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Resumen 

 

Título: El desarrollo del Modelo de Enseñanza Basada en Contextos, - EBC- a partir de 

experiencias que surgen en la cotidianidad. Caso: estudiantes de séptimo grado de la 

educación básica secundaria.1 

Autores: Olga Tatiana Botello Buendía y Leidy Tatiana Torres Gómez** 

Palabras claves: Experiencias cotidianas, Ciencias Naturales y Enseñanza Basada en 

Contextos (EBC) 

Descripción: 

Esta investigación se basa en la implementación del Modelo de Enseñanza Basada en 

Contextos (MEBC) en las ciencias naturales por medio de las experiencias cotidianas de los 

estudiantes de una institución educativa de la ciudad de Bucaramanga.  

El punto de partida fue el instrumento KPSI (Knwoledg and Prior Study Inventory), 

para el reconocimiento de los saberes previos de los jóvenes, el cual se basó en los Estándares 

Básicos de Competencia en Ciencias Naturales desde los ejes curriculares: entorno vivo, 

entorno físico y ciencia, tecnología y sociedad. Una vez hecho el análisis de los resultados, 

se evidenció una fortaleza para el entorno vivo. Posteriormente, se llevaron a cabo los grupos 

focales, con el fin de conocer a fondo los argumentos de los estudiantes del grado 7-12 para 

cada proposición planteada en el instrumento inicial (KPSI), lo que arrojó falencias para los 

tres entornos; de acuerdo con lo expuesto, se concluye que es poco el trabajo de refuerzo para 

los entornos en las instituciones educativas, dejando entrever una falta de apropiación de lo 

estipulado por el MEN en los Estándares para Ciencias Naturales. Se continuó con el proceso 

de intervención, el cual estuvo basado en el contexto de los estudiantes, realizando 

representaciones sobre el área, desde lo que para ellos es cotidiano. Todo lo anterior permitió 

ver avances desde la primera hasta la última sesión, en la forma de expresarse y la relación 

con sus compañeros, ya que el MEBC les facilitó un mayor acercamiento debido a lo común 

en sus contextos. 

                                                 
1 Trabajo de Grado 
** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Educación. Directora: María Helena Quijano. 



 

EXPERIENCIAS COTIDIANAS Y EL MODELO EBC                                                      14 

 

Abstract 

 

Title: The development of the Teaching Model Based on Contexts, - EBC- a part of 

experiences that come in every day. Case: seventh grade students of secondary basic 

education.* 

Authors: Olga Tatiana Botello Buendía y Leidy Tatiana Torres Gómez** 

Key words: Daily experiences, natural sciences and Context-Based Teaching 

Description: 

 This research is about the implementation of the Teaching Model Based on the 

Contexts (MEBC) in the natural sciences through the daily experiences of the students in a 

school in Bucaramanga city. 

 The starting point was the KPSI instrument (Knwoledge and Prior Study 

Inventory), for the recognition of the previous knowledge of young people, which was based 

on the Basic Standards of Competence in Natural Sciences from the curricular axes: living 

environment, physical environment and science Technology and Society. Once the results 

were analyzed, it was possible to observe a strength for the living environment. Subsequently, 

the focus groups were carried out, in order to know in depth the arguments of the students of 

the grade 7-12 for each proposition raised in the initial instrument (KPSI), which showed 

flaws for the three environments; in accordance with the above, it is concluded that that there 

is little reinforcement work for environments in educational institutions, suggesting a lack of 

appropriation of what is stipulated by the MEN in the Standards for Natural Sciences. The 

intervention process was continued, which was based on the students´context, making 

representations about the area, from what is habitual for them. All of the above allowed us to 

see progress from the first to the last session, in the way of expressing oneself and the 

relationship with their peers, since the MEBC provided them with a closer approach due to 

what is common in their contexts.  

                                                 
* Bachelors thesis 
** Faculty of Human Sciences. Education School. Directora: María Helena Quijano H. 



 

EXPERIENCIAS COTIDIANAS Y EL MODELO EBC                                                      15 

 

Introducción 

 

La presente investigación hizo referencia a la implementación del Modelo de 

Enseñanza Basada en Contextos, por medio de las experiencias cotidianas en el área de 

Ciencias Naturales. A su vez, tuvo en cuenta los contextos como la descripción de situaciones 

que ayudan a los estudiantes a dar sentido a los conceptos. 

 En la implementación de este modelo se fortalecieron espacios formativos, construcción 

de saberes de acuerdo con el contexto real de los estudiantes y sus saberes previos; con esto 

se obtuvo un acercamiento al pensamiento científico y desarrollo de competencias que 

permitió reconocer la cotidianidad de forma integral, de acuerdo con esto, se inicia con la 

trascendencia de la enseñanza tradicional a una enseñanza contextualizada. 

La investigación se desarrolló con el interés de implementar didácticamente estrategias, 

que apoyen el proceso de enseñanza contextualizada en el área de ciencias naturales, desde 

los procesos cognitivos, actitudinales y procedimentales de los estudiantes; al mismo tiempo, 

se buscó generar interés por lo que los rodea, articulando temáticas con los saberes previos.  

Por otra parte, se diseñó el instrumento KPSI desde los saberes previos teniendo en cuenta 

los tres ejes curriculares presentes en los estándares de competencia en ciencias naturales: 

entorno vivo, entorno físico y ciencia tecnología y sociedad (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006).  Encontrando en dicha prueba mayor afinidad hacia el entorno vivo, pero 

una vez se procede a indagar más sobre los resultados por medio de los grupos focales se 

hizo notorio que hay poca comprensión hacia los tres niveles. De acuerdo con los resultados, 

se buscó desde las experiencias cotidianas incluir los contextos a las clases de ciencias 

naturales siguiendo el Modelo de Enseñanza Basada en Contextos y las características 

personales y sociales de los estudiantes; Oh y Oh (2011), describen el modelo como una 

representación de ideas, las cuales facilitan la comprensión de la enseñanza desde la realidad 

social.  

La investigación es de tipo mixto, con métodos cuantitativos y cualitativos, en la cual se 

analizan saberes previos y experiencias cotidianas; además, se implementó instrumentos 
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como: el protocolo de observación, diarios de campo, KPSI y secuencias didácticas, este 

último como apoyo a la estrategia de intervención.  

La organización del trabajo se da a través de un diagnóstico, orientado por la pregunta 

general: ¿Cómo desarrollar el modelo de enseñanza basada en contextos, a partir de 

experiencias que surgen en la cotidianidad de los estudiantes del grado 7-12 de la Institución 

Educativa Técnico Dámaso Zapata? Además, fue necesario saber: ¿Cuáles son los saberes 

previos de los estudiantes sobre las ciencias naturales a partir del instrumento KPSI?, ¿Cómo 

se puede implementar las experiencias cotidianas desde las ciencias naturales para fortalecer 

la enseñanza basada en contextos?, ¿De qué forma integrar los saberes previos, el contexto 

personal y social de los estudiantes de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata? Se 

continúa con el plan de acción e intervención y se finaliza con la reflexión.  

Este trabajo se planteó con el fin de continuar el proceso de implementación del Modelo 

de Enseñanza Basada en contextos en al área de Ciencias Naturales como parte del macro 

proyecto de investigación que se deriva de la línea de investigación ATENEA, favoreciendo 

el proceso de desarrollo desde las diversas perspectivas al implementar las experiencias de 

la cotidianidad y aportar a la labor docente.  

El proyecto se encuentra organizado en diferentes apartados: el primero se centra en la 

descripción del problema, la justificación y los objetivos de la investigación, en el segundo 

se encuentran los marcos de referencia que comprenden los antecedentes internacionales, 

nacionales, locales y el marco teórico, en donde se mencionan los saberes previos, la 

enseñanza basada en contexto y la experiencia cotidiana; en el tercero se abarca el diseño 

metodológico donde se describe el contexto, la población, técnicas, instrumentos, proceso 

metodológico y consideraciones éticas; el cuarto contiene el análisis de datos de los 

resultados obtenidos los cuales dejan entrever que los estudiantes asumieron un rol activo en 

la enseñanza de las ciencias naturales, dejando de lado el modelo tradicional al cual estaban 

acostumbrados, y expresando de forma libre sus experiencias desde las ideas previas para 

generar conocimiento científico. 

El quinto abarca las consideraciones generales y se culmina con las conclusiones donde 

se resalta la importancia de la implementación del MEBC y las experiencias cotidianas en la 
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Ciencias Naturales para lograr un proceso de aprendizaje eficaz en los estudiantes, el cual 

facilita la asociación de conceptos que ven en el aula de clase con lo que tienen a su alrededor.  
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1. Problema 

 

1.1 Descripción del problema  

 

 La enseñanza de las Ciencias Naturales cuenta con intereses y expectativas en el 

ámbito educativo que corresponden con la dinámica social; se caracteriza por ser integradora 

de saberes en el aula de clase. Se puede señalar que los docentes usan la didáctica como 

recurso para fortalecer el espacio formativo y comunicar los conocimientos, sin embargo, la 

evidencia al respecto muestra que tradicionalmente se ha privilegiado el proceso de 

enseñanza, frente al aprendizaje, y los espacios de construcción de saberes no acordes al 

contexto real de los estudiantes, por lo que se precisa un acercamiento al pensamiento 

científico, basado en la apropiación y generación de ideas acordes a diversas temáticas.  

En consecuencia, se requiere de la integración de diversas metodologías que lleven al 

estudiante a desarrollar competencias que le permitan reconocer su cotidianidad de forma 

integral, a partir de pre- saberes y nociones científicas; es decir, la educación debe trascender 

la enseñanza de contenidos, logrando relacionarlos y explicarlos en su naturaleza junto al 

entorno, al estudiante y sus experiencias.  

Las asignaturas y el área de ciencias naturales deben ser percibidas como una integración 

curricular (Guarro Pallás, 2008). Desde la Real Academia de la Lengua Española (2006), se 

concibe las asignaturas como: “cada una de las materias que se enseñan en un centro docente 

o forman parte de un plan de estudios”. Asimismo, el área es concebida como la organización 

encargada de articular e integrar conocimientos y experiencias de aprendizaje, que favorecen 

los procesos con criterios pedagógicos, epistemológicos e institucionales (Peñas Felizzola, 

2007). De acuerdo con los anteriores aspectos, es necesario repensar acerca de la práctica 

docente y los procesos formativos que se observan día a día en las aulas de clase; para ello, 

es conveniente un estudio centrado en el área, porque los docentes en su práctica están 

enfocados en estas asignaturas: biología, geología, bioquímica, microbiología, tecnología, 

química y física, las cuales trabajan en el aula de clase de forma individual, a partir  de 
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esquemas tradicionales que dejan de lado la unificación desde la transversalidad (Velásquez 

Sarria, 2009). 

Cabe resaltar la importancia de la evaluación en los procesos y productos educativos, con 

el fin de evidenciar diferencias o semejanzas, ya que ellas están inmersas en los procesos de 

enseñanza y son vitales en la retroalimentación del aprendizaje. Desde una perspectiva 

general, se concibe la evaluación según Proppe (1990) como “(…) el proceso de 

descubrimiento de la naturaleza y la valía de algo a través del cual aprendemos sobre nosotros 

mismos y sobre nuestras relaciones con los otros y con el mundo en general” (p. 326).  Este 

autor evidencia el proceso como fundamental, haciendo hincapié en la necesidad de evaluar 

no sólo contenidos, sino de observar y enfatizar en la interacción con el medio para lograr la 

integralidad del conocimiento y el contexto del discente.  

De acuerdo con esto, la primera evaluación está encargada de detectar la necesidad de 

infraestructura en la institución como en los recursos humanos presentes. Existen dos niveles 

relevantes según González Halcones y Pérez González (2004): el primero, contexto del aula 

(adecuación para grupos, ambiente, actuación, transversalidad, comunicación con padres de 

familia) y el segundo, conjunto del centro (eficacia del instrumento, coherencia proyecto 

educativo, decisiones, relaciones familiares y entorno, utilización de recursos según la 

comunidad). Por tanto, la enseñanza y el manejo de aspectos que evalúan el desarrollo de los 

momentos relevantes en la aplicación de unidades didácticas son indispensables en el proceso 

formativo del estudiante. Por otro lado, la evaluación del producto es esencial al finalizar las 

temáticas o unidades, ya que se encarga de verificar el desarrollo y avances que se efectuaron 

durante el empleo de las estrategias en el proceso de instrucción.  

Cabe señalar, que según lo observado en las aulas clase durante el proceso de enseñanza 

se encuentra   el modelo de enseñanza tradicional, es por este motivo que desde la 

investigación surge la propuesta de sustituirlo por un modelo de enseñanza basada en 

contextos, este último busca concentrarse en el estudiante y sus ideas previas, de tal forma 

que pueda integrar el conocimiento con la realidad. El docente por su parte, se debe encargar 

de indagar e implementar estrategias que desde la cotidianidad lleven al estudiante a cambiar 
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e integrar las concepciones temáticas, para aumentar así las preguntas y el contenido 

científico.  

En este orden de ideas, en la enseñanza tradicional se implementó como principal recurso 

el libro de texto, proveedor de conocimiento e información y guía indispensable para el 

docente; seguido por  el tablero, la tiza y los cuadernos, los cuales fueron necesarios en este 

tipo de enseñanza; no obstante, sin ir más lejos, hoy por hoy se accede a la información por 

diversos medios: televisión, magazines, cine, periódico, internet, programas, series, entre 

otros; ahora el docente debe cumplir la función de mediador para obtener y extraer 

información científica de forma amplia y diversa desde estos medios de comunicación.  

En consecuencia, se busca apuntar a la mejora en los modelos de enseñanza y el 

pensamiento científico en los estudiantes, por medio de la experimentación cotidiana, donde 

él puede evidenciar ciertos fenómenos de la vida común, de los cuales no es consciente. De 

ahí la necesidad de los estudiantes por hacer preguntas, las cuales en cierto momento pasan 

de ser simples a ser científicas, algunas de ellas pueden ser: ¿por qué los pájaros no se 

electrocutan cuando tocan cables de alta tensión cerca a los postes?, ¿por qué el cielo es azul?, 

¿por qué el agua del mar es azul, pero en las manos es transparente?, ¿Qué hace que el día 

sea claro y la noche oscura?, a raíz de lo anterior, se busca la vinculación de la 

experimentación desde las CTS (ciencia, tecnología y sociedad) y los saberes previos; lo cual 

permite el dominio y la familiarización con el vocabulario científico, desde la apropiación y 

asimilación con la experiencia cotidiana para llegar a la explicación de fenómenos de forma 

clara y coherente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, como resultado de la aplicación del instrumento KPSI y 

su análisis, se evidenció una tendencia de los estudiantes a tener falencias en los ejes 

curriculares relacionados a los entornos físicos y químicos.  

De otro lado, esta investigación se centra en la implementación de la Enseñanza Basada 

en Contextos (EBC), para lo cual se tiene en cuenta a De Jong (2008) con la siguiente 

concepción:  
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Los contextos se describen como situaciones, que ayudan a los estudiantes a 

dar sentido a los conceptos, reglas, leyes, etc. Esta definición se puede ampliar 

mediante la noción de que los contextos también se pueden describir como 

prácticas que ayudan a los estudiantes a dar sentido a las actividades en el 

laboratorio de la escuela, sin embargo, estas definiciones son bastante 

generales. En mi opinión, necesitamos descripciones más precisas para 

mejorar la claridad de las discusiones sobre los contextos y su uso en la 

educación química. Una forma más precisa de definir consiste en observar los 

dominios de origen de los contextos (p.1). 

Es así, como los contextos ayudan a favorecer la percepción de los estudiantes hacia las 

ciencias, lo que motiva a la enseñanza y fortalecimiento de conceptos, que permiten la 

asimilación y enriquecimiento de saberes previos, con el fin de crear nuevas estructuras 

mentales. De igual forma, De Jong (2008) plantea la contribución a un desarrollo afectivo 

hacia la ciencia sin afectar de manera adversa la forma en que los estudiantes comprenden 

las ideas científicas. En consecuencia, es importante aclarar que los contextos se deben 

definir de acuerdo a los intereses de los estudiantes y su realidad social. En relación a lo 

descrito, surge la siguiente pregunta problemática ¿Cómo desarrollar el modelo de enseñanza 

basada en contextos, a partir de experiencias que surgen en la cotidianidad de los estudiantes 

del grado 7-12 de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata? 

 

En consecuencia, se plantean las siguientes preguntas directrices relacionadas con los 

conocimientos previos, experiencias y contexto de los estudiantes: 

● ¿Cuáles son los saberes previos de los estudiantes sobre las ciencias naturales a partir 

del instrumento KPSI?,   

● ¿Cómo se puede implementar las experiencias cotidianas desde las ciencias naturales 

para fortalecer la enseñanza basada en contextos? 

● ¿De qué forma integrar los saberes previos, el contexto personal y social de los 

estudiantes de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata?   
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1.2 Justificación  

 

Las políticas educativas han sido las encargadas de marcar la enseñanza de las 

ciencias naturales en Colombia, ya que la integración curricular por parte de los lineamientos 

y estándares de competencia (Ministerio de Educación Nacional, 2006) han hecho diversos 

avances, es así que se considera el desarrollo de conocimientos propios de las ciencias, 

vinculando: entorno vivo, entorno físico, ciencia, tecnología y sociedad. En consecuencia, se 

tiene en cuenta la implementación de modelos, entre los cuales se especifica el modelo de 

enseñanza basada en contextos.  

Asimismo, día tras día se experimenta con ciencia; siempre se está trabajando desde el 

“ensayo y error”, en ocasiones sin darse cuenta esta está inmersa en la cotidianidad, no 

netamente ligado a un laboratorio con batas, pero sí creando y haciendo. Tal como el ama de 

casa que está preparando los alimentos, está en su propio laboratorio pues hace pruebas, 

ensaya, plantea hipótesis y saca conclusiones, por ejemplo: Un día se encuentra preparando 

una deliciosa sopa y se cuestiona “¿será que esta sopa tiene suficiente sal?, ¿los ingredientes 

que le he agregado saben bien?, ¿Qué pasará si le adiciona más agua o más vegetales?”, 

prueba la sopa, piensa, elabora un argumento y da una conclusión; con este planteamiento de 

preguntas, puede llevar a otros a formularse interrogantes y hacer los mismos procesos a la 

hora de probar su sopa.  

Con el ejemplo anterior, surge la vinculación de más personas las cuales apoyan el proceso 

que se está llevando a cabo, el ama de casa puede llamar a uno de sus hijos y pedirle que 

pruebe su sopa, le diga cómo está de sabor y determine qué le hace falta; es así, que pueden 

surgir más interrogantes para la persona que llega a verificar el trabajo realizado por el primer 

observador, con el fin de enriquecer el proceso; aquí pueden surgir preguntas como: “¿qué 

hace que todos estos alimentos formen esta deliciosa sopa y estén bien preparados?, ¿esta 

sopa necesita algo de sal?, ¿Al adicionar otro ingrediente se debe agregar más sal?,¿qué le 

hace falta o qué ingredientes lleva?” De esta forma el individuo que llega a comprobar lo que 

ya está hecho se cuestiona para dar argumentos que sustenten la falta o no de algo, con el fin 
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de mejorar el conocimiento. Por ende, al vincular a más personas en su proceso de 

observación puede mejorar o cambiar rotundamente la percepción inicial.   

De modo idéntico, el chico en su colegio puede hacerse preguntas como: ¿qué hace que 

la botella de agua pueda  o no estar helada y por qué una vez sale del refrigerador ésta empieza 

a calentarse?, después de servir una gaseosa fría o un envase helado puede que se realice 

estas preguntas: ¿por qué empieza a sudar?, ¿por qué siempre que se está vertiendo en un 

vaso a esta le salen burbujas?, ¿por qué el agua moja?, estos procesos cotidianos del 

estudiante son ejemplos de algunos hechos que llevan a plantearse hipótesis, de tal forma que 

la socialización en el aula de clase ayude a complementar, comprender y vincular desde el 

contexto las experiencias previas del conocimiento.  

Además, se evidencia que los intereses de los estudiantes no corresponden al trabajo en el 

aula respecto a la enseñanza de las ciencias naturales, lo que experimenta en la actualidad el 

estudiante no está enmarcado en el lenguaje científico, no logra evidenciar concepciones; por 

ende, se plantea el Modelo de Enseñanza Basada en Contextos para atender lo que él sabe 

respecto a lo que lo rodea, de tal forma que esos conocimientos previos lo relacionen con sus 

experiencias y pueda asimilarla con la ciencia. De igual manera, se debe realizar una 

articulación teórico- práctica para que le encuentre sentido al modelo de enseñanza basada 

en contextos (MEBC).  

Este proceso surge desde la necesidad y el interés por mejorar la enseñanza y las 

concepciones que tienen los estudiantes hacia las clases de ciencias naturales, donde él logre 

vincular los procesos biológicos, físicos y químicos como cotidianos, si se tiene en cuenta el 

contexto personal y social, podrá hacer una articulación con los planteamientos teóricos. Es 

así, que se relaciona la parte cotidiana desde las ideas previas para apoyar los procesos de 

experimentación, siendo ellos agentes activos en el proceso de asimilación de conceptos y 

aplicabilidad en su vida diaria. Por lo anterior, se busca un acercamiento a la ciencia desde 

el rol como investigadores y científicos en el aula de clase, teniendo la oportunidad de 

plantear hipótesis, preguntas, entrevistas, observaciones, teorías, entre otros.  
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Las necesidades que se evidenciaron en los estudiantes se basan en dejar de lado la 

enseñanza tradicional centrada en los contenidos, por lo cual esta investigación tiene en 

cuenta los intereses y la enseñanza contextualizada acorde a sus realidades.  

Se pretende dejar de lado la estructura de la enseñanza tradicional basada en clases 

netamente magistrales y pocas prácticas, en donde los estudiantes llegan a una comprensión 

superficial de la ciencia, sin tener la oportunidad de interactuar y comprobar las teorías 

planteadas. De ahí, la importancia de implementar el MEBC como apoyo al proceso de 

formación en el aula. Esta propuesta de investigación se encuentra enmarcada en relacionar 

contenidos de las ciencias naturales con experiencias de la vida cotidiana, buscando 

promover el interés por el aprendizaje de las ciencias.  

Por otra parte, lo que se trabajó en el aula de clase estuvo enfocado a saberes previos, 

resaltando esquemas personales de los estudiantes, es decir, lo que concibieron de forma 

espontánea en su interacción cotidiana con el mundo. Los conocimientos previos son 

específicos, referente a las realidades próximas y concretas a las cuales el estudiante no sabe 

aplicar leyes generales explicadas en clase. Así, muchos de ellos son previos a la instrucción 

y tienen su dominio natural de aplicación en el entorno cotidiano del estudiante López 

Navarro y Jiménez Morales (2012 p. 20). Por lo mismo, el efecto que se espera a modo 

personal en la aplicación de este proyecto es un avance tanto profesional como social, debido 

a la interacción y la búsqueda de estrategias que lleven al estudiante a fortalecer competencias 

científicas y saberes previos desde el Modelo de Enseñanza Basada en Contextos por medio 

de la experimentación, puesto que desde la cotidianidad se espera que el estudiante asimile 

la información de forma más certera y con agrado por la misma ciencia.  

De igual forma, según Pozo (1987, citado por Jiménez Morales y López Navarro 2012, 

p.20) en el aula se proporciona conocimiento general, mientras que sus ideas y conocimientos 

previos son específicos, por lo cual, es importante reconocer el rol del docente en la 

vinculación y apropiación para el desarrollo de las temáticas de acuerdo con el contexto y 

asimilación del estudiante, de tal forma, que la ejemplificación esté enmarcada en su entorno 

(realidad). Con lo anterior, se evidencia la importancia que tiene hoy día la aplicación de 
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modelos que estén enfocados en el contexto del estudiante para el reconocimiento y 

apropiación del mismo.  

Por tanto, se implementó el cuestionario como instrumento para recolectar información 

sobre saberes previos, observación e intervenciones didácticas. El KPSI fue uno de los 

instrumentos encargado de la integración, indagación y reconocimiento del nivel de 

conocimiento previo que tienen los estudiantes en contraste a lo planteado en los Estándares 

de Educación, los cuales dan pautas sobre los dominios y al enriquecimiento de la creación, 

modificación y ajuste de dicho instrumento, teniendo en cuenta el nivel de escolaridad de los 

estudiantes. Con este se buscó reconocer fortalezas y debilidades respecto a los 

conocimientos generales de las ciencias que poseen los estudiantes, al igual que la capacidad 

del docente para vincular contextos e ideas previas al proceso de enseñanza. Se reconoció a 

los estudiantes como seres humanos con fortalezas, debilidades, pero sobre todo con una vida 

fuera del aula de clase, siendo las instituciones educativas en muchas ocasiones la salida y el 

único recurso para sobrevivir en el sistema.  

Finalmente, este trabajo contribuyo en el proceso formativo de las investigadoras; al 

mismo tiempo tuvo como eje fundamental optar por el título como Licenciadas en Educación 

Básica con énfasis En Ciencias Naturales y Educación Ambiental, dando fortaleza al proceso 

de asimilación y trabajo con la comunidad desde diversas perspectivas, estratos socio 

económicos y experiencias significativas, lo cual dio aportes tanto a la labor docente como a 

la vida profesional futura, con lo que se comprendió que en el camino habrán situaciones que 

lleven al desequilibrio tanto emocional como social.  

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general.   Implementar didácticamente el modelo de enseñanza basada en 

contextos a través de experiencias cotidianas, con estudiantes del grado séptimo doce de la 

Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata. 
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1.3.2 Objetivos específicos.  Diseñar el instrumento KPSI en términos de saberes previos 

con relación a los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales.  

● Indagar los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre las Ciencias 

Naturales a partir del instrumento KPSI. 

● Realizar experiencias cotidianas guiadas por el modelo de enseñanza basada en 

contextos para favorecer el aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales.  

● Integrar los saberes previos sobre situaciones cotidianas con el contexto personal y 

social de los estudiantes del grado 7-12 de la Institución Educativa Técnico Dámaso 

Zapata. 

 

2. Marcos de Referencia   

 

En este apartado se presentan los antecedentes a nivel internacional, nacional y local, al 

igual que los conceptos con el fin de fundamentar desde los saberes previos, la enseñanza 

basada en contextos (EBC) y las experiencias cotidianas con investigaciones, artículos o 

documentos, los cuales enriquecen la línea de investigación, para ahondar en el proceso de 

enseñanza en las Ciencias Naturales.  

 

2.1 Antecedentes de investigación  

 

El docente se forma a través de la investigación y la información que recopila para orientar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por ello, que parte de los referentes enfocados 

en las ideas que produce la ciencia, como algo indisolublemente ligado con el origen de estas. 

En los estudiantes los procesos cognitivos se establecen para establecer la vinculación de 

conceptos a los saberes previos, donde se reconoce que llegan con un conocimiento al aula 

de clase, sólo que este debe ser reforzado científicamente (Gellon, Rosenvasser Feher, 

Furman, y Golombek, 2005). “La educación tradicional en el aula ignora casi por completo 

el proceso de generación de las ideas, enfocando su atención exclusivamente en el producto 

final de la ciencia” (Gellon, Rosenvasser Feher, Furman, y Golombek, 2005, p. 16).  
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2.1.1 Antecedentes internacionales. En el contexto internacional se tuvo en cuenta el 

trabajo realizado por Osborne y Freyberg (1991), “influencia de las ideas previas de los 

alumnos”, con la exploración de las ideas desde procedimientos para investigar las 

concepciones que tienen los estudiantes acerca del mundo en que viven. Usaron dos técnicas 

durante su investigación, la primera denominada previamente por Osborne y Gilbert (1980) 

“entrevista-sobre- ejemplos” (p.22) con el fin de explorar el concepto que un alumno asocia 

con una etiqueta determinada. La segunda técnica, planteada por Osborne (1980) como un 

procedimiento de entrevista más flexible la cual llamó “entrevista-sobre- situaciones” (p.25), 

que investiga los puntos de vista de los alumnos sobre fenómenos de la vida diaria. Estas 

situaciones se presentan a los sujetos, mediante una experiencia real en el curso de la 

entrevista.  

Los hallazgos generales mencionados por Osborne y Freyberg (1991), sobre las ideas de 

los estudiantes en materias científicas datan, primero, desde una edad muy temprana y antes 

de cualquier enseñanza- aprendizaje, los niños elaboran significados de muchas de las 

palabras que se usan en la enseñanza de las ciencias, y representaciones del mundo que se 

relacionan con los conocimientos científicos que se enseña; segundo, las ideas de los niños 

suelen ser mantenidas con firmeza, aun cuando los profesores no sean muy conscientes de 

ello y a menudo resultan con enfoques diferentes; tercero, las ideas son sensatas y coherentes 

desde el punto de vista infantil, y con frecuencia de la enseñanza de la ciencia. Lo que quiere 

decir, que los niños tienen curiosidad por el mundo que los rodea, por comprender de un 

modo natural el mundo en que viven y lo hacen según sus experiencias, su actual nivel de 

conocimiento y su uso de lenguaje. Con ello, la semejanza y la diferencia entre la ciencia 

infantil y la de los científicos, son de importancia tanto para la enseñanza como para el 

aprendizaje de las ciencias.  

Del mismo modo se encuentra el trabajo realizado por Parchmann, Gräsel, Baer, Nentwig, 

Demuth y Ralle (2006), titulado “Chemie im Kontext”: A symbiotic implementation of a 

context‐based teaching and learning approach, el cual  es un proyecto que pretende mejorar  

la enseñanza de la química en la escuela secundaria en Alemania y su objetivo es implementar 
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las ideas de aprendizaje basado en el contexto en los sistemas escolares de los estados 

federales y obtener más información sobre cómo fomentar  las condiciones para la 

implementación de la innovación escolar, este se encuentra financiado por el Ministerio 

Federal de Educación de Alemania (BMBF). 

Parchmann et al., (2006) definen los siguientes tres principios rectores: primero todas las 

unidades basadas en el contexto tiene temas y preguntas auténticos relevantes, que son la 

columna vertebral y la guía para los procesos de enseñanza y aprendizaje; segundo una 

variedad de métodos de enseñanza y aprendizaje permiten a los estudiantes integrar sus ideas 

e intereses de ideas, y por último los estudiantes construyen  su propio conocimiento 

conceptos básicos y  competencias que se  desarrollan a través de la investigación de temas 

relevantes. 

La primera aplicación del proyecto según Parchmann et al., (2006) se observa que los 

maestros han comenzado a enseñar unidades siguiendo las características del marco ideal de 

ChiK, para implementarlas según las necesidades y circunstancias específicas; con esto 

lograron resultados satisfactorios, además se han presentado algunos retos ya que ningún 

grupo ha encontrado una buena manera de integrar los conceptos básicos con las unidades. 

De igual forma se encuentra la investigación realizada Moraga Toledo, Espinet Blanch, y 

Merino Rubilar (2018) titulada ´´El contexto en la enseñanza de la química: análisis de 

secuencias de enseñanza y aprendizaje diseñadas por profesores de ciencias en formación 

inicial´´. La cual se basa en la Enseñanza Basada en Contexto (EBC) específicamente en la 

formación de profesores y su objetivo principal es identificar las dificultades que tienen los 

estudiantes del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria (MFPS) de Ciencias de 

cinco universidades públicas catalanas en el diseño de secuencias de enseñanza y aprendizaje 

(SEA) de química contextualizadas. Esta investigación se encuentra en el paradigma 

cualitativo, utilizando un enfoque metodológico del análisis del contenido; asimismo llevan 

a cabo la creación y aplicación de la Rúbrica de Indicadores de Contexto (RIC) que les 

permite recolectar y analizar información de las secuencias de enseñanza y aprendizaje.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Moraga et al., (2018) concluyen que no hay uniformidad 

en las estructuras y diseños de las secuencias de enseñanza y aprendizaje. Además, resulta 
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urgente plantearse la necesidad de fomentar el diseño de SEA de química en las que los 

contextos sean más auténticos, constructores, indagadores. A través del análisis de la 

información afirman que los profesores de ciencias en formación inicial muestran tener 

dificultades, por un lado, al diseñar y conectar las actividades con un contexto materializados 

en textos multimodales que forman parte de la SEA y por otro, en incluir propuestas de 

indagación conectadas con los contextos. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. En el artículo realizado por Ruiz Ortega (2007), 

“Modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias naturales”, plantea la pregunta ¿cómo 

enseñar ciencias significativamente? Con el fin de promover discusiones concretas que 

apoyan elementos teórico-prácticos para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, donde se 

evidencien relaciones necesarias y fundamentales entre elementos conceptuales, sociales y 

culturales.   

El modelo de recepción significativa que maneja Ruiz Ortega (2007), se encuentra ligado 

al papel que cumple la ciencia, el docente y el educador, desde una perspectiva significativa, 

donde existe una relación directa, es decir, se piensa que la manera como se construye la 

ciencia es compatible con el proceso de aprendizaje desarrollado por el educando generando 

la idea de compatibilidad entre el conocimiento científico y el cotidiano.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se tiene presente que el educando se considera 

poseedor de una estructura cognitiva que soporta el proceso de aprendizaje, valorando las 

ideas previas o preconceptos, se tiene en cuenta también el acercamiento progresivo a los 

conocimientos propios disciplinares.  

Por otro lado, una revisión sobre el KPSI en ciencia, Betancur Taborda y León Univio 

(2017), plantean el proyecto “Mi amiga la señora Remolax: un recurso didáctico para la 

enseñanza de las ciencias”, el cual está centrado en el diseño de ambientes de aprendizaje y 

recursos didácticos - lúdicos para la enseñanza de las ciencias naturales. Para lo cual Betancur 

Taborda y León Univio (2017), proponen tres ambientes de aprendizaje significativo: la 

huerta escolar, el aula de clase y la sala de informática.  
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De igual forma, Betancur Taborda y León Univio (2017), proponen como herramienta 

TIC un objeto virtual de aprendizaje (OVA) y una unidad didáctica la cual será evaluada a 

través de un instrumento de mapas mentales, mapas conceptuales y KPSI (Knowledge and 

Prior Study Inventory).  

La investigación realizada por Betancur Taborda y León Univio (2017), contempló una 

perspectiva metodológica de investigación cualitativa, inmersa en la línea de investigación 

de problemas de la enseñanza de las ciencias, estructurada en cuatro etapas: fundamentación, 

diseño, aplicación y análisis. Los instrumentos permitieron una recolección de información 

para el análisis y la estructuración de los objetivos, de igual forma, la unidad didáctica soporta 

las experiencias de conocimientos, resolución de situaciones problema, creación de mapas y 

asimilación de aprendizajes relacionados con el concepto ser vivo. Esta investigación 

permitió superar dificultades y potenciar aciertos relacionados con las concepciones de la 

ciencia presentes en los estudiantes.  

Prieto (2016) enuncia que en el municipio de Cucunubá, en Cundinamarca- Colombia, 

una maestra implementa estrategias basadas en el “aprovechamiento de algunas experiencias 

de la vida cotidiana de los niños y niñas como referentes de sentido de los procesos 

educativos”. Por ejemplo, a partir del consumo de una ración de pollo, se enseña la forma 

adecuada de ingerir la comida, la biología de este alimento, la diferencia entre seres vivos; la 

diferencia entre pelos y plumas y la función de las alas. Además, se aprenden normas de 

comunicación, se despierta el espíritu investigador de los estudiantes al mismo tiempo que 

se trabaja en equipo y se desarrolla el aprendizaje colaborativo. 

De igual forma se enuncia que: 

´´Cuando los temas que se asumen para los aprendizajes no son ajenos o extraños a 

su vida real, estos aprenden a preguntar, a comparar, a sacar conclusiones, en fin, a 

organizar su pensar, sentir y actuar en función de asuntos de su vida real y cotidiana. 

Igualmente, porque le permite la motivación y la participación de todos sus 

estudiantes, incluso de los padres de familia´´ (Prieto , 2016, párr. 7). 
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2.1.3 Antecedentes locales. Se ha realizado la revisión y a la fecha no se ha encontrado 

antecedentes que trabajen desde el KPSI, saberes previos y el modelo de enseñanza basada 

en contextos. Sin embargo, teniendo en cuenta las experiencias cotidianas se encuentra el 

siguiente antecedente:  

El proyecto realizado por Cancino García (2008) titulado “La interpretación de 

experiencias cotidianas como estrategia pedagógica en la generación del conocimiento 

científico en los estudiantes de 9-1 de la institución educativa las Américas”, propone la 

pregunta ¿cómo lograr la generación del conocimiento científico en los estudiantes de 9-01 

de la institución educativa las Américas a partir de la interpretación de las experiencias 

cotidianas?, busca reflexionar sobre los procesos de aprendizaje de las Ciencias y mejorar la 

actitud de los estudiantes ante la construcción de conocimiento. Tiene como objetivo: 

Generar el conocimiento científico de los educandos a través de actividades basadas en la 

interpretación de las experiencias cotidianas a fin de que estas puedan favorecer su proceso 

de aprendizaje. Es una experiencia de investigación acción basada en las prácticas 

pedagógicas. Concluye que en el proceso se observó cambios en el comportamiento de los 

educandos en la construcción del conocimiento a través de experiencias de la cotidianidad, 

pues la aplicación de cada una de estas hace más factible el aprendizaje de las ciencias por 

parte de los estudiantes. Además, se da como resultado lograr despertar el interés en los 

estudiantes a través de las actividades, pues ya no tenían miedo de participar y de expresarse 

ante su grupo.  

 

2.2. Marco teórico   

 

En esta investigación se presentan conceptos esenciales, los cuales han sido creados 

o enunciados, por diferentes autores, que se encuentran relacionados con la enseñanza. El 

contenido teórico tiene como eje principal los saberes previos, estos forman el conocimiento 

que poseen los estudiantes en relación con las Ciencias Naturales. Asimismo, se hace 

mención de dos elementos primordiales como lo son, el Modelo de Enseñanza Basada en 

Contexto y la experiencia cotidiana. 
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2.2.1 Saberes previos. Los saberes previos son definidos por Najarro Laura (2014) como 

el conjunto de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, con el que el 

estudiante cuenta como antesala a una determinada lección o sesión de aprendizaje, siendo 

el docente fundamental para la construcción del aprendizaje significativo. De igual forma, se 

menciona el quehacer pedagógico con ciertas dificultades, es así, como las ideas o saberes 

previos influyen en la asimilación de contenidos educativos. Al trabajar con los saberes 

previos, se debe tener en cuenta conceptos y características, los cuales forman parte del 

desarrollo cognitivo, usualmente son ideas incorrectas, adaptables al contexto de aprendizaje, 

semejantes en el currículo escondido, para distinguir el saber académico (conocimientos) y 

el saber escolar (híbrido conocimiento previo y conocimiento académico).   

En relación con lo anterior, se tiene presente la importancia de los saberes previos; según 

Ausubel (1973, citado por Rodríguez Palmero 2011); el aprendizaje del estudiante depende 

de la estructura cognitiva previa que establece una relación con la nueva información, esta 

estructura es conjunto de conceptos e ideas, que un individuo posee.  López Recacha (2009) 

en su trabajo realizado en Granada, España; menciona que los estudiantes no son pizarras en 

blanco, por el contrario, ellos crean y atribuyen significados amplios a los contenidos, es así, 

que los procesos y las construcciones no están desde cero, por ende, el estudiante trabaja y 

construye su propio significado.  

Además, se tiene en cuenta dos afirmaciones hechas por López Recacha (2009), la 

primera, situaciones de aprendizaje que surgen adicionales por diversos factores de índole 

personal e interpersonal; la segunda, ante cualquier situación de aprendizaje, los estudiantes 

disponen de determinadas capacidades cognitivas, motrices, personales e interpersonales; lo 

que permite deducir que el estudiante domina diversos recursos generales y estables, y es 

capaz de utilizarlos en cualquier situación de aprendizaje.  

Los fundamentos que se deben tener en cuenta según López Recacha (2009), hacen 

referencia al aprendizaje significativo, que tiene en cuenta conocimientos factuales y 

conceptuales (actitudinales y procedimentales), es decir, cómo van a interactuar con la nueva 

información, por medio de materiales o explicaciones del docente. Así mismo, se identifican 
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dos prerrequisitos para un aprendizaje significativo: significatividad lógica, donde el material 

debe permitir una relación sustantiva con los conocimientos e ideas ya existentes y 

significatividad psicológica, que lleva a la disposición, interés, y posibilidad de darle sentido 

a lo que aprende. 

Es importante tener en cuenta que los conocimientos y experiencias previas de los 

estudiantes resultan del valor inevitable por lo que constituyen las piezas claves de la 

conducción de la enseñanza (Najarro Laura, 2014). Esto se puede evidenciar en la 

introducción de nuevos conceptos en el proceso de enseñanza, puesto que el estudiante puede 

reconocer algunos terminos que favorecen y enriquecen el nuevo aprendizaje a través de la 

interacción con su entorno y/o cotidianidad, lo que lleva a ampliar la idea que tiene del mundo 

que lo rodea.  

 

2.2.2 Enseñanza Basada en Contexto. En esta investigación surge la necesidad de 

implementar el Modelo de Enseñanza Basada En Contextos, para lo cual se referencia a 

Taconis, Den Brok, y Pilot (2016), quienes hablan del contexto como algo relevante y 

reconocible para el estudiante, utilizando situaciones y actividades de la vida real o 

científicamente auténticas. La implementación de este modelo permite un aprendizaje acorde 

a las necesidades e intereses de los estudiantes; teniendo en cuenta lo anterior, Gilbert (2006 

citado por Vos, 2014) describe la función del contexto en la educación como las 

circunstancias que dan un significado coherente a una nueva situación establecida desde un 

punto de vista más amplio. 

El modelo es concebido por Oh y Oh (2011), como una representación de un objetivo. Por 

lo tanto, es un puente para conectar una teoría científica con un fenómeno, porque ayuda al 

desarrollo de la teoría desde los datos y la relaciona con el mundo natural. Con base en lo 

anterior, se busca un empalme del contexto real, personal y social; creando una estructura de 

conocimiento propio para cada estudiante de acuerdo a su experiencia desde la cotidianidad.  

De igual forma Quijano Hernández (2018) afirma que ´´el modelo de Enseñanza de las 

Ciencias Basada en Contextos, da sentido a las situaciones, hechos o referentes observados 

los cuales constituyen el pretexto en la construcción de explicaciones y elaboraciones 
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conceptuales por parte de los estudiantes´´ (p.4). Con lo anterior, la enseñanza basada en 

contexto facilita el proceso de aprendizaje de nuevos conocimientos por parte de los 

estudiantes. 

Desde el punto de vista teórico, para Caamaño Ros (2018), contextualizar la ciencia es 

relacionarla con la vida cotidiana de los estudiantes y hacer ver su interés para las siguientes 

generaciones en los aspectos personal, profesional y social. Teniendo en cuenta esto se 

diferencian tres enfoques de la enseñanza de las ciencias: primero se parte de los conceptos 

para interpretar y explicar el contexto; segundo se parte del contexto para introducir y 

desarrollar los conceptos y modelos; tercero se parte del contexto para llegar a los conceptos 

y estos se aplican para explicar nuevos contextos. 

Es importante tener en cuenta al contextualizar el proceso de enseñanza, pues los 

estudiantes aprenderán una ciencia que tenga sentido para sí mismos y para comprender el 

complejo y cambiante mundo de las relaciones humanas en las que se desenvuelven, además 

de aprender los principales conceptos del currículo específico normativamente definido por 

la escuela (Quintanilla, 2006). 

 

2.2.3 Experiencia cotidiana.  Al hablar de experiencias cotidianas se hace referencia a 

las diversas actividades que realizan los estudiantes diariamente y que están inmersas en 

diferentes teorías y conceptos científicos. 

Se hace necesario acercar a los estudiantes al conocimiento práctico donde interactúen 

con el entorno y relacionen experiencias vividas con la ciencia.  

A lo que lleva a una comprensión cotidiana, Reif y Larkin (1994) resaltan que: 

El conocimiento no suele buscarse deliberadamente, sino que se adquiere 

espontáneamente mediante la interacción con el mundo y otras personas. Por 

tanto, en ocasiones las personas dicen que comprenden algo meramente 

porque tienen experiencia con ello. También pueden decir que comprenden 

aspectos del mundo si pueden explicarlos o predecirlos lo suficientemente 

bien como para verles algún sentido e interactuar con ellos satisfactoriamente. 
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Las experiencias pasadas y el conocimiento local sobre contextos específicos 

son en general bastante adecuados para esas predicciones y explicaciones 

comúnmente necesarias (p.11). 

De acuerdo con los anteriores autores, la experiencia cotidiana da pautas en el proceso de 

enseñanza, pero debe haber claridad en teorías para hacer uso adecuado respecto a la 

integración teórica y no quedarse en solo predicciones sin fundamento.  

La experiencia según  Larrosa (1996) se define como la “relación íntima entre el texto y 

la subjetividad” (p.28) lo que lleva a proponer desde el aula parte de la teoría para compararla 

con lo que viven diariamente.  

Por otro lado, las situaciones de la vida están inmersas en los procesos académicos, lo que 

indica que el estudiante desde lo que vive puede llegar a complementar parte de los 

contenidos curriculares, para, de esta manera, lograr una integración y dejar de lado la 

fractura del aprendizaje y la enseñanza.  

La enseñanza problémica hace parte del proceso de enseñanza. Guanche Martínez (2005), 

afirma que la enseñanza problémica es:  

Una concepción del proceso docente- educativo en la cual los alumnos 

se enfrentan a los aspectos opuestos del objeto de estudio, revelados 

por el maestro y los asimilan como problemas docentes, cuya solución 

se efectúa mediante tareas cognoscitivas y preguntas que contienen 

también elementos de problemicidad, con lo cual se apropian de los 

nuevos conocimientos, en su dinámica, mediante la utilización de los 

métodos problémicos de enseñanza. (p.1) 

De esta forma, son importantes las situaciones en las que se plantee preguntas, las cuales 

lleven al estudiante a salir de su zona de confort, lo que indica una desestabilidad cognitiva, 

debido a que lo que viven o conocen cotidianamente no es correcto, pero que desde un 

fundamento científico o teórico puede ser corroborado para que sea más acertada la 

vinculación de información.  
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2.3. Marco legal  

 

 

Las bases legales que sustentan este trabajo de investigación y el análisis del instrumento 

KPSI, se hace en el marco de los estándares básicos de competencias en ciencias (Ministerio 

de Educación Nacional, 2006) y la matriz de referencia en ciencias naturales para el grado 

séptimo (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2015).  

 

3. Diseño Metodológico  

 

Este proyecto es de tipo mixto, en el cual se implementa el método cuantitativo y 

cualitativo, los enfoques que corresponden respectivamente son: investigación acción y 

descriptivo- exploratorio. Los métodos que se emplearon en la investigación fueron: la 

exploración de saberes previos, a través de la implementación del instrumento KPSI 

(Knwoledge and Prior Study Inventory) con sus respectivos análisis estadísticos y 

descriptivos.  

Se trabajó la investigación acción, descrita por Latorre (2003) como “un instrumento que 

genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, 

proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan” (p.23). Asimismo, “Elliott (1993) 

define la investigación acción como un estudio de una situación social con el fin de mejorar 

la calidad de la acción dentro de la misma” (Latorre, 2003, p.24). Es así que desde las 

situaciones problema de los estudiantes, se tuvo en cuenta la realidad educativa para la 

obtención y análisis de resultados, por medio de la reflexión, participación y búsqueda de 

respuestas, con el fin de transformar la enseñanza desde la investigación, implementación de 

prácticas y propuestas pedagógicas. Para lograr esto, se propuso el Modelo de Enseñanza 

Basado en Contextos junto a la experimentación cotidiana, en el que el estudiante lleve al 

aula de clase lo que vive día a día y lo integre a las Ciencias Naturales.  
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 3.1. Contexto  

 

La Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata está catalogada como entidad pública, 

cuenta con una infraestructura amplia y con algunas zonas verdes; se encuentra organizada 

en cuatro sedes, las cuales prestan beneficio a 4377 estudiantes desde primero primaria hasta 

grado once. Las sedes son: sede A (principal) con 3623 estudiantes, sede B (Merceditas 

Carreño) con 112 niños, sede C (María Cano) con 366 y sede D (Jardín Infantil Popular) 270 

estudiantes. La sede principal, se encuentra ubicada en la calle 10 #28-77 Barrio la 

Universidad.  

Esta institución cuenta con doble jornada, prestando el servicio a 2568 estudiantes en la 

mañana y 1809 en la tarde. La sede principal, está dotada con 12 salas de cómputo, dos de 

ellas son para primaria y las restantes para bachillerato. Estas cuentan con 312 computadores 

portátiles y 645 tabletas en buenas condiciones.   

En los últimos años, ha sido exaltada con decreto de honores departamentales y 

municipales, debido a sus 118 y 130 años. Decreto número 0109, en el cual se confiere la 

distinción departamental medalla merito “Francisco de Paula Santander” por sus 110 años de 

existencia y su satisfactorio balance de realizaciones en el área de capacitación y formación 

profesional.   

Además, se ha caracterizado por su alto nivel de emprendimiento en la investigación 

aplicada desde hace 11 años y avances significativos en el uso de inglés, participando en la 

creación de proyectos y semilleros con la RedCOLSI, estos han sido reconocidos a nivel 

nacional e internacional con ponencias en México, Argentina, Chile, España, Brasil, Uruguay 

y Paraguay. En el 2017, obtuvo el primer puesto con experiencias significativas en Santander, 

proyecto que fue expuesto en Estambul. 

Finalmente se habla de la labor y el trabajo en equipo, palabras clave en la institución 

educativa para brindar un buen servicio a la comunidad, es así que como meta el colegio se 

ha propuesto implementar el diseño de un plan de mejoramiento a 3 años actualizando 

actividades, programas y proyectos ya planteados. 
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3.2. Población  

 

La población objeto de estudio reúne una muestra conformada por 39 educandos 18 

mujeres y 21 hombres de séptimo grado, con edades promedio de 12 años de la Institución 

Educativa Técnico Dámaso Zapata, la mayoría de estudiantes son residentes de barrios con 

estratos 1, 2 y 3, principalmente de la zona del norte de la ciudad de Bucaramanga, dicha 

población cuenta con pocos recursos económicos y por tal motivo su inasistencia esporádica 

a clases. Otras personas participantes son las autoras del trabajo de investigación, quienes se 

desempeñan en la realización de observaciones participantes y darán información sobre los 

avances del Modelo de Enseñanza Basada en Contextos (MEBC).  

 

3.3. Técnicas e instrumentos   

 

La observación participante 

Evidenciada durante la intervención, con la finalidad de observar el proceso de enseñanza, 

la interacción y el efecto que la estrategia tiene en los estudiantes. Para Latorre  (2003), “la 

observación recae sobre la acción, ésta se controla  y registra a traves de la observación y nos 

permite ver qué está ocurriendo” (p.48), es decir, los proceso llevados a cabo en el aula de 

clase viendo los efectos del MEBC desde la experiencia cotidiana. Para llevar el registro se 

uso el diario de campo como instrumento de apoyo.  

 

Diario de campo  

Corresponde a la explicación detallada paso a paso de cada una de las actividades 

realizadas durante las intervenciones de la investigación, dio información para establecer 

criterios que ayudaron a crear categorías con el fin de sistematizar lo observado. De tal forma, 

se realizó un análisis para comprender elementos tanto del plan de acción como de las 
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actividades de enseñanza. Según Zabalza Beraza (2004), con esta descripción se puede 

revisar el diario para obtener la doble dimensión - sincrónica y diacrónica- del estilo de 

enseñanza, para reflexionar y encaminar hacia los docentes y estudiantes. 

 

El cuestionario 

Es una técnica que permitió indagar saberes previos de los estudiantes acerca de las 

Ciencias Naturales, a partir del instrumento KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) 

que apoyo la recolección de información, tuvo en cuenta los Estándares Básicos de 

Competencia desde los tres ejes curriculares para Ciencias Naturales.  

 

Grupo focal  

Según Hamui- Sutton y Varela- Ruiz (2013) el grupo focal es un “espacio de opinión para 

captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener 

datos cualitativos”. Frente a esta técnica en el aula se generaron 4 grupos de máximo 10 

estudiantes, conformados según compañeros de más agrado, con quienes se entabló 

conversaciones durante tres sesiones de dos horas cada una, con el fin de obtener más 

informacion sobre las respuestas dadas por los estudiantes en los ítems del instrumento KPSI, 

por lo que se busco conocer sus argumentos y razones respecto a lo que creían saber o no, 

realizando un análisis que estableció categorías. Por ende, el grupo focal, es una técnica que 

apoya la recolección de datos y el análisis de la información, explorando a fondo respuestas 

según resultados del KPSI.   

 

La secuencia didáctica  

Apoyó a la estrategia de investigación, la cual conto con sucesivas actividades que 

tuvieron como fin, aplicar el Modelo de Enseñanza Basada en Contextos, que permitieron 

centrar la atención en la enseñanza de las ciencias por medio de las ideas previas del 

estudiante. Se tuvo en cuenta como instrumento los talleres, con observación de imágenes, 
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que fueron una herramienta que posibilito la recolección de información que ayudo a 

encaminar y dirigir el proceso investigativo. Dentro del instrumento se plantearon preguntas, 

actividades, esquemas y adecuaciones del contexto para que el estudiante pudiera asimilar y 

vincular los saberes previos en la construcción de nuevo conocimiento.  

Seguidamente, se presenta la Tabla 1, la cual contiene en paralelo las técnicas e 

instrumentos que se trabajaron como apoyo para la investigación, con la recopilación de 

información que posteriormente fue analizada.  

Tabla 1 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

Técnicas Instrumentos 

Observación participante Diario de campo 

Cuestionario KPSI  

Grupo focal  Protocolo de grupo focal  

 Secuencias didácticas 

Nota. * Técnicas e instrumentos usados durante la investigación.  

 

 

3.4. Proceso metodológico  

 

El proceso metodológico se divide en tres etapas, las cuales se describen en detalle 

en la figura 1 y en los apartados posteriores:  
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Figura 1. Proceso metodológico. Elaborado por autoras del proyecto.  

La primera etapa, denominada diagnóstico y problematización la cual está enfocada en la 

revisión de información acorde a la propuesta, seguida de la elaboración de RAEs, 

descripción y formulación del problema, construcción del marco teórico, diseño del 

instrumento KPSI, su aplicación y análisis de resultados. La segunda etapa, tiene en cuenta 

la elaboración del plan de acción, intervención en el aula, la implementación de talleres desde 

la experiencia cotidiana, MEBC y la observación participante. Finalmente, en la tercera 

etapa, se hace el proceso de reflexión, sistematización, definición de categorías de análisis, 

revisión del problema, triangulación metodológica y validación de información.   
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3.5. Consideraciones éticas  

 

Se conserva la reserva de la identidad de los estudiantes, haciendo uso de un 

consentimiento informado para los padres de familia y/o representantes legales de los 

estudiantes partícipes de la investigación, en la cual se autorizan el uso de datos y registros 

fotográficos para fines exclusivamente académicos. De Igual forma, se incluye un 

asentimiento en donde los estudiantes aceptan participar voluntariamente en las actividades 

propuestas. Según Mondragon Barrios (2009) el consentimiento informado es un proceso, en 

el que una persona acepta participar en una investigación, conociendo los riesgos, beneficios 

o consecuencias teniendo en cuenta aspectos legales y éticos. De acuerdo a esto la 

observación tuvo fines netamente investigativos y educativos, el trabajo se centró en los 

productos y las elaboraciones académicas. Lo anterior se sustenta (McKernan, 1999) en la 

actuación y el comportamiento de los miembros, lo cual está sujeto a un código profesional, 

que obedece a reglas en desempeño de obligaciones.  

 

4. Análisis de los datos e interpretación de resultados 

 

El presente análisis es una interpretación realizada a los protocolos KPSI y grupos 

focales, los cuales dieron aportes de tipo cuantitativo y cualitativo. Por tanto, surgieron 

categorías emergentes, las cuales fueron trianguladas y sustentadas teóricamente. Asimismo, 

se realizaron las intervenciones para llevar a cabo el Modelo de Enseñanza Basado en 

Contextos en el área de Ciencias Naturales, desde la integración con las experiencias 

cotidianas de los estudiantes.  

 

4.1. Resultados del KPSI  

 

Los primeros datos surgen con una sistematización de los resultados que arrojó el 

instrumento KPSI, en el cual se tuvo en cuenta cuatro categorías de respuesta: lo sé y lo 

podría explicar a mis compañeros; lo sé, pero no lo sé explicar; creo que lo sé y no lo sé. El 
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instrumento se organizó en 15 proposiciones, planteadas según los tres ejes curriculares 

establecidos por los estándares básicos de competencias (Ministerio de Educación Nacional, 

2006), entorno vivo, entorno físico, ciencia, tecnología y sociedad, cinco proposiciones por 

cada uno de los ejes señalados.  

El instrumento estuvo diligenciado por 37 estudiantes, para lo cual se realizó el análisis 

de respuestas que agrupó los ejes curriculares por proposiciones; de la uno a la cinco, entorno 

vivo (ver Tabla 2), de la seis a la diez, entorno físico (ver Tabla 3) y de la diez a la 15 ciencia, 

tecnología y sociedad (ver Tabla 4). En promedio, más del 20% de los estudiantes se situó 

en la categoría “no lo sé”, para las proposiciones siete (27,03%), nueve (27,03%), once 

(29,73%) y trece (35,14%) (Ver Tabla 3 y 4), las cuales correspondieron al entorno físico y 

ciencia, tecnología y sociedad, lo que permitió enfocarse en las opciones de respuesta, lo que 

evidenció falencias para dichos entornos. A continuación, se presentan los resultados:  

La Tabla 2, presenta cinco proposiciones planteadas para el entorno vivo, las categorías 

de respuesta y la cantidad de estudiantes que dio respuesta a cada una de ellas, de acuerdo a 

la interpretación que se realizó.   

Tabla 2 

Tabulación KPSI – eje curricular entorno vivo- 

 
Nota. * Número de niños con porcentajes para cada categoría de respuesta de acuerdo a las proposiciones 

enumerada de uno a cinco.  

%
# 

estudiantes 
%

# 

estudiantes 
%

# 

estudiantes 
%

# 

estudiantes 

1

Los niveles de organización celular 

son: célula, tejido, órgano, sistema y 

ser vivo. 

21,62% 8 54,05% 20 18,92% 7 5,41% 2 100% 37

2

El agua es importante para el 

sostenimiento de la vida, porque 

forma parte de los organismos y regula 

el clima en la tierra. 

62,16% 23 35,14% 13 2,70% 1 0,00% 0 100% 37

3
Las condiciones climáticas ayudan a 

generar  diversidad biológica 
29,73% 11 40,54% 15 21,62% 8 8,11% 3 100% 37

4

Las adaptaciones morfológicas son 

cambios físicos que ocurren a lo largo 

del tiempo de varias generaciones en 

diversos organismos. 

8,11% 3 35,14% 13 35,14% 13 21,62% 8 100% 37

5

Los consumidores en la cadena 

alimentaria son los que se alimentan 

de los productores u otros animales. 

56,76% 21 35,14% 13 5,41% 2 2,70% 1 100% 37

Total estudiantes 

Categorías

Lo sé, lo podría 

explicar a mis 

compañeros (4)

Lo sé, pero no lo sé 

explicar (3)
Creo que lo sé (2) No lo sé (1)

Proposiciones
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De acuerdo con la información presentada en la Tabla 2, se observaron los porcentajes 

máximos para las opciones de respuesta, en cada uno de los ítems presentados; en la opción 

“lo sé, lo podría explicar a mis compañeros”, un 62,16% fue el máximo porcentaje para 

indicar  seguridad de que saben uno de los ítems planteados; al mismo tiempo, un 54,05% 

situado en la categoría “lo sé, pero no lo sé explicar”, evidenció el conocimiento con alguna 

falencia para expresarlo ante otros, por este motivo, se retornó a la observación hecha en la 

práctica docente realizada en paralelo por las investigadoras de este proyecto con la misma 

población, donde los estudiantes que comprendían, a la hora de expresarse y dar a conocer 

las ideas no sabían cómo hacerlo, pero realizaban algunas intervenciones con cierta 

inseguridad. Por otro lado, los estudiantes situados en las categorías “creo que lo sé”, en un 

35,14% y “no lo sé” en un 21,62%, dejó en evidencia la poca seguridad acerca de lo que 

saben o en definitiva no lograron comprender de acuerdo a lo que se planteó.  

 Una vez obtenidos los resultados, se hace un promedio general, con el fin de revisar no 

sólo cada uno de los ítems, sino que, para hacer un análisis acerca de las respuestas obtenidas 

en el entorno vivo, de tal forma que se evidenció que un 75,67% de estudiantes, se situó en 

las categorías que expresan saber o comprender lo que se plantea y sólo un 24,33% no 

comprende o no sabe lo que se presenta en las proposiciones desde la uno a la cinco, por 

ende, se percibe una fortaleza para el entorno vivo. Por esta razón, se hizo la comparación 

con la práctica docente, la cual fue aplicada con la misma muestra poblacional y se observó 

que gran parte del plan de área y las clases dadas por los docentes titulares se enfocaron en 

la orientación de la clase desde la enseñanza de la biología, causal para que los estudiantes 

se encuentren más familiarizados hacia este entorno.  

De ahí que, para ciencias, el docente en su proceso de enseñanza, se enfoque en la 

integralidad. Dicho con palabras de Izquierdo (2006, citado por Adúriz Bravo, y otros 2011) 

quien menciona que los contenidos de las ciencias y su enseñanza: 

No debe estar basado en definiciones (qué es la célula, qué es el enlace químico, qué 

son las fuerzas…) sino en las acciones (qué hago para saber si la combustión es un 

cambio químico, cómo controlo una combustión, cómo ajusto la proporción de los 

reactivos, cómo explico lo que he hecho…).  (p. 29). 
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Es por ello que el proceso de enseñanza debe estar enfocado en el contexto del estudiante, 

lo que lleva a formar desde la integralidad, es decir, el estudiante no se debe centrar sólo en 

el contenido, sino que debe darle sentido científico y construir argumentos que le permitan 

dar a conocer lo que sabe.  

En la Tabla 3, se puede observar que las proposiciones planteadas para el entorno físico y 

enumeradas de la seis a la diez. Contiene las categorías de respuesta, el porcentaje y la 

cantidad de estudiantes que se ubicó en cada una de ellas.  

Tabla 3 

Tabulación KPSI – eje curricular entorno físico- 

 
Nota. * Número de niños y porcentajes para cada categoría de respuesta de acuerdo a las proposiciones 

enumerada de seis a diez.  

 

A partir de la anterior (Tabla 3), se observa que, para la categoría “lo sé, lo podría explicar 

a mis compañeros” hay un 45,95% como porcentaje máximo para un ítem de los cinco 

propuestos que indica saber y tener la capacidad para darlo a entender a otros, para la 

categoría “lo sé, pero no lo sé explicar” un 37,84% indica el porcentaje más alto para un ítem 

de los propuestos, reconociendo que saben lo que se está proponiendo, aunque no saben cómo 

expresarse, en la categoría “creo que lo sé” un 32,43% se encuentra como máximo porcentaje 

%
# 

estudiantes 
%

# 

estudiantes 
%

# 

estudiantes 
%

# 

estudiantes 

6

La energía no se crea ni se pierde, se 

transfiere entre sistemas y se mantiene 

constante. 

21,62% 8 37,84% 14 32,43% 12 8,11% 3 100% 37

7

Los métodos de separación de mezclas 

son: decantación, filtración, 

imantación, tamizado, destilación, 

cromatografía y centrifugación. 

16,22% 6 24,32% 9 32,43% 12 27,03% 10 100% 37

8

La conductividad eléctrica es la 

medida de la capacidad de un material 

o sustancia para dejar pasar la 

corriente eléctrica a través de él. 

27,03% 10 27,03% 10 29,73% 11 16,22% 6 100% 37

9
La esencia de la electricidad es la carga 

eléctrica.  
32,43% 12 21,62% 8 18,92% 7 27,03% 10 100% 37

10

Los terremotos son causados por el 

movimiento de las placas tectónicas 

marítimas. 

45,95% 17 35,14% 13 16,22% 6 2,70% 1 100% 37

Proposiciones Total estudiantes 

Lo sé, lo podría 

explicar a mis 

compañeros (4)

Lo sé, pero no lo sé 

explicar (3)
Creo que lo sé (2) No lo sé (1)

Categorías
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en dos de los cinco ítems propuestos para dicho entorno, indicando no estar seguros de lo que 

saben y la forma para darlo a conocer a otros y en la categoría “no lo sé” con un 27,03% 

como máximo porcentaje en dos ítems diferentes indica que los  estudiantes en definitiva no 

saben lo que se propone. Queda en evidencia que las respuestas más similares en cuanto a 

porcentajes máximos tienden a estar en las categorías “lo sé, pero no lo sé explicar” y “creo 

que lo sé”, lo que lleva a pensar que los estudiantes están poco relacionados con las 

proposiciones que se mencionan para el entorno físico.  

Al hacer la comparación del entorno vivo con un 21,62% el cual fue el porcentaje más alto 

de estudiantes para la categoría de respuesta no lo sé, y en el entorno físico con un 27,03% 

aumento el porcentaje de respuestas, debido a la preponderancia de enseñar en el aula el 

entorno vivo (ver Tabla 2- categoría no lo sé), esto indico poca articulación de los ejes 

curriculares, llevando a significar que se presentan de forma fragmentada. Esto sugiere que 

existe un vacío en la enseñanza, es posible que se dé por la actualización de planes de área y 

de aula, lo que lleva a que el lenguaje esté debilitado. Según Camargo Uribe y Hederich 

Martinez (2010): “la actividad del lenguaje, al ser una actividad de construcción de sentidos 

es esencialmente un proceso de producción de conocimientos” (p.115). La comprensión del 

lenguaje de las ciencias por parte de los estudiantes, los ha de llevar a construir significados 

propios y revisar lo planteado en los libros de texto y expresado por los docentes, lo que 

sugiere mayor apropiación y una concepción de las Ciencias Naturales como área curricular.  

En la Tabla 4, se detalla información de las proposiciones desde el ítem 11 hasta el 15, 

con sus categorías de respuesta, el porcentaje y el número de estudiantes para cada una de 

ellas. En esta tabla, se identifica el entorno que poco se trabaja en las instituciones educativas 

–C,T, S- (ciencia, tecnologia y sociedad).  
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Tabla 4 

Tabulación KPSI – eje curricular entorno ciencia, tecnología y sociedad- 

 
Nota. * Número de niños y porcentaje para cada categoría de respuesta de acuerdo a las proposiciones 

enumeradas de 11 a 15.   

 

De la tabla anterior (Tabla 4), los porcentajes máximos por cada categoría son: “lo sé, lo 

podría explicar a mis compañeros” con un 48,65% que afirma saber lo relacionado a las 

proposiciones planteadas enfocándose en la dieta balanceada, debido a lo cercano que puede 

ser para ellos por su día a día, para “lo sé, pero no lo sé explicar” se observó que un 48,65% 

sabe lo que se plantea, aunque presenta dificultad a la hora de enunciarlo con otros, en la 

categoría “creo que lo sé”, representado por un 35,14% reafirma un aspecto de posible 

inseguridad para referirse a lo planteado en las proposiciones, finalmente “no lo sé” con un 

35,14% atiende al escaso conocimiento para el entorno ciencia, tecnología y sociedad. Por lo 

anterior, se logra reconocer que los estudiantes se ubican en las categorías de lo sé, lo podría 

explicar y lo sé, pero no lo sé explicar con un 60,54% y con un 39,46% para las dos últimas 

categorías.  

En comparación con entorno vivo y entorno físico, para el entorno de ciencia, tecnología 

y sociedad, hubo un aumento en cuanto a la cantidad de estudiantes presentes en la categoría 

de no lo sé.  

%
# 

estudiantes 
%

# 

estudiantes 
%

# 

estudiantes 
%

# 

estudiantes 

11
Las tijeras conforman una palanca 

doble de primer orden.  
21,62% 8 21,62% 8 27,03% 10 29,73% 11 100% 37

12

La humedad influye en la corrosión de 

los metales, aparición de moho, hongo 

y ácaros.

21,62% 8 48,65% 18 16,22% 6 13,51% 5 100% 37

13

El plasma es el estado de agregación 

más común en nuestro universo, ya 

que es uno de los principales 

compuestos de las estrellas. 

8,11% 3 37,84% 14 18,92% 7 35,14% 13 100% 37

14

La plancha transforma la energía 

eléctrica en energía calorífica, 

utilizando las resistencias que la 

conforman. 

13,51% 5 43,24% 16 35,14% 13 8,11% 3 100% 37

15

La dieta balanceada para un 

adolescente está conformada por 

harinas, proteínas, frutas y verduras. 

48,65% 18 37,84% 14 10,81% 4 2,70% 1 100% 37

Proposiciones Total estudiantes 

Lo sé, lo podría 

explicar a mis 

compañeros (4)

Lo sé, pero no lo sé 

explicar (3)
Creo que lo sé (2) No lo sé (1)

Categorías



 

EXPERIENCIAS COTIDIANAS Y EL MODELO EBC                                                      48 

 

Una vez analizados los tres ejes curriculares, se hace la comparación de la categoría no lo 

sé, en efecto se observó un aumento según el orden en el que se plantearon las proposiciones 

del instrumento KPSI, los valores tomados fueron los más altos en cada categoría, en el 

entorno vivo un 21,62% porcentaje que representa a 8 estudiantes, entorno físico 27,03% 

para dos ítems con un total de 20 estudiantes, diez en cada uno y en ciencia, tecnología y 

sociedad un 35,14% porcentaje que representa a 13 estudiantes. En la última, se pudo 

interpretar como una muestra de posible desarticulación, bien sea por la falta de tiempo en el 

desarrollo curricular o por la poca revisión y aplicación del eje en el aula de clase de forma 

desarticulada. Es decir, se enseñan los diferentes ejes por separado, no se establecen 

relaciones entre ellos, ni se implementan ejemplos de la vida cotidiana que permitan observar 

su aplicación. 

Se procede a analizar las categorías de respuesta, en estas, los colores en las barras indican 

los ejes curriculares entorno vivo (verde), entorno físico (amarillo) y ciencia, tecnología y 

sociedad (naranja).  

La Figura 2, presenta la categoría de respuesta lo sé y lo podría explicar a mis compañeros, 

con los 15 ítems (Tabla 2, 3 y 4) de las proposiciones enumerados y el porcentaje de 

estudiantes por cada una de ellas.   

Figura 2. Porcentajes para la categoría lo sé y lo podría explicar a mis compañeros, en las proposiciones 

planteadas para el instrumento KPSI. 
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A partir de la Figura 2, el entorno vivo, se ve representado con más del 50% en dos 

opciones de respuesta, las proposiciones dos y cinco con un 62,16% y un 56,76% 

respectivamente (ver tabla 2 con proposiciones), indica que los estudiantes relacionan el agua 

como fuente vital para los ecosistemas y la regulación del clima, esto puede surgir por las 

diversas manifestaciones realizadas en la ciudad de Bucaramanga en pro a la conservación 

del páramo de Santurbán, reconociendo la necesidad de proteger el sustento y el refugio de 

algunas especies como lo manifiestan diversos medios de comunicación. Según Pineda 

(2019), en su artículo publicado en vanguardia “El 70% del agua que se consume en 

Colombia proviene de los páramos, de acuerdo con datos publicados por el Fondo Mundial 

para la Naturaleza, más conocido como WWF por sus siglas en inglés”, lo que puede indicar 

el impacto en los estudiantes acerca de dicha problemática.   

Dichos datos pueden representar mayor asociación con hechos cotidianos y de impacto en 

la sociedad, lo que le permite al estudiante tener mayor apropiación respecto a lo que se 

plantea, es decir, un amplio interés por hechos y no por contenidos que pueden ser 

innecesarios para él (en este caso las adaptaciones o los niveles de organización celular), 

interviniendo la motivación en el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje.  

De acuerdo con la Figura 2, para el entorno físico se observa en un 45,95% la asimilación 

más alta, respecto a la idea sobre los terremotos. (Tabla 3- ítem 10), lo que indica la 

familiaridad con el tema, dada la sismicidad en la región, cuyo lugar más recurrente de 

epicentros es la Mesa de los Santos, sitio turístico de la zona.  
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La Figura 3, representa el mapa de Colombia según el Servicio geológico colombiano 

(2016 -2017), donde se indica con una estrella negra los epicentros en el país. 

Con base en la Figura 2, para ciencia, tecnología y sociedad, se observó que la proposición 

15 obtuvo un 48,65% (Tabla 4), puede decirse que este porcentaje se debe a la relación que 

los estudiantes tuvieron con el cuidado de su propio cuerpo y la dieta saludable, igualmente, 

hay una relación en cuanto a las observaciones realizadas durante el año 2019, donde los 

estudiantes se beneficiaron con algunas capacitaciones por parte de la Universidad Santo 

Tomás respecto a nutrición y dieta, lo que pudo influir en la elección de sus respuestas.   

En la Figura 4, se presenta la categoría lo sé, pero no lo sé explicar con las 15 

proporciones y sus respectivos porcentajes.  

Figura 3. Mapa de Colombia representando los lugares con mayor sismicidad. En él se puede apreciar, la 

ciudad de Bucaramanga con mayores epicentros. Captura tomada del servicio geológico colombiano el día 15 

de noviembre del 2019. 

Figura 4. Porcentajes para la categoría lo sé, pero no lo sé explicar, en las proposiciones planteadas para el 

instrumento KPSI. 
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Según la Figura 4, en el entorno vivo, un 54,05 % de los estudiantes afirma saber y no 

poder explicar la siguiente proposición “los niveles de organización celular son: célula, 

tejido, órgano, sistema y ser vivo”, lo que lleva a especular respecto a las causas por las cuales 

los estudiantes no podrían explicarla a sus compañeros, esto quiere decir, que pueden 

intervenir factores tales como la falta de apropiación o la seguridad a la hora de expresarse 

en público. Se observa que, en esta categoría, hay más estudiantes en comparación a la 

categoría expuesta en la Figura 2.  Lo cual indica que, aunque los estudiantes no logren 

explicar, si hay una fortaleza de acuerdo a la evidencia en los porcentajes evidenciada en la 

Figura 4.  

En la Figura 4, el entorno físico no supera el 40% para las proposiciones planteadas, pero 

sí demuestra que hay estudiantes que probablemente tienen conocimiento, pero no saben 

cómo expresarlo.  Con lo anterior, se evidencia que hay estudiantes que se sitúan en esta 

categoría, debido a la poca interpretación de las proposiciones y la falta de expresión para 

comunicar lo que saben a otros.  

De acuerdo a la información planteada en la Figura 4, ciencia, tecnología y sociedad, se 

evidencia que un 48,65% logra comprender que la humedad tiene influencia en la corrosión 

de algunos materiales (Tabla 4 – ítem 12), es posible que el análisis hecho por los estudiantes 

se deba a la observación que realizan desde sus casas o en el aula de clase, ya que en ella hay 

goteras, las cuales han ocasionado humedad y moho alrededor del techo.   

La Figura 5, presenta la categoría creo que lo sé con las 15 proposiciones y sus 

respectivos porcentajes de respuesta.  



 

EXPERIENCIAS COTIDIANAS Y EL MODELO EBC                                                      52 

 

 

Figura 5. Porcentajes para la categoría creo que lo sé, en las proposiciones planteadas para el instrumento 

KPSI. 

Según la Figura 5, en el entorno vivo se evidencia un aumento para la proposición cuatro 

con un 35,14% (ver tabla 2), lo que indica que los estudiantes no están seguros de lo que 

saben a la hora que hablar de adaptaciones como cambios morfológicos, bien sea por el poco 

interés o por la falta de contenido o vocabulario a la hora de expresarse.  

Por otro lado, en el entorno físico, según la Figura 5, se puede evidenciar un aumento en 

relación a las anteriores categorías de respuesta, lo que quiere decir que un 32,43% y un 

29,73% no se siente seguro a la hora de explicar que la energía no se pierde, sino que se va 

transfiriendo, bien sea por la falta de bases teóricas desde grados anteriores  o por la 

inseguridad a la hora de expresarse con los compañeros, lo mismo ocurre con los métodos de 

separación de mezclas no los logran evidenciar fácilmente o con claridad (Tabla 3).  

En ciencia, tecnología y sociedad según la Figura 5, se logra apreciar que un 35, 14% 

afirma creer saber la trasformación de la energía eléctrica (Tabla 4), esto lleva a plantear que 

los porcentajes aumentan de acuerdo a las proposiciones planteadas y las opciones de 

respuesta, donde se evidencia que los estudiantes posiblemente presenten falencias 

conceptuales.  
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La Figura 6, representa la categoría no lo sé para las 15 proposiciones con sus 

respectivos porcentajes de acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes.  

El entorno vivo, cuenta con un 21,62% de estudiantes que no saben lo relacionado con las 

adaptaciones morfológicas, lo que indica que, aunque es el porcentaje más alto, evidencia 

algunas falencias en la interpretación de las proposiciones o debilidades conceptuales.  

Para el entorno físico, se evidencia el 27,03% como máximo porcentaje principalmente lo 

relacionado con los métodos de separación de mezclas y la esencia de la electricidad (Tabla 

3), esto indicaría una baja comprensión respecto al entorno y las proposiciones que se 

plantearon.  

Finalmente, para ciencia, tecnología y sociedad, según la Figura 6, se puede observar el 

aumento en esta categoría en comparación a las anteriores (Figura 2 y 4), puesto que un 

35,14% no logra asociar el plasma como un estado de agregación, bien sea por la 

complejidad de la proposición o por la escasa conceptualización que les permita apropiarse 

de lo expuesto.  

Con lo anterior, se puede apreciar que en el aula de clase, uno de los ejes que poco se 

integra curricularmente corresponde a ciencia, tecnología y sociedad, bien sea por la 

estructura que llevan los docentes al momento de diseñar curricularmente el área de ciencias, 

Figura 6. Porcentaje para la categoría no lo sé, en las proposiciones planteadas para el instrumento KPSI. 
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la falta de entender los Estándares Básicos de Competencia como una propuesta de 

articulación, o según lo observado en clase  la enseñanza fragmentada de las ciencias, es 

decir, se prioriza la biología y no la integración de las ciencias naturales (tres ejes 

curriculares: entorno vivo, físico y ciencia, tecnología y sociedad).  

Una vez analizadas las opciones de respuesta por ejes curriculares y por categorías de 

respuesta, se evidenció que las cifras registradas anteriormente sólo dieron un valor 

cuantitativo, ya que el KPSI permite saber lo que sabe o no el estudiante, pero no expone la 

justificación a sus respuestas. Por ello, surge la necesidad de conocer los argumentos por 

parte de los estudiantes para cada ítem propuesto, los cuales van a fundamentar si el 

estudiante verdaderamente sabe, lo puede explicar o en definitiva no sabe, por ende, se 

propone realizar grupos focales.  

 

4.2. Resultados grupos focales  

 

Dichos grupos se organizaron en tres sesiones, cada una de dos horas de acuerdo al 

orden por ejes curriculares, es decir, en cada sesión se habló de cinco proposiciones; se 

realizaron cuatro grupos formados voluntariamente para las sesiones, con un máximo de diez 

integrantes, es decir, el ideal era trabajar con los 39 estudiantes, pero hubo variaciones según 

la asistencia a clase.  

Cada grupo focal contó con un moderador, colega docente en formación que también se 

encuentra realizando el proyecto en otra institución, y un relator (estudiante), quien estuvo 

encargado de tomar apuntes de las observaciones hechas por cada compañero.  

Se registró la información en el protocolo de grupos focales (apéndice A), el cual contiene 

la proposición y las opciones de respuesta con un espacio vacío para justificar; se grabaron 

video clips y audios, los cuales cumplieron con los compromisos éticos, con el fin de 

complementar la información a la hora de sistematizar según la transcripción tal como se 

expresaron los estudiantes.  
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En la primera sesión, se les entregó el protocolo para diligenciarlo y tener en cuenta las 

opiniones de los compañeros según las cinco primeras proposiciones planteadas en el KPSI, 

las cuales corresponden al entorno vivo. Posteriormente se realiza la transcripción 

observando que los estudiantes no dan respuestas completas, justificadas y que hay baja 

intervención en los grupos, por lo que dicha información fue limitada para poder analizarla. 

Una vez observada la escasa participación, se planteó para la segunda sesión (entorno 

físico) hablar en cada grupo de un tema libre, que se relacionara con los gustos o las 

actividades extracurriculares. El resultado fue positivo debido a la participación activa y las 

intervenciones fluidas (hablando simultáneamente en coro); al realizar la socialización de 

dichas experiencias se pudo ver que con los temas que les son familiares o comunes (música, 

mascotas y equipos de fútbol) hay mayor participación y fluidez, hablando de lo que saben y 

lo que verdaderamente les interesa, sin embargo, a la hora de hablar y hacer una asociación 

con el lenguaje de las ciencias el discurso es menos amplio, un ejemplo de fue al preguntar 

acerca de la energía (ver tabla 3- ítem 6), las respuestas de algunos estudiantes, fueron “lo 

sé, porque es un tema que hemos visto a diario en nuestras vidas, pero no lo puedo explicar 

porque no tengo información suficiente”; “creo que lo sé, porque es un tema que nos han 

dado y me suena pero no le preste mucha atención”; “lo eh escuchado pero no recuerdo 

bien en donde”, evidenciando un vacío en la relación del conocimiento científico cotidiano 

y las experiencias propias del estudiante.  

Ante esto, surge que la participación desde la cotidianidad permite que el estudiante esté 

familiarizado con el conocimiento y, por ende, pueda hablar con mayor apropiación desde 

un lenguaje relacionado con las ciencias en los grupos focales, lo que se evidenció en la 

tercera sesión con aportes más estructurados e intervenciones por parte de todos los 

integrantes del grupo.  Un ejemplo estuvo relacionado con ítem 14 (ver tabla 4), el cual 

menciona la plancha y su proceso de transformación de calor, algunos estudiantes, 

relacionaron lo que veían en sus casas y en otras asignaturas “me lo explicaron mucho y se 

me hace fácil ante mis compañeros, es un tema que no lo han venido explicando en 

electricidad es debido a la resistencia de 300 voltios en un circuito eléctrico y ella va a 

empezar a calentarse y por eso va a empezar a transformase en energía calorífica”.  
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Al finalizar las intervenciones de grupos focales se procede a realizar una sistematización 

de la información obtenida. A cada estudiante se le asigna un código, el cual permitirá 

identificar las respuestas de cada uno, para contrastar entre el KPSI y los grupos focales. Con 

esta codificación se llevó a cabo un análisis y seguimiento para dar origen a las categorías 

emergentes.  

El anterior análisis se registró en una matriz planteada por el grupo de investigación de 

grupos focales (Fig.7), la cual se estructuró con cada proposición, las categorías de respuesta 

de acuerdo con el protocolo del KPSI y los cuatro grupos focales para contrastar las 

justificaciones y posteriormente categorizar a partir de los resultados. 

Del proceso de triangulación según información de los cuatro grupos focales, emergen 

cinco categorías de análisis: emociones y actitud, lenguaje específico de las ciencias, 

apropiación de conceptos, interacción y contenido curricular, de acuerdo con las respuestas 

dadas por los estudiantes en los grupos focales, los cuales se basaron en las proposiciones 

planteadas para el protocolo del KPSI.   

Las anteriores categorías, se plantean luego de haber diligenciado la matriz de los grupos 

focales (Fig. 6), en la cual se clasificaron las respuestas. Posteriormente se dió la 

fundamentación teórica.  

A continuación, se muestra la categoría de análisis actitudes y emociones organizadas 

en la Tabla 5, teniendo en cuenta las opciones de respuesta según la información extraída de 

la matriz de grupos focales.  

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Lo sé, lo podría explicar 

a mis compañeros

Lo sé, pero no lo sé 

explicar

Creo que lo sé

No lo sé

Idea 1. 

Figura 7. Matriz para diligenciar información de grupos focales. Tres sesiones cada una con 5 ítems (15 en 

total) para generar posteriormente categorías. 
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Tabla 5 

Triangulación categoría de análisis actitudes y emociones. 

 
*Nota, información analizada según sistematización de matriz de grupos focales, el promedio de asistencia para 

los grupos focales es de 35 estudiantes.  La información representada en porcentajes toma como 100% las 37 

repuestas de los estudiantes relacionada con esta categoría. 

 

Un 76.56% de los estudiantes se sitúa en la categoría de respuesta: lo sé, pero no lo puedo 

explicar a mis compañeros; evidenciando actitudes como nervios, miedo, vergüenza y pena 

al momento de exponerse en público o al equivocarse; esto influye en el aprendizaje de los 

estudiantes y les impide hablar libremente sobre las proposiciones.  Según Solbes Godina 

(2007), “El aprendizaje dentro y fuera del aula se ve obstaculizado por los miedos y creencias 

individuales y colectivas. Las emociones influyen poderosamente en todo lo que hacemos. 

Somos emocionales y lo que sentimos condiciona nuestras acciones y comportamientos’’ 

(párr. 4). Por lo cual, un estudiante que siente miedo o pena no va a querer comunicarse con 

Categoría de análisis Categorías de respuesta Información de los grupos focales 

Lo sé, lo podría explicar a mis 

compañeros
 0%

Creo que lo sé

2,70% de los estudiantes afirman  que ya le han explicado la proposición 4 pero 

no les interesa mucho.

2,70% de los  estudiantes  afirman que ya les han explicado  la proposición 10 

pero no se siente seguro sobre esta.

No lo sé  0%

Lo sé, pero no lo sé explicar

Actitud y emociones  

 43.243% de los  estudiantes manifiestan saber las  proposiciones 

1,3,5,6,8,12,14 y 15, pero les da pena explicarlas, equivocarse, decir algo 

mal, hablar en público o  les da pereza.

18.92% de los estudiantes aseguran saber las proposiciones 1,2,7 y 8, pero les 

da nervios explicarlas  a sus compañeros.                                                                    

8.11% estudiantes saben las proposiciones 3 ,4 y 5 pero aseguran que al pararse 

al frente de sus compañeros sus palabras no salen,  se le olvidan, no se 

pueden expresar fluidamente o se les´´traba ´´ la lengua. 

5,40% de los estudiantes saben la proposición 1 pero afirman no estar en la 

capacidad de explicarla o no sirven para esto.

5,40% de los estudiantes saben la proposición 1 pero afirman que les da 

vergüenza explicarla.

2,70% de los estudiantes afirma saber  sobre la proposición 1, pero no la 

explicaría porque no le gusta hablar en público.

2,70% de los estudiantes afirman que no explicaría la proposición  4 porque le da 

angustia.

2,70% de los estudiantes afirman que no se siente seguro al explicar la 

proposición 8.

2,70% de los estudiantes afirman que le da miedo explicar la proposición 12.

2,70% de los estudiantes afirman que nunca le ha interesado la proposición 14.
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sus compañeros, además de tener creencias como la de no ser capaz de expresarse ante un 

público.  

Por otra parte, la inseguridad que manifiesta el 5.40% de los estudiantes en esta categoría 

de análisis no le permite expresarse frente a sus compañeros y puede estar influenciada por 

la falta de confianza en sí mismo o el temor a equivocarse y ser víctima de burlas. Por lo cual 

se hace necesario trabajar en la seguridad de los estudiantes a través de la aceptación y respeto 

por parte del grupo, según Silberman (1998), ‘‘Una de las principales maneras de alcanzar la 

seguridad es estar vinculado con otras personas y sentirse incluido en un grupo. Este 

sentimiento de pertenencia permite a los estudiantes enfrentar los desafíos que tienen por 

delante’’ (p.20). Ese decir para obtener esta seguridad se hace necesario la interacción 

continua   estudiante-estudiante y docente-estudiante 

Teniendo en cuenta lo anterior “Ausubel (2002) menciona que una de las condiciones para 

que se dé el aprendizaje es la actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte 

del aprendiz, o sea, predisposición para aprender de manera significativa.” (Rodríguez 

Palmero, 2008, p.2). Esta predisposición según lo expresado por los estudiantes se encuentra 

mediada por su actitud con el profesor y los compañeros de clase.  

Para la categoría de análisis apropiación del conocimiento, se presenta la Tabla 6, el cual 

contiene las categorías de respuesta del instrumento KPSI y la información que aportó la 

matriz de grupos focales (Fig. 7) para las tres sesiones, con los respectivos porcentajes según 

las respuestas de los estudiantes.  
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Tabla 6  

La triangulación categoría de análisis apropiación del conocimiento 

                                                                                                                                           
*Nota, información analizada según sistematización de matriz de grupos focales, el promedio de asistencia para 

los grupos focales es de 35 estudiantes.  La información representada en porcentajes toma como 100% las 296 

repuestas de los estudiantes relacionada con esta categoría. 

Categoría de 

análisis 

Categorías de 

respuesta 
Información de los grupos focales 

Lo sé, lo podría explicar 

a mis compañeros

8.44% de los estudiantes afirman saber las proposiciones 2,3,4,5,7, 9, 10, 13, 14 y 15, argumentan que 

las pueden explicar con su aplicación o un ejemplo  relacionado con estas.                                                                                                                                         

3.71% de los estudiantes  afirman saber y poder explicar las proposiciones 1,2,12 y 15 porque son 

fundamentales y saben sus consecuencias o simplemente  repiten la misma proposición.

5.74% de los estudiantes  aseguran  saber y poder explicar las proporciones5,7,9,10,12,14, y 15, dan 

una definición  o causa relacionada con estas.

1,68% de los estudiantes aseguran saber las proposiciones 2,5,7,y 9 porque , las comprende , las han 

visto o puede dar ejemplos, pero no habla sobre estas.

1,68% de los estudiantes afirman que pueden explicar las proposiciones 2, 13,y 15 porque la profesora 

las explicó, lo han aprendido, se les hace fácil y hablan sobre ellas.                                                     

0.67% de los  estudiantes afirman que la proposición 5 es muy fácil y cualquier persona lo puede 

entender, pero no enuncian concepto sobre esta.

0.33% de los estudiantes  afirman que cuando marcaron la respuesta sabían la proposición 9 , pero se 

les  olvidó porque no le prestaron atención.

0.33%  de los estudiantes aseguran que relacionan la proposición 9  con la electricidad que llega a su 

casa.

 0.33% de los estudiantes afirman que la información que tienen sobre la proposición 13  es muy básica,  

porque fue un tema que vieron de rapidez y no lo profundizaron.

 0.33% de los estudiantes dicen que no se acuerdan de la proposición 13.                                        

0.33% de los estudiantes asegura no acodarse sobre la proposición 5, lo cual no tiene relación con su 

respuesta.

 0.33% de  los estudiantes ante la proposición 5 responde que la pueden explicar porque sí.

Creo que lo sé

7.43% de los estudiantes afirman creer saber las proposiciones 1,4,8,10,11,13,14 y 15 porque repiten el 

enunciado, dan ejemplos y las asocian con su utilidad en la vida cotidiana.

7.09% de los estudiantes afirman no acordarse, haber olvidado, no recordar, no saber o creer saber 

las proposiciones 1,3,4,6,8,9,13 y 14.

4.72% de los estudiantes enuncian creer saber las proposiciones 3,4,6,7,810 y 12, porque  no saben 

mucho del tema, necesitan más información, no entienden o se confunden.

0.33%  de los estudiantes afirman no saber expresar la proposición 1.

0.33% de los estudiantes afirman que respondieron sin saber las proposición 4.

No lo sé

 6.08% de los estudiantes  afirman no recordar, haber olvidado o no tener conocimiento sobre las 

proposiciones 3,6,8,7,9 y 13.

4.39% de los estudiantes afirman no entender, no saber, no conocer, no prestar atención o no tener 

conceptos respeto a las proposiciones 8,9,11,12,13,14 y15, pero buscan relacionarlo en ocasiones con 

algún ejemplo.                                                                                                                                  

2.70% de los estudiantes afirman no conocer las proposiciones 9,11,13,y 14 pero las relacionan con 

algo de su vida cotidiana como los dispositivos electrónicos, las estrellas, los carros y los cargadores. 

0.33% de los estudiantes afirma no relacionar con ninguna temática la proposición la proposición  14.

Apropiación del 

conocimiento 

Lo sé, pero no lo sé 

explicar

24.32% de los estudiantes afirman saber y no poder explicar las proposiciones 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14y15.Hacen mención de elementos, características, aplicabilidad y 

ejemplos de la vida cotidiana relacionados con estas.                                                                    

6.08% de los estudiantes afirman que les falta fundamentación, no tienen control, deben 

profundizar, ´´entienden a medias´´ o necesitan más información  sobre las proposiciones 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12y 13.

3.04% de los estudiantes afirman no saber explicar o estar en las capacidades  para explicar las 

proposiciones 1,2,3,4,5,y 15.pero no dan razones sobre esto.

4.05% de los estudiantes afirman que no han estudiado,  no recuerdan, se ´´enredan´´   o no 

entienden las proposiciones  2,4,7,8,12,13 y 14.                                                                             

2.02% de los estudiantes manifiestan estar confundidos o no tener claro las proposiciones 5,13,11 y15                                                                                                                                   

1.01% de los estudiantes afirman  manejar el concepto  de la proposición 9, lo relacionan con la energía 

eléctrica y manifiestan estar seguros sobre esto,  pero no expresan su conocimiento.

0.33% de los estudiantes  sobre la proposición 6 afirman que  la han visto, se  la habían explicado y 

tiene varios métodos de explicación, pero al momento que es moderador le pregunta sobre esto, no 

dan ninguna razón.

 0.33% de los estudiantes afirman saber la proposición 6 porque puede dar un ejemplo 0.33% de los 

estudiante afirman no entender  la proposición 9 

0.33% de los estudiantes hace un juicio afirmando que  el agua es mala sobre l sobre la proposición 12,  

pero no da sus razones.

 0.33% de los estudiantes afirman saber la proposición 2 porque sí.

0.33% de los estudiante afirma saber la proposición 6 porque la energía se crea y la crea Dios. 6
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Los estudiantes que aseguran saber y poder explicar las diferentes proposiciones a sus 

compañeros, dicen manejar los temas por que los han visto mucho, es decir, que al trabajarlos 

repetitivamente los aprenden. Algunos intentan dar una idea o explicación, pero repiten la 

misma proposición o dudan tratando de decir un ejemplo utilizando “es cómo”, lo que no 

manifiesta inseguridad en lo que afirman. En ocasiones las respuestas o ejemplos no 

corresponden a la teoría o poseen ciertos errores porcentuales. Además, coinciden que 

entienden cuando la profesora les explica. Es importante resaltar que la mayoría de 

estudiantes afirman saber los conceptos, pero al momento que el moderador le pide que los 

diga no lo hacen.  

De acuerdo a lo anterior hay autores que resaltan que: 

La mejor forma de aprender los hechos de la ciencia es comprenderlos. El 

problema es que comprender algo es bastante más difícil que repetirlo y, por 

consiguiente, la enseñanza de conceptos es más compleja que la enseñanza de 

datos. Sobre la apropiación de conceptos el alumno tiene sus propios modelos 

o representaciones de la realidad y podremos decir que ha entendido el 

concepto de evaporación o el de selección natural cuando logramos que lo 

conecte con esas representaciones previas, que lo "traduzca" a sus propias 

palabras y a su propia realidad.  (Pozo Municio y Gómez Crespo, 1920, p. 7) 

Por lo cual se evidencia que no hay un aprendizaje de las ciencias cuando los estudiantes 

simplemente repiten lo que enuncian las proposiciones, pero hay apropiación cuando éste usa 

sus palabras para explicarlo y lo ejemplifica a través de su contexto. Además, el conocimiento 

empírico de estudiantes se valida desde un conocimiento científico elaborado, teniendo en 

cuenta un sustento teórico 

Los estudiantes que no saben explicar las proposiciones afirman que “no las saben a 

profundidad, no están seguros de su conocimiento o no saben sus conceptos” pero creen 

saberlo al mencionar un concepto o un ejemplo que les permite hacer referencia a la 

proposición. Según Velásquez Burgos, Remolina de Cleves & Calle Márquez (2009) para 

que los estudiantes recuerden la información deben hacer nuevas conexiones sinápticas cada 

vez que aprenden, entre más conexiones realicen, más fácil lo recordarán la información.  
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Por otro lado, Moreira (2000) citado por Rodríguez Palmero (2008) enuncia que: 

 La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y 

disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo 

contenido en interacción con el mismo. Esa interacción es lo que caracteriza 

al aprendizaje significativo. Pero no se trata de una simple unión o ligazón, 

sino que, en este proceso, los nuevos contenidos adquieren significado para el 

sujeto produciéndose una transformación de los subsumidores o ideas de 

anclaje de su estructura cognitiva, que resultan así progresivamente más 

diferenciados, elaborados y estables. (p.11) 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el aprendizaje se hace necesario que los estudiantes 

relacionen los conocimientos nuevos con sus pre-saberes y le concedan un significado propio, 

logrando así, un aprendizaje significativo. 

Los estudiantes afirman que se les ha olvidado algunas proposiciones, esto se relaciona 

con un aprendizaje memorístico que   deja entrever una enseñanza tradicional donde la 

docente proporciona y enseña el conocimiento. Según esto:   

Los aprendizajes memoristas no aumentan la sustancia y el tejido del 

conocimiento ya que su relación con el conocimiento existente en la estructura 

cognitiva es arbitraria, no sustancial, literaria, periférica, y en general, posee 

una duración, una utilidad y una importancia transitoria. (Ausubel, 2000, 

p.14) 

Cabe resaltar que este tipo de aprendizaje se olvida fácilmente con el paso de los años, por 

esta razón los estudiantes recuerdan que se les han enseñado diferentes proposiciones, pero 

no tienen apropiación de estas. 

La Tabla 7, contiene la categoría de interacción, la cual se nutre con la información 

aportada por la matriz de grupos focales (Fig.7) para las tres sesiones y un análisis por 

porcentajes según las respuestas de los estudiantes.  
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Tabla 7  

Triangulación categoría de interacción 

*Nota, información analizada según sistematización de matriz de grupos focales, el promedio de asistencia para 

los grupos focales es de 35 estudiantes.  La información representada en porcentajes toma como 100% las 128 

repuestas de los estudiantes relacionada con esta categoría.  

Categoría de 

análisis 

Categorías de 

respuesta 
Información de los grupos focales 

Lo sé, lo podría 

explicar a mis 

compañeros

 14.06% de los estudiantes afirman que saben las proposiciones 1,2,3,5,6,8 y15 por 

que se las explicaron, se las enseñaron los profesores, las recuerdan, las han 

trabajado en talleres o gráficas. Pero no expresan sus ideas sobre estos.

7.03% de los estudiantes afirman que sabe  las proposiciones 1,2,3,10,12,14 y 15 

porque se las enseñaron, las observa en su casa y las ha visto muchas veces. 

Además, expresan ejemplos e  ideas sobre estas. 

3.12% de los estudiantes afirman que pueden explicar  las proposiciones 3,8,10 y 13  

porque se las han explicado en sociales, biología y electrónica. Además expresan 

sus ideas sobre estas.

0.70% de los estudiantes afirman saber la proposición 7 por que realizaron un 

experimento sobre esta y lo recuerda.

0.70% de los estudiantes afirma que en el momento recordaba la proposición 11 pero 

no le puso mucha atención. 

Creo que lo sé

24.21% de los estudiantes aseguran creer saber las proposiciones 

2,3,6,7,8,9,11,12,13,14y15, porque el profesor las explicó, las escucharon, las 

vio, no las ha repasado o se las enseñaron pero no las entendieron o recuerda.

4.68% de los estudiantes afirman no haberle puesto atención  o se distrajeron en 

clase cuando les enseñaron   las proposiciones  3,4,6 y11

3.12% de los estudiantes afirman no haber escuchado  la importancia de las 

proposiciones 6,13 y15

 2.34% de los estudiante sobre las proposiciones 9,10 y 11 afirman  saberlas porque 

las vieron en Google, en una película u observaron cómo se utilizaban en las calles

 1.56% de los estudiantes afirman que no la relacionan con nada las proposiciones 7 

y 9 , aunque  las han practicado pero no las recuerda.

.

No lo sé

6.25% de los estudiantes afirman  no haber escuchado, visto, no les han enseñado o 

son temas nuevo  las proposiciones 3,6,7,8,11y 13.

4.68% de los estudiantes afirman no haber puesto atención cuando les explicaron 

las proposiciones 3,6,7.8,11 y13, incluso aseguran hasta ver perdido el taller que 

hablaba sobre estas.

4.68% de los estudiantes asegura  no saber las proposiciones 6,7,8,9,12 porque no se 

acuerdan, no las ponen en práctica, no las entendieron, las vieron pero se les 

olvidaron.

1.56% de los estudiantes afirman no saber la proposición 2, pero la han visto en su 

casa o en la madera.

0.78% de los estudiantes afirman que se equivocaron  en la respuesta de la 

proposición 8 porque si tienen conocimiento sobre esta.

Interacción  

Lo sé, pero no lo sé 

explicar

14.06% de los estudiantes afirman saber las proposiciones  3,5,6,7,8,9,12,13,14 

y15,porque se los han explicado en otros años, las han escuchado ,las han visto, 

el profesor les ha hablado sobre estas pero no las dominan o entienden.

1.56% de los estudiantes afirman que han visto las proposiciones 10 y13 en un 

documental o un juego pero no las entienden.

1.56% de los estudiantes afirman que han escuchado del profesor de electrónica o 

de sociales  lo relacionado con las proposiciones  14 y 15 y dan algunas ideas como 

que la plancha funciona como los televisores antiguos.

1.56%  de los estudiantes sobre la proposición 13 afirman que de la forma como se la 

enseñaron no la entenderían otras personas y es complicado.

1.56%  de los estudiantes afirman que saben la proposición 15, porque las dietas las 

consumen todos los días y solo lo podría explicar a personas que no son obesas.

1.56% de los estudiantes afirman saber la proposición 15 porque se la explico el 

médico.

1.56% de los estudiantes afirman saber la proposición 15 porque les han hablado 

mucho de eso, pero no expresan sus ideas.
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Los estudiantes que saben las proposiciones y las pueden explicar a sus compañeros 

afirman que se debe al uso de exposiciones, la explicación por parte de profesores, el uso 

de gráficas, porque les parece fácil o interesante, o les han explicado en varias ocasiones 

sobre el tema, Además coinciden en que se les ha enseñado o han realizado experimentos 

sobre esto. Lo que significa que en el momento de la enseñanza los profesores tuvieron en 

cuenta diferentes recursos que llamaron su atención y facilitaron su proceso de aprendizaje. 

“Hollon y Anderson (1987) mencionan que en la enseñanza prima la interacción profesor-

alumno basada en exposiciones orales del primero hacia el segundo” (Citado en Porlán Ariza 

y López Ruiz.1993. p.11). Es decir, la interacción se da en un solo sentido. Esto evidencia 

que los estudiantes se han limitado a que el profesor les proporcione el conocimiento y no se 

genere un espíritu investigativo, dejando a un lado la autonomía en su aprendizaje. 

Un elemento importante que resaltan los estudiantes son los recursos como las imágenes 

o graficas empleados por los profesores o por ellos para explicar un tema. Por lo cual “Los 

recursos para aprender que emplea el maestro y sus alumnos afectan la eficiencia del 

programa educativo y el uso creativo de los mismos aumenta la probabilidad de que los 

estudiantes aprendan más o retengan mejor” (Vargas, 1997, p.288).  Por lo tanto, los 

estudiantes muestran mayor interés cuando los profesores incluyen diferentes recursos en el 

proceso de enseñanza, facilitando de esta forma el aprendizaje. 

 Los estudiantes que creen saber las proposiciones afirman nuevamente que se las han 

enseñado o lo han escuchado, pero algunos las han olvidado o no pusieron atención. De igual 

forma enuncian haberlas visto en Google o en películas. Respecto a esto se evidencia que 

tienen a su disposición información relacionada con dichas proposiciones en diferentes 

programas de televisión, películas, videos y la web. En relación a esto “Los estudiantes son 

aprendices informales: su aprendizaje puede surgir de un video en YouTube, en un iPad” 

(Rosler, 2016, p.15). Es importante que en el aula de clase se enseñe a tener criterios para 

buscar, seleccionar y discriminar información; además de revisar su veracidad, autoría, 

bibliografía, credibilidad, su relación con la ciencia y aplicación en la vida cotidiana. 
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La Tabla 8, presenta la categoría lenguaje específico de las ciencias, la información es 

aportada por la matriz de grupos focales (Fig. 7) para las tres sesiones, la cual arrojó 

porcentajes de acuerdo a las respuestas dadas por parte de los estudiantes.  

Tabla 8  

Triangulación categoría de análisis lenguaje específico de las ciencias 

*Nota, información analizada según sistematización de matriz de grupos focales, el promedio de asistencia para 

los grupos focales es de 35 estudiantes.  La información representada en porcentajes toma como 100% las 14 

repuestas de los estudiantes relacionada con esta categoría.  

Son escasos los estudiantes que implementan un vocabulario propio de las Ciencias 

Naturales como carnívoro, vegetariano y decantación, filtración, para dar ejemplos o explicar 

las proposiciones a sus compañeros.  Los que no pueden explicarlas, aluden que no saben 

qué palabras implementar o no tienen un lenguaje para decirlas, lo que evidencia una falencia 

en el manejo constante de un lenguaje propio de las ciencias. Sobre el uso del lenguaje en la 

enseñanza de las ciencias naturales se resalta que: 

Los profesores de ciencias pertenecen a una comunidad de personas que 

hablan el lenguaje de las ciencias. Los alumnos, al menos por un largo tiempo, 

no lo hacen. Los profesores utilizan dicho lenguaje para dar sentido a cada 

tema de una manera particular. Los alumnos emplean su propio lenguaje para 

formar una visión del tema que puede ser muy diferente. Esta es la razón por 

la cual comunicar ciencia puede ser tan difícil. Tenemos que aprender a ver la 

Categoría de análisis Categorías de respuesta Información de los grupos focales 

Lo sé, lo podría explicar a mis 

compañeros

35.71% de los estudiantes para explicar las proposiciones 

5,6,7 y 9 utilizan vocabulario propio de las ciencias 

como: carnívoro, vegetariano, densidad, voltaje, 

resistencia, circuito eléctrico, energía calorífica, eléctrica, 

solar y eólica.

Creo que lo sé
7.14% de los estudiantes en la proposición 14 utilizan el 

término evolución.

No lo sé 0%

Lenguaje específico de 

las ciencias  
Lo sé, pero no lo sé explicar

35.71% de los estudiantes aseguran saber y no poder 

explicar las proposiciones 1, 2,3 y5 porque no se saben 

expresar.

28.57% de los estudiantes afirman no saber  las 

proposiciones 3,6,12  porque no saben con qué 

palabras o lenguaje explicarlas
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enseñanza de la ciencia como un proceso social e introducir a los alumnos, al 

menos parcialmente, dentro de esta comunidad que habla ciencia. (Lemke, 

1997, pp. 12-13) 

 Por lo cual se hace necesario llevar el lenguaje de la ciencia a los estudiantes para que lo 

puedan entender, apropiar y emplear, ya que constantemente para referirse a los fenómenos 

que ocurren a su alrededor implementan un lenguaje común o coloquial propio de su entorno. 

 El uso del lenguaje influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que no 

entienden lo que el profesor les está comunicando, o lo encontrado en los libros de texto; el 

lenguaje también interfiere en la expresión idónea o fluida de las ideas. Por lo cual, se hace 

necesario llevar el lenguaje de la ciencia a los estudiantes para que ellos lo entiendan, se 

apropien y empleen en su discurso; ya que constantemente para referirse a los fenómenos 

que ocurren a su alrededor implementan un lenguaje común propio de su entorno. Bernstein 

(1990) y Gee (1993) citados por Camargo Uribe y Hederich Martínez (2011, p.140), 

mencionan que la enseñanza clásica de las ciencias opera bajo supuestos de posesión de un 

conjunto de competencias discursivas, cognitivas y culturales que la gran mayoría de nuestros 

estudiantes simplemente no posee. 

En relación con lo anterior, se hace necesario un proceso de “alfabetización” en la 

enseñanza de las ciencias para que, los estudiantes puedan desarrollar sus competencias 

discursivas y faciliten su proceso de aprendizaje. En este orden de ideas hay autores que 

resaltan que:  

 La alfabetización científica debe ser concebida, como un proceso de 

“investigación orientada” que, superando el reduccionismo conceptual 

permita a los alumnos participar en la aventura científica de enfrentarse a 

problemas relevantes y (re)construir los conocimientos científicos, que 

habitualmente la enseñanza transmite ya elaborados, lo que favorece el 

aprendizaje más eficiente y significativo (Sabariego Del Castillo & 

Manzanares Gavilán, 2006, p.3). 
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El profesor no puede suponer que el estudiante entiende el lenguaje científico, por lo cual 

debe propiciar en él las capacidades para apropiarlo y utilizarlo, esto se puede lograr   a través 

del acercamiento a textos científicos, el aprendizaje de las ciencias se ve mediado por el uso 

del lenguaje, Cisneros Estupiñan (2008) menciona que: 

El dominio del lenguaje es esencial para la apropiación del mundo en todas 

sus complejidades y matices. Por esto, la lectura y la escritura cumplen un 

papel relevante en los procesos académicos y en el desarrollo de la capacidad 

intelectual de los universitarios; ya que estas habilidades influyen en el 

proceso de adquisición de los conocimientos en todas las áreas, pues el 

aprendizaje se realiza a través de la comunicación de saberes específicos, que 

tienen también un lenguaje específico para representarse. (p.150)  

La Tabla 9, presenta la categoría de contenido curricular, con el respectivo análisis que 

corresponde a cada una de las opciones de respuesta. La información es aportada por la matriz 

de grupos focales (Fig. 7) para las tres sesiones, la cual arrojó porcentajes de acuerdo a las 

respuestas dadas por parte de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

EXPERIENCIAS COTIDIANAS Y EL MODELO EBC                                                      67 

 

Tabla 9 

Triangulación categoría de contenido curricular 

*Nota, información analizada según sistematización de matriz de grupos focales, el promedio de asistencia para 

los grupos focales es de 35 estudiantes.  La información representada en porcentajes toma como 100% las 50 

repuestas de los estudiantes relacionada con esta categoría. 

Los estudiantes afirman que los profesores les enseñan los temas durante el año 

escolar, por lo cual recuerdan que se los han enseñado, pero al momento de dar explicación 

sobre estos, manifiestan vacíos conceptuales. Lo descrito deja entrever una enseñanza basada 

Categoría de análisis 
Categorías de 

respuesta 
Información de los grupos focales 

Lo sé, lo podría 

explicar a mis 

compañeros

8% de los estudiantes afirman que pueden explicar  las proposiciones 1,8 y 10, porque es un 

tema que han visto, se lo han explicado los profesores o lo han trabajo en repetidas ocasiones.

2% de los estudiantes asegura que tiene mayor comprensión del tema relacionado con la 

proposición 5.

2%  de los estudiantes enuncia  que prestó atención en clase y puede explicar  lo relacionado con 

la proposición 5 porque domina el tema.

Creo que lo sé

10% de los estudiantes creen saber  las proposiciones 12  y 15 ya que  son temas que ven 

diariamente, les llama la atención, los han escuchado en sus casas o con frecuencia, por lo cual 

consideran que son fáciles.

12% de los estudiantes aseguran que los temas relacionados con las proposiciones  6,8  y 9 ya se 

los han explicado, no los recuerdan o les han hablado sobre esto, pero se les olvidó.

8% de los estudiantes manifiestan que creen saber las proposiciones 6,8,9 y 11, ya que estos 

temas los vieron hace mucho tiempo, lo vieron muy rápido, no son expertos, se confunden, lo 

han visto en electrónica, no los han repasado o no pusieron atención a las clases.

6% de los estudiantes aseguran que los temas relacionados con las proposiciones 6 y 12  no los 

han estudiado, no  le pusieron atención o   no los han practicado para aprenderlos.

2%  de los estudiantes aseguran que no ha  escuchado  el tema de la proposición 12 y necesita 

más información para entenderlo y poderlo explicar a otras personas. 

No lo sé

8% de los estudiantes afirman que  se les olvidó o no han visto los temas relacionados con las 

proposiciones 7,8, 9 y 13.

8% de los estudiantes afirman que no conocen, no  recuerdan los temas relacionados con las 

proposiciones 8,9 y 13.

2%  de los estudiantes aseguran que no le pusieron la suficiente atención  al tema de  la 

proposición 9 cuando se la explicaron.

Contenido Curricular  

Lo sé, pero no lo sé 

explicar

14% de los estudiantes afirman que no pueden explicar las proposiciones 1, 9,10 y 11 porque les 

falta fundamentación, no les queda claro, no saben a profundidad o no saben sobre  el tema.

 6% aseguran que no entienden, no tiene control o entienden a medias  los temas relacionados 

con las proposiciones 2,7 y10.

4%  de los estudiantes afirman que las proposiciones 9 y 11 tienen temas confusos de los cuales 

no tiene bases estables o si se lo explican a alguien lo podrían confundir.

2 % de los estudiantes no han escuchado el tema de la proposición 2.

2% de los estudiantes aseguran que se le olvidó el tema de la proposición 2 . 2% de los 

estudiantes aseguran que no se sienten en  capacidad de explicar el tema de la proposición 2.

2% de los estudiantes afirman que saben el tema de la proposición 2.
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en contenidos, más no de la forma global e integrada como lo plantean los Estándares Básicos 

de Competencia para las Ciencias Naturales según el Ministerio de Educación Nacional 

(2004). Se hace evidente una desarticulación curricular del área de Ciencias Naturales, esta 

es una de las principales causas de las falencias de los estudiantes en la apropiación del 

conocimiento científico y la comprensión de mundo donde viven, haciendo notorio un 

aprendizaje segmentado y la poca apropiación de conceptos. 

En relación con lo anterior “Los profesores de ciencias tienen abundantes datos e 

información de la ciencia y esto es lo que enseñan” (Duschl, 1997. p. 12). Los profesores se 

han dedicado a la enseñanza de contenidos con poca relación entre sí, con el fin de cumplir 

lo establecido en el plan de área.  

 

4.3. Intervención  

 

Para socializar la información obtenida de acuerdo a las seis sesiones de clase con 

una duración de 4 y 5 horas por sesión para aplicar los talleres (apéndice D) y los diarios de 

Figura 8. Categorías de intervención. Implementación del MEBC por medio de experiencias cotidianas. Realizada 

por autoras del trabajo de investigación. 
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campo, se organiza la información en la Figura 8, la cual contiene ocho categorías que surgen 

de la matriz para sesiones de intervención, según lo observado en las sesiones de clase:  

La información surge a partir de la matriz de situaciones representativas, donde se 

estructuró las categorías planteadas desde los grupos focales y las que surgieron durante la 

intervención con las sesiones de clase. Para nutrir la matriz, fue necesario revisar los diarios 

de campo, video clips tomados en la solución de talleres, la participación en actividades de 

acuerdo al Modelo de Enseñanza Basada en Contextos y las experiencias cotidianas. A 

continuación, se presenta dicha matriz que se divide en dos partes, donde se tuvo en cuenta 

las situaciones cotidianas:  



 

EXPERIENCIAS COTIDIANAS Y EL MODELO EBC                                                      70 

 

Tabla 10 

Primera parte de la matriz: experiencias representativas 

 

*Nota. Categorías que surgieron de la intervención. Situaciones representativas de la uno a la tres.   

1. El consumo de alimentos azucarados. 2. Encender una bombilla. 3. Tema libre: casos de ejemplificación de los 

niveles de organización.

Descripción 

Se ingiere un bocadillo de hoja luego de dar 10 

vueltas a la cancha con un área de 3,2 km², 

para representar el consumo y gasto energético 

del cuerpo humano.En la problematización de 

los conocimientos a cerca de  los trastornos 

alimenticios se emplea una ''V'' Heurística.

Se enciende una bombilla con el fin de 

ilustrar los tipos de energía (calórica, 

lumínica y eléctrica),  las ideas se 

organizan en un mapa mental. 

Se expresan  ejemplos como: la familia, los alimentos 

y los animales  que representan los niveles de 

organización (abiótico y biótico).Se realizan 

exposiciones individuales a tráves de esquemas 

mentales.

Actitud y emociones

Se evidencia miedo  al expresarse o socializar 

la ''V'' Heurística  con el grupo, manifiestan que 

prefieren expresarse desde el puesto o que 

un compañero los apoye .    

Muestran  alegría al encender o 

apagar la bombilla y se interesan por 

expresar sus conocimientos sobre la 

energía.

Se muestran alegres al hablar de la organización de su 

familia y de ejemplos cotidianos. Se expresan con 

confianza, agrado e interés.

Lenguaje 

Expresan  conocimiento previo sobre algunos 

trastornos como: bulimia, anorexia, úlcera y 

gastritis; reconocen que los alimentos son 

fuentes de energía. Utilizan muletillas 

como:"ah”,''ummm'', ''ehhh''y ''esto"  cuando 

se les olvidan las cosas.

Explican el funcionamiento de las 

bombillas con sus palabras, entablan 

diálogos carentes de terminología 

científica y persiste el uso de 

muletillas.

Dialogan fluidamente, hacen algunas 

representaciones del concepto de organización a 

través de la preparación de los alimentos, dan ejemplo 

de los niveles de organización al hablar de: átomos, 

moléculas; y células; organismos; población y 

ecosistema.

Ideas

''Los alimentos son fuente de energía 

química que ayudan a realizar las 

actividades diarias''. ''Hacer ejercicio es un 

gasto energético''.''Una dieta balanceada  

debe estar integrada por alimentos ricos en 

carbohidratos, proteínas y grasas''. ''Los 

desórdenes alimenticios  incluyen la 

presencia de pensamientos o sentimientos 

negativos y la autocrítica''.''Dejar de comer 

hace que las personas alteren su 

metabolismo y padezcan de un desorden 

alimenticio''

''Los bombillos funcionan con 

energía eléctrica, producen energía 

lumínica y calórica''.'El calor  de los 

bombillos se utiliza para calentar las 

empanadas''. ''La energía eléctrica 

llega a las casa a través de un 

sistema eléctrico formado por 

cables, postes, circuitos eléctricos y 

contadores''. ''Los cables de luz 

tienen elementos conductores como 

los metales y aislantes como el 

plástico''.''La energía cinética está 

relacionada con el movimiento y se  

representa en un balón de fútbol''.

''En el vientre de una madre se forman los 

órganos y los sistemas de un bebé, es decir, un 

organismo; luego este nace y crece en una familia; 

después  se casa para conformar otra familia y así  

crean una comunidad''.'' Un  almuerzo se parece a 

un organismo porque tiene un conjunto de 

elementos que los forman''. ''Las semillas inician 

siendo algo muy pequeño, luego pueden ser 

árboles que dan frutos que sirven como alimento,  

hasta llegar a formar poblaciones y comunidades  

como los bosques''. ''Los números por separado 

son como átomos, cuando se unen entre sí pueden 

crear las moléculas con las que se  forman  los 

conjuntos y así lograr una comunidad''.

Preguntas

¿Qué clase de alimentos proporcionan 

mayor energía al cuerpo humano?,¿Cuál es 

tratamiento médico de los trastornos 

alimenticios?,¿Cómo podemos evitar estas 

enfermedades? 

¿Qué diferencia hay entre los 

bombillos tradicionales y los 

ahorradores de energía?, ¿Cómo 

funciona el contador de la 

luz?,¿Qué tipo de energía poseen los 

rayos?

¿Qué relación existen entre los niveles celulares?, 

¿Qué sucedería si alguno de estos niveles no 

existiera?,¿Por qué son importantes los niveles de 

organización para el desarrollo de la vida 

humana?

 Contexto

Se disfrutan mas las actividades en campo 

abierto, para este caso la cancha  y al regresar 

al salón de clase disminuye la participación.

La actividad se realiza en un espacio 

abierto de la institución. Manifestan 

que les gusta salir a otros lugares 

diferentes al aula . 

En el salón se cohiben al hablar, tienen poca 

interacción y enuncian estar incómodos en el espacio 

cerrados.

Expresión corporal

Se evidencia al exponer un constante balanceo 

del cuerpo (derecha- izquierda, adelante- 

atrás), los estudiantes ubican sus manos en los 

bolsillos, las niñas se frotan el cuello y  los 

brazos.

Tapan su boca para hablar. Se 

observa una gesticulación marcada al 

momento de expresarse. Continua el 

balaceo del cuerpo.

Al hablar de los niveles de organización, los 

estudiantes mueven  sus manos con el fin 

ejemplificar y evitan el balaceo de su cuerpo.

Relaciones 

interpersonales 

Se percibe poca relación,  desinterés y falta 

de atención por lo que los demás hablan.

Se ríen de los comentarios que 

hacen los más allegados, evidenciando 

irrespeto.  

Se expresan respetando  el turno y  la palabra del 

compañero.

Interdisciplinariedad

Relacionan el ejercicio con las actividades que 

se realizan en la clase de educación física.

Vinculan  la electricidad  con 

electrónica donde han trabajado los 

elementos conductores y aislantes.

Asocian los niveles de organización con el área de 

matemáticas al comparar los átomos con los 

números.

Situaciones representativas

C
a
te

g
o
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a
s
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Tabla 11 

Continuación primera parte de la matriz: experiencias representativas 

 
*Nota. Categorías que surgieron de la intervención. Situaciones representativas de la uno a la tres.   

Tabla 12  

Segunda parte de la matriz: experiencias representativas 

*Nota. Categorías que surgieron de la intervención. Situaciones representativas de la cuatro a la cinco.  

1. El consumo de alimentos 

azucarados.

2. Encender una bombilla. 3. Tema libre: casos de ejemplificación 

de los niveles de organización.

 Contexto

Se disfrutan mas las actividades en 

campo abierto, para este caso la 

cancha  y al regresar al salón de 

clase disminuye la participación.

La actividad se realiza en un 

espacio abierto de la 

institución. Manifestan que 

les gusta salir a otros 

lugares diferentes al aula . 

En el salón se cohiben al hablar, tienen 

poca interacción y enuncian estar 

incómodos en el espacio cerrados.

Expresión 

corporal

Se evidencia al exponer un 

constante balanceo del cuerpo 

(derecha- izquierda, adelante- atrás), 

los estudiantes ubican sus manos 

en los bolsillos, las niñas se frotan 

el cuello y  los brazos.

Tapan su boca para hablar. 

Se observa una gesticulación 

marcada al momento de 

expresarse. Continua el 

balaceo del cuerpo.

Al hablar de los niveles de organización, 

los estudiantes mueven  sus manos con el 

fin ejemplificar y evitan el balaceo de su 

cuerpo.

Relaciones 

interpersonales 

Se percibe poca relación,  

desinterés y falta de atención por 

lo que los demás hablan.

Se ríen de los comentarios 

que hacen los más allegados, 

evidenciando irrespeto.  

Se expresan respetando  el turno y  la 

palabra del compañero.

Interdisciplinari

edad

Relacionan el ejercicio con las 

actividades que se realizan en la 

clase de educación física.

Vinculan  la electricidad  con 

electrónica donde han 

trabajado los elementos 

conductores y aislantes.

Asocian los niveles de organización con el 

área de matemáticas al comparar los 

átomos con los números.

4. Uso de máquinas simples. 5. Mezclas y estados de la materia.

Descripción 

Se representa el  uso de máquinas simples como  

tijeras y cuchillos para cortar diferentes elementos en la 

vida cotidiana.

Se toma como ejemplo la preparación de jugos, café y recetas 

favoritas de los estudiantes para representar las mezclas y los 

cambios de estado de la materia.

Actitud y emociones

Hablan con  seguridad sobre las palancas, 

demuestran interés en las actividades y hay euforia al 

comunicar los ejemplos de su vida cotidiana.

Muestran alegría y entusiasmo a la hora de explicar las recetas que 

saben o les gustan, su actitud hacia la clase es asertiva al expresar 

ejemplos de cambios de estado que observan a diario en la cocina.

Lenguaje 

Persiste la  fluidez al hablar, implementan palabras 

como: palanca, fuerza, resistencia y punto de 

apoyo,  las cuales están relacionadas al vocabulario 

científico.

Se expresan sobre las mezclas homogéneas y heterogéneas; los 

estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma; 

métodos de separación como filtración, decantación, 

evaporación . Presentan muletillas como: "porque"," si", "me 

hago entender", "si me entiende", "y", "por ejemplo" y "eh".

Ideas

''Las palancas forman grapadoras, tijeras, 

carretillas, tenedores, destapadores y alicates que 

se utilizan para  realizar diferentes actividades en 

casa y en el colegio''. ''Las máquinas simples estan 

formadas por: puntos de apoyo, barras y una 

resistencia que ayudan  a emplear menor fuerza al 

hacer una actividad como levantar una caja''.

''Las sustancias son solubles en otras, por ejemplo el azúcar en 

el agua al momento de preparar una limonada''. ''Tamizar es 

similar a colar''.''Los filtros del agua o el café  separan los 

residuos sólidos del líquido''.  ''La lavadora sirve como método 

de centrifugación, al separar el agua de la ropa''. ''Los  jugos, se 

deben revolver para ser  una mezcla homogénea''

Preguntas

¿Qué palancas conforman las máquinas que se 

utilizan en las construcciones?,¿Los computadores 

están formados por palancas?,¿Cómo los seres 

humanos descubrieron las palancas?

 ¿Qué métodos se utilizan para separar los gases?, ¿Los 

elementos que se encuentran en estado plasma se pueden 

separar?,¿Cuánto tiempo demora la preparación de una torta?.

 Contexto

En el salón de clase participan de forma activa 

cuando hacen representaciones de los ejemplos, se 

organizan grupos de tres personas permitiendo una 

mayor comunicación.

En el salón paticipan de forma  asertiva, se evidencian 

inconvenientes en el desplazamiento por el espacio reducido al 

realizar grupos con número superior a cuatro integrantes.

Expresión corporal

Emplean las manos  como apoyo para simular y 

ejemplificar las actividades que realizan con las 

palancas como: cortar papel, levantar objetos 

pesados, grapar hojas y comer. Mantienen contacto 

visual con las personas del público.      

Persiste el uso de  las manos para ejemplificar los movimientos de 

revolver, picar o agitar, que se realizan en la preparación de los 

alimentos, utilizan de esta manera su cuerpo para hacerse entender.

Relaciones 

interpersonales 

Se observa empatía en el proceso de comunicación, 

se ayudan entre ellos cuando alguno se equivoca o 

necesita una aclaración.

Se expresan respetando el turno, oyen a sus compañeros y al final 

de las intervenciones hacen aclaraciones, participan y colaboran en 

las actividades. Se percibe un ambiente de confianza.

Interdisciplinariedad

Relacionan las palancas con algunos instrumentos 

como alicates y pelaclables que utilizan en 

electrónica.

No se hace mención a otras áreas.

Situaciones representativas

C
a
te
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Tabla 13 

Continuación segunda parte de la matriz: experiencias representativas 

 
*Nota. Categorías que surgieron de la intervención. Situaciones representativas de la cuatro a la cinco.  

 

Se logró evidenciar en las experiencias representadas una serie de categorías a medida que 

avanzaban las intervenciones, el Modelo de Enseñanza Basada en Contextos (MEBC) 

permitió a los estudiantes fortalecer su proceso, ya que las experiencias cotidianas se 

relacionaron con el área de Ciencias Naturales, por lo que se vio una integración de lo que 

sabían y las construcciones que se fueron fortaleciendo desde el conocimiento científico, 

siendo evidente en su discurso más técnico y elaborado desde la ampliación de la 

información.  

En la categoría actitud y emociones, se logra entrever que los estudiantes en ocasiones no 

se expresan debido a la intimidación que sienten, ya sea por sus compañeros o por el temor 

para hablar respecto a las cosas que saben, ya que consideran tener inseguridad si lo que 

saben es correcto o no. Por lo que, en las primeras sesiones se observó algunas actitudes que 

no correspondían, tales como ira hacia los compañeros e incluso hacia las docentes.  “El 

concepto actitud proviene de la palabra latina "actitudo", definiéndose desde la psicología 

como aquella motivación social de las personas que predisponen su accionar hacia 

determinadas metas u objetivos” (Hernández et al., 2011, p.73). Durante el proceso de 

4. Uso de máquinas simples. 5. Mezclas y estados de la materia.

 Contexto

En el salón de clase participan de forma activa 

cuando hacen representaciones de los ejemplos, 

se organizan grupos de tres personas 

permitiendo una mayor comunicación.

En el salón paticipan de forma  asertiva, se evidencian 

inconvenientes en el desplazamiento por el espacio 

reducido al realizar grupos con número superior a cuatro 

integrantes.

Expresión 

corporal

Emplean las manos  como apoyo para simular 

y ejemplificar las actividades que realizan con 

las palancas como: cortar papel, levantar objetos 

pesados, grapar hojas y comer. Mantienen 

contacto visual con las personas del público.      

Persiste el uso de  las manos para ejemplificar los 

movimientos de revolver, picar o agitar, que se realizan 

en la preparación de los alimentos, utilizan de esta 

manera su cuerpo para hacerse entender.

Relaciones 

interpersonales 

Se observa empatía en el proceso de 

comunicación, se ayudan entre ellos cuando 

alguno se equivoca o necesita una aclaración.

Se expresan respetando el turno, oyen a sus compañeros 

y al final de las intervenciones hacen aclaraciones, 

participan y colaboran en las actividades. Se percibe un 

ambiente de confianza.

Interdisciplinar

iedad

Relacionan las palancas con algunos 

instrumentos como alicates y pelaclables que 

utilizan en electrónica.

No se hace mención a otras áreas.
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intervención, se observaron algunos hechos eventuales que influyeron en la atención y 

participación para las clases de Ciencias Naturales, uno de los hechos ocurrió desde el área 

de Matemáticas, influyendo en el proceso de aprendizaje, pues los estudiantes se encontraban 

predispuestos tanto para las orientaciones como para el diálogo. Por otro lado, Mellado et al., 

(2014), afirma que:  

Las emociones son una forma básica de regular la vida, forman parte de 

nuestra estructura evolutiva, cumplen una función adaptativa de nuestro 

organismo a lo que nos rodea, han sido importantes en la supervivencia de 

nuestra propia especie y no siempre están controladas por la razón. (p.13) 

Las emociones hacen parte de la cotidianidad de los estudiantes, por ende, dominarlas o 

saber manejarlas se vuelve algo complejo, y estas se ven reflejadas en ciertas actitudes de 

desagrado o descontento hacia compañeros de estudio y docentes. Es así que, esta categoría 

permitió vincular y comprender parte del proceso de enseñanza, enfocado en el contexto 

cercano, llevando al estudiante a resolver conflictos de forma crítica y dejar de lado 

incidentes del día a día.  

Una forma para que los estudiantes dejaran el temor para expresarse y socializar 

públicamente, fue la implementación del MEBC el cual desde las representaciones del 

contexto tuvo en cuenta las experiencias cotidianas. Durante la secuencia, se llevó a cabo la 

representación desde el consumo de alimentos, principalmente el “bocadillo” por la carga 

energética que este posee; una vez realizaron las actividades físicas que para ellos eran 

cotidianas, lograban dejar de lado la timidez e inseguridad, sintiendo mayor acercamiento 

tanto con sus compañeros como con sus docentes, expresando alegría y mayor disposición 

para la clase.  

En la categoría de lenguaje, se evidenció que en la oralidad los estudiantes   emplean en 

su discurso muletillas y algunas palabras relacionados con las ciencias naturales como: 

bulimia, anorexia, úlcera, gastritis, átomos, viabilidad, ecosistemas, comunidad y población; 

durante las primeras sesiones los jóvenes utilizaban con mayor facilidad un lenguaje común 

o cotidiano para expresar las ideas. En relación con lo anterior “El lenguaje de la ciencia es 

un lenguaje de tipo formalizado, frente a otros de carácter natural, y al igual que los lenguajes 
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técnicos se caracteriza por su especificidad” (Llácer Llorca & Ballesteros Roselló, 2012, 

p.51). Los estudiantes en su ambiente son indiferentes al uso de un vocabulario científico y 

adquieren con mayor facilidad un lenguaje natural.  

En las intervenciones finales se logró que a través de las exposiciones los estudiantes 

expresaran con coherencia y fluidez lo que se propone en las teorías, haciendo uso frecuente 

de un lenguaje propio de las ciencias; al mismo tiempo, se familiarizaron con nuevos 

términos incluidos en los talleres, apropiándose de un vocabulario adecuado al momento de 

comunicarse. Por otra parte, en la gramática se presentaron falencias en la ortografía al no 

emplear de forma correcta los signos de puntuación, alternar las diferentes letras y hacer poco 

uso de las mayúsculas en las bitácoras.  

La categoría de ideas, permitió reconocer la capacidad de los estudiantes para expresar lo 

que pensaban respecto a diversas experiencias, pasando de un conocimiento empírico a uno 

científico.  

La categoría de preguntas, surge una vez se reitera la construcción de las mismas durante 

la intervención como aporte de los estudiantes, se evidenció un avance en las estructuras 

desde la primera intervención hasta la última. En el proceso de socialización por parte de los 

estudiantes, se destacan: ¿Qué diferencia hay entre los bombillos tradicionales y los 

ahorradores de energía?, ¿Qué palancas conforman las máquinas que se utilizan en las 

construcciones?, ¿Qué métodos se utilizan para separar los gases?, ¿Los elementos que se 

encuentran en estado plasma se pueden separar?, con estas demostraron el interés y el 

cuestionamiento sobre sus nuevos conocimientos. 

En la categoría contexto, se promovieron espacios diferentes al aula de clase debido al 

espacio reducido, la poca interacción para formar equipos de trabajo y la dificultad en el 

desplazamiento; la cancha, jardines y pasillos de la institución, permitieron que los 

estudiantes se expresaran libremente y con agrado, fortaleciendo la experiencia.  

En la categoría de expresión corporal, se evidencia el movimiento de las manos y el 

cuerpo, poco contacto visual, gesticulación marcada, a medida que se llevaron a cabo las 

intervenciones, se fue mejorando a tal punto que, usaban sus manos para ejemplificar a la 
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hora de socializar públicamente información. Cáceres Guillén (2010), define la expresión 

corporal como “la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, 

comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento como 

instrumentos básicos” (p.2). Los estudiantes en su afán por expresarse, usan su cuerpo como 

medio para hacer aclaraciones, aunque en algunas ocasiones estos movimientos evidenciaban 

que no se sentían cómodos hablando ante un público.  

El MEBC, permitió explicar que desde la experiencia cotidiana es más adecuado 

expresarse para ir perdiendo el miedo, usar el cuerpo como una herramienta para ejemplificar 

y hacerse entender; intentar llegar tanto a sus compañeros y docentes de una forma acertada, 

sin olvidar incluir términos científicos. Tal fue el caso para la experiencia de estados de la 

materia, donde un estudiante se expresó adecuadamente, haciendo la ejemplificación de 

como él y sus compañeros elaboraban una limonada, representando desde el líquido del zumo 

de limón, hasta el sólido del hielo que se le agregaba. La experiencia permitió que él y los 

demás se expresaran con su cuerpo para transmitir el mensaje.   

En la categoría relaciones interpersonales, se revela el vínculo que tienen los estudiantes 

con sus compañeros y la influencia que este ejerce en el proceso de aprendizaje. En las 

primeras sesiones fue escasa la interacción entre los integrantes del grupo y el ambiente se 

caracterizaba por el irrespeto al momento de expresarse.  En relación con lo anterior “Toro 

(2011) enuncia que las relaciones interpersonales se refieren a la percepción que tienen las 

personas respecto al grado en que se ayudan y apoyan mutuamente y en que sus relaciones 

son respetuosas y consideradas”, (Molina de Colmenares & Pérez de Maldonado, 2006, p.3), 

a lo largo de las intervenciones se notó el cambio en la convivencia, una vez se conocieron y 

su proceso de comunicación mejoró, siendo empáticos al crear un ambiente de confianza, 

respeto y colaboración en el grupo.  

En las diferentes sesiones se dio la oportunidad de tener una comunicación asertiva, al dar 

a conocer las experiencias de la vida cotidiana tales como: la preparación de la receta favorita, 

el uso de máquinas simples o compuestas en las casas, la expresión de las actividades 

realizadas durante un fin de semana y la rutina diaria. Esto ayudó a saber los gustos o 

características del contexto social de los jóvenes, facilitando la cooperación, relación y 
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tolerancia. En consecuencia, genero un ambiente propicio para la interacción y el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de forma colectiva.   

En la categoría de interdisciplinariedad, se hizo evidente la relación que hicieron los 

estudiantes desde el área de Ciencias Naturales con otras áreas como educación física, 

electrónica y matemáticas. “En la interdisciplinariedad se involucran métodos y saberes de 

distintas disciplinas y se aplican a un problema determinado, el cual no concierne únicamente 

a una misma disciplina, sino que puede ser abordado mediante diversos ángulos o puntos de 

vista” (Grisolía Cardona, 2008, p.4). El hecho que los estudiantes vincularan sus experiencias 

desde otras áreas les permitió entender que las Ciencias Naturales no son alejadas de su 

contexto, por el contrario, se vivencian diariamente.  

En el proceso del MEBC se tuvo en cuenta las experiencias cotidianas, donde los 

estudiantes hicieron referencia al movimiento y gasto energético al jugar un partido de fútbol 

y a la energía cinética presente en el balón al tener contacto con el pie de un jugador. Por otro 

lado, relacionaron la corriente eléctrica, los circuitos y los bombillos LED de acuerdo a su 

contacto desde lo teórico del área de electrónica con el contexto social y educativo (casa, 

centros comerciales e instituciones).   

 

5. Consideraciones generales  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el instrumento KPSI, se evidenció la 

falencia en el dominio de las proposiciones planteadas, llevando a buscar soluciones desde 

el desarrollo del Modelo de Enseñanza Basada en Contextos (MEBC), a partir de las 

experiencias cotidianas de los estudiantes, para vincular la capacidad argumentativa respecto 

a los planteamientos desde los ejes curriculares entorno vivo, entorno físico, ciencia, 

tecnología y sociedad; con el fin de considerar las vivencias de su contexto social y personal 

con un sentido de aprendizaje y enseñanza.  

Con lo anterior se busca que, a la hora de implementar el modelo EBC, se tenga en cuenta 

las experiencias significativas. Pozo (1989, citado por Palmero 2004, p.1) considera que, la 



 

EXPERIENCIAS COTIDIANAS Y EL MODELO EBC                                                      77 

 

teoría del aprendizaje significativo comprende la teoría cognitiva de reestructuración, donde 

trata la construcción desde un enfoque organicista2 del individuo y centrado en el aprendizaje 

generado en el contexto escolar, es así que, se trata de una teoría constructivista, debido a 

que el individuo será quien genere y construya su propio aprendizaje desde sus vivencias.   

Las categorías extraídas de las respuestas dadas en los grupos focales, evidencian el 

aprendizaje significativo como apoyo en los procesos cognitivos, siendo notorio en algunas 

ocasiones sólo el activismo, es decir, los estudiantes recuerdan las actividades que hicieron, 

olvidando la finalidad de la mismas. Rodríguez Palmero (2011), hace referencia a la 

construcción de significados por parte de quien aprende, constituyéndose como el eje esencial 

de la enseñanza, dando cuenta de todo aquello que un docente debe contemplar en su tarea 

de enseñar si lo que pretende es la significatividad en el estudiantado. Por lo mismo, se lleva 

a que el estudiante, llegue a confrontar los conceptos con su vida cotidiana desde el contexto 

social, local y cultural, con el fin de que la enseñanza se enfoque en los intereses, al mismo 

tiempo que en las construcciones mentales.  

Una vez se conformaron los grupos focales para conocer los argumentos a las respuestas 

del KPSI, se notó que la comunicación entre los compañeros de clase era mínima, a raíz de 

ello la primera sesión tuvo como resultado un escaso contenido de argumentos, pues era poco 

lo que los estudiantes respondían. Para la segunda sesión, se dio la libertad de hablar acerca 

del tema que llamara más la atención para los cuatro grupos. El resultado fue positivo, ya que 

surgió de forma espontánea hablar de mascotas y fútbol, cada integrante hablaba de forma 

apasionada, sin miedo y los demás atendían esperando el turno para hablar de sus 

experiencias, una vez se inicia con las preguntas del KPSI la fluidez verbal es notoria, pues 

se evidencia más confianza e integración entre los compañeros del grupo. Así, para las 

siguientes sesiones de optó por iniciar de estar forma, llevando a fortalcer los lazos de 

confianza y comunicación en el grupo y posteriormente al aula de clase.  

La enseñanza de las Ciencias es compleja, en parte por el miedo que algunos estudiantes 

le tienen a dicha área debido a la cantidad de información y términos empleados, por lo que 

                                                 
2 Enfoque basado en las teorías 
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se vincula la enseñanza basada en contextos la cual les permitió a docentes y estudiantes 

reconocer la ciencia como evento cotidiano que se puede vincular al proceso formativo.  

Por otro lado, son pocos los estudiantes que integran un vocabulario científico a la hora 

de expresar lo que saben respecto a ciertos contenidos. Como menciona Cisneros Estupiñan 

(2008), el dominio del lenguaje es esencial para la apropiación del mundo en todas sus 

complejidades y matices. Por esto, la lectura y la escritura cumplen un papel relevante en los 

procesos académicos y en el desarrollo de la capacidad intelectual; ya que estas habilidades 

influyen en el proceso de adquisición de los conocimientos en todas las áreas. No obstante, 

se quiere llegar desde la implementación del modelo de enseñanza basada en contextos a 

posturas críticas que den a conocer los saberes apropiados desde los contextos, con un 

lenguaje que permita tener mayor validez, apropiación y seguridad de lo que se quiere 

transmitir.    

Se toma como referente el antecedente de Cancino García (2008), en el cual se enuncia el 

cambio en el comportamiento de los estudiantes como resultado de la aplicación de las 

experiencias. Por otro lado, en la presente investigación se logró evidenciar que en las 

intervenciones a través de las representaciones con el MEBC, desde las experiencias 

cotidianas se pueden favorecer  los cambios en la actitud, el uso del lenguaje, la expresión 

corporal, las relaciones interpersonales y la apropiación del conocimiento científico de los 

estudiantes para la enseñanza de las Ciencias Naturales.  

Lo que corresponde al antecedende propuesto por Osborne y Freyberg (1991), se vincula 

con las ideas científicas de los estudiantes enmarcadas desde temprana edad; en el aula de 

clase se observó y corroboró que los estudiantes tienen ideas que consideran científicas, las 

cuales están dadas por un aprendizaje empírico, relacionado con su contexto más cercano en 

lo familiar y se moldea en el escolar.   

De acuerdo con lo consultado en el marco teórico, el modelo de enseñanza basada en 

contextos, permitió un enriquecimiento conceptual para las autoras, desde la revisión 

exhaustiva en diversas plataformas y fuentes bibliográficas, que fundamentaron el quehacer 

educativo.   
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Las situaciones planteadas para las intervenciones desde el MEBC, se relacionan con las 

Ciencias Naturales, permitiendo profundizar en preguntas e hipótesis, que luego pueden ser 

tomadas por el docente como punto de partida para proyectos de investigación del aula 

atendiendo a irregularidades académicas (desarticulación del currículo).   

El desarrollo de la ciencia en el aula se realiza de una forma tradicional, no se percibe la 

articulación de los ejes curriculares, se enfatiza en la transmisión de un cúmulo de 

conocimientos y el currículo se enfoca en los contenidos, dejando de lado el proceso de 

enseñanza del estudiante.  

Por último, se tiene en cuenta una falta de apropiación de conceptos, de acuerdo con lo 

que afirman Pozo Municio y Gómez Crespo (1998) “ La mejor forma de aprender los hechos 

de la ciencia es comprenderlos. El problema es que comprender algo es bastante más difícil 

que repetirlo y, por consiguiente, la enseñanza de conceptos es más compleja que la 

enseñanza de datos”, es así que si el estudiante no comprende y no le haya un significado a 

lo que se le esta enseñando, es más dificil que él realice construcciones mentales que le 

permitan aprehender el conocimiento, dando paso al docente para enseñar desde la 

experiencia cotidiana, pero sin olvidar que los procesos de aprender y enseñar son complejos 

por la falta de comprensión de los mismos contenidos.   

Las limitaciones para el proceso de enseñanza se relacionaron con la poca disponibilidad 

de tiempo y la discontinuidad de la enseñanza, a causa de los diversos hechos sociales, paros 

docentes e inasistencias de los estudiantes, que llevaron a la anormalidad académica. De igual 

forma, se presenta poca disponibilidad de literatura para los antecedentes principalmente en 

el ámbito nacional, en lo que corresponde al modelo de enseñanza basada en contextos.  

 

6. Conclusiones  

 

La implementación de un modelo de enseñanza basada en contextos les facilita a los 

estudiantes la asociación de conceptos que ven en el aula de clase con lo que tienen a su 

alrededor. Es así como, el apoyo desde la experiencia cotidiana le proporciona herramientas 
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para relacionar e integrar el conocimiento de los ejes curriculares propuestos desde los 

Estándares Básicos de Competencia a su vida diaria.  

El KPSI fue un instrumento viable para la recolección de información sobre los saberes 

previos de los estudiantes relacionados con los Estándares Básicos de Competencia en 

Ciencias Naturales. Los resultados develaron falencias en los entonos: físico, ciencia, 

tecnología y sociedad, lo cual fue fundamental para la investigación, ya que permitió 

orientar las secuencias didácticas. 

Los grupos focales permitieron indagar los argumentos de los estudiantes acerca de sus 

respuestas a las proposiciones planteadas en el KPSI, al analizar los resultados se pudo 

constatar que presentaban dificultades en los tres entornos: vivo, físico, ciencia tecnología 

y sociedad, puesto que dudaban sus respuestas, afirmaban saber lo que se les estaba 

preguntando debido a que en años anteriores sus profesores se lo habían enseñado, pero 

no recordaban o tenían poca expresión en cuanto a un conocimiento elaborado.  

El análisis de los resultados del instrumento KPSI y de los grupos focales, demostraron 

que los estudiantes consideran saber un conocimiento científico porque se ha hecho 

referencia a este en clase, pero no se interesan por reestructurar sus ideas y ampliar el 

vocabulario científico y evidencian dificultades en la coordinación, comprensión y uso del 

lenguaje, al momento de argumentar sus opiniones.   

Los estudiantes a través de las experiencias cotidianas asumieron un rol activo en su 

proceso de aprendizaje dejando de lado el modelo tradicional al que estaban 

acostumbrados. Por consiguiente, participaron libremente al momento de socializar o dar 

a conocer su punto de opinión, se expresaron con un vocabulario científico, proyectaron 

seguridad y respeto a sus compañeros, creando así un ambiente favorable que permitió el 

aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales. 

En las experiencias cotidianas, los espacios abiertos resultan ser más atractivos para 

los estudiantes porque les permiten expresarse, desplazarse y organizarse libremente, 

hecho que no ocurre en el aula de clase.  
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Los procesos científicos se pueden llevar de forma eficaz si el estudiante y el docente 

integran significativamente el contexto, es decir, que las actuaciones diarias lleven a 

promover y aplicar los procesos cognitivos desarrollando la capacidad del estudiante de 

darle sentido al contenido científico. 

Se evidencia que las experiencias cotidianas permitieron a los estudiantes elaborar a 

partir de sus ideas previas conocimientos científicos con los cuales podían: expresar 

fluidamente, dar explicaciones idóneas de los hechos ocurridos en su entorno, emplear un 

lenguaje apropiado y una expresión corporal acorde con su edad y su desarrollo.  
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Apéndices  

 

Apéndice A. Ejemplo protocolo grupo focal con base al KPSI. 
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Apéndice B. Instrumento KPSI 

 

Instrumento KPSI aplicado en ciencias naturales 

Universidad industrial de Santander 

LEB- Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Facultad de ciencias humanas- Escuela de educación 

Trabajo de grado 

Docentes en formación: 

Olga Tatiana Botello Buendía cód. 2171642; Leidy Tatiana Torres Gómez cód. 2161790.

Nombre del estudiante: ____________________________________________________________________________________________

Género: ________________________________________________________________________________________________________

Edad: __________________________________________________________________________________________________________

1 Los niveles de organización celular son: célula, tejido, órgano, sistema y ser vivo. 

2
El agua es importante para el sostenimiento de la vida porque forma parte de los 

organismos y regula el clima en la tierra. 

3 Las condiciones climáticas ayudan a generar  diversidad biológica 

4
Las adaptaciones morfológicas son cambios físicos que ocurren a lo largo del tiempo de 

varias generaciones en diversos organismos. 

5
Los consumidores en la cadena alimentaria son los que se alimentan de los productores 

u otros animales. 

6 La energía no se crea ni se pierde, se transfiere entre sistemas y se mantiene constante. 

7
Los métodos de separación de mezclas son: decantación, filtración, imantación, 

extracción, tamizado, destilación, cromatografía y centrifugación. 

8
La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de un material o sustancia para 

dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. 

9 La esencia de la electricidad es la carga eléctrica.  

10 Los terremotos son causados por el movimiento de las placas tectónicas marítimas. 

11 Las tijeras están conformadas por una palanca doble de primer orden.  

12 La humedad influye en la corrosión de los metales, aparición de moho, hongo y ácaros.

13
El plasma es el estado de agregación más común en nuestro universo, ya que es uno de 

los principales compuestos de las estrellas. 

14
La plancha transforma la energía eléctrica en energía calorífica, utilizando las 

resistencias que la conforman. 

15
La dieta balanceada para un adolecente está conformada por harinas, proteínas, frutas y 

verduras. 

El presente instrumento tiene como finalidad reconocer el efecto de la aplicación  del modelo de enseñanza basado en contextos por medio de 

las experiencias cotidianas, en los estudiantes del grado séptimo doce de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata, con base en los 

estándares básicos de competencias de ciencias naturales.                                                                                                                                                                                                                 

Marca con una X en el recuadro que corresponda a tu nivel de conocimiento de acuerdo a las siguientes afirmaciones y justifica tú respuesta: 

Proposiciones

Categorías

Lo sé, lo podría 

explicar a mis 

compañeros 

Lo sé, pero 

no lo sé 

explicar 

Creo que 

lo sé
No lo sé 
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Apéndice C. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Universidad Industrial de Santander 

Escuela de Educación 

Trabajo de grado 

 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN SOBRE 

FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) PARA USO 

PÚBLICO 

 

Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad establecido en el Código Civil Colombiano en 

su artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, 

la Universidad Industrial de Santander solicita la autorización escrita del padre/madre de 

familia o acudiente del estudiante ______________________________ identificado(a) con 

tarjeta de identidad número _____________________________, estudiante de la Institución 

fotografías o cámara en videograbaciones, con fines pedagógicos que se realizaran en las 

instalaciones del colegio mencionado. El propósito de las fotos y/o video es grabar momentos 

de la clase de Ciencias Naturales del presente año (2019), para tenerla como archivo de 

observación, por cuanto a sus fines son netamente pedagógicos sin lucro y en ningún 

momento serán utilizados para fines distintos. Lo anterior con el fin de convertirse en insumo 

para el análisis y como herramienta del proceso de desarrollo del trabajo de grado, por cuanto 

estos videos solo serán registrados como archivos de evidencias de las actividades realizadas 

durante la práctica de trabajo de grado, por los estudiantes de Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

 

Por tal motivo, yo________________________________________; identificado (a) con 

cédula de ciudadanía _____________________de ______________________ padre o 

madre de familia o acudiente del estudiante ______________________________________ 

identificado con tarjeta de identidad número _______________________________, autorizo 

lo mencionado anteriormente a los 26 días del mes de julio de 2019. 

 

 

 

Firma: ______________________________________ 
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Apéndice D. Talleres aplicados en la intervención 
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