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Resumen 

 
Se propone analizar los alcances y limitaciones que ofrecen las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs) como mediadoras de colaboración; y potenciadoras de 
experiencias innovadoras en espacios de educación no formal. A tal fin, se plantea 
implementar una metodología mediada por TICs para potenciar y lograr un mayor 
aprovechamiento de las visitas guiadas a los centros interactivos de ciencia y tecnología. 
 
El trabajo contempla, en primer lugar realizar una indagación bibliográfica y revisión de 
antecedentes de centros interactivos de ciencias y tecnologías en diferentes países 
iberoamericanos y en segundo lugar, se propone diseñar una metodología para potenciar la 
colaboración mediada por tecnologías en el marco de visitas a centros interactivos y luego 
aplicar esta metodología a un estudio de caso particular para medir su impacto.  
 
La experiencia se llevará adelante en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología (CICyT) 
abremate de la Universidad Nacional de Lanús y plantea, mediante una intervención 
específica, analizar comparativamente 3 modalidades de visitas guiadas: a) formato 
tradicional de visita presencial, b) visita presencial con instancia de actividades de 
colaboración sin uso de tecnología, c) interacción mediada por TICs previa a la visita, visita 
presencial con uso de TICs, e instancia de interacción mediada por TICs posterior a la visita, 
que luego se contrastará con los antecedentes y estudios teóricos relevados en la 
bibliografía. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
1.1 Introducción  

 
En la actualidad, los centros interactivos de ciencia y tecnología (CICyT) se presentan como 
espacios innovadores para favorecer la enseñanza y el aprendizaje en ámbitos educativos 
formales y no formales. 
 
En un tiempo donde las nuevas tecnologías han abarcado distintos aspectos de la vida 
humana y ofrecen estrategias alternativas para la construcción y difusión del conocimiento 
los espacios museísticos, como los CICyT, al igual que otros ámbitos educativos se han 
visto motivados hacia la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) enfrentándose a nuevos desafíos e inquietudes. 
 
El público de los centros interactivos ha dejado de ser pensado como un observador pasivo 
para convertirse en un visitante activo. Estos espacios tienen como finalidad la 
alfabetización científica, y brindan nuevas oportunidades para el aprendizaje de fenómenos 
científico-tecnológicos. De este modo, complementan el proceso educativo formal a través 
de distintas estrategias innovadoras, que tienen como finalidad promover el interés hacia la 
ciencia y la tecnología. 
 
A partir de un enfoque interactivo y lúdico, los CICyT, ofrecen al docente la posibilidad de 
experimentar junto a sus estudiantes diversos contenidos áulicos. Por este motivo, el 
impacto de las visitas guiadas en relación con el aprendizaje, surgen como una cuestión de 
interés para el proceso educativo. 
 
La visita guiada en estos ámbitos ofrece a los estudiantes una oportunidad de aprendizaje 
que motiva el desarrollo de competencias, favorece la construcción de un conocimiento 
significativo, y permite la integración de la educación formal con espacios de educación no 
formal (Aguirre y Vázquez, 2004; Guisasola y Morentin, 2010; Silveira, 2016). 
 
El contexto actual, pone de manifiesto la necesidad de transformar la experiencia educativa. 
Desde esta perspectiva puede establecerse una conexión entre ambos tipos de educación, 
formal y no formal, con la combinación de distintas estrategias y vínculos interdisciplinarios 
que contribuyan a la incorporación tecnológica, y consecuentemente a la alfabetización 
científica tecnológica digital (Trilla, 1993, citado en Aguirre y Vázquez, 2004; Prensky, 2001; 
Dussel y Quevedo, 2010).  
 
En el proceso de aprendizaje, el individuo construye el conocimiento a partir de sus ideas 
previas, y la influencia de diversos factores tales como factores internos (emocionales), 
factores del medio (contexto), y factores que median el proceso de aprendizaje (TICs, 
docentes, herramientas y estrategias, entre otros). La interacción con el otro en la 
adquisición de conocimiento, y el trabajar en grupo son aspectos que tornan relevantes a las 
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relaciones sociales. La colaboración, como proceso de mediación para el aprendizaje, 
favorece estos aspectos, promueve la socioconstrucción y la retroalimentación (Calzadilla 
2002; Prieto Díaz et al., 2011; Guitert y Pérez, 2013). 
 
Para realizar intervenciones adecuadas y definir estrategias que puedan implementarse en 
los centros interactivos, con el objetivo de potenciar el aprovechamiento de las visitas 
guiadas, este trabajo propone el desarrollo de una metodología basada en un proceso 
colaborativo mediado por TICs que guíe a los docentes para llevar adelante las instancias 
que conformar una visita guiada. 
 
Las TICs permiten la comunicación entre estudiantes y profesores mediante la creación de 
entornos sociales para la interacción. Esto las coloca como herramientas válidas para 
explorar nuevas metodologías y estrategias de trabajo. De este modo, la propuesta de una 
metodología que incorpora recursos del aprendizaje colaborativo permitirá la participación 
conjunta de los estudiantes para la realización de las actividades pautadas.   
 
El despliegue del abanico de posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y las 
experiencias desde los distintos contextos de aprendizaje puede enriquecer la construcción 
del conocimiento y constituir un aporte significativo. 
 
A tal fin, se lleva a cabo un análisis basado en dos instancias: la primera instancia, 
contempla una revisión bibliográfica de antecedentes y experiencias de la temática en otros 
países. La segunda instancia propone una metodología que está orientada a contribuir con 
los docentes en la planificación de las visitas guiadas y lecciones paseo a los centros 
interactivos para potenciar su aprovechamiento y que resulte una experiencia enriquecedora 
que complemente el aprendizaje de los contenidos vistos en el aula de clase. Se espera que 
los resultados de este trabajo brinden nuevas posibilidades de articulación entre la 
educación formal y no formal, al construir un “puente” a través del aprendizaje colaborativo 

mediado por TICs.  
 
  
1.2 Objetivos de la investigación 
 
Objetivo General 
 
Conocer los alcances y limitaciones del uso de espacios de colaboración mediados por 
TICs, para potenciar y lograr un mejor aprovechamiento de las visitas guiadas en los centros 
interactivos de ciencia y tecnología 
 
Objetivos específicos 
 
A continuación, se presentan una serie de objetivos específicos que permitirán alcanzar el 
objetivo general: 

● Estudiar antecedentes de otras instituciones que utilizan las TICs en espacios de 
promoción científico-tecnológica  
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● Analizar las posibilidades de escenarios colaborativos mediados por tecnología como 
estrategia innovadora en espacios de educación no formal. 

● Diseñar una metodología que permita medir el impacto de la utilización de estrategias 
de colaboración mediadas por TICs. 

     ● Aplicar la metodología diseñada a un estudio de caso en el CICyT abremate  para 
analizar los alcances y limitaciones de las TICs como mediadoras en la colaboración 
de experiencias innovadoras en espacios de educación no formal. 

● Realizar análisis de los resultados obtenidos. 
 

    
1.3 Motivaciones 

 
Los distintos aspectos que motivan el desarrollo de esta tesis se encuentran relacionados a 
una perspectiva antropológica, al área educativa y la implementación de las potencialidades 
que ofrecen las tecnologías digitales. 
 
La sociedad actual mediatizada por las tecnologías de la información y la comunicación, 
proponen una nueva experiencia al hombre a través de nuevos tipos de relaciones, lo cual 
influye en todos los ámbitos. Las nuevas tecnologías han irrumpido con un bagaje de 
herramientas que ofrecen distintas oportunidades de relación, comunicación y conocimiento. 
 
Abordar el tema educativo desde una perspectiva antropológica, implica poner énfasis en el 
proceso educativo, sus características, los participantes del mismo y el contexto en el que se 
lleva a cabo la educación.  
 
Las problemáticas que enfrenta el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, la 
inquietud que despiertan las nuevas tecnologías como herramientas favorables para innovar 
en el ámbito educativo, la construcción de un conocimiento significativo basado en la 
socioconstrucción y la atención a los tiempos de aprendizaje de cada persona, constituyen 
el incentivo para el desarrollo de este trabajo. En este marco, la experiencia personal en el 
campo de la educación formal y las investigaciones desarrolladas en espacios de educación 
no formal, descubren a estos últimos como lugares propicios para explorar las limitaciones 
y/o alcances de las TICs en el proceso educativo.  

La educación enfrenta distintos obstáculos, al parecer resulta desfasada con respecto a la 
dinámica social en la cual se encuentra inserto el estudiante. Los estudiantes, incorporan en 
forma cotidiana las tecnologías como herramientas para la comunicación, la relación con el 
otro, y al mismo tiempo se convierten en el medio eficaz para responder a sus inquietudes. 
Este panorama, ha colocado a la educación en una situación conflictiva, enfrentándola a la 
necesidad de innovar con sujetos que se encuentran penetrados por las tecnologías. 
 
En los últimos años, los centros interactivos de ciencia y tecnología han surgido como una 
nueva alternativa para la alfabetización científico-tecnológica y ofrecen a la educación 
formal, la posibilidad de experimentar y complementar los contenidos áulicos en un ámbito 
educativo no formal.  
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El aspecto interactivo, si bien es una parte de la experiencia vivida en estos museos, la 
construcción de un conocimiento significativo requiere de ser complementado con otros 
aspectos que tengan un valor didáctico. Los CICyT pueden resultar espacios adecuados 
para llevar adelante diversas investigaciones puesto que permiten abordar la problemática 
del aprendizaje e implementar estrategias innovadoras mediadas por TICs, para formular 
acciones concretas a favor de la enseñanza y el aprendizaje de los temas tratados.  
 
Lo expuesto anteriormente, incentiva la necesidad de constituir un primer acercamiento que 
promueva la incorporación por parte de los centros interactivos, de los recursos que ofrecen 
las TICs, y por otra parte, el interés por desarrollar una propuesta metodológica que guie a 
los docentes para potenciar el aprovechamiento de las visitas guiadas a dichos centros.  
 
 
1.4 Planteamiento del problema y justificación 
 
La necesidad de formar individuos para una vida cotidiana atravesada por conocimientos 
científico-tecnológicos coloca a la enseñanza en ciencia y tecnología en un eje de 
preocupación actual.  
 
La introducción de las nuevas tecnologías ha planteado la necesidad de reacomodar las 
prácticas educativas1 en todos los ámbitos, en una realidad donde las diferencias 
socioeconómicas contribuyen a aumentar la brecha digital2.  
 
En este marco, la educación científica-tecnológica se enfrenta, en los distintos contextos, a 
problemáticas relacionadas con factores y/o situaciones que de algún modo la condicionan. 
 
En el ámbito de la educación formal, las condiciones en las cuales se lleva a cabo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, para abordar temáticas del área de las ciencias y la 
tecnología, pueden verse limitadas cuando se las vincula al espacio de aula tradicional. En 
esta situación, el docente se enfrenta en su praxis cotidiana a una serie de problemáticas: 
por un lado, dificultades vinculadas con la enseñanza, los recursos disponibles, los 
contenidos curriculares, los métodos de enseñanza, y las posibilidades de desarrollar 
experiencias innovadoras en el aula y por otro lado, en relación a la gestión institucional, 
pueden encontrarse obstáculos para la organización de las salidas escolares. En este 
                                                           
1 Entre las acciones que promueven a superar la brecha digital puede mencionarse, por ejemplo: 
Google lanzó el Proyecto Loon, en el que se provee de conexión a Internet a través de globos 
aerostáticos a zonas sin servicio; Facebook, propone el lanzamiento de un proyecto que permita 
conectar a todas las personas del planeta utilizando drones. En algunos países, como en Kenya, se 
ofrece el servicio de internet en forma gratuita. En otros casos, se desarrollan programas de 
capacitación que contribuyan al manejo de las nuevas tecnologías y las posibilidades que estas 
ofrecen. 
 
2 La Cumbre de la Sociedad de la Información en Ginebra en el 2003, distingue tres tipos de brecha 
digital: la de acceso, producida por la diferencia entre las personas que pueden o no acceder a las 
TICs; la de uso, basada en el conocimiento para utilizarlas o no y, las de la calidad del uso, debido a 
las diferencias entre los mismos usuarios (Ramonet, 2003). 
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contexto también es importante tener en cuenta que, el docente debe atender a un nuevo 
grupo de estudiantes que ha adoptado el uso de las tecnologías antes de ingresar al sistema 
educativo formal y que, entre otras consecuencias, posee un nuevo lenguaje de 
comunicación e interrelación.  
 
De lo anterior, se deriva la problemática que se replantea en el ámbito de los CICyT: la 
necesidad de contribuir a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, ante las dificultades 
que atraviesa la educación formal y plantear el aprovechamiento de las visitas guiadas como 
medio para complementar los contenidos áulicos, con el fin de lograr una mejor articulación 
de los distintos espacios que la conforman para favorecer el aprendizaje de conocimientos 
significativos. 
 
En respuesta a estas problemáticas, la propuesta tiene como finalidad brindar al docente 
una metodología para aprovechar y potenciar las visitas guiadas a los CICyT proponiendo 
diversas estrategias de colaboración mediadas por TICs que podrá utilizar para el desarrollo 
de las instancias que conforman una salida educativa. 
  
 
1.5 Fundamentación teórica 
 
La educación en ciencia y tecnología puede ser complementada con la integración de 
propuestas desarrolladas en los CICyT, y con mejores posibilidades si estas propuestas son 
diseñadas, a fin de articular las actividades que se llevarán a cabo en distintos ámbitos 
educativos, formal y no formal. 
 
Los centros interactivos de ciencia y tecnología constituyen un nuevo concepto en museos. 
Ambos términos, Museo o Centro Interactivo, son utilizados en forma indistinta para referir a 
espacios que surgen del concepto tradicional de museos de ciencia con un enfoque y 
características particulares, que dan lugar a un nuevo tipo de institución. Estos ámbitos se 
identifican como centros de comunicaciones, no tienen como finalidad conservar y exponer 
colecciones de objetos en vitrinas, así como tampoco la simple observación pasiva del 
visitante.  
 
Los CICyT brindan un espacio motivador, para la comunicación y el aprendizaje, aunque el 
objetivo de estos sea la divulgación en forma divertida de la ciencia y la tecnología (Yahya, 
1996). Su objetivo, es popularizar los avances científicos-tecnológicos a través de una 
modalidad museográfica diferente a las exhibiciones de los museos tradicionales. Es 
importante destacar que los centros interactivos, constituyen espacios propicios para 
complementar la educación formal, estos brindan “un espacio dedicado a proveer estímulos 
a favor del conocimiento científico” (Wagensberg, 2004, p.56). 
 
Los centros interactivos brindan un contexto atractivo, que promueve una fácil comprensión 
y la formulación de nuevos interrogantes, al salir del museo. Constituye una estrategia para 
interesar a grandes cantidades de público en la ciencia y la tecnología, principalmente 
contemporáneas (Padilla, 2006). Estos espacios disponen de dispositivos manipulables 
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(Módulos interactivos), los cuales son objetos con “sucesos asociados” que representan 

fenómenos científico-tecnológicos. 
 
Los elementos museográficos que se emplean estimulan tres clases de interactividad con el 
visitante, “1) Interactividad manual o de emoción provocadora (Hands On), 2) Interactividad 
mental o de emoción inteligible (Minds On), 3) Interactividad cultural o de emoción cultural 
(Heart On)” (Wagensberg, 2000, p.23). En la primera, el individuo aprende utilizando los 
cinco sentidos. En la segunda, los experimentos remiten a las experiencias de la vida 
cotidiana y, en la tercera, se promueve la construcción en forma colectiva determinada por el 
contexto cultural.  

Los CICyT crean ambientes que facilitan la interacción social y el aprendizaje colaborativo, 
“aprender juntos” es una de las propuestas, que los promueve para el aprendizaje no formal 

(Dierking, Ellenbogen y Falk, 2004).      
 
En este sentido, la visita guiada puede ser utilizada como estrategia didáctica que permite a 
los estudiantes la experiencia de aprender, a través de un contacto vivencial. Los individuos 
pueden comprobar sus ideas previas y responder a sus inquietudes personales (Gee, 2004). 
La intervención pedagógica en estas experiencias mediadas por la colaboración brinda 
nuevas oportunidades al estudiante. 
 
La colaboración implica la construcción conjunta de un grupo, donde los distintos 
participantes realizan aportes desde sus potencialidades individuales a un trabajo en común 
con otros. En una red social pueden identificarse distintos elementos, unidades individuales 
(nodos) y vínculos o relaciones que se establecen entre ellos, donde el nodo es una persona 
y el vínculo representa el tipo de relación existente (Ramírez de la Cruz, 2015). En el trabajo 
colaborativo, varias personas pueden socializar desde su propia experiencia, a través de 
estos vínculos para generar un nuevo conocimiento. 
 
Es importante destacar que desarrollar estrategias adecuadas para potenciar y lograr un 
mejor aprovechamiento de las visitas guiadas a los centros de interactivos de ciencia y 
tecnología, implica considerar el contenido, el proceso de aprendizaje y determinar las 
dificultades, obstáculos y elementos que pueden afectar dicho proceso. 
 
Por otra parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) hoy día, 
atraviesan lo cotidiano, cambian las visiones del mundo y modifican los patrones de acceso 
al conocimiento y de interacción interpersonal, “uno de los recursos más importantes de la 

sociedad, trayendo como consecuencia una explosión exponencial en la transmisión e 
intercambio de datos, información y conocimientos” (Prieto Díaz et al., 2011, p.97).   
 
En este contexto, es que los centros interactivos requieren de herramientas innovadoras y 
actualizadas, y a través del uso de TICs pueden constituirse en un recurso válido para 
implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje que faciliten el aprendizaje y 
promuevan la construcción de un conocimiento significativo (Ausubel, 2002).  
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En particular, el caso de estudio se llevará adelante en el CICyT abremate de la Universidad 
Nacional de Lanús. Este centro es un espacio de aprendizaje activo de educación no formal 
que propone, “una actividad organizada, sistemática de forma intencional para facilitar el 

aprendizaje” de fenómenos científicos tecnológicos a subgrupos de la población, tanto 
adultos como niños (Trilla, 1993, citado en Aguirre y Vázquez, 2004). 
 
 
1.6 Metodología de la investigación 
 
Se propone realizar un trabajo de carácter experimental, con la finalidad de elaborar una 
metodología mediada por TICs para potenciar y lograr un mayor aprovechamiento de las 
visitas guiadas a los centros interactivos de ciencia y tecnología.  
 
La investigación contempla dos instancias. La primera parte, se basa en una indagación 
bibliográfica que permita la revisión sistemática de antecedentes de centros interactivos de 
ciencias y tecnologías en diferentes países iberoamericanos y, la búsqueda de diferentes 
metodologías referidas al desarrollo de actividades en el aula, en función con la realización 
de salidas educativas. La finalidad de esta instancia es recolectar, organizar, evaluar y 
sintetizar información, que contribuya a identificar variables, identificar posibles tendencias 
y/o puntos de controversia que favorezcan el desarrollo del trabajo, el análisis de los 
resultados y la contrastación de hipótesis.   
 
La segunda parte, tiene como finalidad contribuir con los docentes en la planificación de las 
visitas guiadas a los CICyT de modo tal que, la misma, se transforme en una experiencia 
enriquecedora que complemente el aprendizaje de los contenidos áulicos. Para lograr este 
objetivo, se propone: diseñar una metodología para potenciar la colaboración mediada por 
tecnologías en el marco de visitas a centros interactivos y, luego aplicar esta metodología a 
un estudio de caso particular con la finalidad de evaluar su impacto.  
 
Es importante destacar que la metodología es de carácter cualicuantitativa. El trabajo 
exploratorio se realiza mediante la indagación de estudiantes, docentes y personal de 
museos posibilitando de este modo, recuperar las experiencias pedagógicas que 
redimensionen el desarrollo de nuevas estrategias que permitan alcanzar el objetivo.  
 
 
1.7 Estudio de caso  
 
La experiencia se realizará en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología (CICyT) 
abremate, Universidad Nacional de Lanús y se pondrá en juego la metodología propuesta 
que permitirá analizar comparativamente 3 modalidades de visitas guiadas: a) formato 
tradicional de visita presencial, b) visita presencial con instancia de actividades de 
colaboración sin uso de tecnología, c) interacción mediada por TICs previa a la visita, visita 
presencial con uso de TICs, e instancia de interacción mediada por TICs posterior a la visita, 
que luego se contrastará con los antecedentes y estudios teóricos relevados en la 
bibliografía.  
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1.8 Selección de la bibliografía  
 
El método utilizado durante la indagación bibliográfica y revisión de antecedentes se basa 
en la metodología propuesta por Bárbara Kitchenham (2004). A continuación, se explican los 
pasos a seguir.  
 
Paso1: Preguntas de investigación 
 
Algunos de los interrogantes que guían el proceso de búsqueda bibliográfica son los 
siguientes: 
1. ¿Cuál ha sido la consecuencia de la emergencia de los CICyT en su desarrollo como 

espacios de educación no formal en Latinoamérica y Argentina?  
2. ¿Cuáles son los modelos educativos implementados hasta el momento en Iberoamérica, 

y que implicancia tiene el aprendizaje colaborativo? 
3. ¿Cuáles son las alternativas que ofrecen las TICs para el aprendizaje?  
4. ¿De qué forma han sido incorporadas las nuevas tecnologías en los ámbitos de 

educación formal e informal? 
5. ¿Cuáles son las motivaciones que tienen los docentes en la vista a los CICyT?  
6. ¿Qué características tienen las vistas guiadas en los centros interactivos de ciencia y 

tecnología? 
7. ¿Qué herramientas tecnológicas son más eficaces para el diseño de la metodología que 

se propone desarrollar? 
 
Paso 2: Estrategia de búsqueda 
 
La bibliografía incluyó todo tipo de documentos, que puedan responder a los objetivos del 
trabajo e hipótesis propuestas, como por ejemplo libros, revistas, actas de congresos, 
artículos, tesis e informes finales de investigación, tanto en formato impreso como digital. 
 
La búsqueda de información se llevó a cabo a través de la consulta de distintas fuentes, que 
incluyó el uso de la web a través de buscadores, páginas específicas y acceso a bibliotecas 
digitales. 
 
Se establecieron una serie de palabras claves para la revisión sistemática del presente 
trabajo, las cuales se desprenden de la temática abordada:  
 
Centros interactivos / Interactive centers  
 
TICs / TICs 
 
Aprendizaje / Learning 
 
Visita / Visit  
 
Museo / Museum 
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Colaboración / Collaboration 
 
Redes sociales / Social networks 
 
Las palabras mencionadas, fueron utilizadas en forma combinada para el proceso de 
búsqueda. 
 
Paso 3: Criterios de inclusión y exclusión 
 
Para la selección de la bibliografía, se adoptaron los siguientes criterios:  
 
Con relación al criterio de inclusión, se consideró pertinente incluir todo material que 
contenga información directa sobre el tema.  
 
Respecto a las publicaciones on-line obtenidas de los buscadores no específicos, se 
consideraron las pertenecientes a autores reconocidos en el área, poniendo énfasis en las 
reflexiones de las experiencias realizadas. Entre los informes de investigación, no 
publicados, se incluyen aquellos desarrollados por el CICyT abremate.  
 
El criterio de exclusión se basó en tres aspectos: trabajos meramente descriptivos, artículos 
a los cuales no podía accederse al texto completo, y aquellos de fuente no identificada.  
 
Paso 4: Proceso Preliminar  
 
Se efectuó el proceso de búsqueda de material bibliográfico, impreso y al mismo tiempo a 
través de la web.  
 
La información ofrecida por la web se realizó por medio de la combinación de las palabras 
claves mencionadas con anterioridad.  
 
El proceso de selección, de los resultados obtenidos, prestó atención al detalle del título 
atendiendo a su posible relación o no con el objetivo y los datos de la publicación, luego se 
efectuó la lectura detenida del resumen para la aplicación de los criterios definidos, de 
inclusión y exclusión, y de considerarlo pertinente se continuó con la lectura general del 
artículo.  
 
Se observó el detalle de la bibliografía mencionada en cada uno de los materiales, y se 
conformó un listado de consulta.  
 
Paso 5: Proceso de selección final  
 
El material obtenido se organizó en tres grupos: los artículos, informes de investigaciones, y 
bibliografía citada en artículos. Se procedió a una lectura detenida, de cada uno de ellos, se 
determinó la relación del contenido con la temática de la tesis y, se observó el cumplimiento 
de los criterios de inclusión/exclusión definidos.  
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Para finalizar, se confeccionó una base de registro bibliográfico con los datos 
correspondientes.   
 
 
1.9 Preguntas de investigación  

 
Se considera la formulación de 2 hipótesis que podrán ser contrastadas con los resultados 
del trabajo: 
 
1. El aprendizaje colaborativo mediado por TICs, constituye un puente favorable entre la 

educación formal y la educación no formal, y brinda al CICyT el vínculo que le permite 
constituirse en un espacio propicio, para complementar el aprendizaje áulico.  
 

2. La incorporación de las TICs a través de estrategias de colaboración, aporta elementos 
innovadores para la enseñanza y motiva la relación entre los  estudiantes en su relación 
con la investigación de los fenómenos científicos-tecnológicos abordados en el CICyT.  

 
Algunos interrogantes que se desprenden de la formulación de estas hipótesis son los 
siguientes: 
 
¿Puede la tecnología favorecer la motivación en espacios de educación no formal? ¿Puede 
la tecnología potenciar la socialización de los conocimientos adquiridos? ¿Tiene algún tipo 
de implicancia el trabajo colaborativo en espacios de educación no formal? ¿Cómo puede 
potenciarse la visita guiada tradicional del Centro Interactivo abremate para la construcción 
de conocimiento significativo? ¿Existe predisposición de docentes y estudiantes para el 
desarrollo de un trabajo colaborativo mediado por TICs? ¿La inclusión de espacios de 
socialización y colaboración mediados por TICs impacta favorablemente durante las visitas 
guiadas? ¿Mejora la motivación y participación del público? ¿Se logra interesar al público en 
la ciencia y la tecnología? ¿Se promueve la formulación de nuevos interrogantes? 
 
 
1.10 Estructura de la tesis 
 
La temática que aborda la tesis, se encuentra organizada en 10 capítulos:  
 
En el primer capítulo, se realiza una presentación general del tema, se expone el problema 
objeto de la investigación, la motivación y la justificación que llevan adelante la realización 
de la misma. Así también, se explicitan los objetivos e hipótesis de trabajo.  
 
En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico que fundamenta la tesis y se definen 
los términos necesarios para el abordaje teórico. En este capítulo, se expone el estado 
actual del conocimiento sobre el tema a través de la mención de sus antecedentes. Se 
realiza una revisión de diversos conceptos y aspectos tales como educación formal y no 
formal, los CICyT y alfabetización científica tecnológica, procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediados por TICs, las estrategias para enseñar ciencia y tecnología, 
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aprendizaje colaborativo mediado por TICs, las herramientas colaborativas, visita guiada, así 
como también de experiencias semejantes o, vinculadas a la presente propuesta. 
 
A lo largo del tercer capítulo, se aborda la cuestión del aprendizaje, en referencia a tres ejes 
temáticos. El primer eje aborda el tema de los centros interactivos de ciencia y tecnología, la 
emergencia de los mismos en el contexto museístico, su desarrollo como espacios de 
educación no formal en Latinoamérica y Argentina, las características principales de sus 
estrategias didácticas y el perfil del público visitante, entre otros. El segundo eje, refiere a la 
utilización de las TICs en los contextos de educación no formal y su relación con el 
aprendizaje. Se pondrá especial énfasis en las potencialidades de las redes sociales. En el 
tercer eje, se analizan las posibilidades de los escenarios colaborativos mediados por 
tecnología como estrategia innovadora en espacios de educación no formal. 
 
El cuarto capítulo presenta una fundamentación de las visitas guiadas. Para ello, se 
destacan los aspectos relevantes que la conforman, así como también la revisión de 
experiencias de visitas guiadas a centros interactivos, y sus implicancias en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  
 
En el quinto capítulo, se desarrollan los aspectos metodológicos de la investigación, las 
técnicas e instrumentos a utilizar en la recolección de datos. Así también, se presenta la 
herramienta procedimental, construida para potenciar las visitas guiadas con la utilización de 
estrategias de colaboración mediadas por TICs.  
 
En el capítulo sexto, se fundamentan las bases que guían la formulación de la nueva 
propuesta metodológica para realizar las salidas educativas y, se describe el diseño de la 
herramienta procedimental. En este capítulo, se especifican aspectos relevantes del recurso 
utilizado para la aplicación de la propuesta.  
 
El capítulo séptimo, expone el estudio de caso de la tesis y el desarrollo de la experiencia. A 
tal fin, se especifica la conformación de la muestra y la organización del procedimiento, para 
aplicar las técnicas de relevamiento de datos, que permitan medir el impacto de la propuesta 
metodológica. 
 
En el capítulo octavo, se lleva adelante la aplicación de la metodología, desarrollada en el 
capítulo anterior, al caso de estudio en el CICyT abremate y, el análisis de los resultados 
obtenidos en función de distintos escenarios de experiencia. 
 
En el capítulo noveno, se definen los criterios de evaluación de la metodología propuesta. 
Para valorar la efectividad de la metodología implementada, con respecto a su potencialidad 
en la planificación de visitas escolares, se ofrece un análisis comparativo entre los distintos 
escenarios de experiencia. Así también, se mencionan los obstáculos encontrados. 
Finalmente, se procede a la comprobación de las hipótesis de trabajo formuladas al inicio de 
la tesis. 
 
En el décimo capítulo, se realiza una recopilación de las principales conclusiones de cada 
capítulo, y se explicitan las conclusiones finales de la investigación. Se hace referencia, 
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entre otros aspectos, a las fortalezas y debilidades de la metodología propuesta. El capítulo, 
presenta futuras líneas de investigación y de acción en el marco de la temática propuesta 
por la tesis y, menciona trabajos desarrollados, hasta el momento, que promueven la 
incorporación de las TICs y la colaboración en ámbitos no formales.  
 
Para finalizar, la tesis se complementa con distintos apartados. En estos se incluyen, en 
primer lugar, las Referencias bibliográficas, en segundo lugar los Anexos, los cuales 
permiten ampliar la información del trabajo realizado. Por último, en tercer lugar, el Glosario 
donde se especifican una serie de términos que han sido mencionados a lo largo de la 
investigación.
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

  
 
 
2.1 Introducción 
 
El siguiente capítulo, tiene como finalidad presentar un marco teórico de referencia para la 
temática que aborda la tesis. A tal fin, se revisa brevemente el rol de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) en el ámbito de la educación. Luego se avanza en la 
presentación de los principales estudios e investigaciones, que refieren a la enseñanza y el 
aprendizaje mediados por TICs, y las posibilidades de aprendizaje colaborativo en ámbitos 
formales a través del uso de redes sociales y se mencionan experiencias implementadas a 
través de la web cuyo objetivo es contribuir a la alfabetización científico tecnológico en el 
marco de proyectos de Ciencia Ciudadana.  
 
Se revisan los conceptos de educación formal y no formal y se los relaciona con las 
estrategias implementadas para favorecer la difusión del conocimiento y el aprendizaje en 
los diferentes ámbitos. Se aborda específicamente el rol de centros interactivos de ciencia y 
tecnología, y el desarrollo de las visitas guiadas en función de la propuesta didáctica que se 
propone el docente en el aula de clase.  
 
Finalmente se mencionan algunas de las teorías del aprendizaje que permiten abordar una 
propuesta educativa constructivista y, otras, que destacan aspectos tales como el juego y la 
interacción, que contribuyen a una nueva mirada en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
 
2.2 Estado del Arte: Desarrollo de los principales antecedentes que contribuyen a la 
temática. 

 
2.2.1 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo 
 
En 1970, el surgimiento de las denominadas nuevas tecnologías se vincula con la 
producción, procesamiento, circulación y consumo de la información.  
 
Las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación), incluyen tres campos de la 
comunicación: telecomunicaciones, Informática y audiovisual. Batista, Celso y Usubiaga 
(2007) sostienen que, estas implican los medios vinculados a la Informática, que permiten la 
comunicación e interacción de manera sincrónica o asincrónica; de forma individual o 
colectiva; que utilizan la computadora como principal medio de comunicación e interacción 
entre los sujetos.  
 
Las TICs, son consideradas como un conjunto de herramientas que media la conectividad y 
la producción de conocimiento. A través de estas, el sujeto interactúa de forma activa 
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formando una asociación intelectual que, posibilita realizar tareas de forma más eficiente y 
en menos tiempo, que puede utilizarlas como “herramientas para pensar” (Batista et al., 
2007, p.37). De este modo, la sociedad aparece vinculada a un nuevo espacio, el 
ciberespacio, donde los sujetos aparecen en red conectados, y modifican la interacción 
social (Lévy, 2007).  
 
La irrupción de las TICs en la sociedad, ha colocado a la educación frente a un gran desafío. 
Estas atraviesan lo cotidiano, cambian las visiones del mundo y modifican el acceso al 
conocimiento y la interacción interpersonal, convirtiéndose en, “uno de los recursos más 

importantes de la sociedad, trayendo como consecuencia una explosión exponencial en la 
transmisión e intercambio de datos, información y conocimientos” (Prieto Díaz et al., 2011, p. 
97).  
 
En la Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe “E2030: 

Educación y Habilidades para el siglo 21”, realizada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), enero de 2017 en Argentina, 
se pone de manifiesto que el acceso a una educación de calidad en el siglo XXI requiere 
una actualización de las prácticas y contenidos del sistema educativo para la nueva 
sociedad de la información. Ante esta realidad, resulta necesario el desarrollo de “un 

aprendizaje activo, contextualizado, con prácticas pedagógicas inclusivas y transformadoras, 
que maximicen el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación” (UNESCO, 

2017, p.3). Este nuevo paradigma, concibe la educación basada en una comunidad de 
personas que busca, selecciona, construye y comunica conocimiento colaborativamente en 
un tipo de experiencia, coloca a los docentes en un nuevo rol e incluye, las posibilidades de 
innovar en las prácticas educativas. Este cambio de roles, implica que el docente deje de ser 
el transmisor del conocimiento, para transformarse en un activador del proceso de 
aprendizaje, un mediador, generador y organizador de situaciones de aprendizaje (Viñals y 
Cuenca, 2016).  
 
La educación, se ha basado según el Informe de la UNESCO, en cuatro pilares: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser (Delors, 1996). En el 
Informe publicado en 2013, sobre la Educación para América Latina y el Caribe se pone de 
manifiesto el apoyo para el desarrollo de iniciativas que incorporen las tecnologías para la 
educación del siglo XXI (UNESCO, 2013). Algunos de sus ejes son: la necesidad de  
generar espacios de experimentación de las TICs; potenciar los usos de las TICs con fines 
pedagógicos para generar los necesarios puentes con los jóvenes, y hacer de la escuela un 
lugar para la co-construcción del conocimiento; fortalecer la colaboración en el aula, en los 
centros educativos y entre los docentes y estudiantes, apoyando el desarrollo de 
comunidades de aprendizaje y ofreciendo acciones educativas que amplíen el tiempo y el 
espacio para el aprendizaje más allá de la escuela (Shang y Li, 2011). 
 
Es importante destacar que las TICs no se limitan a los soportes, su carácter innovador está 
dado por la forma de distribución y utilización, y de este modo constituyen una práctica 
social. Batista et al. (2007) manifiestan que las TICs, tienen una función cultural central: 
construir el conocimiento que los sujetos tienen sobre la sociedad que habitan.  
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La propuesta del uso de nuevos recursos, no implica la incorporación de las nuevas 
tecnologías en sí mismas como innovaciones didácticas sino medios para un trabajo 
pedagógico en función de una propuesta innovadora.  
 
Las redes sociales aparecen en la actualidad, como herramientas válidas para ser incluidas 
en la propuesta educativa. Las redes sociales constituyen “un conjunto de operaciones, 

pasos, planes, rutinas que usan los estudiantes para facilitar la obtención, almacenamiento, 
recuperación y uso de información al aprender” (Torres y Carranza, 2011, p.21). Estas, 

implican nuevas formas de relaciones humanas que permiten la interacción y la 
comunicación con rapidez, incluyen espacios como YouTube, Twitter, Facebook, entre otros 
(Artero, 2011). 
 
Algunos autores, coinciden en definir las redes sociales, como herramientas telemáticas de 
comunicación que tienen como base la Web, se organizan en función de perfiles específicos 
creados por personas con el objetivo de comunicarse con otras (Castañeda, 2010; Cabero 
Almenara, 2011). El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información (ONTSI) en 2011, señala que existe un acuerdo en considerar a una red 
social como un sitio, en la red, cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, 
comunicarse, compartir contenido y crear comunidades (ONTSI, 2011).  
 
La propuesta de estrategias educativas que resulten adecuadas para la enseñanza en 
ciencia y tecnología, implica considerar acciones concretas que tornen el aprendizaje más 
simple, de forma rápida, eficaz y, transferible a nuevas situaciones. Por sus características 
particulares, las nuevas tecnologías brindan la oportunidad de experimentar un nuevo 
abanico de posibilidades, también con la integración de propuestas que sean diseñadas 
estratégicamente, desde los centros interactivos de ciencia y tecnología. 
 
2.2.2 La enseñanza y el aprendizaje mediado por TICs 
 
En el marco de las investigaciones realizadas en relación a las TICs y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, pueden mencionarse estudios a nivel internacional y a nivel 
nacional.   
 
A nivel internacional, distintos trabajos han referido a los factores y procesos de integración 
y uso escolar de las tecnologías digitales (Sunkel y Trucco, 2014; Medina y Ballano, 2015; 
Garcés y Ruiz, 2016). Estos han puesto en evidencia, que la integración de los medios 
digitales en el ámbito educativo es una situación compleja, que se encuentra influenciada 
por distintos factores: políticos, sociales y de carácter pedagógico. El trabajo realizado por 
Suárez, Almerich, Díaz y Fernández (2012) muestran que, existe en la relación pedagógica 
y tecnológica, la influencia de diversos factores personales y contextuales que resultan 
relevantes para una mirada amplia en el desarrollo de políticas educativas. 
 
En Argentina, estudios realizados en el Conurbano Bonaerense, en Latinoamérica, al igual 
que en países del sur de Europa, coinciden en demostrar que, una de las posibles causas 
que limitan la incorporación de las TICs en el aula, parece ser la formación y competencias 
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del docente. Según datos obtenidos, estos manifiestan una “predisposición favorable” y 

reconocen el valor que las nuevas tecnologías proporcionan para el desarrollo de las tareas 
escolares, pero se encuentran con poco o ningún conocimiento tecnológico, para hacerle 
frente a su utilización en el aula (Suárez et al., 2012; Peralta y Albuquerque, 2007; Mirete, 
2010; Chancusig, Flores y Constante, 2017; Almirón, 2014). 
 
Estudios posteriores, en el marco de Investigaciones de la Universidad Pedagógica 
Argentina, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Fundación Santillana, así 
también, el Informe de la UNESCO (2013), han resaltado una postura más flexible, por parte 
de los docentes, y muestran el impacto que producen las nuevas tecnologías (Dussel, 
2011).  
 
Actualmente, se destacan líneas de investigación desde una nueva perspectiva. El interés 
se centra en explorar las prácticas de uso de las TICs en los centros interactivos y, las 
aulas. (Odetti, 2015; Hernández, 2017; García y Azuaga, 2012; Falco, 2017). A nivel 
internacional, esta problemática es expuesta por distintos investigadores como, Céspedes y 
Ballesta (2017); Area et al. (2014); Paredes, Guitert y Rubia (2015); Bravo, Pons y Pagán 
(2018); De Pablos, Colás, González y Conde (2015). En ambos casos, los resultados 
obtenidos, coinciden en que la disponibilidad de recursos tecnológicos en las escuelas se 
encuentra acompañada con una práctica pedagógica tradicional, por parte de los docentes. 
 
Algunos análisis sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el aula a través de 
observaciones de clase, muestran que los cambios no son radicales, que predomina el 
desarrollo de clases tradicionales caracterizado por la lección del docente y el trabajo en 
pequeños grupos (Plaza, 2018; Maroto, 2011). Otros estudios, sostienen que en varias 
ocasiones los docentes usan las TICs para apoyar la misma forma en que se desarrollan las 
clases (Area, 2008; Fernández y Fernández, 2016; Coll, 2008). Puede observarse que, 
“estamos ante un cambio de época, y que hay que reorganizar la enseñanza pensando en 

los nuevos rasgos de producción de los saberes, como son la hipertextualidad, la 
interactividad, la conectividad y la colectividad” (Dussel y Quevedo, 2010, p.16). 
 
En los últimos años, las cuestiones se centran en el análisis y las evaluaciones sobre el 
impacto que tienen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en la 
enseñanza, en la innovación pedagógica en las escuelas, y en el análisis del proceso de 
integración pedagógica de las TICs, en las prácticas de enseñanza y aprendizaje (Garcés y 
Ruiz, 2016; Ricardo, Borjas, Velásquez, Colmenares y Serje, 2013; Martín, 2014; 
Hernández, 2017). 
 
Coll (2008) plantea que, la investigación en este campo no debe abocarse a la capacidad de 
las TICs para transformar la enseñanza y, mejorar el aprendizaje. Sino que la capacidad de 
transformación y mejora de la educación con TICs debe entenderse como un potencial 
según el contexto en el que estas tecnologías, sean efectivamente utilizadas. Desde este 
enfoque, el análisis de las potencialidades de las TICs para la enseñanza y el aprendizaje 
depende de su inclusión en una apropiada propuesta didáctica es decir, el interés se 
desplaza hacia el estudio de los usos efectivos que profesores y estudiantes puedan hacer, 
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a través de su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Dussel, 2011; 
Valdés, 2000; Falco, 2017).  
 
En este sentido, cobra nuevamente importancia el desarrollo de estrategias didácticas que 
se vinculen con un modelo de aprendizaje colaborativo en el cual los estudiantes formen 
parte activa de su proceso de enseñanza (Daura, 2017). 
 
2.2.3 El aprendizaje colaborativo a través de las redes sociales 
 
El aprendizaje colaborativo contempla nuevos procedimientos, herramientas, posibilidades 
y, establece nuevas relaciones. Este tipo de aprendizaje implica, la “interacción entre iguales 

para la construcción del conocimiento, lo que da lugar a la constitución de redes de 
aprendizaje” (Martín Moreno, 2004, p.2). Consecuentemente, emerge un nuevo concepto: la 

comunidad de aprendizaje, un grupo de personas que en forma coordinada intentan resolver 
una tarea (Cañellas, 2006; Viveros, 2010). 
 
Es importante, destacar el aporte de distintos autores, como Johnson (1999) y Slavin (1999), 
que han referido a los métodos de aprendizaje colaborativo. Lou et al. (1996), destaca cómo 
el trabajo en colaboración dentro del aula, facilita el aprendizaje y promueve actitudes 
valiosas en el estudiante. Saura y Del Valle (2012), refieren al desarrollo del autoconcepto 
en los estudiantes. Así también, el trabajo llevado a cabo por Manso, Pérez, Libedinsky, 
Light y Garzón (2011), orientan el diseño para implementar las TICs en el ámbito escolar en 
base a una serie de experiencias de Latinoamérica.  
 
La revisión de estudios realizados sobre experiencias de aprendizaje colaborativo, 
mencionan una serie de ventajas. (Barkley, Cross y Major, 2012 García, Basilotta y López, 
2014). Cabezas, Casillas y Hernández (2016) destacan que, se promueve la interacción 
entre los estudiantes, la motivación y el desarrollo de la responsabilidad. Por otra parte, 
investigadores sostienen que las metodologías del aprendizaje colaborativo favorece no 
solo, al contexto en el aula, sino al trabajo entre los profesores (Xiao, Carroll y Clemson, 
2008; Vaillant, 2017). Por ejemplo, Calvo (2014) sostiene, para que resulten eficaces 
requiere que docentes y directivos trabajen juntos para desarrollar prácticas de aprendizaje, 
en función de lo que acontece realmente en las aulas. 
  
El informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación para el Siglo XXI, 
pone de relevancia la necesidad de experiencias para poner a prueba las estrategias de 
colaboración y, cooperación a través de las nuevas tecnologías (UNESCO 2013).  
Otros estudios, destacan que estas aumentan la capacidad de actuación, mejoran la eficacia 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, el problema del fracaso escolar, estimulan la 
participación y contribuyen a la necesidad de abordar la multiculturalidad (Del Barco, Polo, 
Gozalo y Mendo, 2016; Díaz, Pérez y Casanova, 2018). 
 
Las redes sociales facilitan el intercambio de contenido entre los usuarios, lo cual permite 
consolidar los aportes e información generada, dando lugar al aprendizaje (Cabero 
Almenara, 2011; Castañeda, 2010; Packiam, Horton, Alloway y Dawson, 2013). Por esta 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982018000300181&lang=es#B49
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982018000300181&lang=es#B49
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razón, la capacidad del aprendizaje en la red, es la posibilidad de construir nuevos 
significados compartidos. Este brinda la posibilidad de pasar del trabajo individual e 
independiente a trabajar de forma integrada con otras personas (Ahumada, Améstica, Pino, 
Lagos y González, 2019). 
 
El desarrollo del trabajo colaborativo a través de la redes, surge como un tema en pleno 
desarrollo. Ambos, abren alternativas para la constitución de aprendizajes significativos 
(Vázquez, Alducin, Marín y Cabero, 2012; Barajas y Álvarez, 2013). En este marco, pueden 
mencionarse distintas experiencias. Algunos trabajos ponen énfasis en las TICs, como 
elementos mediadores de la colaboración, para el proceso de aprendizaje (García, 
Hernández y Recamán, 2012). Otros, proponen atender la diversidad cultural que se 
presenta en la educación y, las implicaciones de los procesos de trabajo colaborativo, a 
través de la red (Dias, 2012). En algunos casos, analizan el trabajo colaborativo que realizan 
las “redes educativas” y su alcance, en la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje (López y Prendes, 2013; Argos, Ezquerra y Castro, 2010). 
 
A nivel internacional, varios estudios destacan las posibilidades educativas que ofrecen las 
redes sociales. Cabero y Marín (2013), han llevado adelante en España (Sevilla, Córdoba), y 
en el País Vasco, una investigación basada en las percepciones de estudiantes 
universitarios sobre el software social, el trabajo en grupo y colaborativo. Estos, destacan el 
interés de los estudiantes y ponen de manifiesto su escaso conocimiento de las 
herramientas tecnológicas, salvo de las redes sociales. Esto, es compartido por otros 
autores, Imbernón y Guzmán (2011); Marqués (2011); Callaghan y Bower (2012); De 
Gouveia (2012); Barajas y Álvarez (2013); Bernal y Angulo (2013); Vázquez y Cabero 
(2015), entre otros. Estudios realizados coinciden en que uno de los ámbitos donde puede 
desarrollarse el potencial de una red social como Facebook, es el medio educativo, porque 
afirman que Facebook es un espacio colaborativo (González y Delgado, 2016). Este 
espacio, ofrece la posibilidad de conectar estudiantes entre sí, en redes de aprendizaje 
(Parra, López y Álvarez, 2015). 
 
Algunos trabajos realizados con estudiantes que habían utilizado durante más de un año 
Facebook frente a YouTube, evidencian puntuaciones más altas en las pruebas de habilidad 
verbal, memoria y ortografía, en comparación con sus pares que las habían utilizado durante 
menos tiempo (Forkosh y Hershkovitz, 2012; Junco, 2012; Irwin y Ball, 2012; Pimmer, 
Linxen y Gröhbiel, 2012; Wang, Woo, Quek, Yang y Liu, 2012; Cabero y Marín, 2013; Meso, 
2010). Cabe destacar también que, existen informes de investigaciones que plantean 
aspectos no tan positivos de la forma de trabajo colaborativa en el aula, mencionan, entre 
las desventajas, pérdida del control en la clase, falta de formación de los profesores, 
resistencia de los estudiantes al trabajo en grupo y, falta de familiaridad con algunas 
técnicas del proceso colaborativo3. Taqi y Al-Nouh (2014), mencionan que puede ocurrir que 
                                                           
3 Calzadilla (2002), menciona una serie de aspectos para el desarrollo de un aprendizaje colaborativo, 
entre estos se encuentra: realizar un estudio de capacidades y posibilidades de los miembros de un 
grupo, la determinación de objetivos en forma conjunta, la elaboración de un plan que defina 
responsabilidades y, la evaluación del proceso y del equipo de trabajo con énfasis en las relaciones 
socioafectivas que promuevan el desenvolvimiento grupal. 
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al trabajar en grupo se produzca, entre ellos, mala comunicación y, que no todos los 
participantes trabajen por igual en la tarea. 
 
 
2.2.3.1 Experiencias de ciencia ciudadana como un ejemplo de trabajo colaborativo  
 
La ciencia ciudadana, constituye una propuesta abierta que amplía la construcción del 
conocimiento científico, a través de proyectos de investigación. Tiene como objetivo integrar 
a científicos y ciudadanos en forma colaborativa, a través de la red, a nivel mundial, sin 
restricciones para  la apropiación social del conocimiento.  
 
A continuación, se presentan algunas experiencias que se llevan a cabo. A nivel 
internacional, pueden mencionarse:   
 
• Proyectos realizados por el Laboratorio de Ornitología de Cornell (2007), Nueva York. 
Estos, tienen por finalidad avanzar en la comprensión de la naturaleza y lograr que personas 
de todas las edades, aprendan y protejan el planeta. El laboratorio ha constituido una 
organización, apoyada por una comunidad de 400.000 participantes que se conectan online, 
para aportar datos sobre distintos temas. Algunos proyectos, desarrollados hasta el 
momento, son:  
 
- Celebrate Urban Birds, en el cual los participantes miran durante 10 minutos e informan 
sobre la presencia o ausencia de 16 especies de aves,  
 
- NestWatch, propone rastrear el éxito reproductivo de las aves en América del Norte, 
recopilar información sobre la ubicación de los nidos, el hábitat, las especies de aves, el 
número de huevos y de crías, 
 
- El recuento de cuatro días, Great Backyard Bird Count (GBBC), invita a los observadores 
de aves a compartir información sobre la documentación sobre las especies del mundo, 
 
- Network, es una comunidad de personas interesadas en mapear los lugares donde 
habitan, sus propiedades y, explorar cómo los esfuerzos colectivos para transformar patios y 
paisajes urbanos pueden ayudar a la vida silvestre,  
 
• Proyecto Zooniverse (2007), es uno de los proyectos de ciencia ciudadana más relevantes, 
constituye una plataforma para la investigación, impulsada por la colaboración de las 
personas de todo el mundo en el ámbito de la ciencia. Entre sus objetivos, se encuentra la 
búsqueda de colaboración de los internautas para conseguir información que los 
ordenadores no procesan de forma automática. Estos, pueden identificar estrellas, animales, 
problemas en la vegetación, accidentes geográficos y otros datos, que deben analizarse 
manualmente y contribuyen de esta forma, al desarrollo de diversas investigaciones. 
Comenzó con el proyecto Galaxy Zoo, un ejemplo de ciencia online de astronomía que, 
consiguió clasificar alrededor de un millón de galaxias. Otro de sus proyectos, Planet 
                                                                                                                                                                                     
 

https://www.zooniverse.org/projects?page=2
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Hunters, atrajo a 29.000 usuarios durante sus primeros 180 días. Hoy en día, tiene 
operativos más de 40 proyectos de ciencia ciudadana, 
 
• Proyecto Forest Watchers propone, analizar la deforestación de los bosques del mundo y 

permitir que cualquier interesado (comunidades locales, voluntarios, organizaciones no 
Gubernamentales -ONGs-, gobiernos, etc.), de cualquier parte del mundo pueda monitorizar 
áreas de bosques del mundo, conectado a Internet, 
 
• Space Apps Challenge (2012), es un proyecto lanzado por la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA), que permite que desde distintas ciudades del mundo 
pueda proveerse información sobre problemas relacionados a las explosiones solares, la 
sustentabilidad de la vida en el espacio; por último,  
 
• Proyecto International Space Apps Challenge, propone una colaboración internacional con 
énfasis en la exploración espacial, considerando que la diversidad de experiencias y 
perspectivas, inevitablemente produce un mejor producto. La idea, es que el mundo enfrenta 
problemas, que deben ser abordados en forma conjunta.  
 
En Latinoamérica, existen proyectos, como: 
 
• World Birds, que ofrece un sistema de bases de geodatos global sobre Aves Uruguay. Se 
trata de una federación de asociaciones democráticas e independientes, que tienen como 
objetivo la conservación y el estudio de las aves,  
 
• Apps Hackathon, a través de la colaboración masiva, ofrece soluciones a grupos indígenas 
de Guatemala, Panamá y otros países mesoamericanos. Este proyecto creó para la 
comunidad de Laguna de Sololá, Guatemala, una aplicación para identificar y diseminar 
locaciones indígenas rituales y ancestrales para propósitos turísticos, históricos y culturales.  
Todas estas iniciativas, buscan masificar observaciones de las que de otro modo no podría 
disponerse. 
 
En nuestro país, se llevan a cabo, dos proyectos en relación a ciencia ciudadana: 
 
• Galaxy Zoo en español (2014), un proyecto financiado por el Fondo Gemini-Conicyt, que 
ofrece una plataforma digital de imágenes del cosmos. Este tiene como objetivo, que todas 
las personas de habla hispana, puedan ayudar a los astrónomos a mapear galaxias,   
 
• Proyecto Cientopolis, desarrollado en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional 
La Plata (UNLP), en el Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada, 
ofrece una plataforma única, en su tipo en Argentina. Esta propuesta promueve, en forma 
colaborativa, la participación de aquellos interesados en realizar su aporte en 
investigaciones científicas. Incorpora la lógica de juegos en distintas actividades.  
 
Las experiencias mencionadas, son algunos ejemplos de proyectos que se han basado en la 
innovación tecnológica, para la propuesta de prácticas colaborativas. A través de estas 

http://2013.spaceappschallenge.org/
http://www.worldbirds.org/mapportal/worldmap.php/
http://www.avesuruguay.org.uy/avesuruguay2/articulo.asp?f=orria%5C
https://sites.google.com/a/geocensos.com/mapps/home
https://plus.google.com/109883102142766475430/about?hl=en
http://www.galaxyzoo.org/?lang=es
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prácticas, los ciudadanos, por un lado colaboran en algún proyecto de investigación por 
medio de una actividad que realizan desde su lugar cotidiano, desmitificando la imagen de la 
ciencia, como inaccesible (Finquelievich y Fischnaller, 2014; Serrano y Calvo, 1994), y por 
otro lado, los ciudadanos se transforman en participantes activos, como miembros de la 
sociedad donde se construye el conocimiento científico y tecnológico. 
 
Es importante observar a través de los casos citados, por un lado, el interés de distintos 
ámbitos por el desarrollo de alternativas que promuevan la alfabetización científica. Por otro 
lado, las experiencias, ponen en evidencia la posibilidad de la construcción del conocimiento 
científico y tecnológico, en espacios diferentes al ámbito escolar. 
 
 
2.3. Educación Formal, No Formal e Informal.  

 
Gvirtz, Grinberg y Abregu (2007), consideran que la escuela no es la única institución en la 
cual, un individuo tiene acceso al aprendizaje y que estas posibilidades se encuentran 
presentes en muchos ámbitos. A continuación, se exponen distintas perspectivas para 
delimitar los ámbitos de aprendizaje, y un panorama general de los centros o museos 
interactivos, como ámbitos no formales, propicios para el aprendizaje en ciencia y 
tecnología.  
 
2.3.1 Contextos para el aprendizaje. 
 
Existen distintas posturas, para definir los ámbitos de aprendizaje. Algunos autores refieren 
solo a dos contextos de aprendizajes, formal y no formal, para referirse a los tipos de 
educación. Hein (1998), si bien propone dos contextos de aprendizaje, destaca que entre 
ambos, formal e informal, existe un continuum. El aprendizaje, se produce en ambos tipos 
de contextos, donde pueden combinarse acciones dirigidas y espontáneas.  
 
Martín (2014) y Álvarez (2004), mencionan tres tipos de aprendizajes. Vázquez (1998), 
refiere a aprendizajes formal, no formal e informal y define cuatro criterios, para delimitar 
cada uno de ellos: estructuración, universalidad, duración e institución. A diferencia de este, 
Lázaro (2009), considera dos criterios para diferenciar contextos de aprendizaje. El primer 
criterio, el de la organización, diferencia contextos formales, de contextos no formales. 
Define la educación en base a una secuencia de grados y, niveles oficialmente reconocidos. 
El segundo criterio, vinculado a la programación de las acciones educativas, permite realizar 
una diferenciación entre contextos formales y no formales por un lado, y contextos 
informales por otro.  
 
En el presente trabajo, tomando en cuenta a Trilla (1993, citado en Aguirre y Vázquez, 2004) 
se conciben tres formas de educación: formal, no formal e informal). La siguiente 
caracterización, se basa en formas de educación distintas desde el punto de vista 
metodológico y, del propio proceso educativo. Trilla, Gros, López y Martín (2003), se basan 
en la presencia o no de atributos de la organización y la sistematización para diferenciar por 
un lado contextos formales y no formales, y por otro, contextos informales. A su vez, para 
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distinguir entre contextos formales y no formales sugiere, un criterio estructural y otro, 
metodológico.  
 
En función del criterio estructural, los contextos formales y no formales se distinguen por su 
inclusión o no, dentro del sistema educativo reglado. La educación formal, es aquella 
escolarizada y altamente institucionalizada, que se encuentra dentro del sistema educativo 
oficial. Se encuentra jerárquicamente estructurada, organizada por grados o niveles 
graduados, comprende desde los primeros años de inicio en la escuela hasta los estudios 
universitarios (Trilla et al., 2003). A diferencia de esta, el aprendizaje en los contextos no 
formales se lleva a cabo, dentro de organizaciones pero no dan salida a niveles o grados 
educativos. Presentan vinculación con el desarrollo de capacidades, en el entorno social y 
productivo (Smitter, 2006). En contraposición, la educación informal es la menos 
institucionalizada (Vázquez, 1998). 
 
En función de un criterio metodológico, lo formal sería lo escolar y lo no formal tiene como 
contexto, aquellos aprendizajes que se desarrollan fuera de la escuela. En la educación 
formal, las estrategias didácticas se encuentran organizadas según edades, lo cual 
presupone iguales etapas de desarrollo cognitivo-madurativo en cada individuo. La 
experiencia escolar está estructurada, a partir de la forma presencial de la enseñanza. 
Presenta un determinado agrupamiento de los sujetos, organización de tiempos y espacios 
establecidos y, roles asimétrico. Se establecen normativas y formas de organización del 
conocimiento, para la enseñanza (Avila, 2007; Trilla, 2009). 
  
En la educación no formal, llevada a cabo en el ámbito extraescolar, la enseñanza está 
destinada a subgrupos de la población, adultos y niños sin distinción alguna. Esta, se 
desarrolla mediante procedimientos o instancias que se apartan en mayor o menor medida 
de las formas canónicas o, convencionales de la escuela. La educación no formal, puede ser 
llamada “educación abierta” o “no convencional”, porque propone “una actividad organizada, 

sistemática de forma intencional para facilitar el aprendizaje” (Trilla 2009, p.112). 

Comprende actividades organizadas y planificadas, en función de objetivos educativos 
determinados. Es llevada a cabo por grupos, personas o entidades, cuya finalidad es 
complementar conocimientos (Cabale y Rodríguez, 2017). Los centros interactivos, por 
ejemplo, ofrecen un espacio de aprendizaje activo de educación no formal. Estos ámbitos 
aparecen como “potenciadores” para el desarrollo de experiencias innovadoras, y ofrecen 

distintas estrategias, que contribuyen a la enseñanza y el aprendizaje (Trilla 1993, citado en 
Aguirre y Vázquez, 2004; Prensky, 2001; Dussel y Quevedo, 2010). 
 
En el caso de los contextos informales de aprendizaje, el proceso educativo acontece en 
forma indiferenciada y, se encuentra inmerso en otras realidades culturales (Trilla 1993, 
citado en Aguirre y Vázquez, 2004). El aprendizaje informal, es un proceso que dura toda la 
vida, las personas adquieren conocimientos mediante experiencias de su vida cotidiana, el 
trabajo, la familia y el ocio.  
 
El desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos, promueve la adquisición de 
competencias que, amplían las oportunidades de inclusión social. Se considera que la 
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educación en ciencia y tecnología en forma de aprendizajes significativos, permite a un 
individuo la comprensión de los procesos sociales y, el desarrollo de distintas capacidades 
para la formulación de soluciones a problemáticas de diversa índole (Martín Díaz, 2002; 
Fourez, 2005; Furman, 2018). Por este motivo, es que resulta relevante abordar la 
enseñanza y el aprendizaje de estos campos para alcanzar la alfabetización científica y 
como se ha detallado, estos procesos pueden darse tanto en la escuela (contexto de 
aprendizaje formal) como en otros espacios (contexto de aprendizaje no formal). 
 
 
2.4 El conocimiento científico y tecnológico en los distintos espacios  
 
De acuerdo con Bahamonde (2004), la alfabetización científica es concebida como una 
combinación dinámica de actitudes y valores, habilidades, conceptos, modelos e ideas 
acerca del mundo natural y, la manera de investigarlo.  
 
A continuación, se explicita un panorama general de la realidad, en la cual se desarrolla la 
enseñanza de la ciencia y la tecnología en los ámbitos formales y no formales de la 
educación. 
  
2.4.1 La ciencia y la tecnología en el ámbito formal del aula  
 
A nivel global, existe preocupación por la enseñanza en ciencia y tecnología, ante la 
necesidad de preparar a los ciudadanos para actuar en un mundo atravesado por los 
conocimientos científicos y tecnológicos (Furman, 2018; Bortagaray, 2016). 
 
La necesidad de identificar los recursos y las estrategias que inciden en la enseñanza de la 
ciencia y la tecnología, es un aspecto destacado por la Conferencia Mundial sobre la Ciencia 
para el siglo XX de la UNESCO. En Sudamérica, la Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe en el 2010, reconoce a los sistemas educativos como los protagonistas para la 
inclusión de la población a través, de la incorporación del conocimiento científico y 
tecnológico en todos los niveles (UNESCO, 2013). El interés en estos campos ha llevado al 
desarrollo de distintas propuestas, mediante reformas educativas o modificaciones 
curriculares, que fueron implementadas a lo largo de los años (Poggi et al., 2015). 
 
Es importante destacar que, en los años setenta, el desarrollo de proyectos Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (CTS) plantearon una iniciativa, una nueva perspectiva cuyo objetivo 
era formar una ciudadanía alfabetizada, científica y tecnológicamente (González, Cerezo y 
López, 1996; Waks, 1990; Cutcliffe, 1990).  
 
Los proyectos CTS, se llevaron a cabo en diferentes países: EEUU, de Europa Occidental, 
Canadá, Australia, Nueva Zelandia, y de Sudamérica (Waks, 1990; González et al., 1996). 
Un ejemplo de estos proyectos, es la experiencia del bachillerato español (Resolución del 29 
de diciembre de 1992 de la Dirección General de Renovación Pedagógica) del Ministerio de 
Educación y Ciencia de España (Ministerio de Educación y Ciencia, 1992). En América 
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Latina, no tuvieron gran desarrollo, pero pueden mencionarse al respecto trabajos de Bazzo 
(1998); Sutz (1998) y Santander (1998), entre otros. 
 
El trabajo llevado a cabo por el proyecto ROSE (La relevancia de la educación científica), 
financiado por el Ministerio de Educación en Noruega y la Universidad de Oslo, en el año 
2004, confirma que la educación en ciencias en la escuela debe modificarse, si se espera un 
cambio en la percepción acerca del quehacer científico y, sus posibilidades (Schreiner y 
Sjoberg, 2010). De igual modo, la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en el año 2014-2015, pone de manifiesto la 
necesidad de generar cambios en la enseñanza de las ciencias que se lleva a cabo en el 
aula y, en el año 2019, ratifica dicha necesidad ante la amplia difusión de las nuevas 
tecnologías (OEI, 2019).  
 
En Argentina, las condiciones en las cuales se llevan a cabo los procesos de enseñanza y 
aprendizaje encuentran limitaciones vinculadas al espacio áulico tradicional. El Informe de la 
Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la 
Matemática en 2007, plantea una serie de problemáticas, entre ellas menciona: la escasa 
carga horaria dedicada a la enseñanza de ciencia y tecnología, la formación y predisposición 
del docente al considerarla compleja y la forma fragmentada, discontinua y poco actualizada 
en que se presentan los contenidos curriculares. Se pone de manifiesto, una imagen 
estereotipada de la ciencia y, destacan una tendencia marcada de clases expositivas y la 
referencia a situaciones descontextualizadas respecto a la vida cotidiana (Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología [MECyT], 2007). 
 
La enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología en el aula, se enfrenta a 
dificultades que se relacionan con la estructura de los contenidos conceptuales, la exigencia 
curricular y la imposibilidad de contar con los medios adecuados para favorecer la 
comprensión de fenómenos científicos y tecnológicos. También el abordaje de los 
fenómenos científicos o tecnológicos, que no implica su exploración y, el exceso de 
contenidos que no se corresponde con el tiempo para ser procesados. El Informe realizado 
por el Banco Interamericana de Desarrollo (BID) sobre, la condición de la educación en 
matemáticas y ciencias naturales en América Latina y el Caribe en 2010, observa que los 
programas curriculares y los materiales de aprendizaje resultan inadecuados para  
prepararlos a una economía mundial interconectada (Valverde y Hadley, 2010). 
 
En este contexto, la realidad social mediatizada por las tecnologías de la información y la 
comunicación proponen una nueva experiencia a través de nuevos tipos de relaciones que 
influyen en todos los ámbitos (Garcés, Ruiz y Martínez, 2014). 
 
Es importante destacar, para el ámbito del aula, que, “los procesos escolares de 

enseñanza/aprendizaje son, en esencia, procesos interactivos con tres vértices: el 
estudiante que está llevando a cabo un aprendizaje; el objeto de conocimiento que 
constituye el contenido del aprendizaje y el docente que actúa, que actúa, es decir que 
enseña, con el fin de favorecer el aprendizaje de los estudiantes. El docente aparece como 
un verdadero mediador y determina, con sus intervenciones, que las tareas de aprendizaje 
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ofrezcan un mayor o menor margen a la actividad autoestructurante del estudiante” (Urquijo 

y González, 1997, p.33).  
 
En los últimos años, se ha dado prioridad a considerar las concepciones y las estrategias de 
razonamiento de los estudiantes (Rodríguez, Galán, González, Ortega y Jeong, 2017; 
Rivero, Martín del Pozo, Solís, Azcarate y Porlán, 2017). 
 
2.4.2 La ciencia y la tecnología en ámbitos interactivos no formales 
 
Existen diversos ámbitos tradicionales para el aprendizaje del conocimiento científico y 
tecnológico en un contexto no formal.  
 
Un ejemplo de ello son los museos que a lo largo de los años, se han correspondido con las 
distintas posturas pedagógicas de la época. 
 
En Europa, después de la segunda guerra mundial, estos espacios no formales, destinados 
a la ciencia y la tecnología, se vieron modificados con una nueva perspectiva museográfica, 
dando paso al surgimiento de espacios interactivos para la alfabetización científica. 
 
Es importante destacar que estos espacios, adoptaron principalmente un marco educativo, 
con la inquietud de promover la construcción de un conocimiento significativo (Gellon, Feher, 
Furman y Golombek (2005).  En la actualidad tienen una amplia difusión y, por sí mismos, 
constituyen un ámbito propicio para suplir las deficiencias del aprendizaje en el aula, 
(Sánchez, 2013; Alderoqui y Pedersoli, 2011).  
 
Puede decirse que, emergen como una alternativa para enriquecer la ciencia escolar y 
contribuyen a un aprendizaje significativo de la ciencia y la tecnología, con aspectos 
concretos de la vida cotidiana (Allen, 2004; Wagensberg, 2005; Paramo, 2003). Por este 
motivo, colocan el énfasis en la necesidad de una transposición didáctica que permita 
adecuar la ciencia que se presenta en el aula, a la experiencia de la vida cotidiana.  
 
La presencia de museos y centros interactivos, ofrecen a la educación en ciencia y 
tecnología una experiencia enriquecedora para el aprendizaje y, es acorde para la 
educación en el siglo XXI (Alderoqui y Pedersoli, 2011; Sánchez, 2013). Ante la revolución 
científico-tecnológica los museos de ciencia tienen mucho que hacer porque facilitan la 
comprensión, y esto es estratégico desde un punto de vista socioeconómico (Aldecoa y 
Cervera, 2012; Paramo, 2003). 
 
Los centros interactivos de ciencia y tecnología (CICyT) ofrecen un medio propicio para el 
aprendizaje de fenómenos científicos tecnológicos, porque su abordaje se realiza a través 
de propuestas innovadoras que promueven un aprendizaje con características, estrategias y 
tiempo que no pueden ser reproducidos en el espacio áulico. Estos ámbitos, tienden a un 
proceso de aprendizaje inverso al de la escuela y, estimulan la curiosidad e interés de los 
individuos, independientemente de la edad, formación, nivel sociocultural u otra 
característica (Alderoqui y Pedersoli, 2011). 
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Por este motivo los ámbitos no formales y las escuelas, no deben ser considerados como 
instituciones opuestas. Por el contrario, pueden reunirse en una propuesta pedagógica 
integrada, “Una buena exposición da sed, sed de libros, películas, conferencias. Una buena 
exposición cambia al visitante. Un buen museo de la ciencia es, sobre todo, un instrumento 
de cambio social” (Wagensberg, 2000, p.23). 
 
En estos contextos no formales, la enseñanza y el aprendizaje, superan no solo los 
obstáculos materiales que se presentan en el aula sino también, la atención a la diversidad. 
Esta última, entendida en los tiempos de aprendizaje de cada persona y en general, a las 
diferencias generacionales, inmigrantes digitales y nativos digitales4 (Prensky, 2001), y las 
condiciones sociales de la población en su conjunto.  
 
 
2.5 Museos interactivos y visitas guiadas 
 
Los centros interactivos de ciencia y tecnología, ofrecen a los docentes la posibilidad de 
experimentar junto a sus estudiantes, diversos contenidos áulicos a través de su propia 
experiencia didáctica.  
 
En los últimos años, la concurrencia a centros o museos es un aspecto que fortalece el 
aprendizaje áulico, por lo cual el tema de las visitas a estos ámbitos se ha constituido en un 
tema que inquieta a los distintos contextos educativos, formales y no formales. Existen 
varios autores que han estudiado la vinculación entre la educación escolar y los ámbitos de 
educacion no formal, en particular con los museos (Eisen, 2009; Alderoqui y Pedersoli, 
2011; De los Reyes, 2016).  
 
A partir de 1990, el interés para determinar el aprendizaje en estos contextos, se inclina  a 
considerar el contexto social en el cual interaccionan los visitantes con los módulos que 
conforman el museo (Ramey-Gassert y Walberg, 1994).  
 
El desarrollo de investigaciones en estos espacios, ponen énfasis en distintos aspectos. En 
general, se basan en estudios de audiencia, de carácter cuantitativos y demográficos, con el 
objetivo de conocer el tipo de público que visita el centro (Fernández y Benlloch, 2000). 
Rodríguez (2011), realizó un análisis sobre el estudio de visitantes a museos y, diferencia 
una serie de líneas de investigación en las cuales se han desarrollado estos estudios. Entre 
estas líneas, menciona: el montaje museístico, el comportamiento del visitante, la relación 
entre el visitante y la visita, la interacción visitante-módulo, y el aprendizaje. Así también, 
destaca que se requieren estudios acerca de las interacciones de aprendizaje efectivo entre 

                                                           
4 Mark Prensky (2001) refirió a dos términos, “nativos digitales” aquellas generaciones que, desde que 

nacieron, tuvieron a su alcance distintos dispositivos digitales. El término, “inmigrantes digitales”, 

incluye a los adultos de generaciones anteriores. Es importante observar, que esta distinción supone 
que los niños nacidos en estos tiempos se encuentran equipados con el conocimiento de la 
tecnología digital. Si bien esto no puede afirmarse, hay que reconocer, que se encuentran 
mayormente predispuestos a hacer uso de ellas. 
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los estudiantes y las exhibiciones con el resto de los estudiantes y con sus maestros y 
guías. 
 
Algunas de estas experiencias, por ejemplo, las realizadas en el Satrosphere de Escocia, 
tuvieron como objetivo, conocer «cómo» aprendían los visitantes y construyen sus modelos 
explicativos sobre los módulos. Para esto, se pidió a los visitantes explicar lo que estaban 
haciendo y, lo que estaba ocurriendo. De este modo, podía descubrirse, qué aprendían y 
cómo lo hacían (Tuckey, 1992). En el Museo de Ciencias de Londres, con la misma 
finalidad, se analizaron cuáles eran los desencadenantes de las conversaciones que se 
realizaban durante la visita (Gilbert y Priest, 1997). Otros estudios, abordan múltiples 
aspectos de estos espacios: los contenidos de los museos, su relación con el currículo 
escolar (Tomlin, 1990; Morentin y Guisasola, 2004) y, el papel de un diseño adecuado para 
la visita (Henriksen y Jorde, 2001; Falcao, Colinvaux y Krapas, 2004). En otros trabajos el 
interés se centra en aspectos tales como: las actitudes del visitante respecto a la ciencia, los 
beneficios que la visita tiene para el visitante y su influencia en la motivación de los 
estudiantes durante las visitas a estos espacios no formales (Salmi, 2003).  
 
En el Museo Interactivo Maloka, Bogotá en 2017, en el marco de la implementación de la 
política de ampliación de la jornada escolar en los colegios públicos del país, se llevó a cabo 
un proceso de investigación basado en observaciones etnográficas, grupos focales y 
entrevistas a los actores participantes, en relación a sus intereses y necesidades de 
aprendizaje, uso y generación de nuevos conocimientos (Peñaloza, Quijano, Falla y 
Márquez, 2018)  
 
Investigaciones basadas en la preparación de la visita, y con posterior relación con el 
currículo escolar, arrojaron que los docentes suelen usar estrategias, por ejemplo, 
desarrollar alguna actividad, pero no relacionan los módulos del museo con las unidades 
trabajadas en clase. Concluyen, que esto se debe a que no tienen una idea clara de cómo 
usar el museo, como recurso no formal de aprendizaje (Tal, Bamberger y Morag 2005; 
Griffin y Symington, 1997). Otros trabajos, centran su interés en la comprensión de los 
temas que se abordan durante la visita y, preferentemente, contemplan los momentos antes, 
y después de la misma (Anderson, Lucas, Ginns y Dierking, 2000; Henriksen y Jorde, 2001).  
 
El Grupo de Investigación sobre la Educación de la Universidad de Québec en Montreal, por 
medio de una serie de trabajos e investigaciones desarrolló un modelo de utilización de los 
museos, con fines educativos. En estos trabajos se potencia la colaboración entre la escuela 
y el museo, y se propone una serie de instancias para el desarrollo de actividades didácticas 
(Allard y Boucher, 1991). 
 
Guisasola y Morentín (2007), presentan un análisis en relación al impacto que produce una 
visita a un centro interactivo de ciencia. Para ello consideraron tres niveles temporales: 
impacto inmediato (durante la visita), impacto a corto plazo (un año después) y el impacto a 
largo plazo (pasados 2 o 4 años). Los resultados obtenidos evidencian que, el 50% de los 
escolares había aprendido «mucho» al finalizar la visita, pero este porcentaje descendía 
hasta el 25%, pasado los cuatro años. Otro impacto inmediato fue que el 63% de los 
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estudiantes tras la visita, querían ser científicos o ingenieros pero el porcentaje también 
descendió hasta el 43%, después de los cuatro años. Entre otros aspectos, el estudio 
destaca el interés por la ciencia, que descendía en el primer año pero volvía a aumentar en 
el impacto a largo plazo, y que pasados cuatro años de la visita centro de ciencia, más del 
90% de los escolares recomendaban a amigos y familiares visitarlo. 
  
En la actualidad, el análisis se centra en las visitas guiadas con un enfoque basado en la 
teoría sociocultural del Aprendizaje Colaborativo en los Museos (Rennie y Johnston, 2004). 
Entre los aportes, pueden mencionarse los realizados a partir de investigaciones llevadas a 
cabo en el CICyT abremate. En el año 2010, la investigación, se centran en temas 
especificos de la actividad didáctica del CICyT y en una primera aproximación, acerca de las 
vocaciones cientificas (Viola, 2011). En el año 2014, se abordaron distintos aspectos de la 
visita guiada y en particular el referido al perfil del público visitante. En la actualidad, se pone 
el foco en el impacto de la experiencia y/o en los conocimientos adquiridos durante la visita 
del público al CICyT abremate (Espinosa et al., 2015). 
 
La aparición de los museos a través de las redes, amplió el panorama de alternativas 
disponibles (Aldecoa y Cervera, 2012). La presencia de las TICs en estos espacios, propone 
superar la idea de museo tradicional con la propuesta de un verdadero museo virtual 
(Deloche, 2001), como un nuevo ámbito de imágenes sin espacio (Fevgas, Fraggogiannis, 
Tsompanopoulou y Bozanis, 2014; Deloche, 2001; Elisondo y Melgar, 2015). Algunas 
propuestas, parecen ir más allá, al poner a disposición de los visitantes, portales web, guías 
y cuadernillos didácticos, nuevas experiencias por ejemplo, realidad virtual entre otras 
(Confalonieri et al., 2015; Robles, Feito, Jiménez y Segura, 2012).  
 
Las experiencias de visitas virtuales a los museos, plantea un nuevo tipo de relación del 
visitante con estos espacios, dando lugar a una nueva dimensión de museología 
(Echevarría, Cuesta, Díaz y Morentin, 2005; Sabbatini, 2004). Este tipo de visita, consiste en 
la simulación del espacio real mediante algún software, el cual presenta imágenes 
interactivas que pueden ser controladas mediante el ordenador. Se invita al usuario a dar un 
paseo por el museo en 360º mientras escucha a través de un audio, las explicaciones del 
guía. Es importante destacar que estas, multiplican la cantidad de visitas, entre 25 y 30 
veces, en relación a las visitas presenciales que el lugar visitado, en forma virtual, tenga 
registrado. 
 
Se mencionan algunos espacios museísticos, con experiencias de este tipo por ejemplo: a 
nivel Internacional, el Museo Británico (Londres)5 y el museo Thyssen (Madrid)6. En 
Latinoamérica, el Museo Nacional de Antropología (México)7 y el Museo Archivo Regional de 
Colonia del Sacramento (Uruguay)8, y en Argentina, el Museo de Ciencias Naturales (La 
Plata)9. 
                                                           
5 https://www.tourlondres.com/visita-virtual-por-el-museo-britanico/ 
6 https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/visitas-virtuales 
7 https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/ 
8 https://uruguay360.com.uy/uruguay/colonia/museo-archivo-regional-de-colonia-del-sacramento 
9 https://360grados.com.ar/?portfolio=museo-ciencias-naturales 

https://www.ecured.cu/Ordenador
http://www.mna.inah.gob.mx/index.html
http://www.mna.inah.gob.mx/index.html
https://www.tourlondres.com/visita-virtual-por-el-museo-britanico/
https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/visitas-virtuales
https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/
https://uruguay360.com.uy/uruguay/colonia/museo-archivo-regional-de-colonia-del-sacramento
https://360grados.com.ar/?portfolio=museo-ciencias-naturales
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En la siguiente sección se abordan diversas perspectivas teóricas de la enseñanza y el 
aprendizaje que explican los aspectos involucrados en el proceso de construcción del 
conocimiento. 
 
 
2.6 Perspectivas teóricas para la enseñanza y el aprendizaje   
 
El marco teórico que se desarrolla a continuación, explicita las ideas y conceptos básicos 
que emergen al abordar el proceso de construcción del conocimiento. En este apartado, se 
mencionan las teorías de aprendizaje que manifiestan una propuesta educativa 
constructivista y, otras, que destacan aspectos tales como el juego y la interacción, que 
contribuyen a una nueva mirada en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
2.6.1 Enfoques teóricos para el desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje  
 
En este apartado, se abordan distintos aspectos que se destacan del Constructivismo, el 
Aprendizaje Significativo y el Aprendizaje Intrínsecamente Motivado, los cuales contribuyen 
al desarrollo de este trabajo de tesis.  
 
Es importante, partir de la siguiente consideración “El estudiante no es una tabla rasa sobre 

la que se inscriben relaciones totalmente impuestas por el medio exterior” (Piaget, 1969, 

p.51). El acto de conocer, implica una acción y una transformación del objeto de 
conocimiento y del sujeto. El Constructivismo, brinda tres ejes relevantes a destacar: el 
primer eje, refiere a que el sujeto, construye su propio conocimiento; el segundo eje, 
considera que la construcción del conocimiento se produce por la interacción del sujeto con 
los objetos de la realidad. Este, se apoya en la Pedagogía Activa donde el eje de 
enseñanza, es aprender haciendo, y se incorporan otros espacios más abiertos, fuera del 
aula, que le permiten al estudiante involucrarse con la realidad que lo rodea. El sujeto llega 
al conocimiento, por medio de la experiencia con los objetos y se convierte, de este modo, 
en un sujeto activo y partícipe de su propio aprendizaje.  
 
El tercer eje, plantea la idea de que el sujeto construye su conocimiento, utilizando sus 
experiencias o conocimientos previos. Ausubel, Novak y Hanesian (1997), destacan la 
importancia del conocimiento previo como factor para el aprendizaje. De este modo, los 
nuevos significados se generan por la interacción de la nueva idea con las concepciones 
que el estudiante tenia previamente (Pozo, 1989; Gabel 1994). El sujeto, entonces, 
construye su conocimiento a través de sus experiencias o conocimientos previos y se 
convierte, consecuentemente, en un sujeto activo y partícipe de su propio aprendizaje 
(Moreno, 1995). 
 
La verdadera asimilación de conocimientos exige un proceso activo, según Ausubel (2002), 
de relación, diferenciación y reconciliación integradora con los conceptos pertinentes que ya 
existían; cuanto más activo sea este proceso, tanto más significativos y útiles serán los 
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conceptos asimilados. Ausubel (2002), basado en los planteamientos de Vigotsky (1989), 
afirma que el aprendizaje significativo (por reestructuración) será más eficaz que el 
aprendizaje memorístico o asociativo. A tal fin, propone que el sujeto que aprende debe ser 
crítico con su propio proceso cognitivo, debe manifestar su disposición a analizar desde 
distintas perspectivas a los materiales, a trabajar para atribuirle significados y, no 
simplemente, a manejar el lenguaje con apariencia de conocimiento.  
 
Un aspecto importante del “aprendizaje significativo”, planteado por Ausubel (2002), es la 

necesidad de motivación intrínseca que se requiere para el aprendizaje. Comprender 
siempre requiere un esfuerzo, la persona debe tener algún motivo, aunque un material sea 
significativo si el estudiante no está dispuesto a aprender no habrá aprendizaje. En este 
marco, y siguiendo los planteos de Gregory (1989), la construcción de un conocimiento 
significativo puede explicarse a través de dos direcciones:  
 
a) por un lado, el llamado “sacudir la caja10”, que involucra la comprensión intuitiva, de 

sentido común. En este caso un individuo desarrolla conocimiento sobre la base de su 
propia experiencia y por lo tanto es, comúnmente, dirigida de manera errónea o 
equivocada;  

 
b) por otro lado, la denominada “abrir la caja”, que consiste en el análisis y las explicaciones 

formales y simbólicas.  
 
En el contexto del presente trabajo de tesis, ambas direcciones, no son consideradas 
contrapuestas sino complementarias. 
 
La elaboración de una propuesta para el aprendizaje debería ser estimulante y basada en la 
curiosidad del estudiante. Para ello, sería importante comenzar con estrategias de tipo 
“sacudir la caja”, para que el estudiante desarrolle sus propias comprensiones y, luego 
poder “abrir la caja”, mediante explicaciones simbólicas y formales, que le permitan acceder 

al conocimiento de fenómenos científicos y tecnológicos.  
 
En tanto, Csikszentmihaly (1990), propone el “aprendizaje intrínsecamente motivado”. 

Según su propuesta, durante los fenómenos de interacción y aprendizaje, en donde el ser 
humano tiene una participación activa, se evidencia la capacidad de asumir retos. Para 
lograr este tipo de aprendizaje, el desafío debe estar cerca pero levemente por encima del 
nivel de destreza de la persona, favoreciendo una retroalimentación inmediata. Aunque, 
también destaca que, si el desafío es demasiado fácil no hay nada que cuestionar y si es 
demasiado difícil, no hay oportunidad de experimentar el sentimiento de logro 
(Csikszentmihaly, 1990; Csikszentmihaly y Hermanson, 1995). 
 
Por lo expuesto, el aprendizaje significativo no depende únicamente de la contrastación de 
las ideas previas, sino del contexto social en el que este es producido. Esto permite la 
discusión y confrontación con los otros.  

                                                           
10 Consultar Glosario 
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El aprendizaje de las ciencias, implica a un sujeto que no es un consumidor11 pasivo de los 
conocimientos científicos que se le presentan, sino que a través de sus propias 
interpretaciones, participa en la construcción del conocimiento. De este modo, se produce 
un interjuego entre la experiencia y las estructuras cognoscitivas. En este proceso, el sujeto 
pone en marcha su estructura cognoscitiva, la cual refiere al conjunto de conocimientos 
conceptuales, analogías y metáforas, ideales explicativos, concepciones metafísicas y 
epistemológicas y las valoraciones que intervienen en la construcción de conocimientos para 
explicar y predecir (Salinas, 1995). A través de la estructura cognoscitiva, los conceptos se 
internalizan, incorporan y organizan en forma jerárquica y, espiralada, dando lugar a la 
construcción de las conceptualizaciones científicas (Vigostski, 1989; Ausubel et al., 1997).  
 
En el marco de este trabajo es relevante considerar a los CICyT, debido a las características 
de los ámbitos no formales, como espacios de aprendizaje más que de motivación. Las 
características del aprendizaje en estos ámbitos, a través de las TICs, involucran la 
interactividad y el rol del juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
El concepto interactivo, contiene una integración entre conocimiento, juego y 
experimentación que, genera un entorno propicio para el aprendizaje. De este modo, la 
interacción constituye un aspecto clave para el proceso de construcción de conocimiento. 
Considerar este aspecto interactivo en el aprendizaje, es asumir que el conocimiento se 
desarrolla por el interjuego activo entre la experiencia y las estructuras cognoscitivas que 
ordenan las percepciones (Driver y Easley, 1978; Sánchez, 1998). Se considera, que las 
ideas son resistentes al olvido y pueden ser retenidas largo tiempo cuando el conocimiento 
puede ser asociado a una variedad de experiencias o relacionado de diversas formas. Por 
tal motivo, las mediaciones pedagógicas, entendidas como las acciones o intervenciones, 
constituyen un eje relevante. Estas, tienen como protagonista al estudiante y, permiten 
fortalecer las potencialidades de interactividad a través de materiales educativos que 
faciliten la intercomunicación (Fainholc, 1999). Se plantea, la posibilidad de apropiarse de 
los medios, para utilizarlos en relación con el contexto y brindar oportunidades de lecturas 
diferentes, y ser utilizados en sentido creativo (Gutiérrez y Prieto, 1992). 
 
La interacción del estudiante con los contenidos, no se produce únicamente en el ámbito del 
aula sino también en otros espacios que se encuentran fuera de ella, en ámbitos no 
formales e informales y especialmente, a través de la web. El carácter interactivo permite 
desarrollar y profundizar las experiencias interpersonales, la flexibilidad cognitiva y superar 
las diferencias (Calzadilla, 2002).  
 
Piaget (1969) y Vigotsky (1966), refieren al juego como un elemento que, a través de la 
interacción y la comunicación, favorece la construcción del conocimiento. El juego, como 
herramienta pedagógica, se menciona desde el siglo XIX. Bruner (1971), destaca la 
importancia de jugar con objetos e ideas, como parte de la enseñanza y el aprendizaje.  
 

                                                           
11 Consultar Glosario 
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Coll y Solé (1990), consideran que la enseñanza es un proceso de “negociación de 
significados” y que en esta interrelación, los individuos se afectan mutuamente y negocian 
de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Sostienen que, es a través de la interacción y la 
reflexión que construyen su conocimiento como producto de múltiples interpretaciones. La 
colaboración, es un aspecto que se desprende de esta concepción y resulta necesario 
considerar. En este sentido, “el aprendizaje colaborativo se caracteriza por la igualdad que 

tienen todos sus miembros en el proceso de aprendizaje y la mutualidad, entendida esta 
como la conexión, profundidad y bidireccionalidad que alcance la experiencia” (Calzadilla, 

2002, p.5). Por esta razón, el trabajo colaborativo implica la construcción conjunta en donde 
un grupo de individuos aporta sus potencialidades individuales a una misma tarea (Ramírez, 
2012). Este tipo de aprendizaje resulta apropiado porque logra la “superación de actitudes 

negativas, incrementa la motivación y el autoconcepto” (Calzadilla 2002, p.6). Por otro lado, 

al concebir la ciencia como un conocimiento que se construye a través de la cooperación y/o 
colaboración entre personas, su aprendizaje debe serlo a través de la misma forma 
(Ballesteros, 2003).  
 
Desde estas perspectivas teóricas, potenciar la enseñanza y el aprendizaje a través de la 
colaboración mediada por TICs en un mismo proceso pedagógico, ofrece la posibilidad de 
unir ámbitos formales (escuelas) y no formales (museos), propiciando la creación de nuevos 
espacios que promuevan la construcción del conocimiento científico y tecnológico.  
 
 
2.7 Conclusiones 
 
Los antecedentes, muestran que diversos estudios, han abordado desde distintos enfoques 
la incumbencia de las TICs en el ámbito educativo, a lo largo de los años.  
 
En la actualidad, la educación científico-tecnológica enfrenta distintos obstáculos. En 
términos generales, puede decirse que la enseñanza y aprendizaje, de la ciencia y 
tecnología, no se puede limitar a un ámbito formal, no formal o informal de manera 
excluyente sino que, el aprendizaje requiere de una integración y retroalimentación de estos 
espacios. 
 
La realidad educativa, se enfrenta a grandes desafíos como consecuencia del gran 
desarrollo de los recursos informáticos y tecnológicos, los cuales producen cambios a ritmos 
acelerados que resultan difíciles de acompañar desde el ámbito de la educación formal. Por 
este motivo, es necesario analizar el rol de los recursos disponibles para que brinden 
alternativas que favorezcan un aprendizaje significativo en los estudiantes. En este contexto, 
inquietan las posibilidades de innovación en los ámbitos escolares.  
 
Puede concluirse que las propuestas de aprendizaje de conocimientos científico tecnológico 
mediadas por tecnología, abren un abanico de estrategias alternativas a partir de la 
incorporación de las redes, y los centros interactivos como espacios que pueden 
complementar las actividades en el aula de clases tradicionales.  
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CAPITULO III 
EL PROCESO DE APRENDIZAJE: CENTROS INTERACTIVOS, TICs Y TRABAJO 

COLABORATIVO 
 
 
 
3.1 Introducción 
 
La educación involucra un proceso complejo que se desarrolla en distintos espacios y una 
secuencia de experiencias de aprendizaje, cuya finalidad es que un individuo adquiera 
habilidades y le permiten la construcción del conocimiento. 
 
El propósito del presente capítulo, es presentar como un individuo construye el conocimiento 
y, el desarrollo de estrategias que favorecen al aprendizaje. A tal fin, se considera relevante 
desarrollar el capítulo en dos secciones, en la primera sección, se explicitan una serie de 
conceptualizaciones que abordan la construcción del conocimiento y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. En una segunda sección, se abordan los tres ejes temáticos que 
dan sustento a la presente tesis.  
 
El primer eje temático hace referencia a los centros interactivos de carácter científico 
tecnológico, la emergencia de los mismos en el contexto museístico y, su desarrollo como 
espacios de educación no formal en Latinoamérica y, en particular, en Argentina. Se 
mencionan, las características principales de estos ámbitos en relación a su exposición 
interactiva, sus estrategias didácticas y, el perfil del público visitante, entre otros.  
 
El segundo eje temático profundiza, en el uso de las TICs y sus implicancias en los 
contextos de educación no formal, en relación con el aprendizaje. Se pone énfasis en las 
potencialidades que estas y, las redes sociales ofrecen, sus alcances y limitaciones para 
complementar el aprendizaje escolar en especial, su implementación en escenarios 
colaborativos. En el tercer eje temático se analizan las posibilidades, que ofrece la 
colaboración en escenarios mediados por tecnología, como estrategia innovadora en 
espacios de educación no formal.  
 
 
3.2 SECCION I 
 
3.2.1 Conceptualizaciones 
 
3.2.1.1 La construcción del conocimiento.  
 
El conocimiento no se produce en un ámbito particular sino que, el mismo, puede 
construirse en distintos contextos. El acto de conocer, le permite al individuo desarrollar 
representaciones y construir modelos, donde se establece una relación, entre el objeto de 
conocimiento y el sujeto cognoscente.  
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En esta relación, el sujeto, no se limita a adquirir sino que construye o reconstruye. El 
procesamiento de la información y la construcción del conocimiento, depende de distintos 
factores: físicos, biológicos, psicológicos y neurológicos. Es un proceso individual y a su vez, 
colectivo. Puede expresarse como, “una construcción propia que se va produciendo día a 
día como resultado de la interacción, entre el ambiente con sus disposiciones internas” 

(Carretero, 1995, p.21).   
 
La construcción del conocimiento se produce por aproximaciones, las cuales se llevan a 
cabo, según explican Villegas y González (2005), por procesos de descripción, análisis y 
comprensión. Estos permiten la exploración del objeto, identificación de los elementos y su 
organización, en un contexto. El análisis posibilita, una percepción selectiva, capturar datos 
seleccionados, integrar y reorganizar la información para promover la comprensión. La 
comprensión, es un proceso que a diferencia de la interpretación, resulta ser favorecido 
cuando existe interacción social e intercambios con otras personas. El conocimiento “es una 

actividad constructiva y participativa, que se logra desde una acción comunicativa de los 
sujetos, en la que se crean y se negocian significados” (Sierra y Rodríguez, 2003, p.5). Es 
esta relación social, uno de los factores que propicia la reflexión acerca de un determinado 
fenómeno u objeto. 
 
El proceso de construcción de conocimientos, se inicia cuando el individuo identifica el 
objeto, toma el primer contacto con el objeto de conocimiento, toma conciencia del qué y el 
para qué, encuentra su significado y, problematiza sobre él donde pone en juego sus ideas 
previas. El surgimiento de problemas, interrogantes e inquietudes, motivan la contrastación y 
la búsqueda de nuevas respuestas. El sujeto se permite el error y el conflicto para 
comprender el por qué, inicia una confrontación con nueva información y distintas 
situaciones. Se rescatan los conocimientos pertinentes, se produce la búsqueda, la 
formulación de nuevos conceptos y, se establecen relaciones que se asocian con la 
experiencia.  
 
Al desarrollar el conflicto, con las ideas previas, el individuo conecta las ideas nuevas con la 
experiencia y, genera una satisfacción interior al entender y darse cuenta. De este modo, el 
sujeto desarrolla el conocimiento, procesa y ordena las percepciones (Driver y Easley, 
1978). Establece distintas conexiones, construye redes con el objeto de conocimiento y su 
realidad, de modo tal que “subjetiva el objeto”. Construye, de este modo, las estructuras 
necesarias para elaborar un nuevo conocimiento o reconstruir, una nueva idea.  
 
Es pertinente hacer la distinción entre conocimiento escolar, conocimiento científico y de la 
vida cotidiana la cual tiene como base el contexto de origen, el medio donde se desarrollan y 
se aplican y, destacar que estos se encuentran interrelacionados en el aprendizaje de un 
individuo.   
 
Algunos autores, refieren a ideas previas, para caracterizar el conocimiento de la vida 
cotidiana o conocimiento común, refieren a este como fragmentario y parcial que no supera 
lo observable, siendo que se basa en la experiencia particular de cada persona (Rodríguez y 
Bermúdez, 2001; Castellanos, 2000; Rodrigo, 1997). A estas propiedades, Pérez, Estrada y 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


48 
 

Moreno (2013), mencionan un carácter impreciso, no verificable pero que no implica erróneo 
o falso. Este tipo de conocimiento “no presenta una estructura y resulta insuficiente para 

tratar los problemas sociales y ambientales de nuestra sociedad. Lo cual no quiere decir, 
que no sea un referente importante del conocimiento escolar” (García, 2007, p.491).  
 
El conocimiento cotidiano y el conocimiento escolar no difieren, únicamente, por el ámbito 
donde se desarrollan, sino también por el proceso involucrado. El conocimiento escolar, sin 
embargo, implica la selección de un conjunto de contenidos, constituye una elaboración del 
conocimiento científico (Cubedo y García, 1994). A diferencia, de los dos anteriores, se 
reconoce al conocimiento científico como el saber obtenido de la aplicación del método 
científico y se basa en argumentos. 
 
En la siguiente sección puede observarse la implicancia de estos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
3.2.1.2 El proceso de enseñanza y de aprendizaje.  
 
Se entiende la enseñanza y el aprendizaje como dos acciones distintas, cada uno, con 
particularidades para su desarrollo que se complementan en los ámbitos educativos.  
 
3.2.1.2.1 El proceso de enseñanza 
 
La enseñanza se entiende, como situaciones de aprendizajes que implican la puesta en 
marcha de estrategias que promueven, al interactuar con distintos recursos, el desarrollo de 
operaciones cognitivas. Desde esta perspectiva, se concibe la situación de enseñanza, 
relacionada con la creación de entornos para el aprendizaje a modo de facilitador y no, 
meramente a la transmisión de conocimiento (Finkel, 2000). En este proceso, se destaca 
una relación entre personas por lo tanto, no puede asegurarse que el estudiante aprenda 
aquello que quiere comunicarse (Gvirtz y Palamidessi, 2012).  
 
Los individuos que intervienen en un proceso de aprendizaje, se afectan mutuamente, 
intercambian proyectos, expectativas y replantean proyectos, establecen “contextos 

mentales compartidos” (Coll y Solé, 1990, p.332). Este proceso implica la realización del 

acto didáctico, un momento de mediación para facilitar el aprendizaje, que involucra 
intervenciones educativas (Majó y Marqués, 2001). En este marco, el impacto de las nuevas 
tecnologías en la sociedad, llevan a reconsiderar su rol en el acto didáctico. Las nuevas 
tecnologías, aparecen como mediadores ante la posibilidad de ofrecer “multivariedad de 
estrategias metodológicas” (Ferrández, 1996, p.49). Su incorporación en la enseñanza, 
plantean además de un proceso didáctico, un proceso de comunicación (González, 1999; 
Cabero, 2015).  
 
Las estrategias de enseñanza en el acto didáctico, involucran actividades de aprendizaje 
que brindan información, motivación y orientación para lo cual requieren ser adaptadas a las 
características de los estudiantes, considerar las motivaciones e intereses de los 
estudiantes, considerar las posibilidades de aprendizaje en forma colaborativa e individual, 
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los recursos disponibles y, los contenidos conceptuales. El proceso de enseñanza, debe 
centrarse en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y quieran aprender (Benítez, 
2007).   
 
Los recursos didácticos deben ofrecer interacciones y ser facilitadores para el aprendizaje lo 
cual implica adecuarse a cada situación e intervención educativa. Su eficacia dependerá de 
la manera en que se oriente su uso, en el marco de la estrategia didáctica que sea utilizada 
(Benítez, 2007).  
 
Es importante, mencionar que todo contenido a enseñarse necesita de un proceso 
“transposición didáctica” es decir, requiere ser seleccionado y transformado en un texto 
pedagógico, en contenido a enseñar (Chavelard, 1997). La transposición didáctica, implica 
transformaciones que debe sufrir el conocimiento científico para poder ser enseñado y, permitir 
presentarlo en un contexto distinto al de su origen (Quintana, 2000). De este modo, el 
proceso de transposición didáctica facilita la posibilidad de alfabetización científica, 
incorpora las posibilidades que permiten promover los conocimientos científicos en 
vinculación con la práctica de la vida cotidiana. 
 
3.2.1.2.2 El proceso de aprendizaje 
 
El aprendizaje, comprende un proceso que consiste en la construcción de significado en 
forma activa y progresiva, a través de experiencias directas o mediadas (González, 1999).  
 
El contexto de aprendizaje no remite al ámbito en sí mismo, sino al espacio donde se lleva a 
cabo el proceso de aprendizaje, se trata de aquello que rodea a una situación de 
aprendizaje. Estos ámbitos de aprendizaje donde el sujeto socializa y se informa, pueden 
ofrecer distintas experiencias, según se trate de contextos formales, no formales e 
informales. Cada uno de ellos, debido a sus particularidades, favorece en distinta medida 
diversas posibilidades, lo importante es no concebirlos como espacios aislados sino 
interrelacionados entre sí. Este ámbito, se construye con las contribuciones activas de los 
sujetos, es decir, por la actividad de todos sus participantes (Arroyo, 2009). Esto hace que 
un sujeto, se desenvuelva en situaciones de aprendizaje y aprenda “un contenido cualquiera 

cuando es capaz de atribuirle un significado” (Coll, 1988, p.135). Es importante destacar que 
dicho contenido implica adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores, a través de 
la experiencia. El proceso de aprendizaje origina un cambio persistente, cuantificable y 
específico en el comportamiento de un individuo (Trenas, 2009).  
 
 
3.3 SECCION II 
 
3.3.2 Centros interactivos, TICs y escenarios colaborativos 
 
Los centros interactivos con la implementación de las llamadas nuevas tecnologías, 
constituyen recursos que articulados brindan la oportunidad de elaborar estrategias 
realmente innovadoras.  
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La experiencia personal en el ámbito de los centros interactivos de ciencia y tecnología, ha 
permitido observar las amplias posibilidades que estos ofrecen para potenciar el 
aprendizaje. A través de la interacción, aspecto que los caracteriza, posibilitan la enseñanza 
y el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a distinto tipo 
de público. Las TICs, como facilitadoras de la interacción social y promotoras de la 
comunicación, permiten la constitución de espacios abiertos a través de distintas 
experiencias. Por estos motivos, la conjunción de los CICyT y las TICs, es una propuesta 
que puede constituirlos en soportes favorables para el desarrollo de ambientes 
colaborativos.  
 
Para comprender la articulación entre ámbitos no formales, TICs y colaboración, se 
considera relevante contextualizar y caracterizar estos ámbitos interactivos como así 
también, reflexionar sobre su propuesta pedagógica. Se destacan aspectos relevantes en el 
uso de las TICs en relación a estos espacios, no formales, y al aprendizaje en general, 
definiendo en particular las redes sociales. Por último, se explicitan consideraciones 
generales de los ámbitos colaborativos. 
 
3.3.2.1 Espacios de educación no formal. Los centros interactivos de ciencia y 
tecnología  
 
Los centros interactivos de ciencia y tecnología se presentan, hoy día, como espacios 
destinados a la alfabetización científica, pero es importante destacar que no son solo 
ámbitos destinados a la divulgación del conocimiento sino también ámbitos propicios para la 
construcción y el aprendizaje. En este sentido, sus funciones pueden definirse por un lado, 
de índole social y cultural, y por otro lado, con un accionar que va más allá del espacio 
escolar (Huergo, 2013). Estos centros, han surgido y se han expandido rápidamente, como 
una nueva propuesta museística y una alternativa educativa (Alderoqui y Pedersoli, 2011). 
Una perspectiva, que ofrece en forma atractiva aspectos de la ciencia y la tecnología, a 
través de experiencias sociales y afectivas que estimulan la creatividad y la curiosidad. 
Estos espacios, centran su atención en el sujeto activo, consciente, orientado hacia un 
objetivo, donde “se destaca, el visitante y el interés por conocer, el porqué de las cosas” 

(Wagensberg, 2004, p.56).  
   
3.3.2.1.1 Surgimiento de los museos y centros interactivos en Latinoamérica y 
Argentina 
 
El origen de estos espacios interactivos tiene lugar en el mismo ámbito de la tradicional 
institución museística que surgió en el Renacimiento y se caracterizó por museos de ciencia 
sobre historia natural, que exhibían piezas reales en vitrinas con la finalidad de conservar 
colecciones científicas.  
 
En cambio, los museos interactivos surgen, durante la Revolución Francesa en 1794, con la 
creación del Museo del Conservatoire National des Arts et Métiers. Este consistía en un 
depósito de máquinas, herramientas, diseños, y libros, cuyo objetivo era constituir un 
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espacio, para enseñar a los técnicos el funcionamiento de dichas máquinas y herramientas. 
El Museo del Conservatorio de Artes y Oficios de París, tuvo su impacto a partir de 1850, 
con exhibiciones públicas de carácter temporal, referidas a temas científicos e industriales 
que se realizaban en diversas partes del mundo. Como consecuencia de ello, en distintos 
lugares de Europa, surgió la idea, por parte de museólogos, de mostrar a la sociedad las 
implicancias sociales de la ciencia y la tecnología.  
 
En 1857, Gran Bretaña constituye el Science Museum, cuya finalidad es exhibir los inventos 
y máquinas que estaban almacenados en el Museo de las Patentes. Estos acontecimientos, 
dan lugar a un nuevo concepto de museo, esto es, el museo como un espacio para acercar 
al público general a aspectos científicos. Posteriormente, en 1933, con la apertura del 
Museum of Science and Industry de Chicago y, en 1937, del Palais de la Découverte de 
París, se gesta el concepto de Centros de ciencias.  
 
Se considera a los centros de ciencias, como espacios de complemento a la enseñanza 
formal y útiles para la introducción de los métodos de observación y experimentación. A 
partir de ese momento, comienzan a crearse bajo esta concepción, distintos espacios. En 
1947, se crea el Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci de Milán 
(Italia), que amplía la función del museo al promover métodos didácticos de enseñanza, con 
propuestas de capacitaciones sobre temas específicos de ciencia, destinados a  
docentes y particulares. En la década del 60, en Norteamérica y Asia, proliferan 
ampliamente los museos dedicados a las ciencias y las técnicas.  
 
La forma en que ha evolucionado el museo, hasta el nacimiento de los centros o museos 
interactivos de ciencia y tecnología, puede ser explicada a través del tipo de enfoque, del 
tipo de exhibición, la propuesta que estas instituciones ofrecen al público y, el rol que 
motivan en el visitante.  
 
McManus (1992), propone una tipología, planteada en generaciones de museos y distingue 
las siguientes:   
 
 Museos de primera generación 
 Museos de segunda generación  
 Museos de tercera generación 
 Museos de cuarta generación 
 
En esta propuesta, los museos de primera generación son aquellos cuya finalidad es la 
conservación y exhibición de objetos antiguos y recursos naturales, que plantean un 
enfoque plenamente expositivo. Se destaca la exposición de colecciones sobre material 
paleontológico, arqueológico, zoológico y otros. Se constituyen como espacios meramente 
contemplativos, se desarrollan bajo la concepción del conocimiento científico 
“incuestionable” y la corriente pedagógica del conductismo. El papel del visitante resulta 
pasivo. Desde esta perspectiva, se desarrollaron los Museos tradicionales de arte y primeros 
museos universitarios de ciencias (siglo XIX). En Argentina, se destacan los Museos de 
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Ciencias Naturales y de Historia Natural, como el Museo de Ciencias Naturales de La Plata 
y el Museo Bernardino Rivadavia de Buenos Aires12. 
 
Los museos de segunda generación, surgen alrededor de 1950 junto con el inicio de la “era 

espacial”. Este periodo se caracteriza por una serie de adelantos científicos tecnológicos en 
la URSS a partir de la puesta en órbita del satélite Sputnik 1. Durante este periodo, Estados 
Unidos incorpora el concepto de “alfabetización científica”, lo cual produce cambios en el 

contexto educativo donde se implementan proyectos basados en el “aprendizaje por 

descubrimiento”. Las exposiciones que se presentan exhiben el desarrollo, o progreso de la 
ciencia y la tecnología, a través de espacios que ofrecen, al visitante, roles más activos que 
los museos de primera generación. Por otro lado, ante la desigualdad tecnológica existente 
y con la finalidad de reducir la brecha en el acceso al conocimiento  proponen un enfoque 
demostrativo con el accionamiento de aparatos, donde el visitante resulta mayormente 
receptivo. Como ejemplo de estas  instituciones se pueden citar, el Museo Nacional de la 
Técnica de Praga, Ontario Science  Center, Canadá (1967), Exploratorium13 y  el Museum of  
Science, Art and Human Perception, San Francisco, EEUU (1969). 
 
Durante las décadas del 80 y 90, una tercera generación de museos surge con un cambio 
de paradigma en base a los aportes de la filosofía de la ciencia y la psicología cognitiva. 
Este cambio considera el contexto teórico del estudiante que observa el fenómeno y se 
impulsan estrategias didácticas para promover la comprensión pública de la ciencia. La 
propuesta es exceder la experimentación y en este marco las vitrinas y las colecciones en 
los museos, son sustituidas por dispositivos manipulables. A través de ellos, se  presentan 
colecciones de ideas y principios sobre fenómenos naturales. Se constituyen exhibiciones 
con un enfoque interactivo y lúdico que invita al  visitante a una participación activa. Entre  
los centros interactivos se pueden citar: Cosmo Caixa (2004) en Barcelona (España), Titanic 
Belfast (2012) en Belfast (Irlanda del Norte),  Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología 
(1998) en Maloka (Bogotá),  Questacom (Centro Nacional de Ciencia y Tecnología) (1988) 
en  Australia, Universum (1992) en México, el Papalote Museo del Niño (1993), Estação 
Ciência, Casa da Ciência y el Centro de Ciências do Estado do Río de Janeiro (1987) en 
Brasil, Museo de los Niños (1982) en Caracas (Venezuela), Prohibido NoTocar (1988) y, 
abremate (2001) ambos en Buenos Aires, Argentina14. 
 

                                                           
12 www.macnconicet.gob.ar 
 
13 El Exploratorium, de San Francisco, Estados Unidos. Es, uno de los grandes centros de ciencia 
interactivos. Su fundador, Frank Oppenheimer, incorpora el concepto de “manos a la ciencia”, 

propone involucrar al visitante como centro del proceso interactivo en la divulgación de la ciencia. 
 
14 En Argentina, existen otros museos o centros interactivos: el Exploratorio, creado por la Dirección 
de Cultura de la ciudad de San Isidro (1995), Museo Imaginario de la Universidad de San Martin 
(2003), el Museo Mundo Nuevo en la ciudad de los Niños solventado en base a un convenio entre el 
Municipio y la Universidad de La Plata (2003), el C3 en el Polo Científico Tecnológico del MINCyT 
(2016). 
 

http://www.macnconicet.gob.ar/
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En tanto que, la última generación de museos, definida como cuarta generación, se 
caracteriza por constituir, centros de vanguardia con tecnología de punta e innovadora y, 
ofrecer exhibiciones colaborativas y grupales que responden a las expectativas y 
necesidades de todo tipo de visitantes. En estos centros se propone al visitante una 
participación creativa a partir, por ejemplo, de juegos de mente, con la finalidad de resolver 
problemáticas de la vida cotidiana. Entre ellos se pueden mencionar: EPCOT (1982) en Walt 
Disney World Resort en Orlando (EEUU) y, Parc La Villette (1986)15 en Paris (Francia). 
 
Los centros interactivos desarrollados al día de hoy, en Argentina, son centros de tercera 
generación. Es importante destacar, que los museos tradicionales, correspondientes a la 
primera generación, tienden a incorporar en sus exhibiciones elementos que permitan a los 
visitantes la interacción en algún grado, aun así no alcanzan a constituirse en centros 
interactivos propiamente dicho. Esto último, implica reconsiderar el rol del visitante y un 
nuevo enfoque, en su propuesta museográfica.  
 
3.3.2.1.2 Fundamentación pedagógica de los centros Interactivos de ciencia y 
tecnología 
 
Los CICyT, basan su propuesta pedagógica en distintos enfoques teóricos que promueven 
la construcción del conocimiento. A continuación, se propone realizar una reflexión sobre la 
implicancia que tienen algunos aspectos de estos enfoques en sus estrategias de acción. Si 
bien, se concibe el constructivismo, la socioconstrucción, como referentes para la propuesta 
de la enseñanza y aprendizaje, es importante destacar que existen otros aspectos que 
contribuyen a ella.  
 
La consideración del sujeto como constructor y reconstructor del conocimiento, tienen como 
consecuencia, la participación activa del estudiante en una situación interactiva. El 
conocimiento es interiorizado por el que aprende, por lo cual el individuo procesa la 
información y construye sus propios conocimientos, a través de la acción. En estos ámbitos, 
la posibilidad de experimentación, es un elemento que se destaca a través de la vivencia de 
la visita, en la cual cobra importancia la interacción con los dispositivos relacionados a 
fenómenos científicos y tecnológicos.  
 
Piaget (1969) y Vigotsky (1989), destacan la construcción basada en la experiencia de un 
individuo con su realidad. Para Piaget, esto se lleva a cabo a través de procesos de 
acomodación y asimilación donde las experiencias vividas, se acomodan con la 
representación del mundo que posee cada uno. El aprendizaje activo o por descubrimiento, 
propuestos en los centros interactivos, propone a los visitantes aprender, descubrir por sí 
mismos, participar e interactuar, para relacionar las nuevas ideas e incorporarlas a 
su estructura cognitiva. La experiencia que lleva a cabo el visitante, en estos espacios, tiene 
como aspecto destacado la co-construcción del conocimiento.  

                                                           
15 La Villette- Paris, es un parque cultural a modo de una pequeña ciudad integrado por espacios 
verdes y edificios que ofrecen a los visitantes distintas atracciones, www.lavillette.com 
  
 

http://www.lavillette.com/
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Los centros interactivos, constituyen un “espacio colectivo” (Wagensberg, 2004), que 

expresan la idea de un diálogo cooperativo o en colaboración. De este modo, la interacción 
y la socialización, constituyen mecanismos que se ponen en marcha por medio de las 
interacciones sociales que se desarrollan durante una visita.  
 
Desde la concepción, planteada por Vigostky, existen dos aspectos que cabe mencionar: el 
Otro más experto, alguien que tiene una mayor comprensión o habilidad sobre un tema, con 
respecto al estudiante, y la Zona de Desarrollo Próximo que comprende el área donde un 
individuo en forma independiente, desarrolla habilidades que van a ser la base para el 
despertar de funciones mentales superiores. Para acceder a la zona de desarrollo próximo, 
“el agente mediador será responsable de ir tendiendo un andamiaje que proporcione 

seguridad y permita que el aprendiz se apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio 
entorno” (Calzadilla, 2002, p.3). Desde esta perspectiva, en el ámbito de los CICyT, se 

destaca la importancia no solo del visitante en el intercambio con otros visitantes, sino de la 
mediación realizada por guías o docentes durante una visita guiada. De este modo, la 
experiencia plasmada a través de la manipulación de dispositivos interactivos y el 
intercambio, transforma el rol pasivo del visitante, en una participación activa. En esta 
articulación los actores, en forma conjunta, se transforman en la relación. 
 
Los centros interactivos promueven la constitución de un aprendizaje significativo, y para 
esto, ponen énfasis en la generación del “conflicto” con las ideas previas. Se considera que, 
el individuo debe “establecer relaciones entre el nuevo contenido y, otorgarle un sentido, a 

partir de su estructura conceptual al vincularlo con aspectos cognitivos, afectivos y morales 
del aprendizaje” (Ausubel et al., 1997, p.48). En la acción, este apela a sus conocimientos, 
los integra en un nuevo aprendizaje y, construye un conocimiento significativo. Ante esto, 
puedo plantearse que los resultados del aprendizaje dependen, por un lado, de la situación 
de aprendizaje, de las experiencias, de los conocimientos previos de los individuos, de sus 
concepciones y motivaciones y por otro lado, de la posibilidad que tenga un individuo de 
conservar los conocimientos durante largo tiempo en la memoria. Esto último depende de 
establecer relaciones entre su estructura cognitiva previa, con la nueva información (Trenas, 
2009).  
 
El conocimiento de la exhibición debe ser adecuada a la comprensión que pueda hacer el 
visitante, esto permitirá que no solo participe de la experiencia sino que también organice los 
resultados. La interacción de la información nueva, con ideas existentes en la estructura 
cognitiva, propician la asimilación y reorganización de los significados conformando una 
estructura cognoscitiva diferente.  
 
Es relevante mencionar que la experimentación y la construcción del conocimiento, es 
promovida en los CICyT a través del uso de analogías. Estos ámbitos, no conservan objetos 
de valor, por lo tanto, ofrecen al visitante, a través de los dispositivos manipulables, la 
posibilidad de recrear, algún fenómeno científico o tecnológico. La característica más 
destacada de estos espacios, es la variedad de estímulos que constituyen las exhibiciones 
y, la puesta en marcha, de diversas formas de expresión para activar la curiosidad del 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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visitante. Desde el aprendizaje cognitivo, se ha propuesto que la transmisión de la 
información se lleve a cabo a través de dos sentidos: el visual, mediante el cual se perciben 
el texto e imágenes y, el auditivo a través de las palabras, los ruidos, etc. La información, se 
procesa en diferentes subsistemas cognitivos, según sea, grafica u oral, aunque luego 
construye conexiones entre ambos tipos de información. Shapiro (1997), plantea que las 
emociones influyen y, afectan el contexto de aprendizaje. Por este motivo, la propuesta que 
fundamenta la acción pedagógica de los centros interactivos, expone una interrelación entre 
el aprendizaje y lo emocional donde la participación, activa o no, de un visitante, se 
encuentra vinculada a la posibilidad de brindar situaciones que estimulen la motivación 
(Herrero, 2008).  
 
La idea de la motivación, como un proceso que dirige y favorece el logro de una meta, 
implica considerar que cuanto más alta sea la expectativa, mayor será la probabilidad de 
que un individuo desarrolle una conducta dirigida a la meta (Boza y Toscano, 2012). 
 
Csikszentmihaly (1990), considera una serie de factores intrínsecos que se constituyen en 
herramientas motivacionales, para estimular internamente a un individuo. Entre ellas 
menciona la curiosidad, el disfrute de aprender y los desafíos y sostiene que de este modo, 
el sujeto es capaz de aprender, a través de su interacción con algo.  
 
Es importante distinguir, entre la motivación extrínseca y la intrínseca. Csikszentmihaly 
expresa que la motivación extrínseca se pone de manifiesto cuando un individuo se siente 
motivado por factores externos a él, donde el desarrollo de un comportamiento es realizado 
para obtener algo a cambio. Sin embargo, en la motivación intrínseca, la curiosidad y el 
interés de una persona constituyen los impulsores para realizar determinadas actividades y 
es la satisfacción de aprender, la que mueve al comportamiento. Herrero (2008), explica que 
alcanzar el desequilibrio cognoscitivo y afectivo, son condiciones necesarias para desarrollar 
la motivación intrínseca.  
 
Los individuos asumen retos, que están cerca y por encima de su nivel de destreza, siempre 
y cuando exista, en forma inmediata, una retroalimentación. Si la situación ante la cual se 
enfrentan, es sencilla, no encontrarán nada para cuestionar o, por el contrario, si la situación 
es demasiado difícil, no sentirán motivación, porque no observarán la posibilidad de 
experimentar un sentimiento de logro, que se encuentre próximo. La gente aprende y 
comprende el mundo que los rodea, la inteligencia, es la “capacidad de resolver problemas o 
de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales” (Gardner 1994, 
p.10). Aunque, años después, Gardner (2005) la define como una capacidad biopsicológica 
que posee un individuo, que permite el procesamiento de la información que sirve para la 
resolución de problemas o la creación de productos en un contexto cultural determinado.  
 
Gardner (1988), sostiene que las exhibiciones deben posibilitar experiencias cristalizadoras, 
es decir deben dejar una huella para favorecer la interpretación. A tal fin, estos espacios 
tienen como finalidad la implementación de estrategias que despierten la inquietud hacia la 
ciencia y la tecnología en visitantes con distintas características. Estarán aquellos visitantes 
que buscan responder a la pregunta del porqué, que se basan en la experiencia directa y 
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asociación de ideas, otros visitantes interesados en dar respuestas específicas y, esperan 
recibir información detallada y, aquellos otros, que integran la información a través de la 
experiencia práctica y se basan en sus propios descubrimientos (McCarthy, 1987). Por este 
motivo, la propuesta pedagógica de los centros interactivos, tiene como estrategia estimular 
en el visitante cada una de las ocho inteligencias definidas por Gardner (1993)16, la 
inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, la 
inteligencia musical, la inteligencia corporal-cinestésica, la inteligencia interpersonal, la 
inteligencia intrapersonal y, la inteligencia naturalista.  
 
Es importante considerar, sin embargo, la propuesta de Sternberg (1985), que se basa en la 
Teoría Triárquica de la Inteligencia17 en la que se destaca la inclusión del contexto y 
considera las habilidades humanas.  
 
3.3.2.1.3 Características museológicas de los centros interactivos 
 
El diseño y la presentación de los centros interactivos, tratan de facilitar nuevas experiencias 
y despertar distintas sensaciones que motiven la curiosidad y el desconcierto del visitante. 
La finalidad es involucrarlo, sorprenderlo e inquietarlo de modo que puedan experimentar 
una situación de aprendizaje divergente. 
 
Los centros interactivos se presentan, por medio de espacios físicos atractivos, tanto en sus 
exhibiciones como en la ambientación de la sala. El diseño, la construcción y el montaje de 
la muestra, expresan su potencial para el entretenimiento para lograr la percepción y la 
estimulación multisensorial. Para alcanzar esto, utilizan distintas técnicas, recursos y 
diseños que despierten el interés y la atención de los visitantes. 
 
La idea que ponen de manifiesto los montajes de las muestras, se basa en las emociones. 
Disponen de dispositivos llamados módulos interactivos, los cuales son objetos 
manipulables, que representan fenómenos científicos y tecnológicos. El módulo interactivo 
puede ser definido como todo dispositivo, que plantea de manera unívoca un fenómeno 
científico y que para funcionar debe ser accionado por uno, o varios participantes. Estos 
espacios brindan un contexto atractivo, que promueven una fácil comprensión y formulación 
                                                           
16 Gardner (1993), reconoce estas inteligencias como distintas capacidades o habilidades que 
desarrolla el hombre. Identifica capacidades para: entender y utilizar palabras en forma oral o escrita 
de modo correcto; entender relaciones abstractas, resolver problemáticas; pensar en tres 
dimensiones; percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas; recorrer 
el espacio y producir o decodificar información gráfica; percibir, discriminar, transformar y expresar la 
música; expresar ideas y sentimientos a través del cuerpo;. entender a los demás e interactuar con 
otros; controlar nuestros comportamientos para desenvolvernos de manera eficiente y,  utilizar 
elementos del medio ambiente.  
 
17 Sternberg (1985), diferencia tres tipos de inteligencia según el nivel del procesamiento de la 
información: inteligencia analítica, inteligencia práctica e inteligencia creativa. Estos tipos de 
inteligencia no son excluyentes una de la otra, sino por el contrario, las mismas pueden ser 
estimuladas en forma independiente. Estos tres tipos de inteligencias se basan en capacidades 
mentales del ser humano como, la capacidad componencial y la capacidad experiencial. 
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de nuevos interrogantes al salir del museo y desarrollan estrategias que permiten interesar a 
grandes cantidades de público (Padilla, 2006).  
 
Wagensberg (2004), menciona algunas características de esos espacios interactivos: 
sostiene que las exposiciones apuntan a un visitante concebido como adulto, en cuanto 
sabe leer y escribir; se basan en despertar emociones y en el objeto o fenómeno real. En 
estos contextos, las exposiciones reflejan no solo los resultados de la ciencia, sino también 
el propio método científico, donde la existencia de un “hilo conductor” no implica una 

condición necesaria. Las exposiciones cumplen con ser científicamente riguroso, ilustran 
fenómenos reales y las escenografías los sitúan.  
 
Los dispositivos utilizados para la propuesta de interacción, tienen como finalidad estimular 
tres clases de interactividad en el visitante: 
 
1) Interactividad manual o de emoción provocadora en la que se aprende tocando y usando 
los cinco sentidos (Hands On, las manos en), 
2) Interactividad mental o de emoción inteligible (Minds On, en las mentes), en la que los 
experimentos remiten a la vida cotidiana, 
3) Interactividad cultural o de emoción cultural (Heart On, en el corazón), para estimular la 
identidad colectiva.  
 
3.3.2.1.4 Aprendizaje interactivo en centros de ciencia y tecnología 
 
El aprendizaje interactivo que ofrecen estos espacios puede caracterizarse por ser 
exploratorio, voluntario y personal. Estos aprendizajes, asumen características específicas y 
ocurren de manera espontánea, en los cuales, cada persona posee un conocimiento previo, 
experiencias, actitudes e intereses muy diferentes (Hein, 1998). Es promovido por la 
curiosidad, la observación y la posibilidad, de contrastación que realizan los individuos con 
sus conocimientos previos. Es importante destacar que, estos espacios, “poseen 

potencialmente mecanismos propios para poder seducir a su público, tiene que ser un 
espacio sugestivo donde no necesariamente las cosas deban explicarse como en la 
situación de clase” (Alderoqui, 1996, p.36). 
 
El aprendizaje, en espacios no formales y, en particular en los centros interactivos, se 
constituyen a partir de poner en marcha un conjunto de estrategias que se complementan y 
cuya finalidad, es motivar al visitante para acercarse al conocimiento de fenómenos 
científicos y tecnológicos.  
 
Entre las estrategias pueden mencionarse dos, que caracterizan a los CICyT, en general: la 
interactividad y el juego. 
 
La Interactividad, en este contexto, implica un mecanismo a través del cual los participantes 
acceden al fenómeno, el cual, puede ser mediado por la interacción motriz, la simple 
observación o la combinación de diferentes fuerzas ejercidas por el cuerpo. El concepto de 
“interactivo” no solo refiere a la manipulación, sino que involucra un dialogo intelectual de 
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doble sentido, que se produce entre el visitante y los módulos. De ese modo, el simple 
accionamiento de un dispositivo no implica necesariamente un proceso de comprensión 
(Gregory, 1989). En el contexto de estos espacios, las exhibiciones interactivas responden a 
la acción del visitante, lo predisponen a una respuesta y permiten, un proceso de 
retroalimentación (Screven, 1974).  
 
En el proceso interactivo, se produce la conjugación de tres componentes que son: el 
componente motriz producido, por ejemplo, por la manipulación de un dispositivo al tirar de 
sogas, oprimir comandos, etc. Un componente emocional, puesto de manifiesto a través del 
entusiasmo, curiosidad, duda, alegría, etc. y, un componente cognitivo, que interviene en el 
reconocimiento y comprensión de la experiencia. El concepto interactivo, establece una 
integración entre conocimiento, juego y experimentación que genera un entorno propiciador 
para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología y la posibilidad de realizar el intercambio de 
ideas en forma grupal. Estas herramientas constituyen solo son una parte, de la experiencia 
en estos ámbitos museísticos que requieren ser complementadas con otros estímulos y 
estrategias. 
 
El juego, entendido como una actividad exploratoria no estructurada, relacionada con las 
habilidades de observación y con la experimentación. Se lo considera un elemento 
motivador y que cumple un rol complementario para el aprendizaje. Esta actividad permite 
desestructurar y armonizar a un grupo de personas. Los CICyT, promueven la propuesta de 
la enseñanza de la ciencia a través del juego y contemplan la alternativa de poder jugar, 
con objetos e ideas. El desarrollo de habilidades de observación, experimentación y 
comprobación de ideas, son aspectos que otorgan al juego un lugar destacado en la 
oportunidad de descubrir por uno mismo. El aspecto lúdico en estos espacios interactivos, 
permite la creación de ambientes divertidos para explicar algún fenómeno, lo cual 
predispone al visitante a la experiencia y a abordar la ciencia de forma seria, pero divertida.  
 
3.3.2.2 Utilización de TICs en los contextos de educación no formal y su relación con 
el aprendizaje 
 
El surgimiento de las nuevas tecnologías en el contexto de la globalización ha tenido gran 
incidencia en la llamada Sociedad del conocimiento18. Estas, abarcan un conjunto de 
procesos y herramientas, soportes de la información y canales de comunicación, que 
permiten el almacenamiento, procesamiento, transmisión de la información y, promueven la 
interacción en el proceso de comunicación19. 

                                                           
18 El Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica (PROSIC), hace 
referencia al concepto "Estado digital" en el contexto de la Sociedad del conocimiento. indicando la 
construcción de un gobierno, de una sociedad inteligente, con ciudadanos digitales (PROSIC, 2011). 
 
19 La UNESCO, en su documento “Hacia las sociedades del conocimiento”, señala que la capacidad 
de acceso y asimilación de información y conocimientos es desigual entre los diferentes grupos 
sociales. Esto tiene como consecuencia el acceso restringido a la información o al conocimiento y, la 
capacidad de disponer de los mismos recursos y habilidades cognitivas para asimilarla (UNESCO, 
2005). 
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En el Informe elaborado por la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI 
se menciona que un individuo debe, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a vivir juntos20 para desenvolverse en este tipo de sociedad (Delors, 1996). El 
despliegue del abanico de posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y, las 
experiencias en los distintos contextos de aprendizaje, pueden enriquecer la construcción 
del conocimiento y constituir un aporte significativo. Coll (2007), plantea que las TICs se 
presentan como instrumentos poderosos para promover el aprendizaje tanto desde un punto 
de vista cuantitativo como cualitativo. Uno de los argumentos, que destaca el autor es la 
expectativa de estas herramientas en su potencial educativo dado que se trata de 
herramientas que favorecen en el individuo las capacidades de pensar, sentir y actuar solos 
y con otros. Sostiene que, a partir de la introducción de las nuevas tecnologías21, el individuo 
se enfrenta a un amplio, novedoso e inquietante abanico de posibilidades, no solo para la 
comunicación sino para la construcción del conocimiento.  
 
La realidad coloca a las nuevas tecnologías como estrategias favorables, para el despliegue 
de propuestas innovadoras e integradoras para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Echeverría (2001), destaca la importancia del “tercer entorno” en el seno de la educación. 

Este entorno constituye un espacio de interacción social, un espacio virtual que brinda una 
nueva alternativa, donde para poder intervenir se requiere de nuevas destrezas, nuevos 
materiales y entornos educativos.   
 
Algunos autores, Koehler y Mishra (2006), sostienen que además de considerar el 
componente pedagógico integrado con el disciplinar, debe incorporarse un uso adecuado de 
la tecnología en la enseñanza. Para esto, debe desarrollarse un conocimiento complejo y 
contextualizado. El modelo TPACK, conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar, incluye 
una intersección de los tres ejes: el eje del conocimiento tecnológico, el eje del contenido y 
el eje del conocimiento pedagógico.  
 
Lion (2010), en su presentación “Aprender con Tecnologías”, plantea tres escenarios a 

considerar para la enseñanza mediada tecnológicamente en el marco del modelo TPACK. 
Uno de estos escenarios, la intersección, es reconsiderar cuales son las concepciones que 
deben enseñarse, ante la realidad planteada, con el cambio rápido de las tecnologías. El 
otro escenario, la ambientación, se refiere al espacio en relación con las tecnologías y 
                                                                                                                                                                                     
 
20 La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI explica que aprender a conocer, 
implica el desarrollo de conocimientos sólidos, integrados y contextualizados. Aprender a hacer, pone 
énfasis en el aprendizaje activo. Aprender a ser, incluye atender a la iniciativa, la autonomía y la 
responsabilidad personal, y el desarrollo de competencias sociales e interculturales. Aprender a vivir 
juntos, requiere del trabajo en equipo, Esto favorece el aprendizaje y la capacidad de un sujeto para 
adaptarse a diversas situaciones y alcanzar el pensamiento crítico (Delors, 1996).  
 
21 En la Cumbre de la Sociedad de la Información en Ginebra en el año 2003, cuyo tema de 
convocatoria es precisamente la reducción de la brecha digital. Se comprende que la misma se 
reducirá con el acceso a las TIC y, la creación de oportunidades digitales (Ramonet, 2003).  
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propone que las aulas actuales deben verse, rediseñadas por las tecnologías, como “aulas 

porosas” y convertirse en espacios flexibles. El último escenario, corresponde a la 
proyección, implica la existencia de soportes tecnológicos y entornos pensados en función 
de los intereses y necesidades de los estudiantes. 
 
3.3.2.2.1 Las TICs como estrategias innovadoras.  Alcances y limitaciones de las Tics  
 
Las posibilidades que brindan las tics son diversas, se pone énfasis en los alcances y 
limitaciones que estas ofrecen, como mediadoras del aprendizaje.  
 
Las TICs favorecen prácticas pertinentes y eficaces, ubican al sujeto de aprendizaje como 
protagonista. Estas, brindan oportunidades que resultan innovadoras al ofrecer, no solo 
nuevas herramientas sino mediante el desarrollo de nuevas estrategias. Estas permiten a un 
individuo integrar los sistemas semióticos y estimulan la capacidad de representar, procesar, 
transmitir y compartir información (Coll y Martí, 2001). Las TICs, proponen “nuevos 

horizontes y posibilidades a los procesos de enseñanza y aprendizaje y son susceptibles de 
generar, cuando se explotan adecuadamente, dinámicas de innovación y mejoras 
imposibles o muy difíciles de conseguir, en su ausencia” (Coll, 2008, p.117).  
 
El desarrollo de las nuevas tecnologías, propicia la combinación y utilización de los 
diferentes sentidos, motivan la curiosidad, favorece la motivación, aumentan la posibilidad 
de la interacción, la memorización, la creatividad e independencia, de los estudiantes en el 
aprendizaje. Entre los aspectos destacados del impacto de las TICs, en el proceso de 
aprendizaje pueden mencionarse: el desarrollo de nuevas competencias tecnológicas, la 
oportunidad de indagar con libertad en nuevos espacios de aprendizaje, 
independientemente de los formales y, proporcionar entornos alternativos de estrategias 
para la conformación de nuevos modelos pedagógicos. Además, proporcionan un recurso 
interactivo para el aprendizaje como así también, un medio lúdico que favorece el desarrollo 
cognitivo.  
 
Por otra parte, resultan protagonistas de gran parte de las experiencias cotidianas y brindan 
a los estudiantes la posibilidad de explorar, profundizar, analizar contenidos a través de 
distintas herramientas y, se constituyen en buenos recursos para explicar, relacionar, 
promover la retroalimentación, realizar actividades motivadoras e interactivas que estimulen 
el aprendizaje. Asimismo, median las relaciones y ofrecen el acceso a las mismas 
posibilidades a todos los estudiantes. 
 
En el entorno o contexto de aprendizaje, las TICs, como mediadoras, ofrecen la constitución 
de espacios de aprendizaje individual, autónomo e independiente al igual que espacios de 
trabajo colaborativo.  
 
Al brindar flexibilidad cognitiva, cada usuario puede establecer itinerarios particulares. De 
este modo, cada persona lleva adelante su aprendizaje con un ritmo propio. La 
implementación de estos itinerarios educativos, implica mayor dedicación al desarrollo de las 
estrategias adecuadas.  
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3.3.2.2.2 Potencialidades de las redes sociales 
 
En relación a las herramientas que resultan eficaces para el aprendizaje colaborativo, se 
encuentran las redes sociales, como Facebook, Fotolog, MySpace, Messenger, Blogger y 
Twitter, entre otras (Revelo, Revuelta y González, 2016). Son herramientas que cuentan con 
facilidad de acceso y presentan espacios para el intercambio de información, integración y 
comunicación.  
 
Artero (2011), propone que el manejo de una red social, en el aula, implica un acercamiento 
entre el docente y el estudiante, y promueven un nuevo espacio de diálogo, que puede 
constituirse en un lugar de aprendizaje y de enriquecimiento mutuo. Desde esta perspectiva, 
las redes pueden ser las promotoras y protagonistas para la transformación educativa, dado 
que permiten el desarrollo de un trabajo colaborativo que, de algún modo, integra la 
multiculturalidad.  
 
Las redes sociales son plataformas gratuitas y accesibles que favorecen la motivación y el 
interés de los estudiantes. A través de ellas, los individuos manifiestan tener una "conexión 
constante". Por este motivo, es necesario que las redes puedan pasar de un uso 
exclusivamente social, a un uso educativo con la finalidad de organizar tareas, proyectos o 
actividades conjuntas de equipos de aprendizaje. 
 
Una de las ventajas que poseen las redes, es estar al alcance de todos. La otra ventaja, se 
encuentra dada por la inteligencia colectiva, es decir, la posibilidad de que la información 
quede disponible y pueda ser utilizada por otras personas. Mientras que entre las posibles 
desventajas, para los estudiantes, pueden mencionarse la distracción, debido a información 
extra en el sitio, y el acceso a sitios no educativos.  
 
Meso (2010), señala a, Facebook como una de las redes sociales donde pueden 
desarrollarse prácticas educativas, dado que presenta un espacio colaborativo y ofrece, gran 
cantidad de recursos que pueden optimizar la dinámica de la clase, al conectar a los 
estudiantes entre sí. Para esto, se requiere, que el estudiante pueda ser capaz de poner en 
marcha sus destrezas, competencias y capacidades visuales, auditivas o kinestésicas para 
acceder a las fuentes de información soportadas por tecnologías y entonces aprovechar al 
máximo su participación en el proceso de construcción del conocimiento. También, requiere 
alejarse de los métodos y conceptos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, y generar 
conocimientos construidos de forma compartida.  
 
3.3.2.3 Escenarios colaborativos 
 
El aprendizaje colaborativo22, es un tipo de aprendizaje sustentado en la propuesta 
cognoscitiva que considera a la educación como un proceso de socioconstrucción, que 
                                                           
22 La colaboración implica, por un lado, una interacción sincrónica `porque requiere de respuestas 
inmediatas a través de un dialogo directo, a través de la negociación y el consenso. Por otro lado, se 
destaca lo asincrónico, porque todo conocimiento implica una reflexión individual (Driscoll y Vergara, 
1997). 
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otorga importancia a las interacciones sociales y, en la cual se plantea el trabajo conjunto, 
de un grupo de personas, que cooperan para alcanzar un mismo objetivo.  
 
La colaboración, implica una especie de contrato social entre individuos, grupos o 
comunidades (Manso et al., 2011). Este aprendizaje, permite conocer diferentes 
perspectivas sobre un determinado problema y, la reelaboración de una alternativa en forma 
conjunta, basada en la diversidad (Calzadilla, 2002). Este tipo de aprendizaje permite al 
individuo, ”recibir retroalimentación y conocer mejor su propio ritmo y estilo de aprendizaje, 

lo que facilita la aplicación de estrategias metacognitivas para regular el desempeño y 
optimizar el rendimiento, incrementa la motivación, genera en los individuos fuertes 
sentimientos de pertenencia y cohesión, a través de la identificación de metas comunes y 
atribuciones compartidas, lo que le permite sentirse «parte de», estimulando su 
productividad y responsabilidad, lo que incidirá directamente en su autoestima y desarrollo” 

(Calzadilla, 2002, p.5).  
 
El aprendizaje colaborativo puede confundirse con el aprendizaje cooperativo, estos, 
caracterizan dos formas distintas de aprendizaje que favorecen a la construcción del 
conocimiento. El aprendizaje cooperativo, implica la construcción de nuevas ideas con la 
contribución de todo el grupo pero, requiere de una división de tareas entre sus integrantes. 
Esta división es fija, cada integrante resuelve las tareas individualmente y luego estas, se 
juntan en un trabajo final. Johnson, Johnson y Holubec (1999), plantean que durante un 
trabajo cooperativo una persona habla, el resto escucha, pero se respetan todas las ideas y 
cada miembro tiene la misma oportunidad de participar.  
 
En el aprendizaje colaborativo, en cambio, el objetivo es promover que cada estudiante 
desarrolle nuevas ideas en conjunto con sus compañeros de grupo. Los miembros realizan 
los trabajos juntos, existe baja división del trabajo y se caracteriza porque la autoridad, es 
compartida entre los integrantes del grupo donde cada uno acepta la responsabilidad. En 
este caso, la división es horizontal y los roles de cada integrante varían y se intercambian. 
En dicho proceso, cada uno posee igualdad de rol, lo cual se manifiesta en las posibilidades 
de acción, de intercambio, en la distribución de responsabilidades y la planificación conjunta 
(Díaz y Hernández, 1999).  
 
La realización de trabajos colaborativos, implica la participación de todos los miembros del 
grupo en forma simultánea, a partir del aporte de ideas que contempla un proceso de lluvia 
de ideas (Zañartu, 2003). Con respecto al rol del profesor, en el aprendizaje cooperativo, 
propone la problemática y determina el rol de cada miembro razón por la cual, la autoridad 
queda en manos del docente. En cambio, en el aprendizaje colaborativo, el profesor se 
presenta como facilitador, un guía que plantea la actividad y acompaña en la resolución del 
trabajo pero son los propios integrantes del grupo los responsables de su resultado. El 
resultado del trabajo colaborativo es, un producto enriquecido, obtenido de interacciones, 
negociaciones y diálogos. 
 
3.3.2.3.1 Ventajas y desventajas del aprendizaje colaborativo 
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El aprendizaje colaborativo, como todo proceso educativo, parece producir un cierto 
impacto, con aspectos favorables y desfavorables. Este aprendizaje potencia, en gran 
medida, el desarrollo de las relaciones interpersonales, es decir la socialización, la 
integración y la diversidad, como elementos relevantes (Barragán, 2010; Peters, 2002). 
 
Entre las ventajas que ofrece este tipo de aprendizaje, pueden mencionarse la estimulación 
de las habilidades personales, la disminución del aislamiento y la integración y la 
autoeficiencia. Propicia la responsabilidad compartida a partir de la participación individual y, 
consecuentemente, la motivación y la calidad del aprendizaje. El aprendizaje colaborativo, 
favorece la superación de actitudes negativas e incrementa, la motivación y el autoconcepto 
(Calzadilla, 2002).  

En el contexto educativo, el trabajo colaborativo “evita la dependencia de los educandos 

hacia su docente, pues fomenta la responsabilidad y autonomía en los estudiantes” 
(Ramírez Salas, 2005, p.4). Considera que este tipo de aprendizaje, aumenta el interés de 
los estudiantes, promueve el pensamiento crítico, la comunicación, la interacción y permite 
el desarrollo de estrategias para el autodescubrimiento.  
 
La riqueza del proceso colaborativo reside en que las personas se vuelvan conscientes de 
las acciones realizadas es decir, aprendan haciendo y comprendan como lo hicieron (Manso 
et al., 2011). El trabajo colaborativo posee distintas características, además de la 
responsabilidad individual para el desarrollo de la tarea, debe existir una interdependencia 
positiva donde cada integrante del grupo dependa de sus compañeros para alcanzar el 
objetivo23. Para favorecer este tipo de aprendizaje, la conformación de grupos de trabajo es 
un aspecto relevante, es necesario identificar las habilidades interpersonales de 
colaboración de los posibles miembros, necesarias, para que el grupo funcione en forma 
efectiva. De este modo, se hace posible llevar adelante un trabajo en equipo y la solución de 
conflictos.  
 
Webb, Ender y Lewis (1986), explican que constituir grupos moderadamente heterogéneos, 
cuyos integrantes poseen habilidad alta y media, o media y baja, facilita el desarrollo de 
intercambio y de explicaciones. Aunque, destaca que reunir integrantes con habilidades 
altas, medias y bajas, no son tan efectivos porque tienden a no desplegarse aquellos con 
habilidades medias. Por el contrario, la conformación de grupos homogéneos, individuos con 
habilidades altas o con habilidades bajas, no resultan viables ya sea porque en el caso de 
los primeros (habilidades altas) resuelven fácilmente la problemática y en el segundo caso 
(habilidades bajas).  
 

                                                           
23 El aprendizaje colaborativo permite la toma de decisiones, como, decidir la forma de realizar una 
tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo y las tareas a realizar. Así también, es 
necesario reflexionar y evaluar, en forma conjunta, el funcionamiento del grupo en el trabajo 
colaborativo para realizar los cambios necesarios (Gros, 2006). 
 

http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/19/26
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En el aprendizaje colaborativo es necesario que el docente puede contribuir implementando 
estrategias efectivas24, de aprendizaje, donde los miembros de un grupo puedan alcanzar 
una interacción eficaz. Algunos autores, explicitan una serie de aspectos que son 
observados en el trabajo colaborativo y, parecen no tener un impacto positivo para el 
aprendizaje. Por ejemplo, un aspecto poco favorable que puede desarrollarse entre los 
miembros del grupo, puede ser, “no solo mala comunicación, sino que también inequidad de 

participación pues algunos trabajan más que otros” (Taqi y Al-Nouh, 2014, p.56). Así 
también, puede verse afectada la toma de decisiones por la presión del grupo, o surgir 
insatisfacción, cuando una persona del grupo monopoliza el trabajo y no favorece el 
consenso. Al respecto, Beebe y Masterson (2003), sostienen que el trabajo grupal consume 
más tiempo que el trabajo individual.  
 
3.3.2.3.2 La colaboración mediada por tecnología 
 
La utilización de las nuevas tecnologías, puede verse beneficiada a través de una 
experiencia25 articulada con el aprendizaje colaborativo.  
 
Es importante mencionar que la colaboración mediada por tecnología supone, un nuevo 
modo de construcción del conocimiento en forma compartida lo cual incluye, según lo 
menciona Zañartu (2003), “como aprendemos” (socialmente) y “donde aprendemos” (en 

red).  
 
La colaboración implica un conjunto de métodos y estrategias que apoyados en las nuevas 
tecnologías propicia, según Lucero (2003), el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y 
desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es responsable de su propio 
aprendizaje y del de los demás. Aunque, es relevante mencionar la consideración de Kaye 
(1991), acerca del aprendizaje colaborativo expresa que, posibilita confiar en otras personas 
para apoyar el propio aprendizaje, y proporciona feedback en el contexto de un entorno no 
competitivo. Consecuentemente, este tipo de aprendizaje constituye experiencias que al 
utilizar las TICs, generan un espacio de desarrollo compuesto por comunidades de 
aprendizaje conformadas por sujetos que son verdaderos participantes activos, en el 
proceso de construcción del conocimiento. Amplían las posibilidades de diversificar e 
integrar perspectivas como así también, la utilización de nuevos recursos de carácter 
dinámico26, y permite la posibilidad de un aprendizaje exploratorio activo y autodirigido.  
                                                           
24 Calzadilla (2002), propone, tres formas de poner en práctica el aprendizaje colaborativo, en base a 
la igualdad entre los integrantes en relación a los niveles de rendimiento, la interacción de pares, el 
tutoreo de pares, el grupo colaborativo. 
 
25 La propuesta de mediación a través de estas tecnologías implica un “triángulo interactivo”, 

conformado por las relaciones entre los contenidos, los estudiantes y el profesor, donde las TICs 
median las relaciones entre los estudiantes y los contenidos, permiten la búsqueda y selección de 
información, la interactividad y diferentes formas de materiales: multimedia e hipermedia, 
simulaciones, etc (Coll, 2008).  
 
26 Entre las herramientas de comunicación, se diferencian las de forma sincrónica, requieren que los 
integrantes del grupo se comuniquen conectados al mismo tiempo (la audio/videoconferencia, las 



65 
 

 
Existen, diversas herramientas tecnológicas27 que contribuyen al desarrollo del trabajo 
colaborativo. 

Es importante destacar que el uso de estrategias de aprendizaje colaborativo, dependen de 
la capacidad para mejorar y desarrollar estrategias que resulten innovadoras, de relación 
social, que confiera autonomía y participación a sus estudiantes para el aprendizaje 
(Calzadilla, 2002). 
 
Los aportes que introduce el uso de las TICs al aprendizaje colaborativo, lo exponen 
distintos autores (Sunkel, Trucco y Espejo, 2014; Moreira, 2019). Zañartu (2003) y Johnson 
(1993) destacan que, promueve interdependencia positiva hacia el interior del grupo, motiva 
la interacción, valora la contribución individual, estimula habilidades personales y de grupo y 
obliga a la autoevaluación del grupo en los integrantes del grupo. A su vez, Johnson (1993) 
plantea que promueven el logro de objetivos cualitativamente más enriquecido en contenido, 
aumenta la motivación por el trabajo grupal e individual lo cual implica un compromiso de 
cada uno de sus miembros, e incrementa la experiencia del aprendizaje. 
 
La colaboración y las TICs en conjunto potencian el aprendizaje, por una parte la actividad 
colaborativa brinda las estrategias basadas en el diálogo y negociación y, por otra parte, la 
red proporciona el entorno para ese “aprendizaje conversacional”. De este modo, puede 

lograrse un mayor éxito en el aprendizaje, una mejor productividad y una disminución del 
aislamiento.  
 
 
3.4 Conclusiones 
 
Uno de los objetivos de los centros interactivos, es promover que el visitante se formule 
nuevas preguntas sobre los alcances del conocimiento. Este aspecto permite considerar a 
los centros interactivos como recursos adecuados para el aprendizaje de la ciencia y la 
tecnología. Estos espacios, parecen surgir como estrategias innovadoras en el marco de la 
educación formal, donde los estudiantes pueden desarrollar nuevas experiencias y 
corroborar los contenidos vistos en el aula para la construcción de un conocimiento 
significativo.  
 
Desde este enfoque, las TICs plantean posibilidades e inquietudes en el contexto de 
aprendizaje no formal porque ofrecen potenciar el diálogo con el visitante y al constituirse 

                                                                                                                                                                                     
pizarras electrónicas o los espacios virtuales, el chat,) y aquellas de comunicación asincrónica, se 
establece intercambio sin necesidad de estar presentes simultáneamente, al tiempo (como el correo 
electrónico o los  foros, plataformas, wiki, blog) 
 
27 Benito y Salinas (2008), menciona una serie de características: son multiplataforma, pueden ser 
utilizadas y accederse a ellas a través de cualquier navegador. Estas permiten almacenar, recuperar 
y modificar documentos con facilidad, facilita el trabajo con documentos en diferentes formatos, 
posibilitan la integración de diferentes elementos multimedia. 
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como herramientas de mediación, permiten vincular la enseñanza formal y no formal. 
Evidentemente, la incorporación de las nuevas tecnologías en el aprendizaje, permiten una 
perspectiva dialógica de la educación que promueve la participación activa, y de forma 
colaborativa de los estudiantes, favoreciendo la constitución de un sujeto crítico.    
 
Cabe destacar que la colaboración no, necesariamente, requiere de las nuevas tecnologías, 
pero sus características potencian el aprendizaje del conocimiento científico. La propuesta, 
de construcción del conocimiento, a través de la utilización de medios digitales en 
experiencias innovadoras puede generar expectativas y actitudes diferentes para el 
procesamiento de la información.  
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CAPITULO IV 
ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN CENTROS 

INTERACTIVOS: LAS VISITAS GUIADAS 
 
 
 
4.1 Introducción 
 
La realización de actividades fuera del ámbito escolar es un aspecto que favorece el 
aprendizaje y, es considerado de carácter relevante por el sistema educativo formal. Los 
CICyT, constituyen espacios que en forma habitual, reciben grupos escolares. Por este 
motivo, desarrollan distintas experiencias interactivas que ofrecen a los visitantes un 
acercamiento participativo hacia la ciencia y la tecnología. Entre estas experiencias,  la visita 
guiada ocupa un lugar destacado.  
 
En este capítulo, se propone profundizar sobre distintos aspectos vinculados a la 
experiencia de visitar un museo y, sus implicancias en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Para ello, se lleva a cabo una revisión sobre las distintas modalidades y 
experiencias de visitas guiadas a los centros interactivos, se analiza la normativa 
establecida para salidas educativas de la Dirección General de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires (DGCyE), y se abordan las perspectivas de los actores 
involucrados en las visitas a espacios no formales.  
  
 
4.2 El aprendizaje a través de las visitas escolares a centros interactivos  
 
Es importante destacar que, en las últimas décadas, las visitas escolares a los museos de 
ciencias han aumentado e incluso, en algunos museos reúnen el mayor caudal de público 
(Sánchez, 2018; Espinosa et al., 2015).  

 
Sánchez (2013), expresa que la visita escolar representa una problemática que impone 
numerosos retos, tanto al museo como a la escuela. Las visitas a espacios no formales, en 
particular a centros interactivos, constituyen un elemento central, en la mediación, para la 
construcción del conocimiento y es habitual, que las instituciones educativas escolares 
acudan a estos espacios para ampliar o completar la enseñanza del aula (Escribano y 
Molina, 2015; Sánchez, 2013; Peñaloza et al., 2018; Robles, 2017). 
 
El aprendizaje a través de las visitas plantea aspectos distintos al aprendizaje áulico. Rennie 
y Jhonston (2004), destacan tres aspectos, el primer aspecto trata de un proceso 
individualizado, el visitante elige qué aprender y cómo, construyendo su propio “curriculum 

de aprendizaje”. El segundo aspecto, refiere al aprendizaje contextualizado, es decir los 
resultados y los logros de una visita se producen por la interacción de tres contextos: 
personal, social y físico. El tercer aspecto, implica un proceso de reflexión que permite 
reconstruir concepciones. Falk y Dierking (2000), proponen el modelo contextual de 
aprendizaje, consideran que los CICyT plantean una interacción de tres contextos: el físico, 
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el cual implica el montaje de la sala interactiva en función de su capacidad para proveer 
experiencias atractivas, de entretenimiento y de aprendizaje. El contexto personal, involucra 
los intereses, expectativas, motivaciones, conocimientos y concepciones previas de los 
visitantes, acerca de la ciencia y la tecnología; y el contexto social de la visita. Este último, 
caracterizado por las oportunidades de interacción social es decir, el desarrollo de las 
relaciones interpersonales y las experiencias de aprendizaje. Esta propuesta se enmarca en 
la concepción de aprendizaje por libre elección el cual supone, que la experiencia ligada al 
aprendizaje es voluntaria, no secuencial y altamente reactiva a lo que ofrece el medio (Falk 
y Dierking, 2000).  
 
Pons (2016), considera que las visitas a museos permiten conocer a través de los sentidos, 
esto favorece aumentar el interés y desarrollar un pensamiento crítico. Desde una 
perspectiva sociocultural, se otorga importancia a las conversaciones que se establecen 
durante la visita y, se reconoce cómo las expresiones verbales de identificación, de 
pensamiento, de acción y de sentimiento son evidencia de que el aprendizaje está 
sucediendo (Beghetto, 2016; Marandino, 2007). A diferencia del marco constructivista, 
donde el énfasis esta dado en cómo ayudar al visitante a construir el significado. Carretero 
(2016) expresa que, al comprender se aprende y, esto, es aquello que recordará un 
individuo porque queda integrado en sus conocimiento. 
 
Un aspecto relevante que surge en la interacción social, durante las visitas, es la creatividad 
en la explicación y la interpretación.  McCrae y Greenberg (2014), propone que los guías de 
los museos deben ser capaces de relacionar ideas, hechos y experiencias diversas. El 
intercambio entre los visitantes, la curiosidad, y las experiencias implican retos a los 
visitantes y, son estos aspectos que proveen de inquietud para seguir conociendo (Falk y 
Storksdieck, 2005).  
 
Carretero (2016), propone al conocimiento como resultante de la interacción social y de la 
cultura, no una actividad individual sino de intercambio en un contexto de colaboración, 
donde interviene la discrepancia y la puesta en común. Esto supera las posturas que critican 
y expresan que existe confusión, entre aprendizaje y activismo, que hace suponer que las 
exposiciones pueden contar una historia por sí mismas (Osborne, 1998). Aunque llama la 
atención, ante las respuestas de los visitantes sobre las exhibiciones, cuando refieren a 
“divertidas”, queda la inquietud si identifican o no relaciones entre lo vivido en el museo y las 

experiencias cotidianas (Allen, 2004). 
 
A continuación, se consideran distintas perspectivas basadas en investigaciones llevadas a 
cabo en reconocidos museos, que ofrecen alternativas para el desarrollo de la visita, con la 
finalidad de lograr que la misma resulte una experiencia enriquecedora. 
  
4.2.1 Propuestas pedagógicas para la articulación de las visitas a espacios no 
formales con el aprendizaje áulico.  
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El interés colocado en las posibilidades y el tipo de aprendizaje que se produce en los 
centros interactivos, ha tendido a ocupar un lugar destacado. Esta situación ha promovido el 
estudio y la elaboración de modelos alternativos, para el desarrollo de las visitas.  
 
El Grupo de Investigación sobre la Educación y los Museos de la Universidad de Québec en 
Montreal, a partir de una serie de trabajos e investigaciones que lleva adelante desde 1981, 
desarrolló un modelo de utilización de los museos, con fines educativos. Este modelo se 
basa en tres perspectivas: cuestionamiento, observación y apropiación, articuladas mediante 
un enfoque de investigación que involucra la interrogación, la recolección de datos, el 
análisis y la síntesis. Es relevante mencionar que, dicho modelo potencia la colaboración 
entre la escuela y el museo porque los une en un mismo proceso pedagógico a través de 
actividades didácticas que, requieren realizarse en forma conjunta entre estudiantes y 
profesores.   
 
Estudios basados, en la preparación de la visita, en el momento posterior de la misma y su 
relación con el currículo escolar, permiten observar que los docentes suelen desarrollar 
alguna actividad. La dificultad es que no relacionan los módulos del museo con las unidades 
trabajadas en clase, lo cual puede deberse, a un desconocimiento acerca de cómo usar el 
museo como recurso no formal de aprendizaje (Tal et al., 2005; Griffi y Symington, 1997). 
Por este motivo, es importante que el docente disponga de materiales didácticos que 
faciliten la preparación de la visita y permitan orientar el aprendizaje de sus estudiantes 
(Griffin y Symington, 1997; Dierking y Martín, 1997). Algunos autores, han puesto énfasis en 
la necesidad de preparar actividades complementarias a la visita, para promover el 
aprendizaje (Anderson et al., 2000; Wellington, 1990; Yahya, 1996).  
 
La investigación realizada en la Universidad del País Vasco en base a la experiencia con 
estudiantes de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao en el Miramón-Kutxaespacio 
de la Ciencia, situado en San Sebastián (2003-2004) observó los materiales que, este 
centro, ofrece a los profesores para realizar las visitas escolares. Los resultados obtenidos 
pusieron de manifiesto que los profesores establecen objetivos limitados para la visita al 
museo; suele haber escasa preparación y seguimiento de la visita en el museo y; por último, 
observa la necesidad de interacción entre los estudiantes y, entre los estudiantes y el 
profesor (Echevarría et al., 2005). Si bien, se avanzó en la realización de diferentes tipos de 
visitas, la elaboración de material didáctico que proporcionan los museos consiste en un 
material de divulgación orientado a favorecer la comprensión de alguna exposición (Robles, 
2017).  
 
En el 1º Congreso Latinoamericano y II Congreso Nacional de Museos Universitarios, Tur, 
Magnin, Pérez, Aguallo y Copello (2013), refieren a las visitas guiadas en el Museo de La 
Plata y proponen que en el marco del aprendizaje “por selección libre”, mencionado por 

Dierking (2009), se asume a los guías como facilitadores del aprendizaje. En este modelo, 
las visitas requieren ser planificadas y necesitan basarse en preguntas previas que los 
estudiantes han discutido con el profesor, y no en un cuestionario estructurado realizado por 
el profesor al que los estudiantes deben resolver.  
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El estudio llevado a cabo en el museo de ciencias Parque Explora y, del grupo de maestros 
amigos de Explora, revela que, cuando el profesor planifica y realiza actividades para la 
instancia previa y posterior a la visita, la misma produce mayor impacto, mayor participación 
y un mayor nivel de apropiación de los contenidos. Investigaciones realizadas en base a 
cuatro museos, Parque Explora, Museo Interactivo EPM, Museo Universitario-MUUA y el 
Jardín Botánico de la ciudad de Medellín, han dado como resultado que estas instituciones 
proponen un acercamiento con los contenidos escolares, haciendo énfasis en dinámicas y 
procesos diferentes, con variedad de ofertas y experiencias educativas (Soto, Angulo y 
Botero, 2013).  
 
Las distintas experiencias presentadas ponen de manifiesto que, es necesario la 
colaboración entre los dos ámbitos educativos: escuela y museo, para favorecer en el 
estudiante un aprendizaje significativo (Aguirre y Vázquez, 2004; Huerta y Ribera, 2008).  
 
EducaTHYSEEN28, trabaja con docentes e implementa un modelo basado en el mutualismo, 
el cual propone el trabajo conjunto entre dos partes, escuela y museo, para un tercero que 
son los estudiantes, considerando las características propias de cada una de las partes 
involucradas y propone pensar en esas instituciones, museo y escuela, como 
complementarias y considerar la planificación de la visita en forma conjunta (Llamazares, 
Pugliese, Palmeyro, Elgarte y Bronstein, 2018). 

 
4.3 La visita como estrategia didáctica para el aprendizaje  
 
Huerta y Ribera (2008), plantean que los museos deben brindar a los docentes herramientas 
educativas para desarrollar la planificación curricular.  
 
La visita guiada puede ser considerada como estrategia didáctica que permite a los 
estudiantes la experiencia de aprender a través de un contacto vivencial. Las visitas, 
constituyen un puente sensibilizador donde la motivación, es un componente decisivo para 
los procesos de enseñanza y aprendizaje que permite modelar el tratamiento de los 
contenidos áulicos a partir de la experiencia propia (Pérez, Díaz, Echevarría, Morentin y 
Cuesta, 1998). Desde esta perspectiva, “es importante poder liberarse de los significados 
que nos han sido dados para poder darles uno nuevo, y con ello, dar un nuevo significado a 
la realidad y la existencia” (Hooper, 1998, p.203). 
 
4.3.1 Consideraciones generales de la visita guiada.  
 
La visita guiada es entendida como una estrategia que le permite al estudiante vivenciar una 
forma de aprendizaje alternativo al desarrollado en el aula. 
 

                                                           
28 EducaTHYSEEN, es un programa que se implementa a partir del año 2002 y, actualmente, se 
constituye en el Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, cuyo proyecto se basa 
en el desarrollo de investigaciones y el desarrollo de acciones dirigidas a la comunidad en general 
integrando distintas instituciones, https://www.educathyssen.org/  
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La visita guiada tiene como una de sus finalidades que el visitante encuentre en el museo 
algo con lo cual se identifique relacionado con su cotidianeidad y, pueda construir su propia 
experiencia. Si bien, la experiencia de manipular los dispositivos durante la visita guiada es 
importante para comprender un determinado concepto o principio científico, el momento 
anterior y posterior a la visita, conforman instancias que contribuyen de forma sustancial al 
proceso de aprendizaje. A través de estos momentos, se busca despertar inquietudes, 
promover la participación, la reflexión y el respeto.  
 
En las visitas guiadas, los aspectos lúdicos y los procesos cognitivos confluyen y, dan lugar 
a un espacio de negociación de contenidos. La particularidad que asume este tipo de visita, 
es que es guiada a través de los mediadores. Guiar una visita, implica establecer relaciones 
dinámicas y creativas con los visitantes donde pueden recrearse diferentes versiones de los 
contenidos del museo (Alderoqui, 2008) y, crear la oportunidad de plantear desafíos y 
generar nuevo conocimiento a partir de las propias posibilidades del visitante (Tur et al., 
2013). Melgar y Elisondo (2017), sostienen que en la experiencia de una visita hay 
elementos que resultan determinantes, el relato, la narrativa del guía del museo y la forma 
de explicar. De este modo, el guía resulta un elemento clave para valorar en forma positiva o 
negativa, la experiencia en el museo.  
 
Los guías o mediadores, contribuyen a instruir a los visitantes en el uso de las exhibiciones, 
mostrarles distintos aspectos que no fueron observados, ofrecer información adicional y 
promover conversaciones con la finalidad de plantear dudas, entre otras tareas. De esta 
manera, la visita permite la interacción de los visitantes con personas capacitadas que 
adaptan el mensaje al tipo de visitante (Reynoso, 2013).  
 
El guía de la visita debe tener una acción mediadora de acompañamiento, estimular la 
participación y, evitar ser monótono, rígido para no provocar aburrimiento y desmotivación 
(Melgar y Elisondo, 2017). Echevarría et al. (2005) plantean que, los estudiantes reconocen 
al personal de apoyo del museo, como una pieza clave para la interacción y comprensión de 
los módulos, y que los ayudan a descubrir principios físicos y a orientarlos en el museo. 
 
En base a un estudio experimental en relación al aprendizaje, realizado por Matute, 
Aranguren, Cedeño y Estanga (2012), obtuvo como resultado que los estudiantes pueden 
realizar a través de una visita guiada un aprendizaje significativo. Señalan que les permite 
aumentar su rendimiento, desarrollar capacidades y habilidades cognoscitivas, promover su 
participación activa, como así también, la relación y aplicación de conceptos a situaciones 
cotidianas.  
 
El Museo de Antropología, Universidad Nacional de Córdoba, durante los años 2017-2018, 
menciona una serie de criterios a tener en cuenta para la realización de visitas guiadas, para 
que esta se constituya como una experiencia educativa significativa. A tal fin, pone énfasis 
en el accionar del guía para promover el aprendizaje y destaca que, se activan acciones 
didácticas que priorizan: “La inteligencia práctica, a partir del reconocimiento sensorio-motor 
de objetos, texturas y espacios. La inteligencia operativa o concreta, la transición de un 
esquema práctico a la representación a partir de consignas experimentales y lógicas de 
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relación objeto-contexto cultural. La inteligencia formal, la capacidad de formular- comprobar 
hipótesis y establecer variantes, considerando la elaboración de opinión y la vinculación con 
la realidad” (Burgos, García, Pedernera y Vargas, 2018, p.8). Esto, indica la atención hacia 
los conocimientos previos que expresan los visitantes en relación con lo que observan, la 
necesidad de favorecer las relaciones entre los conocimientos existentes y nuevos, destacar 
que no existen ideas cerradas y únicas, sobre un tema.  
 
Por lo tanto, es importante analizar el impacto educativo que pueden producir las visitas a 
los centros interactivos de ciencia. 
 
4.3.2 El impacto de la visita en el proceso educativo 
 
La experiencia de las visitas expone dos situaciones de aprendizaje, formal e informal, y 
distintos aspectos que parecen evidenciarse como dificultades, para adecuar ambos tipos de 
aprendizaje. Sánchez (2013) replantea, esta situación en la siguiente inquietud, si se trata 
de promover el aprendizaje informal de los grupos escolares en ambientes extraescolares, o 
llevar el aprendizaje formal al museo. En tanto, Camareno, Garrido y García (2009) propone 
que, desde el punto de vista de la escuela, la visita constituye en sí misma, una herramienta 
de aprendizaje utilizada para motivar a sus estudiantes y explicar temas que, por distintas 
razones, no pueden ser abordados en el aula. La dinámica particular que ofrece una visita 
puede ser no entendida por el docente y transformarse en situaciones de desencuentros, lo 
cual parece tener su origen en un problema práctico, resultado de falta de comunicación y 
conocimiento de ambas instituciones.  
 
Desde el punto de vista del aprendizaje que desarrollan los estudiantes, las visitas tienden a 
aumentar la motivación intrínseca de los estudiantes, la interacción con los módulos y el 
intercambio con compañeros, aumenta la autoconfianza y genera actitudes positivas hacia el 
aprendizaje de la ciencia (Guisasola y Morentin, 2007).  
 
Algunos estudios llevados a cabo, apoyan el impacto en relación al aprendizaje. En base a 
resultados obtenidos en investigaciones de Educación Social (2003-2004), Echevarría et al. 
(2005) sostienen que, la visita a un centro de ciencia, favorece una actitud positiva hacia la 
ciencia y la tecnología, la curiosidad científica y la creatividad. Con respecto al aprendizaje, 
observan que predomina la interacción en forma grupal aunque cada estudiante suele 
permanecer en alguna exposición en función de sus propios intereses. La visita, es una 
actividad que estimula el aprendizaje que resulta interesante y lúdica cuando se acompaña 
de explicaciones del personal de apoyo del museo.  
 
La articulación del ámbito escolar y el ámbito museístico pueden brindar a los docentes 
estrategias, para ser implementadas en la enseñanza de la ciencia (Patiño, 2013). Guisasola 
y Morentín (2007), en relación al potencial educativo que produce una visita a un centro 
interactivo de ciencia, evalúan la eficacia de los módulos al transmitir el mensaje. Para ello 
definen un lapso de tiempo determinado por tres tipos de impacto: el impacto inmediato 
(durante la visita), el impacto a corto plazo (un año después) y, a largo plazo (pasados 2 o 4 
años). Los resultados evidencian que, el 50% de los estudiantes menciona haber aprendido 
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«mucho» al finalizar la visita, pero este porcentaje descendía hasta el 25%, cuatro años 
después. Otro impacto inmediato fue que un 63% de los escolares tras la visita expresaban 
que querían ser científicos o ingenieros, pero ese porcentaje descendió también hasta el 
43%, cuatro años más tarde. Otros aspecto que destacan los autores es que el interés por la 
ciencia, que había descendido en el primer año, volvió a aumentar en el impacto a largo 
plazo, e incluso pasados los cuatro años de la visita al centro de ciencia, más del 90% de los 
escolares recomendaban la visita, a amigos y familiares (Guisasola y Intxausti, 2000; 
Talisayon 1998; Falcao et al., 2004).  
 
La experiencia realizada con estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (2008), 
Córdoba, consistió en proponer actividades para el desarrollo de visitas a distintos museos. 
La experiencia se organizó en tres etapas: en la primera, las actividades se desarrollaron en 
el aula (previas a las visitas); luego, en la segunda etapa se realizaron  las visitas a distintos 
museos y, por último, en la tercera etapa, elaboraron un informe grupal vinculado a la visita 
y un intercambio en el aula. La experiencia, arrojó como resultado que los estudiantes 
conciben, en forma previa, una idea del museo que van a visitar (museo imaginado) y, en la 
etapa posterior, construyen una idea del museo real (museo vivenciado). En relación a este 
trabajo, se destacan dos aspectos, por un lado, la valoración positiva, de la experiencia por 
parte de los estudiantes, poniendo de relieve la parte social, cultural y afectiva de lo 
vivenciado. Así también, la afirmación de haber profundizado sus conocimientos. Por otro 
lado, se pone de manifiesto la necesidad de tener en cuenta los intereses de los 
estudiantes, respecto de los museos a visitar, para potenciar la autonomía y la libre elección, 
articulando de esta manera con  contenidos curriculares en propuestas innovadoras que 
integren contextos no formales (Melgar y Elisondo, 2017).  
 
La experiencia llevada a cabo en el Museo interactivo Espacio Ciencia del Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay (2015), al evaluar si la visita generó algún tipo de impacto en los 
estudiantes y aumentó la motivación frente al aprendizaje de las ciencias, puso de 
manifiesto que el 96,4% de los docentes, observaron que la visita generó impacto de distinto 
tipo: en el aprendizaje, en el cambio de actitud hacia la institución y el compañerismo. Para 
medir el impacto en relación al aprendizaje, se distinguieron tres categorías: a corto plazo, 
tiempo entre la duración de la visita y en los días posteriores, caracterizado por 
manifestaciones de asombro, curiosidad, comentarios y referencias a la visita; a mediano 
plazo, una porción del grupo siente la necesidad de profundizar en algún tema. Por último, a 
largo plazo, la mayoría del grupo demuestra curiosidad por algún proceso o fenómeno y, se 
pone de manifiesto la necesidad de profundizar en algún tema o realizar una actividad 
concreta (Silveira, 2016).  
 
Los resultados de la investigación realizada en el Centro Interactivo Maloka, Colombia, en el 
año 2017, permitió concluir que el proceso de comunicación y educación sobre aspectos de 
la ciencia y la tecnología constituyen una práctica social. Esto permitió determinar que el 
Centro Maloka, se convierte en un escenario de educomunicación y su inserción en ámbito 
escolar favorece el aprendizaje de aspectos científicos y tecnológicos (Peñaloza et al., 
2018). 
 



74 
 

Escribano y Molina (2015), sostienen que los museos conforman un recurso esencial para 
todos los niveles educativos, áreas y contenidos curriculares. Por tal motivo, parece ser que 
los centros interactivos se encuentran frente al desafío de proponer distintas alternativas 
para favorecer el aprendizaje y captar el interés de sus visitantes. 
 
Melgar y Elisondo (2017), proponen que la visita a los museos contemple la posibilidad de 
expandir las alternativas de aprendizaje ante el surgimiento de los museos virtuales. Estos 
espacios brindan paso a las preguntas y, consecuentemente, al conocimiento. 
 
 
4.4 Las visitas escolares. Concepciones de los propios participantes 
 
4.4.1 Marco normativo institucional para salidas escolares en el ámbito de la Provincia 
de Buenos. Aires. 

 
La realización de experiencias en ámbitos no formales, es contemplada en distintos 
documentos como estrategia que contribuye al aprendizaje de los estudiantes. El informe 
final llevado a cabo por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las 
Ciencias Naturales y la Matemática (2007) por el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología (MECyT, 2007), destacan la necesidad de proyectos y programas 
implementados por instituciones, como universidades, organizaciones estatales y privadas, 
entre estos museos interactivos, considerando que estas experiencias son en sí mismas, 
valiosas. Aunque, se recomienda iniciativas extracurriculares que logren atraer a los 
estudiantes hacia el mundo de las ciencias naturales y la matemática. Se propone como 
acciones, confeccionar un directorio de los museos de ciencias existentes en el país; diseñar 
guías y actividades complementarias para la visita a los museos de ciencias, entre otras.  
 
El estudio realizado por Valverde y Hadley (2010), pone de manifiesto las dificultades a las 
cuales se enfrenta la enseñanza de la Matemática y las Ciencia Naturales en América Latina 
y el Caribe. Furman (2018), plantea que la educación científica continúa siendo una 
preocupación en el sistema educativo de Latinoamérica. Las evaluaciones nacionales e 
internacionales ponen de manifiesto las dificultades en el nivel primario que presentan los 
estudiantes para el aprendizaje de las ciencias y las cuales se acentúan en las escuelas de 
contextos desfavorecidos. Los motivos, parecen coincidir en los contenidos y la 
implementación de estrategias de enseñanza, como así también, el desarrollo de 
actividades prácticas que no involucran a los estudiantes, lo cual impacta negativamente en 
el aprendizaje (Furman, Luzuriaga, Taylor, Anauati, y Podestá, 2018). 

Es importante destacar que, en el transcurso de los años hasta la actualidad, las distintas 
normativas dictadas por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de 
Buenos Aires (DGCyE) reglamentan el desarrollo de visitas escolares fuera del ámbito 
educativo formal, comprenden una serie de artículos, requerimientos y condiciones que se 
corresponden con la responsabilidad civil de la institución. 
 
La resolución 378/2017, cuya finalidad es fortalecer los aspectos pedagógicos y mejorar la 
cantidad y calidad de las salidas educativas, las define como “actos que permiten a los 
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estudiantes tener contacto con distinto contextos de aprendizaje y favorecen la construcción 
de nuevos conocimiento” (Dirección General de Cultura y Educación, 2017, p.1), y la misma 
debe ser la resultante de una propuesta didáctica.  
 
La realización de salidas escolares, debe cumplimentar por parte del docente formularios, 
requerimientos y condiciones que dispone la DGCyE. Estos, documentos de carácter formal 
y administrativos, implican autorizaciones, registro detallado del lugar a visitar en cuanto 
seguridad y servicios de salud y, grandes requisitos para la contratación de servicios de 
transporte. La documentación debe acompañarse por un proyecto o propuesta pedagógica 
didáctica, la cual debe adecuarse a la propuesta pedagógica de la institución. Cada uno de 
estos requerimientos, es autorizado siguiendo varias instancias jerárquicas.     
 
El documento propuesto por la DGCyE, contempla dos etapas para la formulación de la 
propuesta didáctica. La primera, una etapa de planificación referida a aspectos 
documentales y, la segunda etapa, relacionada al trabajo con los estudiantes. Si bien, no 
especifica una tercer etapa posterior, menciona distintas actividades que pueden realizarse 
con los estudiantes luego de la salida e indica, la presentación de una evaluación de 
resultados pedagógico didáctico.  
 
Por lo expuesto, las salidas educativas requieren por parte del docente muy buena 
predisposición para asumir la responsabilidad civil del grupo, en conjunto con la institución 
educativa. Se destaca que el docente, necesita realizar esfuerzos organizativos y de 
planificación, en ocasiones en tiempo extra a su dedicación horaria. 
 
4.4.2 En relación a la mirada del docente 
 
Escribano y Molina (2015) plantean que, ante la realidad áulica y conociendo las 
necesidades y expectativas del grupo escolar, son los docentes quienes deciden realizar las 
salidas educativas a los museos. Para esto, los docentes requieren de habilidades 
especiales porque no solo desarrollan un proyecto para adecuar la visita al currículum 
escolar, sino que se constituyen en los organizadores de aspectos administrativos para una 
salida (Sánchez, 2013). Por lo tanto, con la finalidad que el estudiante pueda tener una 
experiencia significativa para su aprendizaje, el docente parece enfrentarse a tres 
situaciones: por un lado, motivar o despertar el interés en los estudiantes. Por otro lado, 
adecuar el objetivo de la salida escolar a la planificación anual de los contenidos curriculares 
y, organizar la visita educativa. En ellos, recae también  la responsabilidad de ocuparse de 
temas referidos a seguridad, horarios, permisos y demás requerimientos solicitados para su 
aprobación institucional.  
 
Llamazares et al. (2018), refieren a dos tipos de impedimentos, prácticos y simbólicos, al 
momento de realizar la visita a un museo. Los impedimentos prácticos, se corresponden con 
la posibilidad de llegar al lugar, esto involucra considerar aspectos como por ejemplo, 
gestión administrativa, distancia geográfica de la escuela al museo, transporte y burocracia. 
En relación a los inconvenientes simbólicos, refieren a aspectos vinculados al imaginario del 
docente, respecto a la experiencia a vivir en el museo.  
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Desde este punto de vista, la experiencia de la visita a un museo requiere de los docentes, 
para constituirse como guía y planificador de la visita. Es importante, destacar que el 
docente invierte tiempo en resolver problemas de índole práctica que surgen frente a una 
visita extraescolar (Eshach, 2006), y por lo tanto, se enfrentan a una tarea que termina 
siendo agobiante al planificar visitas escolares. Ante las posibilidades de articular la visita 
con actividades áulicas, los docentes manifiestan que no existe muchas veces coincidencia, 
con las temáticas que se trabajan en un momento determinado, destacan que muchos 
lugares no proporcionan ideas o actividades para desarrollar trabajos posteriores 
(Storksdieck, 2006), y presentan inconvenientes cuando el museo intenta abarcar muchos 
aspectos temáticos durante la visita (Tal y Steiner, 2010).  
 
A la situación anterior parece sumarse una cierta desmotivación, en los docentes y en  los 
museos, debido a la falta de recursos económicos y humanos sin embargo, existen 
esfuerzos para que las visitas de los estudiantes sean de aprendizaje y resulten divertidas 
(Robles, Feito, Jiménez y Segura , 2012). 
 
El CICyT abremate localizado en la provincia de Buenos Aires, ha llevado a cabo 
investigaciones referidas a determinados aspectos que tienen los docentes al concurrir con 
los estudiantes al centro. En los años 2007, 2008 y 2009, a fin de conocer los intereses y 
motivaciones que tienen los docentes para visitar el centro, se llevaron a cabo encuestas a 
docentes de los distintos niveles educativos (inicial, primaria, secundaria y terciario). En 
base a estas, pudo observarse que los docentes enfatizan la necesidad de complementar 
los contenidos desarrollados en la escuela, así como también un marcado interés de realizar 
un acercamiento a la ciencia y la tecnología. En el marco de esta misma investigación, al 
consultar a los docentes sobre las barreras que encuentran para la visita a abremate, 
mediante la técnica de focus group29, la mayoría de ellos menciona dificultades burocráticas, 
en referencia a las acciones que deben llevar a cabo con antelación a la visita, como por 
ejemplo los trámites, entre otras. En forma puntual, algunos docentes manifiestan que la 
salida ocasiona incomodidad porque es una experiencia prolongada, siendo que “lleva toda 

una mañana (o tarde)” (Viola, 2011). Otra investigación desarrollada en este ámbito, basada 
en la relación del Centro Interactivo abremate y la innovación pedagógica, llevó adelante el 
análisis de encuestas realizadas a docentes a fin de recuperar las experiencias 
pedagógicas.  
 
Algunos resultados obtenidos fueron los siguientes: entre los motivos que llevan a los 
docentes en general a elegir la visita a abremate, entre otras visitas posibles en las 
actividades extracurriculares, se menciona en primer lugar, por los contenidos referidos a 
fenómenos científicos y tecnológicos. En segundo lugar, por su originalidad, en cuanto a su 
exposición y dinámica vinculada con aspectos lúdicos. Así también, la posibilidad de 
compartir una experiencia divertida con colegas. En tercer lugar, por la cercanía del lugar a 
la escuela. Con respecto a la innovación en la enseñanza, entre las dificultades se 

                                                           
29 Focus Group, constituye una técnica de investigación cualitativa en la cual un grupo de 
participantes se reúnen para una entrevista que permite el intercambio de opiniones. 
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mencionan: la falta de recursos, el ambiente en el aula, la falta de capacitación didáctica y el 
tiempo de dedicación requerido para elaborar actividades innovadoras (Dávila, 2010).  
 
Las encuestas llevadas a cabo a docentes que realizan visitas autoguiadas30 en el CICyT 
abremate (2016), destacan que no solo se enfrentan a dificultades administrativas, de 
desarrollo de la planificación y, de organización con los estudiantes, sino que encuentran 
inconvenientes, al contactarse con el museo para realizar la solicitud de una visita guiada.  
 
4.4.3 En relación a la mirada del personal museístico 
 
En el 1º Congreso Latinoamericano y II Congreso Nacional de Museos Universitarios, Tur et 
al. (2013), refieren a la experiencia de visitas guiadas llevadas a cabo en el Museo de 
Ciencias Naturales de La Plata. El personal museístico expone que, al comenzar una visita 
guiada, se genera una incertidumbre que proviene de no conocer el grupo. Si bien, se 
conocen los datos básicos de la institución referidos al nombre, nivel educativo, lugar de 
procedencia, se desconocen los objetivos planteados por los docentes. Esta situación hace 
que el guía, conocedor del lugar, no pueda planear un recorrido que resulte más 
enriquecedor, por el edificio.  
 
Algunos autores, rescatan aspectos no beneficiosos que surgen en algunas situaciones 
específicas como, por ejemplo, cuando el docente realiza una sobreutilización de la visita y 
termina convirtiéndose en un tour y, se pierde la posibilidad de aprendizaje informal 
(Sánchez, 2013). Otra situación, se encuentra cuando los docentes no participan a lo largo 
del recorrido, y dejan solo al grupo, tomando un rol secundario. También destacan el mal 
uso de los equipos, el vandalismo, la falta de interés de los estudiantes, el ruido excesivo y 
la alteración de la organización de la visita (Tal y Steiner, 2010).  
 
El personal de museos reconoce que la planificación de una salida escolar requiere de un 
esfuerzo por parte del docente pero, destaca que es necesario, para obtener un mayor 
rendimiento pedagógico de la visita, la preparación previa. Por ello sugieren que conozcan el 
lugar previamente y programen los contenidos relacionados a la visita (Aguilar, Blanco, 
Cardenete, Duran y Peláez, 2005).  
 
Una investigación en cuatro museos de la ciudad de Medellín (Parque Explora, el Museo 
Interactivo EPM, el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe y el Museo Universitario de 
Antioquia), indagó sobre las concepciones y percepciones del personal de museos. Los 
directores de los diferentes museos expusieron concepciones que proponen una 
cooperación entre el museo y la escuela. Por ello, consideran necesario desarrollar 
estrategias de comunicación y de cooperación y plantean como posible la relación con las 
instituciones educativas, profesores y estudiantes (Botero, 2011). 
 
En Argentina, un relevamiento llevado a cabo en el Centro Interactivo de Ciencia y 
Tecnología abremate (2018) sobre las distintas concepciones que tiene el personal en 
                                                           
30 La visita autoguiada es un modalidad de recorrido que implementa el Centro Interactivo abremate, 
donde el docente puede ser guía de su propio grupo al visitar la sala interactiva. 
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relación a las visitas escolares puso de manifiesto que, a partir de la primera comunicación 
que establecen con los docentes, generalmente en forma telefónica, se informa 
detalladamente sobre el desarrollo del recorrido guiado y, se envía material para planificar la 
visita. En este caso, los guías del centro, destacan que muchas de las visitas reservadas se 
ven canceladas en el transcurso del año, debido a inconvenientes en la tramitación de la 
salida escolar. Por tal motivo, con el objetivo de contribuir en la planificación y conociendo 
las especificaciones que solicita la DGCyE de la provincia de Bs As, se ofrece al docente un 
material que dispone de orientaciones didácticas para la planificación de las lecciones 
paseo, y datos para gestionar la solicitud de la lección paseo o salida didáctica.   
 
Se observa que, se produce la concurrencia de docentes que en forma habitual visitan el 
centro con distintos grupos escolares. Estos docentes, conocen el funcionamiento del 
centro, la explicación de los módulos y aprenden la dinámica que realiza el guía. Frente a 
esta situación, el centro elaboró e implementó una nueva modalidad de visita que se 
denomina visita autoguiada. Esta modalidad de visita, previa capacitación, brinda al docente 
la posibilidad de construir su propio recorrido, en función de sus objetivos y tiempos, en 
lugar de limitarse a la duración de la visita guiada y a los recorridos que ofrece el centro. La 
visita autoguiada favorece a los docentes y estudiantes cuando el centro no dispone de 
lugar, para la reserva de una visita guiada.  
 
Los guías mencionan que en ocasiones existe un desconocimiento del lugar, por parte de los 
docentes y citan como ejemplo, que el docente cuando planifica las actividades a realizar 
requiere que los estudiantes concurran con cuadernos y lapiceras para hacer sus 
anotaciones. Sin embargo, por las características del lugar, deben dejar de lado esos 
elementos, para manipular los dispositivos que encuentran durante el recorrido.  
 
Sánchez (2013) destaca, por un lado, que el personal de los museos conoce las 
necesidades que tienen los docentes, para vincular los contenidos curriculares y, por otro 
lado, que los docentes no conocen el tipo de aprendizaje que ofrecen estos ámbitos 
interactivos. Ante esta realidad, “si se busca la participación de las escuelas, es una buena 

idea tomar un rol más activo desde los museos y acercarse a ellas. Pero para esto, tienen 
que estar convencidos, no solo que tienen algo para ofrecerles a las escuelas, sino que los 
docentes y los alumnos también tienen algo para ofrecerles” (Llamazares et al., 2018, p.25). 
Por lo tanto, esta articulación lleva a pensar en una forma de retroalimentación en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, y el potencial que las visitas escolares pueden aportar a la 
alfabetización científica y tecnológica. 
 
 
4.5 La incorporación de las TICs en el desarrollo de visitas guiadas  

 
En los últimos años, la influencia de las nuevas tecnologías en la sociedad, ha promovido a 
los ámbitos museísticos a buscar nuevos recursos para estimular a un nuevo tipo de 
visitante. Este visitante, ante las nuevas posibilidades de comunicación y de información, se 
caracteriza por ser activo y participativo. Celorrio Moreno (2015), lo define como prosumer, y 
lo caracteriza como un visitante que asume una posición intermedia entre productor 
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(producer) y consumidor (consumer). Es decir, que emplea los servicios facilitados por el 
museo y a su vez participa, interactúa y genera contenidos.  
 
Estudios realizados por Saldaña y Celaya (2013), sobre el uso de recursos digitales en 
museos, han puesto de manifiesto que los visitantes, antes de visitar un museo, tienden a un 
uso muy intensivo de las redes sociales y de aplicaciones para dispositivos inteligentes, que 
hacen un menor uso de las herramientas durante la visita y, un bajo uso de tecnologías para 
el intercambio de experiencias, después de realizar la visita. 
 
4.5.1 Herramientas y soportes para favorecer las visitas guiadas 
 
Existen distintos recursos que han sido incluidos en centros de carácter interactivos con el 
fin de favorecer una experiencia motivadora para sus visitantes. Las páginas webs se 
constituyen en elementos importantes porque permiten informar sobre los servicios que 
brindan los museos, ofrecen retrasmisiones en directo, y posibilitan la descarga de archivos, 
entre otras opciones (Monistrol, 2009). Celaya y Viñarás (2006) proponen, para promover la 
conversación, incorporar hipertextos para alojar enlaces de interés, dar espacio para 
opiniones y favorecer el intercambio. Los recursos electrónicos en las páginas webs, brindan 
la posibilidad de conocer el espacio dado que ofrecen, por ejemplo, un plano interactivo para 
organizar la visita.  
 
El uso de las redes sociales, ofrecen al visitante, la posibilidad de una comunicación directa, 
en las cuales pueden expresarse e interactuar en forma participativa, mediante la realización 
de debates, valoraciones y críticas. Además, a través del blog, se generan contenidos e 
informaciones y, constituyen también, un espacio de crítica y sugerencia. Por otro lado, las 
aplicaciones de tecnología móvil también contribuyen al desarrollo de la visita dado que, el 
visitante puede investigar acerca de las exposiciones, lo que le permite realizar la 
planificación de su visita. Entre otros recursos incorporados a las visitas se encuentran, las 
pantallas táctiles, las tecnologías sensoriales, el uso de códigos QR31. A través de este 
último recurso, el visitante puede completar su experiencia incorporando algo más de 
información de lo expuesto.  
 
Pueden mencionarse, como elementos de soporte a las visitas, la gamificación y la 
geolocalización. En relación a la gamificación, que implica el uso de técnicas de juegos 
como desafíos, resultan de utilidad para atraer la atención e involucrar a los visitantes en 
nuevos retos, mientras que a través de la geolocalización se permite, por ejemplo, analizar 
los movimientos del ojo del visitante y, reconocer aquellos objetos en los que el visitante 
pone más atención. Cuando el visitante mira a un objeto por un determinado tiempo, la 
geolocalización permite obtener información del objeto, de varias formas diferentes y 
mostrarlas en un smartphone. Entre otras alternativas implementadas, se encuentra la 
realidad aumentada y las audioguías.  
 
                                                           
31 Código QR, consiste en una serie de datos codificados que se almacenan en un sistema de barras 
bidimensionales cuadrada que pueden ser personalizadas. 
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Todos estos recursos enriquecen y favorecen la interconexión de los visitantes a los 
museos. En el trabajo realizado por Saldaña y Celaya (2013), sobre el uso de recursos 
digitales en museos, las encuestas realizadas a distintas entidades, afirman que en un 
51,1% enriquecen la experiencia de los visitantes. Se considera que la incorporación de 
pantallas táctiles e interactivas en sus instalaciones resulta beneficiosa. En la siguiente 
sección, se presentan algunos resultados obtenidos que, refieren al uso de los recursos 
mencionados. El 48,2% de las entidades encuestadas sostienen emplear el código QR, el 
29,4% de las entidades manifestó utilizar tecnologías basadas en la geolocalización y, un 
55,6% refiere al uso de aplicaciones móviles. 
 
4.5.2 Experiencias de la incorporación de TICs a visitas de museos 
 
Diversas instituciones museísticas ofrecen alternativas para la realización de visitas guiadas 
a partir de la utilización de las nuevas tecnologías.  
 
La experiencia realizada en el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa32 (2003), si bien en su idea original contemplaba que el público realizara el 
recorrido de forma autónoma, luego se incorporó un guía que indicaba el recorrido de la 
visita y, por último, incluyó la utilización de recursos tecnológicos en un espacio 
determinado. La visita proponía que, una vez finalizado el recorrido, el visitante participara 
en una zona lúdica. En esa zona podía satisfacer su curiosidad a través del uso de pantallas 
táctiles y pantallas de plasma que ofrecían más información. Este proyecto incorporó un 

sistema de audioguía que, mediante el uso de smartphones o teléfonos equipados con 

tecnología GPS, permitían explorar acústicamente, los espacios abiertos, mediante relatos 
creados por el museo. 
 
Valls (2007), explica la experiencia llevada a cabo en Museos Arqueológicos Municipales de 
Zaragoza33 (1995-2012), donde la incorporación de recursos audiovisuales parece tener 
buena aceptación por ser medios de comunicación cotidianos, vinculados a internet y al 
cine. En su trabajo destaca que, los museos de la Ruta de Caesaraugusta utilizan diversidad 
de soportes tales como paneles retroiluminados, maquetas con audio, imágenes en 3D, 
fotografías, audioguías y audiovisuales para transmitir sus contenidos. 
 
La realización de visitas guiadas a través de Twitter, es una experiencia llevada a cabo en la 
Tate Gallery34, donde se presentó la última exposición del artista pop Roy Lichtenstein 
(2013). Durante la visita, un guía del museo realizaba un relato y permitía hacer preguntas, 
al mismo tiempo que los mensajes eran acompañados de fotografías que estaban siendo 
comentadas. 
 
Las experiencias realizadas con realidad aumentada constituye un recurso que posibilita un 
nuevo tipo de escenario interactivo en los museos (Ruiz, 2011; Álvarez et al., 2017). 
                                                           
32 http://www2.gipuzkoakultura.net/museos.php 
33 Museos Arqueológicos Municipales de Zaragoza, http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/foro 
34 https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern 
 

http://www2.gipuzkoakultura.net/museos.php
http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/foro
https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern
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El Museo Nacional de Historia Natural de Francia35 ha implementado en el año 2016, visitas 
en 360°.Otras experiencias de realidad virtual en centros interactivos pueden observarse en,  
el museo Trick Eye36 de México que ofrece a través de una app, activar los efectos de 
realidad aumentada de distintos escenarios, con empleo de la técnica "trompe l´oeil"37. Así 
también, en Maloka38, Colombia, los visitantes pueden recrear efectos sobre los ecosistemas 
mediante el uso de gafas de realidad virtual para observar consecuencias del cambio 
climático.  
 
El Espacio Fundación Telefónica en Madrid39, ofrece la herramienta Cultural Surface que 
permite, a los usuarios, navegar por la colección de una forma sensorial y semántica. El 
Museo Guggenheim de Bilbao40, pone a disposición de los visitantes la sala de orientación 
multimedia Zero Espazioa, que ofrece rutas, agenda de actividades, material audiovisual 
sobre el edificio, juegos multimedia, y catálogos digitales para vivir la experiencia en el 
museo. 
 
En el Museo del Romanticismo de España41, la exposición Los espejos del alma, incluye una 
experiencia con códigos QR que permiten acceder a una “playlist”42 de Spotify sobre sus 
piezas. De este modo, permite completar la experiencia del visitante, más allá de lo 
expuesto. En el Museo de Arte Moderno de Nueva York43, se utilizan aplicaciones móviles 
que ofrecen realizar una visita virtual en la cual se escuchan observaciones de los guías. 
 
Un proyecto que se desarrolla en Areago, lleva a cabo un paseo sonoro por Igartubeiti, que 
integra el uso de geolocalización con el patrimonio del Caserío Museo Igartubeiti44. Cabe 
mencionar que, centros como museos tienden a ofrecer, a sus visitantes, la posibilidad de 
descargar archivos sonoros (podcasts) para enriquecer su visita con información 
complementaria. 
 
En Argentina, el uso de este tipo de recursos y herramientas ha comenzado a 
implementarse en distintos museos de Buenos Aires, tales como el Museo Nacional de 
Bellas Artes45, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata46 y  el Centro Cultural de la 
Ciencia, Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología (MINCYT).  
                                                           
35 http://visitavirtual360.com/museo-nacional-de-historia-natural-de-francia 
36 https://trickeye.com/mexico/ 
37 Es una técnica que consiste en engañar el ojo que implica una ilusión óptica creada por el artista 
quien utiliza detalles del soporte y simula efectos de una imagen especifica conformando una arte 
tridimensional 
38 https://maloka.org/experimenta/experiencias-interactivas/ciencia-ante-riesgo 
39https://espacio.fundaciontelefonica.com/ 
40 https://www.guggenheim-bilbao.eus/ 
41 http://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/inicio.htm 
42 Playlist, consisten en colecciones de canciones que cada individuo puede crear y compartir, con 
otras personas, utilizando aplicaciones como Spotify 
43 https://www.moma.org/ 
44 http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.php?id=es&Nmuseo=1259065053 
45 https://www.bellasartes.gob.ar/ 

http://visitavirtual360.com/museo-nacional-de-historia-natural-de-francia
https://trickeye.com/mexico/
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En el caso del Centro Cultural de la Ciencia (C3)47 en el Polo Científico Tecnológico 
(MINCYT), el público visitante puede utilizar gafas para experimentar simulaciones de caída 
libre o vuelos rápidos (montaña rusa, tirolesa, entre otros). Por otra parte, ha incorporado a 
partir del año 2013, el uso de un aula interactiva que posee pantalla táctil, tabletas y 
notebook que presenta  propuestas didácticas  y que son utilizadas como disparadores de 
una problemática para resolver en las salas del museo.   
 
Sin embargo, la implementación de realidad aumentada en museos de tercera generación, 
centros interactivos de ciencia y tecnología, parece limitarse por el momento al uso de 
gafas. Al parecer, una de las dificultades que la aplicación de realidad virtual encuentra para 
progresar en estos espacios museísticos, es el alto costo económico. Un ejemplo, de esta 
situación, se registra en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología abremate donde, la 
construcción de un módulo interactivo sobre realidad virtual, se lleva adelante en el marco 
del financiamiento de Programa Apoyo Tecnológico al Sector Turismo (ASETUR). 
 
 
4.6 Conclusiones  
 
Los recursos tecnológicos y digitales proporcionan distintas alternativas, que amplían las 
posibilidades de desarrollo de las visitas a centros interactivos y, su articulación con el 
aprendizaje áulico. Estas alternativas, permiten al estudiante ser parte activa en la 
construcción del conocimiento y aún más, brindan la posibilidad de planificación en 
actividades no formales. Por estos motivos, es necesario plantear interacciones entre el 
museo y la escuela con la finalidad de insertar las visitas escolares, en propuestas 
integradas, que generen un impacto positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
las ciencias.  
 
Es aquí, donde las TICs y el aprendizaje colaborativo cobran relevancia, contribuyendo a la 
educación tanto en las aulas como fuera de ellas, a través de nuevas formas de aprendizaje, 
basadas en la colaboración.  
 
Desde esta perspectiva, la posibilidad de aplicación de las nuevas tecnologías en estos 
espacios de aprendizaje, brinda a las TICs, en primer lugar la posibilidad de experimentar 
una nueva comunicación con el visitante y propiciar su acercamiento a un público de 
diversas características. En segundo lugar, descubre a los CICyT como un potencial campo 
de incumbencia para la formación de recursos humanos del área, y un espacio de acción, 
para desarrollar actividades conjuntas entre estos ámbitos y las TICs. En tercer lugar, los 
resultados obtenidos, en función de obstáculos y dificultades, contribuyen a insertar, en 
espacios de educación no formal, a las TICs como herramientas favorables para el 
aprendizaje.  
 

                                                                                                                                                                                     
46 https://www.museo.fcnym.unlp.edu.ar/ 
47 http://ccciencia.gob.ar/ 
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El desarrollo de estrategias para potenciar y lograr un mejor aprovechamiento de las visitas 
guiadas, a los centros interactivos de ciencia y tecnología, implica considerar cómo 
aprenden los estudiantes en forma individual y grupal, y determinar las dificultades, 
obstáculos y elementos que pueden afectar dicho proceso.  
 
A partir de las experiencias analizadas, se pone de manifiesto que las instituciones 
museísticas deben incorporar las nuevas tecnologías sin dejar de lado que pueden surgir 
problemas, de presupuesto y de personal calificado, que dificultan su implementación. 
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CAPITULO V 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
 
 
5.1 Introducción  
 
El presente capítulo tiene como finalidad especificar, particularmente, la metodología que va 
a ser empleada en el proyecto de tesis. Por tal motivo, se explicitan sus bases teóricas, las 
técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos y, demás aspectos 
metodológicos, que permiten llevar adelante el trabajo. 

 
 

5.2 Metodología de trabajo 
 
El desarrollo metodológico corresponde a un tipo de investigación de carácter experimental, 
cuya finalidad es contribuir, a observar los alcances y limitaciones de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs) en ámbitos colaborativos, con relación a una experiencia 
de enseñanza y aprendizaje, como son las salidas educativas a espacios no formales. De 
este modo, la metodología de trabajo que se presenta a continuación, refiere en particular al 
enfoque teórico-metodológico, a las estrategias implementadas y a las actividades, que se 
proponen para alcanzar los objetivos de la tesis.  
 
A tal fin, es importante destacar que dicha metodología incluye la elaboración y la puesta en 
marcha de una herramienta procedimental, también de carácter metodológico, diseñada 
como estrategia, para potenciar la planificación de visitas guiadas y medir su impacto.  
 
5.2.1 Enfoque teórico-metodológico  
 
La aproximación metodológica que se presenta, profundiza en aspectos de la ingeniería de 
colaboración y, se desarrolla en base a una metodología de carácter cualicuantitativa. A 
través de esta, se espera determinar aspectos vinculados a las posibilidades del aprendizaje 
que pueda ofrecer la articulación con las visitas escolares, y el relevamiento de datos e 
información.  
 
En este contexto, se propone el diseño de una metodología para la realización de visitas 
guiadas en espacios educativos no formales. La misma espera, por un lado, medir el 
impacto de la utilización de estrategias de colaboración mediadas por TICs en visitas a 
centros interactivos de ciencia y tecnología. Por otro lado, proporcionar una nueva 
herramienta a docentes interesados en la planificación de salidas educativas, en particular, 
para espacios interactivos científico-tecnológicos, que brinda alternativas pautadas para el 
desarrollo del proyecto áulico.  
 
5.2.1.1 Ingeniería de Colaboración 
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Para el desarrollo de una propuesta metodológica basada en la colaboración mediada por 
TICs, se profundizó en el enfoque de la Ingeniería de Colaboración. Este enfoque se basa 
en el Trabajo Colaborativo Asistido por Computadora donde se plantea diseñar procesos de 
comunicación, coordinación y colaboración, que se desarrollan entre los integrantes de 
equipos de trabajo (Méndez, Jiménez, Collazos y González, 2007).  
 
La ingeniería de colaboración proporciona una metodología de diseño, que ofrece la 
posibilidad de elaborar estrategias, que contribuyan a la creación de un trabajo colaborativo. 
Dicho enfoque incluye, diseñar, ejecutar y estructurar procesos repetitivos colaborativos que 
involucran a la tecnología de la información (Vreed y Briggs, 2005).  
 
El diseño de estrategias requiere determinar patrones de colaboración, los cuales se ponen 
de manifiesto en grupos de trabajo que interactúan con el fin de alcanzar sus metas. En este 
contexto, la identificación de formas de comportamiento que sean similares entre miembros 
de grupos, son reconocidos como patrones de colaboración. Cada patrón, puede llevarse a 
cabo mediantes distintas alternativas.  
 
Se reconocen los thinklets48, que permiten soportar los aspectos colaborativos. Los thinklets, 
son entendidas como técnicas de facilitación, repetibles, transferibles y predecibles, que 
tienen por finalidad ayudar a un grupo para lograr sus objetivos (Briggs, Vreede y 
Nunamaker, 2003). 
 
Por lo expuesto, ante una situación colaborativa, un aspecto importante es identificar 
patrones de colaboración.  
 
El diseño de la metodología propuesta, implicó una reflexión para el planteo de la actividad, 
en función de poder orientar la realización del trabajo colaborativo.  
 
5.2.1.2 Metodología cualicuantitativa  
 
En un sentido amplio, la investigación cualitativa "produce datos descriptivos: las propias 
palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable" (Taylor y Bogdan, 
1992, p.20). Este tipo de metodología, brinda para la recopilación de datos, distintas 
técnicas.  
 
Entre los instrumentos o técnicas de la investigación social para la recopilación de datos, se 
aplican: 
 
La entrevista, definida como una conversación “el arte de realizar preguntas y escuchar 
respuestas” (Denzin y Lincoln, 2005, p.643), esto incluye un encuentro, una interacción 
social entre dos personas. Las ventajas que ofrece el uso de esta técnica, es que la misma 
puede ser aplicada a todo tipo de persona y resulta apropiada, para una población o 
universo pequeño. Existen distintos tipos de entrevistas. Pueden ser, estructuradas, las 

                                                           
48 Thinklet, refiere a un elemento que se constituye clave para evaluar la usabilidad de un software 



86 
 

cuales implican un cuestionario previamente elaborado y requieren de un guión con 
preguntas presentadas en forma secuenciadas y dirigida. En cambio, las entrevistas 
semiestructuradas, requieren de la elaboración de un guion temático sobre aquello que se 
necesita hablar, por lo cual se plantean preguntas abiertas. En tanto que, las entrevistas no 
estructuradas, comparten el sentido dado por Taylor y Bogdan (1992), a la entrevista en 
profundidad, entendida como encuentros cara a cara entre el entrevistador y los 
informantes. Se encuentran dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen 
los informantes y, como las expresan con sus propias palabras.  
 
La encuesta, una técnica a través de la cual puede conocerse la opinión o valoración de los 
sujetos, para lo cual se utiliza un cuestionario.  
 
La encuesta es un procedimiento estandarizado, donde cada persona encuestada responde 
preguntas en una igualdad de condiciones y, de este modo, se llevan a cabo sin intervención 
directa de alguna persona. En la práctica, es apropiada para describir el perfil de la 
población.  
 
La observación, proporciona una técnica que permite recopilar información, a través de la 
percepción visual. Este proceso, en particular, se caracteriza por ser deliberado, sistemático 
y estar guiado por un tema de interés.  
 
La observación puede ser participante o no participante. En la observación participante, el 
investigador se incluye en el grupo para conseguir la información "desde adentro". A 
diferencia de esta, en la observación no participante, se recoge la información desde afuera, 
sin intervención. 
 
En función del objetivo del trabajo y, las características mencionadas de las distintas 
técnicas, se considera apropiado el relevamiento de información a través de entrevistas de 
carácter semiestructurado, encuestas y observación participante y no participante. 
 
 
5.3 Descripción de las tareas de investigación  
 
El trabajo, tiene como objetivos metodológicos:  
 
 Explorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje llevadas a cabo en ámbitos formales 

y no formales de la educación 
 
 Indagar las posibilidades de articulación de la educación formal y no formal.  
     Para esto, se propone: 
 

 Analizar los discursos educativos de docentes, estudiantes y personal museístico 
sobre las prácticas educativas para la enseñanza de la ciencia y la tecnología. 
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 Conocer las características del proceso de aprendizaje colaborativo y conductas 
que desarrollan los estudiantes cuando el proceso de enseñanza y de aprendizaje 
se lleva a cabo en colaboración   

 
 Conocer las implicancias en el aprendizaje, cuando la colaboración se realiza 
mediada por tics 

 
 Facilitar una herramienta que permita enriquecer las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje en centros interactivos a través de las TICs 
 
 Contrastar distintas experiencias y determinar, las implicancias de la colaboración 
mediada por TICs en el aprendizaje  

 
Para alcanzar estos objetivos, el trabajo metodológico se realiza en distintas instancias: una 
primera instancia, basada en la profundización teórico-metodológica, orientada a visualizar 
las diferencias y semejanzas entre distintos puntos temáticos, e identificar factores 
relevantes en función del proceso de enseñanza y de aprendizaje. A tal fin, se lleva a cabo, 
la revisión de bibliografía sobre experiencias e investigaciones de museos. La segunda 
instancia, de exploración, tiene como finalidad observar y reconocer las problemáticas que 
refieren a los propios participantes, a través de la elaboración e implementación de 
instrumentos de relevamiento de datos. En tercera instancia, se realiza el procesamiento y 
análisis de los datos recolectados.  
 
5.3.1 Actividades desarrolladas con relación a la metodología de la investigación  
 
La metodología empleada contempla las siguientes actividades:  
 
 Observar visitas guiadas, sin intervención en el desarrollo del grupo. Dicha observación, 
se basa en aspectos relacionados a la participación y predisposición de los estudiantes a lo 
largo de la visita en el Centro Interactivo. Así también, el registro de comentarios y, el 
acompañamiento realizados por los docentes a lo largo del recorrido.  
 
 Elaborar y desarrollar encuestas, destinadas al personal de museos y docentes. Los 
aspectos a indagar, están vinculados a las expectativas, motivaciones, necesidades de 
conocimiento que tienen los visitantes del CICyT abremate, recursos motivadores que 
estimulan el aprendizaje, el aporte de la visita y, dificultades para la vinculación de ámbitos 
formales y no formales. 
 
 Realizar entrevistas semiestructuras al personal del Centro Interactivo con relación al uso 
del propio ámbito, aportes posibles para el aprendizaje, demandas de sus visitantes y otros 
aspectos emergentes. 
 
 Diseñar, desplegar la propuesta de una herramienta procedimental metodológica a través 
de una wiki, para su aplicación a un estudio de caso para medir su impacto y, comparar 
resultados. 
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 Realizar el seguimiento de algunos grupos escolares (principalmente de los últimos años 
del nivel secundario), para comparar el impacto en el aprendizaje mediante la 
implementación de distintas modalidades de visitas 

 
 Analizar los resultados obtenidos, de la aplicación de técnicas cualitativas, utilizando 
métodos estadísticos.  
 
 Aplicar el método de comparación constante para observar categorías emergentes, 
vinculadas a las alternativas del uso de las TICs, dificultades y expectativas de docentes y 
estudiantes. 
 
5.3.2 Aplicación de procedimientos para la recolección de datos   
 
La recolección de los datos por medio de las técnicas: observación participante, observación 
no participante, realización de entrevistas, al personal del Centro Interactivo de Ciencia y 
Tecnología (CICyT) abremate UNLa, y encuestas destinadas a docentes y estudiantes que 
han visitado la sala interactiva, tiene como finalidad recuperar las experiencias pedagógicas 
en función del desarrollo de nuevas estrategias. 
 
La realización de encuestas, permitirá conocer las motivaciones y las implicancias que 
tienen las salidas educativas y relacionarlas con el aprendizaje de la ciencia y la tecnología. 
Así también, se espera poder determinar aspectos problemáticos, que puedan ser 
contrastados con los resultados obtenidos de la implementación de la propuesta 
metodológica. De este modo, los resultados proveerán de información para evaluar 
alternativas a fin de enriquecer las visitas en ámbitos educativos no formales. 
 
5.3.2.1 Definición de variables   
 
Las variables que se tendrán en cuenta involucran a estudiantes, docentes y personal 
museístico y, surgen del desenvolvimiento de estos, en relación con distintos ámbitos de 
aprendizaje y las TICs. 
 
Entre las variables a considerar, se encuentran:  
 
 Logros del aprendizaje, entendido como el resultado u objetivo que alcanza un estudiante 
con respecto a lo conceptual, a las habilidades y a las competencias (López, Hederich y 
Camargo, 2011), en relación con aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales. El 
logro cognoscitivo refiere a los conocimientos, el logro procedimental implica el desarrollo de 
habilidades para la resolución de actividades y, el logro actitudinal se encuentra relacionado 
con lo motivacional. 
 
 Aprendizaje colaborativo, requiere considerar los distintos aspectos que determinan este 
tipo de aprendizaje. 
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 Motivación, la cual se considera importante para favorecer el aprendizaje de los 
estudiantes  

 
 TICs, respecto al uso y su impacto en el aprendizaje 
 
 Estrategias pedagógicas, incluye las distintas alternativas para llevar adelante una 

actividad.  
 
5.3.3 Herramienta procedimental para el desarrollo de visitas guiadas.   
 
El desarrollo de un procedimiento de carácter metodológico, para la planificación de un 
proyecto áulico de carácter colaborativo, pretende ofrecer a los docentes una nueva 
herramienta a fin de favorecer la realización de la salida educativa.  
 
La situación presentada en el capítulo IV en relación a las visitas guiadas y las distintas 
perspectivas que emergen de sus protagonistas, constituyen el fundamento para la 
implementación de una nueva estrategia. La elaboración de dicha estrategia se basa en una 
serie de consideraciones presentadas por Boss y Krauss (2007), quienes proponen que un 
buen trabajo de proyecto debe elaborar, por un lado, un diseño flexible que genere 
alternativas y permita distintos itinerarios de aprendizaje, para desarrollar nuevas 
conexiones e invite a los estudiantes a construir significados. Por otro lado, que el proyecto 
permita capturar el interés de los estudiantes a través de experiencias reales o simuladas, 
que involucren espacios más allá de la escuela y, sean experiencias estructuradas de modo 
tal que, los estudiantes puedan aprender con los demás.  
 
A tal fin, se necesitan estrategias de comunicación y utilización de tecnologías, para 
favorecer que los estudiantes pongan en juego predisposición para el aprendizaje, 
confianza, autorreflexión y cooperación, y promover de este modo, el principio de aprender 
haciendo.  
 
La formulación de una propuesta mediada por TICs tiene como finalidad que, docentes y 
estudiantes favorezcan la construcción del conocimiento, al indagar de modo dinámico, 
atractivo e interactuar, en forma colaborativa, a través de estas herramientas. De este modo, 
la articulación de la enseñanza de contenidos escolares áulicos y el desarrollo de visitas a 
espacios de educación no formal, favorecerá para medir su impacto en un aprendizaje 
colaborativo.  
 
5.3.3.1 Diseño y elaboración del procedimiento metodológico  
 
La herramienta metodología propuesta para la realización de una visita, se focaliza en el 
diseño de los momentos de intervención que se plantean.  
 
Los momentos de intervención, son definidos en función de un tiempo determinado en la 
planificación de una salida educativa, en los cuales los estudiantes tienen posibilidades de 
participar activamente en la elaboración y realización de la visita, utilizando recursos de 
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colaboración. Cada uno de estos momentos, incluye distintas situaciones de trabajo 
conjunto de docentes y estudiantes que acontecen, desencadenando acciones colaborativas 
entre ambos, que pueden enriquecer el aprendizaje áulico mediante la utilización de 
recursos tecnológicos.  
 
El reconocimiento de cada momento lleva a cabo el acercamiento de las personas 
involucradas, las cuales se relacionan a través de una propuesta y, en pos de alcanzar 
determinados objetivos. Se considera que en cada situación de trabajo colaborativo, el 
grupo establece en cierto modo un compromiso para desarrollar una tarea y realiza 
intercambios, para alcanzar el objetivo (Gros, 2008; Cabrera, 2008). En cada una de estas 
situaciones, a través de distintas actividades, se promueven las relaciones entre los 
miembros del grupo, el dialogo, la participación y la responsabilidad en el trabajo, 
independientemente de sus aptitudes. Para lograrlo, es importante reubicar el papel del 
docente como facilitador (Griffin y Symington, 1997; Parra y Keila, 2014), lo cual resulta 
relevante para el éxito de la visita.  
 
La actitud y la motivación del docente frente a la realización de la visita y la forma en que 
puede utilizarla, para complementar la enseñanza del aula, condicionan la posibilidad de 
construcción de conocimiento y actitudes en sus estudiantes.  
 
Se considera que el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando recursos de 
colaboración, resultan más eficientes y productivos cuando se incorporan TICs. Las TICs, 
como instrumentos mediadores49 de procesos, intra e interpsicológicos, que surgen al 
aprender y enseñar, se constituyen en herramientas potenciales para innovar en las 
propuestas educativas, siempre que sean aprovechados, la variedad de recursos y el 
abanico de estrategias que ellas ofrecen (Coll, 2008; Hernández, Orrego y Quiñones, 2018).  
 
 
5.4 Conclusiones  
 
Las particularidades de la metodología implementada, se adecuan a las demandas 
educativas de una práctica innovadora para guiar la planificación de salidas educativas y 
favorecer el aprendizaje de las ciencias y la tecnología, para alcanzar los objetivos 
planteados. De modo tal que, la salida educativa se transforme en una experiencia 
enriquecedora que complemente los contenidos áulicos.  
 
A partir de los resultados que se obtengan de su aplicación, podrá obtenerse conocimiento 
acerca de los inconvenientes, alcances y viabilidad de la propuesta.  
 

                                                           
49 La “potencialidad mediadora de las TIC solo se hace efectiva, cuando estas tecnologías son 

utilizadas por alumnos y profesores para planificar, regular y orientar las actividades propias y ajenas, 
introduciendo modificaciones importantes en los procesos intra e inter-psicológicos implicados en la 
enseñanza y el aprendizaje” (Coll, 2008, p.117).  
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Al mismo tiempo, se podrán analizar las repercusiones que tienen las salidas educativas a 
espacios no formales y, las posibilidades de interacción entre los distintos contextos de 
aprendizaje. 
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CAPITULO VI 
DISEÑO DE LA HERRAMIENTA PROCEDIMENTAL 

 
 
 

6.1 Introducción  
 
El capítulo siguiente, presenta y describe la propuesta metodológica en la cual se destaca la 
intervención de los estudiantes y propone una nueva experiencia didáctica, en base al 
trabajo con recursos cotidianos de los propios protagonistas de la situación de enseñanza y 
aprendizaje, dando lugar a una práctica pedagógica innovadora. En esta, confluyen 
aspectos diversos de la educación formal y no formal en una propuesta interactiva, teniendo 
como base las necesidades, motivaciones, expectativas y dificultades que emergen, en la 
planificación y la realización de visitas escolares a espacios no formales. 
 
 
6.2 Antecedentes  
 
Se retoman algunos antecedentes que permiten fundamentar y orientar la propuesta 
metodológica que aquí se presenta. 
 
6.2.1 Planificación de las visitas guiadas   
 
Las distintas experiencias llevadas a cabo y la necesidad de complementar la enseñanza del 
aula, motivan a buscar alternativas para articular los ámbitos de aprendizaje formales y no 
formales (Aguirre y Vázquez, 2004; Melgar y Elisondo, 2017)  
 
El aprendizaje de fenómenos científicos y tecnológicos, no implica únicamente la 
comprensión de estos sino, en crear caminos y oportunidades para que la comprensión 
simplemente ocurra (Wagensberg 2013; Arteaga, Armada y Del Sol, 2016). Por este motivo, 
el potencial educativo que puede tener la visita a un centro interactivo de ciencia y 
tecnología, requiere la elaboración de actividades complementarias (Anderson et al., 2000; 
Sánchez, 2013; Llamazares et al., 2018), mediante las cuales el docente pueda orientar el 
aprendizaje de los estudiantes (Guisasola, Azcona, Etxaniz, Mujika y Morentin, 2005; 
Morentin y Guisasola, 2014).  
 
En base a resultados obtenidos de investigaciones sobre la implicancia de los contenidos 
curriculares en relación a la experiencia en centros interactivos, han llevado a distintos 
autores a formular alternativas para la realización de visitas escolares (Henriksen y Jorde, 
2001; Falcao et al., 2004; Morentin y Guisasola, 2014). Entre estas, algunas de las 
propuestas, colocan énfasis en los momentos antes y después de la visita a un museo 
(Anderson et al., 2000; Henriksen y Jorde, 2001). Por otra parte, en función del impacto 
temporal que dicha experiencia tiene para el aprendizaje, Guisasola y Morentín (2007), 
refieren a tres niveles. Entre estos niveles, destaca: el impacto inmediato producido durante 
una visita; el impacto de corto plazo, un año después de la visita y, el impacto a largo plazo 
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comprendiendo un lapso de tiempo pasado los 2 o 4 años posteriores a la visita. En el 
estudio llevado a cabo en el museo interactivo Espacio Ciencia del Laboratorio Tecnológico 
del Uruguay (LATU), el impacto que produce la salida educativa se considera en forma de 
pirámide. Por lo tanto, el impacto a largo plazo incluye el impacto a mediano plazo e impacto 
a corto plazo (Silveira, 2016).  
 
El trabajo del Grupo de Investigación sobre la Educación y los Museos de la Universidad de 
Québec en Montreal, permitió desarrollar un modelo basado en: cuestionamiento, 
observación y apropiación correspondientes a tres momentos, antes, durante y después de 
una visita (Allard y Boucher, 1991). La experiencia realizada en estudiantes pertenecientes a 
la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, (2008), con la implementación de tres 
momentos o instancias, previo, durante y posterior para realizar visitas a distintos museos 
arrojo resultados relevantes. Por un lado, se puso de manifiesto la necesidad de potenciar la 
libre elección de los participantes, para visitar museos, e incluso, ofrecer oportunidades de 
visitar museos en entornos virtuales, por otro lado, la necesidad de articular los contenidos 
curriculares con la experiencia (Melgar y Elisondo, 2017).  
 
En el Centro Interactivo Maloka (2017), Colombia, en el marco de una extensión de la 
jornada escolar, la realización de mediaciones comunicativas a través de, talleres antes y 
después de la visita, obtuvieron como resultado que las actividades prácticas 
experimentales cobraran relevancia puesto que motivaron e interpelaron a los estudiantes. 
 
La experiencia que propone el modelo mutualista, con el cual trabaja el equipo de 
EducaThyssen, se basa en constituir acuerdos colaborativos con los docentes de las 
escuelas. Esta característica proporciona la apertura del espacio museístico que permite 
atender a las particularidades de las escuelas. El trabajo con los estudiantes, se desarrolla a 
través de actividades previas disparadoras y charlas en un momento posterior (Llamazares 
et al., 2018).  
 
En el marco del programa Museos Formación y Redes, Dirección Nacional de Museos del  
Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, en base al concepto de redes50, propone la 
experiencia de un proyecto colaborativo realizado en escuelas de Alta Gracia, Córdoba, 
(2014). Este proyecto implica, un momento previo, donde se establece una comunicación 
entre docentes de las escuelas y el personal del Museo Nacional Estancia Jesuítica, y la 
formulación para los estudiantes de un material de apoyo, que consiste de un guión con 
preguntas. Luego de la visita al Museo, se propone la elaboración de una obra que relate el 
contenido y la experiencia. El momento final consiste en la presentación de la obra en el 
ámbito del museo (Llamazares et al., 2018). 
  
En base a las investigaciones y distintas perspectivas para la planificación de las visitas 
escolares, explicitadas anteriormente, el presente trabajo de tesis propone una herramienta 

                                                           
50 Museos Circulares concibe el concepto de red para referir al conjunto de personas que constituyen 
una comunidad de práctica es decir, comparten experiencias y conocimientos para desarrollar 
aprendizajes juntos (Llamazares et al., 2018). 
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metodológica, para proyectar la salida educativa, organizada en cuatro momentos 
colaborativos o de intervención. La particularidad que presenta ésta herramienta, es la 
inclusión de una cuarta instancia transversal, a las instancias anteriores y, amplía las 
posibilidades de participación de los estudiantes en vinculación con el ámbito extraáulico. 
 
Un aspecto relevante de la propuesta es la inclusión del trabajo colaborativo (Martín, 2004; 
Moreno, 1995; Vaillant y Manso, 2019) con la implementación de estrategias alternativas 
mediadas por TICs (Calzadilla, 2002; Vázquez, Alducin, Marín, Cabero, 2012; Barajas y 
Álvarez, 2013; Hernández, 2017). Esto, ofrece la oportunidad de incorporar las nuevas 
tecnologías en una propuesta innovadora, para la planificación de las visitas guiadas. 
 
6.2.2 Trabajo Colaborativo  
 
El trabajo colaborativo brinda la posibilidad de una construcción enriquecida a partir de las 
potencialidades de cada persona, implica el trabajo conjunto donde se complementan las 
competencias y, el conocimiento se produce en forma autónoma y social. Calzadilla (2002), 
plantea que los entornos de aprendizaje constructivista constituyen un lugar donde los 
estudiantes pueden trabajar juntos, ayudándose unos a otros.  
 
El trabajo colaborativo se corresponde con esta propuesta constructivista de enseñanza y 
aprendizaje, donde la interacción y la elaboración del conocimiento en forma colectiva tienen 
un rol importante. Por este motivo, “comprender, intuir y el gozo son fenómenos propios de 

la última fase de la adquisición de nuevo conocimiento” (Wagensberg, 2013, p.131). Para 

que esto ocurra, se considera que el aprendizaje debe tener como protagonistas a los 
propios estudiantes, quienes al aprender en forma colaborativa descubren su propio ritmo, 
desarrollan estrategias metacognitivas, optimizan su rendimiento, incrementan la motivación 
y les permite “sentirse parte de algo” (Calzadilla, 2002).  
 
En base a experiencias en aulas universitarias y cursos de Educación Técnica, de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en Barquisimeto, donde se utilizó la 
colaboración como estrategia didáctica para propiciar el aprendizaje se obtuvieron distintas 
observaciones. Por una parte, el reconocimiento de los propios estudiantes en la mejora del 
aprendizaje. Por otra parte, que la colaboración como estrategia didáctica requiere, aprender 
a organizarse, escucharse entre sí, y resolver conflictos y, asigna al docente una acción 
orientadora y de acompañamiento para mediar el aprendizaje y estimular a los estudiantes 
(Maldonado, 2012). De este modo, “la colaboración en el contexto del aula invita a docentes 

y estudiantes a caminar juntos, sumando esfuerzos, talentos y competencias. Incentiva el 
aprender haciendo, el aprender interactuando, el aprender compartiendo” (Pico y Rodríguez, 
2011, p.9). 
 
Algunos estudios proponen que una enseñanza de calidad requiere de la posibilidad y 
capacidad de desarrollar dicha actividad, esto requiere de establecer un diálogo sobre y 
desde la propia práctica educativa, es aquí donde la colaboración parece ser un puente 
importante entre el perfeccionamiento de la escuela y el profesorado (Gutiérrez y Lozano, 
2013; Montero, 2011). Otros, refieren a la colaboración en relación a la comunidad educativa 
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en su conjunto y, al respecto, la colaboración recae muchas veces en el accionar del equipo 
directivo de la institución (Gairín y Martín, 2004; Krichesky y Murillo, 2018). Este debe 
proponer dinámicas participativas externas pero en la realidad, tiende a mantenerse a la 
comunidad no escolar alejado (Martín, 2004). 
 
Para finalizar, es importante mencionar que el documento elaborado por la UNESCO en 
2015, en una visión general del aprendizaje del siglo XXI, plantea la colaboración como uno 
de los elementos esenciales que deben desarrollar las personas (Poggi et al., 2015). 
 
Considerando, los registros de experiencias colaborativas y las implicancias que emergen 
en los contextos de aprendizaje, se propone la incorporación de aspectos colaborativos en 
la presente metodología. 

 
6.2.3 Incorporación de TICs  
 
Puede afirmarse que el uso de las TICs va más allá de la transmisión de información, 
coincidiendo con “la diversión y el entretenimiento, la enseñanza y el aprendizaje y, la 

exploración social” (Sánchez, 2012, p.2). El desarrollo de actividades colaborativas con 
TICs, involucra el trabajo conjunto de estudiantes, con herramientas que permiten un 
espacio de desarrollo, intercambio y/o publicación (Manso et al. 2011; Moreira, 2019). 
 
Prieto, Rodríguez, Hernández y Queiruga (2011), realizaron una comparación entre 
experiencias docentes colaborativas en diferentes asignaturas. Los resultados, por parte de 
profesores y estudiantes, ponen de manifiesto que combinar las actividades de trabajo en 
grupo y las TICs constituyen una alternativa relevante para incrementar la eficacia del 
aprendizaje.  
 
La inclusión de las TICs en otros ámbitos de aprendizaje, como centros interactivos y 
museos, ha hecho posible ampliar las posibilidades al implementar formas alternativas en 
las actividades (Valls, 2007; Saldaña y Celaya, 2013; Fernández y González, 2019). La 
inclusión de las nuevas tecnologías responde, no solo a los requerimientos que produce la 
globalización sino, a una necesidad especifica del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Entre los ejes considerados por Informe para la Educación del siglo XXI, de la UNESCO en 
2015, se propone potenciar los usos de las TICs con fines pedagógicos más allá de la 
escuela (Coll, 2007; Poggi et al., 2015).  
 
El impacto que ejercen las TICs en los estudiantes al brindar nuevas posibilidades, para el 
intercambio, la búsqueda de información, la construcción del conocimiento a través de 
nuevas herramientas, requiere innovar en el aprendizaje (Hernández, 2017).  
 
Los aspectos precedentes impulsan a la inclusión de TICs en la elaboración de la presente 
propuesta metodológica. 
 
6.2.4 Los centros interactivos  
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Los ámbitos no formales, como los centros interactivos de ciencia y tecnología, se han 
constituido en lugares estratégicos para complementar la educación formal y, estimular la 
curiosidad hacia fenómenos científicos tecnológicos.  
 
Las características que presentan los centros interactivos, entre ellos, el juego, la 
interactividad y la experimentación, los convierte en ámbitos adecuados para promover la 
socioconstrucción del conocimiento (Soto et al., 2013), y favorecer la vinculación con la 
educación escolar (Alderoqui y Pedersoli, 2011; De los Reyes, 2016). Esto hace que las 
visitas educativas se conviertan en un tema central y, relevante para el aprendizaje 
(Sánchez, 2013; Morentin y Guisasola, 2014). 
 
En este marco, la visita surge como un componente importante en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje (Sánchez, 2013), y se destaca como un puente entre los distintos contextos de 
aprendizaje. Investigaciones, en ámbitos museísticos (Soto et al., 2013; Echevarría et al. 
2005; Tur, et al. 2013), llevan a reconsiderar alternativas que favorezcan la colaboración 
entre la escuela y los museo (Llamazares et al., 2018; Sánchez, 2013).  
 
Al igual que otras instituciones, los centros interactivos de ciencia y tecnología se han visto 
influenciado por las TICs. La incorporación de estas ha permitido el desarrollo de los 
museos y las visitas guiadas virtuales, la creación de salas interactivas a partir de la 
inclusión de dispositivos tecnológicos así como también la elaboración de material didáctico, 
además de la disponibilidad y difusión de información mediante la web y la posibilidad de 
registro seguro del patrimonio expuesto. La presente metodología se propone brindar 
posibilidades para ampliar el espacio museístico a partir de la vinculación del trabajo áulico y 
estrategias con TICs.  
  
6.2.5 La implicancia del docente guía  
 
Otro elemento, que cobra relevancia en la presente propuesta, está vinculado con el guía de 
la visita guiada. La intervención pedagógica en la visita guiada coloca a los guías de museos 
o centros, como facilitadores del aprendizaje (Dierking, 2009; Reynoso, 2013). Estos, 
promueven la interacción y contribuyen a la orientación (Echevarría et al. 2005; Ruggeri, 
2019). Sin embargo, existen aspectos que surgen en una visita guiada, donde los guías 
observan que su accionar no favorece a complementar el aprendizaje áulico y, la visita se 
transforma en una situación desorganizada o un tour (Sánchez, 2013; Tali y Steiner, 2010).  
Desde la perspectiva del personal museístico (Aguilar et al. 2005), la planificación de las 
visitas guiadas permitiría alcanzar un mayor rendimiento pedagógico de la visita.  
 
El desarrollo de estrategias colaborativas brinda nuevas experiencias, donde la intervención 
permite involucrar a todos los protagonistas, docentes, estudiantes y guías. Si estas 
experiencias, son mediadas por el uso de TICs “promueven el desarrollo integral de los 

aprendices y sus múltiples capacidades” (Calzadilla, 2002, p.7), y facilita una oportunidad de 

comunicación entre distintos contextos educativos. Por este motivo, se considera que la 
implementación metodológica a través de distintas modalidades de visita, permitirá observar 
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la implicancia del accionar del guía cuando la visita guiada se realiza con una planificación 
previa y/o posterior o, sin planificación alguna. 
 
La revisión de estos antecedentes, profundizados en capítulos anteriores, conforma un 
marco general que motiva y fundamenta la formulación de la metodología propuesta. 
 
 
6.3 Descripción de la estrategia procedimental   
 
La formulación de la presente propuesta concibe la posibilidad de diversas intervenciones 
durante el desarrollo de una visita guiada que facilite, el despliegue de estrategias válidas 
que se inician en el aula de clase, el ámbito formal y, se continúan, en el ámbito no formal.   
 
Se presenta una metodología que guía, a docentes y estudiantes, para la realización de 
visitas guiadas a los centros interactivos de ciencia y tecnología. Esta metodología tiene 
como propósito colaborar en el aprendizaje del conocimiento científico y tecnológico a 
través, de la utilización de recursos de trabajo colaborativo y TICs.  
 
Se propone incorporar aspectos de la colaboración mediada por TICs, por un lado, como 
posibilidad de centrar el aprendizaje en los propios protagonistas y vincularla a las 
necesidades del entorno. Por otro lado, la opción de desarrollar un proceso de construcción 
colaborativa que promueva el aprendizaje, para lo cual se evidencia la necesidad de 
combinar escenarios educativos formales y no formales, que estén dispuestos a la 
incorporación de estrategias innovadoras en sus prácticas.  
 
De este modo, los docentes y estudiantes pueden disponer de una herramienta organizada 
que los guíe, para desarrollar la salida educativa y alcanzar los objetivos propuestos. Esta 
incluye, momentos de intervención antes, durante y después de la visita que a través de una 
serie de pasos, pueden contribuir a promover un aprendizaje significativo. 
 
6.3.1 Momentos de intervención  
 
A continuación, se detallan los cuatro momentos que se proponen para la intervención: 
 
 Primer momento de intervención, anterior a la visita, una instancia de preparación 

organizada en el ámbito de la escuela. 
 

 Segundo momento de intervención, durante la visita, constituye la realización de la 
experiencia en el museo. 

 
 Tercer momento de intervención, posterior a la visita, consiste en la aplicación e 

integración en el ámbito escolar  
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 Cuarto momento de intervención, puede llevarse a cabo en cualquier instante, es 
transversal a los momentos anteriores. A su vez, implica una instancia de prolongación, 
posterior a la visita que involucra el ámbito formal, no formal e informal. 

 
Es importante destacar que, el último momento, no encuentra registro en los antecedentes 
indagados para el abordaje de la temática. Por tal motivo, se considera que constituye un 
nuevo aporte y contribuye, a la planificación de las visitas guiadas.  
 
Para cada momento, la metodología presenta objetivos específicos y propone diferentes 
situaciones de intervención, a modo de sugerencias, en las que el docente puede decidir 
intervenir, o no.  
 
En cada caso se definen, los objetivos propios de cada situación, los indicadores que 
permiten evaluar la eficacia de la intervención a partir de los resultados alcanzados y, se 
fundamenta, el desarrollo de las actividades en forma colaborativa a partir de diferentes 
estrategias de implementación. Estas estrategias, incorporan elementos de trabajo 
colaborativo y, se proponen, distintas herramientas para llevarlas adelante. A su vez, las 
herramientas utilizadas contemplan la posibilidad de incluir TICs, como recursos para 
enriquecer el trabajo. Los recursos pueden ser novedosos o, bien, pueden ser los que se 
utilizan cotidianamente en las aulas. 
 
En la propuesta metodológica se destaca, la toma de decisiones por parte del docente para 
cada momento y las situaciones de intervención, de modo de elegir aquellas actividades y 
herramientas que considera apropiadas para realizar su planificación. Esto brinda la 
posibilidad de crear, un itinerario propio según sus necesidades, tiempos y objetivos.  
 
6.3.1.1 Primer momento de intervención  
 
El primer momento de intervención tiene como eje principal la preparación de la visita, la 
cual se desarrolla principalmente, en el ámbito de la educación formal. 
 
La preparación de la visita implica una instancia donde, estudiantes y docentes, trabajan en 
forma conjunta para preparar los requerimientos administrativos como, día, horario, elección 
del lugar y temáticas, entre otros aspectos.  
 
La propuesta de situaciones colaborativas para la implementación de este momento, tienen 
por finalidad la intervención de los estudiantes en la elaboración y búsqueda de información 
para organizar la salida educativa, y constituirla en una instancia de aprendizaje, que 
permite desarrollar en conjunto, docentes y estudiantes, una nueva experiencia didáctica. La 
salida educativa es una situación especial en la práctica áulica cotidiana que permite 
promover el aprendizaje, y para lograrlo, es necesario que esté vinculado a los contenidos 
curriculares. Por tal motivo, la preparación previa sobre aspectos que se abordan en una 
visita tienen una influencia positiva para la construcción del conocimiento (Anderson et al. 
2000).  
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Falk y Dierking (2000), sostienen que el aprendizaje está situado en un contexto y que en 
ausencia de algún tipo de orientación (externa), las asociaciones que cada individuo puede 
realizar resultarían no significativas. Por este motivo, se considera importante, no solo 
relacionar la visita con los contenidos curriculares sino involucrar a los estudiantes en la 
toma de decisiones motivando su participación. Griffin (2004) menciona que, el aprendizaje 
en los museos se ve afectado positivamente cuando los temas de clase pueden ser 
integrados con los abordados en el museo, al conectar la experiencia del aula con la 
experiencia de la visita, se promueve la participación del estudiante a través del 
planeamiento de problemas que pueden resolverse en el museo.  
 
6.3.1.1.1 Objetivo   
 
Que el estudiante pueda sentirse como verdadero protagonista, al construir el plan de la 
salida educativa en base a sus intereses e inquietudes. Para ello, se propone que el 
estudiante concurra al lugar de visita, con herramientas conceptuales y procedimentales que 
le permitan trabajar los contenidos temáticos.   
 
6.3.1.1.2 Situaciones de intervención y actividades propuestas   
 
Este primer momento requiere del desarrollo de situaciones colaborativas a través de, 
actividades que permitan diagnosticar los saberes previos de los estudiantes, elegir el lugar, 
elaborar una guía de visita, investigar sobre los contenidos, preparar el recorrido y contactar 
personas que han visitado el lugar, anteriormente, como otra fuente de información.  
 
El diagnóstico de las ideas e información previa, posibilita indagar y analizar aspectos sobre 
el conocimiento y la curiosidad de los estudiantes para, conocer expectativas, intereses, 
preferencias y saberes previos. Al igual que en la educación formal, realizar la visita a un 
museo sin objetivos programados, sin estrategias que permitan a los estudiantes reunir 
información en base a problemas previamente discutidos, puede ser una pérdida de tiempo 
y de dinero, invertidos en la excursión (Guisasola et al. 2005). 
 
El desarrollo de una actividad conjunta constituye, un primer acercamiento al trabajo en 
grupo, concretar una tarea como la construcción de una guía para la visita o la preparación 
del recorrido pone de manifiesto, las ansiedades y las representaciones psíquicas de los 
estudiantes en la posibilidad de realizarla (Pichón-Riviere, 1998) y, se observa la 
importancia de la socialización (Djamane, 2016).  
 
Cataldi y Cabero (2006), proponen que el trabajo en colaboración permite a los estudiantes 
compartir tareas a través de la interacción social, donde el diálogo, las negociaciones y el 
consenso, surgen de la necesidad de constituir una idea compartida y a la vez, promueven 
el surgimiento de relaciones socioafectivas. Esto favorece, no solo el análisis y la reflexión 
sino también, la responsabilidad de cada estudiante en cumplir con la actividad del grupo. 
 
La decisión conjunta de docentes y estudiantes es uno de los aspectos que adquiere gran 
importancia. Los estudiantes tienen la posibilidad de participar en la elección, se involucran y 
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se transforman en participes activos, al sentirse protagonistas del proceso de aprendizaje 
(Melgar y Elisondo, 2017). De este modo, la participación se plasma en la manera de 
aprender, el ritmo y las condiciones. Por otra parte, esta información permite a los docentes 
detectar con mayor claridad, las verdaderas dificultades que los estudiantes encuentran al 
abordar los contenidos pautados.  
 
Sánchez (2013), propone que llevar adelante una experiencia previa en el aula, resulta 
altamente redituable porque disminuye la ansiedad y el desconcierto que produce 
enfrentarse a un ambiente desconocido. Esto se manifiesta, primero de manera grupal en el 
aula y, luego en el museo de manera individual.  
 
El lugar de la visita, al no formar parte del contexto cotidiano de los estudiantes, sumado a 
sus expectativas e interés, pueden contribuir a la desorientación por estar en un nuevo 
ámbito (Guisasola et al. 2005). La planificación de la visita evita el factor “sorpresa”. De este 

modo, el tiempo destinado por el estudiante a orientarse en el lugar, es dirigido hacia la 
participación y el reconocimiento del sitio. Esto evita enfrentarlos a ambientes y conceptos 
nuevos, sin previa información y sensibilización.  
 
Otro aspecto a considerar, no menos importante, es la posibilidad de ampliar la mirada, 
anticiparse a las situaciones y poder enriquecerse con la experiencia de otros. Al planificar, 
es posible despertar en los estudiantes una actitud crítica y de indagación. Sánchez (2013) 
destaca que, al involucrar a los estudiantes en la planificación, se puede distinguir la 
situación cultural e individual de cada uno de ellos, en los que se busca favorecer que ocurra 
el aprendizaje y promover la motivación, el diálogo, la participación y el intercambio con 
otros estudiantes. Por este motivo, se propone llevar adelante un procedimiento 
metodológico que permita planificar los distintos momentos de la visita de modo tal, que el 
estudiante pueda integrar la experiencia con los contenidos abordados en el aula. 
 
6.3.1.1.3 Estrategias propuestas para llevar adelante las actividades  
 
Para el desarrollo de las distintas actividades, se incluyen estrategias que en este caso son, 
principalmente, de descubrimiento. 
 
Al diagnosticar, el docente puede implementar distintas estrategias para indagar sobre 
determinados temas y/o sitios a visitar. Para esto, se destaca el desarrollo de estrategias 
que promuevan la colaboración como, por ejemplo, la realización de un cuestionario sencillo, 
un test múltiple choice combinado o una lluvia de ideas y agrupamiento. El uso de estas 
estrategias pueden ser enriquecidas con el empleo de distintos recursos como, por ejemplo, 
un cuestionario google forms el cual puede ser completado por los estudiantes en forma 
individual, compartiendo celulares o tablets, al terminar ser presentado y discutir en forma 
grupal los resultados, utilizando un proyector o celulares.  
 
Anaya y Anaya (2010) consideran que, la elección de la actividad colaborativa juega un rol 
importante para motivar a los estudiantes y, se pueden utilizar distintas aplicaciones a través 
de las cuales, el estudiante tiene la posibilidad de votar. Esta acción permite poner de 
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manifiesto los puntos de vista de todo el grupo y, despierta un sentimiento de cierto control y 
libertad en su propio proceso de aprendizaje, “les permite a los estudiantes participar 

activamente en la clase con sus compañeros en vez de aceptar perezosamente las ideas de 
su docente” (Hamoady, 2011, p.12). Promover estas acciones permite mejorar, el 
rendimiento, la autoestima y aumentar la responsabilidad (Calzadilla, 2002).  
 
Es relevante, proveer a los estudiantes de herramientas que ayuden a indagar con mayor 
profundidad sus conocimientos. La elaboración de una guía de visita, permite la 
construcción de instrumentos que brindan pautas conceptuales, para que los estudiantes 
conozcan de antemano qué van a ver, y tengan los conocimientos necesarios para entender 
nuevos conceptos o responder preguntas. Para esto, se propone la exploración de la 
temática, por ejemplo a través del planteo de una situación problemática.  
 
El abordaje a partir de una situación problemática tiene como objetivo evitar la aplicación de 
cuestionarios rígidos y, al mismo tiempo, que los estudiantes puedan utilizar información 
novedosa (Díaz y Hernández, 1999).  
 
La formulación de problemas, para el aprendizaje, coloca al estudiante en el centro de la 
situación, permitiendo un desenvolvimiento autónomo y en equipo. Esto promueve el 
surgimiento de preguntas, la construcción de hipótesis, el análisis de datos, la contrastación 
y validación, así como la aplicación de ideas en nuevas situaciones (Guisasola et al. 2005).  
 
Para llevar adelante la actividad, el docente puede presentar la temática e invitar a los 
estudiantes a efectuar comentarios, impresiones, inquietudes e ideas que surgen en relación 
a ella. Una dinámica posible, por ejemplo, es el rompecabezas o puzzle, donde el contenido 
de la temática se divide en partes iguales a la cantidad de grupos conformados, cada una de 
ellas se reparte a un grupo distinto, los estudiantes exponen sus ideas y en base a esta, se 
elabora una guía de observación y registro. Al reunir las ideas, los estudiantes tienen 
posibilidad de realizar propuestas e integrarlas en forma grupal, esta actividad promueve la 
interdependencia. 
  
Por otra parte, el uso de simuladores y la observación de un video pueden constituir 
recursos adecuados para promover la reflexión sobre una cuestión determinada y, permite la 
formulación de interrogantes que no resulten obvios o inabordables, sino que promuevan la 
necesidad de conocimientos conceptuales y metodológicos para la búsqueda de soluciones 
(Guisasola et al. 2005).  
 
Puede afirmarse que la combinación de una explicación verbal en simultáneo con algún otro 
tipo de animación, captura la atención de los estudiantes. Según indica el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia (MEN),  la gente aprende un 10 por ciento de lo que lee, 
un 20 por ciento de lo que escucha, un 30 por ciento de lo que ve y un 50 por ciento de lo 
que escucha y ve (MEN, 2014). Otros recursos que pueden ser utilizados en el aula son, la 
animación 3D, simuladores, edublogs51, webblogs52. 
                                                           
51 Los edublogs constituyen blog con fines educativos y permiten ampliar los límites del ámbito 
escolar (Sánchez y Abellán, 2012) 
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En el caso particular, de la visita a centros interactivos, recurrir al uso de simuladores 
constituye una de las mejores alternativas para trabajar, porque permiten anticipar el 
contexto con el cual se encontrará el estudiante al visitar estos espacios.  
 
Los simuladores son capaces de reproducir una experiencia, haciendo “como si” estuviera 

en la situación real de modo que, el estudiante realiza acciones que pueden ser 
experimentadas durante la visita, modificando su accionar o verificando los resultados 
obtenidos en forma virtual. Así también, al permitir el ensayo y error proporcionan un alto 
nivel de interactividad, facilitan la comprensión de las variables que intervienen en una 
situación, su influencia y consecuencias, permitiendo observar distintas opciones y, cómo 
actuar en otras circunstancias. Esto, influye en la motivación de los estudiantes porque crea 
entornos de excitación mental y despierta la curiosidad (MEN, 2014). 
 
6.3.1.2 Segundo momento de intervención  
 
La realización de la visita, en sí misma, a un ámbito no formal se constituye en el segundo 
momento de intervención.  
 
La instancia de la visita, implica un tiempo corto de duración y para potenciarlo se sugiere 
planear la visita (Guisasola y Morentin, 2007). Esta segunda instancia, implica una 
interrelación que se constituye a partir del lugar de visita, las experiencias del estudiante y la 
relación entre él, y sus compañeros. De este modo, al integrar las diversas experiencias 
puede aumentarse el impacto educativo de las salidas escolares (Eshach, 2006; Escribano y 
Molina, 2015).  
 
De acuerdo con Aguirre y Vázquez (2004), un error conceptual es creer que, para aprender, 
los estudiantes necesitan realizar experiencias concretas. Sin embargo, para hacer que la 
experiencia contribuya a un aprendizaje significativo, se considera que debe ayudarse a los 
estudiantes a integrar las experiencias y entender los procesos que se experimentan, por 
ejemplo, en los centros interactivos.  
 
En este trabajo, la implementación metodológica contempla dos posibilidades de la visita 
guiada. Una de estas posibilidades, es realizar la visita mediante los guías del museo para lo 
cual se requiere, el entendimiento entre estos y los docentes. Aunque, en este caso, resulta 
necesario que el guía del museo tenga conocimiento de las expectativas y del trabajo áulico. 
De este modo, la difícil relación que en ocasiones se presenta entre docentes y guías, 
puede transformarse en una interacción positiva y enriquecedora.  
 
La otra posibilidad de visita guiada, es autoguiada es decir, autogestionada, en este caso los 
docentes que acompañan los grupos escolares se convierten en docentes-guías.  
 
                                                                                                                                                                                     
 
52 Herramienta de publicación en internet, constituye un tipo particular de blog en el cual los visitantes 
pueden publicar sus comentarios (García Baigorri, 2010). 
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6.3.1.2.1 Objetivo  
 
Se espera que el estudiante, pueda desarrollar herramientas conceptuales y 
procedimentales para enriquecer la visita. Que la planificación de la visita le permita un 
mejor desenvolvimiento, durante este momento, y pueda sentirse protagonista activo en la 
experiencia. 
 
6.3.1.2.2 Situaciones de intervención y actividades propuestas  
 
El momento de la visita, está caracterizado por una serie de situaciones que confluyen 
permitiendo su desarrollo, como por ejemplo, la participación en la experiencia, el registro de 
información, el reconocimiento del lugar y, el intercambio entre el guía, el docente y los 
estudiantes.  
 
Los estudiantes necesitan realizar conexiones con conceptos que conocen previamente. La 
construcción de los nuevos significados, dependerá de la experiencia directa con la 
participación activa del sujeto que aprende. Puede decirse que, los aprendizajes se 
encuentran vinculados a las vivencias, los conocimientos y las diferentes expectativas de los 
estudiantes (Steinmann, Bosch y Aiassa, 2013).  
 
La experimentación, proporciona a los visitantes escolares, experiencias para reafirmar o 
cuestionar sus ideas o, ayudar a dar sentido al mundo que les rodea (Guisasola et al. 2005). 
Cuando una experiencia despierta curiosidad, genera emociones y atrapa la atención de los 
estudiantes puede decirse que, se promueve el aprendizaje. 
 
Es importante mencionar que, si bien los estudiantes requieren de tiempo para jugar y 
experimentar manualmente, también requieren de tiempo para hacerlo con sus ideas. Esto 
favorece el planteo de preguntas y la búsqueda de respuestas adecuadas (McComas, 
2002). El museo, promueve estos aspectos al permitir vivir la experiencia de fenómenos 
científicos a través de la interacción sensorial y, a través de los objetos que se usan para 
ampliar las percepciones (Reynoso, 2013). En estos espacios el estudiante puede explorar, 
descubrir, cometer errores y tiene la posibilidad de llegar a conclusiones, por sí mismo, o 
replantearse significaciones.  
 
Las visitas, permiten que los estudiantes desplieguen nuevas habilidades y estrategias al 
realizarlo de forma colaborativa. De este modo, la experiencia se enriquece a través del 
intercambio con otros, complementando la vivencia personal. 
 
Un aspecto relevante de las visita, se plasma en la conversación. Wagensberg (2013), 
destaca la importancia de su rol en la construcción del conocimiento. El individuo establece 
un dialogo con la realidad, observa y experimenta con objetos concretos.  
 
Los centros interactivos proporcionan oportunidades para que cada estudiante, aprenda 
independientemente del grupo y en forma autónoma. Wagensberg (2013) plantea que, el 
gozo asociado a la conversación, refleja la emoción de acertar con una pregunta nueva, 
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aunque aún no tenga respuesta. La comprensión y la intuición dan lugar a la comprensión 
de forma instantánea, cuando el individuo siente la sensación de, “caer” en la idea. 
 
A través de la visita guiada, el estudiante interacciona con aspectos lúdicos y los procesos 
cognitivos despiertan inquietudes, promueven la participación, la reflexión y la construcción 
del conocimiento. Ramey-Gassert (1997), plantea que el aprendizaje que ocurre en el 
museo no es directivo sino exploratorio, es voluntario y personal y, proviene de la curiosidad, 
la observación, la especulación y la contrastación con las teorías previamente aprendidas en 
clase.  
 
6.3.1.2.3 Estrategias propuestas para llevar adelante las actividades  
 
El recorrido requiere de estrategias que contribuyan al cuestionamiento, la búsqueda y la 
reformulación de respuestas. Para ello, se considera necesario estimular el diálogo entre los 
estudiantes, el docente y el guía o, según sea el caso, entre los estudiantes y el guía-
docente. Esto, permite promover una experiencia participativa de los estudiantes en forma 
equitativa.  
 
La conversación con el guía, los profesores, los compañeros es una condición relevante. Es 
aquí, donde charlar, discutir, compartir, expresarse, son acciones que contribuyen a la 
construcción del conocimiento (Tur et al. 2013). 
 
El trabajo previo a la visita permite enmarcar el desarrollo del recorrido según, pautas 
establecidas en la planificación. La realización de una experiencia y el registro de 
información, puede ser llevado a cabo mediante la asignación de roles entre los 
participantes de cada grupo. De este modo, se favorece el desarrollo de una relación más 
estrecha entre los miembros del grupo y el despliegue de habilidades sociales, el 
compromiso y la responsabilidad. En este momento de intervención, el uso de dispositivos 
móviles como tablets, celulares, entre otros, brindan importantes ventajas al estudiante para 
la captura de información a través de distintos formatos. Estos dispositivos tienen la 
capacidad técnica de manejar información en gran cantidad y luego recuperarla, y 
reproducirla en forma fidedigna. Al mismo tiempo, promueven el trabajo autónomo al permitir 
reflejar en la información recogida, su propia perspectiva.  
 
6.3.1.3 Tercer momento de intervención  
 
Luego de la visita al centro, ocurre el tercer momento de intervención, que se constituye en 
un momento de integración. Este se pone de manifiesto y transcurre, principalmente, en el 
ámbito de la educación formal. 
 
Para alcanzar un mayor rendimiento pedagógico de una visita es necesario, no solo realizar 
la preparación previa de la misma sino también, la planificación del trabajo posterior a la 
salida educativa.  
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La participación en un proyecto colaborativo implica involucrarse en una secuencia de 
actividades de enseñanza y aprendizaje, entre docentes y estudiantes. Las diversas 
experiencias plasmadas en distintas producciones ofrecen la posibilidad, a los estudiantes, 
de aprender, compartir las ideas, profundizar en determinados temas, desarrollar su 
autonomía y trabajar, a través del intercambio, con otras personas (Manso et al. 2011). De 
este modo, el desarrollo de actividades pone en juego la capacidad creativa y las 
habilidades grupales.  
 
La sistematización, que implica la integración del material o de la experiencia, favorece la 
comprensión de los contenidos y resulta ser, más resistente al olvido, cuando “los 

conocimientos no son hechos aislados sino aquellos muy estructurados e interrelacionados 
de múltiples formas” (Driver, 1986, p.10). A tal fin, se proponen a continuación actividades 

que promueven la construcción de un aprendizaje significativo.  
 
6.3.1.3.1 Objetivo  
 
Se espera lograr que el estudiante, a través de distintas situaciones, pueda expresar nuevas 
ideas e interrogantes y reconocer, por sí mismo, su propio aprendizaje. 
 
6.3.1.3.2 Situaciones de intervención y actividades propuestas  
 
El tercer momento, incluye una serie de situaciones que implican no solo evaluar lo 
aprendido sino también, evaluar el intercambio de ideas, la proyección de futuras 
actividades y, la divulgación de la experiencia y el aprendizaje.   
 
Los procesos de enseñanza y aprendizaje permiten la reflexión y, la posibilidad de 
reconocer y plantear las contradicciones como, la problematización de la realidad (Freire, 
2005). Es importante, referir a la posibilidad del intercambio luego de la experiencia como 
una situación que favorece el procesamiento cognitivo, mediante la confrontación de 
distintos puntos de vista, interpretaciones y la formulación, de ejemplos y nuevas 
inquietudes. 
 
La evaluación del aprendizaje realizada en el contexto escolar parece responder a la 
capacidad, o no de un individuo, para brindar respuestas correctas, y no a la consideración 
del error para el aprendizaje. Es importante tener presente que, “en la vida cotidiana, no 

siempre se encuentra una respuesta única, a una pregunta” (Aguirre y Vázquez, 2004, 

p.353).  
 
En este momento la evaluación tiene como objetivo, asegurar la responsabilidad individual, 
la corresponsabilidad grupal y la evaluación del contenido, ésta última a partir del grado de 
elaboración del conocimiento. 
 
En el contexto de la colaboración, el error surge como un aspecto importante a valorar en el 
proceso de aprendizaje. Su consideración, abre una puerta para abordar aquellos conceptos 
o relaciones que el estudiante no alcanza a comprender y, evidencia su propio progreso en 
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el aprendizaje. De este modo, “el error no es un defecto del pensamiento sino el testigo 

inevitable de un proceso de búsqueda” (De la Torre, 1998, p.36). Es aquí, donde la 
autoevaluación aparece como una instancia adicional para promover el aprendizaje. Por un 
lado, contribuye a visualizar la responsabilidad, permite la crítica y la reflexión sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes (Calatayud, 2002). Brinda al 
estudiante la posibilidad de tomar conciencia del error, cuáles han sido los pasos que 
llevaron a cometerlo y, cuál ha sido, su progreso individual en el proceso de aprendizaje (De 
la Torre, 1998). Permite, favorecer el refuerzo del aprendizaje y posibilita, la autonomía del 
estudiante.  
 
Por otro lado, el docente puede abordar la diversidad de intereses, necesidades y ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes. Aunque es importante destacar, que no es fácil medir todas 
y cada una de las habilidades que puede desarrollar un individuo en forma individual y, en 
forma grupal (Iborra e Izquierdo, 2010).  
 
El proceso de evaluación grupal, en este sentido, permite asegurar las condiciones de 
interdependencia positiva, habilidades sociales, autorreflexión grupal, interacciones y las 
estrategias de operatividad para el desarrollo de tareas grupales (Iborra e Izquierdo, 2010).  
 
6.3.1.3.3 Estrategias propuestas para llevar adelante las actividades  
 
En la situación de aprendizaje colaborativo, la experiencia evaluadora puede llevarse a 
cabo, a través de una combinación de estrategias y usos de diferentes recursos. Por este 
motivo, es necesario sistematizar y reflejar experiencias reales de evaluación en una 
producción concreta. Esa evaluación puede ser, por ejemplo, el resultado de la resolución 
de un trabajo práctico, la realización de un mapa conceptual que sintetice el contenido 
trabajado, la presentación de una experiencia y/o la elaboración de un video protagonizado 
por los propios estudiantes, entre otras. De este modo, el uso de estrategias asociativas, es 
decir de actividades de repaso, de reestructuración y de elaboración, permiten dar un nuevo 
significado a lo aprendido y relacionar los conceptos nuevos con las ideas previas de los 
estudiantes. 
 
En el aprendizaje colaborativo, se plantean dos aspectos relevantes vinculados con su 
evaluación. Uno, es tener en cuenta el proceso grupal de los equipos y, el otro es, el tipo de 
elaboración del contenido resultado de las interacciones que se establecen entre los 
estudiantes y las contribuciones realizadas (Zañartu, 2003; Calzadilla, 2002). 
 
6.3.1.4 Cuarto momento de intervención  
 
La posibilidad de intervenir en cualquier momento, se refiere a una instancia de interacción 
opcional, abierta.  
 
Se considera que proyectar una salida educativa en colaboración, implica enfrentar 
situaciones y la puesta en marcha de estrategias que, van más allá de aquellas planificadas 
con anterioridad por lo cual, deben permanecer flexibles a lo largo de su desarrollo. Por este 
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motivo, el cuarto momento de intervención, se constituye a través de un espacio informal de 
trabajo extraáulico y, de acciones de estudiantes y/o docentes en el espacio del aula. 
Involucra situaciones que emergen, como consecuencia de las características de este 
proceso interactivo, y que enriquecen la actividad (Coll y Solé, 1990).  
 
A tal fin, se explicitan algunas situaciones, que pueden desarrollarse en forma paralela, 
durante los tres momentos de intervención, mencionados anteriormente. En tales 
situaciones, docentes y estudiantes no solo tienen la posibilidad de intercambiar información 
sino también, organizarse en grupos para llevar adelante actividades en conjunto que 
involucran el uso de tecnología.  
 
6.3.1.4.1 Objetivo  
 
La intervención en cualquier momento, espera que el estudiante disponga de herramientas 
alternativas e instancias de construcción para desarrollar su aprendizaje. Así también, que 
propicie la difusión como estrategia promotora del conocimiento científico y tecnológico.  
 
6.3.1.4.2 Situaciones de intervención y actividades propuestas  
 
La particularidad de este momento es, ofrecer un espacio transversal a lo largo de la 
planificación y desarrollo del proyecto, donde los estudiantes pueden participar en una 
experiencia paralela al trabajo áulico y la experiencia de visita.   
 
La intervención en cualquier momento encuentra situaciones, tales como: la posibilidad de 
los estudiantes de compartir, conocimientos y comentarios con respecto a la salida 
educativa. Larrosa (2006), entiende que la experiencia es aquello que nos pasa 
interiormente, y sin preverlo, algo que impacta en los sentidos y promueve las emociones. Si 
el individuo es motivado, al compartir la experiencia y sus ideas con otros, despierta el 
interés y promueve la construcción social del conocimiento (Reynoso, 2013). Otra situación 
que requiere de tomar decisiones importantes es, la organización de los grupos a lo largo de 
todo el proyecto. Esto tiene como necesidad evaluar el funcionamiento del grupo de trabajo 
para determinar la intervención, en cualquier instancia.  
 
La conformación de grupos de trabajo colaborativos, homogéneo o heterogéneo, debe tener 
como finalidad complementar las competencias de los estudiantes para favorecer un 
aprendizaje más rápido y, donde cada uno, pueda alcanzar un rendimiento mayor.  
 
Es importante, destacar que el grupo colaborativo se constituye en base a la comunicación. 
A través de la comunicación, que favorece el intercambio de ideas entre compañeros, los 
estudiantes aprenden más (Vaillant y Manso, 2019). La elección de un medio de 
comunicación efectivo que facilite la interrelación, implica una mirada hacia la variedad de 
recursos y alternativas que brindan las TICs (Sánchez, 2010; Revelo et al., 2016).   
 
Por último, se ha considerado la posibilidad de interacción con el lugar de visita lo cual, 
propone una articulación con el ámbito no formal. Se comparte la idea, que el individuo 
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construye su conocimiento en base a vivencias en distintos contextos de aprendizaje formal, 
no formal e informal (Trilla 1993, citado en Aguirre y Vázquez, 2004).  
 
El desarrollo de experiencias en ámbitos extraáulicos, invita a los estudiantes a la acción, los 
promueve como participantes activos en el contexto social fuera de la escuela. Esto 
constituye un disparador, al establecer los estudiantes una comunicación con otro ámbito 
ponen de manifiesto su iniciativa, visualizan posibilidades de intervención, participación, 
formulan opiniones, toman decisiones y asumen compromisos.   
 
6.3.1.4.3 Estrategias propuestas para llevar adelante las actividades  
 
Pueden utilizarse distintas estrategias para agrupar a los estudiantes, en este caso, se 
considera apropiada la conformación de grupos heterogéneos.  
 
Johnson et al. (1999), han desarrollado distintas estrategias para llevar adelante el 
agrupamiento de estudiantes. Por ejemplo, una de ellas, consiste en la formación de los 
grupos por parte del docente, donde cada estudiante elige tres compañeros con los cuales 
les gustaría trabajar. Se tiene en cuenta la cantidad de veces en que fue elegido cada 
compañero y, de este modo, pueden identificarse los compañeros más aislados de la clase y 
los más “populares”. El grupo queda integrado por dos, de los compañeros más votados y, 

dos menos elegidos. Otra opción, es que los grupos resulten seleccionados por los propios 
estudiantes, en este caso puede ser recomendable aplicar la técnica, “seleccionar tu propio 

grupo”. Los estudiantes mencionan los nombres de varios compañeros con los que les 
gustaría trabajar y luego, se forma el grupo con un compañero que hayan mencionado y, 
otro, elegido por el docente (Johnson et al., 1999). 
 
Particularmente, en este momento, la incorporación de las TICs permite construir espacios 
para el intercambio, la expresión y la publicación por parte de los estudiantes.  
 
La utilización de tecnología predispone para el desarrollo de relaciones sociales, promueve 
el respeto entre los estudiantes y el diálogo, favorece su integración, la retroalimentación, el 
desarrollo, tanto grupal como individual, mientras que el intercambio promueve al consenso 
y los individuos se necesitan unos a otros (Zañartu, 2003). 
 
Las redes sociales, surgen como buenas alternativas de vías de comunicación directa, 
bidireccional e inmediata que, facilitan el debate, la valoración, la recomendación, la crítica y 
la colaboración (Celorrio, 2015). A través de ellas, una experiencia escolar por colaboración 
convierte a los estudiantes en multiplicadores de la información.  
 
A continuación, se describe la herramienta que permite llevar adelante una metodología, que 
guía a docentes y estudiantes, para la realización de visitas guiadas a centros de ciencia y 
tecnología. 
 
 
6.4 Diseño de la herramienta metodológica   
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La tecnología y la comunicación aumentan su importancia en el ámbito educativo a través 
de las redes sociales (Ruiz, Morueta y Gómez, 2018; García et al., 2012), y utilizan distintas 
formas, por ejemplo, la comunicación sincrónica como videoconferencias, la comunicación 
asincrónica a través del mail y, brinda diversas posibilidades como ser, la realización de 
trabajos online, la creación de portales o webs y aulas virtuales, entre otras. 
 
Para presentar los aspectos relevantes de la metodología propuesta en esta tesis, se 
procedió a indagar las ventajas y desventajas de las distintas herramientas que ofrecen las 
TICs y, analizar sus alcances y limitaciones en función de las particularidades del presente 
trabajo. A tal fin, se especifican tres aspectos fundamentales en los cuales se ha puesto 
énfasis: 
 
1. Propiciar el trabajo colaborativo, la propuesta espera implicar a docentes en el 
desarrollo de un proyecto colaborativo que facilite la planificación de visitas educativas a 
ámbitos no formales. Siendo estos los promotores de la actividad, su participación basada 
en la propia experiencia permitirá, a través de comentarios, inclusión de nuevo material o 
modificación del contenido, la construcción de una metodología factible de aplicación.  
 
A tal fin, emergen dos aspectos básicos. Por un lado, la posibilidad de trabajo en forma 
conjunta. Díaz y Hernández (1999), en su trabajo Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo, presenta un cuadro en el cual recopila los recursos tecnológicos que favorecen 
el aprendizaje colaborativo en línea, mencionados por Colvin y Mayer (2008). Entre estos 
menciona, las salas de trabajo (breakout rooms), el chats, las conferencias en línea y la 
pizarra compartida, como recursos que permiten la comunicación entre un grupo pequeño 
de personas y, resultan apropiados para llevar adelante actividades de intercambio, como la 
elaboración de un documento. El correo electrónico, el pizarrón de mensajes y foros de 
discusión, en este caso, destaca su utilidad para la resolución de cuestiones particulares. 
Por último, refiere a los blogs y las wikis, como medios de comunicación colectiva, abiertos a 
la recepción de apuntes y comentarios de los usuarios, “en las wikis las actividades 

predominantes son de creación, síntesis, recopilación y sistematización del conocimiento” 
(Neiman, 2012, p.17).  
 
Algunos autores, hacen referencia a las potencialidades que ofrecen las redes sociales 
como Facebook (González y Delgado, 2016; Gómez, García y Delgado, 2018). Si bien, las 
redes sociales ofrecen una herramienta que incluye distintas funciones y permite la 
comunicación, e interacción entre personas. Esta última, se establece para un grupo 
específico de individuos aceptados por un administrador, quien selecciona el público con el 
cual se desea compartir la información. 
 
Por otro lado, definir un trabajo colaborativo incluye la posibilidad que todos los usuarios 
puedan realizar contribuciones en igual medida, en la construcción del mismo producto 
(Díaz y Hernández 1999; Zañartu, 2003; Roselli, 2016).  
 



110 
 

Manso et al. (2011), en el trabajo Las TICs en las aulas, mencionan una caracterización 
llevada a cabo por Jenkins (2009), sobre distintas formas de participación que los individuos 
pueden llevar adelante mediante herramientas de la red. Entre ellas, menciona las 
afiliaciones, donde un individuo se convierte, a través de las redes, en miembro de una 
comunidad por ejemplo, comunidad de Facebook. Otro tipo de participación es, la solución 
de problemas en colaboración, donde los individuos participan en equipos de trabajo para 
elaborar o enriquecer un mismo producto, en este caso, se destacan las wikis y los blogs. 
Estas, se caracterizan por su carácter abierto al público con la posibilidad de crear, adaptar, 
comentar, publicar e insertar contenido en un mismo proyecto (Manso et al. 2011).  Aunque, 
es importante mencionar que existen diferencias entre ellas, basada en cierto grado de 
privacidad.  
 
2. Brindar interactividad, Zangara y Sanz (2012) plantean que, el carácter interactivo en 
una propuesta o diseño de un material, brinda al usuario la posibilidad de encontrar lo que 
necesita según sus propias necesidades, elegir un recorrido propio acorde a su realidad y 
sus posibilidades de aplicación, presentar un material con distintos estilos, gráficos, visuales, 
auditivos, audiovisuales. Por esta razón, se requiere que la herramienta pueda 
complementar y presentar en forma dinámica, las posibilidades de intervención, la 
accesibilidad al contenido y vinculación con material externo. 
 
Con respecto a la forma de intervención, los blogs y wikis, brindan la posibilidad de 
compartir y participar en la construcción de la información. En el caso del blog, es importante 
destacar que las contribuciones efectuadas por los usuarios se registran pero, no cambian el 
contenido original. La interactividad en este caso, parece dada a través de la discusión del 
contenido. En el caso de la wiki, la interactividad se pone de manifiesto en la construcción 
del material, aquí las contribuciones realizadas por cada usuario actualizan la versión 
anterior (Neiman, 2012; Palacio y Castaño, 2008).  
 
Es importante destacar, la necesidad de una herramienta que posea una interfaz, que 
permita la presentación del procedimiento metodológico en forma de guía, en la cual el 
usuario visualice claramente la serie de alternativas, que le permitan llevar adelante el 
proceso con una navegación libre, con opciones de retroceso y avance según las 
necesidades. Si bien, tanto el blog y la wiki, permiten la navegación en forma autónoma, con 
la posibilidad de crear un recorrido propio según sus intereses, presentan diferencias en 
relación a la forma de presentar el material. 
 
En el blog, la estructura de presentación, organiza el material por entradas mediante 
categorías, fechas o etiquetas. La contribución realizada por cada usuario se organiza en 
forma cronológica. En la wiki, el contenido, se organiza en forma de páginas con estructura 
hipertextual, donde las páginas se encuentran vinculadas entre sí (Fonseca, Serna y 
Gómez, 2013). Esto hace que distintos autores, consideren la wiki como una herramienta 
abierta y flexible, de fácil acceso a través de una interfaz sencilla y amigable, que favorece 
la interacción donde su manejo no necesita de gran conocimiento (Neiman, 2012; Fonseca 
et al., 2013). 
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Díaz y Hernández (1999), en base a la propuesta de diseño educativo colaborativos, de 
Rubens, Emans, coincide en que es necesario proporcionar herramientas para la 
participación en discusiones, centradas en la construcción del conocimiento. En relación a 
este punto, ambas herramientas disponen de un espacio de “discusión” en el caso de la wiki 

y, “aportes” en el caso del blog. La vinculación con material externo, de distinto tipo presente 

en la web enriquece el contenido y la construcción del conocimiento.  
 
3. Corresponder a las competencias tecnológicas de los destinatarios, este aspecto 
lleva a profundizar en investigaciones sobre el conocimiento de la TICs y el manejo de estas 
herramientas, por parte de docentes.  
 
Algunos autores, afirman que los docentes utilizan la wiki para elaborar material o como 
herramienta para guiar a los estudiantes en la resolución de ejercicios (Villanueva, 2009; 
Giménez y González, 2009; Merelo y Tricas, 2005; Vargas, Almeida y Arroyo, 2017), por lo 
cual, estas parecen ser herramientas fáciles de usar y que no requieren gran conocimiento 
de informática por parte del usuario (Mora, 2012). Sin embargo, otros estudios muestran que 
el uso de wikis en el ámbito educativo no está muy extendido (Adell, 2005; Revelo et al., 
2016; Núñez, Míguez y Seoanea, 2016)   
 
En el trabajo realizado por Revelo et al. (2016), se mencionan distintos autores (Kuzu, 2007; 
Ben-Zvi, 2007; Del Moral y Villalustre, 2007; Flores, 2013; Chen, Jang y Chen, 2015; Zheng, 
Niiya y Warschauer, 2015), que afirman, que la wiki parece gozar de gran aceptación entre 
los profesores jóvenes.  
 
Con el objetivo que la presentación del procedimiento metodológico, brinde mejor 
organización y solidez, se opta por utilizar una wiki con un plugin53 que posibilite la definición 
de plantillas y formularios que permitan una mayor consistencia en los datos cargados. A 
través de este plugin, se puede crear, añadir y editar páginas en la wiki empleando 
formularios o, simplemente, buscar información en ella sin necesidad de programar. Siendo 
que, estos formularios, puede ser creados y editados no solo por los administradores sino 
también, por los propios usuarios de la wiki, se puede afirmar que la propuesta metodológica 
propicia un trabajo propiamente colaborativo. De este modo, puede resultar un punto de 
partida, para que otros docentes propongan intervenciones, enriquezcan y potencien las 
diversas estrategias que aborda la propia metodología.  
 
6.4.1 La wiki, como recurso para la aplicación metodológica   
 
El término wiki procede del hawaiano wiki wiki, que significa “rápido”, y fue propuesto 

por Ward Cunningham en 1995. La wiki es un concepto que se utiliza en el ámbito 
de Internet para referirse a las páginas web, cuyos contenidos pueden ser editados por 
múltiples usuarios a través de cualquier navegador.  
 
                                                           
53 Plugin, es una aplicación que funciona a modo de complemento de un programa informático, al cual 
permite incorporar o adicionar funciones. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ward_Cunningham
https://definicion.de/internet/
https://definicion.de/pagina-web/
https://definicion.de/navegador
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El desarrollo de dichas páginas es el resultado de la colaboración de los usuarios, quienes 
pueden agregar, modificar o eliminar información, enlaces y/o la incorporación de distintos 
recursos como audio, imágenes, vídeos, presentaciones, animaciones, entre otros. El 
formato wiki incluye un historial de cambios, de modo que es posible regresar a un estado 
anterior, para el caso que las modificaciones realizadas no sean correctas y corroborar 
quién concretó cada cambio en la información.  
 
6.4.2 Composición de la Wiki   
 
El desarrollo de la wiki, destinada a la planificación de visitas guiadas en ámbitos no 
formales, ofrece una estructura básica, abierta, que sirve como punto de partida para 
realizar intervenciones que potencien su aplicación. A tal fin, se presenta una plataforma 
cuya interfaz, permite estructurar la propuesta metodológica mediante una página principal, 
con enlaces que dirigen a otras páginas de la wiki constituyéndose en una guía práctica para 
la navegación del sitio. 
 
El procedimiento metodológico54, se desglosa en forma ordenada y precisa y, se organiza en 
diferentes páginas para seguir los pasos propuestos. 
 
Por último, se proporciona una representación esquemática a través de un mapa de 
navegación en el que se representa en forma completa el contenido resumido del sitio y, se 
grafican las posibles elecciones que puede realizar un docente e interrelaciones, entre estas 
alternativas.  
 
6.4.2.1 Estructura del sitio  
 
La wiki presenta una interfaz sencilla (Fig. 6.1), donde se puede consultar y extraer 
información o, realizar algún tipo de contribución.   
 

                                                           
54 http://casco.lifia.info.unlp.edu.ar/visitemos 

 

http://casco.lifia.info.unlp.edu.ar/visitemos
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Fig. 6.1: Interfaz de la wiki 

 
La interfaz se constituye a través de una página principal, que brinda dos secciones: Primera 
Sección, “Introducción”, la cual proporciona explicación general sobre el sitio, información 

sobre la metodología de trabajo, instructivo para contribuir a la metodología y material 
complementario para la tramitación de salidas educativas, esto resultará de interés para los 
docentes motivados en utilizar la metodología y, Segunda Sección, “Metodología de 

intervención”, donde se desarrolla la propuesta metodológica, propiamente dicha.  
 
El sitio se organiza de modo tal, que el docente pueda retroceder o avanzar hacia distintas 
partes del material, visualizando su ubicación y su avance en el recorrido. 
 
En los casos en los cuales la metodología sea utilizada por docentes que propongan realizar 
colaboraciones, será necesario “crear una cuenta” que le permitirá llevar adelante distintas 

acciones como, exponer ideas en la sección de “Discusión”, modificar aspectos de la 

metodología por ejemplo, incorporar nuevas situaciones de intervención, estrategias y uso 
de recursos alternativos, entre otras posibilidades.  
 
La sección “Herramientas”, brindará la posibilidad de incorporar nuevos recursos y, 

mediante la sección “Historial”, se podrán visualizar los aportes efectuados por los docentes 
que han utilizado la metodología. 
 
6.4.2.2 Organización del material procedimental  
 
El material se organiza en cuatro instancias o momentos de intervención, los cuales son 
coincidentes con los momentos de una visita educativa: anterior a la visita, durante la visita, 
posterior a la visita y en cualquier momento, a lo largo de las instancias anteriormente 
mencionadas. La intervención en estos momentos, tiene como finalidad lograr efectos 
positivos en el aprendizaje de los estudiantes.  
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A continuación, se observa el esquema general de la propuesta y se detallan, a modo de 
ejemplo, los elementos que componen la instancia de intervención anterior a la visita (Fig. 
6.2).  
 
En el apartado Anexo 1, se encuentra el desarrollo completo de la estructura de la wiki con 
las especificaciones correspondientes. 
 

 
Fig.6.2: Esquema general organizador del contenido 

 
Para cada momento, se plantean los objetivos, las situaciones de intervención y algunas 
actividades sugeridas con estrategias posibles de implementación.  
 
La sección “Objetivos”, correspondiente a cada uno de los momentos, describe los objetivos 

concretos de intervención. Para esto se sugiere, el desarrollo de distintas situaciones cuyo 
objetivo es, alcanzar resultados precisos que pueden ser contrastados con los indicadores 
de éxito correspondientes.  
 
La sección “Objetivos” de cada situación, describe los resultados que se espera alcanzar. La 

sección “Indicadores de éxito” de cada situación, pretende contrastar y medir en forma 

cuantitativa el objetivo propuesto. La sección “Justificación” de cada situación, brinda un 

punto de referencia para fundamentar su desarrollo a través de la presente propuesta. Para 
cada situación, se ofrecen actividades que permiten la intervención en forma colaborativa. 
Cada una de las actividades, constituyen propuestas que se describen en función del 
objetivo de trabajo y, para estas, se especifican productos a lograr.  
 
La sección “Objetivos” de cada actividad describe aquello que el estudiante debería lograr al 
finalizar las acciones sugeridas. La sección “Descripción” explica brevemente, pero en forma 

detallada, en que consiste la actividad. La sección “Productos”, menciona distintos 

elementos o aspectos que resultan de la actividad y, cumplen con la condición de ser 
elementos físicamente concretos. La sección “Situación” se corresponde con la actividad en 

la cual se encuentra, en ese momento. 
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Por último, la sección “Estrategia de implementación” se presenta como un plan de acciones 

a seguir para desarrollar la actividad. Esta última, se conforma de tres secciones, la sección 
“preparación” donde se anticipa una serie de condiciones necesarias, que deben cumplirse 

para llevar adelante una actividad específica. La sección “Pasos”, explica instancias que son 

necesarias cumplir para el éxito de la actividad y, la sección “Herramientas”, ofrece distintos 

recursos que pueden ser eficaces para ser utilizados.  
 
Para el desarrollo de las distintas actividades, se formulan estrategias alternativas que 
implican el uso, o no de las TICs, para mediar el trabajo colaborativo. A tal fin, se detallan 
los aspectos de preparación necesarios para implementar la estrategia, se mencionan los 
pasos convenientes a seguir y herramientas a utilizar.  
 
La metodología, espera constituir un espacio libre de trabajo que pueda ser enriquecido, con 
aportes de la propia experiencia de los docentes. 
 
6.4.2.3 Implementación de la metodología  
 
La wiki, a través de su plataforma, ofrece al docente una herramienta didáctica flexible, 
basada en el aprendizaje colaborativo, que facilita la planificación y el desarrollo de un 
proyecto áulico para las salidas educativas. Por lo tanto, esta propuesta se focaliza en las 
salidas escolares y brinda al docente la posibilidad de elegir, libremente, el momento de 
intervención que considere más oportuno para alcanzar los objetivos propuestos. Así 
también, el docente podrá interrumpir y/o modificar elecciones tomadas, con anterioridad. 
 
La implementación de la metodología propone el siguiente esquema de trabajo (Fig. 6.3).  

 
Fig. 6.3: Mapa de navegación para trabajar 
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Con la finalidad de intervenir en algún momento de la salida educativa, el uso de la 
metodología permite iniciar el recorrido en forma preferencial para esto, se deben realizar 
elecciones ante distintas alternativas. Como punto de partida, la primer decisión, consiste en 
determinar en qué momento/s intervenir: antes, durante, después o en cualquier momento.  
 
La instancia seleccionada, conduce a una serie de situaciones sugeridas que necesitan una 
segunda decisión la cual, implica elegir una situación apropiada para trabajar con los 
estudiantes.  
 
Las situaciones de intervención despliegan un abanico de actividades posibles que 
requieren una tercera decisión, en la cual se define la actividad de carácter colaborativa, 
para llevar a cabo la situación seleccionada. La actividad se puede realizar mediante 
distintas estrategias. Esto conduce al último paso, la cuarta decisión, que refiere a la opción 
de implementar estrategias que permitan un trabajo colaborativo mediado, o no por TICs.  
 
La propuesta involucra en cada caso un despliegue de opciones vinculadas al uso de las 
herramientas, que pueden ser aquellas utilizadas en forma cotidiana en el trabajo áulico o 
bien, la incorporación de recursos TICs. De este modo, la participación de los docentes en la 
wiki, no queda restringida a su uso, sino que los mismos podrían realizar contribuciones en 
el propio contenido de la wiki o, intercambiar experiencias y/o comentarios a modo de 
discusión, como ya se ha mencionado. 
 
 
6.5 Conclusiones 
 
La metodología tiene como expectativa agilizar el desarrollo del proyecto áulico que 
requieren las salidas educativas para lo cual, espera proporcionar a los docentes una 
herramienta válida de accionar en el aula.  
 
Los estudiantes se involucran en una experiencia colaborativa que requiere el despliegue de 
estrategias que propician la participación. Aunque, es importante destacar que la 
construcción de la herramienta, en sí misma, invita al trabajo colaborativo de los docentes y 
personal museístico.  
 
La articulación entre los distintos contextos de aprendizaje, transforman la herramienta 
metodológica en una alternativa innovadora. Del mismo modo, la inclusión de las TICs en 
las estrategias, la potencian como una propuesta atractiva, viable, actualizada y, necesaria 
teniendo en cuenta los requerimientos que surgen, para la enseñanza y el aprendizaje 
áulico. 
 
Se considera que el diseño del procedimiento, brinda los pasos necesarios que facilitan su 
implementación y, anima a los docentes al desarrollo de una práctica colaborativa con 
experiencias sencillas donde, las TICs se muestran como verdaderos recursos que 
contribuyen a este tipo de aprendizaje. 
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CAPÍTULO VII 
CASO DE ESTUDIO 

 
 
 

7.1 Introducción  
 
El capítulo presenta el estudio de caso, para medir el impacto de la aplicación metodológica. 
A tal fin, se propone contextualizar el ámbito de un Centro Interactivo de Ciencia y 
Tecnología donde se llevará a cabo la investigación. Se coloca énfasis en el análisis de 
aspectos relevantes del ámbito de la experiencia, vinculados a las particularidades de su 
espacio físico y, su propuesta pedagógica. Así también, se delimita la conformación de la 
muestra y, se caracteriza dicha unidad de análisis.  
 
Se espera, a través de una intervención específica en un caso particular, observar los 
alcances, obstáculos y dificultades detectadas en la aplicación de la herramienta 
metodológica, basada en la colaboración y la mediación con nuevas tecnologías para 
realizar visitas guiadas. 
 
 
7.2 Contexto de aplicación metodológica   
 
El estudio de caso se centra en un ámbito de educación no formal, destinado a la 
enseñanza y el aprendizaje, de fenómenos científico-tecnológicos.  
 
Existen en la provincia de Buenos Aires, varios centros interactivos de ciencia y tecnología. 
Sin embargo, el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología (CICyT) abremate perteneciente 
a la Universidad Nacional de Lanús, constituye un espacio museístico que debido a su 
propuesta pedagógica, amplia experiencia en la articulación con la educación formal y, las 
posibilidades de accesibilidad a dicho ámbito, lo constituyen en un espacio propicio para el 
desarrollo de la investigación. 
 
7.2.1 El Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología (CICyT) abremate55.  
 
Abremate, es un Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología (CICyT), que surge en el año 
2001 y, constituye el primer museo universitario de la provincia de Buenos Aires. 
 
En base a la tipología ofrecida por McManus (1992), presentada en el capítulo III del 
presente trabajo, el CICyT abremate se caracteriza por ser un museo de tercera generación. 

                                                           
55 La Universidad Nacional de Lanús, a través del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología 
abremate, ofrece un espacio a la comunidad para acercarse al conocimiento de la ciencia y la 
tecnología 
http://www.unla.edu.ar/index.php/abremate-presentacion 

 

http://www.unla.edu.ar/index.php/abremate-presentacion
http://www.unla.edu.ar/index.php/abremate-presentacion
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Su principal objetivo, es promover la alfabetización científica y tecnológica estimulando la 
curiosidad de los visitantes, el pensamiento autónomo y crítico, para favorecer el acceso al 
conocimiento científico. 
 
Desde sus comienzos, abremate acompaña el desarrollo de las actividades del ámbito 
educativo, con la finalidad de brindar a los docentes una herramienta didáctica a través de la 
sala interactiva, que facilite el abordaje de los contenidos curriculares. 
 
7.2.1.1 Descripción del ámbito de la investigación   
 
El CICyT abremate, consta de una sala interactiva de 3.075 m2 donde se dispone una 
exposición de carácter permanente, compuesta por un total de sesenta y cuatro dispositivos 
interactivos, que representan distintos fenómenos de Física, Química, Biología y Tecnología.  
 
Los dispositivos, llamados módulos interactivos, se destacan por su tamaño y colores 
brillantes de distintas tonalidades. Esto, estimula los sentidos y permite captar la atención de 
los visitantes al provocar, un fuerte impacto visual y espacial. Dichos dispositivos, son 
aparatos electrónicos y mecánicos, que pueden ser accionados de forma individual 
(presionar un comando), en forma cooperativa (participación de varios visitantes), o 
competitiva (participación de equipos opuestos).  
 
La sala interactiva se constituye en un ámbito único, integrado, donde se encuentra 
cartelería explicativa y gigantografías colgantes que sectorizan el espacio, y contextualizan 
históricamente los inventos científicos y tecnológicos, según 7 periodos históricos, 
comenzando por la Antigüedad, Los Grandes imperios antiguos, la Edad Media, pasando 
por el Renacimiento, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea y, finalizando en, Nuestro 
Tiempo.  
 
7.2.1.2 Propuesta pedagógica   
 
El CICyT abremate comparte las perspectivas teóricas, que sustentan a los centros o 
museos interactivos. El contacto directo que experimentan los visitantes con los dispositivos 
resulta en una experiencia atractiva, el público visitante no participa como simple observador 
pasivo.  
 
Abremate, se concibe como un centro didáctico y recreativo, social y educativo, desarrolla 
distintos recursos para motivar el aprendizaje y, se constituye en un escenario facilitador 
para el desarrollo de competencias y capacidades. Este ámbito promueve la construcción 
del conocimiento, a través de un punto de encuentro, entre el juego y la experimentación. 
Entre las acciones desarrolladas por el CICyT abremate, se destaca la realización de visitas 
a la sala interactiva, talleres pedagógicos sobre fenómenos científicos y tecnológicos, 
muestras itinerantes a distintas instituciones, cursos de capacitación docente, 
implementación de programas sociocomunitarios, entre otras. 
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La propuesta pedagógica del CICyT abremate tiene como destinatarios a personas de todas 
las edades y distinto tipo de público, con acceso libre y gratuito. Los resultados obtenidos en 
el proyecto de investigación “Estudio del público histórico del CICyT abremate. Análisis, 
impactos y expectativas para la articulación entre espacios formales y no formales de 
enseñanza-aprendizaje de la ciencia y la tecnología” (2015-2016), ha permitido definir 
características generales de los visitantes y conocer el impacto que tiene la visita al Centro 
Interactivo.  
 
El registro de visitantes, anterior al año 2015, pone de manifiesto que el público mayoritario 
corresponde a grupos escolares, de escuela pública y privada, de los distintos niveles 
educativos (inicial, primario, escolar, terciario, universitario) y, distintas modalidades, (común 
y especial). Sin embargo, a partir del año 2015, el público particular que se acerca al Centro 
parece superar al público escolar.  
 
El público particular, se encuentra representado mayoritariamente por mujeres de 30 a 50 
años y hombres de 40 a 50 años. Un aspecto relevante, es que la mayor parte de este 
público posee estudios superiores completos o incompletos, de algún tipo o nivel (terciario o 
universitario). Seguido a estos, se encuentran aquellos que tienen títulos secundarios. Por 
este motivo, puede pensarse que, las personas que acuden a museos de ciencia y 
tecnología son principalmente, personas con algún nivel de instrucción (Espinosa et al., 
2015).  
 
Es importante, mencionar que el CICyT abremate se destaca por desarrollar vínculos con un 
público docente. El Centro despliega acciones directas con los docentes, a fin de promover 
la realización de visitas autoguiadas. 
 
7.2.1.3 Las visitas guiadas en el CICyT abremate   
 
La visita en el CICyT abremate tiene fines educativos. Uno de sus objetivos es, despertar el 
interés del visitante a lo largo de recorrido y, ofrecer una experiencia vivencial participativa. 
De este modo, se recrea en forma histórica las principales invenciones y los 
descubrimientos científicos, que marcan el avance de la ciencia y la tecnología.  
 
A diferencia, de otros centros interactivos, el recorrido por la sala interactiva de abremate, 
ofrece dos particularidades. Por un lado, son visitas guiadas, conducidas por un guía del 
Centro, tanto para grupos de particulares como grupos escolares.  
 
Las investigaciones llevadas a cabo en el CICyT, durante los años 2006 y 2007, respeto a la 
interpretación por parte del visitante, en relación al fenómeno representado, fundamenta el 
carácter guiado de las visitas. Los resultados obtenidos, evidencian que el dispositivo en sí 
mismo no es suficiente para interpretación del fenómeno científico o tecnológico sino, que 
requiere de algún tipo de mediación. Se observa que los visitantes, mayormente, pueden 
comprender el fenómeno por medio de la cartelería luego de manipular los módulos 
interactivos sin embargo, en gran proporción, se indica la necesidad de intervención de un 
guía.  
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Una alternativa para llevar a cabo visitas con grupos escolares, lo constituye la posibilidad 
de visitas autoguiadas, donde la guía es realizada por el propio docente del grupo previa 
capacitación. La modalidad de visita libre, se realiza únicamente en el marco de eventos 
especiales, como el Programa Vacaciones de Invierno.  
 
Por otro lado, la característica que destaca las visitas de abremate, es el personal guía que 
poseen formación docente en distintas disciplinas por ejemplo, Biología, Física, Química y 
Arte, entre otras, de este modo, favorece un enfoque multidisciplinar. El docente-guía 
cumple función de mediador entre, el conocimiento encerrado en un objeto y el estudiante.  
 
En el CICyT abremate, el guía favorece el primer acercamiento al módulo e, intenta 
constituir un puente entre la interacción, la observación y el entendimiento del fenómeno en 
cuestión. Es quien establece el diálogo con el visitante, iniciando de esa forma la 
transposición didáctica, mediante la búsqueda de argumentos y preguntas que promuevan 
el cuestionamiento. Aborda, distintos obstáculos que pueden dificultar la interacción del 
grupo por ejemplo, la inhibición para experimentar, la falta de comprensión en la forma de 
interactuar, el entendimiento del fenómeno. Se ocupa de indagar sobre los conocimientos 
previos del grupo, invita a los estudiantes a exponer sus posibles soluciones, a través de la 
formulación de preguntas que promuevan el intercambio de opiniones, en la búsqueda por 
articular las distintas consideraciones.  
 
La visita guiada a la sala interactiva se organiza según distintos caminos o recorridos 
específicos, estos son: luz y sonido, electromagnetismo, biología, fuerza y movimiento, 
energía o, un recorrido general, en el cual se incluyen distintos aspectos de las temáticas 
mencionadas.  
 
La dinámica de la visita implica la recepción del grupo escolar, al cual se le brinda una breve 
información del CICyT abremate, e indicaciones para el recorrido. Durante el recorrido, los 
estudiantes son invitados a manipular los módulos interactivos. Luego de la experiencia, se 
realiza una puesta en común, por medio de la formulación de preguntas relacionadas con la 
temática de la visita, que está dirigida por el guía.  
 
 
7.3 Población y muestra para el desarrollo del estudio de caso   

 
7.3.1 La Población   
 
La investigación se lleva a cabo, con una población de docentes y adolescentes de nivel 
secundario, provincia de Buenos Aires, que concurren al Centro Interactivo de Ciencia y 
Tecnología abremate.  
 
7.3.2 Selección de la muestra y armado de grupos   
 
La unidad de análisis está constituida por un total de seis grupos escolares, 2° y 3° año de 
secundaria básica, de instituciones educativas públicas y privadas que concurren al CICyT 
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abremate, UNLa. Los grupos se encuentran conformados por estudiantes, entre 14 y 15 
años de edad, ambos sexos, pertenecientes al Conurbano Bonaerense que visitaron el 
Centro Interactivo, en el transcurso del año 2019. 
 
La muestra se constituye con un total de 6 grupos de estudiantes, organizada en dos 
subgrupos de trabajo: un subgrupo de escuelas públicas y, otro subgrupo, de escuelas 
privadas. Cada uno de estos subgrupos, integrado por un total de 3 grupos escolares 
compuesto, cada uno de ellos, entre 23 y 29 estudiantes y un docente a cargo.  
 
 
7.4 Desarrollo de la experiencia   
 
A continuación, se presentan los pasos a seguir para la aplicación del procedimiento 
metodológico.  
 
En base a las dos hipótesis que guían la investigación, referidas al aprendizaje colaborativo 
mediado por TICs como puente favorable entre la educación formal y la educación no formal 
y, su potencialidad para motivar el aprendizaje de los fenómenos científicos-tecnológicos; se 
intenta dar respuesta a algunos de los interrogantes que surgen de las hipótesis formuladas: 
 
¿Puede la tecnología favorecer la motivación en espacios de educación no formal? ¿Puede 
la tecnología potenciar la socialización de los conocimientos adquiridos? ¿Tiene algún tipo 
de implicancia el trabajo colaborativo en espacios de educación no formal? ¿Cómo puede 
potenciarse la visita guiada tradicional del Centro Interactivo abremate para la construcción 
de conocimiento significativo? ¿Existe predisposición de docentes y estudiantes para el 
desarrollo de un trabajo colaborativo mediado por TICs? ¿La inclusión de espacios de 
socialización y colaboración mediados por TICs impacta favorablemente durante las visitas 
guiadas? ¿Mejora la motivación y participación del público? ¿Se logra interesar al público en 
la ciencia y la tecnología? ¿Se promueve la formulación de nuevos interrogantes?. 
 
Para obtener datos que permitan la contratación de las hipótesis y brindar respuestas, a 
estas preguntas, el estudio propone explorar mediante la indagación de docentes, 
estudiantes y personal museístico, las experiencias vividas en las visitas realizadas al CICyT 
abremate.  
 
A tal fin, se procede en primera instancia, establecer contacto con las instituciones 
educativas que constituyen la muestra, la organización de los grupos escolares en función 
de tres modalidades de visita e, identificar docentes y personal museístico para entrevistar. 
 
En segunda instancia, se realizará la presentación de la propuesta metodológica para 
planificar y desarrollar la salida educativa y, en tercera instancia, la recopilación de datos 
mediante técnicas de investigación social y registro audiovisual. 
 
7.4.1 Operatividad del trabajo   
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Para llevar adelante el análisis comparativo de las visitas guiadas, se definen tres 
modalidades, cada una implementada en un grupo escolar de carácter público y un grupo 
escolar de institución privada. 
 

a) formato tradicional de visita presencial, consiste en llevar a cabo la salida educativa 
sin planificación previa. Coincidente, con el desarrollo habitual de las visitas guiadas 
realizadas en el Centro Interactivo. 

 
b) visita presencial con instancia de actividades de colaboración sin uso de tecnología, 

en este caso, se propone al docente la utilización de la wiki para planificar la visita. El 
docente podrá elegir y ejecutar estrategias, que puedan desarrollarse a través de 
recursos que se encuentren disponibles en el aula, en forma habitual, no vinculados 
a las TICs. 

 
c) interacción mediada por TICs previa a la visita, visita presencial con uso de TICs, e 

instancia de interacción mediada por TICs posterior a la visita, implica el uso de la 
wiki propuesta para la planificación de la salida, donde el docente seleccionará 
estrategias que involucren el uso de herramientas que utilizan TICs. 

 
Se considera que esta propuesta con distintos itinerarios, constituye una base propicia para 
recopilar información.   
 
7.4.2 Instrumentos para la recolección de datos  
 
La aplicación de técnicas de recopilación de datos, se efectúa a través de la observación de 
visitas guiadas e implica la realización de encuestas y entrevistas.  
 
Observación de visitas guiadas, dicha observación se organiza en función de una planilla y, 
el registro fotográfico y/o fílmico de la visita. Su finalidad, es el relevamiento de los 
siguientes aspectos: el acompañamiento del grupo escolar por parte del docente a lo largo 
de la visita y, la participación y predisposición de los estudiantes.  
 
Para visualizar la participación y predisposición de los estudiantes, se pondrá énfasis en los 
siguientes indicadores: cantidad de intervenciones por parte de los estudiantes expresadas 
a través de preguntas o comentarios, ya sea entre ellos, con el guía y/o el docente; la 
manipulación de dispositivos durante el recorrido; el registro o no de información y los 
recursos utilizados, por parte de los estudiantes; el grado de dispersión, el comportamiento y 
la organización del grupo. El relevamiento de los aspectos mencionados, se realizará a partir 
de una escala valorativa basada en categorías cualicuantitativas.  
 
En el apartado Anexo 2, se presenta la planilla de observación correspondiente. 
 
Elaboración de cuestionarios, la encuesta para docentes y estudiantes es de carácter 
anónima. En este, se recopilan datos generales de los encuestados como, antigüedad en el 
desempeño docente, edad y nivel educativo en caso de los estudiantes. En ambos casos, se 
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registran referencias de la institución educativa (estatal o privada, nombre del centro 
educativo, localidad). Considerando apropiado, que las visitas guiadas sean realizadas por 
el mismo guía del CICyT abremate, la encuesta destinada al guía releva a modo de registro 
los datos de la institución escolar guiada.  
 
Los cuestionarios se componen de preguntas cerradas, de opción única y múltiple. Se 
propone su aplicación en un momento posterior a la visita y la finalidad es, conocer distintos 
aspectos e inquietudes de docentes y estudiantes. Del mismo modo, la encuesta destinada 
al guía del Centro tiene como objetivo rescatar, otra mirada de los grupos como ser, posibles 
dificultades, diferencias y/o semejanzas que puede percibir el guía en el desenvolvimiento 
de la visita guiada. A tal fin, se utilizan cinco cuestionarios.  
 
El cuestionario A, destinado a docentes de nivel secundario que provienen de distintas 
instituciones educativas y que visiten el CICyT abremate, releva las expectativas, 
motivaciones y dificultades que encuentran los docentes, para articular la escuela con 
ámbitos no formales; el aporte de la visita guiada; el uso de herramientas tecnológicas y, 
opiniones acerca de la utilización de la wiki para planificar la salida educativa.  
 
Los cuestionarios B, C y D, se encuentran destinados a los estudiantes de los grupos 
escolares, en estos se abordan aspectos sobre la organización y el desarrollo de la salida 
educativa, expectativas de los estudiantes y las implicancias del uso de TICs.  
 
El cuestionario E, dirigido al guía del Centro Interactivo, tiene como finalidad recuperar 
aquellos aspectos del desenvolvimiento de estudiantes y docentes que, desde la perspectiva 
del guía, resultan relevantes durante el transcurso de la visita.  
 
Se introduce un cuestionario de Usabilidad (SUS), para evaluar la experiencia del usuario y 
su satisfacción con el sistema. Este cuestionario, anexado a las entrevistas A y B, consiste 
en ocho preguntas cada una de las cuales ofrece una escala de valoración del ítem. 
 
Los distintos tipos de cuestionarios pueden ser observados en el apartado Anexo 2.  
 
Entrevistas, están dirigidas a los docentes y el personal museístico. Las entrevistas son 
semiestructuradas, y tienen como finalidad realizar un análisis comparativo de los resultados 
observados en las distintas modalidades de visitas, para medir el impacto que produce una 
visita planificada y una visita sin preparación previa. Para esto, las entrevistas A y B, 
registran: expectativas de los docentes, dificultades para el desarrollo de visitas educativas, 
implicancias de la visita, el empleo de las TICs en el aprendizaje y, el cumplimiento de los 
indicadores de éxito y objetivos correspondientes a cada momento y/o situación colaborativa 
que propone la metodología presentada.  
 
La entrevista C, destinada al personal del CICyT abremate, pone énfasis en el uso del 
ámbito del Centro Interactivo para el aprendizaje y en la incorporación de las TICs, las 
demandas de los visitantes y, sugerencias o contribuciones de la propuesta metodológica.  
En el apartado Anexo 2, se presentan los modelos de entrevistas. 
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A continuación, se detalla en el Cuadro 7.1, la organización del relevamiento de datos en 
correspondencia con las técnicas referidas anteriormente. 
 

 Cuadro 7.1: Aplicación de las técnicas metodológicas 
 
El diseño de distintos tipos de encuestas y entrevistas, responde a las características 
propias de los subgrupos muestrales. 
 
 
7.5 Conclusiones 
 
Se espera que la aplicación de la metodología propuesta al estudio de caso CICyT 
abremate, pueda brindar resultados que permitan formular respuestas enriquecedoras a la 
investigación, a partir de los instrumentos de evaluación ya detallados.  
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Se busca promover la elaboración de estrategias innovadoras, actualizadas y el desarrollo 
de acciones colaborativas, que favorezcan el aprendizaje del conocimiento científico en una 
experiencia educativa que vincula el ámbito formal y no formal. 
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CAPITULO VIII 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN METODOLÓGICA   

AL ESTUDIO DE CASO 
 
 
 
8.1 Introducción  
 
En base a uno de los objetivos de esta tesis, que consiste en medir el impacto de las 
estrategias de colaboración mediadas por TICs en espacios de educación no formal, se 
presentan en este capítulo, los resultados obtenidos al implementar la propuesta 
metodológica descripta en el capítulo anterior, al caso de estudio del Centro Interactivo de 
Ciencia y Tecnología (CICyT) abremate.  
 
Se desarrolla, en primera instancia, una breve descripción del procedimiento llevado a cabo 
para relevar los datos, la constitución de tres escenarios de experiencia en función de 
distintas modalidades de visitas guiadas y, se explica, la forma de aplicación de la 
herramienta metodológica en cada una de estas modalidades. En segunda instancia, se 
explicitan los resultados obtenidos que permitirán el análisis de los alcances y limitaciones 
de la herramienta procedimental.  
 
El punto de vista que brindan los docentes, estudiantes y guías participantes de la 
experiencia, favorece la posibilidad de captar las distintas miradas que se ponen en juego en 
la planificación de las salidas educativas. Por tal motivo, los datos se organizan en función 
de las distintas perspectivas que ofrecen los propios actores para cada escenario de 
experiencia. Por último, se exponen las observaciones referidas a la satisfacción del usuario, 
con la finalidad de proporcionar un resultado preciso que contribuya al análisis crítico de las 
potencialidades, de la propuesta metodológica.  
 
 
8.2 Procedimiento para la recopilación de datos  
 
Para conformar la muestra, fueron seleccionados grupos escolares de 2° y 3° año de nivel 
secundario.  
 
El recorrido guiado de los grupos de estudiantes en las tres modalidades de visitas guiadas, 
fue realizado por el mismo guía del Centro. Es importante mencionar, que el guía del CICyT 
abremate, quien tuvo a cargo los recorridos, posee formación docente en el área de las 
Ciencias Naturales con orientación en Química, una experiencia breve al inicio de su carrera 
docente en el sistema educativo formal y, se desempeña hace 14 años en el ámbito 
educativo no formal.  
 
El desarrollo de la aplicación metodológica se organizó, con los docentes, del siguiente 
modo: en primer lugar, se proporcionó a los docentes el enlace al sitio que contenía el 
soporte de la herramienta metodológica, la wiki, sin brindar información previa sobre la 
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forma de empleo de la herramienta. Cabe destacar, que se ofreció a cada docente la 
posibilidad de consultar, ante alguna inquietud y, posteriormente, una nueva comunicación 
permitía indagar si el empleo del procedimiento había sido comprendido. En segundo lugar, 
el docente trabajó con sus estudiantes la planificación de la salida y, solicitó a estos, el 
consentimiento informado para luego realizar las encuestas. 
 
El relevamiento de datos se desarrolló en dos momentos, durante la visita guiada y posterior 
a la visita guiada. Sin embargo, las distintas modalidades contempladas para implementar la 
propuesta metodológica planteó la necesidad de adaptar, en cada caso, la forma de 
recopilación de los datos. La información surge del relevamiento efectuado a través de 
diversas técnicas, encuestas, entrevistas y de observación no participante. 
 
Durante el recorrido que organizaron los grupos a través de la sala interactiva, se procedió 
al registro, por un lado en forma audiovisual, para observar la dinámica del desplazamiento. 
Por otro lado, la técnica de observación no participante permitió recuperar información en 
forma escrita sobre aspectos relevantes como: el acompañamiento y motivación de los 
docentes; el desplazamiento, participación, comunicación, intervención y conocimiento de 
los estudiantes; la formulación de preguntas y comunicación que establece el guía con el 
grupo y; otros comentarios, considerados de interés.  
 
En el momento posterior a la visita, se llevaron a cabo las encuestas a estudiantes y/o 
entrevistas a docentes. Cabe destacar, que la realización de encuestas a los estudiantes y 
el registro del material audiovisual contaron con el consentimiento previo de las autoridades 
escolares. 
 
Con el objetivo de recuperar el punto de vista e impresión del guía sobre el grupo escolar 
guiado se solicitó a este, inmediatamente al finalizar la visita, realizar una encuesta.  
 
La organización de las situaciones de experiencia se planificó en escenarios. Cada uno de 
estos escenarios, que se mencionan a continuación, se correlaciona con las diferentes 
modalidades de visitas guiadas formuladas en el marco de la tesis.  
 
 
8.3 Escenarios de experiencia  
 
En los siguientes escenarios, se describen las tres situaciones de experiencia. Para cada 
situación se definen, los grupos participantes, se explica el desenvolvimiento del grupo 
durante la visita guiada, el momento posterior en el cual se llevan a cabo encuestas y 
entrevistas, y el material de actividades elaboradas por los docentes para la implementación 
de la propuesta metodológica.  
 
A. Primer escenario de experiencia: conformado por docentes y grupos escolares que 
realizan la visita al CICyT abremate  sin empleo de la propuesta metodológica para planificar 
la salida educativa. En este caso, los estudiantes realizan una visita presencial con formato 
tradicional.  
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La muestra, se encuentra formada por un total de 6 docentes y 55 estudiantes. Estos grupos 
escolares corresponden al 2º año de nivel secundario de una escuela del ámbito público y, 
otra del ámbito privado, ubicadas en el Conurbano Bonaerense. Las instituciones educativas 
que participaron de la experiencia fueron, la Escuela Técnica Nº 3 “Islas Malvinas” ubicada 
en la localidad de Lanús, partido del mismo nombre y, el Instituto Niño de Belén de la 
localidad de Spegazzini, partido de Ezeiza. En este caso, el relevamiento de datos al 
finalizar la visita se desarrolló en el mismo ámbito del CICyT abremate.  
 
B. Segundo escenario de experiencia: conformado por docentes que realizan la visita 
presencial al CICyT abremate con grupos de estudiantes y, empleo de la herramienta 
metodológica para planificar la salida educativa. En esta experiencia, el docente propone el 
desarrollo de actividades colaborativas sin uso de TICs. 

 
La muestra, se conformó por un total de 2 docentes y 50 estudiantes que cursan el 3º año 
de nivel secundario en dos escuelas, una del ámbito público y otra, del ámbito privado. Las 
instituciones educativas fueron, la Escuela Secundaria N° 65 “El Ceibo” y el Instituto Adolfo 
Alsina, ambas instituciones, ubicadas en la localidad de Claypole, partido de Almirante 
Brown. 
 
Para el relevamiento de datos se realizó una encuesta a los estudiantes y una entrevista al 
docente, en el ámbito escolar, dos semanas después de la visita guiada al Centro 
Interactivo.  
 
C. Tercer escenario de experiencia: conformado por docentes que realizan la visita al CICyT 
abremate con su grupo de estudiantes, aplicando la propuesta metodológica para planificar 
la salida educativa. Para esto, desarrollan actividades colaborativas mediadas por TICs.  
 
La muestra, se conforma por un total de 2 docentes y 53 estudiantes que cursan el nivel 
secundario, uno de ellos, el 2º año en un ámbito público y el otro grupo, el 3º año en un 
ámbito privado. Las instituciones educativas fueron, la Escuela Secundaria Rural N° 4 “José 

Hernández” de la localidad Presidente Perón, partido del mismo nombre y, el Instituto Adolfo 
Alsina de la localidad de Claypole, partido Almirante Brown. 
 
El relevamiento de datos se realizó del mismo modo, que el utilizado en el escenario de 
experiencia B. En este caso, los docentes aportaron el registro de las actividades que 
desarrollaron con sus estudiantes y, publicaciones en las redes sociales realizadas luego de 
la visita. 
 
En el Anexo 3, se observa el registro de los distintos escenarios de experiencia, obtenido de 
la aplicación de las técnicas de relevamiento mencionadas anteriormente.  
 
 
8.4 Descripción y análisis de los resultados obtenidos. 
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Los resultados obtenidos de la aplicación de encuestas y entrevistas de cada escenario, se 
presentan en forma gráfica.  
 
Ante la necesidad de observar la existencia o no de diferencias, en la información brindada 
según el tipo de institución pública o privada, se elaboran gráficos para evidenciar cómo se 
distribuyen los datos en relación a las cuestiones indagadas. Así también, al finalizar la 
presentación de los datos de cada escenario, se destacan aspectos relevantes de las 
distintas perspectivas de los actores intervinientes y, se contrastan con el registro de la 
observación no participante. 
 
A continuación, se presenta en el Cuadro 8.1 los criterios analizados desde la perspectiva 
del estudiante, el docente y el guía, en el primer escenario (A), segundo escenario (B), y 
tercer escenario (C).  
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Cuadro 8.1: Criterios de análisis desde la perspectiva de los actores involucrados en  
los distintos escenarios 

 
Es importante, destacar que la interpretación de los resultados obtenidos basada en la 
comparación de los distintos escenarios constituye uno de los aspectos desarrollados en el 
capítulo siguiente.  

 
8.4.1 Análisis de resultados del primer escenario: Desarrollo tradicional de una visita 
presencial 
 
En el siguiente escenario se desarrollan desde tres perspectivas, el punto de vista de los 
estudiantes, del docente y del guía del Centro, los aspectos referidos a la planificación de la 
salida educativa, los inconvenientes, las motivaciones para realizar la visita al Centro 
Interactivo, las actividades, estrategias y recursos implementados en forma habitual y, para 
enriquecer la visita guiada al CICyT. Así también, las potencialidades que ofrece el uso de 
TICs para promover el aprendizaje. 
 
8.4.1.1 Desde el punto de vista de los estudiantes 
 
En este escenario, del total de estudiantes (n= 55) que participaron de la experiencia, se 
encuentran 26 estudiantes que cursan el secundario en una escuela del ámbito público y, 29 
estudiantes de una institución educativa del ámbito privado (Anexo 3).  
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En relación a las actividades antes, durante y después de la visita al CICyT 
Una de las primeras cuestiones indagadas tuvo como finalidad determinar si los estudiantes 
realizan algún tipo de actividad en el aula, previa a la salida educativa.  
 
Los resultados obtenidos (Gráfico 8.1A) pusieron de manifiesto que, la mayoría de los 
estudiantes (89%) no realizan actividades previas a la visita solamente, una porción menor 
(11%), contesta en forma afirmativa. Al consultar, sobre el tipo de actividades desarrolladas, 
los estudiantes destacan las de carácter grupal y le siguen, las de carácter individual. 
 

 
Gráfico 8.1A: Tipo de actividad desarrollada por los estudiantes en el aula, anterior a la visita 
 
Para observar si existe algún tipo de vinculación entre, el desarrollo o no de actividades 
previas y el tipo actividades llevadas a cabo en relación con el tipo de institución educativa, 
pública o privada, se realizó un gráfico comparativo (Gráfico 8.1B) que pone en evidencia lo 
siguiente: las instituciones educativas, tanto pública como privada, no realizan actividades 
específicas sobre la visita al Centro. Sin embargo, abordan en el aula a través de distintas 
actividades, en su mayoría grupales y en menor proporción individuales, los contenidos 
teóricos que se vinculan a las temáticas que orientan la salida educativa. Por lo tanto, 
parece no existir diferencia en el desarrollo previo de una visita guiada al CICyT abremate 
tanto en instituciones públicas como privadas. 
 

 
Gráfico 8.1B: Tipo de actividad realizada antes de la visita, según tipo de institución  
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La segunda cuestión indagada, consistió en relevar si los estudiantes recopilan información 
durante la visita (Gráfico 8.2A). Con respecto a esto, el 25% respondió que no recopilaron 
ningún tipo de información, mientras que el 75% registra información de distinto tipo.  
 
En base a los datos obtenidos, del 75% de estudiantes que  registran información,  la 
mayoría (35%) de los estudiantes realizan videos en el transcurso de la visita, en menor 
proporción (22%) toman apuntes de algunos datos que consideran relevantes y, un 
porcentaje aún menor (18%), efectúan grabaciones.  
 

 
Gráfico 8.2A: Porcentaje del tipo de información recopilada por los estudiantes durante la 

visita guiada 
 

Respecto a cómo se distribuyen los datos, según el tipo de institución escolar  y tipo de 
información recuperada por los estudiantes durante la visita guiada (Gráfico 8.2B), puede 
observarse que el 72%, del total de estudiantes de la escuela pública (n=26), no realiza el 
registro de información. Sin embargo, el 28% toma apuntes, realizan grabaciones y, en 
pocos casos videos. A diferencia de estos, del total de estudiantes de la escuela privada 
(n=29), el 88% releva algún tipo de información. En primer lugar videos, en segundo lugar 
grabaciones y por último, toma de apuntes. 
 

 
Gráfico 8.2B: Tipo de información recopilada según el tipo de institución educativa, durante 

la visita al CICyT abremate 
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Considerando el total de estudiantes que respondieron haber recopilado información (n=41), 
se consultó a estos sobre los recursos utilizados (Gráfico 8.3A). La mayoría de los 
estudiantes (61%) empleó celulares aunque, en menor cantidad (29%) los estudiantes 
utilizaron lapiceras y cuadernos para hacer anotaciones. En menor proporción utilizaron, 
(5%) tablet e (5%) internet.  
 
Es importante mencionar que los estudiantes en el transcurso de la visita guiada subieron 
información a las redes sociales como, Facebook e Instagram, entre otras. 
 

 
Gráfico 8.3A: Dispositivos utilizados por los estudiantes para recopilar información durante la 

visita guiada 
 
Es importante destacar (Gráfico 8.3B) que, los estudiantes de escuelas públicas hacen uso 
en primer lugar, de cuadernos y lapiceras para recopilar información, en segundo lugar de 
dispositivos celulares y también, otros recursos como internet y tablet. A diferencia de los 
anteriores, los estudiantes de escuelas privadas utilizan en primer lugar celulares, en 
segundo lugar cuadernos y lapiceras, y por último, de otros dispositivos móviles como 
tablets.  
 

 
Gráfico 8.3B: Porcentaje de dispositivos utilizados por estudiantes de las distintas 

instituciones, para recopilar información durante la visita guiada 
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El tercer aspecto indagado, puso énfasis en el momento posterior a la visita guiada al CICyT 
abremate. En esta instancia se puso de manifiesto que (Gráfico 8.4), el 65% afirma que lleva 
a cabo en el aula. Estas actividades, mayormente son de carácter grupal y en menor 
proporción, individual. Aunque, el 35% de los estudiantes plantean lo contrario, no realizan 
actividades luego de la salida educativa.  
 
Con respecto a esta cuestión, no se observa disparidad de respuestas entre los tipos de 
instituciones, público y privado.   
 

 
Gráfico 8.4: Tipo de actividad desarrollada en el aula en el momento posterior a la visita 

 
Los datos expuestos otorgan información relevante sobre las condiciones en las cuales los 
grupos escolares que participan de este escenario, desarrollan la salida educativa al Centro 
Interactivo abremate. 
 
Valoración de la visita al CICyT abremate para complementar los contenidos desarrollados 
en el aula 
 
Con la finalidad de relevar algunos aspectos que permitan determinar si la visita al Centro 
Interactivo constituye una propuesta adecuada, para complementar los contenidos áulicos, 
se propuso a los estudiantes expresar su opinión sobre distintos aspectos: a) 
desorganización del grupo, b) si la visita contribuyó para comprender los fenómenos 
científico-tecnológicos, c) estimular la búsqueda de nueva información, d) permitir el 
desarrollo de buenas relaciones entre los compañeros de grupo, e) aumentar el interés en el 
tema tratado o, a tratar por el docente en el aula y, f) brindó la oportunidad de comprobar 
sus ideas previas. Para esto, se ofreció una escala valorativa: de acuerdo, medianamente 
de acuerdo o desacuerdo. 
 
Los resultados, arrojaron la siguiente información: el 48% de los estudiantes manifestaron 
que la visita al CICyT abremate no implicó desorganización en el grupo, aunque un 26% de 
los estudiantes se encuentra de acuerdo y, el 26% restante de los estudiantes, poco de 
acuerdo.  
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Con respecto a considerar que la visita ayudó a comprender fenómenos de ciencia y 
tecnología, el 86% se manifestó de acuerdo con este planteo y mencionan que los estimula 
a buscar nueva información. En menor porcentaje, el 8% y el 6% de los estudiantes, 
plantean estar poco de acuerdo con ambas afirmaciones y en desacuerdo, respectivamente. 
 
El 65% del grupo escolar, sostuvo que la salida educativa permite desarrollar buenas 
relaciones con sus compañeros, un 27% de estudiantes indica poco de acuerdo y, solo un 
8% en desacuerdo. Es importante destacar que el 85% acuerda que la visita al CICyT 
abremate permite aumentar su interés en el tema y, en menor proporción, el 15% indica 
estar poco de acuerdo con este planteo. Así también, en forma mayoritaria, el 68% de los 
estudiantes sostiene que la experiencia vivida en la visita guiada, es favorable para 
comprobar las ideas previas al respecto, el 26% del grupo escolar plantean estar poco de 
acuerdo y una minoría, el 6%, se manifiesta en desacuerdo.    
 
Teniendo en cuenta que, la experiencia vivida por los estudiantes en una salida educativa y 
la potencialidad, que esta puede ofrecer para el aprendizaje, resultó interesante consultar 
sobre el momento que consideran los estudiantes más apropiado para abordar los 
contenidos en el aula. Ante esta cuestión, los estudiantes coincidieron en responder que era 
necesario abordar los contenidos de una visita en algún momento de la salida educativa.  
 
Es importante destacar que los estudiantes de ambas instituciones escolares, ámbito público 
y ámbito privado, coinciden en un 58% en abordar los contenidos después de visitar el 
CICyT abremate, el 33% antes y después de la visita a la sala interactiva y, el 9% antes de 
la salida educativa.  
 
Con la finalidad de observar, las razones de la elección de ese momento en particular, se 
ofrecieron una serie de opciones donde el estudiante podía elegir todas aquellas que 
considere pertinentes. Es importante mencionar que, algunos estudiantes, seleccionaron 
más de una opción. 
 
Puede observarse que (Gráfico 8.5), abordar los contenidos en algún momento de la salida 
educativa permite: en un 27% comprender el fenómeno sobre ciencia y tecnología seguido a 
esto, un 22% de los estudiantes, sostiene que abordar los contenidos con anterioridad a la 
visita guiada les permite responder a las preguntas del guía durante la visita. El 17% 
considera que favorece a integrar la experiencia de la visita con los contenidos del aula y, el 
14% manifiesta que contribuye a resolver las actividades que se plantean en el aula. En 
iguales proporciones, el 12%, destaca la posibilidad de formular nuevas preguntas y le 
permite comprobar sus ideas previas, mientras que un 2% del total de los estudiantes indica 
otra opción aunque, sin especificar. 
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Gráfico 8.5: Porcentaje de los aspectos que fundamentan el abordaje de los contenidos 

áulicos en algún momento de la salida escolar 
 
Al observar las elecciones realizadas por estudiantes del ámbito público, a diferencia del 
ámbito privado, se observa que los estudiantes de la escuela pública ponen de relevancia en 
primer lugar, la posibilidad de comprobar sus ideas previas al igual que resolver las 
actividades en el aula y en segundo lugar, el interés de formular preguntas. Sin embargo, los 
estudiantes del ámbito privado en primera instancia destacan el interés por resolver las 
actividades y formular preguntas, en segunda instancia la relevancia por comprobar sus 
ideas previas. 
 
En el Anexo 3 se presentan gráficos sobre algunos resultados específicos, explicados en 
este ítem.  
 
En relación al uso de las TICs en el aula 
 
Para definir el uso o no de las TICs por parte del docente y observar la necesidad de su 
incorporación en el aula, se ofreció a los estudiantes un listado de herramientas para indicar 
cual/es de estos recursos reconocían ser utilizados en el desarrollo de actividades.  
 
Es importante destacar que, todos los estudiantes seleccionaron uno o más  recursos 
(Gráfico 8.6A), por lo tanto, se pone en evidencia que los docentes han tendido a incorporar 
algunas herramientas que brindan las TICs, con distintos fines. Con respecto a esto, los 
datos revelaron que los medios de comunicación, utilizados en mayor proporción son: 
WhatsApp (23%) y redes sociales (23%), el mail en menor proporción (14%) y por último, el 
chat (3%). Entre las herramientas empleadas para estimular el aprendizaje, se reconoce el 
uso en primer lugar (14%) el video, en segundo lugar (9%) la Wikipedia, en tercer lugar (6%) 
el blog y, en cuarto lugar (1%) simuladores. 
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Es relevante, destacar que la aplicación Classroom (4%), parece emerger como una 
herramienta cuya implementación comienza a destacarse. Del total de encuestas realizadas, 
una proporción menor (3%), reconoce el uso en el ámbito escolar de otro tipo de recurso 
vinculado a las nuevas tecnologías. 
 

 
Gráfico 8.6 A: Herramientas utilizadas por los estudiantes para trabajar en el aula 

 
Es interesante resaltar que entre estudiantes de escuelas públicas y privadas, las elecciones 
muestran diferencias respecto al uso de recursos en el aula (Gráfico 8.6B). 
 
Los estudiantes de la escuela pública, indican que los docentes utilizan para la 
comunicación, principalmente, las redes sociales y el WhatsApp, seguido del mail y el chat. 
En el caso del ámbito privado, priorizan el WhatsApp y el mail y le siguen a estos, 
únicamente, las redes sociales.  
 
En las escuelas públicas, la wiki parece ocupar un lugar destacado a diferencia del blog, 
aunque este último, es el único destacado por estudiantes de la escuela privada. De modo 
similar, estudiantes del ámbito público destacan en mayor proporción el uso del video y 
mínimamente, el empleo de simuladores. A diferencia de estos, estudiantes del ámbito 
privado reconocen el uso de videos pero no, de simuladores.  
 
El empleo de Classroom, constituye un aspecto importante para destacar, parece 
implementarse únicamente, en la escuela pública. Algunos estudiantes han referido al 
empleo de otras herramientas, aunque sin especificar. 
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Gráfico 8.6 B: Herramientas utilizadas por los estudiantes para trabajar en el aula según tipo 

de institución  
 
Para finalizar, los estudiantes fueron consultados sobre la importancia y necesidad o no, de 
incorporar las nuevas tecnologías en el aula para promover el aprendizaje de fenómenos 
científicos y tecnológicos. Para recuperar la opinión de los estudiantes, se ofreció en la 
encuesta cuatro opciones pidiendo seleccionar aquella que expresara su opinión personal.  
 
Los resultados fueron los siguientes (Gráfico 8.7), el 44% de los estudiantes expresaron que 
incluir los recursos que brindan las TICs, es importante porque favorece la comprensión de 
los fenómenos de ciencia y tecnología mientras que, el 40% destaca el uso de estas 
herramientas para estimular su aprendizaje. Sin embargo, el 11% no considera necesario 
incorporarlas para comprender fenómenos científico-tecnológicos y, un 5%, que el uso de 
las TICs no resulta importante para su comprensión.  
  

 
Gráfico 8.7: Porcentaje de los motivos que expresan los estudiantes para incorporar las TICs 

en el aula 
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La información brindada por estudiantes, ha podido ser contrastada con los resultados de 
las encuestas realizadas por los docentes. Esto permite obtener un panorama general de la 
situación, e identificar la existencia de contradicciones entre los distintos puntos de vista. 
 
8.4.1.2 Desde el punto de vista de los docentes 
 
El grupo de docentes que participaron, en este escenario, estuvo conformado por un total de 
6 profesores de nivel secundario que tienen entre 10 y 14 años de antigüedad en el sistema 
educativo formal. De este total, 3 docentes acompañaron al grupo de estudiantes de la 
escuela pública y, 3 docentes al grupo escolar del ámbito privado.  
 
En relación a la planificación de las salidas educativas  
 
Para poder comprender la implicancia que tiene para el docente, la realización de salidas 
educativas y el desarrollo de las actividades áulicas, se consideró importante indagar las 
razones por las cuales los docentes visitan el CICyT abremate.  
 
Las respuestas obtenidas, revelan que el objetivo es promover el aprendizaje en base al 
entretenimiento y por este motivo, dadas las características del Centro, este se constituye en 
una opción motivadora. Sin embargo, la mitad de los docentes consultados manifiestan que 
encuentran dificultades para realizar salidas educativas y, entre estas dificultades, destacan 
los aspectos administrativos y la planificación de la visita. 
 
Al profundizar, acerca de la planificación de la salida escolar en relación a los contenidos 
temáticos, los docentes de la escuela pública plantean que realizan actividades con los 
estudiantes para integrar los contenidos, pero en un momento posterior a la visita. En el 
momento anterior a la visita, el docente explica los contenidos teóricos e indica a los 
estudiantes, prestar atención a la visita. Durante la visita guiada, los estudiantes no tienen 
una actividad específica y, la actividad que se desarrolla en un momento posterior es de 
carácter grupal. Esta consiste en buscar información, explicar los contenidos teóricos y 
luego exponerlos, e intercambiar con sus compañeros. En cambio, los docentes del ámbito 
privado manifestaron no desarrollar actividades con los estudiantes en el momento anterior, 
ni posterior a la visita.  
 
Con la finalidad de observar las características que adquiere este trabajo grupal, se indagó 
sobre la participación de los estudiantes en el grupo. Con respecto a esto, los docentes 
expresan, en ambos casos, que al trabajar en forma grupal solo trabajan uno o dos 
estudiantes del equipo y, no observan interacción entre los integrantes del grupo. Los 
estudiantes no desarrollan conversaciones, entre ellos, con respecto a los contenidos ni se 
involucran en el tema, pero desarrollan algunas discusiones aunque no en relación a la 
temática del trabajo. 
 
En relación a la enseñanza y el aprendizaje de fenómenos científico-tecnológicos y, la 
implementación de las TICs en el aula 
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A fin de recuperar la opinión de los docentes, sobre algunos aspectos referidos a la 
enseñanza de la ciencia y la tecnología, se ofreció una serie de afirmaciones con una escala 
valorativa. De este modo, el docente pudo expresar su nivel de acuerdo con determinados 
aspectos.  
 
Las respuestas obtenidas, con respecto a la necesidad de resignificar el rol del docente y de 
los estudiantes, manifiestan que más de la mitad de los docentes están de acuerdo y la otra 
mitad, se manifiesta plenamente de acuerdo. En igual proporción, los docentes 
encuestados, encuentran acuerdo en utilizar las nuevas tecnologías independientemente de 
la propuesta pedagógica. Si bien, los docentes están de acuerdo con la incorporación de las 
nuevas tecnologías en el aula, destacan que encuentran dificultades para hacerlo. Estas 
dificultades parecen ser en su mayoría la falta de capacitación por parte del docente. A esto, 
se suma la dispersión que provocan las TICs en los estudiantes y su comportamiento en el 
aula.  
 
Es importante destacar que, la mitad de los docentes refirió al tiempo adicional que 
demanda planificar la clase haciendo uso de estos recursos. 
 
En relación a desarrollar estrategias de trabajo colaborativo para favorecer la construcción 
del conocimiento, entre los estudiantes, en su mayoría los docentes expresaron estar 
plenamente de acuerdo con esta afirmación, excepto uno que se pronunció medianamente 
de acuerdo con la necesidad de estrategias colaborativas para enseñar y aprender ciencia.  
 
En cuanto a la implementación de estrategias didácticas vinculadas a un modelo de 
aprendizaje colaborativo que incorpore a los estudiantes como parte activa del proceso de 
enseñanza, la mitad de los docentes se encontró de acuerdo y la otra mitad, optó por 
señalar en su mayoría plenamente de acuerdo y, el resto, medianamente de acuerdo.  
 
Los puntos de vista de estudiantes y docentes incluyeron, la perspectiva del guía del CICyT 
abremate.  
 
8.4.1.3 Desde el punto de vista del guía del CICyT abremate  
 
Al finalizar la visita, el guía del Centro fue consultado sobre el desenvolvimiento de los 
grupos de estudiantes y la participación de sus docentes.  
 
El recorrido guiado realizado por el grupo tuvo como eje central el abordaje de contenidos 
de Física, contextualizados históricamente. Este recorrido fue organizado según el criterio 
del guía y, los contenidos indicados por los docentes en el mismo instante de la visita.  
 
En relación al grupo escolar durante la visita 
 
El guía describió el recorrido del grupo escolar, del ámbito público, con un desplazamiento 
en forma desordenado, destaca que la comunicación establecida con los estudiantes fue 
regular, donde solo participó la mitad del grupo.  
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La intervención de estudiantes durante la visita se limitó a la respuesta de preguntas y, a 
argumentar sus propios puntos de vista. Los estudiantes no escuchaban a sus compañeros, 
no expusieron dudas, ni formularon preguntas, ni comentarios, únicamente pusieron de 
manifestaron ideas previas y, no un conocimiento preciso o específico.  
 
En el caso del grupo escolar del ámbito privado, los estudiantes se desplazaron a lo largo de 
la visita en forma ordenada y mantuvieron una comunicación fluida. La mayoría de los 
estudiantes participaron, respondieron preguntas, escucharon a sus compañeros, 
expusieron dudas y comentarios pero, no formularon inquietudes. Exponían, ideas previas 
desde su punto de vista e ideas imprecisas.   
            
Uno de los aspectos solicitados al guía, consistió en caracterizar el desenvolvimiento del 
grupo al finalizar la visita. Para esto, se ofrecieron distintos términos como, discusiones, 
apatía, intercambio, interés en las explicaciones, desinterés, dispersión. En base a estos, el 
guía destacó que los estudiantes del ámbito público manifestaron interés en las 
explicaciones brindadas durante el recorrido mientras que, el grupo escolar del ámbito 
privado desarrolló discusiones sobre los temas abordados, intercambió ideas y demostró 
interés en las explicaciones.   
 
En relación a la participación de los docentes   
 
Del mismo modo, se pidió al guía calificar la participación de los docentes, a lo largo del 
recorrido para lo cual, se brindó la siguiente escala de valores: buena, regular y no 
participativos.  
 
El guía calificó como buena, la intervención de los docentes del ámbito público destacando 
que estos acompañaron al grupo, intervenían en las explicaciones y, solo en ocasiones 
motivaron a los estudiantes para formular preguntas o experimentar. En cuanto a los 
docentes del ámbito privado, el guía pone de relevancia que no fueron participativos y, solo 
en ocasiones realizaban intervenciones para motivar a los estudiantes. 
 
La impresión general del guía en relación al grupo escolar complementa la mirada de los 
distintos actores. 
 
8.4.1.4 Consideraciones generales del primer escenario 
 
Las respuestas brindadas por estudiantes y docentes parecen contradecirse en algunos 
aspectos.  
 
Es importante mencionar que, en relación al desarrollo de actividades y la salida educativa, 
un mismo grupo ofrece respuestas distintas. Por un lado, una parte del grupo de estudiantes 
manifiesta que no realiza actividades previas o posteriores mientras que, por otro lado, 
compañeros del mismo grupo sostienen lo contrario.  
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Al observar las respuestas de los docentes, la explicación de los contenidos que se realiza 
en el aula es interpretada por los estudiantes como parte de la planificación de la salida 
educativa. Por este motivo, la disparidad de respuestas, existentes entre estudiantes y 
docentes del ámbito público, podría reconsiderarse a través del registro de la técnica de 
observación no participante.  
 
Entre los comentarios que han sido registrados en el transcurso de la visita, un docente 
expresa lo siguiente: “luego de la visita, los alumnos no saben, pero van a hacer una 

actividad”, esta expresión fue apoyada por otro docente, que acompañaba al grupo. Cabe 
destacar que, la realización de la actividad posterior, en realidad, podría ser conocida de 
antemano por los estudiantes. Esto, explicaría el comportamiento de una minoría de 
estudiantes que realizan la toma de apuntes y, que algunos estudiantes expresen que luego 
de la visita la actividad a realizar será de carácter grupal mientras que, otros estudiantes del 
mismo grupo indican, en forma contraria, que la actividad será individual.  
 
Un aspecto importante, es la relevancia por parte de docentes de llevar a cabo actividades 
grupales. Los docentes ponen énfasis en las potencialidades que ofrece el trabajo 
colaborativo, aunque observan que el trabajo grupal desarrollado en el aula no parece 
estimular, en los estudiantes, un verdadero trabajo en equipo. 
 
Al parecer, se observa que los docentes implementan distintos recursos para abordar los 
contenidos y se destaca, en el ámbito escolar público, un incipiente interés en el uso de la 
aplicación Classroom. Así también, el video, en el ámbito escolar público y privado 
constituye el recurso mayormente utilizado.  
 
En definitiva, estudiantes y docentes consideran que la incorporación de las TICs, favorece y 
estimula el aprendizaje de fenómenos científicos y tecnológicos. 
 
La técnica de observación no participante, implementada durante el recorrido del grupo por 
la sala, permitió contrastar las respuestas brindadas por el guía.  
 
Las características referidas por el guía del CICyT abremate, en relación al grupo de la 
escuela pública, encuentra apoyo en el registro de observación que marca el momento en 
que realiza el llamado de atención a los docentes, para que intenten organizar al grupo.  
 
En el registro audiovisual del apartado Anexo 3, se puede visualizar el desplazamiento del 
grupo en general y el momento posterior de la visita guiada donde se procedió a realizar las 
encuestas a grupos escolares. 
 
8.4.2 Análisis de resultados del escenario 2: Desarrollo de una visita presencial con 
utilización de actividades colaborativas no mediadas por TICs  
 
En este escenario, se exponen los datos relevados sobre la aplicación de la propuesta 
metodológica para planificar la visita escolar, las actividades, estrategias, recursos y, 
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resultados obtenidos en función del proceso de enseñanza y aprendizaje y, otros aspectos 
relevantes, desde la perspectiva de los estudiantes, de los docentes y el guía del CICyT.  
 
8.4.2.1 Desde el punto de vista de los estudiantes 
 
El segundo escenario, del total de estudiantes (n= 50) se trabaja con 27 estudiantes de una 
escuela del ámbito privado y 23 estudiantes de una institución educativa del ámbito público, 
ambos grupos de nivel secundario (Anexo 3).   
 
En relación a las actividades antes, durante y después de la visita al CICyT 
 
En base a los resultados obtenidos de las encuestas, sobre las actividades llevadas a cabo 
por los estudiantes en relación a la visita se pudo determinar que, en ambos casos, 
estudiantes del ámbito público y del ámbito privado desarrollaron actividades de carácter 
grupal, en un momento previo y posterior a la visita. 
 
Con respecto al momento de la visita guiada (Gráfico 8.8), del total de estudiantes (n= 50), la 
mayoría (n=36) pusieron de manifiesto que no tomaron apuntes durante el recorrido y, una 
menor proporción (n=14), afirmo haber utilizado lapiceras para realizar anotaciones en sus 
cuadernos.  

 

 
Gráfico 8.8: Recopilación de información durante la visita 

 
Para observar, cómo se distribuían estos datos en función de los grupos escolares según el 
tipo de institución a la cual pertenecían, se realizó una distribución de barras (Gráfico 8.9).  
 
Los resultados muestran que, del total de estudiantes de la escuela pública (n=23), 15 
estudiantes no realizaban apuntes durante la visita mientras que, 8 de ellos recopilaron 
información por escrito. En una proporción similar, 21 estudiantes de la escuela privada 
tampoco registraron apuntes mientras que, 6 estudiantes del total (n=27) tomaron apuntes.  
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Gráfico 8.9: Porcentaje sobre el registro de información realizado por estudiantes del ámbito 

público y privado 
 
Para determinar, en qué aspectos los estudiantes consideran que el abordaje previo de los 
contenidos en el aula favorece el desarrollo de la visita al CICyT abremate, se ofreció una 
escala valorativa para expresar su nivel de acuerdo, o no sobre ciertas consideraciones.  
 
Los resultados obtenidos (Gráfico 8.10) expresan lo siguiente, el 84% de los estudiantes 
comprenden mejor el tema cuando realizan la visita al Centro, el 14% se manifiesta poco de 
acuerdo con esta afirmación y, un 2% se encuentra en desacuerdo.  
 
El 74% de los estudiantes sostiene que, complementar el aprendizaje en el aula con la visita 
permite disfrutar del trabajo mientras que, el 22% indica poco de acuerdo y el 4% en 
desacuerdo. En proporciones semejantes, el 70% de los estudiantes encuestados sostiene 
que abordar los contenidos en la escuela resulta de ayuda para integrar la experiencia de la 
visita con los contenidos abordados, el 28% expresa estar poco de acuerdo y el 2% en 
desacuerdo.  
 
El desarrollo de actividades relacionadas a la visita, favorece al 62% de los estudiantes para 
responder a las preguntas del guía. El 36% se manifiesta poco de acuerdo y un pequeño 
porcentaje, representado por el 2%, no lo consideran necesario. El 54% de los estudiantes 
pone de manifiesto que, el desarrollo de actividades en relación a una visita, aumenta su 
interés en el tema. En una proporción menor, 30% está poco de acuerdo en que esto 
contribuya a aumentar su interés y, un 16% afirma su desacuerdo. En proporciones 
similares, el 54% destaca su acuerdo con la posibilidad de realizar una salida educativa 
teniendo en cuenta sus intereses, el 32% está poco de acuerdo con esta necesidad y, un 
14% no está de acuerdo. Un poco más de la mitad, 56%, considera que al abordar 
actividades previas a la salida le permite registrar información en forma rápida durante la 
visita. El porcentaje restante, 42% está poco de acuerdo con que esto contribuya al 
momento de recoger información y, únicamente, el 2% de los estudiantes se manifiesta en 
desacuerdo. 
 
La gran mayoría, representada por el 82%, plantea su acuerdo en que el desarrollo de 
actividades sobre la visita le permite encontrar respuesta a sus preguntas. Una porción 
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menor, el 18%, se encuentra poco de acuerdo y se destaca, que ningún estudiante se 
expresa en desacuerdo.  
 
El 48% de los estudiantes acuerda, que el desarrollo de actividades vinculadas a la visita 
favorece las buenas relaciones con sus compañeros, el 34% se manifiesta poco de acuerdo 
en que promueve las relaciones entre pares y, el 18% manifiesta no estar de acuerdo. 
Asimismo, la mayor proporción de estudiantes, 62%, consideran que promueve el interés 
para la búsqueda de nueva información, el 32% plantea estar un poco acuerdo y el 6% no 
está de acuerdo.  
 
Con respecto a la motivación por participar, más de la mitad de los estudiantes, el 74% 
acuerda que abordar contenidos en relación a la visita despierta su interés de participación. 
El 22% está poco de acuerdo con esta afirmación y el 4% expresa su desacuerdo con esta 
relación. En proporciones similares, por un lado, el 72% acuerda que contribuye a formular 
nuevas preguntas y, por otro lado, el 70% afirma que permite integrar los contenidos. Sin 
embargo, los estudiantes manifiestan estar poco de acuerdo con estas formulaciones, el 
22% en relación a formular preguntas y, el 18% en relación a favorecer la integración de 
contenidos. En menor proporción, 6% y 12%, expresan su desacuerdo respectivamente. 
 
Por último, al consultar por la obtención de calificaciones, el 54% de los estudiantes 
manifestó que al visitar el CICyT y realizar actividades sobre la visita le permitió obtener 
buenas calificaciones, el 30% estuvo poco de acuerdo con esta afirmación y el 16% no 
considera que, esto los promueva para alcanzar mejores notas en sus trabajos.  

 

 
Gráfico 8.10: Porcentaje de aspectos que resultan favorecidos al desarrollar  actividades en 

relación con la visita 
 

Es importante, destacar que los aspectos observados encuentran unanimidad de acuerdo en 
ambos grupos escolares, público y privado. Excepto, al considerar que el abordaje de 
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contenidos despierta el interés para promover la participación y agiliza la recopilación de 
información. En este caso, los estudiantes de la escuela pública expresan en su mayoría 
desacuerdo y, en menor proporción expresan estar poco de acuerdo mientras que, los 
estudiantes de la escuela privada manifiestan lo inverso.  
 
Aspectos de las actividades planificadas en el aula en relación a la visita guiada, que 
contribuyen al aprendizaje 
 
Para determinar los aspectos que favorecen la comprensión de los fenómenos científicos y 
tecnológicos, se ofreció a los estudiantes una serie de opciones. De este modo, el 
estudiante podía seleccionar todos aquellos aspectos que, desde su punto de vista, 
promueven el aprendizaje (Gráfico 8.11).  
 
Las opciones referían a, los momentos anteriores (Ant) y/o posterior de la visita (Desp) para 
abordar los contenidos temáticos, la visita guiada al CICyT abremate (Vg) y/o el trabajo en 
forma grupal (TG) con sus compañeros.  
 
La mayoría de los estudiantes (36%), optó por el trabajo grupal antes de visitar el Centro 
Interactivo. Un porcentaje menor (16%), destaca en forma conjunta el trabajo grupal y la 
visita guiada. A estos, le sigue una proporción de estudiantes (12%), que especifica el 
trabajo grupal antes y después de la visita guiada y, la visita al CICyT. Algunos estudiantes, 
representados en un porcentaje similar al anterior (10%), eligieron abordar los contenidos 
después de la visita a través del trabajo grupal y la visita guiada. En igual porcentaje, se 
destaca la elección de abordar los contenidos después de la visita y la visita guiada, 
independientemente, de la modalidad del trabajo individual o grupal. El resto de los 
estudiantes, se repartieron entre las siguientes opciones: (6%) trabajar en grupo en las 
actividades independientemente del momento anterior y/o posterior a la visita guiada; (6%) 
trabajar en grupo pero abordar los contenidos antes de la visita y, la visita guiada, en sí 
misma; (2%) el trabajo grupal y abordar los contenidos luego de la visita y, por último, (2%) 
prefirió abordar los contenidos antes, después y la visita guiada.  
 

 
Gráfico 8.11: Elecciones realizadas por los estudiantes, que favorecen el aprendizaje de 

contenidos científico-tecnológicos 
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A continuación, las distintas elecciones realizadas por los estudiantes se reúnen en cuatro 
categorías. Cada una de estas categorías se corresponde con las opciones brindadas y, a 
fin de observar el orden de relevancia que los estudiantes le atribuyen para favorecer el 
aprendizaje, se determina su frecuencia (Gráfico 8.12). 
 
En un primer lugar, el 39% de los estudiantes reconoce que el trabajo grupal con sus 
compañeros enriquece su aprendizaje, en segundo lugar el 25% pone énfasis en el abordaje 
de los contenidos con anterioridad a la salida educativa. En tercer lugar, el 20% de los 
estudiantes destaca la posibilidad de complementar su aprendizaje con la experiencia en 
ámbitos no formales como, la visita de carácter guiado a centros interactivos y, en cuarto 
lugar un 16%, refiere a la necesidad de abordar los contenidos luego de la salida escolar. 
  

 
Gráfico 8.12: Porcentaje de aspectos relevantes que favorecen el aprendizaje de fenómenos 

científico- tecnológicos 
 
La incorporación de las TICs en el aula para la enseñanza y el aprendizaje  
 
Con la finalidad de indagar sobre la importancia o no, de implementar las nuevas 
tecnologías en el desarrollo de actividades áulicas, se propuso a los estudiantes cuatro 
respuestas alternativas con la posibilidad de elegir como máximo dos afirmaciones para 
expresar su opinión. 
 
El resultado obtenido puso de manifiesto que (Gráfico 8.13), más de la mitad de los 
estudiantes (69%) opinan, que resulta importante utilizar las TICs en el aula para 
comprender los fenómenos de ciencia y tecnología y, además, porque estimula el 
aprendizaje. Del grupo restante de estudiantes, una porción (15%) destacó la importancia de 
estas herramientas mientras que, otra porción (10%) puso énfasis en que estimulan el 
aprendizaje de fenómenos científico-tecnológicos. Una mínima proporción (2%) de 
estudiantes, manifestó que era innecesario incorporar las TICs en el aula. Sin embargo, es 
importante destacar que ninguno opinó, que las TICs, no eran recursos importantes para 
comprender los fenómenos de ciencia y tecnología. 
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Gráfico 8.13: Porcentaje de opiniones brindadas por los estudiantes sobre la incorporación 

de las TICs en el aula para el aprendizaje  
 
8.4.2.2 Desde el punto de vista de los docentes 
 
En este escenario participaron un total de 2 profesores de nivel secundario, con 9 y 12 años 
de antigüedad en el sistema educativo formal, uno de ellos del ámbito público y otro, del 
ámbito privado.  
 
En relación a la planificación de las salidas educativas  
 
En la entrevista realizada a los docentes se indagó, en primera instancia, el contexto en el 
cual los docentes proponen la salida educativa. Por este motivo, era necesario conocer el 
interés que los motiva a realizar una visita guiada al Centro Interactivo abremate. Al 
respecto, el docente de la escuela pública hizo referencia a la necesidad de profundizar en 
los contenidos mientras que, el docente de la escuela privada puso énfasis en la posibilidad 
de estimular, en los estudiantes, la curiosidad y, dado el carácter interactivo del lugar, la 
visita constituía un buen disparador.  
 
Al consultar sobre la organización de las salidas educativas, ambos docentes pusieron de 
manifiesto encontrar dificultades vinculadas principalmente, a la parte administrativa.  
 
En el caso de la escuela pública el docente refirió por un lado, al costo del transporte que 
dificulta las posibilidades de movilidad, sumado a los requisitos que este debe cumplir para 
su contratación. Por otro lado, hace mención a la elaboración del proyecto educativo para 
autorizar la lección paseo.  
 
El docente de la escuela privada sin embargo, manifiesta que su dificultad es organizar a los 
estudiantes y orientar el interés, de estos, en la salida educativa. 
 
Con la finalidad de tener un panorama general sobre el desarrollo de las clases para 
enseñar fenómenos de ciencia y tecnología, se consultó a los docentes sobre las estrategias 
didácticas que implementan para abordar estos contenidos. El docente de la escuela pública 
expresó basarse en métodos de planeamiento y resolución de problemas, y el docente de la 
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escuela privada especificó el desarrollo de guías de trabajo, experimentaciones y análisis de 
textos. 
 
Implementación de la propuesta metodológica 
 
La propuesta metodológica se aplicó en este escenario para realizar un trabajo colaborativo 
con los estudiantes, sin utilización de TICs. Para ello, los docentes de ambas instituciones 
escolares decidieron aplicar dicha propuesta siguiendo los pasos que ofrece la wiki, 
seleccionando tres momentos de intervención: antes, durante y después de la visita. Cabe 
destacar que, en forma independiente, los docentes coincidieron en la elección de la 
situación y actividades para planificar los distintos momentos. 
 
El docente de la escuela pública seleccionó como temática de trabajo contenidos del área 
de Matemática como, el Teorema de Pitágoras, y de Física relacionados a Fuerza y 
Movimiento. Por su parte, el docente de la escuela privada abordó conceptos del área de 
Física sobre Electromagnetismo y Óptica.  
 
Para abordar estos contenidos, ambos docentes, decidieron en el momento anterior a la 
visita intervenir en la situación “Construyendo la guía temática”, con la finalidad de brindar a 

los estudiantes una herramienta de orientación para trabajar durante la visita guiada. Con 
esta finalidad, llevaron adelante la actividad “Rompecabezas o puzzle”, sugerido en la 
herramienta metodológica.  
 
Para desarrollar la actividad, los docentes dividieron el contenido de las temáticas en partes 
iguales a la cantidad de grupos conformados y, repartieron una de estas partes a cada 
equipo. Cada grupo de estudiantes eligió un representante y formularon en una hoja 5 o 6 
preguntas, en base a sus ideas previas y/o inquietudes. Luego, se reunieron los 
representantes de cada grupo e intercambiaron propuestas. Posteriormente, cada uno al 
regresar a su grupo, compartió con sus compañeros y unificaron las consignas. Estas fueron 
reunidas por el docente, en cada caso, quien le dio forma de cuestionario.  
 
El momento de intervención durante la visita guiada, fue organizado por ambos, en base a la 
situación “Experimentando” para lo cual, implementaron como actividad “Contrastar las 

ideas previas” mediante la estrategia “Entre pares”. De esta forma, los estudiantes tenían la 
oportunidad de contrastar los contenidos conceptuales mediante su propia experiencia. Se 
organizaron grupos de trabajo, de 3 o 4 estudiantes, los cuales se distribuían tareas como, 
realizar apuntes, manipular los dispositivos, e intercambiar inquietudes y comentarios. 
 
En el momento de intervención posterior a la visita, los docentes intervinieron en la situación 
“Evaluando lo aprendido” para favorecer la integración de los contenidos curriculares por 
parte de los estudiantes. Para esta situación se llevó a cabo como actividad, la 
“Autoevaluación”. Cada estudiante, tiene la posibilidad de identificar lo que se hace bien y, 
aquello que debe mejorar.  
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En la autoevaluación, los docentes no utilizaron estrategias ofrecidas en la propuesta 
metodológica. En ambos casos, el docente de escuela pública y el de escuela privada, 
propusieron a los estudiantes la resolución del cuestionario elaborado en el momento previo 
a la visita.  
 
Luego de la visita y, ya en el aula, finalizada la resolución del cuestionario, los estudiantes 
se organizaron en los equipos de trabajo conformados con anterioridad. El representante de 
cada grupo compartió las respuestas con el resto de los equipos y, luego del intercambio, 
volvió al grupo de origen para reconsiderar, redefinir y completar cada respuesta, en caso de 
ser necesario, para luego entregar el cuestionario. 
 
Es importante destacar que, en las tres situaciones de intervención, los estudiantes 
desarrollaron las actividades utilizando como recursos o herramientas, únicamente, 
lapiceras y cuadernos. 
 
En relación al cuarto momento que ofrece la herramienta metodológica, si bien los docentes 
de las instituciones escolares público y privado no mencionan específicamente su 
intervención, se reconoce su desarrollo. 
 
El momento de intervención “en cualquier momento”, queda expuesto en la situación 

“Organizando el grupo”, los estudiantes se organizaron en el aula en grupos eligiendo ellos 
mismos sus compañeros. Aunque, en el caso de la escuela pública el docente expresó que, 
estimuló al grupo de estudiantes para trabajar unidos y, colaboren con los compañeros.  
 
Resultados observados por el docente en relación a la implementación de la propuesta 
metodológica 
 
En base a la experiencia realizada, al finalizar la salida educativa, los docentes expresaron 
sus opiniones sobre los resultados obtenidos, con respecto al uso de la propuesta 
metodológica y las implicancias, que subyacen de la praxis en el contexto áulico.  
 
El docente de escuela pública sostiene que, durante la clase, los estudiantes pudieron 
resolver totalmente las actividades planteadas y, que participaron de la realización del 
trabajo la gran mayoría del grupo, quienes alcanzaron a desarrollar algunas discusiones en 
relación al contenido temático. Por su parte, el docente de la escuela privada explica que la 
resolución de actividades se cumplió de manera parcial, que trabajó la mitad de los 
estudiantes de cada equipo pero observó, que todos los estudiantes tomaban decisiones en 
los grupos.  
 
Con respecto a la valoración realizada por los docentes al planificar la salida educativa con 
la propuesta metodológica, ambos docentes, destacan que alcanzan a despertar en los 
estudiantes un alto grado de interés, de curiosidad y mayor participación del grupo, en 
comparación con otras salidas que han planificado. Aunque, al poner énfasis en el 
desenvolvimiento de los estudiantes, el docente de la escuela pública expresa que estos, 
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apenas expresan sus ideas o formulan preguntas y, regularmente, intervienen o integran los 
contenidos abordados.  
 
Con respecto a las calificaciones de las actividades propuestas, las destaca como regulares 
y, observa que los estudiantes realizan muy poco intercambio de opiniones y el nivel de 
integración de los compañeros, resulta bajo.  
 
El docente del grupo escolar privado sostiene que sus estudiantes expresan muy bien sus 
ideas, intervienen e intercambian opiniones. Aunque, en forma regular integran los 
contenidos abordados y logran formulan preguntas, e integran a los compañeros en el 
trabajo. Sin embargo, ambos docentes, ponen de relevancia que los estudiantes demuestran 
muy buena predisposición para la actividad e iniciativa pero, manifiestan que demuestran un 
grado regular de dispersión y, de organización. 
 
Para determinar, aspectos relevantes específicos de la puesta en marcha del procedimiento 
metodológico, se consultó a los docentes sobre las ventajas y/o dificultades que encontraron 
en la herramienta.  
 
El docente de la escuela pública destacó que la herramienta le brindó material suficiente 
para fundamentar, y organizar la salida educativa. En forma similar, el docente de la escuela 
privada expresó haber encontrado en la propuesta, una herramienta apropiada para elaborar 
el proyecto de lección paseo.  
 
Con respecto a las desventajas, ambos docentes explican que, el soporte tecnológico en el 
cual se presentó la propuesta, la wiki, no es un recurso comúnmente utilizado al menos en la 
docencia. Por lo tanto, no están acostumbrados a la navegación que ofrece este tipo de 
soporte tecnológico y, parece resultar poco intuitiva. Sin embargo, una vez utilizada, 
encuentran que la wiki ofrece la información en forma organizada y resulta sencilla.  
 
8.4.2.3 Desde el punto de vista del guía del CICyT abremate  
 
La temática que abordó el recorrido guiado fue seleccionada por el docente, al momento de 
reservar la visita al Centro. La organización y la elección de los dispositivos a trabajar 
durante el recorrido, en el caso de la escuela pública, estuvieron a cargo del guía del CICyT. 
En el caso del grupo de la escuela privada, el docente conocía previamente la sala 
interactiva del CICyT abremate por lo cual, al ingresar al Centro, sugirió y acordó con el guía 
trabajar con determinados dispositivos.  
 
El desenvolvimiento del grupo escolar durante la visita 
 
La impresión del guía del Centro de los grupos escolares al finalizar la visita, fue 
mayormente positiva.  
 
En la consulta realizada al guía, sobre aspectos destacados de los grupos durante el 
recorrido, puso de manifiesto que el desplazamiento de los estudiantes, de escuela pública y 
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de escuela privada, se desarrolló en forma organizada y, que todos participaron aunque la 
comunicación que se estableció fue regular. 
 
En referencia al contenido temático, el guía pudo observar que los estudiantes de ambos 
grupos podían expresar solo ideas previas. En particular, indica que durante el recorrido, el 
grupo de estudiantes de la escuela pública manifestó gran interés en las explicaciones 
mientras que, el grupo del ámbito privado se caracterizó por el intercambio. En este caso, 
los estudiantes respondieron a las preguntas formuladas, escucharon a los compañeros, 
expusieron dudas, comentarios y realizaron preguntas.  
 
En relación a la participación de los docentes   
 
Con respecto a la intervención del docente al acompañar los grupos escolares durante el 
recorrido, el guía la define como buena, destacando que en el caso de la escuela pública el 
docente motivaba, a los estudiantes, en reiteradas oportunidades a formular preguntas o 
experimentar.  
 
El docente que acompañó al grupo de estudiantes del ámbito privado, sin embargo, se 
mostró no participativo durante el recorrido, no estimuló a los estudiantes en ningún 
momento a plantear inquietudes ni expresar comentarios. 
 
El punto de vista del guía brinda otra mirada, del resultado potencial, en la implementación 
del procedimiento metodológico. 
 
8.4.2.4 Consideraciones generales del segundo escenario 
 
En el desarrollo de la experiencia es importante, observar que la estrategia elegida por los 
docentes para desarrollar la actividad se corresponde con la estrategia habitual y clásica del 
cuestionario. 
 
La técnica de observación no participante permitió verificar que ambos grupos escolares, de 
la institución pública y privada, se desplazaron por la sala en forma ordenada. Así también, 
comprobar la organización de los estudiantes en equipos, para trabajar.  
 
El siguiente, es uno de los comentarios registrados al observar la visita realizada por el 
grupo escolar de la institución privada: “profe, ¿entramos en grupo como estamos 

trabajando?”. La respuesta del profesor fue la siguiente: “Si, como estaban organizados” lo 
cual corrobora el trabajo previo en el aula en forma grupal y, la conformación de equipos de 
trabajo, en un momento anterior a la visita guiada. Este registro y la explicación de los 
docentes permiten entender los resultados, aparentemente contradictorios, obtenidos de la 
recopilación de información brindada por los estudiantes durante la visita en la cual, 
estudiantes del mismo curso expresan realizar apuntes y otros estudiantes, expresan lo 
contrario. Esto muestra que la aparente contradicción es, en realidad, el resultado de una 
distribución de tareas organizadas por los estudiantes, de cada grupo. 
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En el registro audiovisual del apartado Anexo 3, se observa la interacción de los estudiantes 
y docentes con los módulos durante el recorrido guiado y, el momento posterior de la visita, 
donde se realizaron las encuestas a los grupos escolares que llevaron a cabo la modalidad 
tradicional de visita presencial, con instancia de actividades de colaboración sin uso de 
tecnología. 
 
8.4.3 Análisis de resultados del escenario 3: Desarrollo de una visita presencial con 
utilización de actividades colaborativas mediada por TICs  
 
Se presentan los resultados obtenidos de la aplicación metodológica en base, a los puntos 
de vista de los estudiantes, los docentes y el guía del Centro.  
 
Los discursos recuperados de la experiencia ponen énfasis en las estrategias, actividades, 
recursos implementados, resultados obtenidos y otros aspectos relevantes, en función del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
8.4.3.1 Desde el punto de vista de los estudiantes 
 
En el tercer escenario de experiencia, del total de estudiantes participantes (n=53), 29 
estudiantes cursan el 3° año de nivel secundario en una escuela del ámbito privado y 24 
estudiantes cursan el 2° año de secundaria en una escuela del ámbito público (Anexo 3).  
 
En relación a las actividades antes, durante y después de la visita al CICyT 
 
Los grupos escolares que participaron de la experiencia manifestaron en forma afirmativa 
haber realizado una actividad de carácter grupal en el momento anterior a la visita al Centro 
Interactivo como, así también, durante y después de la salida educativa. 
 
Al indagar sobre la actividad, con respecto al registro de información y los recursos 
utilizados durante la visita guiada (Gráfico 8.14), del total de estudiantes (n=53), el 77% 
respondió en forma positiva y, un 23% en forma negativa.  
 
 

 
Gráfico 8.14: Recopilación de información durante la visita 
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Para observar, cómo se distribuían estos datos en función de los grupos escolares según el 
tipo de institución a la cual pertenecían, se realizó una distribución de barras (Gráfico 8.15). 
Pudo observarse que, del total de estudiantes de la escuela pública (n=24), 5 estudiantes no 
realizaron registros durante la visita mientras que 19 de ellos recopilaron información y, en 
una proporción similar, 7 estudiantes de la escuela privada tampoco efectuaron registros 
mientras que, 22 del total (n=29) recogieron algún tipo de registro. 
 

 
Gráfico 8.15: Porcentaje sobre el registro de información realizado por estudiantes del 

ámbito público y privado 
 

Sobre el total de estudiantes que respondieron en forma positiva (n=41) pudo observarse 
(Gráfico 8.16), que 40 estudiantes utilizaron celulares como dispositivos de registro y 1 
estudiante usó una tablet. El tipo de información relevada consistió en grabaciones, 
filmaciones y fotografías.  
 
Se destacan dos aspectos que resultan importantes mencionar, por un lado, que 6 de estos 
estudiantes utilizaron internet, específicamente las redes sociales para subir información. 
Por otro lado, entre las opciones ofrecidas ninguno, de los estudiantes, eligió registrar 
información en cuadernos o indicó utilizar grabadora portátil u otros recursos. 
 

 
Gráfico 8.16: Dispositivos utilizados para recopilar información  
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Para especificar aquellos aspectos del trabajo áulico, favorecidos por el desarrollo de 
actividades en relación a la salida educativa, se ofreció a los estudiantes una escala 
valorativa a través de la cual podían expresar: acuerdo, poco acuerdo o desacuerdo sobre 
algunas consideraciones.  
 
Los resultados de las encuestas muestran que (Gráfico 8.17), realizar trabajos en los tres 
momentos de la visita, es decir, antes, durante y después de la visita permite al 64% 
comprender mejor los contenidos temáticos, el 25% manifestó estar poco de acuerdo con 
esta afirmación y un 11% en desacuerdo. En porcentajes similares el 70%, sostuvo que 
realizar actividades, en relación a la visita, le permitió disfrutar del trabajo, al respecto un 18 
% estuvo poco de acuerdo y, el 12%, en desacuerdo. Así también, el 75% de los estudiantes 
expresaron que posibilita integrar la experiencia, el 21% se muestra poco de acuerdo y, 
solamente, un 4% respondió en desacuerdo. Sin embargo, el 72% de los estudiantes, 
manifestaron estar de acuerdo en que abordar los contenidos vinculados a la salida 
educativa, brinda herramientas conceptuales y le permite responder las preguntas del guía 
durante el recorrido por la sala. El 21% demostró estar poco de acuerdo y 7%, 
completamente en desacuerdo.  
 
El 53% de los estudiantes proponen que llevar adelante actividades sobre la temática de la 
salida educativa tiende a aumentar su interés en el tema, el 19 % manifiesta poco acuerdo y, 
con respecto a esto, el 28% plantean su desacuerdo. Así también, el 53% considera que 
permite realizar una visita teniendo en cuenta sus propios intereses, el 30% se encuentra 
poco de acuerdo y el 17% expresa su desacuerdo. 
 
Con respecto al registro de información el 49 % de los estudiantes, plantea su acuerdo e 
indica que realizar actividades sobre la visita favorece recopilar información, el 26% está 
poco de acuerdo en que el registro se realiza en forma rápida y, un porcentaje similar, 25%, 
no está de acuerdo. El desarrollo de actividades parece permitir a más de la mitad de los 
estudiantes, un 59%, encontrar respuesta a sus preguntas, aunque el 26% está un poco de 
acuerdo y el 15% se encuentra en desacuerdo con esta afirmación. En casi iguales 
proporciones, el 55% indica que favorece el desarrollo de buenas relaciones con sus 
compañeros, pero el 25% está poco de acuerdo y, el 20% expresa su desacuerdo.  
 
Al parecer, abordar los contenidos permite despertar el interés en el 84% de los estudiantes 
para buscar información, aunque la mitad de este porcentaje se manifiesta de acuerdo y la 
otra mitad, poco de acuerdo y el 16% restante de los estudiantes, sostuvo su desacuerdo 
con esta consideración.  
 
Con respecto a despertar el interés en participar, el 57% plantea su acuerdo, el 34% está 
poco de acuerdo y el 9% no está de acuerdo. Aunque en mayor porcentaje, el 73% del 
grupo de estudiantes propone que lo ayuda a formular nuevas preguntas, sobre esto el 15% 
se manifiesta poco de acuerdo y el 12% en desacuerdo.  
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Al consultar en relación a la integración de los contenidos, el 62% de los estudiantes afirma 
que está de acuerdo, el 14% expresa estar poco de acuerdo y el 24% sostiene que no está 
de acuerdo con sostener que el desarrollo de actividades en función de una salida educativa 
contribuye a integrar los contenidos temáticos. Por último, el 63% de los estudiantes sostuvo 
que pudo obtener mejores calificaciones mientras que, 28% se mostró poco de acuerdo y, el 
9% en desacuerdo.  
 

 
Gráfico 8.17: Porcentaje de aspectos que resultan favorecidos al desarrollar   actividades en 

relación con la visita 
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desacuerdo. En cambio, en el caso de estudiantes de escuela pública, a los que plantean 
estar de acuerdo, le siguen aquellos que se encuentran en desacuerdo y, luego los que 
expresan estar, poco de acuerdo.  
 
Es importante destacar que, otra diferencia, se encuentra en relación al desarrollo de 
actividades para despertar el interés en buscar nueva información. El grupo escolar privado 
expresa mayoritariamente su acuerdo y, el grupo escolar de la escuela pública en primer 
lugar, muestra estar poco de acuerdo, en segundo lugar, se manifiestan en desacuerdo y en 
tercer lugar, están de acuerdo.  
 
En relación a los demás aspectos relevados, los resultados se distribuyen en forma 
mayormente uniforme, entre ambos grupos, destacándose el acuerdo de los estudiantes.  
 
Aspectos de las actividades planificadas en el aula en relación a la visita guiada, que 
contribuyen al aprendizaje 
 
Considerando el trabajo realizado en el aula en función de la salida educativa, se intentó 
identificar cual/es son los aspectos que los propios estudiantes reconocen como relevantes 
para favorecer la construcción del conocimiento en ciencia y tecnología.  
 
A tal fin, los estudiantes podían seleccionar una serie de opciones brindadas en la encuesta: 
visita guiada (Vg), abordar contenidos en el momento anterior a la visita (Ant), abordar 
contenidos en el momento posterior a la visita (Desp), trabajo grupal (TG), uso de TICs.  
 
Como resultado de las distintas elecciones que realizaron los estudiantes se observa  que 
(Gráfico 8.18), la mayor parte (23%) de los estudiantes encuestados destacan la 
interrelación que pueden establecer en trabajos grupales, la visita guiada al CICyT, abordar 
los contenidos en el momento anterior y posterior de la visita, y el uso de las TICs para llevar 
a cabo distintas actividades.  
 
Un porcentaje menor (19%), de los estudiantes, otorgó importancia al trabajo grupal para 
abordar contenidos antes y después de la visita, y utilizar las TICs. A este grupo, le sigue 
otra proporción de estudiantes (15%) que considera relevante el trabajo grupal, la visita 
guiada y las TICs.  
 
Los porcentajes menores quedaron repartidos en las siguientes elecciones: dos grupos con 
igual porcentaje de estudiantes (9%) indicaron, uno de ellos, el trabajo grupal, las TICs y 
abordar los contenidos antes de la visita guiada y, otro grupo, eligió trabajo grupal y el 
empleo de TICs.  
 
El resto de los estudiantes pusieron de relevancia el uso de las TICs (8%), realizar trabajos 
grupales y abordar contenidos antes y después de la visita (7%), con igual porcentaje de 
estudiantes (4%) se encontraron dos grupos de respuestas: un grupo de respuestas que, 
pone énfasis en el trabajo grupal, la visita guiada y abordar contenidos luego de la visita al 
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Centro y, el otro grupo de respuestas, menciona el trabajo grupal, las TICs y abordar 
contenidos después de la visita.  
 
Una pequeña fracción de estudiantes (2%), seleccionó las TICs, la visita guiada y abordar 
los contenidos temáticos en momentos previos y posteriores a una visita guiada. 
 

 
Gráfico 8.18: Aspectos destacados por los estudiantes que favorecen el aprendizaje en 

ciencia y tecnología 
 

Con el objetivo de establecer el orden de prioridad, a través de las elecciones realizadas por 
los estudiantes, se determinó la frecuencia de selección para cada una de las opciones 
brindadas en las encuestas (Gráfico 8.19). De esta manera, se observó que en primer lugar, 
el trabajo grupal y las TICs constituyen en igual proporción (26%) aspectos relevantes que 
favorecen al aprendizaje. En segundo lugar (18%) la necesidad de abordar los contenidos 
antes de la visita, en tercer lugar (17%) la opción de abordar los contenidos después de la 
visita y, en cuarto lugar, (13%) la realización de la visita guiada al Centro Interactivo. 

 

 
Gráfico 8.19: Porcentaje de aspectos relevantes que favorecen el aprendizaje de fenómenos 
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El orden de importancia, resultante de las elecciones realizadas por los estudiantes, se 
corresponde con los dos aspectos fundamentales ofrecidos en la propuesta metodológica 
para guiar la planificación de la visita educativa al Centro Interactivo.  
 
La incorporación de las TICs en el aula para la enseñanza y el aprendizaje  
 
La experiencia llevada a cabo, por estudiantes al implementar la propuesta metodológica 
con el desarrollo de actividades colaborativas mediadas por TICs, permite indagar sobre las 
potencialidades que reconocen los estudiantes al incorporar las nuevas tecnologías en el 
aula (Gráfico 8.20). Para esto, al finalizar la encuesta, se ofreció a los estudiantes la 
posibilidad de evaluar la relación de importancia y/o necesidad para comprender los 
contenidos de ciencia y tecnología y/o estimular el aprendizaje.  
 
Los resultados revelaron que la mayor parte (44%) de los estudiantes, tanto del ámbito 
público como privado, sostienen que es importante para comprender los contenidos 
incorporar las TICs en las actividades del aula y, además, porque estimulan el aprendizaje.  
 
Una proporción menor de estudiantes mencionan en igual proporción (22%), por un lado, 
únicamente que son importantes para comprender. Por otro lado, los estudiantes expresan, 
únicamente, que la relevancia de las TICs es porque estimulan el aprendizaje. Por último 
(12%), algunos estudiantes reconocen la importancia de incluirlas en el aula para la 
comprensión de los contenidos aunque destacan, que no son necesarias. 
 

 
Gráfico 8.20: Porcentaje de opiniones brindadas por los estudiantes sobre la incorporación 

de las TICs en el aula para el aprendizaje 
 
8.4.3.2 Desde el punto de vista de los docentes 
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El docente del ámbito escolar privado que participó de este escenario, también, participó 
como docente del segundo escenario implementando la propuesta metodológica con otro 
grupo escolar de la misma institución.  
 
En relación a la planificación de las salidas educativas  
 
En las entrevistas realizadas, los docentes expusieron que la motivación que los lleva a 
realizar la salida educativa se basa en brindar a los estudiantes la posibilidad de integrar y 
experimentar los contenidos trabajados en clase. El docente de la escuela pública y el 
docente de la escuela privada manifiestan, coincidentemente, la necesidad de despertar en 
los estudiantes, la curiosidad.  
 
Con respecto a las posibles dificultades en la planificación de las salidas educativas, el 
docente de la escuela pública destaca inconvenientes de carácter administrativo mientras 
que, el docente de la escuela privada menciona la dificultad de organizar a los estudiantes y 
promover el interés en la salida educativa. 
 
Al indagar sobre las estrategias didácticas y recursos que en forma habitual utilizan para 
abordar los fenómenos de ciencia y tecnología en el trabajo cotidiano del aula, el docente de 
la escuela pública expresa que desarrolla proyectos con los estudiantes, organiza trabajos 
prácticos, realiza experimentaciones y utiliza la proyección de videos. 
 
En tanto, que el docente de la escuela privada hace mención a la implementación de 
métodos de planeamiento y resolución de problemas. También menciona que los 
estudiantes realizan guías de trabajo, experimentaciones y análisis de textos. 
 
Implementación de la propuesta metodológica 
 
Los docentes aplicaron el procedimiento metodológico en tres momentos de intervención en 
la planificación de la salida educativa, en el momento anterior a la visita, durante la visita 
guiada y, luego de la visita.  
 
El docente de la escuela pública abordó contenidos temáticos del área de Física: luz y 
sonido, energía, electromagnetismo y, fuerza y movimiento.   
 
En el momento anterior a la visita decidió intervenir en dos situaciones, la primera situación 
de intervención, “Contactando a visitantes anteriores”. La estrategia utilizada consistió en 

recopilar información sobre el CICyT abremate para que los estudiantes amplíen su 
conocimiento sobre el lugar. Para esto, los estudiantes se pusieron en contacto a través de 
las redes sociales, Facebook e Instagram, con personas que anteriormente habían visitado 
el lugar. Luego, cada uno de los grupos se organizó para registrar y ordenar la información 
recogida y, posteriormente, la compartió con el resto de los grupos.  
 
En la segunda situación de intervención, “Construyendo la guía temática”, realizó la 

actividad de “Rompecabezas o puzzle”, actividad descripta en el segundo escenario. Para 
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volcar el contenido final de la guía utilizó como recurso el formulario Google, el cual le 
posibilitó presentar las distintas temáticas a través de un test múltiple choice.  
 
El docente de la escuela privada, quien, como ya se mencionó, participó con otro grupo 
escolar desarrollando únicamente actividades colaborativas sin utilizar TICs, abordó los 
mismos contenidos del área de Física e igual procedimiento, pero, en esta oportunidad, 
utilizó las TICs. Por lo tanto, en el momento anterior a la visita el docente intervino en la 
situación, “Construyendo la guía temática” y la actividad implementada se llevó a cabo, a 

través del “Rompecabezas o puzzle”. Al finalizar la actividad, el docente construyó el 
cuestionario haciendo uso de la plataforma Kahoot!56. Esta plataforma gratuita, brinda la 
propuesta de un juego que al finalizar la carga del cuestionario, queda accesible a los 
estudiantes cuando bajan la aplicación en un celular o tablet. Los estudiantes acceden al 
juego al ingresar a la página kahoot.it57, por medio de un código PIN que el docente facilita a 
los estudiantes. 
 
El momento de intervención durante la visita se organizó en ambos casos, público y privado, 
en base a la situación “Registrando lo observado”. Esta, se llevó a cabo desarrollando la 

actividad “Relevar información” donde los estudiantes hicieron uso de dispositivos móviles. 
De este modo, estudiantes de la escuela pública utilizaron por ejemplo celulares, internet y 
tablet, que les permitiera ingresar al cuestionario construido previamente en el aula. Por su 
parte, estudiantes de la escuela privada, en forma individual y/o grupal, utilizaron celulares e 
internet, para responder las preguntas a medida que avanzaba el recorrido por la sala 
interactiva.  
 
En el momento de intervención posterior a la visita, el docente de la escuela pública 
intervino en la situación “Evaluando lo aprendido”, desarrolló la actividad “Evaluar” a través 

de la estrategia de “Construcción” que ofrece la posibilidad de integrar los contenidos. En 

esta estrategia, el docente propuso a los estudiantes la elaboración de un PowerPoint para 
presentar y desarrollar los contenidos abordados. Es importante destacar que, en este caso, 
el docente dispuso de dos actividades para evaluar el proceso, por un lado, el test múltiple 
choice resuelto por los estudiantes durante el recorrido y, por otro lado, la actividad de 
elaboración final. 
 
El docente del grupo escolar de la escuela privada intervino en la situación “Evaluando lo 

aprendido” pero para esto, eligió realizar la actividad “Autoevaluación”. Al finalizar la visita al 
CICyT, en el aula, el profesor junto con los estudiantes realizó una puesta en común para 
revisar cada una de las preguntas. De este modo, a través de una actividad de intercambio 
los estudiantes pueden contrastar, nuevamente, las posibles respuestas.  
 

                                                           
56 Kahoot es una plataforma gratuita de gamificación que le permite al profesor crear concursos en el 
aula para aprender o reforzar el aprendizaje de un determinado tema mediante el uso de 
cuestionarios de evaluación y en los cuales los estudiantes son los concursantes. https://kahoot.com/ 
 
57 Kahoot.it, es la plataforma en la cual ingresan los estudiantes (concursantes), por medio de un 
apodo para participar del juego planteado por el profesor. https://kahoot.it/ 

http://blog.orange.es/innovacion/blended-learning-cuando-la-tecnologia-revoluciono-la-educacion/
https://kahoot.com/
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La aplicación Katoot!, brinda a cada estudiante la posibilidad de conocer su puntuación, lo 
cual permite establecer un ranking que queda a disposición del docente en formato Excel. 
Esto le permite, al docente, observar los resultados definitivos para el proceso de 
evaluación. Dicha puntuación depende de la cantidad y velocidad de respuestas correctas.  
 
Es importante mencionar que, durante la entrevista, los docentes de la escuela pública y 
privada no hacen explicita su intervención en el cuarto momento, “en cualquier momento”, 

pero quedan expuestas dos situaciones de intervención que ofrece la propuesta 
metodológica.  
 
Se reconocen, dos situaciones en las cuales han intervenido ambos docentes: la primera 
situación es “Organizando el grupo”, en el caso de los estudiantes de la escuela pública, 

estos se organizaron en el aula en el momento anterior a la visita para desarrollar las 
actividades previamente y durante la visita. Al finalizar la salida educativa, se reorganizaron 
para desarrollar la actividad de construcción. En el caso de los estudiantes de la escuela 
privada, los grupos de trabajo se mantuvieron constantes. Es relevante, destacar que los 
estudiantes han conformado los grupos sin atender a indicaciones del docente. 
 
La segunda situación es “Compartiendo la experiencia”, en este caso, pudo observarse que 

ambas instituciones escolares que visitaron el Centro desarrollaron la actividad “Difundir la 

experiencia de la visita”, a través de la estrategia “Comunidades de aprendizaje”, donde 

estudiantes y docentes utilizaron redes sociales como el Facebook de la institución escolar 
y, los estudiantes realizaron tweets58 para efectuar publicaciones sobre la salida educativa. 
 
En el apartado Anexo 3, se presentan las actividades desarrolladas por los docentes con uso 
de TICs y, se observan las publicaciones en redes sociales llevadas a cabo por los propios 
estudiantes y docentes que participaron de la experiencia. 
 
Resultados, observados por los docentes luego de la implementación de la propuesta 
metodológica 
 
La entrevista realizada a los docentes incluyó la consulta sobre una serie de aspectos que 
permiten determinar, los resultados obtenidos de la actividad al planificar la salida educativa 
aplicando la propuesta metodológica. 
 
Los docentes de la escuela pública y privada expresaron, coincidentemente, que los 
estudiantes pudieron resolver totalmente las actividades. De igual modo, observaron que la 
mayoría de los integrantes en cada grupo de estudiantes trabajó en las actividades incluso, 
mantuvieron algunas discusiones en relación a los contenidos temáticos y la actividad. Sin 
embargo, las respuestas obtenidas de los docentes, evidencian algunas diferencias entre los 
grupos escolares de ambas instituciones. 
 

                                                           
58 El tweet constituye un mensaje que puede consistir en foto, video o texto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Excel
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El docente de la escuela pública expresó que el interés de los estudiantes así como, la 
participación general del grupo, la intervención de los estudiantes, al igual que las 
calificaciones obtenidas, fueron regulares. Pero destacó que, los estudiantes manifestaron 
con un nivel de satisfacción muy alto aspectos como, iniciativa, curiosidad, expresar ideas, 
formular preguntas, integrar contenidos e intercambiar opiniones, al igual que la buena 
predisposición para llevar adelante el trabajo. Aunque, reconoce que el grado de 
organización y, dispersión que tuvo el grupo de estudiantes fue regular, al igual que la 
integración con los compañeros de grupo y el nivel de trabajo realizado para resolver las 
actividades.  
 
El docente del grupo escolar privado sostuvo que sus estudiantes manifestaron un alto nivel 
de satisfacción en relación al interés, la curiosidad, la participación, la expresión de sus 
ideas, la formulación de preguntas y la realización de intervenciones. Destaca, que los 
estudiantes han obtenido calificaciones altas, realizaron un importante intercambio de 
opiniones y mostraron, muy buena predisposición para trabajar. De igual modo, pone de 
relevancia el alto grado de iniciativa de los estudiantes, el importante trabajo realizado en 
grupo y para la resolución de las actividades. Con respecto al grado de dispersión del grupo 
escolar, la organización e integración con los compañeros, el docente observa que los 
estudiantes lo realizaron en forma regular. 
 
Uno de los aspectos importantes consultados a los docentes, refirió a las dificultades 
encontradas en la implementación del procedimiento metodológico. En ambos casos, los 
docentes manifestaron en general no encontrar ninguna desventaja al poner en práctica la 
propuesta. Sin embargo, el docente de la escuela pública destacó que encontró algunos 
inconvenientes, durante la visita, para desarrollar la actividad planificada con los 
estudiantes, debido a la señal de internet. Esto provocó que, algunos estudiantes, al no 
portar datos móviles en los celulares, no pudieran acceder al cuestionario online ni disponer 
de la señal de wifi del Centro Interactivo que era muy débil. 
 
Es importante mencionar que ambos docentes, destacan las ventajas que ha proporcionado 
la herramienta metodológica, en sí misma, para elaborar y programar el proyecto de la 
salida educativa. Entre los aspectos positivos, uno al cual refiere el docente de la escuela 
pública, es la ventaja que ofrece el procedimiento metodológico al brindar distintas 
alternativas que ofrecen libertad de elección lo cual motiva y promueve diversas 
posibilidades para llevar a cabo la experiencia. 
 
8.4.3.3 Desde el punto de vista del guía del CICyT abremate 
 
La selección del tipo de recorrido fue indicado en el momento de reservar la visita al Centro 
Interactivo. Considerando que, ambos docentes tenían previo conocimiento del CICyT 
abremate, en el momento de la visita, el guía acordó con cada docente incorporar el uso de 
determinados dispositivos.  
 
El desenvolvimiento del grupo escolar durante la visita 
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La información brindada por el guía del CICyT en relación a los grupos escolares que 
participaron de la experiencia, se basa en aspectos vinculados al desenvolvimiento general 
del grupo de estudiantes y de los docentes acompañantes, durante la visita guiada.  
 
El guía en base a su percepción sostiene que en ambos grupos escolares se observó la 
participación de todos los estudiantes, sin embargo, el desenvolvimiento de los grupos fue 
diferente en el transcurso de la visita. 
 
En relación al grupo de estudiantes de la escuela pública, el guía menciona que los 
estudiantes se desplazaron en forma desordenada, pero mantuvieron una comunicación 
fluida. Estos, respondían a sus preguntas y manifestaban ideas previas sobre los distintos 
temas. Desde su perspectiva, el grupo se desenvolvió manifestando interés en las 
explicaciones pero, en forma dispersa.  
 
En relación al grupo escolar del ámbito privado, explica que el desplazamiento se realizó en 
forma organizada y los estudiantes, mantuvieron una comunicación fluida a lo largo del 
recorrido.  
 
Los estudiantes durante la visita, respondían las preguntas, intercambiaron comentarios, 
exponían dudas, escucharon a sus compañeros y podían argumentar los puntos de vistas. 
Un aspecto que destaca el guía es que los estudiantes, no formulaban nuevas preguntas y 
el contenido temático se expresó a través de ideas imprecisas. Desde el punto de vista del 
guía, el grupo se caracterizó por el intercambio e interés en las explicaciones.             
 
En relación a la participación de los docentes   
 
El acompañamiento del grupo que realizaron los docentes, durante el recorrido, fue 
caracterizado por el guía que, en ambos casos, los docentes del ámbito público y privado, 
no se mostraron participativos.  
 
En ninguna ocasión, motivaron a los estudiantes a formular preguntas o a experimentar con 
los módulos interactivos. La participación de estos se limitó a contactos directos e 
individualizados con pocos estudiantes. 
 
8.4.3.4 Consideraciones generales del tercer escenario 
 
La técnica de observación participante, llevada a cabo durante la visita guiada, comprobó la 
utilización de dispositivos móviles por parte de los estudiantes y, en relación al 
desenvolvimiento de los docentes, no se observó intervención alguna en el acompañamiento 
del grupo escolar.  
 
La observación de la visita guiada de ambos grupos permitió registrar, por un lado, la buena 
predisposición de los estudiantes. Por otro lado, el interés puesto de manifiesto por los 
estudiantes de la escuela pública aunque, un carácter disperso en el desplazamiento del 
recorrido guiado. Esto, puede ser contrastado con uno de los registros de comentarios 
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relevados durante la observación de la visita, expresado por el docente a cargo del grupo a 
otro docente que lo acompaña: “éste es un grupo complicado”. Esta característica, vinculada 
al comportamiento del grupo de estudiantes requiere ser contemplada durante el análisis de 
resultados.  
 
El registro audiovisual en el apartado Anexo 3 presenta, la interacción de estudiantes y 
docentes con los módulos interactivos durante el recorrido guiado. Así también, el momento 
posterior de la visita, en el cual se realizaron las encuestas a los grupos escolares que 
llevaron a cabo la modalidad tradicional de visita presencial, con instancia de actividades de 
colaboración sin uso de tecnología.  
 
 
8.5 Análisis sobre el nivel de satisfacción de la metodología propuesta 
 
Con el objetivo de conocer la efectividad, de la herramienta para planificar la salida 
educativa al Centro Interactivo abremate, se considera relevante explorar distintos ejes que 
contribuyan a evaluar la finalidad de la propuesta metodológica. Por este motivo al finalizar 
las experiencias, la planificación de la visita guiada con el desarrollo de actividades 
colaborativas mediadas y no mediadas por TICs, se solicitó a los docentes responder un 
cuestionario de satisfacción del usuario (SUS).  
 
El total de docentes que realizaron dicho cuestionario fueron 4, quienes participaron de los 
escenarios de experiencia 2 y 3. De este total (n=4), se encuentran 2 docentes que 
implementaron el procedimiento metodológico con la opción de trabajo colaborativo y, otros 
2 del grupo docente que llevaron a cabo la opción de trabajo colaborativo mediada por 
tecnología.  
 
La aplicación del cuestionario SUS, releva tres aspectos principales: el uso de la 
herramienta y el contenido de la propuesta, para determinar el nivel de eficacia que ha 
brindado la herramienta. Así también, recupera la opinión de los docentes con respecto a la 
satisfacción del procedimiento metodológico. Para esto, el cuestionario SUS, se organizó en 
base a una serie de ítems con distintas opciones cerradas y, un ítem de carácter abierto que 
invita a los docentes a expresar algún aporte o comentario.  
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del SUS. 
 
En relación al uso de la herramienta 
 
Considerando el total de docentes consultados (n=4), es importante mencionar que más de 
la mitad (n=3), opina que el empleo de la metodología resultó medianamente fácil y, solo 
uno de ellos expresó que la aplicación de la herramienta, fue fácil.  
 
Un aspecto destacado, aparece con respecto al soporte tecnológico utilizado para el 
procedimiento metodológico. Los docentes coinciden en que la utilización de la metodología 
requiere explicación previa y, uno de los docentes explica que la interfaz que ofrece la wiki 
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es algo confusa para navegar por ella. Según el docente, al mostrarse la información en la 
wiki se confunden los apartados de los contenidos. El comentario de otro, docente, expresa 
que no están acostumbrados a esta herramienta pero una vez que se emplea es simple y 
ordenada. 
 
En relación al contenido de la propuesta metodológica 
 
Con respecto al contenido y su forma de estructuración, existió unanimidad de los docentes 
en considerar que la información brindada en la propuesta metodológica es suficiente para 
su aplicación. De igual modo, los docentes manifiestan en forma unánime que la estructura 
que adopta la propuesta metodológica se presenta en forma integrada y, la información se 
organiza de tal forma, que resulta clara y comprensible. 
 
En relación a la satisfacción general 
 
Con la finalidad de determinar la eficacia del procedimiento, los docentes fueron consultados 
si volverían a utilizar la metodología para planificar otras salidas educativas. Al respecto, si 
bien todos los docentes respondieron en forma afirmativa, la mitad de ellos sostuvo de vez 
en cuando mientras que, la otra mitad manifestó siempre.  
 
Considerando, que la satisfacción con una herramienta o propuesta tiene como 
consecuencia su recomendación a otras personas, se consultó al respecto. La respuesta 
obtenida de todos los docentes encuestados fue positiva.  
 
Para finalizar, se otorgó a los docentes la posibilidad de calificar la propuesta metodológica 
en base a la siguiente escala valorativa: buena, regular y mala. El resultado obtenido, en 
forma unánime, fue calificar el procedimiento metodológico como una buena propuesta.  
 
Los resultados del cuestionario SUS acompañan la entrevista realizada a los docentes por 
este motivo complementa la información, brindada por estos, en relación a la 
implementación de la metodología.   
 
 
8.6 Conclusiones 
 
La organización en escenarios, para llevar adelante las tres situaciones de experiencia 
presentadas, ofrece un esquema de trabajo apropiado para la exploración de los datos 
obtenidos de la aplicación metodológica. 
 
El desarrollo de la propuesta metodológica en los distintos escenarios, arroja datos 
relevantes y, pone en evidencia ventajas y limitaciones que los diferentes actores 
encuentran en el desarrollo de las salidas educativas. Cabe mencionar que, la puesta en 
marcha de la propuesta metodológica basada en los cuatro momentos de intervención, ha 
puesto de manifiesto el carácter transversal de la cuarta instancia que puede desenvolverse 
“en cualquier momento”. 
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Es importante destacar que, si bien el desarrollo de la experiencia se encuentra conformado 
por muestras pequeñas, los resultados ofrecen un lineamiento general de posibles 
potencialidades, en la implementación de esta propuesta innovadora, para planificar visitas a 
espacios no formales a fin de complementar el aprendizaje del aula.  
 
La interpretación de estos resultados y el análisis comparativo de los distintos escenarios, 
que se llevará a cabo en el siguiente capítulo, permitirán la búsqueda de respuestas a los 
interrogantes iniciales de la tesis. 
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CAPITULO IX 
EVALUACION DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
 
 
9.1 Introducción  
 
La aplicabilidad de la herramienta metodológica, en las diferentes modalidades de visitas 
guiadas al CICyT abremate, ha permitido recuperar los discursos de los propios actores que 
participaron de la experiencia. De este modo, se considera que un análisis comparativo 
entre los escenarios determinará aspectos que constituyen claves, para potenciar o afectar 
la realización de visitas educativas a centros interactivos, con la finalidad de complementar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
En base al análisis de los resultados obtenidos del estudio de caso, expuesto en el capítulo 
anterior, se propone realizar la valoración de la propuesta metodológica. Para esto, se 
realiza en primer lugar, el abordaje de las variables e indicadores que permiten evaluar el 
procedimiento metodológico. En segundo lugar, la interpretación de los resultados, a través 
de un análisis comparativo, de los escenarios de experiencia en función de las variables 
contempladas para la valoración de la propuesta y, una valoración de la herramienta 
metodológica. Por último, la contrastación de las hipótesis de trabajo planteadas en la tesis.  
 
 
9.2 Marco de valoración para la propuesta metodológica y su implementación 
 
El diseño y desarrollo de la metodología para potenciar y aprovechar las visitas guiadas a 
los centros interactivos, tiene como finalidad brindar el desarrollo de una modalidad 
alternativa para planificar las salidas educativas.  
 
La evaluación de la herramienta metodológica requiere analizar los alcances y limitaciones 
que ofrece la colaboración y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), como 
mediadoras y potenciadoras de nuevas experiencias, para promover la articulación de 
espacios de educación formal y no formal. 
 
A tal fin, se propone determinar el grado de eficacia y eficiencia de la propuesta 
metodológica, de su implementación y el soporte tecnológico utilizado para plasmar el 
procedimiento.  
 
9.2.1 Descripción de variables  
 
Las variables consideradas constituyen un elemento clave, que permiten descomponer la 
situación educativa en la cual se planifican las visitas guiadas al CICyT abremate, para 
captar la relevancia que estudiantes, docentes y personal museístico otorgan a la salida 
educativa para enriquecer el aprendizaje.  
 



169 
 

Las variables construidas para esta investigación son cualitativas es decir, representan un 
objeto en cuestión, no implica una medición numérica (Arias, 2006; Carballo y Guemes, 
2016). Se considera, que las variables utilizadas permitirán comparar, establecer relaciones, 
visualizar aspectos que permitan realizar ajustes a fin de alcanzar los objetivos y, 
consecuentemente, medir el impacto de la propuesta metodológica en el aprendizaje.  
 
A continuación, se especifican cada una de las variables empleadas para evaluar la 
propuesta metodológica. Es importante, mencionar que algunos de los aspectos determinan 
más de una variable.  
 
Variable logros del aprendizaje: la variable se concibe como resultante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Contempla, por parte de los estudiantes, el alcance de 
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, es decir el desenvolvimiento 
de aptitudes y habilidades en la resolución de actividades.  
 
Esta variable se constituye a partir de los siguientes indicadores:  
 Tipo de valoración de la visita para comprender los fenómenos científico-tecnológicos  
 Necesidad de abordaje de contenidos en algún momento de la salida escolar (antes y/o 
después) 
 Comprobación de ideas previas. 
 Integración de contenidos áulicos con la experiencia en el CICyT abremate  
 Resolución de actividades en el aula  
 Dinámica del grupo para desarrollar la actividad  
 Interés en el tema  
 Calificaciones obtenidas 
 Conocimiento conceptual de la temática abordada 
 Intervenciones por parte de estudiantes expresadas a través de preguntas, comentarios  
 Desenvolvimiento del grupo durante la visita guiada 
 Participación de los estudiantes durante la visita guiada 
 Tipos de intervenciones de los estudiantes durante la visita  
 
Variable aprendizaje colaborativo, incluye los distintos aspectos que caracterizan este tipo 
de aprendizaje. 
 
Se consideran los siguientes indicadores: 
 Tipo de comunicación que establecen los estudiantes 
 Desenvolvimiento del grupo 
 Tipo de participación de los estudiantes 
 Tipo de intervenciones del docente durante la visita 
 Resolución de actividades por parte de los estudiantes 
 Desarrollo de dialogo en los grupos 
 Modalidad de trabajo  
 Cumplimiento con la actividad 
 Tipo de relaciones que desarrollan los compañeros de grupo  
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Variable motivación, se considera que esta variable favorece el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Se determina, a través de indicadores como: 
 Tipo de participación de los estudiantes 
 Búsqueda de información nueva  
 Curiosidad 
 Intervenciones por parte de estudiantes expresadas a través de preguntas, comentarios  
 Iniciativas y originalidad en el desarrollo de tareas luego de la visita 
 Tipo de intervenciones realizadas sobre los contenidos abordados durante el recorrido.  
 Interacciones de los estudiantes con los módulos  
 Predisposición de los estudiantes a la manipulación con los módulos 
 Dispersión del grupo a lo largo de la sala  
 Dinámica del grupo.  
 Comportamiento del grupo  
 Publicación por parte de los estudiantes en redes sociales   
 Concreción de las actividades propuestas  

Variable TICs, refiere al uso o no de las TICs por parte del docente. La necesidad de su 
incorporación en el trabajo cotidiano del aula y su impacto en el aprendizaje.  
 
Para esto, se considera como indicadores:   
   Tipos de recursos o dispositivos utilizados para desarrollar actividades  
  Tipos de herramientas que ofrecen las TICs, utilizadas en el desarrollo de actividades  
  Motivos para incorporar las TICs en el aula 
  Dificultades en el uso de TICs  
  El uso de redes 
    Resultados obtenidos con la aplicación de la propuesta metodológica 

Variable estrategias pedagógicas, refiere al conjunto de acciones que el docente lleva a 
cabo en el proceso de enseñanza, a fin de facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Por 
este motivo, contempla las distintas alternativas que se realizan para desarrollar la actividad 
en el aula.  
 
Esta variable se define a través de los siguientes indicadores: 
 Tipo de estrategias desarrolladas por docentes 
 Tipo de actividades realizadas por los estudiantes en el aula antes, durante y después de 

la salida 
 Modalidad de trabajo que adoptan los estudiantes para realizar las actividades 
 Tipos de recursos utilizados  
 Motivaciones del docente para planificar las salidas educativas  
 
Las variables y criterios mencionados anteriormente, guiaron el relevamiento desde tres 
perspectivas diferentes, desde el punto de vista de los estudiantes, desde el punto de vista 
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de los docentes y, desde el punto de vista del guía del CICyT. Cada una de las variables, 
permite el cruce de información entre los distintos escenarios de experiencia.  
 
 
9.3 Análisis comparativo de los resultados obtenidos del estudio de caso 
 
La experiencia llevada a cabo en el Centro Interactivo (CICyT) abremate de la Universidad 
Nacional de Lanús, plantea una intervención específica basada en el desarrollo de un 
procedimiento metodológico.  
 
Con la finalidad de observar las diferencias significativas que emergen en el desarrollo de 
las visitas guiadas al realizar las salidas educativas, en tres modalidades diferentes, se 
presenta la interpretación de los resultados en función de las variables explicitadas con 
anterioridad. 
 
9.3.1 Análisis comparativo de los escenarios de experiencia  
 
A continuación, se efectúa el análisis comparativo de los tres escenarios de experiencia 
definidos en función de las distintas variables:  
 

A) Primer escenario de experiencia, el desarrollo tradicional de una visita presencial;  
 
B) Segundo escenario de experiencia. El desarrollo de una visita presencial con 

utilización de actividades colaborativas no mediadas por TICs;  
 

C)  Tercer escenario de experiencia, el desarrollo de una visita presencial con 
utilización de actividades colaborativas mediada por TICs.  

  
9.3.1.1 En relación a los logros en el aprendizaje 
 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje se pueden evidenciar aspectos como, la 
capacidad de formular y responder preguntas, aplicar e integrar los contenidos a la 
experiencia, entre otros. Estos aspectos, constituyen el conjunto de herramientas 
procedimentales, actitudinales y conceptuales que se espera favorecer en el estudiante al 
finalizar el proceso de enseñanza. Por tal motivo, los distintos aspectos que se comparan a 
continuación, son resultados que dan cuenta de potenciales logros en el aprendizaje. 
 
La visita al Centro Interactivo es una estrategia desarrollada por los docentes, que pretende 
contribuir a la propuesta pedagógica para complementar los contenidos áulicos. De este 
modo, los resultados obtenidos de la experiencia en las tres modalidades de visita, permite 
determinar la potencialidad que esta ofrece para los estudiantes. Al respecto, se pone de 
manifiesto lo siguiente: el 90% aproximadamente, de los estudiantes que realizaron la visita 
de forma tradicional consideran que el recorrido guiada ayuda a comprender fenómenos de 
ciencia y tecnología y, el 70% aproximadamente, sostiene que la experiencia vivida en la 
visita guiada favorece para comprobar las ideas previas. Aunque, el 20% aproximadamente 
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del grupo escolar, plantea estar poco de acuerdo con este último aspecto y, un 10% 
aproximadamente, se expresa en desacuerdo.  
 
Los estudiantes que llevaron a cabo la visita con modalidad tradicional plantearon que era 
necesario abordar los contenidos, de esta, en algún momento de la salida educativa para 
promover su aprendizaje. Esto les permitiría, comprender los fenómenos sobre ciencia y 
tecnología, responder a las preguntas del guía durante la visita, integrar la experiencia con 
los contenidos áulicos para resolver actividades, contribuir a la formulación de nuevas 
preguntas y, la comprobación de sus ideas previas. 
 
En el marco de estas inquietudes, la experiencia llevada a cabo por los grupos escolares 
donde los docentes implementaron la propuesta metodológica arroja resultados que parecen 
responder, a las necesidades expuestas por estudiantes que realizaron la visita tradicional. 
El 84% de los estudiantes que desarrolló actividades colaborativas sin uso de tecnología y el 
64% de los estudiantes que mediaron la colaboración con TICs afirman que, el abordaje de 
contenidos en un momento anterior a la visita al CICyT, permite comprender mejor el tema. 
Un 14% y 25% respectivamente, manifestó estar poco de acuerdo con esta afirmación y, 
entre un 2% y 11% expresaron desacuerdo.  
 
El 70% de los estudiantes que planificaron la salida educativa con el desarrollo de 
actividades colaborativas sin uso de TICs y, el 75% que incluyó el empleo de TICs, 
concuerdan que el abordaje de los contenidos en el aula ayudó a integrar la experiencia de 
la visita. En porcentajes similares, el 28% y 21% respectivamente, expresó estar poco de 
acuerdo y, el 2% y 4% de los estudiantes en desacuerdo. 
 
Así también, el 62% de estudiantes que realizaron actividades colaborativas sin TICs y el 
72% de los estudiantes que utilizó estas herramientas, expresaron que abordar previamente 
los contenidos, brinda herramientas conceptuales y permite efectivamente responder a las 
preguntas del guía durante el recorrido por la sala. Aunque, un 36% y 21% respectivamente, 
se manifiesto poco de acuerdo con esta afirmación y un pequeño porcentaje, representado 
por el 2% y 7%, no lo consideran necesario. El 70% y el 62% de los estudiantes 
correspondiéndose con las modalidades de experiencia, mencionadas anteriormente, 
afirman que están de acuerdo en considerar que el desarrollo de actividades en función de 
una salida educativa contribuye a integrar los contenidos temáticos. El 18% y 14% expresa 
estar poco de acuerdo y, el 12% y 24% expresan su desacuerdo.  
 
De modo similar, estudiantes que participaron de la experiencia de planificar la visita con la 
implementación de la propuesta metodológica, destacaron, el 82% de los estudiantes que 
llevaron a cabo actividades colaborativas sin tecnología y el 59% que utilizó las TICs, que el 
desarrollo de actividades áulicas sobre la visita le permitió encontrar respuesta a sus 
preguntas. Entre un 72% y 73% de los estudiantes, respectivamente, sostuvieron que esto 
contribuyó a formular nuevas preguntas. Una porción menor, 18% y 26% respectivamente, 
se manifestó poco de acuerdo, al igual que, el 22% y 15% con la formulación de preguntas.  
Es importante, observar que ningún estudiante del grupo escolar que desarrolló actividades 
colaborativas sin empleo de TICs, expresa desacuerdo con respecto a encontrar respuestas. 
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Aunque, una proporción menor, 6% se manifiesta en desacuerdo con la posibilidad de 
nuevas formulaciones. Sin embargo, el 15% de estudiantes del grupo que realizó 
actividades colaborativas mediadas con tecnología, expresa desacuerdo con encontrar 
respuesta a sus preguntas y, un 12% a manifestar nuevas inquietudes. 
 
Los estudiantes que realizaron la experiencia colaborativa sin uso de TICs, pone de 
manifiesto una diferencia entre el grupo escolar del ámbito público y el grupo escolar del 
ámbito privado.  
 
El docente del grupo escolar público, observó que los estudiantes apenas expresaron sus 
ideas, lograron formular preguntas y resolvieron totalmente las actividades. Sin embargo, el 
docente del grupo escolar privado plantea que sus estudiantes han logrado expresar muy 
bien sus ideas, intervienen e intercambian opiniones, aunque resolvieron las actividades en 
forma parcial. Por otra parte, ambos docentes concuerdan en afirmar que los estudiantes 
integran los contenidos en forma regular. A diferencia de estos, los docentes que realizaron 
la experiencia de actividades colaborativas con empleo de TICs, sostienen que los 
estudiantes alcanzan a expresar bien sus ideas, a formular preguntas, realizan 
intervenciones y observan, un importante intercambio de opiniones. Por su parte, el docente 
del grupo escolar privado sostuvo que sus estudiantes manifestaron un alto nivel de 
participación y han alcanzado la resolución de las actividades.  
 
En el ámbito formal de la educación, las calificaciones constituyen una forma de medir la 
comprensión de los contenidos temáticos alcanzado por los estudiantes. Se observa que, al 
desarrollar los docentes actividades colaborativas sin uso de tecnología, un poco más de la 
mitad de los estudiantes, 54% y, el 63% que realizó las actividades colaborativas con uso de 
TICs, logró mejorar en sus calificaciones. A esto, le sigue el 30% y 28% de los estudiantes 
respectivamente, que se mostró poco de acuerdo con la obtención de buenas calificaciones 
y, entre un 16% y 9% expresó desacuerdo con respecto a esta relación.  
 
La información brindada por los docentes, que implementaron la propuesta metodológica 
con la modalidad de trabajo colaborativo sin uso de tecnología, refieren que las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes en las actividades propuestas han sido regulares 
y buenas. Pero destacan, que durante la experiencia el grupo mantuvo mayor participación 
en comparación con otras salidas educativas. A diferencia de estos, los docentes que 
realizaron actividades colaborativas mediadas por tecnología expresaron que las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes, van de buenas a altas. 
 
9.3.1.2 En relación al aprendizaje colaborativo 
 
Las características que ofrece el aprendizaje colaborativo convergen con aspectos como, la 
participación, la resolución de actividades, entre otros parámetros que determinan los logros 
de aprendizaje, los cuales fueron explicitados anteriormente.  
 
En relación a la enseñanza de la ciencia y la tecnología, los docentes que realizan la visita 
de carácter tradicional consideran necesario resignificar el rol del docente y de los 
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estudiantes. Del mismo modo, expresan su acuerdo en la necesidad de implementar 
estrategias de trabajo colaborativo para favorecer la construcción del conocimiento y, de 
incorporar a los estudiantes como parte activa, en el proceso de enseñanza. 
 
Los estudiantes que llevaron a cabo la experiencia de realizar la planificación de la visita, 
con actividades colaborativas sin y con empleo de tecnología, en proporciones similares 
54% y 53% respectivamente, manifiestan su acuerdo con respecto a la posibilidad de 
realizar una salida educativa teniendo en cuenta sus propios intereses. El 32% y el 30% de 
los estudiantes indican estar poco de acuerdo y, un 14% y 17% expresa su desacuerdo. 
 
Uno de los aspectos que constituye la base para el desenvolvimiento de un trabajo 
colaborativo, es el trabajo en equipo que, va más allá de las posibilidades de llevar adelante 
un trabajo simplemente grupal. Al respecto, los docentes que realizaron la visita con 
modalidad tradicional sostienen que, al desarrollar trabajos en forma grupal, la actividad es 
resuelta por uno o dos estudiantes del equipo sin interacción del resto de los integrantes. 
Los estudiantes parecen no involucrarse en el tema, solo surgen algunas discusiones, pero 
no vinculadas a la temática. Sin embargo, los resultados obtenidos a través de la 
experiencia de planificar la visita al Centro Interactivo con el uso de la propuesta 
metodológica, ofrece resultados distintos.  
 
Los docentes de la institución escolar pública, que desarrollaron actividades colaborativas 
sin empleo de tecnología, plantearon que en los grupos de trabajo observaron la 
participación de la gran mayoría de los estudiantes para resolver las actividades e, incluso, 
destacan que resolvieron totalmente las actividades planteadas. En el trabajo en grupo, 
observan que los estudiantes alcanzan a desarrollar algunas discusiones en relación al 
contenido temático. Aunque, el docente de la escuela privada menciona que trabajó la mitad 
de los estudiantes de cada equipo y que las actividades fueron resueltas de manera parcial. 
Pero, observa que todos los estudiantes tomaban decisiones en el grupo.  
 
Por su parte, los docentes que desarrollaron actividades colaborativas mediadas por TICs, 
refieren que la mayoría de los integrantes en cada grupo trabajó en las actividades y, estas 
fueron resueltas totalmente. De igual modo, manifiestan que los estudiantes mantuvieron 
algunas discusiones en relación a los contenidos temáticos y, para el desarrollo de la tarea. 
 
El 65% del grupo escolar que realizó una visita tradicional sostuvo que la salida educativa, 
permitió desarrollar buenas relaciones con sus compañeros, un 27% de los estudiantes 
indicó estar poco de acuerdo y, solo un 8% se manifestó en desacuerdo. La realización de 
un trabajo colaborativo refiere al establecimiento de buenas relaciones entre los compañeros 
de grupo, como uno de los aspectos relevantes.   
 
Los docentes que implementaron la propuesta metodológica con actividades colaborativas, 
sin y con empleo de TICs para planificar la salida educativa destacan, en un 48% y 55% 
respectivamente, que el abordaje previo de los contenidos en el aula favorece el desarrollo 
de buenas relaciones con sus compañeros. Aproximadamente, un 34% y el 25% está poco 
de acuerdo y, el 18% y 20% no está de acuerdo. Con respecto a la organización del grupo, 
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el 48% de los estudiantes que realizaron la visita tradicional observan que la visita al CICyT 
abremate no implicó desorganización en el grupo, aunque un 26% de estudiantes expresan 
estar de acuerdo y, poco de acuerdo al respecto.  
 
En base a las observaciones expresadas por los docentes, que implementaron la propuesta 
metodológica, coinciden en que los estudiantes se organizaron en forma regular. Así 
también, advierten que en forma regular integraron a los compañeros en el trabajo. Pero, 
ponen de relevancia que los estudiantes demostraron muy buena predisposición para el 
trabajo e iniciativa.  
 
9.3.1.3 En relación a la motivación 
 
Para determinar la motivación se mencionan algunos resultados, que refieren a aspectos 
como la curiosidad y dinámica del grupo escolar, entre otros. Es importante destacar que, el 
interés demostrado por parte de los estudiantes contribuye a favorecer los logros en el 
aprendizaje y, es uno de los aspectos que converge con el desarrollo de las actividades 
colaborativas. 
 
En la experiencia realizada en la visita guiada al CICyT abremate en forma tradicional, los 
estudiantes expresaron en un 80% que la visita guiada en sí misma, estimula el aprendizaje 
sobre fenómenos de ciencia y tecnología, los motiva a buscar nueva información y aumenta 
su interés en el tema.  
 
Los resultados obtenidos de las encuestas a grupos escolares que planificaron la visita 
educativa a través de la propuesta metodológica han puesto de manifiesto que el desarrollo 
de actividades colaborativas, sin uso y con empleo de TICs en un momento previo y 
posterior de los contenidos en el aula, influye en la motivación e interés de los estudiantes. 
 
El 74% de los estudiantes que desarrollaron actividades colaborativas sin empleo de 
tecnología y, más de la mitad, 57% de los estudiantes que utilizaron las TICs para realizar 
las actividades, acuerdan que abordar contenidos en relación a la visita despierta su interés 
en participar. El 22% y el 34% afirmo estar un poco de acuerdo y, el 4% y 9% manifiestan 
desacuerdo. De igual modo, el 54% y 53% de los estudiantes plantean que, desarrollar 
actividades sobre la temática de la salida educativa tiende a aumentar el interés en el tema. 
En una proporción menor, 30% y 19%, están poco de acuerdo que esto contribuya a 
aumentar su interés y, un 16% y 28% afirman su desacuerdo. Así también, el 62% y 42% de 
los estudiantes acuerdan que despierta su interés para buscar nueva información y, otra 
proporción, el 32% y 42% de los estudiantes se encuentra poco de acuerdo. El resto, entre 
6% y 16% sostiene su desacuerdo con esta consideración.  
 
Los estudiantes que realizaron la planificación con actividades colaborativas sin empleo de 
tecnología acuerdan, entre un 74% y 70%, que disfrutan del trabajo cuando se complementa 
el aprendizaje del aula con la visita. Al respecto, el 22% y 18% indican estar un poco de 
acuerdo y, el 4% y el 12% en desacuerdo.  
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Desde la valoración que realizan los docentes que implementaron la propuesta 
metodológica observan en todos los casos que, al planificar la salida educativa a través de 
la herramienta procedimental logran un alto grado de interés por parte de los estudiantes 
como así también, motivan su curiosidad.  
 
9.3.1.4 En relación a las TICs  
 
La mayoría de los estudiantes que realizan la visita con modalidad tradicional y aquellos que 
planificaron la visita con implementación de la propuesta metodológica, coinciden en el 
registro de información durante el recorrido guiado haciendo uso de dispositivos como, en 
primer lugar, de celulares y, en mínima proporción tablet. El tipo de información recopilada 
son grabaciones y videos los cuales, algunos, son subidos a las redes sociales como 
Facebook e Instagram.  
 
Es importante destacar que los estudiantes que realizaron la visita sin implementación de la 
propuesta metodológica, reconocen emplear en el aula los recursos que brindan las TICs. El 
23% de los estudiantes identifica el uso de herramientas para la comunicación como 
WhatsApp, redes sociales y chat. A esto le sigue, el uso en primer lugar del video como 
recurso para el aprendizaje, en segundo lugar, la Wikipedia, el blog y, mínimamente, el 
empleo de simuladores. Se destaca la implementación de Classroom. 
 
Un aspecto relevante, en la situación donde los estudiantes desarrollaron actividades 
colaborativas sin uso de tecnologías, solo el 28% realizó la toma de apuntes escritos 
durante la visita guiada. A diferencia de esto, cuando los estudiantes desarrollaron 
actividades colaborativas mediadas por tecnología, el 79% de los estudiantes afirmó haber 
recopilado algún tipo de información, solo en contraposición, un 21% manifestó no realizar 
ningún registro.  
 
Con respecto a los docentes que llevaron a cabo la visita tradicional, se observa que la 
mitad de los docentes se encuentran de acuerdo y, la otra mitad, plenamente de acuerdo en 
utilizar las nuevas tecnologías en el aula, pero independientemente de la propuesta 
pedagógica. Si bien, expresan su acuerdo, con la incorporación de las nuevas tecnologías 
para desarrollar actividades en el aula, ponen de relieve la existencia de dificultades para su 
implementación. 
 
Por su parte, los grupos de estudiantes que participaron de la visita con modalidad 
tradicional y aquellos, que realizaron la experiencia de implementar la propuesta 
metodológica para planificar la salida educativa, coinciden en expresar que la incorporación 
de las TICs en el aula, resulta importante. Los motivos se deben, en primer lugar, porque 
favorece la comprensión de los fenómenos de ciencia y tecnología y, en segundo lugar, 
porque estimula el aprendizaje. Una menor proporción de estudiantes de los tres escenarios 
de experiencia, concuerdan que las TICs no son necesarias en el aula. Únicamente, un 
pequeño porcentaje de estudiantes que realizaron la visita con modalidad tradicional, 
expresaron que las TICs no son importantes para comprender los fenómenos científico-
tecnológicos. Cabe destacar que, en los casos donde los docentes implementaron la 
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propuesta metodológica, ningún estudiante opinó que las TICs no eran recursos importantes 
para comprender los fenómenos de ciencia y tecnología. 
 
9.3.1.5 En relación a las estrategias pedagógicas 
 
Se considera relevante, observar las características de las estrategias que despliegan los 
docentes en el proceso de enseñanza para promover el aprendizaje de los estudiantes.  
 
Los docentes que realizaron las visitas al CICyT, coinciden en el desarrollo de resolución de 
problemáticas, guías de trabajo, experimentaciones, entre otras. En relación a los recursos 
utilizados, los estudiantes que realizaron la modalidad tradicional de visita reconocen que en 
el aula utilizan distintas herramientas que brindan las TICs, ya sea, para la comunicación e 
indagación. 
 
La interpretación de los datos en forma comparativa de los distintos escenarios pone de 
manifiesto que, la visita guiada al Centro Interactivo constituye una estrategia adoptada por 
los docentes para complementar la enseñanza y aprendizaje sobre fenómenos de ciencia y 
tecnología.  
 
Los docentes que participaron de los tres escenarios de experiencias coinciden en afirmar 
que las salidas educativas a estos ámbitos no formales, de carácter interactivo, promueven 
el aprendizaje en los estudiantes. La visita guiada realizada en el CICyT abremate permite 
profundizar los contenidos curriculares, a través del entretenimiento. Por este motivo, se 
constituye en una alternativa motivadora para estimular su curiosidad.  
 
Una de las necesidades expresadas por los docentes en general, se vincula con la 
realización de las salidas escolares al CICyT abremate. Las dificultades planteadas por los 
docentes refieren, en todos los casos, a inconvenientes de carácter administrativos y la 
planificación de la visita, es decir, la elaboración del proyecto educativo para autorizar la 
lección paseo, la organización de los grupos escolares y, orientar y motivar el interés de los 
estudiantes. 
 
Las actividades que desarrollan los docentes junto a sus estudiantes en una salida 
educativa tradicional consiste en presentar contenidos teóricos relacionados a la temática de 
la salida educativa, con el desarrollo de algún tipo de actividad de carácter grupal, en un 
momento posterior a la visita. Los estudiantes que realizaron actividades colaborativas sin 
uso y con empleo de tecnología expresan, en un 56% y 49% de los estudiantes, que abordar 
los contenidos en el momento anterior a la salida educativa les permite registrar información 
en forma rápida, durante la visita. El porcentaje restante, 42% y 26% respectivamente, está 
poco de acuerdo con esta relación y, únicamente, el 2% y 25% de los estudiantes se 
manifiesta en desacuerdo. 
 
Las observaciones realizadas por el guía del CICyT abremate pone de manifiesto, que la 
participación de los docentes de la escuela pública que realizaron la visita guiada con 
modalidad tradicional y que planificaron la salida educativa con el desarrollo de actividades 
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colaborativas sin uso de TICs, tuvieron una buena participación. Los docentes intervenían 
en las explicaciones y acompañaron al grupo. A diferencia de estos, los docentes del ámbito 
privado se caracterizaron por ser no participativos y realizar pocas intervenciones. En el 
caso de los docentes que implementaron la propuesta con uso de tecnología, tampoco se 
mostraron muy participativos y establecieron contactos directos con pocos estudiantes. 
 
 
9.4 Análisis valorativo de la implementación metodológica con respecto a su 
potencialidad en la planificación de visitas escolares 
 
La evaluación de la herramienta metodológica implica, por un lado, valorar la formulación y 
determinar el impacto de la propuesta metodológica. Por otro lado, valorar el soporte 
tecnológico utilizado para desplegar el procedimiento. Para esto, se propone determinar el 
grado de satisfacción y aplicabilidad práctica que ha brindado la herramienta metodológica. 
Así también, los obstáculos encontrados y posibles ajustes de la propuesta. 
 
9.4.1 Efectividad y obstáculos del procedimiento metodológico para planificar visitas 
al CICyT abremate 
 
Para evaluar la propuesta metodológica, en primer lugar, se considera importante observar 
el beneficio que proporcionó la implementación de esta herramienta para planificar la salida 
educativa. Los docentes han reconocido una necesidad pedagógica, relacionada a la 
organización de las salidas escolares a fin de favorecer el aprendizaje en el aula. 
 
Puede afirmarse que, el procedimiento metodológico brindó a los docentes, una alternativa 
innovadora que permite estimular a sus estudiantes en el trabajo cotidiano del aula, 
promueve nuevas conductas que contribuyen al aprendizaje y, les permitió organizar y 
desarrollar la planificación de la salida escolar. Así también, el abordaje de los contenidos en 
distintos momentos de una visita proporciona a los estudiantes una guía de acciones, que le 
permiten desenvolverse en forma participativa durante el recorrido guiado. Esto favorece, 
consecuentemente, a la actividad del guía del Centro, porque la planificación de la visita 
guiada incentiva el intercambio entre los estudiantes y, entre estos y el guía, focalizando el 
interés de los escolares. 
 
En segundo lugar, considerando el contenido de la propuesta y la estructura de su 
presentación, basada en 4 momentos de intervención, se observa que ofrece al docente un 
contenido completo para la elaboración del proyecto en relación con la salida escolar y, 
posibilita, organizar la dinámica de trabajo en el aula adaptando la propuesta a cada caso en 
particular porque brinda flexibilidad, para adecuar el desarrollo de diversas estrategias.  
 
Con respecto a los estudiantes, la colaboración, a partir de la cual se constituye la propuesta 
metodológica parece estimular el desarrollo de contenidos actitudinales y procedimentales 
como el interés, la curiosidad, la búsqueda de información, entre otros, más que los 
conceptuales.  
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La propuesta metodológica se corresponde con la modalidad de trabajo en ámbitos no 
formales, en particular con las características de los centros interactivos, en los cuales se 
propone la co-construcción del conocimiento a través de la interactividad.  
 
En tercer lugar, en relación a la elección de la herramienta utilizada para presentar el 
procedimiento metodológico, se corresponde en forma apropiada con el desarrollo de la 
propuesta metodológica.  
 
El soporte tecnológico resultó favorable, dada las características que ofrece su interfaz para 
guiar a través de una serie de pasos. Con respecto a la accesibilidad, que ofrece la 
herramienta, es importante mencionar que si bien, muchos docentes no se encuentran 
familiarizados con este tipo de recurso pudieron utilizarla con breves indicaciones. Por 
último, en cuarto lugar, a partir del estudio de caso, puede determinarse que la colaboración 
mediada por las nuevas tecnologías, otorga potencialidad a la propuesta metodológica en 
relación a la planificación de la salida escolar a partir de la integración de los distintos 
ámbitos educativos. 
 
La propuesta metodológica encontró dos obstáculos. Uno de estos obstáculos refiere al uso 
de la herramienta, este inconveniente es producto del desconocimiento del soporte 
tecnológico, por parte de los docentes. El otro obstáculo, se relaciona con la colaboración. 
Las particularidades que presenta el trabajo colaborativo requirió explicación previa para 
diferenciarlo del simple trabajo grupal, dinámica implementada regularmente en el aula. 
 
Es importante, destacar que la herramienta fue enriquecida por la formulación e 
implementación de nuevas estrategias realizadas, por parte de los docentes, para el 
desarrollo de actividades. 
 
 
9.5. Comprobación de las hipótesis de trabajo  
 
A continuación, se ofrecen algunas consideraciones que permiten contrastar las hipótesis 
formuladas en el capítulo inicial de la tesis. Esto, tiene como finalidad explicitar las posibles 
relaciones entre la colaboración y la implementación de las TICs, para determinar su 
incumbencia en distintos ámbitos destinados a la enseñanza y el aprendizaje. 
 
9.5.1 Hipótesis de trabajo 
 
En base a los aspectos abordados en los capítulos anteriores, se propone realizar la 
comprobación de las dos hipótesis de trabajo.  
 
Las hipótesis que se mencionan, a continuación, son respuestas posibles en forma de 
proposiciones que han enmarcado el trabajo de investigación. Cada una de las hipótesis 
formuladas, encuentran en los antecedentes abordados en capítulos anteriores, una base 
sólida para complementar los resultados obtenidos del estudio de caso. 
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En relación a los resultados cuantificados, puede afirmarse lo siguiente:  
 
En relación a la hipótesis de trabajo 1 
 
La primera hipótesis de trabajo propone: 
 
El aprendizaje colaborativo mediado por TICs, constituye un puente favorable entre la 
educación formal y la educación no formal, y brinda al CICyT el vínculo que le permite 
constituirse en un espacio propicio, para complementar el aprendizaje áulico.  
 
El análisis comparativo sobre el desenvolvimiento de los grupos, durante el recorrido guiado, 
indica que la participación de los grupos escolares al planificar la visita con anterioridad, 
estimula en los estudiantes un mayor interés en las explicaciones brindadas por el guía. De 
modo tal, que parece existir una correlación directa entre el desarrollo de actividades en el 
aula en el momento anterior a la visita y, la organización del grupo en el desplazamiento a lo 
largo de la sala interactiva.  
 
Los resultados, apoyan que el desarrollo de actividades colaborativas promueve el interés 
de los propios estudiantes, quienes desarrollan mayor intercambio, inquietud y, 
consecuentemente, se enriquece la salida a ámbitos no formales. Con lo expuesto, puede 
afirmarse que la implementación de la propuesta metodológica basada en la colaboración 
mediada por TICs, se constituye en una herramienta apropiada para complementar el 
aprendizaje áulico ofreciendo una articulación entre distintos ámbitos de aprendizaje.  
 
De lo investigado, se verifica una fuerte relación entre empleo del uso de las TICs, una 
herramienta familiar para los estudiantes, y su inclusión en el aula. Así también, con la 
integración de experiencias entre distintos ámbitos de aprendizaje.  
 
En relación a la hipótesis de trabajo 2. 
 
La segunda hipótesis de trabajo propone: 
 
La incorporación de las TICs a través de estrategias de colaboración, aporta elementos 
innovadores para la enseñanza y motiva la relación entre los estudiantes en su relación con 
la investigación de los fenómenos científico-tecnológicos abordados en el CICyT. 
 
Las experiencias, llevadas a cabo en grupos que implementaron la propuesta metodológica, 
dan cuenta que la colaboración promueve aspectos en los estudiantes que tienden a 
favorecer el aprendizaje. Los discursos recuperados de los docentes que realizaron la visita 
tradicional, afirman la necesidad de desarrollar estrategias colaborativas.  
 
Los resultados cuantitativos permiten afirmar que existe, una correlación de carácter 
positiva, entre el desarrollo de actividades colaborativas y el mayor grado de participación, 
interés y motivación que expresan los estudiantes. Estos aspectos, aumentan en forma 
creciente al incorporar las TICs como herramientas para desarrollar actividades.  
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Los estudiantes, por lo general, asignan a la visita guiada del CICyT abremate un rol central 
para motivar el aprendizaje. Los resultados, muestran que este rol tiende a ser desplazado a 
un segundo lugar, cuando la salida educativa se planifica con la propuesta metodológica, 
ocupando la colaboración y las TICs el lugar más destacado.  
 
La aplicación de la propuesta metodológica ha permitido a través de la investigación, 
comprobar la validez de ambas hipótesis. 
 
 
9.6 Conclusiones 
 
El desarrollo de la propuesta metodológica, basada en la colaboración y la mediación por las 
nuevas tecnologías (TICs), ha brindado una herramienta de carácter didáctico.  
 
La valoración del procedimiento metodológico, determinada por la serie de variables puestas 
en juego en el estudio de caso, permite confirmar la eficacia y eficiencia de la metodología. 
Así también, la viabilidad de su implementación arroja argumentos, que brindan 
fundamentos a partir tres miradas distintas, desde el punto de vista de los estudiantes, de 
los docentes y del guía del Centro. Esto favorece la posibilidad de comprobar la veracidad 
de los discursos y, a posterior, la contrastación de las hipótesis. 
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CAPITULO X 
CONCLUSIONES DE LA TESIS 

 
 
 

10.1 Introducción  
 
El propósito de este último capítulo, es desarrollar las conclusiones finales del trabajo de 
tesis y plantear algunas líneas de trabajo futuro. Para esto, se retoman en forma general las 
conclusiones parciales expuestas al final de los nueve capítulos anteriores. Seguidamente, 
se explicitan las conclusiones en relación con el planteamiento de los objetivos y, el 
abordaje de las preguntas expuestas al inicio de la investigación en función de los 
resultados alcanzados.  
 
Para finalizar, se ofrecen algunas perspectivas de trabajos que se visualizan a partir de la 
investigación. 
 
 
10.2 CONCLUSIONES 
 
Con la finalidad de responder a los interrogantes de la tesis y reflexionar sobre el 
cumplimiento del logro de los objetivos se abordan, a modo de síntesis, las distintas 
conclusiones que se han desprendido en el transcurso del trabajo. De igual modo, se 
valoran, fortalezas y debilidades del trabajo en función de la aplicabilidad que ofrece la 
propuesta metodológica.  
 
10.2.1 SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES PARCIALES 
 
Las conclusiones desarrolladas a lo largo de nueve capítulos, permiten seguir la línea 
argumental de la temática de la tesis.  
 
A continuación, se despliega a modo de síntesis, una serie de consideraciones generales de 
cada uno de los capítulos: 
 
En el primer capítulo, a modo introductorio se explicitó el marco general del objeto de 
investigación y la estructuración del trabajo de tesis.  
 
En el segundo capítulo, la búsqueda bibliográfica permitió registrar antecedentes 
actualizados sobre resultados obtenidos del análisis de distintos temas: la incorporación de 
las nuevas tecnologías en el aula, el reconocimiento de dificultades en la enseñanza y el 
aprendizaje de la ciencia y tecnología en los distintos ámbitos. Así también, un panorama de 
la realidad educativa ante la irrupción de las TICs en relación a la potencialidad que ofrecen, 
estas herramientas, en la promoción de nuevas expectativas para innovar y complementar 
las actividades áulicas. Estos aspectos permitieron conformar un cuerpo o marco teórico de 
referencia. 
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En el tercer capítulo, el abordaje del proceso de aprendizaje en sus distintos contextos, 
permitió profundizar sobre tres ejes temáticos: centros interactivos, TICs y trabajo 
colaborativo. Esto, brindo las bases para afianzar las siguientes concepciones: los centros 
interactivos como espacios de educación no formal, constituyen ámbitos propicios para 
promover en los estudiantes la construcción de un conocimiento significativo a partir de la 
experiencia. Comprender las TICs en el contexto del aprendizaje, como estrategias 
potenciadoras del diálogo y herramientas de mediación. En este marco, se observa que el 
trabajo colaborativo, dadas las particularidades que ofrece, en conjunto con los CICyT y las 
TICs constituyen tres ejes temáticos que confluyen a promover la participación activa y 
experiencias innovadoras a través de, la motivación de diferentes actitudes en los actores 
que participan del proceso de enseñanza y aprendizaje.   
 
En el cuarto capítulo, la indagación referida a las estrategias para la enseñanza y el 
aprendizaje en centros interactivos, puso de manifiesto la necesidad de articulación entre la 
escuela y los centros o museos interactivos. En esta articulación, el papel de las visitas, 
principalmente de carácter guiado, surge como alternativa propicia para la co-construcción 
del conocimiento.  
 
Las visitas guiadas, en una propuesta pedagógica integrada con la incorporación de las 
nuevas tecnologías parecen responder a las necesidades de los distintos actores que 
participan de la experiencia, los docentes, los estudiantes y el personal guía de los espacios 
museísticos. Puede afirmarse, que las TICs en función de sus potencialidades son recursos 
que pueden enriquecer y generar un impacto positivo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias. 
 
El quinto capítulo, hace referencia a los aspectos metodológicos que guiaron la 
investigación. En relación a la metodología de carácter cualicuantitativa, ofreció las técnicas 
necesarias para llevar adelante el relevamiento de datos.  
 
Los datos recopilados permitieron conocer los inconvenientes, alcances y, viabilidad de la 
propuesta metodológica para la planificación de las salidas educativas.  
 
El sexto capítulo, presenta el diseño de la herramienta procedimental es decir, el desarrollo 
de una propuesta innovadora basada en un procedimiento metodológico que propone 
articular dos ámbitos de aprendizaje, formal y no formal.  
 
La herramienta procedimental brinda una estrategia basada en el trabajo colaborativo a 
través de, cuatro momentos de intervención y distintas actividades a desarrollarse con el 
empleo, o no de recursos que ofrecen las TICs. La metodología diseñada brinda a los 
docentes una herramienta válida para complementar los contenidos abordados en el aula y 
enriquecer las visitas al CICyT abremate. 
 
En el séptimo capítulo, el CICyT abremate ha constituido por sus características un ámbito 
propicio para la aplicación de la metodología. Por este motivo, se constituyó en el caso de 
estudio.  
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El Centro Interactivo, recibe visitas de grupos escolares, tiene como finalidad estimular la 
curiosidad en los estudiantes hacia fenómenos científico-tecnológicos. En este contexto, el 
desarrollo de acciones colaborativas parece ofrecer una nueva experiencia educativa entre 
el ámbito escolar y el museístico. 
 
El octavo capítulo de la tesis, realiza un análisis sobre los resultados de la aplicación 
metodológica al estudio de caso.  
 
La implementación de la propuesta metodológica en visitas guiadas llevadas a cabo al 
CICyT abremate, permitió la obtención de resultados específicos que verifican la 
potencialidad del procedimiento metodológico. En este contexto, para comprobar su campo 
de aplicabilidad práctica, se constituyeron distintos escenarios de experiencia en función de 
diferentes modalidades de visita. Esto, permitió obtener resultados enriquecedores para la 
investigación.  
 
Por último, el noveno capítulo, propone la evaluación de la propuesta metodológica.  
 
La comparación de los resultados obtenidos, en base a la aplicación del procedimiento, han 
permitido confirmar, por un lado, la eficacia y eficiencia del procedimiento. Por otro lado, la 
confirmación de las hipótesis de trabajo que guiaron el desarrollo de la investigación. 
 
El décimo capítulo, corresponde al desarrollo de las conclusiones finales de la tesis que se 
presentan a continuación. 
 
 
10.2.2 CONCLUSIONES FINALES  
 
La problemática inicial que motivó el desarrollo de la tesis se encuentra, en la necesidad de 
una respuesta superadora a las dificultades que emergen para la enseñanza y el 
aprendizaje de los fenómenos científico-tecnológicos. Dicha problemática se pone de 
manifiesto, por un lado, a través de la realidad áulica del sistema educativo formal donde el 
docente necesita desplegar estrategias de enseñanza, que resulten innovadoras para 
estimular el aprendizaje de los estudiantes. Esta necesidad se incrementa, con estudiantes 
acostumbrados en su cotidianeidad a las nuevas tecnologías. Por otro lado, la problemática 
surge en el ámbito no formal como, los centros interactivos que reciben a estos grupos de 
estudiantes.  
 
Los CICyT, son espacios elegidos por los docentes para complementar los contenidos 
temáticos abordados en el aula porque brindan, una experiencia interactiva capaz de 
motivar el aprendizaje. Sin embargo, para lograrlo se reconoce que debe existir una 
articulación entre distintos ámbitos de aprendizaje donde un individuo se desenvuelve, 
ámbito formal y no formal.  
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Ante la necesidad de contribuir a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, y la 
posibilidad de promover un conocimiento significativo. Se diseñó una herramienta 
metodológica de carácter didáctica basada en la colaboración mediada por tecnología, a fin 
de planificar las salidas educativas y potenciar las visitas guiadas a centros interactivos. 
 
Considerando que, la enseñanza y el aprendizaje constituyen un proceso continuo que 
puede desarrollarse en distintos espacios. Los sujetos que participan de este proceso social 
se constituyen en actores claves que permiten obtener, desde su perspectiva, una mirada 
global e integrada sobre el desenvolvimiento de las salidas educativas. Por este motivo, la 
metodología implementada en la investigación priorizó, captar las distintas miradas de los 
actores involucrados, docentes, estudiantes y guía de CICyT. Esto permitió encontrar 
respuestas a las posibles contradicciones y captar la realidad, en la cual se desenvuelven 
las visitas a espacios no formales, en función de su relevancia en la propuesta pedagógica. 
 
En relación a las preguntas de la investigación 
 
Es importante mencionar, que el desarrollo de la investigación permitió encontrar respuesta 
a las siguientes inquietudes, planteadas inicialmente: 
 
¿Puede la tecnología favorecer la motivación en espacios de educación no formal? En el 
contexto de la sociedad actual es importante que el individuo y, en particular, los 
adolescentes puedan establecer una relación estrecha con las herramientas que brindan las 
TICs, en los distintos ámbitos en que se desarrollen, formal, no formal e informal. De este 
modo, la incorporación de las TICs en ámbitos de aprendizaje puede ser ampliamente 
positiva.  
 
En relación al ámbito no formal, las TICs tienen mucho para aportar debido a sus 
características entre ellas, la interactividad, la flexibilidad, la libertad y la autonomía que 
ofrecen al individuo para promover su aprendizaje. Así también, la potencialidad que ofrecen 
las TICs, para desarrollar la colaboración son algunos de los aspectos coincidentes con los 
centros interactivos. Por esta razón, los espacios de aprendizaje no formales, pueden 
enriquecerse con la multiplicidad de recursos provenientes de la tecnología para potenciar la 
alfabetización científica tecnológica, basada en la interacción y co-construcción del 
conocimiento. 
 
Al utilizar la herramienta metodológica para planificar la visita guiada al CICyT abremate la 
experiencia realizada por grupos escolares que utilizaron recursos tecnológicos para 
desarrollar las actividades colaborativas, reveló ser enriquecedora. Los estudiantes pusieron 
de manifiesto mayor motivación e interés en el recorrido y, el desplazamiento, del grupo 
escolar por la sala interactiva, se llevó a cabo de forma fluida y participativa. 
 
¿Puede la tecnología potenciar la socialización de los conocimientos adquiridos? Las TICs 
brindan distintas herramientas que promueven la relación entre los individuos, permiten el 
intercambio y la colaboración. El desarrollo de trabajos colaborativos contribuye a la 
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socialización. Esto potencia la contrastación de las ideas previas, permiten compartir la 
experiencia y, consecuentemente, la co-construcción de un conocimiento enriquecido.  
 
En base a los resultados obtenidos de los distintos escenarios de experiencia, se observa 
que estudiantes y docentes otorgan un papel importante a la tecnología para el aprendizaje. 
Así también, en igual proporción, el trabajo grupal y el uso de las nuevas tecnologías 
constituyen dos aspectos que ocupan un lugar relevante.  
 
Puede afirmarse que, cuando el docente implementó la propuesta metodológica basada en 
la colaboración, los resultados obtenidos fueron positivos a comparación de la visita 
tradicional. Estos resultados fueron, aún superiores cuando la experiencia implico el uso de 
las TICs.  
 
¿Tiene algún tipo de implicancia el trabajo colaborativo en espacios de educación no 
formal? Es importante mencionar que, existe una correspondencia entre la colaboración y 
las características de la experiencia para el aprendizaje que ofrecen los espacios no 
formales.  
 
El trabajo colaborativo parece constituir, una estrategia alternativa para articular distintos 
ámbitos de enseñanza y aprendizaje. 
 
¿Cómo puede potenciarse la visita guiada tradicional del Centro Interactivo abremate para la 
construcción de conocimiento significativo? Se considera que, un individuo aprende en 
distintos contextos, formal, no formal e informal. El carácter significativo que adquiere el 
conocimiento se encuentra en la posibilidad de establecer relaciones entre un conocimiento 
teórico, práctico y la adecuación, de esta integración, con la realidad del propio individuo.  
 
La experiencia realizada para planificar la salida educativa al CICyT abremate, a través del 
procedimiento metodológico, constituye una estrategia favorable para potenciar distintos 
aspectos del aprendizaje. Por este motivo, parece adecuada para potenciar las visitas 
guiadas al Centro Interactivo.  
 
El desarrollo de estrategias que atiendan a la continuidad, en el abordaje de los contenidos, 
es un aspecto clave para la formulación de estrategias apropiadas que permitan enriquecer 
la realización de visitas guiadas. 
 
¿Existe predisposición de docentes y estudiantes para el desarrollo de un trabajo 
colaborativo mediado por TICs? Los estudiantes están predispuestos a la colaboración, son 
sujetos abiertos a nuevas vivencias. En base a la experiencia, llevada a cabo en el marco de 
esta investigación, es relevante mencionar que los docentes parecen desconocer las 
características que posee el trabajo colaborativo. Si bien, manifiestan interés y necesidad de 
innovar en sus estrategias y reconocen falta de capacitación. Así también, destacan que las 
características de los grupos escolares y/o el clima en el aula, constituyen condicionantes 
para desarrollar nuevas estrategias o utilizar recursos como las TICs, en el trabajo diario del 
aula.  
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Las distintas experiencias revelan que el desarrollo de trabajos colaborativos no constituye 
una dinámica habitual de trabajo en el aula y, se necesita capacitar a los docentes en este 
tipo de experiencia.  
 
¿La inclusión de espacios de socialización y colaboración mediados por TICs impacta 
favorablemente durante las visitas guiadas? ¿Mejora la motivación y participación del 
público? La inclusión de la colaboración mediada con recursos que brindan las TICs, 
potencia realmente las visitas guiadas y los resultados esperados son enriquecedores. 
 
Puede afirmarse que el desarrollo de espacios de intercambio, de colaboración a través de 
TICs, genera un vínculo previo entre el trabajo del aula y la visita guiada al CICyT. Esto, 
predispone a los estudiantes al trabajo y a una experiencia particular, diferente a la 
desarrollada en el aula. El conocimiento del espacio con anterioridad, a visitar el Centro 
Interactivo, evita el factor sorpresa y contribuye a aprovechar la visita guiada dirigiendo la 
atención de los estudiantes en función de sus expectativas.  
 
¿Se logra interesar al público en la ciencia y la tecnología? ¿Se promueve la formulación de 
nuevos interrogantes? Estas, son inquietudes que no podríamos responder en forma 
definitiva. Es cierto que, la visita a la sala interactiva promueve la participación y despierta la 
curiosidad de los visitantes lo cual, se expresa a través de las preguntas que los visitantes 
expresan al guía.  
 
Los resultados de la investigación muestran que los estudiantes necesitan contrastar sus 
ideas previas para formular nuevos interrogantes. La vivencia en la sala interactiva del 
CICyT abremate, brinda a los estudiantes esa posibilidad pero la construcción de un 
conocimiento significativo, requiere de una base teórica que permita fundamentar la 
experiencia. Para promover esa construcción, el abordaje previo de los contenidos puede 
aportar a la contrastación y promover a la alfabetización científica tecnológica.   
 
En relación a los objetivos alcanzados y dificultades encontradas 
 
La investigación desarrollada, con la finalidad de potenciar y lograr un mejor 
aprovechamiento de las visitas guiadas en los centros interactivos de ciencia y tecnología, 
alcanzó los objetivos propuestos.  
 
La implementación de la herramienta permitió conocer los alcances y limitaciones del uso de 
espacios de colaboración mediados por TICs. En relación a los alcances, debe mencionarse 
las posibilidades de articulación entre distintos ámbitos educativos a través de una 
propuesta metodológica de carácter innovadora para docentes, estudiantes y guías de 
museos.  
 
Los resultados evidencian que las TICs aún, no han sido incorporadas al trabajo áulico 
integrándolas a una propuesta didáctica. Aunque, estudiantes y docentes no desconocen su 
importancia y necesidad. Aun así, el empleo de las nuevas tecnologías en el aula se limita al 



188 
 

uso de herramientas como el video y las redes sociales. Estos, se constituyen en un recurso 
para realizar una actividad específica y/o de comunicación. La inclusión de las TICs en el 
trabajo áulico se debe al reconocimiento de su carácter motivador, pero se enfrenta a la 
realidad en la cual se desarrolla la educación, en la actualidad.  
 
El sistema educativo formal visualiza en las TICs las posibilidades que brindan estas 
herramientas, para favorecer la enseñanza y motivar el aprendizaje pero, se encuentra con 
limitaciones producto de la reproducción del propio sistema de enseñanza. Por un lado, 
docentes no capacitados para incorporar las nuevas tecnologías en el desarrollo de nuevas 
estrategias. Por otro lado, las posibilidades para desplegar nuevos patrones en el ambiente 
del aula que permitan, modificar los comportamientos por parte de estudiantes y, un nuevo 
rol, por parte del docente.  
 
En relación a las limitaciones se evidencian, aquellas que refieren al uso del soporte 
metodológico pero que pueden ser superadas.  
 
Con respecto al desarrollo de la investigación, es importante referir que no se encontraron 
obstáculos.  
 
Se destaca, la buena predisposición de los docentes de nivel secundario de los distintos 
ámbitos educativos, público y privado, para participar de la experiencia. Cabe mencionar, 
que los docentes manifestaron interés ante la posibilidad de conocer una nueva estrategia 
de trabajo.  
 
La propuesta metodológica para planificar las salidas educativas arrojó resultados positivos 
que parece, ser efectiva. Si bien, necesita ajustes y, ser probada en una muestra mayor y 
diversificada. Es posible afirmar, que constituye un aporte con alto potencial para las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje.   
 
La propuesta metodológica desarrollada en esta tesis ha sido aceptada para su publicación, 
en el evento científico VIII Seminario Internacional RUEDA 201959 llevado a cabo en la 
provincia de Jujuy. 
 
Las posibilidades de aplicación, del procedimiento metodológico para articular los distintos 
ámbitos de aprendizaje y contribuir a la construcción de un conocimiento significativo, son 
altas. Es necesario incorporar las TICs en propuestas integradas para actualizar las 
herramientas y, las estrategias pedagógicas acorde al contexto del estudiante.  
 
 
 
 
                                                           
59 VIII Seminario Internacional RUEDA. Una metodología para salidas educativas a través de la 
colaboración mediada por tecnología. Analía Dávila (Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología 
abremate, UNLa), Gladys Gorga (III-LIDI, Facultad de Informática, UNLP), Alejandro Fernández 
(LIFIA/CIC, Facultad de Informática, UNLP). Tilcara, Jujuy. 7 y 8 de octubre 2019. 
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10.3 LINEAS DE TRABAJO FUTURO 
 
El desarrollo de la investigación ha despertado el planteo sobre nuevas problemáticas e 
inquietudes, en relación a las posibilidades para mejorar y actualizar las estrategias 
implementadas en la enseñanza y el aprendizaje del conocimiento científico y tecnológico.  
 
En la formulación de nuevas vías de investigación, se considera pertinente realizar un 
análisis sobre el impacto de la herramienta metodológica, en otros años del nivel 
secundario, en el nivel primario, a fin de obtener una mirada amplia de sus potencialidades. 
Así también, en el nivel terciario, en el cual se lleva a cabo la formación de los futuros 
docentes.  
 
Será necesario explorar el rol de la colaboración y las TICs, en el bagaje de herramientas 
didácticas implementadas en la cotidianeidad del aula, para una reflexión crítica que 
promueva propuestas concretas y de aplicabilidad en la tarea de enseñanza. 
 
Para futuras investigaciones surge una problemática precisa, que ha sido expuesta por los 
docentes, referida a la implementación de las TICs y la situación del aula o “clima en el 

aula”. En esta cuestión, el comportamiento de los estudiantes parece emerger como una 

condición limitante para el uso de las nuevas tecnologías.  
 
Se proponen distintas líneas de acción, es decir, actividades que brinden a docentes y 
personal de ámbitos museísticos alternativas viables para enriquecer la enseñanza de 
fenómenos científico-tecnológicos. En primer lugar, resulta necesario formalizar la 
herramienta para su difusión. Para esto, deberán ser incorporadas a las actividades y 
estrategias brindadas en la herramienta aquellos aportes realizados por los docentes 
participantes de la experiencia y, otras sugerencias que puedan enriquecer la propuesta. 
Esto, constituye una de las acciones propicias para ofrecer a los docentes una nueva forma 
de trabajo en la planificación de una salida escolar, basada en la colaboración mediada por 
TICs. En segundo lugar, se observa la necesidad de desarrollar proyectos de capacitación 
docente que tengan como eje de trabajo la colaboración y, profundizar en sus implicancias 
para el aprendizaje en el aula. 
 
El conocimiento sobre tecnología informática aplicada a la educación y la experiencia en el 
ámbito no formal, en centros interactivos, motivó en forma paralela la realización de la tesis 
la posibilidad de formular nuevas propuestas en el CICyT abremate.  
 
El desafío de incorporar las TICs en la educación, condujo a reformular el curso de 
capacitación para visitas autoguiadas dictado por el Centro Interactivo abremate. Este curso 
de carácter presencial, destinado a docentes y no docentes como guías de turismo y 
personal de otros espacios museísticos, se rediseño ofreciendo una nueva propuesta, un 
curso con modalidad a distancia.  
 
El curso con modalidad a distancia incluyó el uso de diferentes recursos que ofrecen las 
nuevas tecnologías para abordar y profundizar contenidos que, en la modalidad presencial, 
resultan imposibles de desarrollar debido a la limitación del tiempo que ofrece la presencia 
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física. De igual modo, permitió superar los inconvenientes de la distancia geográfica y la 
falta de disponibilidad, aspectos expresados en forma habitual por los interesados en 
participar. Para su implementación, se utilizó como plataforma el Campus Virtual de la 
Universidad Nacional de Lanús. Es importante, referir que esta iniciativa de capacitación 
implicó una actividad relevante que promovió la integración de dos espacios distintos de la 
misma institución universitaria, el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología y el Campus 
Virtual de la UNLa. La propuesta de este trabajo fue presentada en el evento científico 
Seminario RUEDA 201960 y aceptada, para su posterior publicación. 
 
Otra de las acciones, refiere a la presentación de un proyecto de investigación, en el marco 
de convocatoria Amilcar Herrera de la UNLa61, que propone a través del uso de inteligencia 
artificial realizar el estudio de público visitante en ámbitos museísticos. La participación en 
dicho proyecto, en carácter de codirector, tiene como finalidad el análisis de la dinámica del 
público visitante en el contexto museístico de espacios interactivos, destinados a la 
divulgación de la ciencia y la tecnología. Para esto, se espera determinar la existencia de 
patrones de desplazamiento del visitante en el recorrido por la sala interactiva y tiempos de 
permanencia, que mantiene, en los distintos dispositivos “módulos interactivos” y su 
correspondencia con aspectos comunicativos que se presentan en el espacio. 
 
 
10.4 PALABRAS FINALES 
 
El procedimiento metodológico propuesto en esta tesis se encontrará a disposición en el 
Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología abremate para docentes y personal museístico, 
que requieran material didáctico para planificar las salidas educativas. De este modo, la 
herramienta brinda la posibilidad de responder a las necesidades diarias de los docentes las 
cuales se ponen de manifiesto, al momento de reservar las visitas guiadas al Centro. 
 
Se considera que, el desarrollo de este trabajo constituye un aporte enriquecedor a las 
estrategias de enseñanza en los distintos ámbitos de aprendizaje y, contribuye a la 
alfabetización digital. 
 
Ante la posibilidad de experimentar a través de las TICs se reconoce un nuevo abanico de 
alternativas que motiva el interés por atender a la diversidad de los individuos, a fin de 
contribuir a un conocimiento verdaderamente significativo.  
 
El hombre, ha formulado un nuevo tipo de tecnología para la información y la comunicación 
las cuales le han abierto nuevas posibilidades para su desarrollo. Por este motivo, es 

                                                           
60 VIII Seminario Internacional RUEDA. La capacitación a distancia en ciencia y tecnología. Una 
propuesta para ámbitos educativos no formales. Susana Espinosa, Analía Dávila, Fabián Bognanni 
(Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología abremate, UNLa) 
 
61 La convocatoria se encuentra destinada a la presentación de Proyectos de Investigación, dirigida a 
docentes-investigadores de la Universidad Nacional de Lanús 
http://www.unla.edu.ar/secretarias/investigacion-y-posgrado/direccion-de-investigacion 
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importante que la Antropología a partir de su objeto de estudio dirija una mirada al 
conocimiento de las TICs que, se presentan con amplia participación en la vida del hombre 
y, se constituyen en sus potenciales herramientas. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1: ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LA HERRAMIENTA 
METODOLÓGICA 

 
 

 
 

1.1 Contenido de la página principal 
Interfaz de la wiki, utilizada como soporte de la propuesta metodológica 
 

 
 
 
A continuación, se presenta la información brindada en la sección Metodología de 
intervención y, se desarrolla el contenido de cada uno de los momentos propuestos en la 
herramienta procedimental.  
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1.2 Contenido de una situación de intervención 
La siguiente situación de intervención, a modo de ejemplo, muestra los objetivos, 
indicadores de éxito, justificación y actividades sugeridas en cada caso particular   
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1.3 Actividad y estrategias sugeridas para desarrollar la situación de intervención 
A modo de ejemplo, la siguiente actividad presenta el contenido y las posibles estrategias 
a implementar para cumplir los objetivos. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS PARA EL RELEVAMIENTO DE DATOS 

 
 

2.1 Planilla de observación 
 
 

 
 
2.2 Encuestas 
 

2.2.1 Encuestas para docentes y estudiantes con modalidad tradicional de visita presencial 
 
Encuesta para docentes 
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Encuesta para estudiantes 
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2.2.2 Encuestas destinadas a grupos escolares que realizaron la visita presencial con 
instancia de actividades de colaboración sin uso de tecnología 
 
Encuesta para estudiantes 
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2.2.3 Encuestas destinadas a grupos escolares que realizaron la visita presencial mediada 
por TICs  
 
Encuesta para estudiantes 
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2.2.4 Encuesta destinada al guía del CICyT abremate que realizó las visitas 
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2.2.5 Encuesta de satisfacción del usuario 
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2.3 Modelos de cuestionarios para entrevistas 
 
2.3.1 Entrevista destinada a docentes que implementaron la propuesta metodológica  
para realizar las salidas educativas 
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2.3.2 Entrevista destinada a personal museístico del CICyT abremate 
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ANEXO 3: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 
RELEVAMIENTO  

 
 
3.1 Primer escenario de experiencia 
Se presenta el registro de grupos escolares con la modalidad tradicional de visita presencial  
 
3.1.1 Resultados de encuestas aplicadas a estudiantes de escuelas públicas y privadas 
 
a) Valoración de la visita al CICyT abremate para la comprensión de fenómenos científico-
tecnológicos  
Los estudiantes expresaron su nivel de acuerdo sobre distintas consideraciones, aunque es 
importante mencionar que, no todos los estudiantes manifestaron su opinión al respecto.   
 

 
 
b) Momento elegido por los estudiantes para abordar los contenidos 
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c) Momento para abordar los contenidos en el aula según grupos escolares de escuelas 
públicas y privadas 

 

 
 
d) Motivos que expresan los estudiantes, según tipo de institución educativa, para abordar 
los contenidos curriculares en un determinado momento de la salida escolar  
 

 
 
e) Por qué incorporar las nuevas tecnologías en el aula, según los estudiantes de las 
distintas instituciones escolares 
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3.1.2 Registro audiovisual del primer escenario de experiencia presentado en el capítulo VIII  
 
3.1.2.1 Desplazamiento del grupo escolar durante la visita guiada 
A continuación se observa: en el ítem a), como se dispone el grupo escolar alrededor del 
guía pero inmediatamente se dispersa en subgrupos y, en el ítem b), si bien el grupo de 
estudiantes se ordena alrededor del guía con cierto grado de dispersión, el desplazamiento 
del grupo se realiza en forma medianamente concentrada. 
 
a) Institución escolar pública: Escuela de Educación Técnica N° 4. Lanús 
 

 
Primer módulo interactivo “Poleas y aparejos”, trabajado por el guía con el grupo escolar. 

 

    
Tercer módulo interactivo “La Palanca” (imagen derecha), trabajado por el guía con el grupo 
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b) Institución escolar privada: Instituto Niño de Belén. Spegazzini 
 

       
El grupo escolar en el módulo “La pompa de jabón” 

 
3.1.2.2 Realización de encuestas en el CICyT abremate al finalizar la visita 
Las encuestas fueron llevadas a cabo en el hall de entrada del Centro interactivo en el 
espacio de la Ludoteca. 
  
En la fotografía de la izquierda se observa a los estudiantes de la institución escolar pública, 
Escuela de Educación Técnica N° 4 de Lanús. En la fotografía de la derecha se observa a 
los estudiantes de la institución escolar privada, Instituto Niño de Belén de Spegazzini, y en 
la fotografía de la parte inferior, se observa a los docentes respondiendo la encuesta.   
 
 

                 
Estudiantes responden la encuesta 

 

  
Docentes realizan la encuesta                        

 



243 
 

3.2 Segundo escenario de experiencia  
Se presenta el registro de grupos escolares con modalidad de visita presencial e instancia 
de actividades colaborativas sin uso de tecnología 
 
3.2.1 Registro audiovisual de los grupos escolares, durante la visita presencial, presentado 
en el capítulo VIII 
 
3.2.1.1 Desplazamiento del grupo escolar durante la visita guiada 
 
a) Institución escolar pública: Escuela Secundaria N° 65 “El Ceibo”. Claypole 
 

 
Docente experimenta con el módulo interactivo “Tubófono” 

 

 
El guía del CICyT abremate explica el módulo interactivo “Teorema de Pitágoras” 

 
 
b) Institución escolar privada: Instituto Adolfo Alsina. Claypole 
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Estudiantes experimentan con el módulo “Esferas de plasma” 

 
 

   
El guía del CICyT abremate explica los módulos interactivos “Mesa electroestática y Van  

Der Graaff” (imagen izquierda), y “Globo aerostático” (imagen derecha) 
 
3.2.1.2 Realización de encuesta 

               
Estudiantes responden la encuesta 

 
 
3.3 Tercer escenario de experiencia 
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3.3.1 Registro de las actividades de colaboración mediada por TICs implementadas por los 
docentes en momentos de intervención, anterior, durante y/o posterior a la visita presencial, 
presentado en el capítulo VIII 
 
a) Institución escolar pública: Escuela Secundaria N°4. Presidente Perón 

 

 
 
a) Institución escolar privada: Instituto Adolfo Alsina. Claypole 
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3.3.2 Registro audiovisual de los grupos escolares durante la visita presencial, presentado 
en el capítulo VIII 
 
3.3.2.1 Desplazamiento del grupo escolar durante la visita 
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a) Institución escolar pública: Escuela Secundaria N°4. Presidente Perón 
 

       
Estudiantes experimentan con los módulos interactivos “Giróscopo” (imagen izquierda), y 

“Tornillo de Arquímedes” (imagen derecha) 
 

 
El guía del CICyT abremate explica el módulo “Esferas de plasma” 

 
b) Institución escolar privada: Instituto Adolfo Alsina. Claypole 

 

   
Primer módulo interactivo “Poleas y aparejos”, trabajado por el grupo escolar. 
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El grupo escolar en el transcurso de la visita 

 

       
Secuencia del desplazamiento de los estudiantes por la sala interactiva  

del CICyT abremate 
 3.3.2.2 Realización de encuestas a los estudiantes, en la escuela, luego de la salida 
educativa  
 
Institución escolar pública: Escuela Secundaria N°4. Presidente Perón 
 

 
Estudiantes resolviendo la encuesta en el aula 

 
3.3.3 Registro del cuarto momento de intervención “en cualquier momento”, correspondiente 

a la publicación en redes sociales sobre la visita a abremate  
 
a) Institución escolar pública: Escuela Secundaria N°4. Presidente Perón 
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Publicaciones en Instagram realizada por estudiantes 
 
b) Institución escolar privada: Instituto Adolfo Alsina. Claypole 
 

 
 

Publicación en Facebook institucional, realizada por el profesor 
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GLOSARIO 
 
 
Acomodación: proceso que permite a un individuo, modificar, ajustar las ideas existentes o, 
cambiarlas para construir un nuevo conocimiento. 
 
Asimilación: refiere a la incorporación de información a las estructuras conceptuales.  
 
Caja: el término es utilizado para referir al cerebro, a la mente de un individuo. 
 
Capacidad: se encuentra relacionada con la incorporación de recursos y aptitudes que 
permiten, a una persona, desenvolverse en una tarea determinada. 
 
Competencias: es el conjunto de conocimientos, actitudes, valores, habilidades y destrezas 
que, el sistema educativo formal, requiere desarrollar el estudiante a lo largo de la 
experiencia escolar. 
 
Consumidor: en el marco de este trabajo, hace referencia a la persona, habitué de 
espacios museísticos. 
 
Contenidos: incluye el conjunto de saberes seleccionados por el sistema educativo, para 
ser enseñados. Comprende, tres tipos de contenidos: conceptuales, son contenidos 
teóricos; procedimentales, refiere a herramientas como, recolectar, entender, aplicar, 
jerarquizar y relacionar que permite a los estudiantes comprender la información y; 
actitudinales, relacionado con los valores, normas, creencias y actitudes. 
 
Curriculum: refiere al proyecto educativo del sistema educativo formal, que organiza el 
desarrollo de los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales que  deben ser 
enseñados y aprendidos. 
 
Didáctico: es el conjunto de técnicas que se proponen, en el proceso de enseñanza, con la 
finalidad de facilitar el aprendizaje.  
 
Estrategias: todas aquellas acciones y procedimientos que persiguen un fin específico y 
predeterminado 
 
Guía: aquella persona que en el ámbito de una institución, orienta el recorrido. El guía 
docente, constituye un mediador en la construcción del conocimiento. 
 
Habilidad: Es entendida, como la capacidad que tiene una persona para llevar a cabo 
actividades específicas.  
 
Herramienta: Recurso utilizado para permitir y, apoyar el desarrollo de una actividad 
 
Indicadores: son datos que sirven para medir, valorar y cuantif icar, las características o 
desenvolvimiento de un hecho.  
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Innovadores: refiere a aquellas teorías, modelos y métodos que surgen como nuevas 
propuestas y, que en su puesta en práctica, en el aula, pueden sistematizarse.  Constituyen, 
alternativas pedagógicas a partir de la reorganización intencional y explicita de las 
relaciones, estructuras y contenidos que la compone. Su finalidad es, mejorar, la eficiencia, 
la equidad y la calidad, del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Intervención: implica una acción de carácter intencional para realizar determinadas 
acciones. 
 
Mediación: constituye una estrategia en el proceso enseñanza-aprendizaje. En la mediación 
pedagógica, el docente se constituye como un facilitador, que desarrolla estrategias que 
contribuyen a la construcción del conocimiento.  
 
Módulos interactivos: son dispositivos que caracterizan la exposición de los centros o 
museos interactivos. Estos, invitan al visitante a interactuar con ellos de algún modo, por 
ejemplo: presionar un botón, levantar un peso por medio de una soga, mover una manivela, 
etc. 
 
Negociación: comprende una conversación entre dos o más personas, para lograr el 
consenso. 
 
Salidas escolares: son paseos fuera del ámbito de la institución escolar, organizados en el 
sistema educativo formal. La finalidad es, favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Transposición: es una acción por la cual, el objeto a enseñarse sufre una serie de 
transformaciones que, permiten adaptarlo a un lenguaje simple a fin de favorecer su 
comprensión.  
 
Pedagógica: se encuentra relacionado con el conocimiento, que implica saber: cómo, por 
qué y para qué, se llevan a cabo determinadas acciones en el proceso educativo.  
 
Plugin: es una aplicación adicional que sirve de complemento a una aplicación principal, e 
interactúan en una misma interfaz. 
 
Popularizar: implica la divulgación en forma masiva a distintos sectores de la población, 
principalmente, personas de escasa formación educativa, para poder comprender 
fenómenos científicos y tecnológicos. 
 
Potenciadores: capaces de incrementar las posibilidades de acción y, la obtención, de 
resultados positivos. 
 
Visita: es una práctica de carácter educativo, habitualmente, llevada a cabo por las 
instituciones escolares, a un ámbito no formal. La visita puede ser, de carácter libre, cuando 
el ingreso al museo no es conducido por personal del ámbito museístico, o de carácter 
guiado, cuando el recorrido del museo se encuentra a cargo de un guía. 
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Visitante: incluye a aquellas personas, que conforman el público, las cuales se acercan a 
un espacio, con el objetivo de conocerlo. 
 
Vocaciones: es el interés o deseo de una persona, que la predispone a emprender una 
profesión. 


