pocos 
laboratorios, las clases 
son teóricas. 
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Metodología 
Del 

Docente Titular 

Atención 
Para que los alumnos 
mantengan sus 
energías concentradas 
en lo que se está 
realizando, hay que 
hablarles con carácter, 
hacerles varios 
llamados y por último 
registrar su nombre en 
un libro rojo llamado 
libro de seguimiento. 

No hay una atención 
totalmente voluntaria. 

Participación 

Profesora Colabora en todas las 
actividades que 
organiza el plantel. 

En el aula de clase es la 
que mayor tiene la 
palabra. 

A nivel general 
excelente. 

En el Aula de clase, es 
buena. 

Alumnos Se integran a los 
eventos realizados por 
la institución, la gran 
mayoría deportivos y 
culturales. 

En clase lo hacen a 
través de talleres y 
trabajos en grupos o 
individuales, 
exposiciones. 

A nivel general 
excelente. 

En la clase buena. 

Ayudas Educativas Material didáctico Tablero, guías, láminas, 
expresión corporal. 

Es recursiva para llevar 
de una forma didáctica 
el saber científico de las 
Ciencias Naturales. 

Evaluación Valoración Se cuantifica el 
concepto de la 
valoración por logros y 
se establecen 
equivalencias en datos 
numéricos. 
E = 5 A = 3.0 - 3.9 
B = 4 I = 1.0 - 2.9 

Cualitativa. 
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4.2.3.1 Entrevista a los profesores. El día 23 de Agosto del 2000 

a las 3:40 pm, en las instalaciones del Colegio Instituto 

Andino, realicé una entrevista a los docentes para indagar 

sobre las estrategias que utilizan en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, según lo que 

contestaron tienen claro las estrategias que existen para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, sin embargo, dieron 

a entender que la investigación como estrategia no es 

funcional por lo menos en este plantel educativo, 

debido a que la modalidad comercial, le resta énfasis a las 

Ciencias Naturales, haciendo que los alumnos se perfilen 

más por ella y que por este motivo no se les hace hincapié a 

los educandos por el interés del saber científico y a su 

aplicabilidad. (Ver Anexo C). 

Mencionan además que los alumnos que han tenido y los 

que tienen en el presente a su cargo, le han dado buenos 

resultados en la apropiación de los conocimientos que ellos 

imparten a través de las estrategias que utilizan. (Ver 

cuadro 1) (Ver Anexo C). 
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Lo interesante de esta entrevista, es que dicen "a nuestros 

alumnos los ponemos a investigar temas que consideramos 

importantes, ellos posteriormente nos traen un trabajo, el 

cual sustentan en el salón de clase". Posteriormente, 

haciéndoles las preguntas en forma de espiral (volviendo a 

la misma pregunta pero desde otro planteamiento), 

responden: que tratan en lo posible de realizar las 
-• 

actividades (taller, consultas, etc), en las horas de clase, 

debido a que cuando se llevan un trabajo que se esté 

ejecutando en el salón de clase, en la próxima sección lo 

traen así como se lo llevaron. "-V u , 
4 

1/3  

p A mi criterio, si hace falta una estrategia que motive a 
tki 

los estudiantes que se interesen por las actividades 

extracurriculares en las Ciencias Naturales. La 

entrevista hecha a los profesores dice implícitamente que los 

ponen a consultar, mas no a comprobar aptitudes y 

estimular la observación y creatividad. 

4.2.3.2 Entrevista a los alumnos. El día 20 de Agosto de 2000 a 

las 12:30 P.M, realicé una entrevista a los alumnos de sexto 
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grado en el Colegio Instituto Andino y dio los resultados a 

mencionar: 

En la pregunta describa brevemente las relaciones Docente 

- alumno que se vivencia en esta institución. Los resultados 

indican que en este aspecto la docente influye positivamente 

sobre ellos. Porque según la entrevista alcanzaron los 

logros de simpatía por la profesora, permitiendo que 

despierte el interés por el estudio de las Ciencias Naturales. 

(Ver Anexo C - Cuadro 2 - Gráfico 2). 

En la pregunta ¿cómo marcha tu Institución en materia de 

innovación Pedagógica?, ninguno respondió. Con esto, 

puedo decir que a los alumnos se les enseña el saber 

específico pero no se les hace énfasis en cómo se les hace 

llegar, aunque ellos estén viendo y trabajando diferentes 

estrategias, desconocen su importancia. 

Al preguntarles ¿cuál es su concepción de escuela?, la 

mayoría tiene una concepción aceptada de lo que es la 

escuela. (Ver cuadro No. 2). 
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La pregunta del millón ¿cuándo la profesora te sugiere que 

realice equis (X) actividad en tu casa, los haces?. (Ver 

cuadro 2). Con los anteriores porcentajes se puede suponer 

que algo está pasando para que ellos en su mayoría no 

estén cumpliendo con las actividades extracurriculares, ya 

sea que el interés, la profesora solo lo despierta en las horas 

que orienta la clase de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, o le da poca importancia al auto-aprendizaje que 

el niño puede desarrollar si se le incentiva a estudiar e 

indagar hechos, problemas y temas relacionados con la 

temática tratada en la clase. 

4.2.3.3 Encuesta a los profesores. Los profesores fueron muy 

espontáneos cuando les presenté el temario de la encuesta 

sobre procesos metodológicos, ellos responden: que las 

estrategias que utilizan con mayor frecuencia son: lluvia de 

ideas, debates, mesa redonda, discusión de tareas, foros, 

etc., los cuales le han dado buenos resultados e intuyen que 

sus alumnos se apropian de los conocimientos de las 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, sin sentirse 

obligados a adquirir dicho saber específico; no obstante, en 

observaciones realizadas posteriormente en el momento que 
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estaban orientando las clases, noté que los profesores 

gastan el mayor tiempo exponiendo la temática de la 

sección y que en el espacio de participar, los alumnos solo 

unos cuantos (hablando en cifras de 22 solo 6 u 8) son los 

que constantemente lo hacen voluntariamente, el resto 

participa pero hay que llamarlos a que se vinculen en la 

actividad que se está desarrollando. Esto ha generado 

predisposición en los estudiantes para aceptar o adaptarse a 

la metodología que utilizó para desarrollar la parte operativa 

de la propuesta. 

Cuando se trata de hacer debates, exposiciones las realizan, 

pero más por el interés de la nota, que por su propio 

aprendizaje. esto conlleva a suponer que tal vez el 

aprendizaje que los alumnos están adquiriendo es mas bien 

de tipo memorístico que significativo, indagativo, crítico y 

reflexivo, creativo y relacionado, lo cual puede explicar por 

qué estos estudiantes son buenos académicamente. Ver 

cuadro página siguiente. (Ver Anexo F). 



Cuadro 2. Síntesis de la entrevista a los alumnos para el grado sexto 

del Colegio Instituto Andino. 

simbología Respuesta 1 3 4% 

E Excelente. 59.09 
Bueno. 31.81 

A Aceptable. 9.09 
La escuela es donde se viene a 
aprender los conocimientos 
científicos y conocer qué nos 
dicen otras culturas, para 40.91 
transformar la nuestra. 

No sabe. 27.27 
La escuela es la que forma las 
nuevas generaciones. 

31.81 

Si 27.27 
11 No 54.54 

A veces 18.18 

Gráfica 2. Resultados de la entrevista realizada a los alumnos Sexto 

grado del Colegio Instituto Andino, para reconocer la relación Docente - 

Alumno - Escuela. 
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La gráfica muestra que los profesores influyen positivamente en los 

estudiantes, sin embargo, se nota también que ellos no aprovechan el 

potencial de la simpatía, para comprometer aún mas a los alumnos en el 

auto - aprendizaje a través de las actividades extracurriculares. Como 

se observa el 54,54% de los alumnos no realiza las actividades que se 

les coloca para hacer en la casa. 

Cuadro 3. Comparativo de las encuestas dirigidas a los alumnos para 

el Sexto grado del Colegio Instituto Andino, para conocer el interés que 

el alumno logra alcanzar en la clase de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental. 

PREGUNTA SI A.V NO SU. A.W. NOt 
Para realizar tus tareas de 
Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, utilizas siempre el 
libro guía? 

15 6 1 68.2 27.3 4.5 

En el desarrollo de los temas de 
Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, la profesora emplea 
siempre material didáctico. 

18 4 0 81.8 18.2 0 

La profesora de Ciencias utiliza 
otros espacios para tratar un 
tema? 

2 2 18 9.1 9.9 
1-7- 

Tu profesora realiza 
laboratorios?  

1 1 20 4.5 4.5 

Participas siempre en clase? 8 12 2 36.4 9.1 
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En el cuadro comparativo de las encuestas dirigidas a los alumnos para 

el Sexto grado del Colegio Instituto Andino, se puede notar que hay tres 

preguntas que están expresando claramente que se está necesitando 

una estrategia que permita la utilización de otros espacios diferentes 

para trasmitir o hacer que los alumnos hagan propio los conocimientos 

de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

También que conduzca a la utilización periódica de experiencias de 

laboratorio y salidas de campo. Además, que coadyuve al momento de 

la participación dinámica de los alumnos. 

4.2.3.4 Información escrita. La pregunta base fue ¿Cómo está 

contemplado el currículo en el PEI del Colegio Instituto 

Andino. Antes de hacerle la encuesta a los docentes, 

consideré necesario saber como está planteado el currículo 

en el PEI del Colegio educativo. Revisando este documento 

encontré: en el PEI del Colegio Instituto Andino, se 

entiende por currículo, al conjunto planeado y organizado de 

actividades en el que participan alumnos, docentes y la 

comunidad para el logro de los objetivos de la educación. 

Se observa que esta es una visión técnica, más adelante se 

dará una definición mas conceptual. 
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Después de haber tenido en cuenta cómo está contemplado 

el currículo en el PEI del Colegio Instituto andino, y 

consultado a los profesores por medio de la técnica de 

recolección de información: la encuesta (Ver Anexo C), los 

cinco docentes seleccionados al azar en la jornada de la 

tarde, al no haber contestado, al menos con los criterios que 

maneja, debido a que se mostraron indiferentes. No me 

permite hacer comparaciones entre lo que se plantea en el 

PEI y lo expresado por los maestros. 

Revelando esto que el currículo del PEI quizás no fue 

elaborado por la comunidad escolar (su participación pudo 

ser mínima), ya que cuando una persona realiza alguna 

actividad, algo de ella recuerda; al preguntársele mencione 

o describa lo que ejecutó. También pueden haber otros 

factores que en el momento no he tenido en cuenta. 

Por lo tanto, el currículo de esta institución, se puede 

considerar que fue adoptado o tal vez los docentes no se 

interesan por conocer a fondo el PEI, porque quizás realizan 
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sus actividades, pero no conocen los fundamentos teóricos 

que los define y los conceptualiza. 

Con estos resultados se nota que en la parte pedagógica 

conceptual a los docentes que fueron encuestados, les falta 

conocer teóricamente que es el currículo. Tomando este 

trabajo como experiencia, me permitirá mas adelante 

adquirir conciencia que la labor del docente no es solamente 

venir al salón de clase para facilitarle el conocimiento de un 

área específica a los alumnos, sino, también ocuparse cada 

día por conocer que hay en el saber pedagógico y cómo este 

ayuda a salir de una situación como esta. Por consiguiente, 

esta información conseguida a través de esta encuesta 

aportará un soporte significativo en la elaboración de la 

propuesta, es decir visionar que un docente que se interese 

por conocer todo lo referente al saber pedagógico, en 

especial a lo concerniente al currículo. 



5. MARCO LEGAL 

Analizando en primera instancia a la Constitución Política de Colombia 

de 1991, encuentro que el Artículo 99, soporta mi propuesta porque 

menciona la calidad de ciudadano, lo cual pretendo alcanzar. Los 

Artículos 67, 70, y 71, mencionan la Ciencia y la investigación haciendo 

menOón que estas serán fomentadas por el Estado a través de la 

educación Artículos 44, 64, 70, 300, 356 y 366. pero para investigar se 

necesita la libertad o al derecho de información, libre expresión que 

están fundamentadas en el Artículo 20. 

Lo interesante que consigo en la Ley 115 de 1994, es que confiere a los 

docentes autonomía para organizar planes y programas dentro de los 

marcos generales que establecen los lineamientos para la organización 

de la vida escolar, con la salvedad que no se salga de los límites 

establecidos, no obstante, en la realidad escolar al Docente (Profesor 

practicante) algunas instituciones le ponen muchos obstáculos para que 

desarrolle la propuesta que él ha planificado y programado. 
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También en la Ley 115 de 1994 en su Artículo 5, en relación a su 

aplicación con el proceso de enseñanza - aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, se nota como se evidencia la necesidad en esta Institución de 

ponerse a tono con la realidad mundial, en cuanto a la adquisición y 

generación de conocimiento científico y técnicos más avanzados, 

mediante la aprobación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber, a esto le adicionamos entonces el hecho de que a 

través de esta formación podemos mejorar la calidad humana de los 

alumnos, para ello es requisito indispensable que los alumnos tengamos 

el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 

valores, para lo cual los Docentes debemos estar preparados y no 

estancarnos si en la institución no se cuenta con una biblioteca 

adecuada, una inscripción a revistas científicas, a diarios, esto sin 

apuntar que hoy en día lo más práctico es navegar en Internet, ante 

esta situación los docentes estamos en la obligación de proporcionar a 

los alumnos documentos escritos que hagan referencia a los temas de 

actualidad, a la realidad científica mundial y sacarlos del analfabetismo 

científico en que se encuentran sumergidos, que es lo que le imposibilita 

la oportunidad de desarrollo de su capacidad crítica, reflexiva, y 

analítica, orientando con el mejoramiento cultural y de la calidad 

de vida de la población, a la participación en la búsqueda dé 
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alternativas de solución a los problemas y al progreso social y 

económico del país. 

Este artículo incita aún más al desarrollo de este proyecto, cuando hace 

referencia a la capacidad de crear, investigar, adoptar tecnologías por 

parte de las personas, de la sociedad, que les permitirá a los educandos 

ingresar al sector productivo. 

El Artículo 20 de esta misma Ley, hace referencia a la importancia de las 

adopciones tecnológicas y científicas por parte de los educandos, pero 

resulta aún mas importante que a través de ésta, se mejoren las 

condiciones sociales de la comunidad, lo cual requiere de una buena 

planeación, es por ello importante la elaboración de un plan de estudios 

que cumpla en mayores proporciones las condiciones para que estas 

adopciones se den, un plan de estudio que esté acorde al modelo 

propuesto en el decreto, el cual hace referencia al establecimiento de las 

metodologías a desarrollar y al material didáctico y de apoyo que se 

empleará en el desarrollo de dichas metodologías. 

Según el Articulo 20 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, 

los Objetivos Generales de la Educación básica son: 
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4 Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera 

crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y 

humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, 

de manera tal, que prepare al educando los niveles superiores del 

proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

+ Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología 

y de la vida cotidiana. 

Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la 

investigación. 

La Resolución 2343 de 1996, señala horizontes de desarrollo integral 

humano, tanto personal como grupal y social, tiene el propósito de 

orientar los procesos pedagógicos en las instituciones educativas. 

Refleja el tipo de educación que necesitamos en el mundo actual y el 

que anhelamos tener de acuerdo con los mayores conocimientos que 

poseemos hoy sobre el potencial humano y sobre sus posibilidades 

de crecimiento. 
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Trata dos temas centrales: los lineamientos generales de los procesos 

curriculares y los indicadores de logros curriculares. Un primer paso en 

su construcción fue la búsqueda de significado de esas expresiones que 

consagra la Ley General de Educación. 

Las disposiciones consagradas en la Resolución, tienen en cuenta 

aspectos de la formación humana y del acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la cultura, a la tecnología y con ello a múltiples valores que 

son necesarios y útiles para todos los ciudadanos, independientemente 

de la región del país, donde se encuentran ubicados; sobre esos 

aspectos se procuran logros nacionales y para ellos se establecen 

indicadores de logros en la norma. 

También tiene en cuenta que la singularidad de cada comunidad la 

lleva necesariamente a procurar unos logros cuyos indicadores deben 

ser previstos por ellos mismos, la norma incluye igualmente 

disposiciones en ese sentido. El carácter general y porcentual de los 

indicadores permiten que las instituciones, dentro de la autonomía que 

les reconoce las Leyes, decidan su currículo y su plan de estudios. 

La Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena, define al 

Proyecto Pedagógico como el conjunto de principios, teorías, 
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procedimientos y acciones educativas a la formación del Licenciado en 

Ciencias de la Educación.12  

El Proyecto Pedagógico tendrá tres componentes interrelacionados: la 

investigación pedagógica, la teoría y la práctica pedagógica; estos tres 

componentes serán entonces desarrollados a lo largo de la Licenciatura. 

El objetivo principal de la construcción del proyecto pedagógico es que 

permitiría el establecimiento y la institucionalización de los espacios de 

reflexiew pedagógica para docentes y estudiantes. 

Para culminar esta parte referida al Marco Legal de este Proyecto de 

vida como futuro docente, el Decreto 272 del 2 de Febrero de 1998, 

establece los requisitos de creación y funcionamiento de los programas 

académicos de pregrado y postgrado en educación, ofrecido por las 

Universidades y por las instituciones universitarias en el Capítulo 2, 

Artículo 4. 

12  Resolución 0134 a través del cual se reglamenta la organización puesta en marcha, seguimiento y 
valoración del Proyecto Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación. Capítulo 1. artículo 1, 2, 3. 
capítulo 2. Artículo 4. 



6. REFLEXIÓN TEÓRICA CONCEPTUAL- ARGUMENTO 

OBJETO DE DOCUMENTACIÓN 

Estando preocupado por desarrollar una estrategia pedagógica para 

facilitar a los alumnos la apropiación del conocimiento de las Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental en el grado sexto, comencé a navegar 

en la biblioteca de la Universidad del Magdalena. Estuve hablando 

teóricamente con varios autores conocedores del tema, pero el primero 

en estar de acuerdo con lo que trato de plantear es García Luis F 

(1996). Después de él continuar otros como: De la Hoz Joaquín R. 

(1998), Lemke (1997), Larios de Rodríguez Berenice (1996), Castillo 

Sánchez M. (2000), entre otro. 

Las ideas presentadas por el profesor García (1996) están centradas en 

dos aspectos fundamentales: el primero, en el acercamiento de los 

jóvenes a la investigación científica y el segundo, la existencia de 

maestros y el valor de lo extracurricular.13  

13  El papel del Maestro y de las actividades extracurriculares en la formación de jóvenes investigadores. 
Conferencia con el encuentro potencial de los universitarios para la investigación. Corporación para 
investigación Biológica — Colciencias. Medellín. Octubre 16 — 1995. 
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¿Qué tienen que ver estos dos aspectos con este proyecto de vida como 

docente? pues bien, cuando me encontré frente a frente con los 

alumnos del grado sexto, noté que ellos no o muy pocas veces realizan 

actividades extracurriculares (en relación con las Ciencias Naturales), se 

limitan prácticamente a las que se desarrollan dentro del plantel. Son 

alumnos interesados por aprender, pero la actitud del docente titular, es 

motivante solo en la teoría, no va más allá donde conlleva al estudiante 

a saber lo mismo que está adquiriendo en el salón de clase desde otra 

perspectiva. 

Lo interesante del profesor García, es que asegura que los jóvenes de 

hoy, como los de ayer, buscan modelos de identificación, buscan 

paradigmas de vida materializados en hombres y mujeres mayores. 

Hecho que comprobé cuando elaboré un microscopio y se lo mostré a los 

estudiantes, algunos expresaron "profe, enséñeme a hacer uno, para 

tener un microscopio portátil. Desean imágenes para emulan y por qué 

no, para confrontar. Requieren de maestros en el sentido socrático del 

término, alguien que no les imponga verdades, sino que les ayude 

a encontrar las propias, cuya autoridad nazca de la sabiduría y no de 

la posición que detecta. Es aquí donde radica una de las estrategias 

fundamentales para la motivación de los jóvenes hacia la vida científica. 

Los jóvenes deben comprender que para hacer ciencias no hay que ser 
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genio, que el éxito en la investigación es el producto de una gran 

dedicación, como veremos más adelante, cuando hablemos con Castillo 

Sánchez (2000), un poco de azar y muchísimo menos de genialidad. 

Alguien lo materializa así: 95% de sudor, 4% de buena suerte, y 1% de 

genialidad. 

En la institución donde estoy realizando la práctica pedagógica, el 

maestro es modelo en los valores ético - religiosos y en otros necesarios 

para ser un ciudadano de bien, sin embargo, en la parte académica es 

poco proyectador de los conocimientos de las Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, no le hace ver de manera teórico - práctico, la 

esencia de tener contacto con el entorno que lo rodea y desde aquí 

observar en qué condiciones se encuentra. Solamente se limita a 

colocar ejemplos al iniciar la clase y en el desarrollo de la misma. 

En cuanto a la importancia del maestro, el problema es cómo 

promover su existencia y su contacto con los jóvenes. El profesor 

García (1996) dice: "en primer lugar, es necesario mejorar 

sustancialmente la calidad del docente en el área específica de las 

Ciencias, tanto a nivel de secundaria como de universidad. Hay que 

tener docentes que posean un sólido conocimiento de su disciplina, que 

la disfruten y que sen capaces de mostrar el saber científico como 
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proceso constante y dinámico, y no como una colección de verdades 

estáticas, incuestionables y aisladas de los procesos que las generaron. 

En este aspecto, el profesor titular del Colegio Instituto Andino, se 

queda en la transmisión de verdades estáticas. Es necesario que el 

maestro demuestre a sus estudiantes que la ciencia está abierta a 

aquellos que quieran construirla, que siempre existirá un espacio para el 

conocimiento y que ellos, sus estudiantes, pueden contribuir a llenar y 

abrir nuevos espacios. La enseñanza de las ciencias, debe ser la de 

la formación en la capacidad de ejercer la observación y la crítica 

racional y no la acumulación de una información erudita, pero ajena e 

intocable." 

La enseñanza de las ciencias se hace necesariamente en los cursos 

regulares, dentro de un currículo, sin embargo, el profesor García 

está convencido que para aquellos que serán investigadores y lo 

comparto, las actividades curriculares son insuficientes. Por mas 

que se flexibilicen los currículos, la formación profesional requiere de 

un mínimo de información y adquisición de destrezas incompatibles con 

la dedicación en profundidad que caracteriza la investigación. Este 

consentimiento me está dando una idea de cual será el modelo 

pedagógico que se ajuste apropiadamente a este trabajo que estoy 

" GARCÍA. Luis F. Jefe Laboratorio Central de Investigación, centro de Investigaciones Médicas, Facultad 
de Medicina. Universidad de Antioquia. Revista Nómadas No. 4. Medellín — Colombia: 1996. pág. 175 



82 

elaborando. De la adquisición de destreza y la profundidad, nos hablará 

mas adelante Castillo Sánchez (2000). Por esta razón cree el profesor 

García (1996), que el verdadero maestro en las enseñanzas de las 

Ciencias es un incitador a las actividades extracurriculares, debe 

promoverlas y estar preparado para encauzar la creatividad que estas 

actividades pueden despertar en sus estudiantes, según este 

planteamiento y las observaciones realizadas en la realidad escolar del 

Colegio Instituto Andino, al maestro de Ciencias Naturales no se le 

puede considerar verdadero. El maestro de ciencias debe demostrarle a 

sus estudiantes que la investigación puede hacer parte del menú de las 

actividades lúdicas extracurriculares; si esto se logra tendremos en el 

futuro a un investigador para quien su trabajo es tan placentero como 

cualquier otra actividad recreativa. 

"En la secundaria las actividades extracurriculares pueden 

ejercerse por medio de clubes científicos que promuevan el 

contacto y estudio de la naturaleza, la conservación del medio 

ambiente, la presentación de películas o videos sobre procesos 

de investigación, la visita a museos de ciencias, a institutos de 

investigación universitarios o de otra índole, a industrias que 

posean laboratorios de investigación y desarrollo dónde puedan 
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observar cómo trabajan los investigadores profesionales y 

mediante ejercicios de investigación simple, pero lógica". 

Considero que el primer aspecto mencionado por el profesor García 

(1996) y el segundo, la parte extracurricular me están ampliando el 

horizonte para consolidar mas adelante mi propuesta pedagógica, pero 

creo que es necesario seguir indagando a lo que respecta al 

maestro, para lo cual me dirigí al profesor de la Hoz (1998), quien 

después de haber realizado una encuesta a los estudiantes de la 

licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad de Córdoba 

(Montería - Colombia), sobre el tipo de profesional que les gustaría 

llegar a ser al finalizar la carrera. 

Llego a las siguientes conclusiones:15  

El tipo ideal de la acción pedagógica con arreglo a los fines y sus perfiles 

corresponde en gran parte a las nuevas tendencias educativas, al 

concepto de educación como eje de la sociedad actual y a los fines de la 

Ley General de Educación (1994), sin embargo, resulta preocupante 

el hecho de que los encuestados no dimensionan la investigación 

como componente del proceso docente educativo. 

15  DE LA HOZ, Joaquín. Docente Universidad de Córdoba. Facultad de Educación. Departamento de 
Psicopedagogía en: Revista Educación y Universidad Vol. 1 No. 2(1998). Pág 16-21. 
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En las respuestas se encuentran algunas referencias tangenciales que no 

alcanzan a ser aproximativas para incluir a la investigación como ideal 

de los estudiantes en el perfil profesional. 

Dada la naturaleza del profesor de la Hoz (1998), este resultado implica 

una pesquisa específica en torno al concepto y a la práctica de 

investigación de los futuros licenciados. 

Cuando el profesor De la Hoz (1998), menciona: implica una pesquisa 

específica en torno al concepto y a la práctica de investigación de los 

futuros licenciados. Esta planteando en otras palabras, 10 que el 

profesor García (1996) me expuso: "Hay que tener docentes que 

posean un sólido conocimiento de su disciplina, que sean capaces de 

mostrar el saber científico". Obviamente desde lo pedagógico. 

Mientras el profesor García (1996), postula que para que los estudiantes 

sean jóvenes investigativos deben tener un maestro modelo que les 

muestre el camino a seguir. El profesor De la Hoz (1998), concluye que 

en el perfil del licenciado debe que estar incluida la investigación. Por 
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otra parte el señor Lemke Lay L. (1997), plantea que hay que enseñar 

a hablar de ciencias.16  

El señor Lemke, presenta parte de la problemática que se genera en 

torno del aprendizaje de las ciencias. Por medio de ejemplos muy 

concretos, ilustra la dificultad de los (las) alumnos (as) por entender las 

Ciencias Naturales, en los casos en que los (as) maestros (as) utilizan 

un lenguaje que, suponen, los estudiantes conocen. Muestra el lenguaje 

oculto y los problemas de comunicación que existen normalmente en 

una clase de ciencias. 

Hablar científicamente, como lo manifiesta el señor Lemke (1997), tiene 

una concepción bastante amplia. Significa observar, describir, 

comparar, clasificar, analizar, discutir, hipotetizar, teorizar, cuestionar, 

argumentar, diseñar, experimentar, juzgar, evaluar, decidir, concluir, 

divulgar, escribir y enseñar utilizando el idioma de las Ciencias. 

Según el señor Lemke (1997), para aprender este lenguaje hay que 

practicarlo, así como se aprende todos los idiomas. 

I 6  LEMKE, Lay-. -Aprende ha hablar Ciencia". Lenguaje, aprendizaje y valores. Ediciones Paulinas. Ibérica 
S.A. edición España en: Revista El Educador frente al cambio No. 31. 1997. Pág. 68-71. 
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"En una clase de Ciencias los alumnos deben aprender a separar 

el contenido científico del diálogo que establece." Deben ser 

capaces de transcribir sus apuntes y de explicarlo en una evaluación. 

Finalmente el señor Lemke (1997), propone elementos de cómo el 

lenguaje se puede utilizar como una herramienta que facilite el 

aprendizaje de las ciencias y acerca de los estudiantes a la misma. Es 

erróneo el hecho de presentar las ciencias como algo complejo, que sólo 

los científicos pueden alcanzar. Se debe presentar la ciencia como 

una manera de hablar del mundo. 

6.1 FUNDAMENTOS PSICO — COGNITIVOS. 

El aprendizaje se hace significativo sólo cuando se logra entender al se 

humano. 

6.1.1 Comportamiento. Manera de actuar una persona en sus 

relaciones con los demás en respuesta a situaciones sociales 

que obligan a una forma de conducta. 

Se relaciona con el cuarto postulado de la pedagogía conceptual. 
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En Sicología, es el conjunto de respuestas que pueden 

observarse en un organismo vivo (persona o animal). Es la 

manifestación externa de lo que está ocurriendo en su 

interior. Podemos entonces definir la sicología como la 

ciencia "que estudia el comportamiento del hombre y de los 

animales". 

6.1.2 Características del comportamiento. Son características 

del comportamiento: Respeto mutuo, la propia estimación, la 

moderación, la generosidad, la tolerancia, la capacidad o 

incapacidad de dar y aceptar cariño. 

6.1.3 Etapas del desarrollo. Nuestra vida es un curso sin 

interrupción posible y si hacemos un pare "descanso" 

proseguir nuestra carrera evolutiva y la podemos representar 

como una curva estadística. (Ver gráfica 3. Página siguiente) 
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Grafica 3. Curva estadística. La vida es un curso sin interrupción. 



GÉNESIS DEL PENSAMIENTO HUMANO. 

Pensamiento nocional. 

Edad promedio: 2 - 6 años 

Referentes: Hechos 

Instrumentos de Conocimiento: Nociones 

Procesos intelectuales: Proyección - introyección 

Productos: Aseveraciones 

Pensamiento conceptual 

Edad promedio: 7 - 11 años 

Referentes: aseveraciones 

Instrumentos de Conocimiento: conceptos 

Procesos intelectuales: operaciones 

Productos: proposiciones 

Pensamiento formal 

Edad promedio: 12 - 15 años 

Referentes: proposiciones 

Instrumentos de Conocimiento: conceptos 

Procesos intelectuales: razonamiento, interposicionales 

Productos: deducciones, inducciones 

89 
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Pensamiento categórico. 

Edad promedio: > 15 años 

Referentes: sistemas preposicionales 

Instrumentos de Conocimiento: categorías 

Procesos intelectuales: métodos de pensamientos 

Productos: microteorías 

Pensamiento científico. 

Referentes: teorías 

Instrumentos de Conocimiento: paradigma 

Procesos intelectuales: métodos de investigación científica 

Productos: disciplinas 

La curva estadística de la vida del ser humano nos muestra que es 

prácticamente imposible involucrar al niño en el mundo del 

conocimiento, sino tenemos bien claro qué tipo de pensamiento tiene en 

las diferentes etapas de su desarrollo. Por consiguiente, he considerado 

importante traer a colación este aspecto básico para poder tener un 

acercamiento real con los estudiantes. 

6.1.4 Salud. Es tarea de toda sociedad humana, trabajar por el 

bienestar de cada persona y de la colectividad; el bienestar 
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es la satisfacción de las necesidades físicas, sicológicas y 

sociales del hombre, en un entorno que le permita el 

desarrollo equilibrado de su vida. Es lo que modernamente 

se llama como salud biológica , ambiental etc. 

Sin duda, la comodidad de la vida ha aumentado 

considerablemente, pero ha creado la felicidad del 

hombre?. En realidad todo debería haber traído al ser 

humano un bienestar real y estable. Sin embargo, como 

cosa curiosa nuestra conducta humana vive 

atropelladamente, como queriendo batir las marcas de la 

velocidad y los problemas de la vida diaria absorben la mente 

del hombre y no le deja tiempo para el cultivo de la 

amistad. 

La soledad y la angustia, se han convertido en los males de la 

época, se aumentan las clínicas de reposo y el consumo de 

pastillas tranquilizantes según la OMS. Salud es "el óptimo 

estado de bienestar físico, mental y social de la ausencia de 

enfermedades y dolencias". 
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6.1.4.1 Salud Mental. Plena facultad de las capacidades 

mentales, que en la mayoría de los casos no tiene evidencia 

orgánica y obedece a muchos factores. Es la salud más 

difícil de tratar por sus altos costos, razón por la cual es 

mejor prevenir. 

6.1.4.2 Salud Sexual. Es tener una concepción clara sobre la 

sexualidad y una actitud de respeto hacia las creencias 

de las otras personas y decidir cuál es el momento 

oportuno para procrear civilizadamente. 

6.1.5 Autoestima. Es la "auto evaluación" que debe ser realista y 

positiva. La autoestima es el concepto que tenemos de 

nosotros mismos, es el resultado de toda nuestra vida, de 

nuestra experiencia y de nuestros sentimientos y que lo ideal 

es que sea positiva; pero encontramos seres humanos con 

autoestima negativa. Las personas que se sienten bien 

consigo mismas, se sienten bien en la vida y son 

capaces de afrontar cualquier situación y riesgo, 

porque no echan la culpa a otro y asumen su propia 

responsabilidad. 



93 

Toda persona está obligada a utilizar positivamente su 

energía y hacerse valer por sí sola a sentirse feliz y con deseo 

de vivir. 

Una persona con autoestima tiene las siguientes 

características:18  Actúa con independencia, es 

responsable, asume nuevos retos con seguridad y 

confianza en sí mismo (s), sabe manejar sus 

emociones, influye positivamente sobre los demás, 

conoce sus capacidades y hasta donde puede llegar. 

6.1.5.1 ¿Cómo se logra una autoestima? "La autoestima se 

desarrolla gradualmente durante toda la vida y cada etapa del 

desarrollo sicofísico, aporta situaciones que permiten adquirir 

un sentimiento de capacidad o valía". 19  A medida que el niño se 

va desarrollando, percibe los mensajes enviados hacia él, lo 

que observa en su conducta futura. Si sólo experimenta 

sentimientos negativos, abandono y rechazo, empezará a 

vivir sensación de inutilidad (estoy mal). 

18  CASTILLO SÁNCHEZ, Mauricio. Manual para la formación de investigadores. Editorial Aula Abierta. 
Santa Fe de Bogotá: 1999. Pág. 25 , 121. 
19  ORDÓÑEZ RESTREPO. Marcos y GÓMEZ R, Carlos Comportamiento y Salud 1. Editorial Voluntad. 
Pág. 27 
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La autoestima es importante, porque hace que la persona se 

sienta bien, que reciba y brinde amor, que tenga confianza en 

los demás y que crea en ella. Es importante, compartir y de 

agruparse con sus compañeros, el joven necesita recibir la 

aceptación y el respeto en las relaciones con sus compañeros, 

sólo si ha recibido aceptación y respeto en la familia y en el 

colegio, será capaz de mostrar actitudes semejantes hacia los 

demás. 

La autoestima puede darse por niveles: persona con 

autoestima elevada, las cuales se caracterizan por su gran 

confianza en sí mismo. Personas de autoestima media: las 

cuales viven en duda sobre sí mismas, y personas de baja 

autoestima, las cuales viven convencidas de su capacidad. 
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6.2 REFERENCIA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS CONCEPTOS 

PERSONALES. 

Cuadro 4. La investigación eje articulador de la sociedad y la 

educación. 
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Se considera que para hacer una reconstrucción de los conceptos que se 

utilizan con mayor frecuencia en la elaboración de proyectos de vida 

como docente, es necesario que se reconstruya el modelo estructural, 

donde todo gira alrededor de la educación. Para mi criterio personal, la 

base (eje) principal de la sociedad es la investigación, sin embargo, la 

investigación necesita una columna de acero que la mantenga estable y 

pueda nutrir a la sociedad con sus fuentes ricas en conocimientos 

científicos, para que alcance un grado de desarrollo por cada kilocaloría 

que ésta invierta en investigación. Dicha vértebra de acero es la 

educación, como se sabe ella posee dos componentes principales: un 

saber Pedagógico y un saber científico. (Ver Cuadro 4). 

No obstante la educación se transmite a través de procesos de 

enseñanza y procesos de aprendizaje. con la salvedad que estos van 

encaminados al alumno, el cual sí es el eje principal de la educación. Él 

posee un gran potencial y grandes intereses. No se puede olvidar que el 

alumno es ante todo un ser que siente, aprende, piensa y que por 

naturaleza ama, crea y sueña. Este individuo formado en todas sus 

dimensiones (formación integral), es aquel investigador que va a 

desempeñar un rol o función en la sociedad a la cual pertenece. Según 

el número de este tipo de personajes que encontremos, así será el 

desarrollo de la misma. 
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6.2.1 Sociedad. Para mi interés, es la agrupación de un gran 

número de personas que comparten todos aquellos aspectos 

comunes con el fin de tener el menor gasto de energía en la 

búsqueda de los mismos. 

6.2.2 Investigación. Es el pilar fundamental de la sociedad. La 

puedo definir como la búsqueda constante de nuevos procesos 

que conduzcan a grandes transformaciones. 

Esta palabra proviene de las raíces latinas in-vestigium-ire, 

que significa: ir tras la huella, por tanto, se puede asumir la 

investigación como aquel proceso que se desarrolla con el fin 

de lograr conocimientos nuevos, generalmente orientados a la 

solución de problemas o a la satisfacción de necesidades. Por 

su parte, el ICFES, la define como un proceso sistemático por 

medio del cual nos proponemos un problema de conocimiento y 

tratamos de encontrarle solución razonable por el método 

científico.2°  

Otro concepto importante de tener en cuenta, es el acogido 

inicialmente por la Vicerrectoría de Investigación de la 

20 
ESCALANTE. Carlos. El problema y la hipótesis. Serie: Aprender a investigar. Módulo 2. ICFES. 

Editora Guadalupe Ltda. Bogotá D.E. Pág. 27 
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Universidad del Cauca, en el que considera la investigación 

como un proceso sistemático y creativo que se desarrolla con el 

propósito de conocimientos nuevos en las ciencias, las técnicas, 

las artes y las humanidades.21  

La investigación, es un proceso reflexivo, sistemático, crítico y 

controlado, que permite descubrir nuevos hechos, realidades, 

relaciones o leyes y elaborar teorías en cualquier campo del 

conocimiento. 

La investigación debe ser la fuente que alimente los planes, 

programas y proyectos. Estar presente en el ejercicio docente 

en todas las actividades del hombre. 

6.2.2.1 Investigación según el ambiente en que se realizan.' 

Existen las investigaciones de campo, cuando tiene 

ocurrencia en un ambiente natural, como ocurre con los 

trabajos geográficos o antropológicos. También corresponde 

a este grupo, las investigaciones de laboratorio, realizadas 

en ambientes acondicionados para controlar las variables. 

21  documento inédito. Sistema de Investigación de la Universidad del Cauca. Lineamientos Generales del 
Plan de Acción 1998— 2002. universidad del Cauca — Vicerrectoría de Investigaciones. Popayán: 1998. pág. 
17. 
22  SUÁREZ DE LA C, Alberto C. metodologia para el estudio y la investigación. Editorial Impretécnica la. 
Edición. 1998. Pág. 136. 
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6.2.2.2 Investigación experimental. Busca intervenir una 

realidad y observar objetivamente los resultados de la 

intervención, a través de la aplicación de diseños 

experimentales. 

Este tipo de investigación tiene utilidad y aplicación 

especialmente para fines didácticos de validación de 

metodología de enseñanza, material didáctico, etc. Entre 

otras, tiene utilidad para el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 

6.2.3 Elementos básicos de toda investigación.23Según la 

naturaleza del objeto que investiga y sin privilegiar ningún 

tipo de investigación, es conveniente aclarar que para que 

ella sea beneficiosa, se debe tener en cuenta entre otros, los 

siguientes elementos básicos, propios del proceso 

investigativo. 

Identificación y análisis del problema o necesidad. 

Identificación y selección de alternativas de solución. 

23  DE RODRÍGUEZ. Larios. Ponencia presentada en el Tercer encuentro de Investigación en la enseñanza de 
las Ciencias. En revista CECAR — Corporación Universitaria del Caribe. Revista Institucional No. 10.. 
Sincelejo: 1996. Pág. 7. 
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Elaboración y desarrollo de proyecto para verificar o ejecutar 

la solución seleccionada. 

Análisis de los resultados para confirmar o replantear la 

solución propuesta. 

6.2.4 Relación entre actividad investigativa y la actividad 

docente.24  ¿Por qué los profesores debemos investigar? 

Hoy, cuando desde el MEN se les ha planteado a las 

instituciones de llevar a cabo acciones que pongan en juego su 

capacidad creativa, en potencial intelectual y su dinamismo 

para conocer, comprender, enfrentar, analizar, retomar y 

trabajar la realidad educativa de su entorno socio-cultural 

inmediato, meterse en él y desde dentro iniciar acciones que 

posibiliten mejorarla y desarrollarlas, se precisan de profesores 

renovadores que se atrevan a tomar decisiones. Se precisan 

de Docentes que mantengan su fe en la autonomía del 

profesor. 

24  Ibid., 
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Debe iniciarse, promoverse y desarrollarse una relación 

estrecha entre el ejercicio profesional del docente y la labor de 

investigación. (Ver esquema página siguiente). 
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6.2.5 La investigación como estrategia de formulación de 

problemas es una forma de acceder al conocimiento y a la 

actuación en la realidad propia del entorno socio-cultural en 

que están inmersos docentes y discentes. 

6.2.6 La investigación como metodología. Constituye un 

principio orientador de las decisiones curriculares, una forma de 

seleccionar e interrelacionar los diferentes recursos y 

estrategias de enseñanza, por su educación al proceso de 

reconstrucción de conocimientos, es el eje en torno al cual debe 

articular todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

6.2.7 Educación. La considero la columna de acero de la 

investigación, la cual se define como el medio donde las 

generaciones nacientes se apropian de la cultura presente 

(pasado, presente, proyección) en ese momento en la 

sociedad. 

6.2.7.1 Saber Científico. El currículo de los saberes específicos se 

orienta hacia la formación del docente en el saber de la 

ciencia o disciplina de su interés y en el manejo de algunas 

"Técnicas de enseñanza"; se organiza por áreas y 
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asignaturas separadas entre sí, relacionadas verticalmente 

a través de los pre-requisitos, la selección de los contenidos 

viene dada desde el primer semestre y se desarrolla 

gradual y sucesivamente a través de todo el programa. 

6.2.7.2 Saber Pedagógico. Es la orientación metódica y científica 

del quehacer educativo. 

6.2.7.2.1 ¿Qué es un Proyecto Pedagógico?. "Un proyecto 

pedagógico es un conjunto de actividades programadas 

para alcanzar objetivos propios de la información integral 

de las personas que participan en él. Se caracteriza 

porque no se desarrolla en un tiempo y con una 

secuencia temática rígida. 

6.2.7.2.1.1 Estructura de Proyecto Pedagógico. En el cuadro 

siguiente se resumen los elementos constitutivos de 

Proyecto Pedagógico y la interacción entre ellos. 
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Práctica Docente. 

En la estructura resumida en el cuadro anterior, se 

destacan dos elementos fundamentales: las situaciones 

y los componentes organizadores de la estrategia 

curricular de formación a través de Proyecto Pedagógico. 

6.2.7.2.2 Modelos Pedagógicos. Un modelo pedagógico es una 

herramienta conceptual inventada por el hombre para 

entender mejor algún evento, un modelo es la 

representación del conjunto de relaciones que 

describen un fenómeno. Un modelo pedagógico es una 

representación de las relaciones en el fenómeno de 

enseñar. Un modelo pedagógico como representación de 

una perspectiva pedagógica es también un paradigma, 

que puede coexistir con otros paradigmas dentro de la 
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pedagogía y que organiza la búsqueda de los 

investigadores hacia nuevos conocimientos en el campo. 

Toda teoría pedagógica, trata de responder de manera 

sistemática coherente al menos estas preguntas 

simultáneamente: ¿qué tipo de hombre queremos 

educar?, ¿cómo crece y se desarrolla un hombre?, ¿con 

qué jalona el proceso: el maestro o el alumno?, ¿con qué 

métodos y técnicas se puede alcanzar mayor eficiencia?. 

Diferentes especialistas podrían responder una sola de 

esas preguntas, pero la especialidad del pedagogo es 

abordarlas todas a la vez, transdisciplinariamente. 

Se siente por modelo pedagógico, la relación flexible, 

dinámica, dialéctica, entre contenido, maestros, alumnos 

y métodos. El modelo pedagógico está fundamentado 

epistemológicamente, cuando se pregunta por la 

concepción de conocimientos, los criterios de verdad, 

cómo conoce el maestro y el alumno. También en los 

modelos hay fundamentos éticos, pedagógicos, políticos, 

entre otros. Lo que sucede en el aula de clase, expresa 
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implícita y explícitamente, una estructura curricular, un 

modelo pedagógico y unos fundamentos. 

Se concibe como modelo pedagógico un constructo 

teórico y de interacción en un contexto específico que 

alimenta una perspectiva futura de formación y que 

constituye para concretar propósitos e intencionalidades 

referidas a un proyecto de sociedad, de cultura y de 

educación. 

Manera especial de seleccionar, organizar, transmitir y 

evaluar el conocimiento y las relaciones sociales que se 

dan en la escuela. En él se evidencia la caracterización 

de los propósitos, contenidos, secuencias, método, 

recursos didácticos, la evaluación y las relaciones que se 

dan en su desarrollo, en las que intervienen los 

estudiantes, los maestros, los padres de familia y el 

saber. 

La fundamentación de los modelos pedagógicos, está 

dada en las teorías que se sustenta con respecto al 

hombre y la sociedad. En ella se da respuesta a 



108 

preguntar como: ¿para qué? ¿cómo? ¿con qué se 

enseña?. 

Así se genera una teoría pedagógica que implica una 

concepción sicológica, antropológica, sociológica, 

epistemológica y filosófica de la práctica educativa. 

El modelo pedagógico determina el currículo, en el cual 

se distinguen diferentes elementos: 

Los propósitos atañen al sentido y la finalidad de la 

educación. Los contenidos a los aspectos que van a ser 

trabajados. La secuencia a su ordenamiento y 

concatenación. El método a la relación maestro - saber - 

alumno. Los recursos didácticos a los materiales y 

medios empleados en el proceso. Y la evaluación al 

diagnóstico. 

El orden no es arbitrario y si bien cada elemento resuelve 

una pregunta pedagógica distinta, se encuentra 

jerarquizados y relacionados entre sí. El currículo 

presenta así, un hexágono determinado 
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secuencialmente, en donde los propósitos tienen el mayor 

nivel de autonomía y determinación y la evaluación del 

menor. 

Tomado de Modelos Pedagógicos Julián de Zubiría. 



6.3 LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL. 

La sicología genética brinda un nuevo paradigma para comprender el 

aprendizaje. no obstante, sus autores han formulado teorías del 

aprendizaje, más no teorías pedagógicas. Sus teorías pueden y deben 

fundamentar enfoques pedagógicos, pero de ninguna manera pueden 

diluirse en ellas. 

Un modelo pedagógico brinda los lineamientos generales básicos, para 

establecer los propósitos, los contenidos, las secuencias, las estrategias 

metodológicas, los recursos didácticos y los criterios de evaluación. 

6.3.1 Principios de la pedagogía conceptual. Los conocimientos 

aprendidos en la escuela han sido creados por fuera de ella, en 

miles y miles de años de historia humana y por ello no podrían 

ser asimilados de manera espontánea y empírica, como 

presupone el activismo, ni "construidos" como supusieron 

ingenuamente los continuadores de Piaget. 

Para explicar esta afirmación la pedagogía conceptual se basa 

en siete postulados principales: 

110 



Postulado primero: La escuela tiene que jugar un papel 

central en la promoción del pensamiento, las habilidades 

y los valores. 

Gigantescos cambios se están produciendo al culminar el 

segundo milenio, hasta tal punto que la mayoría de autores 

consideran que estamos inversos en una de las revoluciones 

más importantes de la historia humana.25  Para Toffler (1995), 

iniciamos hace cerca de treinta años "La Tercera Ola", "la más 

profunda conmoción social y reestructuración creativa de todos 

los tiempos".26  

Los cambios que esta revolución esta causando en la economía 

y la sociedad, son evidentes, bastaría tener en cuenta la 

acelerada tendencia a la desaparición de las economías 

nacionales, la gigantesca revolución en las telecomunicaciones 

generadas por el fax, las redes de computadores, la televisión 

por cable, etc. 

La educación es una de las únicas instituciones no modificadas 

con la llegada de "la Tercera Ola". 

25  Entre ellos se puede consultar Thurow (1992). Kennedy (1993). Fukuyama (1993). Reich (1993) y Toffler 
(1995). Tomo I Pág. 26 
26  Citado por Taller (1995). Tomo I. Pág. 26 
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El principal cambio que requieren los sistemas educativos 

actuales, tiene que ver con la comprensión de que el propósito 

de la escuela no puede ser el de transmitir los aprendizajes, las 

habilidades, el pensamiento y los valores no se adquieren de 

manera silvestre; demandan una acción deliberada y 

sistemática de la escuela para conseguirlo. Pero si en realidad 

queremos desarrollar las potencialidades de los individuos, será 

imprescindible que la escuela, como decía Vygostski, se 

adelante al desarrollo del individuo, para que así pueda jalarlo. 

(Vale la pena traer a colación, que en la realidad observada en 

el Colegio Instituto Andino, no se cumple este principio en 

algunos casos, porque no se adelante el desarrollo de los 

estudiantes que están ---, es decir, no tiene en cuenta los 

verdaderos intereses de los mismos. Ésta necesariamente será 

una escuela que le coloque cada día nuevos, creativos y más 

difíciles retos al alumno. Una escuela de alto y creciente grado 

de complejidad, que forme alumnos proyectivos de cara al 

futuro y no al ayer como intentó la escuela tradicional, ni al hoy 

como intentan los activistas, ya que como nos enseñó Jalil 

Gibrán"... sus almas moran en la casa del mañana ... y a la 

vida no marcha hacia atrás ni se detuvo en el ayer..." 
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Postulado segundo: La escuela debe concentrar su 

actividad intelectual, garantizando que los alumnos 

aprendan los conceptos básicos de las ciencias y las 

relaciones entre ellos. 

La escuela tendrá que garantizar que los principales conceptos 

de la ciencia fueran aprendidos por !os alumnos desde los 

primeros años de escolaridad. Este principio se cumple en la 

realidad del Colegio Instituto Andino, pero de una manera 

mecánica, memorística, en donde si al estudiante se le olvida 

una coma (,) pierde la noción del concepto y la relación con 

otros. 

Postulado tercero: La escuela futura deberá diferenciar 

la pedagogía de la enseñanza y el aprendizaje. 

La teoría del aprendizaje significativos ofreció un gran aporte a 

la educación al establecer la diferencia conceptual entre 

enseñaza y aprendizaje. 

Las teorías del aprendizaje dan un soporte a la reflexión 

pedagógica, ni establecer sus secuencias. Esta es la tarea 
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principal de la pedagogía y en la cual los modelos 

contemporáneos no han avanzado de manera significativa. 

¿Cuál deben ser entonces los contenidos a trabajar en la 

escuela? Para la pedagogía conceptual estos contenidos 

comprenden: 

Al conjunto de los conceptos básicos de las ciencias. 

Las habilidades y las destrezas básicas propias de cada 

una de las tareas, y 

Los valores relacionados con ellas. 

Postulado cuarto: Los enfoques pedagógicos que 

intenten favorecer el desarrollo del pensamiento, 

deberán diferenciar los instrumentos del conocimiento 

de las operaciones intelectuales y en consecuencia, 

actuar deliberada e intencionalmente en la promoción de 

cada uno de ellos. 

Las diferencias entre instrumentos de conocimiento y los 

procesos intelectuales constituyen un importante aspecto que 

la escuela debe tener presente si en realidad asume como 
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prioridad el desarrollo de las habilidades intelectuales de sus 

estudiantes. 

Postulado quinto: La escuela del futuro tendrá que 

reconocer las diferencias cualitativas que existen entre 

alumnos de períodos evolutivos diferentes y actuar 

consecuentemente a partir de allí. 

Al reconocer la existencia de ciclos cualitativamente distintos 

por los que pasan los individuos, la escuela tendrá que adecuar 

los espacios, los contenidos, los referentes y los tiempos a las 

características de cada uno de ellos. 

Postulado sexto: Para asimilar los instrumentos de 

conocimientos científicos en la escuela, es necesario que 

se desequilibren los instrumentos formados de manera 

espontánea. 

La escuela que quiere fortalecer el desarrollo del pensamiento, 

tiene que promover intencional y deliberadamente el 

desequilibrio, ya que ésta es una fase necesaria en la 

asimilación conceptual. 
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Postulado séptimo: Existen períodos posteriores al 

formal, los cuales tienen que ser reconocidos por la 

escuela para poder orientar a los alumnos hacia allí, para 

poder trabajar pedagógicamente en ellos. 

El trabajo pedagógico y la reflexión adelantada en la educación 

de superdotados, nos han permitido identificar por lo menos 

tres períodos posteriores, entre los cuales y para los fines de 

este trabajo, vale la pena resaltar de manera sintética uno: el 

período categorial. 

El pensamiento categórico, no conforma cadenas lineales, sino 

ramificados y permite distintos niveles de rigor lógico. 

La ciencia está organizada a manera de estructuras 

preposicionales con diferentes niveles de rigor lógico, 

categorías que incluyen armazones probabilísticas. El 

pensamiento categorial, permite acceder a ellas, por lo tanto, 

es la meta de la educación básica, siempre y cuando la escuela 

se defina por tornar postura a favor del desarrollo del 
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pensamiento y no se oponga a él, como hasta ahora lo ha 

venido haciendo. 

De estos siete postulados principales que presenta la pedagogía 

conceptual, pondré en práctica los cuatro primeros 

fundamentalmente y los otros tres, trataré de llevarlos también 

a la parte operativa de este proyecto pedagógico, para ir 

familiarizándose con ellos. Considero que con ellos puedo tener 

un cercamiento a la comprensión clara de la pedagogía 

conceptual, además, estos cuatro primeros postulados son los 

básicos para un profesional que está explorando algo que no 

conocía. 

6.3.2 La Escuela — Histórico cultural. Para Vygotski la enseñanza 

es la forma indispensable y general del desarrollo mental de los 

escolares. 

Con el objeto de argumentar la tesis sobre la raíz social de todo 

conocimiento humano, su discípulo Leontiev traía a colación la 

reflexión del profesor Francés H. Pieron, sobre la situación 

imaginaria que se presentaría en caso de desaparecer todos los 

adultos de la tierra, sobreviviendo los niños. En este caso la 



118 

historia humana tendría que empezar nuevamente, ya que 

sería imposible que las nuevas generaciones accedieran por sí 

solas a las joyas de la cultura humana. Para ello se requiere un 

proceso de mediación cultural, dado por la escuela, la familia y 

las instituciones sociales. 

El niño por tanto, no construye, sino que reconstruye los 

conocimientos ya elaborados por las ciencias y la cultura y en 

dicho proceso, el lenguaje hace las veces de mediador. 

En la medida que el niño "...puede hacer hoy con la ayuda de 

los adultos, lo que podrá hacer mañana por si solo" la escuela 

podrá contribuir así a la promoción de las capacidades de sus 

estudiantes. Gracias a esta interrelación, aprende a desarrollar 

de manera autónoma y voluntaria. 

"En el desarrollo psíquico del niño, toda función aparece en 

escena dos veces, en dos planos: Primero en el social y luego 

en el psicológico; primero entre las personas como una 

categoría ínter psíquica y luego dentro del niño como una 

categoría intra psíquica". 
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Tres son los principales aportes de Vygotski a la teoría 

pedagógica y que podrían resumirlos de la siguiente manera: 

en cuanto a la función que debe cumplir la escuela, Vygostki 

pregunta que la escuela debe orientarse hacia el mañana del 

desarrollo infantil, buscando convertir el nivel del desarrollo 

potencial en condición real. Esta formulación se opone al 

principio de accesibilidad piagetana. 

En segundo lugar, la Escuela Histórica - Cultural, invita a 

reconocer la existencia de períodos cualitativamente diferentes 

de el tránsito de un escolar. 

El tercer aporte más significativo de los enfoques derivados de 

las tesis Vygotski, tiene que ver con el predominio que le 

asigna a la formación de un pensamiento teórico y abstracto, el 

cual se opondría al pensamiento empírico que han favorecido al 

activismo y la Escuela tradicional. 

6.3.3 La teoría del aprendizaje significativo. Conocida también 

como la teoría de la asimilación, la cual fue expuesta por 

primera vez por David Ausubel enla sicología del Aprendizaje 

Verbal Significativo (1963) y ampliada en la primera edición de 
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sicología Educativa (1968). A partir de allí, el trabajo fue 

enriquecido por los aportes de un equipo de colaboradores 

entre los cuales se destacan Joseph Novak, Helsen Hanesian y 

Ednnun Sullivan. 

6.3.3.1 Fuentes Filosóficas. Tres personajes parecen ejercer una 

influencia marcada en la concepción ausubeliana. Son ellos: 

Jean Piaget, Thomas Juhn y Stephan Toulnnin. 

De Piaget retorna Ausubel el concepto y la génesis de las 

estructuras cognoscitivas. De Jun retorna el concepto de 

paradigma e intenta aplicar al proceso de aprendizaje y de 

Toulmin la educación ha carecido de principios fundamentales 

que orienten la investigación y la construcción científica. 

Piaget aporta la dimensión genética y estructural al modelo 

ausebeliano; Toulmin, la reflexión sobre la necesidad de 

encontrar principios educativos básicos y trasladando la 

estructura Kuhniana de las revoluciones científicas al campo 

del aprendizaje.27  

2."  ZUIBIRÍA SAMPER. Tratado de Pedagogía conceptual. Los modelos pedagógicos. Editorial Fundación 
Alberto Merani. Colombi: 1994. Pág. 119 



121 

6.3.4 Teoría del aprendizaje. permite distinguir entre los tipos de 

aprendizaje y la enseñanza o forma de adquirir información. 

En aprendizaje puede ser repetitivo o significativo, según lo 

aprendido se relaciones arbitraria o sustancialmente con la 

estructura cognoscitiva. En el aprendizaje de la ciencia y por lo 

tanto en el aprendizaje escolar debe ser privilegiado el método 

receptivo. 

6.3.5 El aprendizaje receptivo significativo.28  El aprendizaje 

será receptivo y significativo, cuando un material 

potencialmente significativo sea presentado en su forma final a 

los estudiantes y éstos lo incorporen a su estructura de manera 

relevante. 

6.3.5.1 Las formas del aprendizaje significativo. En la 

estructura cognitiva, la experiencia previa está 

representado de manera organizado y jerárquica, partiendo 

de agrupamientos conceptuales altamente estables e 

inclusivos, bajo los cuales se clasifican otros materiales de 

menor estabilidad e inclusividad (Ausubel y Sullivan, 1983). 

28  ZUIB1RÍA SAMPER. Tratado de Pedagogía conceptual. 1994. Pág. 126 
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6.3.5.2 Factores cognitivos que intervienen en el aprendizaje. 

6.3.5.2.1 Estructura cognitiva. Una estructura cognitiva altamente 

jerárquica y organizada con presencia de conceptos 

diferenciados, estables y claros, permitirá realizar 

aprendizajes más significativos. 

6.3.5.2.2 Capacidad intelectual. Siendo la inteligencia la facultad 

para inteligir las relaciones y los nexos en los sistemas 

reales y en los sistemas simbólicos necesariamente, el 

mayor o menor desarrollo de esta facultad interviene en el 

proceso del aprendizaje. de esta manera se puede 

establecer un nexo directo entre el desarrollo de la 

capacidad intelectual y la calidad del aprendizaje. 

6.3.5.2.3 La práctica. Si cumple funciones en un proceso de 

aprendizaje significativo, porque: 

Aumenta la claridad y la estabilidad de los significados 

aprendidos, especialmente si se tiene en cuenta los 

matices que se pierden en una primera presentación. 



= Aumenta la diferenciación conceptual. 

= Cumple un papel "inmunizante" al llevar al plano de la 

conciencia de los factores responsables del olvido. 

Implicaciones pedagógicas. La incidencia de la teoría del 

aprendizaje significativo puede verse principalmente en la 

planeación de la enseñanza. 

6.4 EL PROFESOR "MEDIADOR DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO". 

Coll, 1991 - 1992; Slavin 1983; Wood 1980, elaboraron las siguientes 

categorías, que considero se debe tener presente en la elaboración de la 

propuesta: 

u El maestro constituye un modelo significativo para su grupo de 

alumnos. El maestro no puede ser considerado como un individuo 

más del grupo. Su presencia, sus intervenciones, sus actitudes, 

123 
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su afectividad.., conforman para los estudiantes que junto con el 

de sus padres y otros adultos relevantes en su vida, contribuyen a 

forjar una imagen adulta que incidirá en su configuración como 

persona. 

El maestro tiene una importante función en cuanto a la 

conformación de la clase de un grupo cohesionado. Uno de los 

propósitos de la educación es potenciar el desarrollo del 

estudiante en su dimensión social, en este sentido la escuela 

ofrece un contexto inigualable, en donde este desarrollo puede 

favorecerse. En la clase se producen redes de comunicación 

multi-direccional, profesor - grupo de estudiantes, grupos de 

estudiantes - entre sí, profesor - estudiante, profesor - pequeños 

grupos, estudiantes - estudiantes. 

o El maestro tiene un papel esencial como mediador del aprendizaje 

significativo para los estudiantes. En la medida en que el maestro 

conoce los procesos de apropiación del conocimiento de los 

estudiantes, al igual que los procesos de su estructuración como 

persona, pueda diseñar su intervención didáctica promoviendo 

aprendizaje significativo, planteando situaciones problemáticas, 
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estableciendo conexiones entre los conocimientos nuevos y los ya 

apropiados... 

6.4.1 Aprendizaje significativo. Es el que se produce cuando los 

contenidos conceptuales, procidementales y actitudinales que 

se adquieren están en conexión con el mundo del que aprende 

y con sus conocimientos contextualizados y confuncionales. 

6.4.1.1 Auto evaluación. Consiste en la comprobación por parte 

del propio alumno, de su proceso de aprendizaje. las 

actividades de auto-evaluación y el solucionarlos, van 

insectos en el propio material didáctico. De esta forma el 

alumno realiza las actividades y él mismo comprueba la 

adecuación de sus respuestas. 

A través de ella, el alumno puede reconocer en qué punto 

del dominio de sus objetivos se encuentra y comprueba los 

logros que van obteniendo. Se puede decir que cumple las 

funciones de motivar el proceso de aprendizaje. 

6.4.1.2 Bloques programáticos. Dado que algunos núcleos 

temáticos y problemáticas por su extensión y/o 
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complejidad, no podrán desarrollarse en forma totalmente 

integrada, se podrían subdividir éstos en bloques 

prográticos, manejándose siempre en forma Inter-

disciplinaria. 

6.4.1.3 Ciencia. Forma de la conciencia social, constituye un 

sistema históricamente formado, de conocimiento 

ordenado, cuya veracidad se comprueba y se puntualiza 

constantemente en el curso de la práctica social. La fuerza 

del conocimiento científico radica en el carácter general, 

universal, necesario y objetivo de su veracidad. A 

diferencia del arte que refleja el mundo valiéndose de 

imágenes artísticas, la ciencia lo aprende en concepto, 

mediante los recursos del pensamiento lógico. 

La ciencia vive como una interconexión de gente, ideas, 

instituciones y expectativas en las que entran la 

competencia, la cooperación y la crítica, es un ente 

vivo, social, divertido, comunicativo, totalmente abierto al 

cambio, sistemática, social, en general un proyecto de vida. 

La ciencia es por sí misma una especie de garantía de que 

tenemos la capacidad de madurar. 
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6.4.1.4 Currículo. Desde el punto de vista cognitivo, el propósito 

principal de la enseñanza debe estar orientado para 

Ausubel, en la adquisición y la diferencia de conceptos. 

Pero dado que no puede ser enseñada toda la herencia 

cultural, el diseño del currículo debe partir de la 

determinación de los conceptos fundamentales en cada una 

de las ciencias a trabajar. Debe determinar cuáles son los 

contenidos a trabajar en la escuela, coherentes con el 

propósito de desarrollar valores, instrumentos de 

conocimiento, operaciones intelectuales, habilidades y 

destrezas. 

Un currículo no es más que la concretación específica de una 

teoría pedagógica. Un currículo es un plan de construcción 

que se inspira en concepto articuloso y sistemático de la 

pedagogía y otras ciencias sociales afines, que pueden 

ejecutarse en su proceso efectivo y real, llamado enseñanza. 

El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría 

pedagógica al aula, a la enseñanza real. El currículo es el 

medio entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es el 
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plan de acción específico que desarrolla el profesor con sus 

alumnos. En el aula es una pauta ordenada del proceso de 

enseñanza y cada teoría, cada modelo pedagógico, genera 

una propuesta de currículo diferente. 

Currículo es aquella serie de cosas que los niños y los 

jóvenes deben hacer y experimentar a fin de desarrollar 

habilidades que los capacite para decir asuntos de vida 

adulta. (Robit). 

Currículo es todo lo que acontece en la vida de un niño, en 

la vida de su país y de sus profesores. Todo lo que rodea al 

alumno en todas las horas del día constituye materia para el 

currículo. Currículo es sinónimo de ambiente, de acción. 

(Coswel I ). 

6.4.1.4.1 Currículo crítico social. Es un proceso de investigación 

pública en donde se pone a escrutinio de los actores, 

intenciones, contenidos culturales y procesos seleccionados 

para las prácticas educativas a fin de buscar soluciones a 

problemas, el desarrollo humano y mejora de la calidad de 

vida. 
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6.4.1.5 Enfoque metodológico. Se refiere a las diferentes 

estrategias que se implementan para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto. Se asumió para ellos dos tipos de 

actividades: Actividades de Formación: las que 

permiten el desarrollo del plan de estudio y que organizan 

en las llamadas asignaturas y las Actividades 

Complementarias: o sea aquellas que posibilitan 

oportunidades de formación a nivel general, dentro de la 

institución, como por ejemplo: campañas, foros 

institucionales, debates, encuentros científicos, izadas de 

bandera, salidas pedagógicas, visitas a museos, etc. 

Enseñabilidad: es una de las características distintivas de 

las ciencias; lo que es lógico - racional de suyo es 

argumentable y en consecuencia enseñable; la 

enseñabilidad hace parte del estatuto epistemiológico de 

una ciencia en la medida en que su formulación es 

comunicarle y traducible con rigor, no sólo a los demás 

miembros de la comunidad científica, sino también a los 

neófitos y aprendices. 
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La definición de estas condiciones de enseñabilidad para 

cada ciencia y en cada época histórica concreta, se 

denomina contexto de enseñanza (no se confunda con el 

proceso real y concreto de enseñanza que requiere de la 

pedagogía). 

6.4.1.6 Heteroevaluación. La diferencia con la evaluación interna 

o auto-evaluación, radica en que el evaluador no es el 

propio alumno, sino es el profesor tutor, quien trata de 

objetar la información que obtienen, para emitir un juicio 

evaluativo y orientar al alumno dentro del proceso de 

aprendizaje. 

Las funciones de esta modalidad evaluadora son: ayudar al 

alumno al estudio, servir de motivación psicológica, de 

control del rendimiento y de orientación personal. 

6.4.1.7 Heurístico. Arte de sostener una discusión floreció sobre 

entre los sofistas de la Antigua Grecia. Sugerida como 

medio de buscar la verdad a través de la polémica. 

6.4.1.8 Holístico. Filosofía de la totalidad. 
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6.4.1.9 Humanismo. Conjunto de ideas que expresan respeto 

hacia la dignidad humana, preocupación por el bien de los 

hombres, por su desarrollo multilateral, por crear 

condiciones de vida social favorables para el hombre. 

6.4.1.10 Introspección. Observación de los propios fenómenos 

psíquicos internos, auto-observación. 

6.4.1.11 Pedagogía y didáctica. La educación es un proceso 

amplio, integral; la enseñanza uno específico. Hay esta 

visión de los cuatro componentes una relación entre saber 

y práctica social; y una entre lo global y lo específico. Ellos 

nos permiten completar el cuadro con las siguientes 

afirmaciones fundamentales: 

La pedagogía responde a la pregunta ¿cómo educar? 

La didáctica lo hace con la pregunta ¿cómo enseñar? 

Ambas preguntas tienen su horizonte específico: el 

horizonte del cómo educar, en el por qué y el para qué de 

la educación, y el horizonte del cómo enseñar, es el por 
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qué de la enseñanza. El primero es de tipo mas bien 

antropológico - filosófico, el segundo predominantemente 

de tipo histórico - práctico. 

La pedagogía es el saber que orienta la labor del educador. 

La didáctica orienta un aspecto específico de ella, su labor 

como docente. Para saber cómo se educa, hay que conocer 

cómo es el hombre, cómo crece: la pedagogía se apoya en 

la sicología, hay que saber cómo se apoya en la sicología 

del aprendizaje. 

Todo saber se apoya igualmente mediante un trabajo 

interdisciplinario, en disciplinas auxiliares. La pedagogía 

recurre adicionalmente a la antropología y a la sociología. 

La didáctica a la metódica, al manejo de los medios de 

comunicación, al diseño curricular, etc. 

"El recurso a la historia de la ciencia es imprescindible para 

efectuar un balance actualizado de los datos del 

conocimiento científico, acerca de los problemas de la 

educación... sería preciso también llevar a cabo un análisis 

de las líneas de investigación dominante en el panorama 
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actual de las ciencias de la educación, a fin de detectar los 

modelos formales y metodológicos que las informen". 

6.5 INDICADORES DE LOGROS EN CIENCIAS NATURALES Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

6.5.1 La realidad de la ciencia. Los indicadores de logros para 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Resolución 

2343 de junio de 1996, nos muestra una realidad déla Ciencia 

algo adulta, que podría reforzar o mejor corroborar la imagen 

que se tiene de ella, como difícil y aburrida. Si queremos evitar 

la brecha que aísla a los estudiantes de las Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, debemos presentarla como una 

reconstrucción del pensamiento, importante, interesante, 

agradable y que nos da una formación útil para la vida. 

El carácter de los indicadores es el de ver indicios que puedan 

considerarse como evidencia de la evolución y estado, que en 

un momento dado, presenta el desarrollo de un estudiante. 

6.5.2 Los indicadores. La Ciencias Naturales, forman una disciplina 

de trabajo interdisciplinario, etc., por todo esto, también 
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forma en valores humanos, fortalece la autoestima y permite 

con su método y estructura, adquirir capacidad para enfrentar 

el mundo, es decir, una educación para la vida; estas razones, 

sugieren pensar en indicadores que muestren otra realidad de 

las Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Por ejemplo: si 

tenemos en cuenta en primera instancia, el objetivo buscado y 

posteriormente el indicador, podrían ser así: 

1. Como una muestra de independencia? Claridad 

conceptual? Valoración de la diferencia y capacidad de 

racionalizar los conflictos. 

u Expresar su pensamiento en forma libre y 

espontánea, como resultado de un reflexión 

autónoma y argumentada tratando de ser analítico y 

crítico y de tomar conciencia para confrontar diversas 

argumentaciones, para respetar la palabra y el 

pensamiento de los otros, con base en la autoridad 

de la razón. 

3 Expresare' reconocimiento de la dignidad del otro y 

de su derecho a existir en su diferencia, mediante el 
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respeto y el aprecio, participando en debates con 

actitudes propos tivas, reconstructivas y dialogantes, 

reconociendo los valores y razones del otro, aún en 

los disensos. 

La ciencia no es un ente desligado de la sociedad y sin 

contexto, al contrario, su desarrollo siempre ha estado 

unido a la evolución de las sociedades y sus 

necesidades. Así los hechos, las investigaciones y la 

información se ajustan a la convivencia de los Estados. 

o Relacionar las fuentes de los hechos con los contextos 

sociales, culturales e históricos en que se produjeron. 

Así como comprender que los criterios de valoración 

de los acontecimientos pasados, varían con el tiempo 

y los enfoques teóricos y por consiguiente, la 

percepción y selección de los hechos cambian para la 

misma imagen de las ciencias. 

El conocimiento es un proyecto colectivo, aunque 

muchas veces se desarrolle en solitario; es una 
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búsqueda de realización y autoestima, que fortalece el 

carácter con la superación de cada dificultad. 

Descubrir un sentido para la vida y construir un 

proyecto personal que lo impulse a actuar y buscar, 

con fortaleza y temple, las condiciones necesarias, 

para desarrollarlo y no darse por vencido ante las 

dificultades. 

4. El saber procede de la interacción; el supuesto es que 

todo está en la arena de la discusión, de ser así, no 

existiría la ciencia. Esta interacción se fundamenta en 

el respeto, la amistad, y el trabajo. En la naturaleza 

misma de la construcción del conocimiento, se halla el 

error. Pero al contrario de la ciencia general, el error es 

bueno, nos muestra el camino con claridad y refuerza el 

valor de lo no errado. 

Denotar interés por observar la naturaleza, por 

relacionarse con los compañeros y las cosas, 

impulsado por sus gustos, confiando y sin temor, 

valorando las relaciones de amistad y afecto como 

posibilidades de crecimiento y actuar solidario. 
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u Manifestar una actitud de género espontáneo, 

respetuosa, sincera y segura, asumiendo sin angustia 

sus equivocaciones y colaborar en el cuidado de los 

espacios de trabajo. 

u Asumir con responsabilidad y equilibrio sus éxitos y 

equivocaciones y proponer disfrutando actividades 

grupales que incidan en la calidad de vida. 

6.6 MODELO PEDAGÓGICO Y ENFOQUE CURRICULAR QUE 

ORIENTAN EL PROYECTO. 

Los proyectos pedagógicos de vida como docente, para que sean 

catalogados como tal, deben estar orientados por un modelo pedagógico 

y un enfoque curricular. Este no podría ser la excepción, después de 

haber visto el seminario de enfoques curriculares y realizar un estudio 

de cada uno de estos. Estuve reflexionando un poco sobre cuál de los 

modelos y teorías servirá como directriz, para elaborar una propuesta 

coherente con la temática que vengo tratando en este trabajo. Al cabo 

de un lapso de tiempo de meditación y comparación para saber cuál se 

adapta mejor al propósito que deseo alcanzar. Considero que el modelo 
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pedagógico que mejor compenetra con todo lo que he elaborado en esta 

búsqueda, es el CONCEPTUAL y el enfoque CRÍTICO - SOCIAL. 

La elección de estos, no fue de una forma azarosa. Además de las 

reflexiones mentales que se hicieron, me dirigí a la escuela donde estoy 

nutriendo el proyecto de vida como docente, con el fin de saber, si se 

articula o presenta alguna aproximación con el contexto de la institución 

y su PEI. 

6.6.1 Enfoque curricular crítico - social. Este enfoque está 

basado en tres interrogantes básicos para desarrollar un 

proceso educativo ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?, los cuales 

tienen relación con lo que plantea ^usubel (1963) en la 

sicología del aprendizaje verbal significativo. Y es 

precisamente lo que se desarrolla en esta propuesta 

pedagógica. 

Su orientación fundamental es buscar la autodeterminación 

social del colectivo - grupo - sociedad. Se preocupa por 

identificar las relaciones sociedad - Estado - Cultura. 
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El modelo conceptual ofrece una pedagogía que dota de 

instrumento a niños y adolescentes, para que valoren, 

comprendan y actúen en el medio social, fundamentándose 

pues, en una valoración del hombre como ser pensante y 

analítico que es su objeto. Por lo tanto, sí se puede articular 

con este enfoque. El currículo crítico - social, está centrado en 

la autogestión pedagógica y en procesos comunicativos 

dialógicos. La interacción entre los actores es Inter.- 

estructurante, afectando los sistemas de conocimientos, los 

sistemas de valoración y los sistemas de actuación. 

El profesor en el enfoque crítico - social, es un investigador, es 

un crítico de su propia práctica y la de los otros, ubicándola en 

una dinámica social, concreta. Autónomo, pero dentro del aula 

y de la escuela como organización, se rige por el criterio de la 

participación en la vida escolar. En la realidad escolar no he 

encontrado este tipo de docente. (Ver análisis de la encuesta 

del currículo pág ). 

El alumno es actor, papel activo en la construcción del 

conocimiento. Participa en la construcción del currículo y la 

investigación. En contexto educativo del Colegio Instituto 
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Andino, el estudiante no refleja de forma desinteresada su 

acto, ya que el maestro tiene que estar recordándole algunas 

veces lo que deben hacer. 

6.7 CRITERIOS QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Cuando se investiga se debe recorrer un camino, el cual se va 

construyendo a medida que se recurren a instrumentos, medios y 

tecnologías más especializados. No obstante, se llega a un punto donde 

se tiene que hacer un alto para proponer una forma distinta de construir 

los hechos, sucesos, etc. 

El pare significa ver qué tenemos, con qué contamos y que podemos 

innovar. Por consiguiente a continuación se presentan los hallazgos que 

se detectaron en el alto (reflexión, análisis, crítica, etc) que se hizo en el 

estudio del gran problema: ¿Por qué los estudiantes de sexto grado, 

continuación grado séptimo en básica secundaria del Colegio Instituto 

Andino, presentan un bajo espíritu investigativo? 
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6.7.1 Hallazgo del profesor practicante en el proceso de 

formación Pedagógica. Lo que más me ha llamado la 

atención de mi Proyecto ,Pedagógico es que he descubierto las 

debilidades y fortalezas que presento como persona y 

profesional. 

En cuanto a las debilidades en lo personal: 

Soy muy flexible para dar confianza, esto por lo general 

conduce al abuso de la misma a quienes se les brindó. 

Tengo que hacer un esfuerzo demasiado grande para que la 

voz se me escuche. 

Muchas veces dejo las frases que expreso sin terminar o 

hago una pausa demasiado larga. 

No tener una fuente de ingreso económica que llegue a la 

media estadística. 
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Como profesional: 

Los personales fluyen para el buen desempeño profesional. 

Falta un poco más de seguridad en lo que expreso. 

Carezco de unas bases sólidas en el manejo de otro idioma 

y las nuevas tecnologías. 

Fortalezas: 

En el plano personal: 

Trato de ser en lo más que se pueda, honesto y 

responsable. 

Me caracterizo por optimismo, el compromiso y la 

constancia. 

Contar con un gran número de personas que creen en mis 

potencialidades. 



En el plano profesional: 

La reconstrucción de mi Misión y Visión a través de la auto-

elaboración de mi proyecto de vida como docente. 

Seminarios, capacitación y la participación en la reforma 

académica de la Universidad del Magdalena. 

Li El reconocimiento académico que me ha brindado la 

Universidad del Magdalena a través de las monitorías. 

Me gusta aprovechar aquellos momentos que para algunas 

personas, no saben qué hacer con el diseño, montajes para 

realizar prácticas pedagógicas, aprovechando ciertos 

materiales reciclables. Aplicando los conocimientos que 

hice propio en la formación profesional. 

Cuando se está elaborando un proyecto de suma importancia como el 

presente, es más importante visualizar los agentes externos que 

influyen positiva o negativamente en el resultado final que se pretenda 

alcanzar. 

143 



144 

3 Amenazas: 

La parte operativa de las políticas de participación y 

oportunidades que se llevan a cabo en la sociedad 

colombiana. 

Las barreras u obstáculos que sabiamente colocan las 

instituciones donde se desarrolla una propuesta pedagógica. 

Oportunidades: 

La aceptación por parte de los directivos del Colegio Instituto 

Andino, para que desarrolle la propuesta pedagógica. 

6.7.2 Hallazgo del problema encontrado. Considerando y 

contextualizando la argumentación teórica ya presentada, me 

encuentro en capacidad de focalizar y mencionar con un grado 

alto de certeza los postulados por los cuales los alumnos de 

sexto grado, continuación grado séptimo en básica secundaria 

del Colegio Instituto Andino, presentan un bajo espíritu 

investigativo. 
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El primer postulado expresa los factores que influyen, por 

consiguiente: 

La institución funciona corno un sistema cerrado. 

El espacio físico no es el apropiado. 

No se tienen en cuenta otras formas de aprender el 

conocimiento de las Ciencias Naturales, aparte de lo que se 

fomenta en el aula de clase. 

El plantel educativo no cuenta una política que dimensione a 

la investigación. 

El segundo postulado manifiesta cómo los profesores dinamizan 

la investigación en la clase de Ciencias Naturales. 

Las estrategias utilizadas por el docente sólo conducen a que 

los estudiantes adquieran el conocimiento minorísticamente. 

La metodología empleada se concentra es en la parte 

teórica. Lo experimental tiene poco valor en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales. 

El docente es el que tiene mayor uso de la palabra, en el 

sentido de que trata de responder el mayor número de los 

interrogantes a sus estudiantes cuando preguntan, no dejando 
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espacio - tiempo, para la crítica, la reflexión y el análisis por 

parte de los discentes. 

Por último el tercer postulado concentra el interés en la actitud 

de los estudiantes frente a la profesora que les está montando 

el proceso de investigación. 

Los estudiantes son pasivos, la participación en clase 

generalmente la hacen de talleres y trabajos en grupos o 

indefinidos, etc. 

Los alumnos adoptan una actitud de receptor - emisor, es 

decir, son poco creativos, críticos, reflexivos, etc. 

6.7.3 Hallazgo encontrado en la institución - resistencia ante 

la propuesta. La Institución me dejó sorprendido el primer 

día que fui a solicitar el permiso para realizar las prácticas 

pedagógicas, debido a que encontré una organización bastante 

rigurosa y planificada, sin embargo, la llegada no fue la mejor, 

ya que se presentaron una serie de dificultades, por ejemplo: 

después de estar dentro de ella, todo marchó bien hasta el año 

2000, quizás se debió a que la función principal era la de 

conocer la estructura del Colegio, desde saber la hora de 
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entrada de los alumnos, su comportamiento tanto académico 

como disciplinario, hasta la hora de salida. 

En el año 2000, noté que a pesar de presentar el Colegio un 

rendimiento académico bueno, presenta debilidades en la parte 

investigativa. Para tratar de fortalecer esta parte, propuse en 

el mes de Marzo del 2001, una estrategia metodológica para 

corroborar en este aspecto. Teniendo en cuenta la sugerencia 

que la profesora me hace: que continuara con el grupo, el cual 

se encontraría en el grado séptimo. (Ver Anexo D). En este 

momento comenzaron los obstáculos que no permiten 

desarrollar la propuesta como se ha programado. 

La primera dificultad fueron los padres de familia, para ellos 

esta estrategia es una carga académica mas para el grado 

séptimo y además el Colegio exige demasiado para que se les 

adicione más actividades en otro lugar diferente a la institución. 

La segunda dificultad es la aceptación por parte de las 

Directivas del plantel, donde coinciden con el mismo 

planteamiento de los padres de familia, 
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Una de las actividades a realizar en la parte operativa de la 

propuesta, son las actividades extracurriculares también son 

conocidas como extraclase. Con las barreras encontradas, se 

puede decir que la propuesta queda débil, ya que no se da 

acceso a esa parte. 

La parte complementaria del aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, es el laboratorio. El colegio cuenta con un 

laboratorio pequeño, pero este carece de reactivos, 

instrumentos suficientes para trabajar, por ejemplo: tiene un 

solo microscopio, un mechero de alcohol, un soporte universal, 

y unos que otros instrumentos en cantidad de tres a cinco... 

etc. Prácticamente con esto equipos solo se pueden hacer 

experiencias demostrativas, donde los alumnos observan, pero 

no tiene la oportunidad de manipular el instrumento, debido a 

que todos tienen que ver en el mismo aparato. Queriendo 

darle solución a este problema, quise realizar una serie de 

prácticas en el laboratorio integrado de Ciencias que se 

encuentra instalado en la planta física de la Universidad del 

Magdalena, pero los padres de familia y las directivas del 

Colegio Instituto Andino, no estuvieron de acuerdo. 
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Así como esta actividad, otras las han negado, sin embargo, 

respeto las decisiones que el colegio tome, más no las 

comparto. 



7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Durante el estudio constante y permanente en la búsqueda de 

información y la contextualización de la misma en la realidad escolar. 

Hoy he podido llegar a esta parte tan importante de mi proyecto de vida 

como docente. 

Quizás esto que voy a proponer, otras personas lo hayan realizado, pero 

considero que en la Institución donde estoy realizando las prácticas 

profesionales docente, no se ha sugerido. En vista de lo mencionado, la 

propuesta es la siguiente: 

Ser un 4ixente que fomenta el desarrollo del espíritu 

investigativo, tomando como base la investigación: estrategia 

pedagógica para un aprendizaje significativo de las Ciencias 

Naturales y Educación ambiental, grado sexto. 

u Hacer de las Ciencias Naturales y Educación ambiental, una forma 

de ver el mundo, donde los estudiantes permanentemente estarán 

indagando críticamente desde los conocimientos científicos, cada 
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una de las eventualidades que logran percibir en su medio 

ambiente y la sociedad. 

La clave en el tema de la educación.27  

Un maestro tiene que saber tanto, que debe ser capaz de comunicarle a 

un estudiante que no todo es conocido. Los seres humanos no 

conocemos suficiente el mundo, ni desde el punto de vista social, ni 

desde el tecnológico. 

Se necesita un profesor que sea capaz de mostrarle al estudiante que si 

él quiere saber de todo, tiene que estudiar, tiene que investigar y 

que de todas maneras aún estudiando o investigando, todavía 

hay una gran cantidad de cosas que los seres humanos no 

conocemos sobre la naturaleza, las relaciones con los demás, las 

ciencias puras y las Ciencias Sociales, y que por lo tanto, es una tarea 

de los hombres seguir avanzando y explorando esas incógnitas del 

universo en todas las Ciencias. Es poco estimulante cuando a uno le 

enseñan el libro muerto, el libro cerrado, porque eso mata la 

curiosidad, y lo que hay que hacer es mantenerla viva, 

típicamente los maestros de Ciencias, muestran esa materia como algo 

AMAYA, María Consuelo. Biografía de científicos: Paula Orozco. Revista Alegría de Enseñar No. 39. 
1999. pág. Si 
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acabado y estéril, además como algo muy difícil, cuando no es cierto. 

Es igual de difícil estudiar derecho o medicina, pero la gente del común 

piensa que el que estudió física es alguien especial; se imagina que el 

físico es un tipo loco, metido en un laboratorio, entre unos aparatos 

incomprensibles, que habla un lenguaje que entiende y no es cierto. La 

misma dificultad que tiene alguien para estudiar física, la tiene otra 

persona para estudiar arquitectura, derecho, medicina o cualquiera otra 

cosa. Uno aprende en la medida en que tiene interés, solamente 

las cosas que nos parecen interesantes y llamativas son las que 

aprendemos, a las que nos dedicamos y de las que tratamos de 

aprender algo nuevo. Yo creo que la tarea del profesor, sin que tenga 

que saberlo todo, es lograr el interés de sus alumnos sobre los temas 

que está enseñando. 

Es necesario también, hacer énfasis en el tema del trabajo 

interdisciplinario. En el Colegio y en la Universidad, las materias se 

muestran como tópicos aislados, uno acaba una materia y tiene la 

tendencia de olvidarla, pues ya obtuvo una nota. Usualmente no la 

correlacionamos con cosas que se venían dando simultáneamente o con 

temas que se van a ver más adelante. Se da un divorcio total, 

cuando en el fondo toda cultura humana, necesita que personas 

de diversas disciplinas para pensar en problemas comunes, y la 
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carreta no está para que la jale una sola persona o una sola 

disciplina, está para que la jalemos todos. 

Esta propuesta, tiene como eje transversal la estrategia, Proyecto de 

aula y plan de aula, pero qué es el proyecto de aula?. 

Es una propuesta de trabajo para ser desarrollada en un colectivo de 

alumnos y maestros, con intereses muy claros en torno a lo que desea 

hacer, a la forma que se le pretende dar, a los supuestos teóricos 

prácticos que sustenta el proyecto; en otras palabras, debe haber 

mucha claridad conceptual.28  

Título de proyecto. Debe ser concreto, claro y que concuerde 

con la concepción teórico - pedagógica que se pretende dar. 

Además debe tener una significado motivador para sus actores, de 

tal manera que el afecto que se genere por el proyecto, permita 

un desarrollo eficaz y la solución colectiva a las dificultades que se 

presenten en su ejecución. 
u Justificación. Contiene las razones por las cuales planteamos el 

proyecto, teniendo en cuenta de manera muy clara, las 

:18  ANACONA B. Maria del CaTMCII. El derecho a no leer la escuela y a no recrear la pedagogía. Colombia: 
1997. Pág. 9 
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necesidades e intereses de sus participantes, las posibilidades de 

realización, las limitaciones y los alcances. 

u Logros. A esto se le da la categoría de alcanzables, más no de 

medibles y observables, porque debe ser visto desde la óptica de 

lo que el alumno realiza, más no de lo que el maestro 

simplemente pueda observar para medir y cuantificar. 

u Indicadores de logros. Aquí se plasman aquellas acciones que 

permiten apreciar y analizar los procesos de avance, 

estancamiento o retroceso del alumno. 

Cada indicador crea una meta a corto plazo, que alumnos y educadores 

se proponen alcanzar, teniendo en cuenta los procesos de desarrollo del 

alumno. 

Partiendo de la necesidad de formar integralmente, se propone 

organizar los indicadores en tres ejes básicos: EL SER, EL SABER Y EL 

HACER. Ahora veamos que comprende cada uno: 

u EL SER. Corresponde a aquellos elementos del comportamiento 

que se pretende formar y reforzar durante el proceso de desarrollo 
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del proyecto y que permitirán la formación permanente de valores. 

Por ejemplo: 

La responsabilidad. Entendida como la forma en que el 

alumno o la alumna, asume su compromiso de trabajo escolar. 

La participación. Se refiere a la actitud que asume cada 

alumno o alumna en el proceso de desarrollo de cada una de 

las actividades del proyecto. 

La eficacia. Entendida como la relación entre los indicadores 

propuestos y los alcanzados, logrando un alto nivel 

trascendental en el trabajo. 

El educador dadas las necesidades del proyecto o la concepción 

pedagógica que sustente y las necesidades e intereses de su grupo, 

podrá incluir otros elementos valóricos en este eje que contribuyan al 

mejor desarrollo del proceso. 

EL SABER. Corresponde a este eje lo que se relaciona con el 

aspecto cognoscitivo, lo que ha de aprender en cada actividad del 

proyecto de aula. 
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u EL HACER. Aquí se mirará desde la óptica de la aplicación del 

conocimiento adquirido, a la vida, a la escuela, a la persona y a la 

comunidad. Dependerá de las actividades prácticas programadas 

en el proyecto de clase. 

7.1 LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA EN CIENCIAS NATURALES. 

Quien ejerce la actividad docente en cualquiera de sus niveles, tiene ya 

perfectamente claro que, de los momentos del ciclo docente 

planificación, conducción o ejecución y verificación o evaluación, el 

primero es el que marcará el rumbo a seguir y determinará la realidad 

de los otros dos. 

Todo docente debe planificar para no improvisar, para no repetir 

rutinariamente año a año lo mismo, para tener seguridad y dominio 

sobre aquello que va a enseñar, cómo y cuándo lo va hacer, para 

adecuar los alineamientos curriculares a las características, intereses y 

necesidades de sus alumnos, para un mejor control técnico y 

administrativo de la enseñanza, para evitar inútiles pérdidas de tiempo y 

fundamentalmente, para hacer consciente y responsable de su función 

elemental, acto de ética profesional. 



157 

La planificación didáctica constituye el último eslabón en lo que 

comienza haciendo planeamiento del sistema educativo con todas sus 

instancias, continúa el planeamiento de cada institución escolar y 

culmina en el planeamiento a nivel de aula, que realiza el docente en su 

función específica. 

Este planeamiento a nivel aula, planeamiento didáctico o planeamiento 

del proceso de enseñanza - aprendizaje, tiene tres instancias: anual de 

unidad didáctica y de clase, que para ser efectivas y acordes con la 

realidad deberán apoyarse en un diagnóstico previo de la situación (este 

diagnóstico deberá indagar acerca de las características del alumnado: 

Intelectuales emocionales socio-culturales, económicas, así cIllmo las del 

establecimiento fticolar: Recursos humanos, equipamiento e 

infraestructura con que cuenta y las de la comunidad a las que 

pertenece). 

7.1.1 Diagrama resumen de la planificación didáctica en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental. (Ver cuadro 1 

- Página siguiente). 
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Ejes 
Temáticos 

BLOQUES PROGRAMÁTICOS Ciclos 
Académicos 
1 2 3 4 
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¿Por qué el desarrollo de la competencia 

comunicativa y lingüística en su propia lengua es 

factor fundamental en el proceso de 

interestucturación de un alumno?. 

¿Qué elementos del desarrollo histórico del 

pensamiento científico y de las ciencias resultan 

de interés para un alumno en formación? 

¿Qué elementos conceptuales y qué prácticas 

requiere el alumno en su proceso formativo para 

desarrollar un espíritu científico? 

¿Cómo estudiar las relaciones dadas entre el 

lenguaje, estructuras mentales y la construcción 

del conocimiento? 

¿Cómo se prepara el alumno para contribuir con 

el desarrollo de las estructuras lógico-cognitivas 

y con el aprendizaje en Ciencias Naturales? 

¿Qué preparación requiere el alumno para 

desarrollar procesos evaluativos de las 

competencias y habilidades en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental? 

¿Cómo se prepara el alumno para desarrollar 

procesos de preservación del medio ambiente? 
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Ejes 
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¿Qué ideas integradoras desde las teorías 

disciplinarias son necesarias en el proceso de 

formación de un estudiante en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental?. 

¿Por qué un alumno de Ciencias Naturales debe 

conocer y comprender la naturaleza, la historia y 

del valor social de las Ciencias Naturales? 

¿Qué estudios de profundización debe realizar el 

alumno de Ciencias Naturales para alcanzar 

solidez en su formación?. 
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¿Por qué es fundamental para un estudiante 

auto-conocerse como humano capaz de orientar 

procesos de formación humana? 

¿Por qué es fundamental para un alumno 

 alcanzar un pleno auto-reconocimiento como 

intelectual con actitud y aptitudes para 

investigar? 

¿Cómo construye el alumno su propio proyecto 

de vida (personal /profesional), desde el proceso 

mismo de formación? 
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7.1.1.1 Articulación de los Núcleos Temáticos 

Problemáticos. La Planificación didáctica en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. Son cuatro los 

núcleos temáticos y problemáticos escogidos. Estos 

organizadores académicos, articulados e interrelacionados, 

atraviesan todo el programa académico y avanzan en 

complejidad desde el primero hasta el último semestre del 

proceso formativo. 

7.1.2 Núcleo Temático y Problemático No. 1. 

7.1.2.1 Auto-reconocerse como persona humana y como 

estudiante. Recoge el componente formativo individual y 

social del estudiante: permite a éste la comprensión de sí 

mismo como ser integral (biológico, psicológico y social) y el 

reconocimiento del otro en las interacciones sociales. Ubica 

como centro el desarrollo del ser humano en todas sus 

dimensiones. El punto de partida para alcanzar tal 

crecimiento es la educación. En el marco de ese gran 

"tesoro" que es la educación, cada persona - tanto los 

alumnos en formación como quienes les acompañan en el 

proceso en condiciones de asesores - continúa 
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estructurándose en torno a un aprendizaje fundamental: 

aprender a ser. (habilidades personales). Gracias a la 

búsqueda permanente y autónoma, este ser humano 

aprende a ser cada vez más humano; comienza por el 

conocimiento de sí mismo como miembro de una estructura 

social, continúa con la construcción de una identidad cultural 

y finalmente deberá alcanzar el auto-reconocimiento como 

ser humano capaz de contribuir con la formación de otros 

seres humanos en contexto educativos. 

7.1.3 Eje Temático y Problemático No. 2 

7.1.3.1 El ser humano, reconstruye el conocimiento. Este eje 

reconoce otro de los cuatro aprendizajes fundamentales en 

torno a los cuales debe estructurarse la educación para que 

la humanidad pueda dirigir cabalmente su propio desarrollo 

y para que cada persona se responsabilice de su propio 

destino: aprender a conocer. en este eje se asume el 

desarrollo cognitivo del ser humano como medio y como 

finalidad de su vida; es mediante este desarrollo que cada 

persona aprende, investiga, construye y recrea su medio 

(natural, social y cultural) y su experiencia para vivir con 
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dignidad, para desarrollar sus capacidades profesionales, 

para propiciarse su propia libertad de pensamiento y 

desplegar a plenitud sus talentos. 

En el desarrollo de este eje temático y problemático se parte 

de la conciencia de que el conocimiento es reconstruido con 

la orientación oportuna de las personas involucradas en 

dicho proceso. Estamos de acuerdo en pensar que "el 

desarrollo de las habilidades intelectuales, como la 

adquisición de cualquier clase de habilidad, depende de la 

práctica" (GUILFORD, 1985, p. 556). De FLOREZ ("Hacia 

una Pedagogía del Conocimiento", 1998, p. 11) tomamos las 

reflexiones siguientes "...el saber humano no entra por los 

sentidos ni es un producto neurofisiológico, sino resultado de 

la cultura..." "...la producción del conocimiento y la verdad 

no es sólo un medio para satisfacer las necesidades 

inmediatas del hombre sino, como desarrollo espiritual del 

mismo, el comprender como actividad reflexiva es el 

despliegue de su propia especificidad, es la auto-

construcción permanente de su conciencia como apertura 

hacia el mundo". 
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El desarrollo de este eje temático y problemático permitirá al 

estudiante comprender una dimensión importante en el 

proceso de interestructuración y del desarrollo cultural de los 

sujetos: la significación. Permite también la comprensión y 

la valoración del desarrollo de la función simbólica, del 

diálogo con la cultura y del complejo conjunto de relaciones 

existentes entre la mente del sujeto y la cultura, desde una 

perspectiva del trabajo pedagógico sobre el lenguaje y los 

procesos de pensamiento y de conocimiento. 

Igualmente, de cuenta del saber pedagógico como el que 

identifica socialmente al docente en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental - dentro y fuera de la escuela y de la 

reconstrucción de significados que este docente hace a partir 

de su propia práctica. Pero en medio de esta reflexión y 

este debate está el lenguaje como elemento que hace 

posible el pensamiento y la comunicación. La educación, en 

cualquiera de sus formas, es un acto de comunicación 

mediado por el lenguaje y demás disciplinas. 
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7.1.4 Eje Temático y Problemático No. 3 

7.1.4.1 El Aprendizaje de las Ciencias Naturales y la 

Educación Ambiental. En torno a este eje se articularán 

elementos fundamentales para la formación del estudiante 

en Ciencias Naturales, en él se da cuenta del debate y las 

reflexiones críticas hechas desde la comunidad académica de 

estudiantes en Ciencias Naturales donde afloran elementos 

que enfundan hacia las nuevas conceptualizadas del 

conocimiento en Ciencias Naturales, de la Educación 

Ambiental y las tecnologías limpias. 

En este eje se busca que el estudiante desarrolle la 

estructura y el nivel de globalización que este pueda darle a 

los fenómenos y procesos de la naturaleza y de la tecnología 

en toda su diversidad, gracias a los cuales el estudiante en 

Ciencias Naturales llegará a tener una fundamentación 

básica en conocimiento de la biología, química, física, 

ciencias de la tierra y astronomía para que conozca con 

suficiente profundidad todos los aspectos referidos a la 

unidad de la vida inteligente como singularidad dentro del 

universo presente. 



166 

El conocimiento en las Ciencias Naturales es considerado 

como parte de la cultura y activa social que debe 

comunicarse en toda su plenitud a cada generación, se 

asume desde su historicidad, su potencial formativo, 

razonamiento lógico, simbolización, abstracción y su carácter 

instrumental la modelación y solución de problemas. 

En esta investigación de saberse cobra sentido la Educación 

Ambiental disciplina que se beneficia de otras disciplinas 

como las matemáticas, la historia de las ciencias, Psicología, 

sociología, antropología y lingüística como fuente no sólo de 

concepto sino también de metodología. 

Otro importante componente de este eje temático es el uso 

crítico y creativo de la tecnología corno mediador que 

permite obtener y compartir información local e 

internacional, innovar, experimentar y utilizar sus distintas 

opciones como recurso didáctico. 
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7.1.5 Eje Temático y Problemático No. 4 

7.1.5.1 Autonomía intelectual y el ser ético y moral en y 

desde la escuela. Este es tal vez el eje temático y 

problemático que más fácilmente propicia la articulación de 

los ejes básicos educabilidad y enseñabilidad con los 

organizadores académicos seleccionados para esta 

propuesta. 

A partir de este eje, los sectores del conocimiento, de la 

realidad y de la experiencia pedagógica y formativa 

expresadas en Proyecto Pedagógico. Donde se propicia la 

información del estudiante autónomo, riguroso y responsable 

en cuanto a su saber y hacer pedagógicos; este alumno se 

forma inmerso en la búsqueda permanente y decidida de su 

propio "destino", junto a los demás miembros de la 

comunidad educativa y a potenciar sus talentos para que, en 

la interacción social ambos crezcan desde los principios de la 

autonomía y de la responsabilidad como ciudadano 

comprometido con el desarrollo de sus entornos social, 

cultural y natural. 
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Este eje temático y problemático, al igual que los otros tres, 

permite que el alumno en formación acceda a las formas 

propias de organización de los saberes disciplinar a los 

métodos de validación y de aplicación de los mismos, a la 

comprensión del momento histórico que vive el país, a los 

principios que orientan el ordenamiento social y el desarrollo 

de la capacidad de actuar con responsabilidad, con 

autonomía y con idoneidad. 

En el marco de esta propuesta de reconstrucción de un 

curriculo integrado para la formación de estudiantes en 

Ciencias Naturales, la Universidad del Magdalena a través de 

la Facultad de Educación P.P.P., y la propuesta desarrollada 

por el Pedagogo practicante, espera contribuir con el 

desarrollo de la sociedad colombiana, con el entorno regional 

(Costa Caribe) y con el contexto particular (Santa Marta y el 

Magdalena) preparando a un estudiante que se perciba así 

mismo como profesional y como intelectual, que 

reencuentra, reconstruye y reflexiona un saber propio, 

que se auto- reconoce como sujeto mediador de 

diversos saberes, los cuales ha apropiado y 

transformado para sí desde otras disciplinas (VASCO 
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Eloisa, 1994) que investiga junto con el docente, con sus 

amigos y con la comunidad, el sentido de o que hace. 

En fin, alcanzar la formación de un estudiante 

integrador, innovador, investigador, pluralista Y 

democrático que requiere la Colombia del siguiente 

milenio. 

7.1.6 Lineamientos Metodológicos. 

La operacionalización de los ejes temáticos y problemáticos y su 

desarrollo a través de los bloques programáticos se da atendiendo las 

relaciones siguientes: 

Cada eje temático se desagrega en bloques programáticos, los 

cuales son presentados como interrogantes ya que plantean 

problemas que deberán ser abordados y resueltos a lo largo del 

proceso formativo, semestre tras semestre. 

Estos interrogantes o bloques programáticos son puntos de 

interacción de distintas disciplinas cuyos aportes hacen posible el 
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trabajo colectivo entre estudiante - asesores y entre éstos y los 

estudiantes en formación. 

o Ciclos tras ciclos, éstos bloques como áreas de trabajo para que 

estudiantes - asesores definan proyectos puntuales de indagación 

formativa, de acuerdo con sus intereses, expectativas y 

competencias; para este propósito siguen lineamientos y criterios 

propios del rigor de la investigación científica. 

u Cada bloque programático se desagrega en estructuras 

temáticas integradoras que dan respuestas a los problemas 

desde la perspectiva de distintas disciplinas, las cuales se articulan 

y comunican alrededor del saber fundante de la formación del 

estudiante. 

u En el desarrollo logístico y metodológico de estos organizadores 

académicos se hace posible la interrelación entre bloques, bien 

sea que pertenezca a un solo eje o bien que corresponda a 

diferentes ejes temáticos. Esta interrelación se materializa cuando 

el colectivo de estudiante, como equipo interdisciplinario, la 

escuela y la considera para el desarrollo temático específico, para 

el desarrollo metodológico y para la formulación de proyectos. De 
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esta manera el proceso gana en integración y en acción conjunta 

de construcción de saberes y la organización evita que el 

estudiante se pierda en la especialidad de cada temática del 

bloque programático. 

El colectivo de docentes y los estudiantes en formación asumen de 

manera consensuada diversas estrategias metodológicas para 

desarrollar los bloques programáticos correspondientes a cada 

núcleo temático, en cada semestre. Las siguientes son las 

opciones más importantes que han sido definidas. 

Eventos presenciales. 

Asesorías grupales. 

Asesorías individuales (encuentro personal presencial). 

Seminarios investigativos. 

Construcción de laboratorio personal. 

Diseño y ejecución de acciones de investigación formativa 

enmarcadas en el proyecto de vida que cada estudiante en 

formación construye para sí. 

Participación en eventos interinstitucionales (foros, talleres, 

seminarios, encuentros, etc). 
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Cuadro 6. Cursos seleccionados por núcleos temáticos. 

Eje 
Temático 

Ciclos 
Académicos 

MOMENTOS SELECCIONADOS 

C
I- OW

U
OzO

U
ludO

w
 U01

0
 aw

/0
0

b1  ).  U
01

0
  w

ol-DOm e
frw 

1. Introducción a la vida escolar en básica 

secundaria. 

1 Construcción del sentido como estudiante. 

2 Exploración de los procesos del desarrollo 

humano. 

3 Fundamentos para la reconstrucción y la 

comprensión del saber específico. 

4 Creatividad en la solución de problemas. 



Cuadro 7. Microdiseñ'o curricular. 

MICRODISEÑO CURRICULAR DE LA PROGRAMACIÓN EN 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

TITULÓ GENERAL DEL PROGRAMA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
GRADO DONDE SE VA A DESARROLLAR: VI/ 

Proyectos de Aula 
Ciclos 

Académicos 

1 

2 

3 

4 

Ciencias Nat. Y Ed. 
Ambiental VII. 

375x5h = 185 h —> Mínimo: 126 h Máximo: 126+59 

4>
1 24 horas P.A 1. estructura 

y cambios de la Materia. 
10 horas. Eje Temático 1 ¿Cómo se constituyen y caracterizan los 
átomos? 
14 horas. Eje Temático 2 ¿Qué propiedades se pueden conocer de 
algunos elementos químicos? 

34 horas P.A 2. La 
organización interna de los 

seres vivos. 

horas. Eje Temático 3 ¿Por qué la célula es la unidad viviente. 
13 horas. ¿Cómo están constituidos los tejidos de los seres vivos. 
13 horas. ¿Qué importancia tiene el estudio de los órganos y 
sistemas de (os seres vivos. id

8 

22 horas P.A 3. Factores 
que influyen en los 

Ecosistemas. 

7 horas. Eje Temático 1. ¿Qué factores encontramos en el 
ambiente? 
6 horas. Eje Temático 2. ¿Cuáles son los cambios en los 
ecosistemas producidos por el hombre. 
9 horas. ¿Qué diferencias y relaciones existen en los ecosistemas 
naturales y artificiales. 

17 horas P.A 4. La corteza 
y el interior de la tijera. 

horas. Eje Temático 1. ¿Por qué es importante el estudio de la 
evolución y forma de la corteza terrestre. 
10 horas. ¿De qué nos sirve conocer las rocas y suelo de la corteza 
terrestre?. d

7 

29 horas P.A 5. El 
movimiento ondulatorio. 

horas. Eje Temático 1. ¿Qué significa el universo de las ondas? 
15 horas. Eje Temático 2. ¿Cómo utilizamos las ondas?. pl
14 

Abreviaturas: S= semanas, h= horas, P.A= Proyecto de Aula, E.T= Ejes Temáticos. 
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PROGRAMA: Ciencias Naturales GRADO: VII COLEGIO: INSTITUTO ANDINO JORNADA: Mañana 
PROYECTO DE AULA: No. 1 TÍTULO: ESTRUCTURA Y CAMBIOS DE LA MATERIA PRACTICANTE: Argote Miguel G. 
DURACIÓN: 24 Horas. FECHA: Junio 12 del 2001 
INTENSIDAD HORARIA: 10 horas PROFESOR: José Manuel Núñez. 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE AULA 

LOGROS 

Desarrollé el interés natural por los contenidos a aprender. 

Empleé modelos y formulé hipótesis para deducir que la materia está constituida por 
partículas que interactúan para producir cambios. 

Valoré la importancia que adquiere el conocer la materia, para comprender las 
transformaciones que ésta sufre, cuando se observa en la experiencia cotidiana, con el 
fin de explicar los fenómenos naturales que se presentan en el universo. 
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PROYECTO DE AULA No. 1. TIEMPO: 24 horas. 
TÍTULO: ESTRUCTURA Y CAMBIOS DE LA MATERIA 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE AULA (ANUAL) 

EJES TEMÁTICOS MÉTODOS Y TÉCNICAS ACTIVIbADES RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

¿qué es el u Mapas conceptuales. u Abrir espacios de u Teóricos: u Cualitativa. 
Atomo? 

¿Por qué se 
estudian los 

u Exposiciones, 
u Mesa redonda. 
u Trabajos en pequeños 

grupos. 
u Trabajos 

espontaneidad a los 
estudiantes para que 
individual y en 
equipos reducidos 
realicen experimentos 

Esquemas, láminas, 
taleros, 
papelógrafo, 
marcadores, video, 
etc. 

Formativa. 
u Autoevaluación. 
u Heteroevaluación. 

Competencia. 

elementos 
químicos? 

experimentales, 
u Guías metodológicas. 

que les permita hacer 
el objeto (átomo- u Experimentales: 

Guías de trabajos de elemento) de estudio Diferentes muestras 
campo. 

u Método inductivo, 
u Método experimental. 

propio de ellos, 

Programar ensayos, 
exposiciones y 
discusiones sobre la 
construcción y 
características de los 
átomos. 

Armar estructuras 
de los átomos más 
representativos. 

u Manipular algunos 
elementos químicos 
para conocer sus 
propiedades. 

de elementos, 
modelos de los 
átomos, etc. 
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PROYECTO DE AULA No. 1 TIEMPO: 24 horas. 
TÍTULO: ESTRUCTURA Y CAMBIOS DE LA MATERIA 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE AULA EN FORMA DIDÁCTICA 

EJES 
TEMÁTICOS 

MÉTODOS - 
ESTRUCTURA Y 

PEDAGOGÍA 

ACTIVIDAD 
DOCENTE 

ACTIVIDAD DEL 
ALUMNO 

RECURSOS EVALUACIÓN 

¿qué es el u Método u Abrir espacios de u Programar u Teóricos: u Cualitativa. 
Atomo? 

¿Por qué se 
estudian los 
elementos 

inductivo, 
u Método 

experimental, 
u Exposiciones. 
u Los mapas 

conceptuales. 

espontaneidad y 
creatividad a los 
estudiantes para 

ensayos, 
exposiciones y 
discusiones 
sobre la 
constitución y 
característica de 

Esquemas, 
láminas, 
taleros, 
papelógrafo, 
marcadores, 
otros, etc. 

u Formativa. 
u Autoevaluación. 
u Heteroevaluación. 
u Competencia. que individual y 

en equipos 
reducidos realicen 

químicos? Mesa redonda, 
u Trabajos 

experimentos que 
les permita hacer 

los átomos. 
u Experimentales: 

experimentales, 
u Guías 

el objeto (átomo- 
elemento) de 

u Armar 
estructuras de 

Diferentes 
muestras de 

metodológicas. 
Guías de trabajo 
de campo. 

u Taller, 

estudio propio de 
ellos. 

u Planificar el 
trabajo que 
realizan los 
estudiantes, 

u Ser práctico para 
entrar a coordinar 
las actividades 
desarrolladas por 
los alumnos 
cuando presentan 
dificultades. 

los átomos más 
representativos, 

u Manipular 
algunos 
elementos 
químicos para 
conocer SUS 

propiedades. 

Leer temas 
relacionados 
con la temática. 

elementos, 
modelos de los 
átomos, etc. 
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PROGRAMA: Ciencias Naturales GRADO: VII COLEGIO: INSTITUTO ANDINO JORNADA: Matinal 
PROYECTO DE AULA: No. 1 TÍTULO: CONSTITUCIÓN Y CARACTERÍSTICA DE LOS ÁTOMOS. 
PRACTICANTE: Argote Miguel G. 
DURACIÓN: 10 - 14 Horas. FECHA: Junio 12 del 2001 
INTENSIDAD HORARIA: 24 horas PROFESOR: José Manuel Núñez. 

PLANIFICACIÓN DE CLASES 

LOGROS INDICADORES DE LOGROS 

1. Desarrolle el interés natural por los contenidos a Diferencia entre propiedades generales y 
aprender. específicas de la materia. 

Identifica las partículas componentes de un 
2. Emplee modelos y formulé hipótesis para deducir átomo. 

que la materia está constituida por partículas que 3. Distingue un compuesto de un elemento, una 
interactúan para producir cambios. mezcla de una solución, un átomo de una 

molécula. 
3. Valore la importancia que adquiere el conocer la 4. Clasifica los estados de la materia. 

materia, para comprender las transformaciones 5. Experimenta con sólidos, líquidos y gases y 
que ésta sufre, cuando se observa en la determinar algunas de sus propiedades. 
experiencia cotidiana, con el fin de sacarle mejor 6. Utiliza modelos que permiten explicar algunos 
provecho, fenómenos y cambios que experimenta la materia. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASES 

EJES TEMÁTICOS ACTIVIDADES DEL DOCENTE ACTIVIDADES DEL ALUMNO RECURSOS 
ACTIVIDADES 

INICIALES 
¿Qué es el 
Átomo?: 
¿Cuál es la 
constitución y 
características de 
los átomos? 

Ser creativo y dinamizador para 
que el alumno presente una 
intervención constante. 

ci Realizar una breve introducción. 
Organizar equipos de trabajos. 

Aplicar las estrategias 
planteadas por el docente. 

Ser dinámico: 
predisponerse a participar 
en clase, 

Atender con cuidado a las 
explicaciones. 

Ser responsable y 
dedicado. 

Organizarse en grupos de 
trabajos. 

Láminas 
ilustradas, 

ACTIVIDADES 
DE 

DESARROLLO 

¿Para qué 
estudiar la 
estructura y 
propiedades de la 
materia y los 
átomos? 

Formulación precisa de problemas 
a partir de situaciones 
problemáticas abiertas. 

Elaboración de estrategias de 
resolución de diseños 
experimentales. 

Elaborar guías de trabajo. 
Supervisar las actividades, 

Estar atento a la 
introducción del Docente. 

Realizar las actividades. 
Establecer semejanzas y 
diferencias. 

ci Organizar las ideas antes 
de presentárselas al 
profesor por escrito 

Modelos 
atómicos. 

ACTIVIDADES 
FINALES 

Integración y 
fijación 

Organizar las conclusiones a 
partir de respuestas dadas. 
Retroalimentación del tema 
desarrollado de a través 

Presentar las respuestas. 
Sacar las conclusiones. 
Aplicar las conclusiones al 
quehacer diario. 

Fotocopias. 

preguntas. 
Evaluación. Elaborar: crucigramas. 

Cuestionarios. 
Rompecabezas. 

ci Laberintos. 

Resolver crucigramas. 
Responder cuestionarios. 
Armar rompecabezas. 
Buscarle la salida al 
laberinto. 



CRONOG RAMA ANUAL POR 
PROYECTO DE AULA 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

24H  I 
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10 H 

Proyecto de Aula 1. 
ESTRUCTURA Y CAMBIOS 

DE LA MATERIA 14 H 

Plan de Aula 1. ¿Qué es el Átomo? 

EJES TEMÁTICOS. 
Estructura y Propiedades de la materia y 
los átomos. 

1.1 Estructuras del átomo. 
1.1.1 Electrones, protones y neutrones. 
1.2 Masa Atómica. 
1.3 Distribución de los electrones. 
1.4 Efecto Fotoeléctrico. 
1.5 Espectros discontinuos. 

Modelos. 
2.1 Modelo de Niels 8 horas. 
2.2 Modelo actual del átomo. 

Plan de Aula 2. ¿Por qué estudiamos los 
Elementos Químicos? 

EJES TEMÁTICOS. 
Propiedades Físicas de los elementos. 

1.1 Clasificación de los elementos. 
1.2 Metales y no metales. 

Periodicidades de las propiedades Físicas. 
2.1 Primera tabla periódica de los elementos. 
2.2 Tabla periódica moderna. 

Cambios químicos. 
3.1 simbología. 
3.2 Combinación química. 
3.3 Electrones de valencia. 
3.4 Enlace químico. 
3.5 Electronegatividad. 
3.6 Regla del octeto. 
3.7 Aplicaciones de las propiedades 

químicas. 



DIDÁCTICA ESPECIAL. 

Proyecto de Aula 2. 

  

34 H1  
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LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA MATERIA 

Plan de Aula 1. ¿Por qué la célula es 
unidad viviente? 

8 h Plan de Aula 2. ¿Cómo están constituidos 
los tejidos de los seres vivos? 

Tii 
h 

EJES TEMÁTICOS. 
La célula: organización general. 

1.1 Estructuras y funciones. 
1.2 Citoplasma. 
1.3 Núcleo. 

La reproducción celular. 
2.1 La reproducción celular directa. 
2.1.1 Amitosis. 
2.1.2 La bipertición. 
2.1.3 La gemación. 
2.1.4 La esporulación. 
2.2 La reproducción celular indirecta. 
2.2.1 Mitosis. 

EJES TEMÁTICOS. 
Los tejidos vegetales y sus funciones. 

1.1 Tejido meristemático. 
1.2 Tejido de protección. 
1.3 Tejido de conducción. 
1.4 El transporte de materiales 
1.5 Tejido parenquimatoso. 
1.6 Tejido de sostén. 

Tejidos de los animales y del hombre. 
2.1 Tejidos capiteliales. 
2.2 Tejidos muscular. 
2.3 Tejidos nervioso. 
2.4 Tejido conjuntivo. 
2.5 Tejido adiposo. 
2.6 Tejido reproductor. 

PLAN DE AULA 3. ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL ESTUDIO DE LOS ÓRGANOS Y SISTEMAS DE LOS SERES 
VIVOS? 13 h 

Los alimentos y la nutrición - tipos de alimentos - los carbohidratos - las proteínas - los minerales. 
Sistemas digestivos en los animales - la nutrición - el sistema digestivo humano - higiene del aparato digestivo. 
El transporte de nutrientes en el organismo - circulación en los animales - circulación en plantas - el sistema circulatorio 
humano - enfermedades del sistema circulatorio. 



DIDÁCTICA ESPECIAL. 

Proyecto de Aula 3. --  b  22H 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS ECOSISTEMAS 

     

Plan de Aula 2. ¿Cuáles son los cambios 
en los ecosistemas producidos por el 
hombre? 

 

6h 

 

     

     

     

EJES TEMÁTICOS. 

Contaminación del aire - por gases - 
por ruidos - efectos de los 
contaminantes del aire. 
Contaminación del agua. 
Otros agentes de contaminación. 
Cambios en los bosques.  

    

Plan de Aula 1. ¿Qué factores encontramos 
en el ambiente? 

7h I 

EJES TEMÁTICOS. 

1. Factores bióticos y abióticos. 
1.1 Relaciones entre los seres del 

ecosistema. 
1.2 Organización de los seres en el 

ecosistema. 

l PLAN DE AULA 3. ¿QUE DIFERENCIAS Y RELACIONES EXISTEN EN LOS ECOSISTEMAS NATURALES Y 
ARTIFICIALES? 9h 

El ecosistema natural - Aprovechamiento de los recursos del ecosistema natural - el ecosistema artificial: la ciudad. 
Cambios en el aspecto natural de la ciudad - cambios en la sociedad - cambios debido al urbanismo - cuidemos los 
recursos de la ciudad. 
Desastres naturales - inundaciones - deslizamientos - maremotos - volcanes. 



Proyecto de Aula 4. 

  

17H 

  

   

LA CORTEZA Y EL INTERIOR DE LA TIERRA 

Plan de Aula 2. ¿De qué nos sirve conocer 
rocas y suelos de la corteza terrestre? 

10 h [Plan de Aula 1. ¿Por qué es importante el 
I estudio de la evolución y forma de la 
corteza terrestre? 

 

7h 

  

DIDÁCTICA ESPECIAL. 

  

EJES TEMÁTICOS. 

1. Teorías acerca de los procesos de la 
litosfera. 

1.1 Deriva continental 
1.2 Tectónica de placas. 
1.3 Consecuencias de la tectónica de 

placas en el relieve. 
1.4 Sismos. 
1.5 Plegamientos. 
1.6 Fallas. 
1.7 Cadenas de islas volcánicas. 

EJES TEMÁTICOS. 

Procesos de la superficie de la corteza 
- meteorización - erosión - 
sedimentación -litificación - modelo 
de las eras geológicas - clasificación y 
utilidad de las rocas - rocas 
metamórficas. 
Características del suelo - origen - 
estructuras - textura - uso y abuso 
del suelo. 
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DIDÁCTICA ESPECIAL. 

Provecto de Aula 5. - 1  29H 

  

EL MOVIMIENTO ONDULATORIO 

Pian de Aula 1. ¿Qué significa el universo 
de las ondas? 

14 h 

 

Plan de Aula 2. ¿Cómo utilizamos las 
ondas? 

15 h 

     

I 
EJES TEMÁTICOS. EJES TEMÁTICOS. 

1, Movimientos periódicos - ondas - Producción, propagación y recepción 
' formas de ondas en el agua - la del sonido. Características del 

energía en el movimiento periódico y sonido. Amplitud. Intensidad. 
ondulatorio. Timbre. Locución humana. Ondas 

2. Ondas longitudinales o de presión - sísmicas. 
ondas transversales. Reflexión de la luz en espejos planos. 
Características de las ondas - Refracción de la luz en una lente. 
frecuencia - periodo - longitud de 3. Propagación de la luz en línea recta. 
onda - relación entre frecuencia y ¿Qué es la luz?. La velocidad de la 
longitud de onda - amplitud - luz. Frecuencia y longitud de onda. 
velocidad - aspecto de lo que Descomposición de la luz. Otras 
depende la velocidad de propagación 
de las ondas. 

clases de ondas electromagnéticas. 

Comportamiento de las ondas - 
difracción - reflexión - interferencia - 
ondas estacionarias - reflexión. 
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7.2 EJES O NÚCLEOS TEMÁTICOS. 

Evidentemente, para lograr avanzar en el proceso de aprendizaje a 

través de un proyecto de aula, es necesario plantear unos contenidos 

por medio de los cuales se pretende acceder al conocimiento. 

La concepción de ejes temáticos, se refiere a aquellos contenidos 

necesarios, para alcanzar el conocimiento integrado que el proyecto 

debe generar, alrededor de los cuales gira la acción pedagógica. 

Dichos ejes, deben permitir la organización del conocimiento en forma 

horizontal, vertical y transversal, de tal manera que sean elementos 

pedagógicos que posibiliten la adquisición de un saber integral que 

tenga en cuenta la convergencia y la divergencia del pensamiento. 

En esta parte del proyecto de aula se enuncian los ejes temáticos a 

desarrollar en el espacio y tiempo dedicado a la acción pedagógica y su 

relación con el saber, teniendo eh cuenta los intereses y necesidades del 

grupo, con el cual se va a compartir. 
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7.2.1 Metodología. Es concebida como un proceso participativo, de 

actividades organizadas para aprender del conocimiento, de 

manera analítica, creativa y razonada. 

Se sustenta la recuperación del afecto, por participar, 

analizar, aprender y por la novedad que causa cada actividad 

que se propone para el desarrollo del eje temático de cada 

encuentro pedagógico. 

Otro de sus pilares fundamentales es la lectura, actividad 

que debe estar presente en todo proceso de formación. Para lo 

que nos ocupa la lectura, hace parte del proceso de clase, con 

la intención de que el alumno se acostumbre a tener referentes 

que le permitan profundizar en el conocimiento y avanzar en su 

propio proceso de construcción. 

Esta propuesta se fundamenta en cuatro momentos del 

proceso de acceder al conocimiento. 
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7.2.2 Recursos. Se incluyen todos los elementos que servirán de 

apoyo para el desarrollo del proyecto de aula. 

7.2.3 Evaluación. Se fundamenta en conceptualización responsable 

y la manifestación de la honestidad del alumno y el maestro al 

valorar su trabajo. Es un proceso que se desarrolla en 

presencia de todos, lo que permite un alto grado de 

participación, de compromiso con el mejoramiento de su 

trabajo de aprendizaje, buscando siempre alcanzar la 

excelencia en su desempeño o competencia. 

Se evalúa cada indicador de logros con base en categorías: 
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EXCELENTE. Si se logran todos los indicadores 

propuestos. 

BUENO. Cuando se queda algún indicador por alcanzar. 

INSUFICIENTE. Si se alcanza menos de la mitad de los 

indicadores. 

7.2.4 Plan de Aula. Es la estrategia pedagógica a través de la cual 

se organiza el trabajo para cada encuentro pedagógico. Su fin 

es orientar las acciones por las cuales se alcanzarán los logros 

propuestos en el proyecto con una concepción amplia de 

"clase", en la cual el aula deja de ser el espacio cerrado, 

normativo, silencioso y aburrido, donde el educador enseña a 

través de su discurso y las respuestas son asumidas como la 

única verdad que debe ser retenida por el estudiante, quien 

pasivamente espera contenidos para reproducir. En él se 

plasman las actividades por medio de las cuales se accede al 

conocimiento o se valida el saber del alumno (a), maestro y el 

logro que se pretende alcanzar. (Ver cuadro página siguiente). 



PLAN DE AULA No. 

FECHA  

EJES TEMÁTICOS: 

LOGRO (S): 

SER: 

SABER: 

HACER: 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

RECURSOS: 

EVALUACIÓN: 
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7.3 EVALUACIÓN DE COMPETENCIA. 

LAS COMPETENCIAS. El término competencia, guarda estrecha 

relación con inteligencias y conocimiento. Entre las nuevas 

concepciones de inteligencia sobresalen las de STENBERG y GARDNER. 

Para Stenberg, la inteligencia es una propiedad adoptiva, la cual guarda 

relación directa con el individuo y con el contexto socio-cultural, en el 

cual se halla inmerso, por eso "... nuestra capacidad intelectual es 

moldeada por contextos y prácticas culturales, tales como la familia, la 

organización social o económicas o la institución educativa".29  

Para Howard Guarda, los seres humanos actuamos de manera 

inteligente en campos distintos, por eso ha planteado su teoría de las 

inteligencias múltiples. 

El conocimiento se puede abordar como la representación que hacemos 

los seres humanos de la realidad. Para HELSEN GAGNE, existen dos 

tipos de conocimientos: Declarativo y procedimental. Mediante el 

conocimiento declamativo comprendemos la realidad y mediante el 

procedimiento actuamos sobre ella, que en otras palabras sintetiza lo 

planteado en la estrategia Proyecto de Aula, se articula perfectamente 

29  TORRADO. Maria Cristina. De la evaluación de aptitudes a la evolución de competencia. ICFES. 1998. 
Pág. 21 
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con el currículo crítico social que en última instancia busca lo mismo y 

con la pedagogía conceptual - aprendizaje, significa ---. La 

competencia entendida como "saber en hacer en contexto" implica 

también el saber entender. Los principales contextos en los cuales se 

evalúan las competencias son los disciplinares, es decir, la estructura de 

conceptos que ha sido desarrollo en los diferentes campos del 

conocimiento. 

7.3.1 Acciones en las cuales se manifiestan las competencias. 

De acuerdo con las técnicas del ICFES, las competencias se 

manifiestan en tres tipos de acciones: Interpretativas, 

argumentativas y propositivas. (Ver cuadro página 

siguiente). 
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Cuadro 8. Acciones en las que se manifiestan las competencias. 

TIPOS 

Interpretativas 

DESCRIPCION 

Comprensión de 
información en cualquier 
sistema de símbolos o 
formas de 
representación. 

ACCIONES 

ESPECÍFICAS 

Interpretar textos: 
comprender 
proposiciones y párrafos. 
Identificar argumentos, 
ejemplos, 
contraejemplos, y 
demostraciones. 
Comprender problemas. 
Interpretar cuadros, 
tablas, gráficas, 
diagramas, dibujos y 
esquemas. Interpretar 
mapas, planos y 
modelos. 

Argumentativas Explicación y justificación 
de enunciado y acciones. 

Explicar por qué, cómo y 
para qué, demostrar 
hipótesis. Comprobar 
hechos. Presentar 
ejemplos y contra 
ejemplos. Articular 
conclusiones. 

Propositivas Producción y creación. Plantear y resolver 
problemas. Formular 
proyectos. Generar 
hipótesis. Descubrir 
regularidades. Hacer 
generalidades. Construir 
modelos. 
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7.3.2 ¿Cómo se comprueba a través de las competencias, que 

la propuesta es viable? Prácticamente en los temas que se 

escriben en esta parte del proyecto, son los que permitieron 

conocer hasta dónde se llegará, avanzó y qué tan aproximado 

está la conceptualización con el contexto escolar y lo que se 

propone. 

En los criterios que se han tenido en cuenta para la 

consolidación de la propuesta, se plantean principalmente las 

debilidades y fortalezas que presento como persona y 

profesional, además se consideran las oportunidades y 

amenazas, se tiene en cuenta el problema encontrado con el 

apoyo conceptual de los referentes teóricos; y por último, la 

resistencia ante la propuesta. Elementos que son 

fundamentales en la parte operativa, ya que me ha permitido 

tomar a la evolución por competencia como instrumento 

apropiado (porque compagina con los enfoques que menciono 

con anterioridad), para valorar la pertinencia, los logros y 

dificultades que se presentan. 

El instrumento se materializa elaborando las estrategias 

didácticas (talleres, mesa redonda, mapa conceptual, etc) las 
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evaluaciones, preguntas problemáticas, discusiones, etc., 

aplicando las acciones en las cuales se manifiestan las 

competencias. Para ser más explícito teniendo en cuenta el 

modelo que utiliza el sistema nacional de pruebas ICFES. (Ver 

Anexo D). Además, me apoyo en un cuadro que se ha 

diseñado teniendo en cuenta las habilidades que debe adquirir 

o poseer un joven en formación, las cuales son: las básicas, de 

pensamiento y personales. 

7.4 PUNTOS CLAVE A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA. 

7.4.1 Motivación. Se trata de recurrir a aquello con que la madre 

naturaleza nos ha dotado, pero que en términos generales 

parece que no hemos aprendido a descubrirlo completamente, 

ni a desarrollarlo en forma óptima. Para ser investigador, se 

requiere sobre todo de ganas, voluntad, compromiso y creer en 

sí mismo. 

7.4.2 Desrnitificar la investigación científica y propiciar el goce 

de la lectura. Son cuestión de concientización y de inculcar 

sus ventajas. 
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7.4.3 Promover el pensamiento crítico — analítico. Es preciso 

formar personas integrales, concibiendo la educación en todos 

sus niveles como un proceso holístico, que tiene en cuenta al 

hombre como ser humano y a sus interrelaciones con el medio 

social y físico que lo rodea. 

7.5 ESTRATEGIAS QUE ORIENTAN LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA. 

Con las siguientes estrategias se pretende aportar una herramienta 

práctica y sencilla que sirva para el trabajo formativo; va dirigido 

inicialmente a los distintos agentes educativos del Colegio Instituto 

Andino, y también a todas aquellas personas que deseen incursionar en 

la investigación. 

Teniendo en cuenta, que uno de los fines de la Ley General de 

Educación, es el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica 

que fortalezca al avance científico y tecnológica, así como también la 

promoción en la persona de su capacidad para crear, investigar y 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país. 
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El orden que se presenta a continuación lleva una secuencia tal, que la 

primera estrategia nos conduce a la segunda: 

Proyecto de Aula. 

Motivación. 

Desmitificar la investigación científica. 

Propiciar el goce de la lectura. 

), Promover el pensamiento crítico - analítico. 



Cuadro 9. Etapas en la que se presenta el desarrollo de la Propuesta. 

ACTIVIDADES PROPÓSITOS METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN 
PROYECTO 1 

Socialización de la 
prapuesta pedagógica 

Mostrar a la comunidad 
educativa la propuesta del 
Proyecto Pedagógico, para 
que sea valorada desde la 
crítica. 

Ponencia - taller Documento P. P. Guía - 
taller. Sala de profesores. 
Salón de clase. 

Competencia formativa. 
AutoevaluacIón, 
Coevaluación. 

PROYECTO 2 
Germinación del espíritu 

Investigativo 

Cultivar en los estudiantes 
el espíritu investigativo. 

Lectura y análisis de 
documento. Taller. 
Asesoría Individual y 

Plan de Aula. Block, lápiz, 
documento. 

grupal. 
PROYECTO 3 

La investigación hace parte 
de mi mundo. 

Elaborar un proyecto de 
vida para construir forma 
como convivo en la 
comunidad utilizando 
algunos elementos de las 
CN y Educ. ambiental 

Método científico. Taller. 
Salida de campo. 
Experimentos, 

Cartulina, documento, 
cuaderno, lápiz, 
laboratorio, plan de Aula. 

PROYECTO 4 
Integración de la 

investigación en cada uno 
de los contenidos 

Articular el Proyecto No. 3 
encada uno de los temas 
que se tratan en C.N y Ed. 
Ambiental. 

Integración, investigación, 
contenido. 

Humanos, gula, plan de 
Aula. 

Competencia formativa. 
Autoevaluación. 
Coevaluación. 

PROYECTO 5 
Integración de la 

investigación en cada una 
de las asignaturas. 

Articular el proyecto No. 3 
en cada una de las 
asignaturas que se 
desarrolla con el alumno. 

PROYECTO 6 

PROYECTO 7 
Ponencia del trabajo final, 

Socialización con la 
comunidad escolar, el 
producto obtenido en el 
desarrollo de la propuesta. 

Foro - taller Documento final. Laminas, 
fotos, cartulina, trabajos 
realizados por los alumnos. 
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7.6 PROPÓSITOS GENERALES DE LA PROPUESTA. 

Proyectar intereses como Pedagogo - Investigador, par ser un 

profesional dinámico, innovador, con alto grado de creatividad, donde se 

busca siempre experiencias que permitan fortalecer las capacidades del 

docente, mediante la práctica pedagógica y de esta manera encontrar 

algo nuevo, para facilitar el proceso de aprendizaje en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales y Educación ambiental. 

Contribuir a que los alumnos del Colegio Instituto Andino, desarrollen 

procesos de indagación que induzcan a un avivamiento del espíritu 

investigativo. 

7.7 PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA. 

Presentar a las Ciencias Naturales y Educación Ambiental como un saber 

fácil y sencillo de aprender, donde se requiere un elemento importante, 

como la investigación para compenetrar en ella. 

Planificar actividades que conlleven al fortalecimiento del espíritu 

investigativo en las Ciencias Naturales. 
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Abrir espacios de tipo pedagógico, dentro y fuera de la institución, para 

mantener la constancia en la indagación. 

7.8 LAS ESTRATEGIAS QUE ORIENTAN LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA SE ESTIMULARÁN CON TRES MICRO-

ESTRATEGIAS. 

Creación de un clima de libertad - autonomía = Autoestima. 

Este clima de libertad se concreta en una actitud del maestro de 

respeto, aceptación y confianza en las posibilidades de sus alumnos. 

Educación centrada en problemas (Pedagogía desestabilizadora). 

La educación debe poner al niño en contacto con problemas que si bien 

deben estar a su alcance, por otro lado le exijan poner en acción todas 

sus posibilidades de búsqueda, información, de opinión y de actuación 

sobre el problema. Con razón el plan decenal de educación establece 

dentro de sus propósitos generales, "asumir la tarea de colocar la 

curiosidad y la creatividad como el centro del quehacer escolar y crear 

entre los jóvenes una cultura científica y tecnológica". 
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El concebir los problemas como un reto, como una sospecha y una 

esperanza indudablemente los convierte ante el niño en una invitación a 

su capacidad de juego, de experimentar, de inventar. Sin embargo, son 

muy pocos los verdaderos problemas que se plantean a los estudiantes, 

tal vez por esto, la enseñanza se torna algo supremamente aburrido, 

que no significa ninguna posibilidad de crecimiento intelectual o personal 

para el estudiante, por ejemplo: con un problema precedido de su 

observación e inquietud personal, Galileo había descubierto el principio 

del péndulo. 

Educación activa que favorezca la experimentación lúdica. 

Por experimentación lúdica se entiende la capacidad de "jugar con el 

problema" en el sentido de estar abierto a toda información a todo 

estímulo, por irrelevante o incoherente que parezca en un primer 

momento y a la necesidad de ensayar posibilidades antes de elegir una. 

Sólo de ésta forma se abre la puerta a la casualidad y con ella a la 

posibilidad de "encontrar una cosa mientras se busca otra". Se 

investiga sin que al estudiante se le de una receta para investigar. 
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Recordemos que de esta forma se han hecho muchos descubrimientos. 

La experimentación lúdica implica el "juicio diferido" según el cual debe 

evitarse en lo posible toda evaluación prematura, especialmente en la 

fase del hallazgo o producción de ideas. Debe evitarse tanto la 

valoración negativa, como la positiva, pues en la primera inhibe y coarta 

la generación de ideas y la segunda puede sesgar el pensamiento hacia 

las salidas más lógicas, obvias y viables, las cuales casi nunca son las 

más creativas. 

El juego es una de las pocas oportunidades en las que el niño se puede 

liberar de las rígidas imposiciones y restricciones del pensamiento lógico 

y del conjunto de normas y prohibiciones provenientes del adulto: "Haz 

esto, no hagas lo otro, hazlo así, así no se hace..." que caracterizan su 

diario intercambio.30  

Quizá el aspecto más importante para favorecer esta capacidad lúdica 

sea el acompañar al niño en su intercambio constructivo con el medio, 

mediante la creación de un clima de libertad en el cual el niño se sienta 

aceptado, con la posibilidad de expresar sus sentimientos, sus temores y 

sus ideas sin presión de la evaluación, simplemente por el placer de la 

misma actividad. 

'u  CASTILLO SÁNCHEZ. Mauricio. Manual para la formación de investigadores. Aula Magisterio. Santafe 
de Bogotá. 1999. Pág. 49 
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En este punto es importante reubicar el papel de la fantasía. 

Antiguamente, la fantasía se asociaba con la creatividad. Sin embargo, 

últimamente por el exagerado énfasis en lo útil y programático, en lo 

racional y lo lógico se ha descuidado el cultivo de la fantasía. No 

obstante, como plantea Luis Carlos Restrepo, "una educación interesada 

en el fomento de la creatividad debe propiciar en el niño una búsqueda 

activa de la fantasía. Para lograrlo, debemos invitar al niño a que 

rompa activamente con lo obvio, insistiendo en descubrir sensaciones, 

cualidades o formas novedosas en lo que ya nos parece totalmente 

descubierto". Para Miguel Cornejo, "idealista es aquella persona con los 

pies en la tierra, pero con la mirada puesta en las estrellas".*  

También es de recordar que el descubrimiento del fantástico mundo 

viviente invisible al ojo humano, fue producto de un acto de simple 

curiosidad, cuyo protagonista fue en aquel entonces (mediados del siglo 

XVII), un aprendiz pulidor de lentes, Anthony Leeuwenhock, quien 

estaba permanentemente empeñado en perfeccionar cada vez más las 

lentes que fabricaba, con el fin de observar los objetos que le rodeaban, 

entre ellos se destacaban escamas de su propia piel, cabezas y patas de 

algunos insectos como moscas y piojos. De esa manera trabajó durante 

veinte años sin comunicar a nadie sus experiencias." 

Citado por CASTILLO SÁNCHEZ. Mauricio en su libro: Manual para la formación de investigadores. 
KAUJF. Paul. Los cazadores de microbios. Biblioteca de Selecciones. México: 1965. 
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7.9 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE SOPORTEN A LA 

PROPUESTA EN EL DESARROLLO CURRICULAR DEL SABER 

ESPECÍFICO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL. 

Las buenas intenciones no se logran sino se cuenta con unos medios 

que permitan los ejes temáticos que se desarrollan en una clase de 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental (C.N y Ed. Amb). A 

continuación se presentan entre otros, algunas de las estrategias 

didácticas de enseñanza, aprendizaje que pueden utilizarse para el 

desarrollo curricular del saber específico en mención. 

7.9.1 El Proyecto. Estrategia de enseñanza - aprendizaje que 

puede desarrollarse individualmente o en pequeños grupos, 

cuya principal característica es la integración de teoría y 

práctica. La estrategia de proyecto se aplica con éxitos en 

diferentes áreas, a nivel de profundización y aplicación del 

conocimiento, fomentando la participación de diferentes 

disciplinas o campos del conocimiento, con lo cual se brindan al 

participante oportunidades para pensar y encontrar soluciones 

a problemas concretos con su realidad. En términos generales 
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comprende un conjunto de actividades que permiten la 

realización de tareas específicas combinando el trabajo 

independiente e interacción periódica con el profesor o con 

otros compañeros. 

7.9.2 Taller. Se trata de un intercambio dinámico entre personas 

que poseen interés común para analizar un tema, resolver un 

problema, elaborar una propuesta o proyecto y producir un 

resultado concreto. Constituye un grupo de aprendizaje activo, 

pues los miembros no reciben la información totalmente 

elaborada, sino que la indagan por sus propios medios en un 

clima de colaboración recíproca. 

7.9.3 La experimentación en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales. Este instrumento de alta significación en la 

investigación científica, tiene un gran valor formativo. La 

experimentación permite a los alumnos reunir datos en 

condiciones controladas, verificar hipótesis y formular 

conclusiones provisionales basadas en sus datos, realizar por sí 

mismos manipulaciones, hacer sus propias observaciones, 

registrar sus propios datos y formular las propias 
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interpretaciones, arribando a resultados por propio esfuerzo, ya 

que él los obtuvo en su trabajo. 

7.9.4 El mapa conceptual como técnica cognitiva y su proceso 

de elaboración. El mapa conceptual es una técnica creada 

por Joseph D. Novak, quien lo presenta como "estrategia y 

método" y "recurso esquemático". 

W Estrategia: "Procuremos poner ejemplo de estrategias 

sencillas, pero poderosas en potencia, para ayudar a los 

estudiantes a aprender y para ayudar a los educadores a 

organizar los materiales objeto de este aprendizaje" (Novak y 

Gowin, 1988. Pág. 19). 

IN. Método: "La construcción de los mapas conceptuales (...), 

que es un método para ayudar a estudiantes y educadores a 

captar el significado de los materiales que van a aprender" 

(Ibid). 

iv Recurso: "Un mapa conceptual es un recurso esquemático 

para representar un conjunto de significados conceptuales 

incluidos en una estructura de proposiciones". (Ibid., Pág. 33). 
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7.9.4.1 El mapa conceptual como respuesta práctica al modelo 

del aprendizaje significativo. El mapa conceptual es un 

instrumento o medio, como se desprende de las propias 

palabras de Novak que acabamos de citar. Es preciso, pues, 

relacionarlo con los fines a los que sirve y se supedita: como 

todo medio, el valor del mapa conceptual depende de la meta 

que ayuda a lograr y de su eficacia al respecto. 

7.9.4.2 Los mapas conceptuales como resumen — esquema. Un 

mapa conceptual es un recurso esquemático para presentar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones. Estas pueden ser explícitas o 

implícitas (Novak, Pág. 33). Los mapas conceptuales 

proporcionan un resumen esquemático de lo aprendido y 

ordenado de una manera jerárquica. 

7.9.4.3 Elementos y características de los mapas conceptuales. 

En los mapas conceptuales los puntos de confluencia se 

reservan para los términos conceptuales que se sitúan en una 

elipse o recuadro; los conceptos relacionados se unen por una 
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línea y el sentido de la relación se aclara con "palabras - 

enlace", que se escriben con minúsculas junto a las líneas de 

unión. Dos conceptos, junto a las palabras - enlace, forman 

una proposición. 

7.9.4.4 Elementos fundamentales. Así pues, de acuerdo con la 

definición de Novak, el mapa conceptual contiene tres 

elementos fundamentales: 

Concepto. Se entiende por concepto "una regularidad en 

los acontecimientos o en los objetos que se designan 

mediante algún término" (Novak, Ob. Cit. Pág. 22). Un 

número reducido de conceptos se adquiere pronto mediante 

el descubrimiento. La mayor parte de los significados 

asignados a las palabras se aprenden a través de 

proporciones que incluyen el nuevo concepto, aunque la 

ayuda empírica facilite éste aprendizaje. 

Proposición. Consta de dos o más términos conceptuales 

(conceptos) unidos por palabras (palabras - enlace), para 

formar una unidad semántica. Es la unidad semántica más 
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pequeña que tiene valor de verdad, puesto que se afirma o 

niega algo de un concepto; va más allá de su denominación. 

Palabras — enlace. Son las palabras que sirven para unir 

los conceptos y señalar el tipo de relación existente entre 

ambas. 

7.9.4.5 Características. Señalaremos tres características o 

condiciones propias de los mapas que los diferencia de otros 

recursos gráficos o de otras estrategias o técnicas cognitivas. 

Jerarquización. En los mapas conceptuales los conceptos 

están dispuestos por orden de importancia o de inclusividad. 

Los conceptos más inclusivos ocupan los lugares superiores de 

la estructura gráfica. 

Pe En un mapa conceptual sólo aparece una vez el mismo 

concepto. 

SPi En ocasiones, conviene terminar las líneas de enlace con 

una flecha para indicar el concepto derivado, cuando ambos 
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están situados a la misma altura o en caso de relaciones 

cruzadas. 

El Selección. Los mapas una síntesis o resumen que contiene 

lo más importante o significativo de un mensaje, tema o 

texto. Previamente a la construcción del mapa hay que 

elegir los términos que hagan referencia a los conceptos en 

los que concierne centrar la atención. 

o Impacto Visual. Esta característica se apoya en la 

anterior. En palabras de Novak: "Un buen mapa conceptual 

es conciso y muestra las relaciones entre las ideas 

principales de un modo simple y vistoso, aprovechando la 

notable capacidad humana para la representación visual" 

(Novak. Pág. 106). 

7.9.5 Trabajo en pequeños grupos. El trabajo en pequeños 

grupos se utiliza para lograr el mayor número de opiniones 

sobre un asunto, para analizar y estudiar un problema, buscar 

alternativas de solución; para realizar trabajos de aplicación de 

conocimientos o de técnicas específicas. 
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7.9.6 La Mesa Redonda. La Mesa Redonda se caracteriza como una 

discusión más bien informal, entre tres y seis personas 

versadas sobre un tema determinado, frente a una audiencia. 

Generalmente, hay un moderador que orienta la discusión, 

admite la dirección de la discusión a través de preguntas del 

moderador. 

Generalmente, al terminar la Mesa Redonda se desarrolla un 

foro-discusión en asamblea que permite ampliar la información 

y clarificar los puntos que quedaron confusos. 

La Mesa Redonda se utiliza para identificar y clarificar 

problemas o temas de controversia; presentar a una audiencia 

el análisis de un objeto, un evento o una situación desde 

diferentes ángulos, identificar ventajas o desventajas de un 

proceso, estimular el interés en un tema e identificar 

direcciones de la opinión sobre algo. 



8. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 30 HORAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ENERO 
FEB 

MI MARZO 
ABRIL 

a MAYO 
JUNIO 

A JULIO 
AGOSTO 

S a C SEPT • IR OCT 
7 st ,. NOV 

DIC 

X Visitas a seis instituciones Educativas - Bachillerato - reunión padres y estudiantes 10 y 110  . 
Reintegración a la institución donde desarrolló las prácticas P. D. 

No Socialización de la propuesta con los profesores de la jornada de la tarde. 
11 Socialización de la propuesta con los padres de familia para grado séptimo. 

Socialización de la propuesta con los estudiantes del grado séptimo. 
Inducción de las actividades a realizar con los alumnos. 
Proyecto 2. Este proyecto no se limita al espacio estipulado. 

% Proyecto 3. 
Proyecto 4. 

A Proyecto 5. 
Proyecto de Aula 6. 
Proyecto 7. 
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NOTA: Las actividades extracurriculares no aparecen en el 

Cronograma, porque estas varían en el tiempo que se tiene estipulado, 

debido a múltiples factores. Ejemplo: tiempo disponible por el 

estudiante, espacio libre de personas que desean integrar el proceso. 

Sin embargo, estarán programadas especialmente S yDy en algunos 

casos días de la semana. Su horario es flexible. 

Cuadro 10. Disponibilidad curricular por los participantes en la 

ejecución de la propuesta pedagógica. 

L M M 3 V S 
Disponibilidad del Rector. 
Espacio libre del Doc. Titular 4:30 
Disponibilidad del Practican. 1:30 2:30 10:30 
Disponibilidad de los alumn. 2:30 10:30 
Disponibilidad del Padre de F 



9. CONCLUSIÓN 

En ninguna universidad en nuestro contexto la del Magdalena nos 

preparan de por vida en la formación adquirida en la Facultad de 

Educación para asumir el reto del cambio. Por esta razón, Proyecto 

Pedagógico es la fuente principal para estar siempre predispuesta a la 

dinámica que se genera en los procesos de enseñanza - aprendizaje de 

las Ciencias Naturales en Colombia, focalizando más en el Departamento 

del Magdalena. 

Entonces agudizar en nosotros una mirada investigativa, un espíritu 

interrogante con el objeto de encontrar muchas respuestas y soluciones, 

pero recordemos no basta un pensar, tenemos que actuar. 

El estudio de: 

"La investigación pedagógica para un aprendizaje significativo de las 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, grado sexto, fue realizado 

considerando tres ejes básicos, a saber: 

213 
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El proceso de cambio que experimenta la sociedad colombiana. 

La acción pedagógica. 

Los procesos de investigación corno práctica pedagógica, además 

con el apoyo conceptual de la pedagogía del aprendizaje 

significativo, la argumentación del currículo crítico social y las 

nuevas tendencias de la evaluación por competencia me lleva a: 

El trabajo pedagógico que se desarrolló en las instalaciones del Colegio 

Instituto Andino, desde una mirada conceptual fue bueno por los 

siguientes resultados: 

Los estudiantes se pudieron dar cuenta que la investigación va 

mas allá de una consulta en un texto ("investiguen la función de...") 

lv No sólo el docente es el que maneja los mapas conceptuales, sino 

también los estudiantes. 

14,  Los alumnos (as) se encontraron con los problemas ambientales 

que rodean a su comunidad, proponen soluciones y las aplican. 

Como ente buscador de una propuesta pedagógica para el problema 

planteado, no fue posible lograr este objetivo en 50% porque las 
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indagaciones condujeron a otras preguntas relacionadas con la temática, 

en especial a la resistencia por parte de la comunidad educativa en dejar 

desarrollo la parte operativa del proyecto. 

Los paradigmas que le pueden dar luz a los colegios en el mejoramiento 

de la calidad de la educación impartida por los mismos, incorporan 

elementos que la institución no está utilizando y que por su grado de 

responsabilidad, exigencia y compromiso son rechazados como por 

ejemplo: Club de ciencias, salidas pedagógicas, prácticas de laboratorio 

por fuera del contexto escolar...). 

Lo anterior le trunca la mirada innovadora al docente que se preocupe 

por nuevas estrategias de aprendizaje de las Ciencias Naturales que le 

ayude a fortalecer el componente pedagógico y sus praxis. 

En suma las miradas pedagógicas y curriculares a las cuales acude un 

investigador del aprendizaje de las Ciencias Naturales son funcionales 

siempre y cuando las personas que se consideran importantes para 

desarrollar el proceso, están dispuestas a participar activamente con la 

única finalidad de obtener menos componentes que se puedan integrar 

en la formación de los estudiantes, de lo contrario los enfoques 

referenciados tomamos, solo le sirve al inquieto docente, para reafirmar 
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que él tenía razón en los planteamientos que se hizo al comienzo de su 

búsqueda. 
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Bossio, Liceo del Pando, Liceo Versalles, Divino Jesús, Divino Nirlo, 
Intecsur, se desarrolló del 13 al 20 de Febrero de 2001. 

Santa Marta, Abril 2 de 2001. 

._._ 

JO 11 NRY 7SC)BAR AGOSTA 
--- - 

Director - 
Laboratorio Integrado de Ciencias 1..11\11MAG 
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7:00 a.m. - 7:45 a.m. 

2:u) a.m. -9: 15 a.m. 

7.00 a.m. - 7:45 a.m. 

7.00 am.- 7:45 a.m. 

7:00 a.m. - 7:45 a.m. 

8.30 a.m. -9: 15 a.m.. 

8:30 9.111. - 9: 15 a.m. 

3:00 p.m. - 3: 45 a.m. 

8:30 a.m. - 9: 15 a.m. 

IINIVF.SIDAD UF. rvini4irAl FIJA 
LAROPA 101M5IN 1 FGHAIH11*. (:11:.tir;IAS 

C110N0(4PA1V1A OF VIS' FAS 

FECHA 

Fauno 13 

Febrero 14 

Febreio 15 
 

Febrero 16 

Febreto IT 
_ 

Febret o 19 

Febrero 20 

Febrero 23 

COLEGIO 

VIC1ORIA BOSSIO 

LICEO 11EL rano 

LICEO VERSARES 

INTECSUR 

- 
ALMENDROS 

ONCE DE NOVIEMBRE 

LAURA VICUÑA 

RÉVÜÉLITÁ 
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GERMAN 
Licenciad 
Área de • urmIca 

NADO B. 

-90 
ift f !MEM; _ f b _ 

f 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

EL LABORATORIO INTEGRADO DE CIENCIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

CERTIFICA QUE: 

El Joven MIGUEL ARGOTE SALGADO, estudiante de IX semestre de 

Ciencias,Naturalel Identificada con la Cédula No. 19.595.620 de Fundación, 
participó' en el Curso de Capacitación Manejo de Equipos y Materia! de 

Laboratorio en el área de (Mímica, del 6 al 13 de febrero del presente ano en 
el Laboratorio Integrado de Ciencias de la Universidad del Magdalena. 

Dado en Santa Marta, a los dieciséis (16) días del mes de febrero del 2001. 

Çk 

JO 
Dir 

COSTA 

Laboratorio Integrado de Ciencias 

0444-t  
ANA MARIA ACOSTA 
Licenciada 
Área de Química 

ELSY GA M 
icenciada 



11) DES 
Iliccxzedto ret4 71,:adeitteka 

Santa hilada, 31 de Enero de 2001 

Doctora 
EIRA ROSARIO MADERA 
Directora de Admisiones y Registro 
E S. M. 

Cordial saludo 

Al joven MIGUEL ARGOTE SALGADO identificado coa cédula de ciudadanía No 
19.595.620 de Fundación se le adeudan 50 horas laboradas corno monitor durante 
el mes de Noviembre de 2000 por un valor de $116.200.00 

Por tal motivo SO!ICH.0 a lisiad tener en cuenta dicha deuda para la liquidación de 

su matricula académica del I semestre del 2001. 

Atentamente, 

ANDEL PACHECO—R1 AURTE 

or Académico 

Apai lado aéreo 731 -fíir45-512117130"i25-1—fax: v:ce.acao@torimariEtlo.co  Sariiíjjaria -magdawna- Colombia 



Universidad del Magdalena 

-LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CERTIFICA QUE: 

MIGUEL ARGOTE SALGADO 

Participó en el Seminario-Taller: EPISTEMOLOGÍA Y MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN (aplicados a la docencia), realizado en Santa Marta (Magdalena), 
durante los días 20, 21 y 22 de junio de 2001. 

ALFONSO TAMAY0 VALENCIA 
Conferencista. 

ROQU4fORELLI ZARATE 
Decano Facultad de Educación 



ANEXO B. EVIDENCIAS QUE HACEN CONSTAR LA 
OPER'ATIVIDAD DEL PROVECTO PEDAGóGICO 
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Atentamente. 

ISAURO RODRÍGUEZ ORJUELA 
Director del Núcleo Educ. 2-1 

Santa Marta Marzo 13 de 1.997 

SEÑOR 
Director o Rector 
E. S. M. 

Cordial saludo. 

Los portadores de la presente, Señores, MAURICIO DUQUE y MIGUEL 
AROME, son compañeros estudiantes de la Universidad del Magdalena en 
la Facultad de Ciencias Naturales y vienen adelantando un trabajo de 
investigación con el Núcleo de Desarrollo Educativo 2-1. 
Le agradezco toda colaboración que les puedan brindar. 

DepIttbaraenhe ÁrImbdelntivo fi} 

Servid:y§ Eduelitlres 191strIts1 

I') A SED 
mem" trarnrreFlo blecativo qt 

vimecTon 
*ANTA PIARTS 



Santa Malta, U. 11 7 de abril de 1999 

Licenciado 

EFIR AI N NUR E Z 

Rector 

Distinguido Licenciado: 

A iraVIIS de ésta presentamos a usted al estudiante Miga el O Argo te.. Salga do 
Identificado con el carné N96135008 quien cursa PROYECTO PEDAGOGICO en el 
programa de C. NATURALES de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 

Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie de 
actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagogica. segun documento 
que con tal propósito han de presentarle. 

Agradecidos por suarnable deferencia, 

Atentamente, 

GLORIA OROZCOa BARROS 
Dir. Departamento de pedagogía 

ABELARDO PINEDA RODRÍGUEZ 
Coordinador General Proyecto Pedagógico 



P r Pi A 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 

Santa Marta Aunnl , ' 22 del 2000 

licericiVo(a) 

rrri ritifirsz 
Rector(a) Tus t iil.o And i no  

Distinguido(a) Licenciado(a) 

A través de esta presentarnos a usted al Estudiante mirmr. ARICIFF, sALGAW 

Identificado con el Cané Kr. 96135008 quien cursa 

PROYECTO PEDAGÓGICO en el Programa de cry-Nemv; NATunistifs 

De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 

Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización d una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 

Agradecidos por su amable deferencia, 

Atentamente, 

624-beeeec 
ARMEN Y 
ir. Depa2, 

/) 
P 

DIRA RO 
incido de Peda 

-2.900 

1„( 

" 

O ADELARDO PINEDA RODRIGUEZ 

ogía coordinador General del Proyecto Peda 

gógico 



PRESENTACION PEDAG0GICA 

TALLER: YO EN EL UNIVERSO 

El universo es todo lo que nos rodea, lo que podemos apre 
ciar por nuestros sentidos, y stín aquello que no alcanzamos 
a percibir. 

De todo lo anterior se 'puede deducir que existe un universo 
conocido, descubierto Dor el hombre en largos aftos de estu 
dios y un universo desconocido, el cual todavía es inalcan 
zable y misterioso. 

Con el presente taller se pretende conocer donde estamos • 
ubicados eh el universo conocido. 

R esp o nd e •! 

Nombre y apellido  •  

Salón de clase.  

Colegio y su dirección. 
4• Ciudad — dirección. 

ji 

gp 

5• Departamento.  

Pais.  

Continente  

Planeta.  

Sistema.  

Galaxia •  
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Santa Marta DTal, Septiembre 19 del 2000 

Señor 

VICTOR BBRMUbliZ 

Gerente 

ddotransmág 

D 

dordial Saludo: 

Muy respetuosamente solicitó a usted la disponibilidad de 

tina de láá bildetás para un día de la Primera semana de o c 

tubre (cualquier día de la semana): La razón es la alguien 

. tel Estoy elaborando una propuesta Pedagógica en el Cole 

gio Ihstitutó Andinó don el grado sexto (22 alumnos), que 

me Permita latear del donocimiéto científico de las Cienci 

as Naturales una necesidad de cada estudiante en el vivir 

diario; Pararloilcual, es de suma importancia partir de una 

premisa; hacer Un recorrido por la ciudad de Santa Marta, 

para identifiCar las zonas donde se encuentran algunos de 

los focos contaminanteá ambientales, tales como basurero 

Di stri tal ei río manzanares y descargue de aguas negras 

en la bahía' 

Atentamente, 

.e, ideo 04 btalET ARld 

MIGUEL ARSOTR SAIGADO 1 4- 
Sátudiante, dódigoí 96135008 
Universidad dél Magdalena, Ciencias Naturales, VIII Semestre 



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MAGDALENA 
COOTRANSMAG LTDA 

CARRETERA TRONCAL DEL CARIBE FRENTE A LA URB. EL PARQUE 
TELEFONOS: 4302024 — 4304505 NIT: 800174611-9 AA. 382 

SANTA MARTA 

COTIZACION 

Santa Marta, septiembre 20/ 2000 

Selorés 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Ciudad.- 

Atención: MIGUEL ARGOTE SALGADO 

De acuerdo con su solicitud me permito cotizar una buseta en el 
horario de 08:00 A.M. a 01:00 P.M, por valor de $75..000.00 

pesos. 

Atentamente, togyttivit 

itaassookaaato 

at‘ vuktas\ to 

so% 
o ino 

000 
talitin 

90 3.  
EDGAR NTES CASTRO 
C.C. 12.54 .620 SANTA MARTA. 
Jefe De Rutas.- 
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PRE-ZWOL1R • 171,111111 - fir111 0 lt fRICO 
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EL DIRECTOR Y SECRETARIA DEL INSTITUTO 
ANDINO 

HACEN CON STAR: 

Que el joven Miguel Gregorio Argote Salgado identificado con la C.0 19.595.620 de 
Fundación, se le concedió permiso en este plantel para realizar un trabajo sobre : "La 
investigación como estrategia pedagógica de las Ciencias Naturales y la Educación 
Ambiental" y asiste puntualmente todos los jueves de 2:30 a 3:20pm en el grado séptimo 

de E.B.S. 

Se expide en Santa Marta, a los 01 del mes de marzo del 2001 

t 
I 

olrzielAnfiti ti,„ 
-in Melle  

ny:A..,t, 

Yeet  
EfraIn Nos 'autillo nona Ortiz dl Nuñez 

C.C. 17.055.681 de Bogotá. C.C. 36.347.414 de Sta. Mta. 
DIRECTOR. SECRETARIA. 

5:17 T • 

10-"/ 



Sante Marte DT,11, 4 de mayo de 2001 

Fienor 
JOSF. lIATTEL NUtlEZ 

Profesor - ciencias Naturales 
Colegio Instituto Andino 

Cordial Saludo 

La presente es para soliciter muy respetuosamente que me cL.nce 
de el permiso 7.)9t9 desarrollar el Programe acanallé() de Cienci 
ist Naturales er el grado ser timo, bajo le 3uperv1ei60 y presen 

cm a de Usted durante los tres periodos que hacen falta. Con el 
objeto de verificar sí loa estudiantes esimileron el prop6sito 
de 19 propuesta: La Investtracicín como Estrategia Pedagógica 
para el Aprendizaje Significativo de las Ciencias Naturales y 

Bel. Amb• 

AOTC/ 4/1:11' ‘9! lit‘Yr) d-N 

/14/untl4a- arte 52-94,0c. 

Agradezco su colaboracián. 

/D- 

Atentereente. 

MIGUEL 
Profesor pr cticnnte 

Ciencias Naturales 

Cod; 96135008 



Atentamente, : t. 
ilf 5"1 

( 
-L1~ 

C.C. No. 17.055 6 
Director 

INSTITUTO ANDINO 
¡RE-ESCOLAR - PR14IARL4- BL'HIO BASIC° 
LIC DE FUNC Res: 648 Norbre 23/99 
Registra del DANE Na 34700104111 
Dir: Urb. El Pando Ms 93 Cl Te 1 : 430 79 37 
Telefax: 430 41 93. ML : 819001866-9 

FILIADO A: AADERCOP  

Santa Marta, 23 de Octubre del 2001 

Dra. Libeth Peña 
Departamento de Pedagogía U.T.M. 
L. C. 

Cordial saLado 

Por medio de la presente me dirijo a Ud. con el fin de informarle que el 
Estudiante Miguel Gregorio Argote Salgado; identificado con la C.C. 
19.595.620 de Fundación, estudiante de la Universidad del Magdalena 
Programa de Ciencias Naturales, realizó las prácticas solicitadas por Uds. 
en este Plantel Colegio Instituto Andino; relacionadas con el trabajo: 

" La Investigación como estrategia Pedagógica para el Aprendizaje 
Significativo de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental"; 
desarrollado con los alumnos del grado Sexto y continuación a Séptimo de 
Educación Básica Secundaria. 

Agradezco su atención. 



ANEXO C. ENTREVISTAS, ENCUESTAS. 



ENTREVISTA AL DIRECO? DE N'una) 

Entrvista desarrollada por los integrantes del grupo 
ft 2, al dirctor del nuclto 2.1. 

Preguntas. 

Que tipo de investigación se ha manejado en este nuclho? 
R/ 

En este nucl to se a desarrollado más que todo de tipo 
pedagogico, los cuales som: 
Investigación respecto a 141 Educación S exual#  %Ara— caat 

Investigación de tipo ECologico.. • 
Investigación Cultural y. Deportiva: 
Investigación respecto al Medio Ambiente. 

Cual investigación es la que más se practica? 
R/ 
Dependiendo al tipo de acogida del la comunidad se 
utiliza más el de Educación Sexual. 

Que opina sobre la Investigación Acción-Participativa 
( IAP ) ? 

RI Como letodo pedagogico es recomendable, ya que permite 
la manipulación de las experiencias, eSeiendóxe  
esta manera una actitud positiva en la función del 

gramaydesarrollar el programa. 

07,14.09 1-4,01 Srs- 
eoL-<"11<frCI  '91-n-cd• 



* Con relacción a las investigaciónes llevadas a cabo 

por este nuclóo cuantos convenios se han firmado? 

Se ha firmado un solo proyecto de convenio. 

Y se tituló: Fortm1ecimiento de la basica. 

Se subscribio entre el Instituto Laura Vicuña y las 
escuelas oficiales del núcleo. Por un monto de 97 

millones de peso. 

En la actualidad se encuentra_ recuperación las escuelas 
Laura Herrera, Parroquial del Carmen y ? . Asi mismo 
se les a dotado sillas y pupitres, tanto para alumnos 

y docentes, y de'dotación en general. 

* Al ser aprobado el convenio ¡que mecanismos para que los 

recursos lleguen a las escuelas y colegios? 

Pi. 
El que más se utiliza es el de comunicación. En el 

que se reunen diariamente. 

* qub problemas se han presentado en la elaboración de 

los proyectos? 

R/. 
La cooperación del gobierno ,en los abortes de los cw.

1Q 

recursos a tiempo. IZY/4-4.'0-9  

("ler4-79 
349  1 (4) bri-erá • 

* CUantas practican o desarrollan el proyecto de Educación 

Sexual? 

Solo lo practica hasta el momento la Escuela Madre 
;442n Caáz a.0(.141  

e•-•')43-4-131A "L":3-4-4{5  
Laura. 

cD. 
 C-7 

c-44. (a -14124 



NUCLM 2.1. 

Núcleo J-',1  2.1. 

Departamento Administrativo de Servicio Bducativo Dietrital 

( DASED ) 

Director del n.ucle_o•. Isauro Rodriguez. r---trrr 
.42,c 

efrti— (.12~~ea-tto. 
Limites del núcleo. 

Este núcleo se encuentra situadd en la comuna # 3 y 
limita. 

Al norte con la calle primera (10). 
Al sur con la calle circunbalar. 
Al oriente con el mar caribe . 
Al occidente con la avenida 14. 

La neutralización se di6 en 1983. 

' 0 
La ampliación de estos se dió en 1984. 

Las escuelas y colegios vinculados a este núcleo son 
27. Etisten 3 escuelas más que hasta el momnte estan 
iniciando siendo estas escuelas Jardines. 

Las escuelas oficiales son: 

* Almirante Padilla 1 y 2. 

 

/-25 P.,44 

  



rOyelt/77-3 

Madte Laura 1 y 2. ,Da-Acp 

Concentraci6n acolar Jhon F. Kennede41~,,,St  

Escuela tres (3) Santos. 
Parroquial el Carmen 1 y 2. pa,,sajoin 
Olaya }terrera 1 y 2.  /7.p_._.na-c.-?-0h  

Lorencita 1 y 2.  \M'esas --d Qebrr°9 .°1-e-Zanr. 
 

Nuestra Señora de la Caridad..S#4"49  

Escuela no oficiales. 

Instituto del Norte.  
Sagrado Corazon de Jesús del Norte. 
El Divino Infante. 
Mi Primera EScuela. 
Infancia Feliz. 
Instituto Nini. 
Liceo Primaria y Bachillerato. :2e,,42,a2pAo 

Asz..a.7 _„  

Colegios de bachillerato oficiales. 

Instituto Laura Vicuña.  Bezistip 

El Departamento Jhon f. Kennede. 

Paa-4-75  

v1-0 

2 Colegio Mixto de0  Julio Bachillerato. 
los Alpes Alpes 



Santa Marta, D. T. C. - 7 de mayo de 1999 

Li cen ciado 

EFRAIN NUÑEZ 

Rector 

Distinguido Li cenci ado : 

La presente es Para que Usted me haga el favor de dar 
constancia que apartir de hoy 7 de mayo, desde las 
1 2:30  am estoy realizando el primer taller de Inves 
tigación en el aula. 

Agradecido por su amable deferencia, 

Atentamente, 

Estudiante, Ciencias Naturales 

Código: 961 35008 



Santa Marta D T CE, mayo 20 1999 

Seminario : Investigación en el aula 

Profeelora Carmelina taba 

Tema : E ti ca ambiental 

Problema : Las basuras 

Metodología : Taller 

Grado de aplicación : 

Entrevista 

Sexto 

Número de alumnos : 2 8 ( 14 Sillas; 

Profesora del salón : 

hora de la clase : 4 : 30 Pm• 

14 Nifios ) 

Este trabajo se está llevando acabo, gracias al 

seflor Rector : &MAIN NUREZ 

colegio : Instituto Andino 14 82 C 7 Pando 

Responsable de esta labor : Miguel G Argote S. 

 

AVVeS Me mQ0e2-• 

AllE-P1-0 N, MCMC\-t- 

 



ENCUESTA A DOCENTES PARA DETERMINAR EL SIGNIFICADO 

DE LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. 

preciade EfhicadOrfall 

vengo estudiando el proceso 
de las ¡novaciones Pedagógicas, con el propósito de contribuir a la 
transformación de realidades concretay tanto en lo socio-económico, 
como en lo político-cultural. 

En consecuencia, met permitt:- solicitarle su valiosa colaboración en 
el diiigenciamiento de esta encuesta. 
Muchísimas gracias, 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 

Nombre del plantel donde labora: 

z No oficial 

DiversificadoE Académico 

Pedagógico E Otro 

rl Normalista 

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

Bachiller 

Tecnólogos en Educación 

Licenciado en Educación 

Profesional universitario diferente al Licenciado 

Maestría E Otros 

III. CARACTERÍSTICA DE SU PRÁCTICA PEDAGÓGICA: 

1) ¿Cuál es la especialidad de sus conocimientos? 

Li 

Ciencias sociales 

Español y literatura 

Lenguas extranjeras 

90 

Ciencias naturales 

Matemáticas 

Artes 

E 

Calendario 

Naturaleza 

Tipo de bachillerato 

A 

Oficial 

Tecnologías 

Ciencias de la salud 

O Administración 

E 
E 

Indique los cambios que ha venido desarrollando su plantel en los 
últimos siete años. 

Crittrios en la selección de contenidos 

Formas de trabajo escolar 

Integración de las áreas de estudio con el 

conocimiento extraescolar 

Fi Adquisicnin de nuevas tecnologías 

Adecuación de planta física 

¿Labora en otro campo además del pedagógico? 

Sí E No E 
¿Con qué tipos de pedagogía se identifica? 

E Las que buscan un rendimiento en el desarrollo de los contenidos 

para cumplir objetivos de programa. 

71 Las que buscan desarrollar las potencialidades humanas 

para transformar realidades concretas. 

Otras. ¿Cuál?  

/Qué tipo de relación pedagógica se vive en su plantel? 

Horizontal Vertical E Otras E 
¿Cuáles son los criterios que orientan el desarrollo del plan de 

estudios? 

Ministerio de Educación Nacional 

Profesor del área 

Vida cotidiana de la Institución 

Algunas casas editoras 

91 



E 
Profesores y alumnos 

Todos los anteriores 

93 

k:  I 

7• Seleccione una de estas afirmaciones: 

La calidad educativa se mide con la finalización de los programas 

El fundamento en la vida escolar es la interacción de las personas 

La ciencia y la tecnología tienen la prioridad respecto de lo cultural 

Sí No Ei 

Sí No 

El Rector 

Padres de familia 

Padres de familia 

y alumnos 

E El rector y los profesores p_ 

E Nunca Siempre Algunas veces 

¿Si tuvieras la oportunidad nuevamente de escoger tu profesión, 
volverían a decidirte por la de Educador? 

La validez del instrumento de evaluación se demuestra en: 

Objetividad de la información 

Subjetividad de la in foi 'nación 

Consenso de la información 

La evaluación corresponde a: 

Una fase de la planeación 

El mismo proceso de planeación 

Evaluación y planeación son dos acciones diferentes 

Los procesos socio-pedagógicos que desarrolla el plantel procu-
ran responder a las demandas sociales de los alumnos y del entorno? 

Siempre E Casi siempre E Nunca 

2.-- ¿La institución coadyuva a la reflexión y a la aut-ocríti¿á de las ' - 
prácticas pedagógicas? 

13. Los mejores instrumentos de evaluación son los que permiten 
lograr informaciones 

Cualitativas E Cuantitativas E 
Cualitativas y cuantitativas Rl 

14. - El sentido de la evaluación lo hallamos en: 

Los datos que reporta Ei Los cambios que genera 

Ninguna de las anteriores 

El éxito en los procesos de innovación se demuestra a través de: 

Reconocimiento legal por parte de las autoridades competentes. 

Legitimación en la práctica social 

Ninguna de las anteriores 

'16. Los cambios en la institución los realiza: 

17. ¿Ultimamente en su plantel se han desarrollado cambios en la 
% concepción y en la práctica pedagógicas más allá del sistema escolar 

convencional? 

Sí E No E 

Considera una utopía los valores de libertad, responsabilidad, 
solidaridad para la convivencia social. 

Sí E No E 
¿Se le hacen ajustes permanentes al proyecto pedagógico institucio-

nal? 

92. 
b. 

18. En sus prácticas, a qué tipo de innovación le concede énfasis 

o 
A las instrumentales de acción práctica, bajo el amparo de 

las ideas-guías. 

A las que permiten elevar el estatuto de la Pedagogía, 

dentro de contextos reales, con clara visión teórica. 



ENTREVISTA A DOCENTES PARA INDAGAR SOBRE LAS ESTRATEGIAS QUE 

UTILIZA EN EL DESARROLLO DI LA CLASE. 

Apreciado Educador(a): 

Vengo estudiando el, proceso de las Innovaciones Pedagógicas, 

con el propósito de contribuir a la transformación de realidades 

concretas, tanto en lo so cio—economico, como en lo oolítico—cul 

tural. 

En consecuencia, me permite solicitarle su valiosa colaboración 

en el diligenciamiento de esta entrevista. 

Qu4 le llama la atención al estar en el aula de clase? 

Qué le Preocupa del grupo de estudiante que tiene a su cargo 4 

cuando esta orientando la clase? 

Cuales son las estrategias que con mayor frecuencias utiliza 

para facilitar el aprendizaje. 

Por qué las emplea? 



• 

iNTREVISTA A ESTUDIANTES PARA CONOCER LA RELACION.DOCENTE-ALUM 

NO-ESCUELA. 

Apreciado Alumno(a) 

Vengo estudiando el Proceso de las Innovaciones Pedagógicas, con 

el propósito de contribuir a la transformacl6n de realidades con 

cretas. 

En consecuencia, me permite solicitar su valiosa colaboración en 

el diligenciamiento de esta entrevista. 

Muchísimas gracias.  

1•Describe brevemente las relaciones Docente-alumno que se viveno; 

en esta Institución. 

a ¿Cómo marcha tu Colegio en materia de innovación Pedagógica? 
3 ¿Cuál es la concepción de escuela que conoces? 

Cuando la Profesora te sugiere que realice equis(X) actividad 

en tu casa, la haces? 



ENCUESTA A PROFESORES QUE LABORAN EN EL COLEGIO INSTITUTO ANDI 

NO PARA INDAGAR SOBRE PROCESOS METODOLOGICOS 

Anr e cia do Docente: 

Vengo estudiando el nroceso de las Innova clones Pedagógicas, con 

el propósito de contribuir a la transformación de realidades con 

cretals,tanto en lo socio-econtimico, como en lo pollti co- culturá 

Muchísimas gracias. 

111. De las siguientes estrategias 

Lluvia de ideas 6 

Debates 

Mesa redonda 

Discusión de tareas 

Talleres _ 

Otras 

cual(es) es la que más utiliza: 

     

2. Los resultados obtenidos son buenos: SI 

 

NO 

 

?A VECES 

    



ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO EN EL (X)LEGIO INSTITUTO 

ANDINO PARA CONOCER EL INTERES QUE EL ALUMNO LOGRA ALCANZAR 3N 

LA CLASE DE CIENCIAS NATURAALES Y 111)• AMB• 

&preciado 41umno ( a) 

Vengo estudiando el proceso de las Innovaciones Pedagógicas, con 

el propósito de contribuir a la transformación de realidades con 

cretas. 

En consecuencia, me permite solicitarle su valiosa colaboración 

en el diligenciamiento de esta eacuesta • 

Muchpisimas gracias. 

1• Para realizar tus tareas de ni en ci a e Naturales y "ducación 

Ambiental la Profesora emplea siempre material didácticos: 

A VECES, so 

2. la Profesora de C.N utilizaetros espacios para tratar un te 

ma : SI 

 

VECES 9  NO 

 

     

      

Tu Profesora utiliza el laboratorio: SI _ , NO A VECES 

Participas siemore en clase: SI , NO , & VEcns 



ENCUESTA PARA DOCENTE 

Determinar los aspectos fundamentales relacionados con el curtí 
cular anartir de la Ley general de la educación y la 
oré cti ca oedag6gica del docente. 

Qué entiende usted por currículo? 

Cugntas clase de currículo conoces? 

Qué sabe usted del currículo oculto? 

Qu'es tipo de currículo utiliza el colegio? 

Conoce el PEI de la Institución? 

Lo pone en prác tica? 

Qué es para usted un modelo pedagógico? 

Con qué fin el colegio construye su Propio currículo? 



5.— sittá estrategia ned9g6gica acostumbras a utilizar en el desa 
rrollo de la clase? 

9.- De las estrategias Declarágicasi  Cuáles son las que desarro 
llan el pensPtiento crítico, analítico, narticinativo y 

crea ti yo? 

Planifica con anterioridad les actividades que vas a desa 
rrollar en la clase 

Para Tía lo hace? 

,olé tipo de evaluación tranca a tus estudiantes? 
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ENTREVISTA PEDAGC5C1I CA. 

reczPr: 

TITULO: COMPORTAMIEJTO Y SALUD. 
PROFESORA: MONI CA MARTINEZ LOPEZ 
PRACTICANTE: MInUEL ARGOTE 

La entrevista es laborada nara entudir.ntesSe sexto grado 
del Colegio Instituto Andino. 

Con el Propósito de obtener 
información nara disefahr mi nroyecto Se vida como dodente, 
investiga tivo, con un saber neelaffógicc nrincinalmente y un 
saber esnecifico. 

LeOuidadosamente cada pregunta y resnonde. 

el . Explica brevemente el siguiente pensamiento" Vivir.  no es 
estar sobre la tierra hasta desanarecer, sino dejar alguna 
huella de nuestro naso"• 

2•';Qué decisiones tiene que tomar el joven durante la 
juventud? 

4•3• Qué oninión te merece la sigui ente afirma ojón: el" Los 
éxitos en la vida se encuentran al fi-Lal de cada jornada"?. 

-i>4. Explica Por qué se caracteriza una actitud nental nosi 
Uva. 

5• La autoestima en una nersona es irnnortante,¿ Por qué? 

e6• De que manera Participan tus Padres nara ayudarte a re 
solver un Problema? 

7. Haga una lista de los deberes tara con nuestro cuerpo. E  

H• Cómo contribuyes para mantener limnit tu colegio? 



ANEXO D. EVIDENCIAS OBTENIDAS APLICANDO LA 
EVALUACIÓN POR COMPETENCIA. 
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INSTITUTO ANDINO 
EVALUACIÓN DE CIENCIAS 
GRADO SÉPTIMO 
NOMBRE  

El citoplasma celular está formado 

por: 

I. Cromatina 
2. llialoplasma 

Organelos citoplasmáticos 
4. Ergatoplasma 

El núcleo de la célula contiene: 

El jugo nuclear 
La cromatina 
El citoplasma 

Los organelos celulares 

Las células procarioticas: 

t. No presentan un núcleo 
delimitado por una membrana 
nuclear 
2. Pi csentan un núcleo bien 
delimitado 
CP. Son propias de los seres 
pertenecientes al reino moliera 
4. Constituyen los otttanismos más 

evolucionados 

La pared celular de las células. 
vegetales: 

Confiere rigidez y resistencia 
Está constituida por celulosa 
No permite el intercambio de 

sustancias 
Sólo se encuentra en los tejidos 

de sostén  

vegetales 
Reciben el non bre de 

tono plastos 
Pueden ser inc )loros o 

coloreados 
Participan en I. reproducción 

celular 

El retículo endopl 

I. Contiene gran 
r

antidad de 

ribosomas 
2: No presenta ri-msomas 

Almacena las t roteinas que 
producen los ribosomas 

Funciona con aparalo 
circulatorio de la Club] 

Los cloroplast os: 

I. Poseen pigntei tos de diversos 

colores 
Presentan mai n. en donde se 

encuentra la cloro tila 
Intervienen en _I proceso de 

folosintesis . 
4. Dan color a llores y aritos 

En la división directa o mitosis: 

Se realiza una 6onstrieción del 
núcleo en dos o n ás partes 
2,- °vivre formacIón de 
cromosomas 

No se rol man romosonms ni 

huso u:mit:calcio 
Ocurren las mismas fases de la 

mitosis 

Oxidan los alimentos 
produciendo energia 

Constituyen catacterísticas del 
proceso de mitosis: 

. Se parle de una célula madre 
haploide (n) 
2 Se obtienen 4 células hijas 
haploides (n) 
3 Se parte de una célula madre 
diploide (2n) 
4. Se obtienen dos células hijas 
idénticas a la madre (2n) 

Los ribosoina's: 

I. Están constituidos por ARN • 

(ácido ribotateleico) 
2. Producen proteinas celulares 
3. Se pueden observar con un 
microscopio compuesto 
1. Siempre se encuentran libres en 

el citoplasma 

La citología es la rama de la 
biología que estudia? 

Los animales 
Las plantas 
Los microorganismos 

1 La célula 
e. Los parásitos 

Isaea• 

a. 

ismatico liso: 

La initocondrias: 

Losplastos u plastidios: 

I. Son important 
reproducción 
2. Contiene crest  

s en la 
elular 
s mitocondrialcs 

Son propios de las células 3. Cumplen íuncijsnes digestivas 

Clasifica cada estructura según tea: Célula. le ido. °ruano. Aparato. Sistema. Organismo. 

Célula Tejido Urbano 

C r -5r 

r - 

r. 

X 1C -X 

- x -x 
. . 

C -x C -x (1- 

r 

-x E It 

-% r -x 

.r 

Euglena 

Epitelio 

Abeja 

Moja 

Ovulo r .x 
Pulmones y vías tespkatotias 

Músculo %so 

Paamecio 

Enceialo y medula espúlal 

r  
-X 

Fr 



1. Propiedad que tienen 

i 9 i ciertos cuerpos de «ase 
reducir a láminas. 

Es la cantidad de materia 
que tiene un cuerpo. 

1 1 
á 3 Esta teoría lué refutada 

Dor Lavoisier. 

Mezcla (ornada por la 
combhación de sustancias 
en las que sólo puede 
observarse ina sóla fase 

Es la porción hilada de 
materia, con una forma 
definida 

8. Es la propiedad que tiene 
todo cuerpo de tratar de 
conservar el estado de 
REPOSO o de 
MOVIMIENTO en que se 

Esta propiedad de la materia, relaciona la ¡nasa de un cuerpo co' el volumen que isie ocupa encuentre  

Todo aquello que existe y ocupa un lugar en el espacio, recibe el nombre. 
a Es elnombre de la última partícula de un elemento que conserva las propiedades del mismo 

I 1 

INSTITUTO ANDINO 
TALLER DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN 

GRADO 

1 EN EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA ENCONTRARAS NUEVE TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO 
DE LA MATERIA 

2. EN LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES ENCONTRARAS 
DIFERENTES TIPOS DE 
PREGUNTAS ADEMÁS DE 
RESPONDERLAS DEBERÁS 
SUSTENTAR CADA UNA DE TUS 
RESPUESTAS 

A la cantidad de materia que 
posee un cuerpo se le 
denomina: 

Peso 
Masa 
Gravedad 
Inercia 
Volumen 

Cada cuerpo ocupa un lugar 
en el espacio, al espacio 
que ocupa un cuerpo se 
llama: 

Gravedad 
Masa 
Peso 
Volumen 
Impenetrabilidad  

Consulta: ¿en qué consiste el 
principio de Arquímedes y 
cuál es su aplicabilidad? 

La relación que existe entre la 
masa de un cuerpo y el 
volumen que éste 
ocupa se denomina: 

Masa 
Peso 
Densidad 
Gravedad 
Presión 

El fenómeno de sublimación 
es el paso de la materia de 
forma directa de sólido a gas, 
sin pasar por el estado 
líquido. 

( V ) ( F ) 

Son ejemplos de moléculas 
simples pertenecientes a 
elementos químicos:  

Oxígeno 
Agua 
Hidrógeno 

La última partícula de un 
elemento que conserva todas 
las propiedades de éste se 
denomina: 

Compuesto 
Molécula 
Átomo 
Ion 
Electrón 

La masa y el peso son 
propiedades que son 
comunes a todos los cuerpos; 
por tanto, se clasifican corno 
extrínsecas. 

Cuando los cuerpos 
metálicos, como el cobre y la 
plata, se dejan reducen a 
láminas, se dice que son: 

Maleables 
Dúctiles 
Duros 

1. Alcohol 
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41-Pcelltibc  a7o-1  

LA MITOSIS Y EL CÁNCER 14 »Á 

ryy a 1-1, I? V Cle a.-C S es-Wi-2,,A-c-.5 

Los vegetales también son atacados por el cáncer. 

El cáncer es uno de los Principales problemas de la medicina 
moderna y también un interrogante biológico. 

En los organismos,las células viejas o muertas son remplazadas 
continuamen te Por células nuevas y vigorosas. La mitosis y el 
crecimiento de células de tejidos :tonales, están controlados 
Por un mecanismo que paraliza ambos Procesos, cuando los teji 
dos tienen el ntímero y tamaño de células que se requieren Para 
el buen funcionamiento del órgano. Sé sabe que el cáncer se 

produce cuando una o más células escapan a este control. Ocu 
rre entonces, una Proliferación exagerada de células, que se 
caracterizan Dor tener mayor tamaño que las células normales, 
poseer un núcleo de mayor tamaño y reoroduciree a mayor veloci 
dad que las sanas. Al ser mayor en número, acaparan los nutri 
entes, trayendo como consecuencia, la muerte, Por inanición, 
de células sanas. 

Autor; 
F. Oliver. Fundamento de Genética. Edffitorial Mc Graw—Hill. 
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LOGROS 

DEBEMOS LEER CORRECTAMENTE ESTE TRAB*J0. 

- GRAFIC6LA CELULA VEGETAL. 

VAL0111 LA IMPORTANCIA Q UE TIENE LAS FUTURAS GENERACI. 
ONES LAreLULA VEGETAL EL DESARROLO DE LA CELULA. 

-PARTICIPhiRESPONSABLEMENTE BN LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

ALA CELULA VEGETAL TENIENDO EN CUENTA LOS PRINCIPIOS DE LA 

CELUIAS. 



INTRODUCCIdN 

ESTE TRABAJO LO HAGO PARA TENER UNA BUENA INVESTIGACIÓN 

Y UNA BUENA COMPRESION TANBIEN EN ESTE TRABAJO VAMOS A 

HABLAR SOBRE IA CELULA VEGETAL Y QUE la CELULA VEGETAL 
TIENE EL ASPECTO L DE UNA SUSTANCIA VISCOSA YTRANSPARENTE 

Y SUIESTRUTURA ESTA FORMADA POR MACROMOLECULAS DE FROTE= 

INAS LAS CUALES FORMAN UNA RETICILA FINA QUE CONTIENE A= 

GUA CON SALES DISUELTAS LIPIDOS Y OTRAS SUSTANCIAS?LA DI= 

FERENCIA 4S QUE.IA CELULA VEGETAL CONTIENE POTOSINTESIS 

LA CELULA ANIMAL NO CONTIENE FOTOSINTESIS. TAMBIEN QUELA 

CELULA VEGETAL TIENE PARED CELUIKR Y LA CELUW ANIMAL NO 
TIENE PARED CELULAR. 



DIFERENCIAS ENTRE CELULAR 

VEGETALES Y ANIMALES 

1)que la celula vegetal encontramos plastídio que estan 

ausente en Is anduales , finalmente las celulas vegeta.-

poseen una pared rigidad de celulosas que lo impiden 

cambiar de forma, en tanto que las celulas animales ti-

enen una menbrpna celular que les permite reemplazarse 

y modificaren forma. 

2)que la celula animal no tiene cloroplasto y la vegetal 

si tiene cloréplasto. 

3)que la celula vegetal tiene pared celular y lp animal 

no tiene pared celular. 

4)que la celula animal es flexible y la vegetal es rigida. 

5)que la celula vegetal realiza la fotosintesis y ls animal 

no realiza fotosintesis. 
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BIBLIOGRAFIA 

ESTE TRABAJO LO SAQUE DEL LOS LIBROS SIGUIENTES: 

gEN LA ECICLOPEDIA TEMETICA? DIDACTIA,Y EDUCATIVA. 

/
DE LA ECICLOPEDIA ESTUDIANTIL EDUCAR DE BIOLOGIA. 
DEI LIBRO INVESTIGUEMOS BE 9 



COLEGIO: INSTITUTO ANDINO 
GRADO: 5E1)119110 
YLCUMNO(S):  
'ECHA:  
ACTIVIDAD: EVALUACIÓN 
EJE 1E.911.ATICO: ¿QUÉ CONOCEMOS DE LA 
ESTRUCTURA y cAiviBIOS DE LA MATERIA? 

ATITOEVALlIEMoárOS 

Lee (os siguientes (ogros y comprueba eCníver con que ros 

has aCcanzado (bueno, aceptabfr o c&bo mejorar). 

Atiende az sugerencia de resuperación para aquel-los 

(ogros calificados como aceptabQs o insuficientes. 

_Analizo Ca estructura atómica de ros elementos. 

Predigo a@unos comportamientos químicos de los 

eQmentos, mediante eC análisis de su estructura 

eQctrónica. 

Demuestro el comportamiento de a conductibilidad 

térmica y eQctrica di agifunos ekmentos. 

11W-izo eC conocimiento de 6;ts _propiedades físicas y 

química di alpinos eQmentos para su cCasificación. 

establezco (Tos criterios fundados en üz estructura 

atómica, utilizados para elaborar a tabúz períóclica de 

(os eQmentos químicos. 



ExpCíco (os proceso que tienen rugar cuando a@unos 

eQmentos se combinan para formar compuestos. 

Mediante símboC9s, represento eQmentos, compuestos 

y cambios químicos. 

Utilizo adecuadamente (os instrumentos y reactívos 

cQ (abaratarlo cuando ejecuto proyecto y taCQres. 

participo activamente en fin actividades  cü 

exploración e investigación, CQvadas a cabo durante Gis 

clases. 

lo. vaCaro fa importancia deC conocimiento de las 

_pro_piedac&s (fi 62 materia, como fundamento _para o 

_producir bienestar para la sociedad-y Ca naturaQza. 



COLEGIO: DVSTITUTO ANDINO 
GRADO: SÉPTLMO 
¿ALUMNO(S):  
FECHA:  
ACTIVIDAD: TALLER 
EJE TEMÁTICO: QUÉ CONOCEMOS DE LA 
ESTRUCTURA y CAMBIOS DE LA MATERIA? 

EVALUACIÓN APLICANDO LAS COMPETENCIAS 

4 Argumenta los siguientes enumerados: 

1. Por qué es importante el estudio' de la tabla periódica en: 

Las ciencias Naturales  

Las Funciones biológicas: 

Respiración  

Nutrición 

Digestión  

La Preservación del medio ambiente: 

Aire  

Agua  

Parques Naturales  

El reciclaje de las basuras 

4 Que aplicaciones encuentras de los elementos químicos 

2.a) Que elementos químicos son más comunes o encuentras presentes en 

tu casa. Realiza la distribución electrónica de por lo menos tres de ellos. 



3. Qué información proporciona la tabla periódica. 



ANEXO E. FOTOS - VIDEO. 



COLEGIO INSTITUTO ANDINO 

~atoo EN LA umuumnsculim a PANDO SECTOR LA 30 EN LA 
CUAL ESTOY REALIZANDO LAS PRÁCTICAS PROFESIONAL 
PEDAGÓGICA 



ACTIVIDAD DE ENTRADA AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 
ESCOLAR: CONSISTE EN RETORNAR EL ÚLTIMO EJE TEMÁTICO 
QUE QUEDÓ PENDIENTE EN EL SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO. 



PRÁCTICA DEL LABORATORIO REALIZADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL COLEGIO INSTITUTO ANDINO. 



ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN 

\ 



ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN PRIMERO Y SEGUNDO PERÍODO. 
SUSTENTACIÓN TRAJO DE CIENCIAS NATURALES; POR JUNIOR 

CALLEJAS, MICHAEL SERRANO Y FRANCISCO SCOTT. 



MATERIALES QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN LABORATORIO PERSONAL 



REPRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA MATERIALIZADA EN LA 
BANDERA DE COLOMBIA 
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