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EDiToriAl

Nos vuelve a llenar de una particular satisfacción y de un sincero orgullo presentar este magnífico com-
pendio de trabajos de investigación que fueron desarrollados y presentados por los integrantes del EnCi-
Na6, el Sexto Encuentro Virtual de Enseñanza de las Ciencias Naturales, en los Simposios de Enseñanza de 
la Farmacia y la Bioquímica, de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra y del Ambiente, de Educación STEM y 
de Comunicación Pública de las Ciencias y la Tecnología, que, junto al Simposio de Encuentro General, pre-
sentaron sus producciones, en un encuentro virtual realizado en Junio del 2021, en el cual participaron más 
de 1000 personas de 16 países de la región.

Este encuentro canalizó una imperiosa necesidad de intercambio de experiencias en un espacio donde 
los docentes e investigadores de la enseñanza de las Ciencias Naturales pudieran reunirse y reflexionar so-
bre estos tiempos de cambios en donde se deben maximizar esfuerzos para resolver cuestiones surgentes 
de las nuevas prácticas emergentes que comienzan a ser asimiladas y que van dando paso a modalidades 
híbridas o ricas en mediaciones digitales, y de las perspectivas que se plantean para comprender los nuevos 
tiempos que vienen.

Esta obra reúne las producciones presentadas, aceptadas y discutidas en el EnCiNa6, encuentro que fue 
realizado por el esfuerzo del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica, la Asociación de Pro-
fesores de Física de la Argentina, el Consorcio de Grupos de Investigación en Educación en Ciencias de la Ar-
gentina, la Asociación de Educadores en la Química de la República Argentina, y por el IIES, nuestro Instituto 
de Investigación en Educación Superior, con el apoyo de nuestro gremio de base, la Asociación de Docentes 
Universitarios de la UBA (ADUBA).

Es de primordial importancia para la Editorial FEDUN este acompañamiento a la producción científica e 
intelectual y al desarrollo de la carrera académica de nuestros docentes, que refuerza nuestro compromiso 
de seguir acompañando día a día, la construcción de Universidades de calidad e inclusivas, aun en contextos 
políticos tan difíciles, como el ocasionado por este gobierno que nos administra.

Daniel Ricci
Secretario General FEDUN



PrÓlogo

El tiempo luego de la pandemia de COVID-19 está signado por el cambio. Los modos de relación y de pro-
ducción y las lógicas económicas, politicas y académicas experimentan profundas transformaciones. La edu-
cación no es la excepción. Las prácticas emergentes comienzan a ser asimiladas y dan paso a modalidades 
híbridas o ricas en mediaciones digitales. 

La enseñanza de las ciencias naturales y de la tecnología se enfrenta a un proceso de rediseño que debe 
estar basado en la reflexión y el análisis de las prácticas, la innovación y la investigación. En estos tiempos 
de cambios los profesores y didactas de las ciencias deben maximizar esfuerzos para resolver cuestiones 
cruciales: ¿Cómo se promueve la construcción de conocimiento científico en propuestas mediadas por tec-
nologías? ¿Qué lugar ocupa la actividad experimental en los entornos digitales? ¿Cuáles son la necesidades 
de formación del profesorado?

La situación comentada renueva la necesidad de sostener los Encuentros Virtuales de Enseñanza de las 
Ciencias Naturales que organiza el Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica y el Instituto de 
Investigación en Educación Superior. EnCiNa6, se presenta como una inmejorable posibilidad para libre cir-
culación de las ideas que permite a docentes e investigadores de toda Iberoamérica reunirse e intercambiar. 
Más aún, el encuentro coincidió con las jornadas preparatorias para el XI Congreso Iberoamericano de Edu-
cación Científica y contó con el auspicio y la participación en la organización de la Cátedra UNESCO de Edu-
cación Científica para América Latina y el Caribe, lo que potenció y dio visibilidad al evento.

Esta obra reúne las producciones presentadas, aceptadas y discutidas en el Encuentro realizado en ju-
nio de 2021 con la participación de más de 1000 personas de 16 países. Puede reconocerse como un insumo 
fundamental para entender cómo la comunidad educativa trabaja para redefinir las prácticas y brinda claves 
para comprender los tiempos que vienen. 

El documento presenta los trabajos divididos en secciones que responden a lo acontecido en la reunión. 
Así, la sección Encuentro General presenta las producciones divididas según nivel educativo, destacando 
aquellas relacionadas con la formación de profesores, y las demás secciones recopilan lo trabajado en los 
Simposios de Enseñanza de la Farmacia y la Bioquímica, de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra y del Am-
biente, de Educación STEM y de Comunicación Pública de la Ciencias y la Tecnología.



El esfuerzo realizado por la organización, acompañado por la Asociación de Profesores de Física de la Ar-
gentina, el consorcio de Grupos de Investigación en Educación en Ciencias de la Argentina y la Asociación de 
Educadores en la Química de la República Argentina, se ve reflejado en este libro que reúne un gran número 
de producciones y que da cuenta de la construcción colectiva del conocimiento.

Prof. Dr. Ignacio J. Idoyaga
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INTRODUçãO: CONTEXTUALIzANDO  
O CENáRIO

O presente texto apresenta à experiência vivenciada por 
uma docente de Ciências durante o período de pandemia e 
atrelado a isso as primeiras reflexões de uma pesquisadora em 
formação. A pandemia causada pelo vírus Covid-19 tornou a vi-
da em sociedade diferente e modificou as relações sociais. Nes-
te contexto, as escolas também foram atingidas, por questões 
de saúde pública, sendo necessário fechar os portões de todas 
as instituições de ensino, e pensar formas de aproximação com 
os estudantes, e assim possibilitar interações e aprendizagens. 
Desse modo, o texto busca construir uma narrativa da expe-
riência vivenciada por uma professora e pesquisadora da sua 
própria prática. Durante a escrita deste relato objetiva-se com-
preender como aconteceu este processo de envio de atividades 
para os estudantes de forma remota e mediada pelo uso de tec-
nologias. Busca-se também problematizar as dificuldades e po-
tencialidades reveladas pelo ensino não presencial. Compreen-
de-se a relevância do estudo, pois através das experiências e 
reflexões trazidas é possível (re) pensar os desafios do ensino 
não presencial na educação básica, bem como as políticas pú-
blicas que inviabilizam que o ensino alcance todos os estudan-
tes de formas igualitárias. 

cAminho teórico e metodológico 

O texto apresenta uma narrativa da própria autora, professora de Ciências, que se desafiou retornar para 
pesquisa, e ingressa no doutorado em Educação em Ciências, e assim vivenciou os desafios de ser docente 
no ensino remoto e investigar sua própria formação ao narrar sua história docente a revive e com isso re-
pensar sua própria práxis. Desta forma, apresenta a pesquisa narrativa como aporte teórico e metodológico 
por possibilitar a compreensão da experiência educativa. Pois, é a partir da experiência vivenciada e pensa-
da narrativamente que se compõe os sentidos da pesquisa (CLANDININ; CONNELLy, 2015). Sendo assim, os 
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registros em diário de campo são interpretados narrativamente, e comunicados com compreensões sobre 
da formação de professores, construção de identidades e a práxis. 

refleXões soBre A eXperiênciA

As narrativas comunicam a experiência de desenvolver atividades educativas no contexto da pandemia, 
com o uso de artefatos digitais, como o whatsapp para os estudantes que possuem acesso à internet, ou 
recorrer à entrega de atividades físicas para aqueles que não têm acesso virtual. Nessa perspectiva, as his-
tórias narradas pela professora apontam para discutir as dificuldades enfrentadas nesse período, como por 
exemplo, questões que evolvem o planejamento e a formação de professores. Percebe-se ainda com esta 
experiência que o ensino remoto emergencial, trouxe a luz da reflexão sobre problemáticas relevantes so-
bre o sistema de ensino educacional, principalmente, no que tange as dificuldades de acesso às tecnolo-
gias. Essa discrepância de acesso marginaliza ainda mais os estudantes com menores condições financeiras 
e sociais.

referenciAs BiBliográficAs
 

•	 CLANDININ, D. Jean; CONNELLy, F. Michael. Pesquisa Narrativa: a experiência e his-
tória na pesquisa qualitativa. Tradução: Grupo de Pesquisa Narrativa E Educação de 
Professores ILEEL/UFU. Uberlândia: EDUFU, 2015. 

 



4

FÍSiCA En JUEgo: UnA SECUEnCiA DiDÁCTiCA 
EXPErimEnTAl PArA nivEl PrimArio 

valeria edelsztein1,2;
maia Buligovich3

1 Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) 
2 Centro de Formación e Investigación 
en Enseñanza de las Ciencias (CEFIEC), 
FCEN-UBA 
3 Escuela Miguel Hernández 
valecaroedel@yahoo.com

INTRODUCCIóN 

Ciertos conceptos de física son parte de la enseñanza de las 
ciencias naturales en nivel primario. El diseño curricular en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que en segun-
do ciclo -en particular, en cuarto y séptimo grado- debe abor-
darse el tema fuerzas y movimiento, que incluye someramen-
te las fuerzas por contacto y a distancia y las ideas básicas de 
movimiento, reposo y rapidez. En este contexto, y como parte 
de un taller de ciencias complementario a la educación formal, 
se llevó a cabo en tres oportunidades -dos presenciales y una 
virtual- una secuencia didáctica para 25 estudiantes de 9 a 12 
años orientada a presentar los conceptos de centro de masa y 
equilibrio.

oBjetivos

El objetivo general fue el diseño e implementación de una secuencia didáctica para introducir los concep-
tos de centro de masa y equilibrio para problematizar situaciones que luego pudieran utilizarse en la ense-
ñanza del tema fuerzas y movimiento.

Los objetivos específicos fueron que, durante la secuencia, cada estudiante lograra:
•	 Identificar situaciones de equilibrio estable e inestable a partir de la manipulación de objetos y de ac-

tividades con su propio cuerpo.
•	 Reconocer la influencia de la forma y distribución de la masa de los objetos en sus posibles estados 

de equilibrio e identificar sus puntos o superficies de apoyo, pudiendo realizar anticipaciones sobre la 
evolución del sistema a partir de un estado inicial.

•	 Diseñar y construir objetos que aprovecharan los conceptos aprendidos, pudiendo justificar los ele-
mentos y metodologías implicados.

desArrollo de lA eXperienciA

Cada actividad se llevó a cabo a lo largo de tres jornadas de 40 minutos cada una y constó de tres fases:

mailto:valecaroedel@yahoo.com
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•	 Fase 1 (10 minutos). Exploración.   
Se presentaron diferentes objetos en equilibrios estables e inestables. Cada estudiante tuvo la opor-
tunidad de interactuar con ellos. Luego se hizo una puesta en común en la que se discutió el concepto 
de equilibrio. 

•	 Fase 2 (30 minutos). Acercamiento al concepto de equilibrio y de centro de masa en sistemas simé-
tricos y asimétricos.
Se abordaron los conceptos de equilibrio, centro de masa, punto y base de apoyo a partir de ejercicios 
sencillos, tanto corporales como con elementos cotidianos. Se realizaron predicciones para distintos 
sistemas y luego se corroboraron experimentalmente. En formato virtual se utilizó una página de si-
mulaciones interactivas.

•	 Fase 3 (80 minutos). Construcción de sistemas en equilibrio estable.
Primero, cada participante construyó, con un molde, una figura en cartón que equilibró mediante clips 
(Figura 1a). Luego, fabricó una horquilla en equilibrio con palitos de helado, monedas y cinta siguien-
do indicaciones preestablecidas (Figura 1b). Finalmente, diseñó su propio sistema con alfileres, cor-
chos y varillas de madera (Figura 1c). 
En todos los casos se analizaron los diseños poniendo en práctica los conceptos desarrollados en la 
Fase 2 y se ajustaron en caso de necesitarlo.

Figura 1

conclusiones

En este trabajo se propuso una secuencia didáctica experimental para introducir los conceptos de equi-
librio y centro de masa como disparadores para la enseñanza del tema fuerzas y movimiento. Se alcanzaron 
satisfactoriamente los objetivos propuestos.

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Mendoza, S. (2012). Diseño curricular para la escuela primaria: segundo ciclo de la es-
cuela primaria. Educación general básica. CABA: Ministerio de Educación del GCBA.

•	 Proyecto PhET de la Universidad de Colorado Boulder (PhET): https://phet.colorado.
edu/es/

https://phet.colorado.edu/es
https://phet.colorado.edu/es
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miCroBiologiA En ESCUElAS, UnA HErrAmiEnTA 
DE CiEnCiAS. miCrooSgAniSmoS En AlimEnToS

natalia deutsch1;
florencia lundberg2;
oriana mazzullo3;
lucía rabinovich4

1 Universidad de la República, Facultad de 
Ciencias; Instituto Profesores Artigas; 
2 Universidad de la República, Facultad 
de Ciencias; 
3 Universidad de la República, Facultad 
de Ciencias; 
4 Universidad de la República, Facultad 
de Ciencias.
de.natt16@gmail.com

INTRODUCCIóN

El uso de los microorganismos en la industria alimentaria es 
muchas veces desconocido a pesar de ser esenciales para la fa-
bricación de diversos alimentos. Por otra parte, existe el con-
cepto de que los microorganismos son causantes de enferme-
dades. Esto genera la idea de que no pueden formar parte de 
los alimentos que consumimos porque causarían daño y/o en-
fermedades. Es por ello que divulgar tanto el rol como el uso 
de microorganismos en la alimentación es de suma relevancia. 
Para ello se propuso hacerlo a través de juegos y experimen-
tos que despierten la curiosidad de los niños y les permita ob-
servar dónde se encuentran los microorganismos y vivenciar su 
accionar.

oBjetivos

Concepto de microorganismos, tamaño, diversidad.
Realizar investigación experimental utilizando algunos de los microorganismos usados en la elaboración 

de alimentos.

desArrollo de lA eXperienciA

Durante los días 24 y 25 de noviembre de 2020 se realizaron las jornadas en forma presencial los encuen-
tros de das horas de duración cada uno. El lugar fue la Escuela No. 117 de Montevideo, Uruguay con un grupo 
de alumnos de tercer año. Utilizando materiales didácticos, de laboratorio y alimentos, se organizaron dife-
rentes actividades.

Día 1:
Nos presentamos al grupo y expusimos el objetivo de nuestra visita. Se intercambió con los alumnos 

conceptos de microorganismos, alimentos, elaboración de alimentos utilizando microorganismos y cuales 
reconocían de consumo diario. Se les entrega una “Libreta Científica” conteniendo todas las actividades. Se 
presentó un juego de mesa “MICROCHEF” donde se afianzaron los conocimientos y conceptos dados. Se 

mailto:de.natt16@gmail.com
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observaron diferentes frotis de microorganismos al microscopio y por último se comenzó con la preparación 
de yogurth casero.

Día 2:
Se comenzó con un repaso de los conceptos dados el día 1. Se realizaron experimentos de crecimiento 

de levadura seca en diferentes condiciones. Se observó y degustó el producto de la preparación de yogur-
th comenzado el día anterior. Para finalizar se realizó una actividad lúdica son carteles sobre alimentos y 
microorganismos.

conclusiones

Estas prácticas lograron el acercamiento logrando conjuntamente derribar mitos sobre los microorganis-
mos usados para la elaboración de alimentos. En contexto de pandemia y debido a medidas sanitarias se 
trabajo con la mitad del grupo. Se creó gran interés por las actividades lúdicas realizadas en grupos reduci-
dos de alumnos y participación de la maestra. En conclusión, se pudo cumplir con los objetivos planteados 
y el interés por difundir estas practicas a otros compañeros y fuera del aula.

referenciAs BiBliográficAs 

•	 CERALA-CONICET (2014) Ciencia en el aula. Microbiología en la escuela primaria. ht-
tps://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/09/microbiologia-en-la-escue-
la-primaria-CIIDEPT-2015.pdf

•	 Gordillo, Laura (2017). Microorganismos en la escuela: Diseño de una propuesta didác-
tica mediante investigación dirigida. https://idus.us.es/handle/11441/62976

•	 Programa Educativo PorquéBiotecnología. (2004) Los microorganismos en la in-
dustria de alimentos. https://www.porquebiotecnologia.com.ar/Cuadernos/El_
Cuaderno_53.pdf

https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/09/microbiologia-en-la-escuela-primaria-CIIDEPT-2015.pdf
https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/09/microbiologia-en-la-escuela-primaria-CIIDEPT-2015.pdf
https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/09/microbiologia-en-la-escuela-primaria-CIIDEPT-2015.pdf
https://idus.us.es/handle/11441/62976
https://www.porquebiotecnologia.com.ar/Cuadernos/El_Cuaderno_53.pdf
https://www.porquebiotecnologia.com.ar/Cuadernos/El_Cuaderno_53.pdf
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lA EnSEñAnzA DE loS BioElEmEnToS PArA 
PromovEr UnA AlimEnTACiÓn SAlUDABlE 

Acosta garcía; 
luisa fernanda; 
ramírez flórez; 
Yurani Andrea; 
Arango ramírez; 
james stevan

Universidad de Antioquia
james.arango@udea.edu.co 

INTRODUCCIóN 

La presente experiencia de aula, derivada de un proyecto de 
investigación tuvo como propósito fundamental, analizar cómo 
una propuesta pedagógica sobre los Bioelementos y la alimen-
tación saludable puede contribuir al desarrollo del pensamiento 
científico de los estudiantes. Mediante el Ciclo de Aprendizaje, 
se diseñaron una secuencia de actividades que giraban entor-
no a la pregunta problematizadora: ¿Cómo afecta el alto o bajo 
consumo de bioelementos a nuestra salud?

Mediante la indagación del alimento que consumen los estu-
diantes de quinto grado, el reconocimiento de algunos bioele-
mentos presentes en el cuerpo humano, una lectura de un 
cuento sobre los alimentos consumidos en el Departamento del 
Chocó, algunos consejos sobre la alimentación saludable en re-
lación con la ingesta alta y baja de los bioelementos, la elabo-
ración de una receta y finalmente la firma de un compromiso 
para mejorar los hábitos alimenticios, se logró que tanto los ni-
ños como los padres de familia, fueran más consientes de la ne-
cesidad de no solo reconocer cuales son los bioelementos, sino 
también la importancia de consumirlos en sus dietas. 

oBjetivos

En relación con los objetivos de nuestra propuesta de aula, tenemos en primer lugar, identificar y recono-
cer los bioelementos, los alimentos que los contienen y su función en el cuerpo humano. En segundo lugar, 
promover toma de decisiones y acciones responsables por parte de los estudiantes en relación con hábitos 
saludables vinculados con la alimentación. 

desArrollo de lA eXperienciA

Entre las bases teóricas que soportan esta experiencia de aula se encuentran las reflexiones CTSA, preci-
samente, uno de los principales referentes es Hodson (2003) quien plantea que además de aprender ciencia 

mailto:james.arango@udea.edu.co
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y sobre la ciencia debe orientar a los estudiantes hacia llevar a cabo acciones responsables e informadas. La 
experiencia que presentamos a continuación se soporta en dicha afirmación.

A nivel didáctico, se utilizaron algunos momentos del Ciclo de Aprendizaje e Jorba y Sanmartí (1996) te-
niendo en cuenta las fases de: 

conclusiones

A pesar de que los participantes son de cuarto grado, lograron identificar algunos de los bioelementos y 
relacionarlos con ciertos alimentos, así como su función en el cuerpo humano. Cabe destacar que fue más 
sencillo para ellos hacer asociaciones con los bioelementos primarios y secundarios. En relación con la toma 
de decisiones y las acciones responsables, en su totalidad tanto niños como padres de familia se comprome-
tieron con aprender más sobre el tema y a elegir mejor sus alimentos en la medida de lo posible para tener 
una mejor salud.

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Jorba, J y Sanmartí, N (1996). Enseñar, aprender y evaluar: un proceso de evaluación 
continua. Propuesta didáctica para las áreas de ciencias de la naturaleza y las mate-
máticas. Barcelona. Ministerio de Educación y Cultura.

•	 Hodson, D. (2003). Time for action: Science education for a alternative future. 
International Journal of Science Education, 25, pp. 645–670. 



EnCUEnTro 
gEnErAl iniCiAl 

trABAjos de 
investigAción 



11

El DEngUE Como ProBlEmÁTiCA 
SoCioAmBiEnTAl: AnÁliSiS DE SECUEnCiAS 
DiDÁCTiCAS DE nivEl PrimArio En CÓrDoBA 

páez, Ana paula Yael1;
Biber, priscila Ariadna2

 Departamento de Enseñanza de la 
Ciencia y la Tecnología, Facultad de 
Ciencias Exactas, físicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Córdoba. 
ana.paez@mi.unc.edu.ar 

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

En este trabajo se presenta el análisis de tres secuencias di-
dácticas para Nivel Primario elaboradas durante el curso: “Pro-
moción de la Salud y Prácticas Educativas, el Dengue como pro-
blemática socio ambiental”, realizado durante 2019 de manera 
semipresencial.

La Promoción de la Salud es definida como una conjunción 
de valores y estrategias que promuevan mejores condiciones de 
bienestar y el desarrollo de conocimientos, actitudes y compor-
tamientos favorables para el cuidado de la salud en el nivel indi-
vidual y colectivo (OMS, 1986). En este marco la comunicación, 
debe enfocarse en fortalecer relaciones comunitarias y capaci-
dades de las personas incidiendo sobre los determinantes y su 
salud colectiva (González Gartland, 2019).

oBjetivos 

El objetivo de este trabajo es analizar secuencias didácticas producidas por docentes. Para ello nos pro-
ponemos: individualizar las particularidades de cada una según los diseños curriculares, interpretar el en-
foque que toman desde la educación y promoción en salud y finalmente examinar cómo integran las TIC en 
el desarrollo.

metodologíA

Se propone un estudio exploratorio que busca generar categorías descriptivas y analíticas y con ellas pro-
ducir aportes teóricos relevantes (Bravin y Pievi, 2008). Se analizaron tres secuencias en torno a: la selección 
de contenidos; la organización de las secuencias; las actividades propuestas; el abordaje del tema y el uso 
de recursos virtuales.

mailto:ana.paez@mi.unc.edu.ar
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resultAdos Y discusión

Primeramente, solo una de las secuencias explicita los objetivos de cada clase. Por otro lado, todas traba-
jan a partir de preguntas disparadoras para retomar ideas previas, y en uno de los casos se trabaja mediante 
videos. Se propone la búsqueda e investigación en diferentes recursos TIC. El desarrollo se realiza median-
te cuestionarios para responder o producciones escritas de diversos textos; como actividades de cierre se 
propone cartelería, folletos e infografías y se socializa con otros actores de la comunidad. De esta manera se 
pone el acento en la importancia de abordar los contenidos y su enseñanza desde una perspectiva de pro-
ducción de sentido (Najmanovich, 2019). 

conclusiones Y perspectivAs

La Escuela y sus docentes cumplen un rol principal contribuyendo a generar significados y proporcio-
nando herramientas para construir respuestas. Debemos ir más allá de asumir la tarea críticamente, para 
construir espacios de reflexión conjuntos que nos permitan revisar nuestras prácticas y contextualizar nue-
vas propuestas educativas (Massarini y Schnek, 2015). Es necesario un rediseño institucional educativo que 
aborde un diálogo conceptual y problematizado entre todos los actores de la comunidad para mejorar la ca-
lidad de vida y la salud colectiva. 

referenciAs BiBliográficAs

•	 Bravin, C y Pievi, C. (2008). Documento Metodológico Orientador para la Investigación 
Educativa. Instituto Nacional de Formación Docente. Ministerio de Educación. 
Argentina.

•	 González Gartland, G. (2019). Comunicación en salud: Conceptos y herramientas. Los 
Polvorines: UNGS.

•	 Massarini, A. y Schnek, A. (2015). Ciencia entre todxs: tecnociencia en contexto social. 
Una propuesta de enseñanza. 1° Ed. CABA: Paidós.

•	 Najmanovich, D. (2019). Complejidades del saber. 1° Ed. CABA: Centro de Publicaciones 
Educativas y Material Didáctico.

•	 Organización Mundial de la Salud. (1986). Carta de Ottawa para la Promoción de la 
Salud. Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud.
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EnTrAmADo DiDÁCTiCo En SECUEnCiAS DE 
nivEl iniCiAl: DEngUE Como ProBlEmÁTiCA 
SoCioAmBiEnTAl 

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

Desde que nos posicionamos en una visión integral de la sa-
lud cobra importancia el rol de la escuela y el rol docente. Toda 
comunidad educativa debe estar en una actualización constan-
te que permita reestructurar concepciones que garanticen au-
tonomía y emancipación en diferentes contextos sociales, tanto 
individuales como colectivos (OPS, 2018). Esto les permite pen-
sarse como agentes promotores de la salud. En este trabajo se 
presenta el análisis de 4 secuencias didácticas planificadas por 
maestras de Nivel Inicial donde el eje de enseñanza era pensar 
al dengue como problemática socioambiental.

rossetto, Ayelen desiree1;
Biber, priscila Ariadna2

Universidad Nacional de Córdoba, 
Facultad de Ciencias Exactas, físicas y 
Naturales, Departamento de Enseñanza 
de la Ciencia y la Tecnología.
ayelen.rossetto@mi.unc.edu.ar 

oBjetivos

El objetivo de este trabajo es analizar descriptivamente las secuencias didácticas elaboradas por docen-
tes de Nivel Inicial en el marco del curso: “Promoción de la salud y prácticas educativas, el Dengue como 
problemática socioambiental” desarrollado en modalidad semipresencial de agosto a octubre de 2019 en la 
ciudad de Córdoba. 

metodologíA

Se recuperaron 4 secuencias didácticas producidas por docentes, en actividad, de nivel primario. En pri-
mera instancia se realizó una primera lectura de tipo exploratoria, orientada al descubrimiento de categorías 
descriptivas y analíticas para producir aportes teóricos relevantes (Bravin y Pievi, 2008). A continuación, se 
tomó como unidad de análisis las actividades buscando recurrencias y discontinuidades, para delimitar así 
el entramado didáctico en función de las regularidades observadas.

resultAdos Y discusión

Todas las secuencias presentan una estructura general común. Un inicio que permite indagar ideas pre-
vias incluyendo preguntas acerca de los mosquitos y del dengue en particular. Incluyen la realización de un 
recorrido por el jardín o por la casa, para que les niñes visualicen los riesgos y las acciones preventivas, en 
acuerdo con Garelli, et al (2017). Los recorridos de los diferentes entornos, como ser el jardín, la huerta, la 

mailto:ayelen.rossetto@mi.unc.edu.ar
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casa, el barrio pueden ser considerados como una forma de incluir la dimensión sociocultural de la proble-
mática dando lugar a la observación de los mismos. Todas las propuestas incluyen como parte del cierre el 
registro de lo conversado, lo observado, poniéndolo por escrito en un afiche o mural.

conclusiones Y perspectivAs

Se observa que las secuencias diseñadas son adecuadas para el nivel. En las actividades se propone un 
rol activo del estudiante y de las familias, sin embargo, no dan cuenta de un compromiso integral frente al 
control de la problemática. Como cierre queremos destacar la importancia del desarrollo de propuestas de 
formación docente para todos los niveles educativos que permitan reestructurar representaciones acerca de 
la salud y principalmente sobre problemáticas socioambientales que puedan ser también de importancia 
epidemiológica. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Bravin, C y Pievi, C. (2008). Documento Metodológico Orientador para la Investigación 
Educativa. Instituto Nacional de Formación Docente. Ministerio de Educación. 
Argentina.

•	 Garelli, F; Mengascini, A; Cordero, S & Dumrauf, A. (2017). Formación docente y repre-
sentaciones sobre salud: caminos para la educación en salud desde una mirada crítica. 
Revista Ensaio. Belo Horizonte. V19 DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1983-21172017190106 

•	 Organización Panamericana de la Salud. Promover la salud en la escuela. ¿Cómo cons-
truir una escuela promotora de salud? Buenos Aires. OPS; 2018. OPSARG18031-spa.
pdf (paho.org)
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lA rESolUCiÓn DE ProBlEmA Con TiC En El 
nivEl PrimArio 

s. musso (dir.); 
s. marello (co dir.); 
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l. dubini; 
m.X. erice; 
c. Bertolo; 
n. marlia; 
m. A. Barroso; 
A, perez

Instituto de Ciencia, Tecnología y 
Creatividad. Educación Facultad de 
Educación. UNCuyo. 
silviamusso@hotmail.com
ldubini@gmail.com
ximerice@gmail.com

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

El uso de las Tic como modo de abordar la enseñanza y 
aprendizaje plantea generar y construir marcos teóricos nue-
vos ya que tanto los modos de los docenes de enseñar como 
el de los estudiantes de aprender van teniendo nuevas formas 
y modos de producirse. La vorágine de la tecnología sumada la 
pandemia ha hecho que estas instancias se hayan multiplicado 
y acelerado. Si se relaciona esta situación a la importancia de 
abordar la capacidad de resolver problemas en el aula con estas 
herramientas la investigación sobre los procesos metales y sa-
beres conforman interrogantes muy interesantes. 

oBjetivo 

Indagar en el ámbito de la educación primaria del Gran Mendoza los procesos, características de los pro-
blemas y los recursos que se utilizan en las prácticas áulicas para generar la capacidad de resolución de pro-
blemas en los estudiantes. 

desArrollo metodológico

La investigación se abordará desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, en escuelas y docentes de nivel 
primario. Se ha trabajado con una muestra no probabilística de 120 docentes del sistema educativo provin-
cial, 92 % público y 8 % privado. 

mailto:silviamusso@hotmail.com
mailto:ximerice@gmail.com
mailto:ldubini@gmail.com
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resultAdos Y discusión.

•	 Caracterización socio - educativa de los docentes, de estudiantes y de las escuelas. 
•	 Identificación de los recursos tecnológicos utilizados por los informantes claves.
•	 Conceptualización de los tipos de problemas, etapas y recursos digitales para resolver problemas   

de aula. 
•	 Identificación de los procesos mentales puestos en juego en la metodología de RP. 

conclusiones Y perspectivAs

Los resultados obtenidos son parciales ya que el equipo está en la etapa de la búsqueda de información 
en profundidad sobre los procesos mentales puestos en juego en la resolución y el impacto que los mismos 
tienen por el uso de las Tic. La pandemia hizo que se debieron incorporar otras variables de análisis en fun-
ción de la virtualidad, el alcance de esta en el diseño de las aulas virtuales y la flexibilidad en los tiempos  
de trabajo. 

 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Ministerio de Educación 2016: Plan Estratégico Nacional “Argentina Enseña y Aprende” 
Resolución del CFE N° 285/16-

•	 Sastoque Gutierrez, D M. (2015) Aprendizaje basado en problemas para la construcción 
de la competencia del pensamiento crítico. Voces y Silencios: Revista Latinoamericana 
de Educación, Vol.7, No.1, 148 https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.18175/
vys7.1.2016.08172 
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moDEloS DiDÁTiCoS no EnSino DE CiÊnCiAS Em
UmA ESColA PÚBliC 
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silvério de1;
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nunes, Albino oliveira2;
nunes, Albano oliveira1

1 Faculdade Vale do Jaguaribe. 
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnología do Rio Grande do Norte
albano@fvj.br 
 

INTRODUçãO E fUNDAmENTAçãO 

Os modelos didáticos são utilizados como facilitadores do 
aprendizado, tendo em vista que eles complementam os con-
teúdos abordados, principalmente na área das ciências, onde 
se tem uma grande quantidade de conceitos abstratos, que po-
dem ser mais bem compreendidos utilizando-se esses recursos. 
Conforme Paz et al. (2009), os modelos podem ser classifica-
dos em três categorías: o modelo representacional, imaginário 
e teórico.

oBjetivo 

Dessa forma, o presente estudo buscou analisar as contribuições da utilização dos modelos didáticos pa-
ra o ensino de Ciências em uma escola pública na cidade de Beberibe (Ceará-Brasil).

metodologiA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, realizada com professores do Ensino Fun-
damental nos anos iniciais, de uma escola pública localizada do município de BeberibeCeará. A pesquisa se 
propôs a utilizar modelos didáticos já existentes na escola acessíveis aos professores de Ciências, possibili-
tando seu uso durante suas aulas. Após a utilização dos modelos, foi aplicado um questionário a uma edu-
cadora que atua nessa mesma escola, buscando-se descobrir o que ela pensava sobre a utilização de mode-
los didáticos e se a utilização desse recurso e no que poderia contribuir para o aprendizado dos conteúdos 
de Ciências. 

resultAdos e discussão

Os dados indicaram que, a escola conta com um acervo composto por vários modelos didáticos de Ciên-
cias, em bom estado de conservação e que incluem aparelho reprodutor feminino e masculino, boca, esque-
leto, crânio, entre outros. Além disso, constatou-se que, mesmo em uma escola bem estruturada, com labo-
ratório de Ciências bem equipado, esbarra-se na dificuldade dos professores de lecionar a disciplina, tendo 
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em vista a sua formação ser em outra área (Nunes et al., 2019). A análise do questionário mostrou que a uti-
lização dos modelos durante as aulas são eficazes, e que evidencia a importância e eficiência desses recursos 
em despertar no aluno o interesse pelos conteúdos de Ciências. 

conclusiones Y perspectivAs

Os modelos tradicionais de ensino são, na maioria das vezes, a única forma de ensino utilizada pelos 
professores e, de aprendizagem dos alunos. Entretanto, ao serem apresentados a uma nova metodologia, 
tal como os modelos didáticos, e recursos tecnológicos os professores conseguem perceber sua importân-
cia para o processo de aprendizagem e passam a querer, cada vez mais, que sejam utilizados pelos alunos. 

 

referenciAs BiBliográficAs 
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EnSEñAnzA ToPoCÉnTriCA DE lAS FASES 
lUnArES: Un ESTUDio DE CASoS 

marcelo Alvarez;
matías santa Ana; 
diego galperin 

Universidad Nacional de Río Negro, Sede 
Andina
maalvarez@unrn.edu.ar

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

Las investigaciones relacionadas con la enseñanza y el 
aprendizaje de las fases de la Luna ponen en evidencia la esca-
sa comprensión de este fenómeno por parte de estudiantes de 
todos los niveles educativos (Danaia y McKinnon, 2007; Alvarez 
et al., 2018). Al mismo tiempo, la mayoría de las explicaciones 
que se presentan en libros y videos se caracterizan por brin-
dar explicaciones heliocéntricas, desde un punto de vista exter-
no a la Tierra, lo que requiere habilidades visoespaciales para 
su comprensión. En contraposición, en este trabajo se pone a 
prueba una propuesta para la enseñanza de las fases lunares di-
señada a partir de la utilización del sistema de referencia topo-
céntrico, centrado en un punto de la superficie terrestre. Desde 
este punto de vista, es posible explicar el fenómeno mediante la 
observación del movimiento propio de la Luna en el cielo, lo que 
permite vincular a los estudiantes con su propio entorno celeste 
cercano. La propuesta fue desarrollada y evaluada en contexto 
de aula por Galperin y Raviolo (2019), obteniendo resultados 
que indicaron una evolución favorable de los modelos menta-
les de aproximadamente la mitad de los estudiantes del curso. 
En este trabajo se propone ahondar en dicho análisis adaptan-
do la misma para llevarla a cabo en el contexto de enseñanza 
virtual con el fin de validar los resultados obtenidos y, al mismo 
tiempo, de detectar posibles obstáculos que puedan dificultar 
la comprensión del fenómeno.
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oBjetivos

Evaluar una propuesta topocéntrica de enseñanza de las fases lunares adaptada al contexto de enseñan-
za virtual.

metodologíA

Se realizó un estudio de casos con tres estudiantes de 7mo. grado con el fin de evaluar una propuesta to-
pocéntrica para la comprensión de las fases lunares desarrollada en contexto virtual. La misma se estructuró 
en tres actividades (una sincrónica y dos asincrónicas), llevándose a cabo una entrevista final con cada estu-
diante. Al finalizar se sistematizaron los datos obtenidos con el fin de extraer conclusiones. 

resultAdos

El análisis de las actividades realizadas y de las entrevistas finales permitió determinar que fue muy fa-
vorable la evolución de los modelos mentales de todos los estudiantes ya que lograron comprender el fenó-
meno en forma topocéntrica. Aunque se detectaron algunos obstáculos para la comprensión, los mismos no 
fueron insalvables.

conclusiones Y perspectivAs

Los resultados indican que la propuesta topocéntrica adaptada al contexto de virtualidad resultó eficaz 
para la comprensión de las fases lunares. Resta evaluarla con un curso real en contexto escolar a futuro. 

referenciAs BiBliográficAs 
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APliCACiÓn lÚDiCA PArA El rEForzAmiEnTo DE 
TEmAS DE qUÍmiCA BÁSiCA 

INTRODUCCIóN

En estos tiempos de confinamiento, los materiales didácticos 
juegan un papel muy importante para que los alumnos puedan 
apropiarse de la instrucción.

La utilización de los juegos de tipo didácticos en el aula, han 
servido como una buena herramienta docente, con claras reper-
cusiones positivas cuando su planteamiento, enfoque y ejecu-
ción es adecuada.

jerónimo-Yedra, rubén; 
magaña, maría evilia

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
ruben_yedra@yahoo.com.mx

oBjetivos

El objetivo de este trabajo es explicar el uso de una aplicación lúdica, para alumnos de nivel preparato-
ria, como apoyo para el reforzamiento de temas de química básica, bajo un enfoque educativo centrado en 
el alumno.

desArrollo de lA eXperienciA

Este trabajo se realizó en el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB), del municipio del Centro, del 
estado de Tabasco, en la república Mexicana, donde se lleva a cabo el proceso de aprendizaje de química 
básica I, mismas que se han convertido en los últimos años en algo poco interesante y atractivo para los es-
tudiantes, ya que tradicionalmente se imparte usando el libro de química básica, así como ejemplos de ejer-
cicios en el pizarrón, exposiciones, maquetas de representación de ejemplos, elaboración de experimentos 
con materiales caseros, investigaciones en Internet, ejercicios para resolver en casa, entre otros, así mis-
mo en clase se le permite al alumno que participe expresando con sus propias palabras los conocimientos 
obtenidos.

La muestra con la que se trabajo estuvo conformada por un grupo de 43 alumnos, con los que se puso a 
trabajar la aplicación lúdica y se pudo medir el aprovechamiento académico.

La finalidad de la aplicación lúdica no es solamente que el alumno adquiera una serie de conocimientos, 
sino que desarrolle procedimientos autónomos de pensamiento, al estar interactuando con los juegos, que 
se contemplaron dentro de la misma (ver figura 1).
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Figura 1. 
Juego de 
crucigrama

conclusiones

La aplicación lúdica fue de mucha aceptación por parte de los alumnos, cuando se les presentó, ya que 
los juegos que contiene son atractivos, lo que despierta el interés hacia la teoría de la materia de química 
que es muy importante.

Haber utilizado esta aplicación permitió observar los aprovechamientos académicos, lo cual repercutió 
en mejorar sus conocimientos en los temas, disminución de equivocaciones, entre otras.

referenciAs BiBliográficAs 
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“BiologÍA FAnTÁSTiCA” PArA SUmErgirSE En El 
APrEnDizAJE DE lA BioDivErSiDAD 

Bentancour, maría laura; 
viana, federico

Instituto Crandon (Montevideo, Uruguay).
fviana@crandon.edu.uy

JUSTIfICACIóN y OBJETIvOS 

Biología fantástica es un proyecto diseñado para el apren-
dizaje de la biodiversidad de la costa uruguaya en un contexto 
de enseñanza virtual. En el marco del curso de Biología de 2do 
año de Bachillerato de educación media, se propuso un abor-
daje por proyecto, como instrumento didáctico para el estudio 
de la diversidad biológica y a partir de su conocimiento, promo-
ver conductas de conservación del patrimonio natural hereda-
do. En tiempos de educación presencial suspendida, se presen-
ta una actividad interdisciplinar que busca motivar el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes, así como diversificar creati-
vamente la propuesta didáctica de los docentes implicados, a 
partir de un trabajo colaborativo con estudiantes protagonistas 
y docentes orientadores.

desArrollo

El proyecto se inició con una actividad de lanzamiento sensibilizadora, que consistió en la presentación 
de un tráiler audiovisual, inspirado en películas animadas o series televisivas de animación que involucraran 
organismos acuáticos, como “Buscando a Nemo” o “Bob esponja”, entre otras. Sobre la base de un listado 
de especies que habitan la costa uruguaya seleccionadas de acuerdo a distintos criterios, se sorteó mediante 
una ruleta virtual aleatoria, el objeto de estudio para cada uno de los 29 estudiantes.
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La secuencia de actividades propuestas prevé la generación de productos intermedios que vayan dan-
do cuenta del proceso de aprendizaje. El primero de ellos consistió en el diseño de una ficha biológica con 
información descriptiva de cada una de las especies, incluyendo una ilustración original. Paralelamente se 
trabajó en la construcción colaborativa del Museo Virtual de Historia Natural del Instituto Crandon, a través 
de la herramienta digital de diseño que propone la plataforma emaze, con el fin de difundir el conocimien-
to, en la comunidad institucional.

Con foco en la especie descripta, se propone que cada estudiante diseñe, manual o digitalmente, un per-
sonaje de ficción, en el que se resalten de modo creativo, las características que lo hacen único, junto a una 
ficha del personaje que dé cuenta de sus principales atributos que lo hacen competitivo en el ecosistema 
acuático, o de lo contrario, que lo tornan vulnerable. Con esa información, otro de los productos intermedios 
es el diseño de una carta de poder, y colaborativamente, de un juego de cartas, con el que sea posible ac-
tuar como agentes multiplicadores a través de una actividad lúdica con pares de menor edad. Finalmente, la 
secuencia plantea la construcción cooperativa de una historieta y de una revista de historietas en la que se 
evidencien las interacciones que naturalmente ocurren en el ecosistema.

conclusiones

El proyecto se encuentra en pleno desarrollo; aún así, ya es posible visualizar el entusiasmo de los 
estudiantes, la motivación para emprender cada desafío planificado y la interacción colaborativa entre 
pares y docentes, que redundarán en potentes aprendizajes con soporte digital, no solamente en lo que 
refiere a los contenidos conceptuales, sino también en lo actitudinal, que resulta clave en materia de 
conservación.
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Un CiClo DE moDElizACiÓn PArA inTroDUCir 
iDEAS ClAvES DEl moDElo CinÉTiCo 
PArTiCUlADo

Andrés espinoza-cara1,2;
maría constanza Bauza-
castellanos1,2; 
jaquelina schmittlen-
garbocci2; 
Alejandra Angarita-
laverde3

1 Ministerio de Educación de Santa Fe, 
Rosario, Santa Fe, Argentina; 
2 Universidad Nacional de Rosario, 
Rosario, Santa Fe, Argentina; 
3 Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, Colombia
andres.espinoza.cara@gmail.com

INTRODUCCIóN 

Este trabajo se enmarca en una experiencia llevada a cabo 
en la asignatura Fisicoquímica en una escuela secundaria con 
orientación en ciencias naturales en el centro de la ciudad de 
Rosario. Aquí se presenta una secuencia experimental que fue 
diseñada con materiales caseros, ya que la experiencia se lle-
vó a cabo durante los meses de enseñanza virtual. En dicha se-
cuencia se propone que los estudiantes puedan explicar algu-
nas características de los sólidos, líquidos y gases a partir de la 
realización de una serie de experimentos que introducen ideas 
clave acerca del modelo cinético particulado. En cada experi-
mento los estudiantes debían observar, describir y luego expli-
car mediante la realización de representaciones lo que estaba 
ocurriendo.

Las ideas claves que introducimos en esta secuencia son: 
La materia está formada por partículas y entre ellas existe 

espacio vacío
La cantidad de espacio vacío es distinta para los gases, líqui-

dos y sólidos
Las partículas están en constante movimiento 
La velocidad de su movimiento depende de la temperatura.

oBjetivos

Introducir ideas claves del modelo cinético particulado mediante experimentación y modelización.

desArrollo de lA eXperienciA 

La primer idea la materia está formada por partículas y entre ellas existe espacio vacío se les comentó a 
los estudiantes antes de comenzar la secuencia experimental. Para introducir la idea “ La cantidad de espa-
cio vacío es distinta para los gases, líquidos y sólidos”. Se les pidió a los estudiantes que realicen un experi-
mento sencillo. Debían llenar con aire una jeringa y tapar el orificio con un dedo. Luego ejercer presión con 
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el émbolo. Posteriormente debían realizar el mismo experimento pero colocando arena dentro de la jeringa 
y luego agua. 

Se les pedía a los estudiantes que describan detalladamente y que realicen una representación a nivel par-
ticulado representando las partículas de aire, las de agua y las de un sólido para explicar las observaciones.

Con el objetivo de tratar la idea “Las partículas están en constante movimiento” los estudiantes debían 
agregar agua al vaso hasta sus ¾ partes aproximadamente. Observar atentamente a medida que agrega-
ban una o dos gotas de colorante de alimentos al agua sin revolver ni mover el vaso. Luego del experimen-
to debian describir, explicar y modelizar para introducir la idea la velocidad de su movimiento depende de 
la temperatura” los estudiantes debían realizar un experimento colocando tinta en agua a una temperatura 
baja y otra alta.

Por último se realizaron 3 experimentos para que los estudiantes Interpreten e integren las ideas tratadas 
en los experimentos anteriores. En dichos experimentos se utiliza una botella plástica un globo agua hirvien-
do un recipiente y el Freezer y se observa lo que ocurre con el globo a distintas temperaturas Luego de rea-
lizar el experimento los estudiantes describen explican y realizan una modelización del fenómeno 

conclusiones

En este trabajo presentamos una secuencia de experimentos sencillos con materiales comunes que nos 
permitió introducir algunas ideas básicas del modelo cinético particulado que luego pueden ser utilizadas 
para explicar distintos fenómenos.

La realización de los experimentos y su representación a nivel particulado permitió además poner en evi-
dencia algunas ideas de los estudiantes por ejemplo cuando piensan que en el espacio vacío hay aire o que 
piensan que al representar arena las partículas de arena las podemos ver.

A medida que se realizaban las distintas actividades los estudiantes adquirieron cada vez má destreza y 
autonomía para poder pensar lo que ocurre a nivel particulado en los experimentos. 
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El CUiDADo DEl PlAnETA: ConSTrUCCionES  
A TrAvÉS DE HErrAmiEnTAS DE APoyo 

martínez parra, miguel 
ángel1;
sandoval ramírez, paola 
estefanía2

1 Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, Facultad de ciencias y educación. 
2 Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, Facultad de ciencias y educación.
miamartinezp@correo.udistrital.edu.co

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Se realizó con 52 alumnos de tercer año del nivel secunda-
rioCada vez se hace más necesario comprender las relaciones 
que se dan en los ecosistemas, esto debido a las prácticas de 
desarrollo que han acrecentado y agudizado cada vez más la 
crisis que pone en riesgo los ecosistemas. Por tanto, estamos 
en un momento histórico en el cual está iniciando la sexta ex-
tinción masiva a partir de las prácticas de los humanos (Ceba-
llos y Ortega, 2011). En ese sentido, la educación tiene un papel 
importante en términos de generar procesos reflexivos impor-
tantes que evoquen a la transformación misma de las prácticas 
y así buscar alternativas a la actual crisis. A lo anterior, se suma 
la coyuntura de la pandemia que pone un marco complejo para 
la enseñanza de los conceptos (Porlán, 2020). Por tanto, el reto 
actual implica vincular elementos que sean de fácil percepción 
y comprensión para los estudiantes y esta manera poder cons-
truir de una forma efectiva conceptos como el cuidado del pla-
neta, en los cuales se vinculan temas como: biotopo, biocenosis, 
procesos éticos que van a tener una forma de construcción de 
reflexión en los estudiantes a futuro.

oBjetivos

Comprender de qué forma se puede dinamizar la enseñanza del concepto “cuidado del planeta”.
Reconocer elementos alternativos para fortalecer los procesos de aprendizaje en los estudiantes.

desArrollo de lA eXperienciA

El presente trabajo tiene en cuenta dos experiencias con dos grupos diferentes, el primero un curso de 
grado séptimo de un colegio en el ubicado al norte de Bogotá y el otro en un colegio ubicado al sur de Bo-
gotá con niños de transición y jardín. Para la primera experiencia realizada con los estudiantes de grado 
séptimo se abordó el tema de ecosistemas a través de la película Vecinos invasores, a partir de ensayos rea-
lizados por los estudiantes se tenía que identificar disturbios en el biotopo y la biocenosis por la forma de 
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desarrollo que tiene el humano. Así, la película permitió que los estudiantes reconocer procesos en Bogo-
tá que son frecuentes teniendo en cuenta que cada vez es menor el tamaño de los humedales. Por otro la-
do, con los estudiantes de transición y jardín se abordó el tema del cuidado del planeta a partir de cuentos 
infantiles que permitieron dinamizar y comprender cómo es la relación del humano en términos éticos, es 
decir, se hizo un proceso en el cual ellos debían reconocer su compromiso con las otras especies, lo cual a 
futuro va a ser positivo en términos de que van a crear una conciencia ética a través del reconocimiento del 
otro como un ser que también tiene la capacidad de relación compleja que termina siendo afectada por las 
dinámicas del humano.

conclusiones

La llegada de la pandemia generó procesos de cambio en la educación, a partir de las experiencias que se 
pudieron realizar en los dos grupos, se pudo reconocer que independientemente de la cuarentena que se ha 
mantenido los procesos que se llevaron a cabo fueron relevantes en términos de generar una conciencia en-
torno al ecosistema en el que se encuentran. Por otro lado, la pandemia también movilizó y dinamizó formas 
de relación intraespecíficas en las cuales la construcción conceptual se vio mediada por procesos virtuales, 
lúdicos o herramientas de apoyo tal como en este trabajo se indica, con esto se puede ver que hay una alta 
efectividad de vincular elementos diversos en las clases para lograr comprender o lograr construir el con-
cepto por parte de los estudiantes.
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El ABorDAJE inTErDiSCiPlinArio DEl 
CoronAvirUS En ConTEXTo DE AiSlAmiEnTo 

julieta Barthet 
mozzorecchia1; 
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1 ESSOPA 3183. Universidad Nacional de 
Rosario, Facultad de Derecho. 
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INTRODUCCIóN 

En 2020 nos tocó iniciar el ciclo lectivo en medio de una 
pandemia global; esta situación atípica, nos llevó a plantearnos 
muchas preguntas, muchas difíciles de responder. Difíciles por-
que nos encontrábamos ante una enfermedad desconocida, y 
porque esta pandemia venía acompañada de otra epidemia, la 
desinformación. 

En ese marco, como docentes, pensamos que la mejor forma 
de acompañar a los/as estudiantes era brindarles herramientas 
que les permitan comprender el contexto.

Esta experiencia fue desarrollada en el mes de mayo de 
2020, entre alumnos/as de la ESSOPA Nº 3183 Ing. Raul Arino 
de la ciudad Funes, y docentes de las áreas de Ciencias Sociales 
y Ciencias Naturales. 

oBjetivos

Presentamos esta experiencia para compartir con los/as colegas la pràctica de trabajo interdisciplina-
rio y colaborativo, realizado íntegramente en contexto de aislamiento (ASPO), en un proceso de enseñan-
za-aprendizaje mediado por las TiCs, y con un escenario de incertidumbre y de generaciòn constante de in-
formación y desinformaciòn. 

El objetivo de nuestro trabajo, fue que los/as estudantes, además de comprender las cuestiones biológi-
cas relacionadas con la pandemia, puedan comprender su responsabilidad individual y la responsabilidad y 
rol de las instituciones y la del Estado. 

desArrollo 

Teniendo como experiencia la metodología con la que se trabaja en la institución, el Aprendizaje Ba-
sado en Proyectos, planteamos abordaje interdisciplinar con producciones en cada etapa de la secuencia 
didáctica. 

mailto:julietabarthet@gmail.com
mailto:paulaburdisso@gmail.com
mailto:florfolledo@gmail.com
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El trabajo fue diseñado en módulos sucesivos que incrementaban el nivel de información y complejidad 
en función del ciclo al que estaban dirigidos. La propuesta de trabajo, fue presentada por Zoom, el material 
se envió a través de Classroom y se realizaron encuentros sincrónicos para evacuar dudas y reflexionar so-
bre los contenidos trabajados. En una primera etapa, se trabajaron conocimientos relacionados a los virus en 
general y a SARS-CoV2 en particular. En la segunda etapa, se abordaron contenidos de Biología, Formación 
ética, Salud Educación Sexual Integral dirigidos a comprender el rol de los distintos actores de la sociedad 
en este escenario tan complejo. Dentro de las actividades propuestas, los/as estudiantes elaboraron videos, 
memes, tapabocas y participaron de un concurso de preguntas y respuestas. En un contexto de tanta incerti-
dumbre, destacamos la importancia de trabajar con información confiable y creamos un espacio dedicado a 
la generación de preguntas que posteriormente fueron cuidadosamente respondidas en base a la evidencia 
científica disponible en ese momento. Tomamos esta crisis como una oportunidad para que se sientan parte 
de la sociedad y comprendan su responsabilidad dentro de ella.

conclusiones

Como resultado de la actividad, se organizó una Muestra Virtual donde se compartió en un Padlet, la ex-
periencia y los resultados. Asimismo, se realizó una encuesta a los estudiantes avanzados donde los mismos 
pudieron evaluar la propuesta, en términos de contenidos, accesibilidad, duración de la experiencia, etc. 
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ProPUESTA DE APrEnDizAJE DE EnlACE qUÍmiCo 
En lA EnSEñAnzA rEmoTA 

morales, laura mariela; 
flores, maría josé; 
pereira, raúl Adolfo

Universidad Nacional de San Juan, 
Facultad de Filosofía, Humanidades 
y Artes, Instituto de Investigaciones 
en Educación en las Ciencias 
Experimentales. 
laurammorales15@gmail.com 

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

La situación de aislamiento social preventivo nos obligó a la 
ejecución de la Enseñanza Remota de Emergencia y la trans-
formación de la presencialidad (Steiervalt y Salinas,2020). Esto 
requirió el diseño de estrategias tendientes a un aprendizaje ac-
tivo, donde los estudiantes sean parte de un proceso que privi-
legie la integración de conocimientos, la selección y aplicación 
de destrezas y habilidades. En el ámbito de las Ciencias Natura-
les, tal proceso implicaría el desarrollo de la competencia cien-
tífica desde sus capacidades asociadas, entre ellas, la explica-
ción científica de los fenómenos (Cañas y Martín Díaz, 2010). La 
educación remota requiere de la mediación docente en la tarea 
de co-construir significados (Farré,2020), y particularmente en 
Química es a muy necesaria para la interpretación de fenóme-
nos usando modelos explicativos. Presentamos una propuesta, 
que haciendo uso de algunas herramientas didácticas, permiti-
rían transitar este desafío con menos dificultades. 

oBjetivo 

En este trabajo proponemos el análisis de una experiencia áulica diseñada para favorecer el desarrollo 
de la capacidad científica de explicación de fenómenos con el uso de modelos, aplicada al aprendizaje del 
enlace químico.

metodologíA 

Diseñamos una propuesta dirigida a estudiantes de tercer año de educación secundaria, en la que inicial-
mente se incorporaron los fundamentos del enlace químico usando documentos de texto y Tabla Periódica. 
Los estudiantes reconocieron electrones de valencia y realizaron diagramas de Lewis de diferentes átomos. 
Luego se introdujo el mecanismo de unión interatómica de cada tipo de enlace a partir de videos y textos 
explicativos con imágenes y ejemplos, para que pudieran representar enlaces sencillos iónicos y covalentes. 
Con el propósito de vincular nuevos aprendizajes al conocimiento cotidiano, se les propuso realizar una ob-
servación experimental de solubilidad en agua de sustancias de uso diario. Además, realizaron una actividad 

mailto:laurammorales15@gmail.com
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con simulador virtual para incorporar aspectos submicroscópicos de los fenómenos de disolución y conduc-
tividad eléctrica. Finalmente, y con un texto referido a las propiedades mencionadas, los alumnos debieron 
relacionar el comportamiento de las sustancias con el enlace que presentan los átomos que las conforman.

resultAdos

En las producciones de los estudiantes observamos ciertos obstáculos en la utilización de modelos expli-
cativos para la representación de los enlaces. Por otra parte, en las actividades experimentales y virtuales, si 
bien realizaron observaciones pertinentes, evidenciamos algunas dificultades en el establecimiento de rela-
ciones de causalidad entre los conceptos científicos aplicados y las propiedades de las sustancias.

conclusiones

De la aplicación de esta propuesta áulica, destacamos la importancia de la mediación docente para ate-
nuar las dificultades en el desarrollo de capacidades científicas, en la virtualidad. No pretendemos en este 
contexto, la profundización de las mismas, sino más bien acercar a los estudiantes a la valoración de las in-
terpretaciones correctas que permitan el logro de explicaciones científicas. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Cañas, A. y Martín-Díaz, M. J. (2010). ¿Puede la competencia científica acercar la Ciencia 
a los intereses del alumnado? Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales, 
(66), 80-87. 

•	 Farré, A. (2020) Enseñar Química en tiempos anormales. Educación en la Química en 
Línea, 26(1), 49-64.

•	 Steiervalt, A. y Salinas P. (2020) Enseñanza Remota de Emergencia: el desafío de ha-
cer posible el
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lA CoCinA Como PoTEnCiAl lABorATorio: 
ElABorACiÓn DE yogUrT

maría de los ángeles 
lópez;
matías rivero

Escuelas PROa sede Alta Gracia. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Las clases en el laboratorio permite el trabajo con activida-
des experimentales, favorece y estimula el desarrollo de las ca-
pacidades fundamentales: oralidad, lectura y escritura; apren-
der a interactuar; pensamiento crítico y creativo; abordaje y 
resolución de situaciones problemáticas.

Abordar las clases de laboratorio en situaciones de presen-
ciabilidad de alternancia fue un desafío que ha implicado el uso 
de estrategias pedagógicas que contemplaron preguntas, an-
ticipaciones, contrastaciones, registros, uso de técnicas e ins-
trumentos, elaboración de conclusiones, comunicación de re-
sultados, entre otros aspectos involucrados en el desarrollo 
de actividades experimentales, lo cual favorece el aprendiza-
je de una ciencia superadora de la memorización de datos e 
informaciones. 

oBjetivos

Reconocer al espacio de la cocina como potencial laboratorio, en donde, se aplican técnicas básicas para 
la elaboración de yogurt utilizando materiales existentes de sus hogares.

desArrollo 

Los docentes de Ciencias Naturales de 3° año (FíSICA y Química), diseñaron actividades relacionadas con 
la preparación del yogurt. Estas actividades respetan una secuencia pedagógica progresiva, y se inicia con 
el concepto de magnitud, conocimiento de los instrumentos y equipos en un laboratorio para comparar con 
objetos que se encuentre en la cocina de sus hogares. La conversión de unidades, las normas de higiene y 
seguridad, la elaboración de yogurt. Se mide volúmenes de objetos simulando matraces, vasos de precipi-
tados y erlenmeyers. Para finalizar la secuencia se introduce la producción de yogurt industrial y buscaron 
similitudes y diferencias con la producción casera.

Los estudiantes registraron la experimentación mediante fotos y videos, para luego ser presentado en un 
informe (Figura 1).

mailto:mdlalopez@escuelas.proa.edu.ar
mailto:hmrivero@escuelasproa.edu.ar
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resultAdos Y discusión

Durante el desarrollo de las actividades, los resultados de las actividades se compartieron en clases pre-
senciales y virtuales (Meet, WhatsApp y Classroom). 

Los estudiantes identificaron objetos que simulan a instrumentos de laboratorio, indicando así que mag-
nitud podía medir cada uno de ellos. Se cuestionaban la comparación de algunos objetos, y justificaron su 
elección dependiendo de las características y funcionamientos de los instrumentos. Realizaron un poster 
con normas de higiene y seguridad aplicados en la cocina. Elaboraron yogurt y observaron su consistencia 
(viscoso, denso, como plásticola blanca), las dificultades (la adquisición de materias primas), y porque en 
algunos casos el yogurt no se produjo (el uso de leche deslactosada y ultrapasteurizada, temperatura de in-
cubación, calidad del inóculo). Al comparar el proceso industrial con el casero, identificaron las etapas de 
estandarización y homogenización como etapas que difieren.

Figura 1. Registros audiovisuales de la experiencia en el taller de ciencias naturales.

conclusiones Y perspectivAs

Utilizar la cocina como laboratorio, es una técnica que requirió de momentos previamente planificados, 
prever lo que se va a enseñar y que se pretende que se aprenda. Esta situación dio la oportunidad de anti-
cipar lo que puede surgir y disponer de posibles formas de afrontarlos para la construcción de saberes y el 
desarrollo del pensamiento científico. 

La cocina se transformó en los más cercano a un laboratorio escolar, donde los estudiantes desarrollaron 
competencias como el saber hacer y el de resolver problemas. 



37

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Edelsztein, V. (2017) ¡Manos a la Ciencia! Educando al Cerebro, libro 1, Fundación 
Williams, 64.

•	 Grovac, M. (2015). Materiales de laboratorio: recursos para enseñar y aprender Ciencias 
Naturales en la Educación Primaria Secretaría de Estado de Educación. Subsecretaría 
de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Ministerio de Educación 
Gobierno de la Provincia de Córdoba.

•	 Grovac, M. (2011). Diseño curricular Ciclo Básico de la Educación Secundaria. Ministerio 
de Educación de la Provincia de Córdoba Secretaría de Educación Subsecretaría de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa Dirección General de Planeamiento e 
Información Educativa. Ministerio de Educación Gobierno de la Provincia de Córdoba, 
63-81.

 



38
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INTRODUCCIóN 

El año 2014 fue declarado por la Asamblea General de la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU) como el Año Internacio-
nal de la Cristalografía (IyCr2014) en conmemoración al cente-
nario del Premio Nobel otorgado al físico Max von Laue por el 
descubrimiento de la difracción de rayos X. Por esto, la Unión 
Internacional de Cristalografía (IUCr) y la UNESCO trabajaron 
coordinadamente en todo el mundo para difundir esta discipli-
na. En Argentina, se organizaron no sólo actividades científicas 
o académicas, sino también educativas y de divulgación para 
toda la sociedad. Así surgió el Concurso Nacional de Crecimien-
to de Cristales para Colegios Secundarios, el cual celebra este 
año su octava edición ininterrumpida, gracias al éxito obtenido. 
El concurso canaliza la enseñanza de las Ciencias Experimenta-
les aplicando el Conocimiento Didáctico del Contenido (Medina 
Moya & Jarauta Borrasca, 2013), mediante la comprensión y ad-
quisición de experiencias de preparación de soluciones y cris-
talización. Concibiendo este concepto como premisa, un grupo 
interdisciplinario de investigadores que aplicamos la cristalo-
grafía en nuestros proyectos de investigación, nos planteamos 
capacitar docentes para brindarles las herramientas básicas y 
que así puedan llevar la propuesta al aula. El concurso nacional 
da un marco para el trabajo con los alumnos, pero hay otras al-
ternativas, como el Concurso Internacional que organiza la IUCr 
o distintas Ferias de Ciencias. 

oBjetivo

Presentar la experiencia del Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales como un recurso didáctico pa-
ra la enseñanza de las Ciencias Naturales.

cefobi-conicet.gov.ar
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desArrollo de lA eXperienciA

El concurso consiste en una actividad grupal en donde los alumnos, guiados por sus docentes, realizan 
una experiencia de crecimiento cristalino de seis sustancias sencillas que pueden crecer en forma de mo-
no- o policristales, y reportan sus resultados a través de un video o informe escrito. Con más de 260 talleres 
realizados se han capacitado miles de docentes de todas las provincias de la Argentina. La dinámica de los 
talleres involucra una parte teórica y otra experimental, transmitiendo conceptos de cristalografía mediante 
la aplicación del método científico. La pandemia modificó los mecanismos de enseñanza y aprendizaje, co-
locándonos frente al desafío de darle continuidad al concurso. Transformamos esta debilidad en fortaleza y 
mediante la virtualidad llegamos con nuestros talleres a lugares impensados; e incorporamos la posibilidad 
de presentar trabajos bibliográficos para que la experimentación no sea una limitante. El resultado del es-
fuerzo de los miembros y representantes regionales de la Asociación Argentina de Cristalografía se plasma 
año a año en la numerosa cantidad de colegios participantes, la excelencia de los trabajos recibidos y el des-
tacado número de medallas obtenidas internacionalmente. Con este concurso logramos motivar a los do-
centes a enseñar y permitir experimentar a sus estudiantes como “pequeños científicos”, impartiendo con-
ceptos teórico-práctico de una disciplina con múltiples aplicaciones.

conclusiones 

La cristalografía resultó ser una poderosa herramienta para generar recursos didácticos innovadores don-
de tanto docentes como estudiantes descubren nuevos horizontes en sus clases de Física, Química y Biología. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Medina Moya, J. L.; Jarauta Borrasca, B. (2013) Análisis del conocimiento didáctico del 
contenido de tres profesores universitarios. Revista de Educación, 360, 600-623.
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INTRODUCCIóN

Generar procesos de aprendizaje y de enseñanza en el marco 
de la pandemia, específicamente en las Ciencias Naturales se ha 
convertido en un reto, ya que se abordan disciplinas totalmente 
experimentales y prácticas (Porlan, 2020), en las cuales se debe 
tener contacto directo con él medio. Por tanto, la pandemia ha 
hecho que se transformen de forma obligatoria las prácticas en 
las cuales se ha enseñado la ciencia, así, han surgido herramien-
tas para lograr generar una construcción conceptual, desde la 
gamificación, formas de interacción diversas desde las herra-
mientas de apoyo (Fardoun, H., yousef, M., González-González, 
C., y Collazos, 2020). Así, en ese trabajo pretende mostrar dos 
experiencias que van a ejemplificar cómo se ha podido trans-
formar la enseñanza de las ciencias a partir de la cotidianidad. 

oBjetivos

Exponer por medio de dos experiencias una dinámica de enseñanza desde la biología y la química.

Considerar y señalar elementos efectivos para la enseñanza de la biología y la química que puedan ser de 
utilidad para otros procesos de enseñanza.

desArrollo de lA eXperienciA

En el presente trabajo se exponen dos experiencias una con estudiantes de grado sexto para el tema de 
evolución y otra para el grado décimo con el tema tabla periódica y sus experiencias practicas. Para la prime-
ra experiencia con los estudiantes de grado sexto se trabajaron diferentes teorías evolutivas principalmente 
haciendo énfasis en Bio geografía el darwinismo, el lamarckismo, el neodarwinismo y el neolamarckismo. 
Para hacer el abordaje de este tema se debió contar con el apoyo de videos y la proyección de la película La 
era de hielo 4 donde se podía relacionar algunos procesos biogeográficos, a partir de ello los estudiantes 
realizaron exposiciones (en la plataforma Zoom) señalando relaciones que vinculan al biotopo con los cam-
bios de las especies. Para la segunda experiencia se traslada el aula de clase y laboratorio a la casa de cada 
estudiante, reconociendo elementos cotidianos y del entorno como materia prima para hacer ciencia, lo cual 

mailto:miamartinezp@correo.udistrital.edu.co
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permite la transposición de conceptos y ver una ciencia aplicable a través del manejo de la tabla periódi-
ca, reconocimiento de elementos y compuestos químicos, para ello se formularon ejercicios donde los estu-
diantes indagaron e identificaron en su entorno lo que podría servir para el desarrollo de los temas y llegar 
a construcción de conclusiones basadas en sus propias experiencias en casa.

conclusiones

La dinámica de la pandemia hizo que movilizaran los procesos educativos de una forma complejas, en 
términos de alternativas fácticas para poder llevar a cabo la enseñanza de conceptos, sin embargo, como 
se ha indicado en este trabajo, se ha logrado abrir la perspectiva a otras dinámicas tales como el apoyo en 
otras herramientas como lo son las películas o las plataformas de soporte que pueden ser eficaces para un 
proceso de educación a distancia, Así la biología y la química pueden tener procesos para su enseñanza que 
pueden darse de forma efectiva vinculando elementos que dinamicen y motiven al estudiante para querer 
comprender desde otra perspectiva los conceptos que se proponen.

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Fardoun, H., yousef, M., González-González, C., y Collazos, C. A. (2020). Estudio ex-
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•	 Porlán, R. (2020). El cambio de la enseñanza y el aprendizaje en tiempos de pande-
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INTRODUCCIóN

Los autores están plenamente convencidos de que es po-
sible un modelo educativo, en educación básica, que implique 
dar énfasis en aprender matemáticas y ciencias iniciando en el 
preescolar, mediante actividades que impliquen experimentos, 
crear modelos de ciencia escolar, juegos matemáticos, así como 
abordar temas de arte a partir de la ciencia o de las matemá-
ticas. Este trabajo muestra parte de la puesta en marcha de tal 
premisa de trabajo.

oBjetivo

Mostrar la estrategia de trabajo implementada en un centro educativo en el contexto de la educación no 
presencial mediante el diseño de Secuencias de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación.

desArrollo de lA eXperienciA

La elaboración de propuestas didácticas (secuencias didácticas y unidades didácticas) constituye una fa-
se más del proceso de planificación y desarrollo del currículo, como tal asume genéricamente las caracterís-
ticas definitorias del término planificación; para Astudillo (2011) la elaboración de secuencias didácticas inte-
gradas en procesos educativos es una oportunidad para promover el diálogo genuino entre teoría educativa, 
pensamiento y acción reflexiva y situada de enseñanza. En este marco, se puede concebir a la secuencia di-
dáctica como una hipótesis de trabajo para la enseñanza de contenidos de ciencia orientada a la promoción 
de aprendizajes significativos. Su elaboración supone un proceso recursivo de fundamentación, revisión y 
reescritura desde un enfoque de problematización del conocimiento escolar.

En el contexto de la educación no presencial generada por la pandemia de la COVID-19, se decidió en el 
centro educativo en donde colaboran los autores que de ninguna manera los alumnos, de educación secun-
daria, estarían horas frente a la computadora en sesiones sincrónicas así que se creó un modelo de apren-
dizaje “offline”. Para ello se utilizó una plataforma tipo LMS y se compartieron propuestas didácticas para 
fomentar el aprendizaje de las ciencias, de la química, con una estructura que incluyen actividades que de-
sarrollan diferentes competencias: experimentar, calcular, observar, leer, recordar, investigar, resolver y crear 
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(figura 1); con la premisa de que las y los chicos puedan trabajar prácticamente solos y sin tener que estar 
en línea todo el día.

Figura 1. El modelo de trabajo implica el 
desarrollo de ciertas competencias de 
forma recursiva.

conclusiones

Con el modelo creado (figura 1), se diseñaron más de 20 propuestas didácticas para fomentar el apren-
dizaje de la química en educación secundaria. De ser aceptado el trabajo se mostrarán los resultados más 
significativos obtenidos.

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

En la etapa de diagnóstico de las clases se observó que los 
estudiantes no tenían claro el tema de los niveles de organiza-
ción de la materia. 

y a fin de generar aprendizajes significativos (anclar apren-
dizajes nuevos a los aprendizajes preexistentes), se vio la ne-
cesidad de establecer un eje firme sobre el cual los estudiantes 
puedan incorporar nuevos contenidos de ciencias naturales de 
forma significativa.

oBjetivos

Los objetivos de este trabajo son:
•	 Establecer (y/o fortalecer) un aprendizaje preexistente en los estudiantes a fin de generar un eje para 

todos los temas relacionados a las ciencias naturales.
•	 Desarrollar el pensamiento divergente mediante la aplicación de una técnica creativa.
•	 Desarrollar la comunicación oral y el uso de las TICs
•	 Establecer o fortalecer el tema de los niveles de organización teniendo en cuenta los diferentes estilos 

de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico)

metodologíA

La actividad consistió en aplicar la Técnica de ComPorForm de la Educación Diamantina de Juan Musa al 
tema de los Niveles de organización de la Materia, y luego presentarla en un video teniendo en cuenta los 
criterios evaluativos adjuntados en una rubrica (respeto por la consigna, pronunciación, volumen, aplicación 
de la técnica solicitada, contenido teórico).

mailto:lauraazeglio@gmail.com
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La técnica ComPorForm (“Comprender Por la Forma”) original consiste en utilizar elementos concretos 
cuya función sea una analogía útil para el tema a explicar. Cabe destacar que se debe realizar la función del 
objeto a medida que se realiza la explicación. Por ejemplo, se van nombrando y explicando los niveles de 
organización de la materia mientras se van descubriendo las mamushkas rusas (Fig. 1). En este caso no se 
utilizarán estas muñecas, sino que se realizaría con elementos de la casa. Por ejemplo, tuppers, cajitas, mo-
chilas, bolsos, etc.

Para esto se les recuerda a los estudiantes que la matéria (es decir, todo lo que nos rodea que posee masa 
y volumen) se organiza en niveles de complejidad según cómo se encuentren organizados sus componen-
tes. y que el nivel de organización más simple compone a cada uno de los niveles siguientes y, a su vez, pre-
senta propiedades nuevas con relación a aquellos. Por ejemplo, las células pueden llevar a cabo funciones, 
como moverse, que no pueden realizar por sí solos materiales (moléculas) que las componen. Por eso a las 
propiedades que surgen con cada nivel se las llama propiedades emergentes.

Cabe destacar que previo a esto se realizó la lectura de un texto, actividades de aplicación, y un formu-
lario evaluativo.

resultAdos Y discusión

La actividad fue aplicada en estudiantes de 2do año del Colegio Don Bosco PS 001 de la Ciudad de Men-
doza. Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios y gratificantes, ya que los estudiantes lograron 
desenvolverse en el video expresando el tema con soltura, seguridad y aplicando correctamente la técnica.

Además en el transcurso del año se volvió al tema de manera transversal, y los estudiantes fueron capa-
ces de ubicarse sin cometer errores.

Surgieron algunos inconvenientes en relación a la edición del video, pero la gran mayoría fue capaz de 
resolver lo solicitado.



46

conclusiones Y perspectivAs

Es necesario incluir actividades que desarrollen en pensamiento divergente, que los docentes tomemos 
conciencia sobre la importancia de “contextualizar” a la hora de comenzar cada tema. De asegurarnos que 
existe una base (aprendizaje previo) para que los aprendizajes sean realmente significativos. y si esa base 
no existe o es muy débil, construirla o fortalecerla.

Se escucha muy seguido en marzo: “no es que no hayamos explicado bien el tema, es que los chicos en 
diciembre se resetean”, como justificando la contradicción entre el “aprendizaje acreditado en el papel (li-
breta de calificaciones) ” y desconocido en el presente. Tal vez es momento de preguntarnos si las activida-
des que les presentamos a nuestros estudiantes están generando aprendizajes significativos, tal vez si co-
menzamos a generar prácticas educativas creativas, diferentes y disruptivas que coloquen al estudiante en 
un rol activo frente a su aprendizaje, tal vez esta “excusa” ya no sea necesaria.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

En este trabajo se expone una experiencia de aula consisten-
te en un taller sobre Metodología de la investigación, desarro-
llado en el marco de un programa para la introducción a la vida 
universitaria destinado a estudiantes del quinto año de la edu-
cación secundaria de la escuela Raúl Arino de la localidad de 
Funes, Santa Fe. 

Muchas de las carreras universitarias cuentan en sus planes 
de estudio con una asignatura sobre esta temática, que intro-
duce a los y las nóveles universitarios a la cuestión de adquirir, 
valorar, identificar y, en definitiva, negociar con el conocimiento 
científico (Lapalma, 2015)

Este taller se vinculó, a su vez, con uno posterior de elabora-
ción de proyectos, en una lógica secuencial en la que, en prime-
ra instancia, se ejercitó pensar acerca de la ciencia como prepa-
ración para una instancia siguiente en la que se propuso hacer 
ciencia a través de la ejecución de un proyecto escolar.

Esta propuesta se enmarca y encuentra en línea con el Di-
seño Curricular de la Provincia de Santa Fe (2014), que sugiere 
atender “a las características y demandas actuales de los estu-
diantes, mediante prácticas de enseñanza que posibiliten una 
mejor articulación entre cómo se arriba a los conocimientos 
científicos y los procesos que permiten su aprendizaje, abando-
nando lecturas lineales, para incorporar distintas dimensiones y 
metodologías de resolución, incorporando los aspectos meto-
dológicos, empíricos, abstractos, sociales y también el aspecto 
contraintuitivo de la ciencia.” (P. 412)

oBjetivos de lA propuestA

La propuesta educativa implementada pretendió que los estudiantes ubiquen al conocimiento científico 
en el contexto general de los diferentes saberes e identifiquen sus características distintivas; se familiaricen 
con los conceptos, técnicas y principales enfoques acerca de la metodología de la investigación científica, 
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sus alcances y limitaciones éticas y materiales involucrándose en un ejercicio de argumentación a partir del 
contraste de opiniones en el marco de un trabajo de carácter grupal.

desArrollo de lA eXperienciA

La implementación de la propuesta, de carácter extracurricular, se llevó a cabo durante el año 2020, en 
el contexto de aislamiento social impuesto por la pandemia de CoViD-19 e involucró interacciones asincró-
nicas, encuentros sincrónicos de reflexión y discusión y, siguiendo una estrategia de evaluación continua del 
portafolio de los estudiantes, sucesivas entregas en las que se abordaron los diferentes aspectos de la te-
mática en estudio.

Para el trabajo asincrónico, se utilizó la plataforma Classroom mientras que los encuentros sincrónicos se-
manales se plantearon como un espacio de socialización de las producciones y negociación de significados 
mediante un intercambio de opiniones argumentadas. 

conclusiones Y perspectivAs

La actividad suscitó un genuino interés en los estudiantes y les brindó la oportunidad de reconocer a la 
ciencia como una construcción humana, falible y provisoria, y explicitar sus alcances y limitaciones mediante 
las sucesivas actividades propuestas y los debates llevados a cabo en los encuentros sincrónicos.

La experiencia integral del Programa para la Introducción a la Vida Universitaria (PIVU) resultó innova-
dora y, contando con una positiva evaluación institucional, se proyecta continuar y eventualmente extender 
a otras instituciones educativas.

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN 

El presente trabajo se llevó a cabo en un espacio curricular 
de primer año (Taller de Química), que tiene por finalidad pre-
sentar al alumnado la química experimental a través del apren-
dizaje de las técnicas básicas de laboratorio (las clases son 
esencialmente prácticas). La situación sanitaria devenida de la 
pandemia de COVID19, determinó la suspensión de la presen-
cialidad en el ciclo lectivo 2020 y debió apelarse a otras formas 
de abordar los contenidos (Dussel, Ferrante y Pulfer, 2020). No 
obstante, la pandemia resultó en un disparador útil para desa-
rrollar temáticas propias del taller. Debido a que gran parte del 
estudiantado no dispone de ordenador (o no lo tiene en condi-
ciones), ni conectividad, el contacto más frecuente fue el teléfo-
no celular de parientes, que aportó el vínculo necesario (Suque-
li, García e Islas, 2020). 

eXperienciA

Se diseñaron textos en los que se estudió el “jabón” y el “alcohol”, temáticas del currículum, desde la mi-
rada sanitaria de contexto. Se describieron la estructura del SARS-CoV-2 y de los lípidos, la acción limpia-
dora del jabón y sobre la membrana del virus, acompañado de actividades que imbricaron el diseño de pe-
queños experimentos (con utensilios de uso cotidiano) (Farré, 2020) y cuestionarios complementarios. Se 
describieron las propiedades del etanol (apelando a saberes previos), se describió a las proteínas y sus pro-
piedades (desnaturalización). Luego se relacionó la acción del etanol sobre las proteínas para comprender 
su acción viricida. Se complementó el cuerpo temático con el diseño de pequeños experimentos (a realizar 
en el hogar con objetos del entorno), preguntas relacionadas con estos, pero de implicación reflexiva, y la 
visualización de videos. 

Trabajar con alumnos de 12-13 años, que modificaron súbitamente la forma de acceder y apropiarse del 
conocimiento, exigió redactar un texto sencillo (ordenado, con vocabulario comprensible y de lectura afa-
ble), seguido de dibujos claros (Figuras 1 y 2).

El alumnado envió los trabajos, a través del correo electrónico. Pocos lo hicieron en Word, la mayoría to-
mó fotos a sus carpetas y las remitió al profesor. La corrección se efectivizó mediante un software de dibujo. 

mailto:pigatti@fbcb.unl.edu.ar
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Las respuestas fueron satisfactorias aunque solo 21% del alumnado respondió. El resto debió completar 
el trayecto en el ciclo lectivo 2021, durante las actividades remediales.

Figura 1. Jabón y 
membrana viral 
(fosfolípidos).

Figura 2. Alcohol etílico en dispersión de 
clara de huevo (coagulación).
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conclusiones

Los tiempos de pandemia han significado un desafío, que implica repensar las prácticas docentes en sin-
tonía con las nuevas problemáticas emergentes, docentes e instituciones, estudiantes y familias, contextos 
de desigualdad social y políticas educativas.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

Los resultados de la asociación entre la práctica continuada 
e intensiva de las personas que estudian instrumentos de viento 
con diferentes lesiones respiratorias, tienden a ser peores (De-
niz et al., 2006). Otros estudios presuponen que el control sobre 
el sistema ventilatorio que tienen los instrumentistas de viento 
debido al entrenamiento supone una optimización del trabajo 
al que se someten las vías respiratorias y minimización de posi-
bles daños sobre las mismas (Smith et al., 1990). Frente a esta 
desigualdad, resulta conveniente modelizar un instrumento de 
viento a partir del cual se logrará medir la altura, intensidad y 
duración del sonido emitido a partir del mismo.

oBjetivos

Hallar una asociación entre una problemática actual y el empleo de un modelo que permita la medición 
de parámetros sonoros. Propiciar la producción de argumentos en base a la práctica experimental. 

desArrollo o metodologíA

Acorde a los objetivos de esta investigación resultará apropiado el empleo de la metodología de Apren-
dizaje Basado en Problemas (ABP) que es una enseñanza, centrada en el estudiante, capaz de producir su 
aprendizaje en el contexto de la solución de un problema auténtico.

resultAdos Y discusión 

Sobre los modelos hay que diferenciar claramente dos contextos: el de la investigación científica por 
un lado y el de la ciencia escolar y sus didácticas, por el otro (Galagovsky y Arduriz-Bravo, 2001; Viau et al, 
2008). El planteo de la problemática asociada a las enfermedades pulmonares en tiempos de pandemia ha-
bilita al abordaje en la clase de Física desde ambos contextos o la posibilidad de iniciar con uno y proseguir 
con el otro. En este caso, la ciencia escolar aplicada a una actividad que permitirá el desarrollo de estrate-
gias didácticas que lograrán la fijación del conocimiento. Al emplear el instrumento de viento y efectuar las 
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mediciones correspondientes, se dará lugar a las comparaciones entre los diferentes sujetos voluntarios, con 
el empleo de fichas donde se registrarán las mediciones.

conclusiones Y perspectivAs

El contexto de ciencia escolar permitirá dar continuidad a futuras investigaciones, donde resultará nece-
saria la intervención médica como así también de otras disciplinas pertenecientes a las ciencias naturales y 
sociales. La posibilidad de incorporar a estudiantes voluntarios que utilicen instrumentos de viento servirá 
de ayuda para corroborar o refutar las investigaciones en cuanto al beneficio de las vías respiratorias de las 
personas que empleen instrumentos de viento.

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Deniz, O., Savci, S., Tozkoparan, E., Ince, .DI, Ucar, M., Ciftci, F. (2006).Reduced pulmo-
nary function in wind instrument players. Arch Med Res, 37, pp. 506-510

•	 Galagovsky, L. y Arduriz-Bravo, A. (2001). Modelos y Analogías en la enseñanza de 
las ciencias naturales, El concepto de modelo didáctico analógico, Enseñanza de las 
ciencias, 19, 231-242.

•	 Smith, J., Kreisman, H., Colacone, A., Fox, J., Wolkove, N. (1990). Sensation of inspired 
volumes and pressures in professional wind instrument players. J Appl Physiol, 68, pp. 
2380-2383

 



54

ProPUESTA PArA lA EnSEñAnzA DE lAS CiEnCiAS 
nATUrAlES En Un AUlA virTUAl E inClUSivA 

llerA, maría Angela1;
molares, maría laura2

1 Universidad Nacional de General 
Sarmiento. Instituto de Ciencias. 
2 Universidad Nacional de Quilmes
mllera@campus.ungs.edu.ar

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

La situación de aislamiento genero un contexto de enseñan-
za y aprendizaje inesperado para alumnos y docentes. En ese 
contexto los proyectos de integración de las instituciones edu-
cativas tuvieron que ser revisados, reformulados y puestos a 
prueba. En este trabajo presentamos el proyecto áulico realiza-
do en una escuela del partido de Pilar durante el bienio escolar 
2020-2021, en contexto de aislamiento social con un grupo de 
alumnos con proyecto de inclusión dentro de la institución. Se 
presenta una alternativa practica para la enseñanza de las cien-
cias naturales, en una propuesta de enseñanza autónoma y co-
laborativa, que permite a los alumnos vincular los conceptos de 
todas las áreas. Realizando un trabajo interdisciplinario 

oBjetivos

Los objetivos de este trabajo son:
Crear situaciones de aprendizaje significativo para los alumnos con capacidades diferentes. Difundir el 

proyecto desarrollado en las aulas para la enseñanza de las ciencias naturales enfocada en niños con disca-
pacidades. Fortalecer el espacio de intercambio sobre enseñanza de las ciencias en aulas con proyectos de 
inclusión. Socializar los resultados obtenidos y dar un nuevo aporte a las experiencias de aula. 

 

desArrollo Y metodologíA 

Desde comienzo del ciclo lectivo del 2020 los alumnos de las instituciones educativas (también los do-
centes) nos vimos forzados a implementar una virtualización absoluta de las actividades escolares. En este 
entorno, los niños con alguna discapacidad o trastorno sufrían los nuevos cambios formulados por las nue-
vas reglas del juego afectando profundamente sus rutinas y por consiguiente la estabilidad emocional que 
les permitía avanzar en sus conocimientos. 

Dentro de esa educación inclusiva es necesario considerar todas las áreas, pero las adaptaciones y/o apo-
yos para niños con discapacidad intelectual y/o física suelen reducirse a las materias propias del lengua-
je y las matemáticas. Las ciencias naturales no suelen estar incluidas en los apoyos (Seruggs, Mastropieri y 
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Okolo, 2008) a pesar de que la enseñanza de las ciencias sea considerada una de las áreas más valiosas para 
los estudiantes con discapacidad (Patton y Andre 1989), además el fuerte arraigo a los manuales o libros de 
texto no ayuda a los alumnos con problemas en el lenguaje. 

Los docentes no están preparados para las situaciones de inclusión y hay poca bibliografía con esta pro-
blemática para el nivel primario. Los estudios en torno a la enseñanza inclusiva se enfocan mayormente en 
niños de nivel primario. Por ello se decidió realizar una propuesta que contemple lo trabajado en su trayec-
toria escolar durante su educación inicial y extender la propuesta al nivel secundario trabajando en conjunto 
con todas las áreas.

El trabajo estuvo basado en un proyecto integral y multidisciplinario. Se trabajó en conjunto las áreas de 
matemática, ciencias sociales, practicas del lenguaje, construcción a la ciudadanía y ciencias naturales. El 
proyecto consistió en la realización de una ciudad sustentable, retomando las actividades realizadas duran-
te su formación en el nivel primario. Esto permitió dar una continuidad en sus conocimientos favoreciendo 
que los alumnos incorporen nuevos conocimientos para lograr presentar su proyecto de ciudad de la forma 
más completa posible. Para ello se dividió al salón en cuatro grandes grupos, se asignaron roles, se plantea-
ron cuatro ciudades, con distintas características geográficas, climáticas e históricas, y se establecieron las 
pautas de trabajo. 

Esto permitió elaborar diseños, calcular rendimientos, trabajaron fuertemente con el área de construc-
ción a la ciudadanía, comprendiendo sus derechos y obligaciones como ciudadanos. Presentaron sus pro-
puestas en un foro donde la exposición de cada idea tuvo que ser defendida con base en evidencia científica. 
Allí tuvieron que mostrar y argumentar toda la información recabada hasta la fecha. También mostraron los 
prototipos de cada una de las ciudades diseñadas. Se planteó un entorno de aprendizaje colaborativo, ar-
monioso, donde los alumnos tengan la posibilidad de pensar sin presiones de tiempo, estimulando el inter-
cambio entre ellos, fortaleciendo el vínculo entre pares. Se avanzó clase a clase, trabajando todas las áreas 
en conjunto coordinando nuestras propuestas con el trabajo de los docentes de integración y los acompa-
ñantes terapéuticos. Aprovechamos positivamente la variedad y riquezas de experiencias que se producen 
en el aula. Aumentando la capacidad de compresión verbal, las habilidades intelectuales, potenciando la ca-
pacidad de expresión y la formulación de hipótesis. 

resultAdos

Dentro del grupo que trabajo había alumnos con dislexia, calcularía, TDAH, sordera, y dos alumnos con 
problemas para relacionarse con sus pares que aún no fueron diagnosticados. 

La experiencia permitió que cada uno de los estudiantes pueda fortalecer su lazo con los pares, a la vez 
que mostro un alto compromiso por realizar las tareas. Los niños con dificultades en la producción de tex-
tos lograron avances que permitieron ser evaluados con los contenidos acordes al primer año de estudios. 
El alumno con TDAH participó activamente sobre la elaboración de dispositivos. El joven con sordera pudo 
participar en todos los proyectos sin inconvenientes durante las clases. Se pudo evaluar a los alumnos en los 
contenidos acordes a cada proyecto de integración. Presentaron la propuesta en una clase abierta por zoom 
donde cada grupo fue evaluado y evaluador de los otros proyectos.
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Fue una actividad nueva en la escuela, en un contexto inesperado por todos. Actualmente estamos eva-
luando proyectos con un estilo parecido para los alumnos del nivel superior. Como no todas las discapaci-
dades son iguales debemos considerar cada proyecto como único y enfocado al público al cual va a llegar la 
propuesta. 

conclusiones Y perspectivAs

Los resultados de la experiencia fueron muy positivos. Los docentes de las distintas áreas se mostraron 
entusiastas con la propuesta. Tanto docentes como alumnos trabajaron en conjunto entre ellos y a su vez 
con los docentes de integración. El resultado del trabajo interdisciplinario fue altamente enriquecedor. Se 
creó un espacio de autodescubrimiento para alumnos y docentes. Se espera poder realizar más proyectos 
de inclusión trabajando con este tipo de metodología. El logro más significativo fue que dos alumnos con 
acompañantes terapéuticos pidieron estar solos durante las reuniones. Se generó autonomía, compromi-
so, dedicación, además los estudiantes que regularmente tenían un comportamiento pasivo dentro del au-
la participaron activamente en situaciones de alta exposición. Por lo que consideramos que la actividad fue 
enriquecedora para todo el curso. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

Enseñar ciencias naturales en el siglo XXI implica decons-
truir la idea de visión simplista y meramente reproductiva de 
conceptos, como un modo de comprobar leyes o de registro de 
datos. 

Diversas investigaciones coinciden en la necesidad de forta-
lecer el vínculo entre los saberes culturales y su resignificación a 
la luz de nuevos saberes que se desarrollan en las aulas de cien-
cias. Resulta deseable que los docentes diseñen instancias que 
posibiliten el análisis del entorno natural concretando espacios 
que permitan adquirir un lenguaje y procedimientos propios de 
la ciencia. 

El abordaje del calor y la temperatura, contenidos seleccio-
nados para este proyecto desde el punto de vista de las ciencias 
naturales, representa un desafío en las aulas de la escuela se-
cundaria básica. 

Desafío que puede ser capitalizado como medio para for-
talecer instancias como la revalorización del capital cultural, la 
búsqueda y la selección de información pertinente para la reso-
lución de problemáticas cotidianas y la posibilidad de interven-
ción en su entorno, de forma transformadora y sustentable

 

oBjetivos

Los objetivos de este trabajo promueven la adquisición y concreción de saberes que permitirán a los es-
tudiantes, en situaciones futuras, reconocer problemáticas:

•	 Desarrollar habilidades comunicativas fortaleciendo y potenciando aquellas pertinentes a los entor-
nos virtuales

•	 Hablar, leer y escribir en ciencias: la argumentación y la descripción de los fenómenos naturales 
•	 Construcción de instancias de recupero y resignificación de las historias personales, su contraste los 

modos de hacer ciencia en el aula y con el saber científico. 
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desArrollo o metodologíA

La propuesta pedagógica abarcó cuatro instancias. 
•	 En una primera parte, los estudiantes indagaron en sus hogares cómo se decide la elección del mate-

rial para hacer el asado del domingo, los diferentes métodos y estrategias para el encendido del fuego 
(papel de diario, cajón de verduras, pequeñas ramas, combustibles) y fue contrastada con las historias 
de los gauchos. 

•	 En una segunda parte, se analizaron la leña y el carbón en aspectos tales como el origen, la obtención, 
natural o artificial, los tipos y sus características. Este análisis les permitió abordar conceptos tales co-
mo capacidad calorífica, cambios químicos, facilidad de ignición, impacto de las reacciones de com-
bustión en el ambiente, el uso de ambos materiales en distintas épocas históricas, incendios foresta-
les, la humedad y el impacto en la materia para combustión.

•	 Durante la tercera parte, se abordaron los conceptos de calor, como intercambio de energía, y de tem-
peratura, como estado de un cuerpo.

•	 Para finalizar, se analizaron las estrategias de encendido del fuego y el concepto de eficiencia 
energética.

resultAdos Y discusión

La búsqueda y selección de bibliografía apropiada para intentar aproximar una respuesta desde el pun-
to de vista de la física a una problemática cotidiana y cultural Argentina habilitó un espacio que fortaleció la 
comunicación entre los estudiantes. 

Concretar un espacio de relevamiento de información, interpretarla y posteriormente sistematizarla re-
sultó por demás interesante, ya que se estableció un diálogo entre los estudiantes y sus mayores. Algunos 
registraron las entrevistas a través de videos o de audios, que luego editaron y compartieron, consolidando 
habilidades en el manejo de recursos TIC.

Entender el concepto de capacidad calorífica entre ambas opciones habilitó un espacio de debate entor-
no a la elección de recursos no sólo para cocinar, sino para calefaccionar.

Se inició una conversación para contribuir con leños ecológicos a familias vulnerables.

conclusiones Y perspectivAs

La esperanza de compartir un asado, hamburguesas o el mate alrededor de un fogón, tal vez guitarra me-
diante, puso en palabras la emoción por el encuentro con el otro. 

El tiempo de pandemia ha impactado en lo más valioso de los estudiantes: su vida social. Reconfigurar las 
propuestas pedagógico-didácticas en pos de construir un vínculo y sostener el compromiso por aprender, 
entendiendo, en el mejor de los casos, a la bimodalidad, como el espacio natural de intercambio pospandé-
mico, es el desafío que moviliza a los docentes. 
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Es una nueva escuela. Presentar contenidos en función de la construcción de saberes es la meta. Cons-
truir espacios para concretarlos implica entender el rol del nuevo docente como un mediador creativo, como 
aquel que invita a los estudiantes a problematizar el entorno para conocerlo e intervenirlo.

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Diseño curricular para la educación secundaria, (2007). Ministerio de Educación de la 
Provincia de Buenos Aires.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La realización de experimentos en ciencia representa una ex-
celente herramienta para que l@s estudiantes trabajen con el 
contenido y establezcan la relación dinámica e inseparable en-
tre teoría y práctica. La actitud del docente debe basarse, se-
gún Hodson (1994), en la intención de ayudar a l@s estudiantes 
en la exploración, desarrollo y modificación de sus ‘concepcio-
nes previas’ sobre un fenómeno dado a concepciones científi-
cas, sin descuidarlas (Carrascosa-Alís, 2014). Una de estas con-
cepciones es el reconocimiento de la masa como propiedad del 
aire. En este trabajo se describen y presentan las producciones 
de l@s estudiantes de segundo año de la educación secunda-
ria, Pcia de Buenos Aires, en la materia fisicoquímica, a partir de 
una actividad experimental centrada en el reconocimiento de 
esta propiedad durante el período de ASPO. 

oBjetivos 

Describir el contenido de los informes presentados por l@s estudiantes a partir de una actividad experi-
mental centrada en el reconocimiento de la masa como una propiedad del aire. 

procedimientos

Los estudiantes realizaron una actividad experimental a partir de las indicaciones proporcionadas por la 
profesora y que deberían estar presentes en la elaboración del informe. La profesora explicó al grupo el con-
tenido esperado en cada uno de los ítems (objetivos, metodología, resultados, análisis y conclusiones), colo-
cando énfasis en la interpretación de los resultados de la experiencia. Por otra parte, los informes debieron 
ser acompañados de imágenes que registraron el desarrollo de la actividad. 

L@s estudiantes presentaron los resultados de su experiencia mediante un informe escrito, siguiendo las 
pautas dadas previamente para la elaboración del mismo.
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resultAdos

En las Figuras 1 a 4 se ejemplifican las respuestas de los estudiantes a cada uno de los ítems solicitados 
en el informe. En la figura 6 se resumen las principales dificultades y fortalezas identificadas por la profesora 
a partir del trabajo de l@s estudiantes. 

Figura 1: Ejemplo de redacción 
“objetivos de la experiencia”.  

FIgura 2: Ejemplo de redacción en “análi-
sis, discusión y conclusiones”.
 

Figura 3: Ejemplo de presentación 
“metodología”.

Figura 4: Ejemplo de redacción de 
“resultados”.
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Figura 6

conclusiones Y perspectivAs

La actividad, contextualizada, en el inicio de la secuencia didáctica permitió generar el interés de l@s es-
tudiantes y la posibilidad de hablar y escribir ciencia sobre la masa como propiedad del aire. La actividad 
experimental, con la que profesora y estudiantes iniciaron la secuencia didáctica, permitió a l@s estudiante 
contrastar sus saberes previos sobre la propiedad indagada. La elaboración de informes se presentó como 
un desafío en el trabajo con tipos de géneros discursivos vinculados a la lectura y escritura en el aula de cien-
cia. Las dificultades encontradas estaban previstas en las expectativas de la profesora y evidencian la nece-
sidad e importancia de trabajar explícitamente con la descripción y explicación. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Carrascosa-Alís, J. (2014). Ideas alternativas en conceptos científicos. Revista 
Científica, 1(18), 112-137.

•	 Hodson, D. Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. Enseñanza de las 
Ciencias, v.12, n. 13, p.299-313, 1994.
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INTRODUCCIóN 

La concepción tradicional de la educación se ha visto modi-
ficada a raíz de la emergencia sanitaria que atraviesa la socie-
dad a causa del virus SARS-CoV-2, perturbando la inteligencia 
emocional de los individuos “al utilizar esta información para 
guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones” (Salovey & Ma-
yer,1990). A su vez, afecta de manera el proceso de enseñan-
za aprendizaje en los estudiantes, trasformando relación y co-
municación docente-estudiante bajo implicaciones racionales 
y emocionales. (Corona, Zaragoza & Arias, 2009), de este mo-
do, permite involucrar el aprendizaje de las reacciones químicas 
desde una perspectiva emocional y humanística erradicando las 
concepciones negativas de los estudiantes, se emplea la expe-
riencia con 26 estudiantes de un colegio de carácter público re-
conocido por su vulnerable contexto social de la comuna 9 de la 
ciudad de Neiva-Huila. Colombia. 

oBjetivo

Promover el conocimiento de las reacciones químicas mediante la exploración de los sentimientos y emo-
ciones como un proceso de humanización

desArrollo de lA eXperienciA

Se fundamenta en las diversas vivencias y contextos en los cuales se encuentran inmersos los estudian-
tes, el cual se realizó a través de una planificación de clases que permitió correlacionar las reacciones quí-
micas con los sentimientos y emociones, se emplea un sondeo de ideas previas en donde se reconocen las 
concepciones iniciales del estudiantado, con el fin de crear un concepto propio fundamentado en la idea 
construida (Campo, 1996), seguido, la conceptualización bajo la perspectiva afectivo-racional de las reac-
ciones químicas, especialmente, oxido-reducción, adición, desplazamiento simple y doble sustitución, en 
donde se armoniza el factor afectivo con el fundamento científico de la temática a través de preguntas guia-
das, igualmente, se desarrolló un sondeo de saberes con el objetivo de evidenciar la compresión e interio-
rización de la temática, detallando un componente escrito y verbal con un resultado significativo en los 26 
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estudiantes, de esta menera, se evidenció la compresión significativa de la reacción de adicción en donde un 
94% acertaron en sus respuestas, asimismo, un 90% de los participantes comprenden de manera adecua-
da la reacción de sustitución simple y doble, finalmente, un 85% de los estudiantes entienden la reacción de 
óxido-reducción.

conclusiones

La implementación del factor afectivo permite abordar el estudio de la química desde una concepción 
más humana, potencializando el aprendizaje en los estudiantes, permitiéndoles crear una imagen positiva 
de dichos conceptos, fomentando la comprensión e interiorización conceptual de manera eficaz y correcta, 
motivando los estudiantes desde la promoción de la inteligencia emocional para la escuela y la vida. 

referenciAs BiBliográficAs

•	 Campo Baeza, A. (1996). La idea construida: la arquitectura a la luz de las palabras. 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

•	 Corona, L. H., Zaragoza, N. E. M., & Arias, M. D. L. á. B. (2009). Educación a distancia: 
una perspectiva emocional e interpersonal. Apertura, 9(10), 62-77.

•	 Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, cognition and 
personality, 9(3), 185-211.
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INTRODUçãO 

O relato de experiência apresentado fundamenta-se na me-
todologia de projeto didático, a qual prevê a elaboração e/ou 
confecção de um produto final, que consiste na proposição de 
atividades de ensino e aprendizagem planejadas e sistematiza-
das por meio de um roteiro organizativo, uma formalização do 
processo pedagógico entre professores e estudantes (Bagno, 
2012; Bender, 2014; Moran, 2018). Sobre o projeto como meto-
dologia de aprendizagem, Moran (2018) afirma que “os alunos 
se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema 
ou desenvolver um projeto que tenha ligação com sua vida fo-
ra da sala de aula”. Complementa, “diferentemente de uma si-
tuação didática, em um projeto de aprendizagem há preocu-
pação em gerar um produto” (p. 16-17). 

oBjetivo 

Pretende-se apresentar experiências pedagógicas que utilizaram o projeto didático como metodologia 
de ensino para turmas de Educação Básica com evidências de aprendizagem. 

A eXperiênciA 

Os projetos didáticos foram desenvolvidos com turmas do Ensino Médio em uma escola situada no Sul 
do Brasil. Foram planejados e desenvolvidos em aulas do cronograma regular de Ciências da Natureza, em 
particular Química e Biologia. Consistiram em propostas pedagógicas com diferentes temáticas, entre elas: 
História da Ciência, alimentação e envelhecimento. As temáticas e atividades de ensino e aprendizagem 
eram elaboradas após o encontro das professoras com os estudantes que compunham cada turma escolar e 
o desenvolvimento das atividades diagnósticas do início do período escolar. Os projetos didáticos eram or-
ganizados e apresentados aos estudantes por meio de um roteiro previamente elaborado que orientava as 
atividades desenvolvidas durante as aulas; logo no mês de março eram apresentados, com término previsto 
para o mês de novembro. O roteiro entregue aos estudantes, era lido e acordado; a partir das proposições 
partilhadas, as aulas, entendidas como momentos de aprendizagem, aconteciam de modo a colaborarem 
com a mediação da situação-problema. A análise dos itens que o compõem consistia na compreensão dos 
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objetivos de aprendizagem, propostos a partir dos conteúdos educativos (conceituais, procedimentais e ati-
tudinais), assumindo o status de critérios de avaliação, tanto pelo professor quanto pelos estudantes. Os 
conteúdos conceituais eram definidos coletivamente e relacionados com o currículo respectivo ao ano esco-
lar, podendo ser complementados ao longo do percurso pedagógico trilhado. O cronograma orientou o pla-
nejamento das aulas e o cumprimento da proposição, compondo também critério para avaliação atitudinal. 
As atividades desenvolvidas e planejadas com os estudantes aconteceram por meio de leituras dirigidas; de 
atividades práticas; de escritas de diferentes gêneros textuais. Os produtos elaborados foram apresentados 
tanto para a comunidade escolar quanto para a comunidade em geral. 

conclusões 

A decisão da metodologia de projetos e seu percurso de definição, planejamento e desenvolvimento nas 
turmas escolares respectivas, mostrou seu potencial pedagógico frente às evidências de aprendizagem dos 
estudantes. A avaliação diagnóstica junto aos estudantes no início do ano letivo gerou informações suficien-
tes e específicas da turma para a tomada de decisão quanto à metodologia e ao tema de cada projeto. Cada 
projeto com seu tema foi desenvolvido com a turma na qual ele emergiu, não sendo reproduzido em turmas 
diferentes, como um modelo.

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN 

Para asegurar la permanencia en el sistema educativo de es-
tudiantes de sectores desfavorecidos, es necesario asumir des-
de la escuela el desafío de pensar cómo construir condiciones 
didácticas adecuadas para enseñar contenidos disciplinares 
(Rosli y Carlino, 2015). Como la escritura en cada ámbito disci-
plinar tiene características específicas, es indispensable detec-
tar las dificultades que puedan influir en los aprendizajes de los 
estudiantes. 

oBjetivo

El objetivo de esta comunicación es relatar una experiencia en la que implementamos diferentes activi-
dades de acompañamiento para favorecer la producción escrita de una explicación tecnológica. 

desArrollo de lA eXperienciA

En esta experiencia participaron estudiantes de primer año de la ESB de una escuela agrotécnica rural en 
la provincia de San Juan (Argentina) al comienzo del ciclo lectivo 2021 durante cuatro semanas. En primer 
lugar, los participantes escribieron una explicación del proceso de elaboración del vino desde la obtención 
de la uva hasta que el producto llega a los consumidores. Elegimos este tema por tratarse de un proceso 
cercano al contexto de los estudiantes. En las producciones escritas detectamos dificultades asociadas con 
falta de identificación del producto final, ausencia de algunas etapas del proceso, escaso uso de vocabulario 
técnico, ausencia de una estructura propia del género explicación tecnológica que incluya la identificación 
del fenómeno seguido por una secuencia de explicación (Martin y Rose, 2008), y numerosos errores de or-
tografía. En segundo lugar, luego del abordaje de los conceptos de insumo y producto, los estudiantes visua-
lizaron un video que muestra el proceso de elaboración del vino y completaron una tabla con anotaciones 
acerca de cada etapa. Posteriormente, revisamos las tablas indicando a cada estudiante si faltaban etapas 
o información referida a los operarios, máquinas o herramientas, si el nombre dado a las etapas era inade-
cuado o si había errores de escritura. En la tercera clase, los estudiantes ordenaron carteles con los nombres 
de las etapas a partir de una nueva visualización del video. Luego, reescribieron la explicación completa te-
niendo en cuenta las devoluciones hechas en las actividades anteriores. En la cuarta clase, los estudiantes 
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respondieron un cuestionario de autoevaluación de su aprendizaje expresando sus opiniones acerca de esta 
experiencia de acompañamiento de la escritura. 

conclusiones

Tanto las mejoras en la escritura como las opiniones vertidas por los estudiantes nos llevan a evaluar co-
mo positiva la experiencia desarrollada. Entre los aspectos que mejoraron en las producciones se destacan: 
el uso de vocabulario de la disciplina, el orden de presentación de las etapas del proceso, la coherencia de 
las producciones, la estructura de las explicaciones, entre otros. Los obstáculos detectados evidencian cierta 
resistencia a escribir, dificultades para organizar información y desconcierto para realizar un trabajo inde-
pendiente. Consideramos que la necesidad de acompañar la escritura en las disciplinas no termina con una 
sola intervención, sino que requiere de sucesivas aproximaciones, especialmente en contextos desfavora-
bles. Algunos aspectos a seguir trabajando se relacionan con dificultades específicas tanto disciplinares co-
mo lingüísticas detectadas en algunos estudiantes. 

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN

A partir de las restricciones surgidas con el fin de minimizar 
la propagación del SARS-CoV-2, innumerables fueron las situa-
ciones adversas que se han debido, en el mejor de los casos, 
sortear.

Este trabajo presenta la otra cara de esta situación: la inne-
gable actualización vertiginosa a la que todos los docentes nos 
hemos tenido que avocar, las nuevas habilidades adquiridas con 
ese fin y los distintos modos de encauzar la enseñanza y de pro-
pender el aprendizaje en este tiempo.

oBjetivos

Se pretende visibilizar la cuantiosa cantidad de recursos que, repentinamente debimos aprehender, di-
fundir los saberes adquiridos por parte de un grupo de docentes, la sociabilización de los trabajos generados 
y los logros alcanzados bajo esta modalidad

desArrollo

En el contexto actual, sesgado por las restricciones de diversa índole, se ha debido trocar la cotidianei-
dad áulica por instancias virtuales, la enseñanza cara-a-cara se sustituyó por videoconferencias, las tizas o 
fibrones coloreados devinieron en pizarras digitalizadoras. Los rostros de alumnos y colegas, rodeados por 
el fondo del aula o de la sala de profesores, se transformó en una biblioteca estandarizada, cielos increíbles 
o tapices borrosos.

Se debieron cancelar encuentros, viajes, conferencias, congresos, ferias de ciencias, actos escolares e in-
numerables eventos de concurrencia masiva.

Pero, en este caso, un “pero” que no lo arruina todo, se han abierto también una cantidad de aprendiza-
jes y ofertas que hasta esa fecha, en muchos casos, se desconocían.
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Todos los actores del escenario educativo debieron transformarse. Hubo vertiginosidad por instruirse en 
el uso de plataformas y campus virtuales, por adquirir destrezas en la creación de videos educativos, por fil-
mar en calidad respetable las clases impartidas desde la cocina de la casa de los docentes; se debió conocer 
la legislación vigente sobre derechos de autor al usar imágenes, videos y sonidos obtenidos de la red; se in-
cursionó en el espacio de simuladores y laboratorios remotos.

Cada uno de estos aprendizajes surgió de una cursada virtual, auto-gestionada o asistida donde docentes 
y alumnos compartieron saberes, en algunos casos, impartiéndolos desde “cero”. 

Los congresos, seminarios y capacitaciones se tornaron virtuales también, permitiendo que profesores 
de diferentes puntos del planeta coincidieran en una pantalla, situación prácticamente imposible de recrear 
en contextos pre-pandémicos.

conclusiones

No todo fue espanto. No todo fue terror. Se describen en el presente trabajo, parte de lo aprendido y 
compartido por colegas del espacio educativo en el que me desempeño.

El aprendizaje fue (y es) intenso. La diversidad de recursos puestos en juego para sostener el vínculo pe-
dagógico, para recrear un ambiente confortable para los integrantes del espacio de enseñanza y de aprendi-
zaje y la actitud proactiva de capacitadores y docentes, deberá ser sostenida una vez acabada esta secuencia 
de confinamientos sociales, para que la Enseñanza de las Ciencias siga siendo un desafío que nos satisface 
y amamos aceptar.
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INTRODUCCIóN 

La pandemia de Covid-19 ha cambiado abruptamente las 
clases presenciales a actividades remotas, trayendo consigo de-
safíos a las instituciones educativas, maestros, estudiantes y fa-
milias (Silva-Peña, 2020), como el ajustar las diversas estrate-
gias de enseñanza para poder ser guiadas desde la virtualidad y 
desarrolladas con éxito en los hogares de los/as estudiantes. El 
uso de representaciones (fotos, dibujos o maquetas) en la clase 
de ciencias es amplio y diverso. Existen estudios sobre las difi-
cultades que presentan los/as estudiantes al realizar represen-
taciones (Gómez Galindo, 2013; Suárez Rodriguez, 2016) pero a 
pesar de estas dificultades, su elaboración permite al estudian-
te reflexionar sobre sus ideas, testearlas bajo los aspectos de la 
realidad que el modelo representa y promover sucesivas refor-
mulaciones en, durante y mediante su construcción. 

oBjetivos

El objetivo de esta actividad de representación, que forma parte de una secuencia didáctica de la asigna-
tura Ciencias Naturales de primer año de la Escuela Secundaria, fue orientar a los/as estudiantes en la mo-
delización de la estructura del Sistema Solar (SS), utilizando el espacio y los materiales disponibles en sus 
hogares. 

desArrollo de lA eXperienciA

La propuesta didáctica incluye actividades como: 
(1) la lectura comprensiva de material seleccionado y la resolución de cuestionarios, para el conocimien-

to de la estructura del SS-; 
(2) el análisis de figuras, para la comprensión de las distancias relativas al Sol de los componentes del SS-; 
(3) el análisis de tablas, para el estudio del tamaño de los componentes del SS-; y 
(4) la visualización del video “Sistema Solar a escala”, disponible en https://www.youtube.com/watch?-

v=uNqvDwavnKI&t=237s. Como actividad de cierre se solicitó construir un modelo del SS que respetara la 

mailto:cecirayonaturales1illia@gmail.com
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escala de tamaño relativo de sus componentes, la forma elíptica de sus órbitas y sus distancias relativas al 
Sol. La valoración del modelo de la estructura del SS se realizó a partir de fotos tomadas por los/as estudian-
tes o videos realizados y entregados por el aula virtual.

resultAdos Y conclusiones

La actividad de modelización del SS tuvo un alto grado de resolución. En los modelos de la estructura 
del SS realizados sólo fueron representados el Sol y los planetas; en un pequeño grupo de representacio-
nes se incluyeron otros componentes (satélites naturales, cinturón de asteroides, Nube de Oort, estrellas y 
cometas). En todos los modelos se respetó la escala de tamaño de los planetas, no así la distancia relativa 
de los mismos al Sol. Ningún modelo representó las órbitas de los planetas de forma elíptica considerando 
frecuentemente órbitas de forma circular o sin órbita aparente. La mayoría de los/as estudiantes logró po-
sicionarse espacialmente de una sola forma al momento de la toma de fotos (por sobre la maqueta); sólo 
dos de ellos tomaron fotos en diversas posiciones. Los materiales utilizados para la confección fueron muy 
variados y creativos.

Estas actividades resultan herramientas muy útiles en el contexto de la virtualidad, en tanto permiten 
elaborar propuestas didácticas para promover la reelaboración de las ideas en forma creativa, haciendo ex-
plícito el proceso de la construcción del conocimiento en los/as estudiantes.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La situación actual pandémica provocó la necesidad de pro-
ducir soluciones de “ya para ya”, siendo la educación superior 
una de los más impactadas. Se trata de un escenario caótico 
donde la reinvención, los cambios no esperados y la resisten-
cia a estos son parte de la realidad. El uso de la tecnología y la 
virtualidad era (y sigue siendo) la solución. Sin embargo, en la 
Ingeniera se evidencia un impacto significativo debido a la ex-
pectativa tradicional del estudiante de ver físicamente a un In-
geniero experto frente a ellos, en lugar de un educador. Por lo 
tanto, el uso del Internet y programas no son suficientes para 
desarrollar el conocimiento técnico. Hace falta elementos adi-
cionales como lo es Process Oriented Guided Inquiry Learning 
(POGIL). Esta estrategia se basa en actividades guiadas donde 
subgrupos de estudiantes construyen por si mismos el conoci-
miento, mediante sus contestaciones a través de explorar, cons-
truir el concepto y aplicarlo. El profesor es un facilitador, mien-
tras que el grupo es el centro de la producción del conocimiento, 
sobre la base de roles tales como supervisor, presentador, ano-
tador y reflector. La estrategia se aplicó antes y después de la 
pandemia, permitiendo la comparación del uso, aceptación y 
fijación del conocimiento en el escenario presencial y virtual. 

oBjetivos de lA eXperienciA 

•	 a). Compartir el aprovechamiento académico de los estudiantes al ser expuestos a una herramienta 
nueva para ellos y novedosa para la ingeniería; 

•	 b). Discutir la aceptación de una estrategia de aprendizaje no tradicional en estudiantes de Ingeniería; 
•	 c). Comparar la aplicación de la estrategia cuando ocurre presencial vs remota.
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desArrollo de lA implementAción de lA estrAtegiA 
pogil

La aplicación presencial de POGIL en el curso Introduction to Engineering (ENGI-100) comenzó en enero 
de 2019. A partir de marzo de 2020 se vio forzada a realizarse virtualmente, donde cada estudiante interac-
tuaba en subgrupos y con el profesor sincrónicamente, utilizando la plataforma BlackBoard. Fueron aplica-
das 6 sesiones presenciales y 4 virtuales, todas ellas evaluadas con pruebas estandarizadas, excepto la últi-
ma virtual donde se administró una PRE y POS prueba.

conclusiones Y recomendAciones

•	 Los estudiantes fueron fijando el nuevo conocimiento de manera progresiva sin que el elemento pre-
sencial o virtual fuera un limitante.

•	 Los estudiantes no cambiaron su expectativa de aprendizaje tradicional, excepto en el último POGIL.
•	 POGIL puede ser aplicado en cursos introductorios, pero construyendo la herramienta considerando 

ningún conocimiento técnico de Ingeniería previo. 
•	 POGIL, es una estrategia interdisciplinaria aplicable a la Ingeniería y otras carreras.
•	 Se sugiere aplicar POGIL en materias como Física, Circuitos Electrónicos, Navegación, Pulso. 

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

Rodríguez (2000), nos indica que muchas veces el uso de 
estas representaciones es un obstáculo, ya que, no representa-
rían el correcto funcionamiento de los procesos celulares; a esto 
se suma, que muchas veces los docentes enseñan estos conte-
nidos de manera tradicional, mediante clases expositivas y utili-
zando esquemas cargados de lenguaje simbólico, en los cuales 
hay muchas siglas y flechas para guiar y ejemplificar los proce-
sos celulares, ocasionando que los estudiantes logren memori-
zar lo que el docente les explica o enseña, pero no logran com-
prender o aplicar lo aprendido en algún contexto de su vida o 
en la sociedad.

Por su parte, el alumnado, presenta dificultades para enten-
der y poder aplicar ese conocimiento (Venville y Dawson, 2010, 
citado en Ageitos y Puig, 2016), esto debido, a que todos los 
procesos que ocurren a nivel celular, no se observan a simple 
vista, por lo que se debe recurrir a modelos, imágenes, esque-
mas o videos para su enseñanza, ocasionando que los estudian-
tes memoricen los procesos o funciones, pero no los internali-
cen y aprendan.

 

oBjetivos

El propósito de este trabajo es analizar 10 dibujos de estudiantes de secundaria (tercero medio) sobre el 
concepto de expresión de la información genética de acuerdo al criterio de grado de iconicidad propuesto 
por Perales y Jiménez (2002), y niveles de representación propuestos por Kozma y Russell (2005)

desArrollo o metodologíA

Se contactó vía correo electrónico a diez estudiantes de secundaria (tercero medio) de entre 16 y 17 años 
de un colegio de la ciudad de La Serena, y se les solicitó que realizaran un dibujo sobre lo primero que se 
les viniera a la cabeza al leer/escuchar/ver el concepto de “Expresión genética” y enviaran una fotografía de 
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él por correo electrónico. Se contactó a los estudiantes por esta vía, dadas las circunstancias actuales (mar-
zo-abril 2020) debido al COVID-19 

resultAdos Y discusión

De los diez dibujos analizados sobre expresión de la información genética de acuerdo a la categoría de 
grado de iconicidad y sus subcategorías, propuesta por Perales y Jiménez (2002), se puede señalar que pa-
ra la representación de la expresión de la información genética predomina con una frecuencia de 5 dibujos la 
subcategoría de dibujo figurativo, en los cuales solamente se representan las estructuras participantes (ADN 
y ARN) y una característica de la expresión genética.

De los diez dibujos analizados sobre expresión de la información genética de acuerdo a los tres niveles 
seleccionados y adecuados de Kozma y Russell (2005), que se vincularon al contenido científico de expre-
sión de la información genética, se puede señalar que el nivel 1 de representación como descripción predo-
mina en los dibujos con una frecuencia de 6 dibujos, esto se puede deber a que generalmente la expresión 
de la información genética se grafica o presenta como un proceso que tiene estructuras participantes (ADN 
o ARN), procesos que finalizan con una característica observable.

conclusiones Y perspectivAs

Se evidencia que en los dibujos predomina la subcategoría de dibujo figurativo, en las cuales solamente 
se representan las estructuras participantes (ADN y ARN) y una característica de la expresión genética, es 
decir, los estudiantes representan en una mayor proporción las estructuras o componentes moleculares que 
participan en la expresión genética y su expresión, en vez de explicar los procesos que conducen a esa ex-
presión ni su secuencialidad.
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INTRODUçãO E fUNDAmENTAçãO

Este trabalho apresenta um problema relacionado ao ensino 
de microbiologia em tempos de pandemia. A microbiologia é 
uma ciência que estuda microrganismos e está relacionada com 
a saúde, higiene, interações com o meio ambiente e avanços 
da biotecnologia (MADIGAN, 2016). Sendo assim, é importante 
que o Ensino de microbiologia ocorra nas escolas e tenha des-
taque no Ensino de Ciências e Biologia, para oportunizar um 
conhecimento contextualizado sobre os microrganismos, apre-
sentar suas aplicações, benefícios e abordar prevenção e trata-
mento de doenças (ROMEIRO; SOUZA; OLIVEIRA, 2016). 

oBjetivos

O objetivo do trabalho é identificar como a microbiologia está sendo abordada na Educação Básica em 
tempos de pandemia. 

metodologiA

O trabalho é exploratório, com abordagem quali-quantitativa. A pesquisa foi realizada com 66 professo-
res de Ciências e Biologia do Brasil. A coleta de dados ocorreu entre agosto e setembro de 2020 através de 
um questionário online, com questões de múltipla escolha. Os dados foram analisados de forma quantitati-
va, sendo tabulados, categorizados e avaliados de acordo com a temática abordada e concomitantemente, 
ocorreu uma análise qualitativa, sendo utilizados outros trabalhos que corroboram com os resultados para 
fundamentar a pesquisa.

resultAdos e discussão

Os resultados evidenciam que a maioria dos professores (98,5%) reconhece a importância de abordar 
microbiologia para contribuir com a saúde pública, mas há dificuldade para abordar o assunto e relacioná-lo 
com o cotidiano. Devido a pandemia da COVID-19, os professores (83,3%) afirmaram enviar atividades sobre 
microbiologia, higiene corporal (75,85%) e higiene de superfícies (66,7%) para os estudantes. Associado a 
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isso, os professores (74,3%) reforçaram que os questionamentos sobre microrganismos aumentaram. Outros 
trabalhos ressaltam que apesar de relevante, a microbiologia costuma ser negligenciada como reflexo do 
desinteresse dos estudantes e das dificuldades para abordar a temática e associá-la com o cotidiano (RU-
PPENTHAL; SANTOS; PRATI, 2011). Com a pandemia, percebe-se que a curiosidade dos alunos foi evidencia-
da e que apesar dos desafios, os professores têm se preocupado em abordar a temática visando benefícios 
coletivos para a saúde.

conclusões e perspectivAs

Considera-se que a pandemia vivenciada mundialmente expõe a necessidade de efetivar conhecimentos 
sobre a microbiologia e conscientizar os estudantes para permitir que eles possam analisar eventos cotidia-
nos, resolver problemas e cuidar da própria saúde. Assim, os professores mostram-se dispostos a apresen-
tar os microrganismos e abordar questões de higiene, favorecendo a educação em saúde através do Ensino 
de microbiologia.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

Durante el año 2020, en el contexto de la pandemia, en San 
Juan se implementó el uso de Guías pedagógicas para mediar 
el aprendizaje, que los estudiantes resolvieron en forma remo-
ta. éstas se convirtieron en el principal vínculo con la escuela. 
Nos interesa conocer en qué medida se promovió, a través de 
ellas, el desarrollo de la Competencia científica, entendida co-
mo un constructo definido en términos de las capacidades que 
serían esperables que un estudiante científicamente competen-
te desarrolle a lo largo de su vida, como ciudadano informado 
y crítico del conocimiento científico. Implica desarrollo de las 
capacidades explicar fenómenos científicamente; Evaluar y di-
señar la investigación científica e interpretar datos y pruebas 
científicas (Instituto Vasco de Investigación y Evaluación edu-
cativa 2017; PISA-OECD, 2017). Su abordaje requiere del dise-
ño de estrategias que contemplen diversos tipos de demandas 
cognitivas, profundidad del conocimiento y niveles crecientes 
de complejidad.

oBjetivo

Analizar las estrategias que utilizaron en las Guías pedagógicas durante el 2020, los docentes de Física 
del Ciclo Básico de la Educación Secundaria de una escuela de zona suburbana y su vinculación con el desa-
rrollo de las capacidades de la Competencia científica.

metodologíA empleAdA o trABAjo reAlizAdo 

Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación “La competencia científica: desafíos y nuevas es-
trategias de enseñanza de las Ciencias”. En este estudio exploratorio y descriptivo, de corte cualitativo, se 
analizan las Guías Pedagógicas diseñadas por docentes de Física de 2º año del ciclo básico, de una escuela 
suburbana de San Juan. En dicho análisis se establecieron relaciones entre las estrategias que proponen los 
docentes, las habilidades que implican y la capacidad de la Competencia científica con la que se vinculan. 
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resultAdos Y discusión

Para comenzar, se observaron las estrategias presentadas en cada una de las Guías pedagógicas. Así, en 
la primera, se destaca el uso de recursos TIC, promoviendo el desarrollo de la capacidad Evaluar y diseñar 
la investigación científica y habilidades como: identificar la pregunta investigada en un estudio científico; 
evaluar maneras de investigar una pregunta científica; describir cómo se asegura la fiabilidad, la objetivi-
dad y generalización de las explicaciones. En cambio, en las Guías 2 a 6, se utiliza como principal recurso un 
texto informativo, elaborado por los docentes, a partir del cual se plantean diversas actividades orientadas 
al desarrollo de explicar fenómenos científicamente y habilidades como: recordar y seleccionar y aplicar el 
conocimiento científico apropiado, y ofrecer hipótesis explicativas. 

Este cambio observado puede deberse a que el docente se fue adaptando a los requerimientos y a los 
obstáculos de cada etapa, en virtud de las posibilidades de conectividad y participación de los estudiantes, 
lo que impactó en el planteo de estrategias.

conclusiones Y perspectivAs

En general, las actividades propuestas en las Guías pedagógicas del 2020, corresponden al nivel básico 
de complejidad. Concluimos que es necesario reflexionar en torno a la enseñanza de la física para el desarro-
llo de las capacidades que se vinculan a la Competencia científica, siendo fundamental la formación docente 
continua desde estos lineamientos.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

En este trabajo se indagó sobre los usos de ciencia ficción en 
la enseñanza de las ciencias naturales en escuelas medias en la 
Ciudad de Buenos Aires, en materias de Biología y Biotecnolo-
gía. Se analizaron testimonios y materiales correspondientes a 
docentes de una Escuela de la Villa de Ramón Carrillo (1° año) y 
Escuela de adultos, y de una Escuela Técnica Privada (3° año) y 
Bachillerato Popular. 

Vinchira (2015) presenta que la ciencia ficción puede em-
plearse como recurso pedagógico en diferentes formatos. Asi-
mismo, varios autores explicitan diferentes objetivos de utiliza-
ción (Petit y Solbes, 2012; Vinchira, 2015; Moreno y José, 2002). 

oBjetivos

•	 Caracterizar el uso de la ciencia ficción en la enseñanza de las ciencias naturales en dos casos en es-
cuelas secundarias de Ciudad de Buenos Aires. 

•	 Indagar sobre el formato del recurso que utilizan los docentes en relación a la ciencia ficción.
•	 Describir propósitos y factores que toman en cuenta para su uso.

desArrollo o metodologíA

Se realizó el estudio de dos casos, seleccionados mediante encuestas. Se efectuaron entrevistas semi-es-
tructuradas y se accedió a actividades propuestas por uno de los docentes y a producciones de sus estudian-
tes. Se realizó una categorización a priori en base al marco teórico, con posterior recategorización, luego de 
observar los elementos a evaluar. 
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resultAdos Y discusión

Ambos docentes emplean formato audiovisual. Una de las entrevistadas explicita el abordaje literario in-
terdisciplinariamente con otras asignaturas, mientras que el otro docente no los utiliza por ausencia de fa-
miliaridad con el formato. 

En un caso, el recurso se emplea de manera premeditada, mientras que la otra docente evalúa su uso or-
gánicamente con el transcurso de las clases, hasta en contexto de pandemia. 

Dentro de los propósitos por los que emplean ciencia ficción mencionaron generar interés, analizar la 
imagen de la ciencia y científicos, incentivar intercambios sobre ética en torno a dichos ejes y desarrollar 
pensamiento crítico.

Su utilización fue para indagar concepciones alternativas y como eje central de la unidad didáctica, con 
actividades de detección de errores, planteo de problemas y uso de narrativas. 

Desde la encuesta inicial se observó diversidad en las materias donde fueron implementados estos re-
cursos y una limitación potencial para su aplicación en aulas que no dispongan de recursos estructurales 
adecuados.

conclusiones Y perspectivAs

El recurso de ciencia ficción en los casos evaluados presentó flexibilidad de utilización en los distintos 
establecimientos educativos y accesibilidad en contexto de pandemia, siendo la infraestructura institucio-
nal una posible limitación al trabajar con contenido audiovisual. También se detectó variabilidad respecto al 
propósito o finalidades de enseñanza perseguidos por los docentes, a las actividades en torno al recurso y 
a la ubicación dentro de la unidad didáctica. Este aspecto, sumado a la diversidad de formatos disponibles, 
promueve una plasticidad que, desde nuestro punto de vista, incrementa la potencia del recurso. Dadas las 
ventajas y abordajes explicitados, nos preguntamos para una futura indagación, las razones por las cuales 
los docentes no eligen usar la ciencia ficción y cuáles son los recursos que los sustituyen, si así lo hicieran. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Moreno, M. y José, J. (2002). De King Kong a Einstein: la física en la ciencia ficción. 
Servicio de Publicaciones UPC.

•	 Petit Pérez, M. F. y Solbes Matarredona, J. (2012). La ciencia ficción y la enseñanza de 
las ciencias. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didác-
ticas. 30(2), 55-72.

•	 Vinchira, A. (2015). La ciencia ficción como herramienta pedagógica en un curso de 
Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad: descripción de una experiencia docente. 
Editorial UCA. 12(3). 
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ECoSiSTEmAS: TEnDEnCiAS DE invESTigACionES 
EDUCATivAS EnTrE 2016 - 2021 
Este artículo es derivado de la investigación doctoral sobre “Incidencia del fortalecimiento de la lectura de 
textos multimodales en el Aprendizaje de Ecosistemas” que se lleva a cabo en el Doctorado Interinstitucional 
en educación (DIE) sede Universidad del Valle.

ortiz, lucy margoth; 
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Universidad del Valle, Instituto de 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

La importancia que ha retomado la sostenibilidad ambiental 
ha generado la necesidad de alfabetizar ecológicamente a la so-
ciedad para la comprensión de la crisis planetaria. Ahora bien, 
específicamente dentro de las escuelas es primordial que los es-
tudiantes entiendan las propiedades y funciones de los ecosis-
temas y con ello logren tomar posturas y emprender acciones 
que contribuyan a la solución de diferentes problemas ambien-
tales. Por lo anterior, encontramos este contenido a lo largo del 
currículo de ciencias, lo que ha conllevado al desarrollo de in-
vestigaciones educativas las cuales proponen variadas alterna-
tivas de enseñanza y aprendizaje sobre el tópico. 

Se espera que dichas investigaciones les permitan a los es-
tudiantes concebir cómo establecer de manera sostenible rela-
ciones entre los ecosistemas y la sociedad. Es por ello que re-
sulta clave realizar una revisión bibliográfica sistemática de los 
procedimientos y estrategias que utilizan o proponen en inves-
tigaciones recientes para identificar las tendencias de donde se 
abordan el estudio de los ecosistemas. Así, tomar una postura 
frente a los trabajos realizados y las proyecciones investigati-
vas propuestas para considerarlas dentro del desarrollo de la 
presente. 

oBjetivo

Realizar una revisión bibliográfica para identificar las tendencias de las investigaciones educativas sobre 
Ecosistemas durante un lapso de tiempo comprendido entre el 2016 al 2021.

desArrollo o metodologíA

En coherencia con el problema y los objetivos de investigación se considera pertinente utilizar una meto-
dología de enfoque cualitativo de tipo interpretativo. El diseño metodológico (ver figura 1) se estructura en 
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cuatro fases, donde se lleva a cabo la búsqueda, selección y análisis de documentos; la codificación y teori-
zación de las tendencias encontradas. 

Particularmente se realizó la revisión bibliográfica de artículos hallados por Bases de datos electrónicas 
como Scopus, Web of Science y ScienceDirect, la selección de estas tuvo en cuenta la relevancia de las mis-
mas y su impacto mundial, puesto que son consideradas como unas de las más grandes, además, proporcio-
nan herramientas de análisis sobre la calidad de revistas, la cantidad de citas que presenta el artículo, infor-
mación de los autores, entre otras características que garantizan una selección de artículos sobresalientes. 

Figura 1. 
Diseño metodoló-
gico de la revisión 
bibliográfica

resultAdos Y discusión 

Como resultado del análisis, codificación de datos y la creación de categorías considerando la integración 
de los rasgos comunes de las investigaciones acerca de los procedimientos y estrategias que utilizan o pro-
ponen para trabajar ecosistemas en la escuela secundaria, se lograron establecer 5 tendencias (Ver figura 2).

Figura 2. 
Tendencias de 
Investigaciones 
Educativas sobre 
Ecosistemas entre 
2016-2021.
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conclusiones Y perspectivAs

Finalmente, la identificación de tendencias permitió reconocer que hay un alto número de investigacio-
nes centradas en la enseñanza de los ecosistemas, también dos generalidades como el desarrollo de estas 
investigaciones por una necesidad actual de estudio y delimitar su estudio a ecosistemas particulares y lo-
grar trasladar la comprensión de estos a otros ecosistemas. Además, algunas identifican la importancia de 
incluir el contexto de los estudiantes para con ello cautivar su interés. Por último, se encuentran pocas publi-
caciones de artículos de investigaciones colombianas. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Eberbach, C., Hmelo&Silver, C. E., Jordan, R., Taylor, J., & Hunter, R. (2021). 
Multidimensional trajectories for understanding ecosystems. Science Education. ht-
tps://doi.org/10.1002/sce.21613

•	 Magntorn, O., & Helldén, G. (2007). Reading new environments: students’ ability to 
generalise their understanding between different ecosystems. International Journal 
of Science Education, 29(1), 67-100.

•	 Marbà, A. (2020). Claves para mejorar el currículo de Biología. Alambique: Didáctica 
de las ciencias experimentales, (100), 33-40.
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AmBiEnTES DE ClASE, DiSCUrSo mUlTimoDAl 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

En este estudio se analiza la relación entre la argumentación 
científica escolar y los ambientes de clase a través del discur-
so multimodal (Salazar; Ortega, 2018). Se busca conocer cuáles 
son las variables que el profesor utiliza para favorecer la gene-
ración de un ambiente que facilite el proceso de argumentación. 

oBjetivos

Analizar la toma de decisiones del profesor/a para la generación de un ambiente áulico que propicie la 
producción de argumentos científicos escolares, a través del estudio del discurso multimodal. 

desArrollo o metodologíA

Utilizamos la metodología de la Investigación Basada en Diseño dado que permite la concreción de mo-
delos teóricos “ya sea para precisar, extender, convalidar o modificar teoría existente o para generar nueva 
teoría” (Rinaudo, M.C; Donolo, D. 2010).

resultAdos Y discusión 

Se identifican capacidades e intereses de los estudiantes para asignar diferentes roles y tareas en la cla-
se. Algunos alumnos manifiestan preferencias por lo procedimental a quienes se les propone la actividad 
experimental; otros alumnos con un perfil más reflexivo contribuyen críticamente en las discusiones e ideas 
surgidas del intercambio sobre el problema. A través de la distribución de los roles y del orquestado multi-
modal del discurso, el docente genera un ambiente donde cada uno asume su rol protagónico. El liderazgo 
docente se mantiene, aunque el protagonismo es cedido a los alumnos. 
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conclusiones Y perspectivAs

La distribución de roles interactivos de los estudiantes y el liderazgo del docente resultan importantes 
para generar un ambiente de clase cooperativo donde los alumnos son los protagonistas. En este ambien-
te predomina la actividad cognitiva y la libertad de movimiento requeridas por las actividades propuestas.

El entramado de modos semióticos contribuye a la generación del ambiente ya que propicia el debate y 
argumentación en la clase. Es importante la recuperación de evidencias científicas a través del diseño expe-
rimental, que aporta solidez para la elaboración de argumentos y utilizados en el debate. Se detecta la re-
formulación de la trama semiótica empleada por el docente en los argumentos de los estudiantes, quienes 
logran apropiarse del discurso multimodal del profesor, por ejemplo al replantearse el ajuste del diseño ex-
perimental. Se considera que la reformulación y el replanteo resultan ser indicadores de la calidad de los ar-
gumentos generados, por lo tanto unos indicadores de aprendizaje de los modelos teóricos involucrados, al 
lograr la apropiación del lenguaje de la ciencia tanto en su vertiente lingüística como semiótica. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Rinaudo, M. C., & Donolo, D. (2010). Estudios de diseño. Una perspectiva prometedora 
en la investigación educativa. Revista de educación a distancia, (22).

•	 Salazar, C. P. V., & Ortega, F. J. R. (2018). La Argumentación Multimodal en la Enseñanza 
de las Ciencias, un aporte a la Formación Inicial de Docentes. Tecné, Episteme y 
Didaxis: TED.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

El propósito de la presente investigación es analizar en el 
contexto de enseñanza de controversias socio científicas (CSC), 
la relación existente entre los procesos de enseñanza de la ar-
gumentación científica y los ambientes de clase. En tal sentido, 
se busca conocer y comprender algunas características salien-
tes de esa relación, en particular, cuáles son las variables que el 
profesor puede hacer intervenir para favorecer el proceso de ar-
gumentación en los estudiantes de la escuela secundaria.

Desde un marco teórico de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(CTS), proponiendo como una de las finalidades más importan-
te de la educación en ciencias a la alfabetización científica para 
todos, se analizarán tanto las prácticas pedagógicas de los pro-
fesores como sus concepciones de la enseñanza de la argumen-
tación científica en contextos de controversias sociocientíficas. 
Se busca realizar un análisis de la influencia de las decisiones 
epistemológicas y didácticas tomadas por los profesores en el 
aula, en torno a la generación de un ambiente que facilite la pro-
ducción de argumentos científicos en un contexto de controver-
sias sociocientíficas por parte de los estudiantes de secundaria.

Este estudio pretende elaborar una valiosa base empírica 
y unas conclusiones que permitan consolidar y avanzar hacia 
el desarrollo de otras propuestas de educación en ciencias en 
contexto. 

oBjetivos 

En el presente estudio se realizará un análisis para conocer en detalle, la influencia de las decisiones epis-
temológicas y didácticas tomadas por los profesores de biología en clase, en torno a la generación de am-
bientes que favorezcan y estimulen la producción de argumentos científicos en un contexto de controversias 
sociocientíficas por parte de los estudiantes de secundaria. 
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metodologíA Y diseño de lA investigAción 

Esta investigación se encuadra dentro de la metodología cualitativa de estudios de caso. El trabajo se 
realizará con tres profesores de Biología y sus grupos de alumnos (14-16 años) de una escuela secundaria de 
la provincia de Buenos Aires, Argentina. 

resultAdos esperAdos

Se espera poder elaborar una primera aproximación que muestre la relación existente entre el ambiente 
de clase y la producción de procesos argumentativos en contextos de controversias sociocientíficas. Nuestra 
expectativa es poder caracterizar adecuadamente dicho ambiente y de la comunicación multimodal llevada 
a adelante por los docentes que intervienen en la definición de ese ambiente de clase. También esperamos 
producir conocimiento didáctico en torno al tipo de preguntas que resultan más indicadas para lograr un 
ambiente que facilite la argumentación científica en los estudiantes. Finalmente, aportar a un corpus sólido 
de investigaciones que aporten al desarrollo de esta perspectiva de enseñanza en contexto. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 DíAZ MORENO, N. y JIMéNEZ-LISO, M. (2017) Las controversias sociocientíficas: te-
máticas e importancia para la educación científica. Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias 9(1), 54-70.

•	 DOMENECH, A. (2014). L’ús de les controvèrsies sociocientífiques per promoure la 
competència científica a l’educació secundària: el cas de la medicalització i el TDA-H. 
Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado de: http://ddd.uab.
cat/record/127186

•	 GUTIéRREZ, A. (2011) Unidades didácticas de calidad en la enseñanza de la biología”. 
En P. CAÑAL (coord.) Biología y geología. Investigación, innovación y buenas prácti-
cas. Barcelona, Grao.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

Las representaciones visuales (RV) son una parte inherente 
del discurso sobre el que se sostiene la enseñanza de la genéti-
ca. Generalmente, los profesores recurren a libros de texto pa-
ra seleccionar RV. Sin embargo, son pocas las investigaciones 
dedicadas al estudio de RV en libros de este campo disciplinar. 
Este trabajo presenta un estudio exploratorio acerca de la natu-
raleza de las RV de genética desplegadas en un libro de texto 
de Biología de amplia difusión en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. 

oBjetivo

Caracterizar las RV de genética presentes en un libro de texto de Biología de acuerdo con el tipo y nivel 
de representación. 

metodologíA

Se seleccionó el libro Activados 2, Biología de Puerto de Palos a propósito del estudio. Se analizaron 67 
RV presentes en los capítulos vinculados con genética a través del software ATLAS.ti v.8, recurriendo a las 
siguientes categorías a priori: 

•	 1.Tipo de RV (López Manjón y Postigo, 2014): ilustraciones (fotografías, dibujos e imágenes técnicas), 
diagramas visuales (de proceso y de estructura), diagramas verbales y representaciones cuantitativas.

•	 2. Nivel de representación (Treagust, 2018): macroscópico, microscópico, molecular y simbólico 

Luego, se analizaron las co-ocurrencias de estas dos categorías. 

resultAdos

El primer capítulo aborda la estructura de la célula, del núcleo, de los ácidos nucleicos, la replicación 
del ADN y la división celular. Estos contenidos se presentan mediante 32 RV, en su mayoría, diagramas de 
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estructura y de proceso. Los niveles más representados son el microscópico y molecular, lo cual se vincula 
con la naturaleza de los contenidos desarrollados. 

El segundo capítulo aborda el surgimiento de la genética, las investigaciones de Mendel y sus princi-
pios. Luego, avanza sobre el concepto de cromosoma, alelo y su relación con los postulados anteriores. Es-
ta perspectiva que va desde lo fenotípico hacia lo molecular tiene su correlato en las 35 RV del capítulo. Se 
observa una gran cantidad de fotografías (nivel macroscópico) y diagramas de proceso, particularmente, 
cruzamientos (nivel macroscópico). Conforme avanzan los temas, estos diagramas incorporan el nivel mi-
croscópico, molecular y simbólico. Comprender las RV de este capítulo requiere una integración con las del 
capítulo previo. 

conclusiones Y perspectivAs

Este trabajo presenta una primera caracterización de las RV de genética presentes en libros de texto. Se 
identificaron ciertos sesgos representacionales asociados a los contenidos en cuestión: ADN y división ce-
lular se enseña con diagramas de estructura y de proceso de nivel microscópico o molecular; mientras que, 
herencia se enseña con diagramas de proceso macroscópico y luego, complejizan hacia diagramas multi-
nivel. Esta caracterización pone de manifiesto la importancia de avanzar en esta línea de investigación en 
vías de poder construir lineamientos que permitan sistematizar una vigilancia representacional (Idoyaga y 
Lorenzo, 2019), favoreciendo el diseño de propuestas didácticas enriquecidas con RV que promuevan los 
aprendizajes. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Idoyaga, I. J., Lorenzo, M. G. (2019). Las representaciones gráficas en la enseñanza y 
el aprendizaje de la física en la Universidad (Tesis doctoral). Universidad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, Argentina. 

•	 López-Manjón, A., & Postigo, y. (2014). Análisis de las imágenes del cuerpo humano 
en libros de texto españoles de primaria. Enseñanza de Las Ciencias, 32(3), 551–570. 
https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1319

•	 Treagust, David, F. (2018). The Importance of Multiple Representations for Teaching 
and Learning Science. In M. Shelley & A. Kiray (Eds.), Education Research Highlights in 
Mathematics, Science and Technology 2018 (pp. 215–223). Iowa, United States: ISRES 
Publishing. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La enseñanza de las ciencias naturales y la alfabetización 
científica de la población en general son fundamentales para al-
canzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos 
en la agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es entonces nece-
sario que la investigación en didáctica de estas ciencias aporte 
resultados que permitan revisar y reflexionar sobre la enseñan-
za y aprendizaje en diferentes espacios educativos, más aún en 
aquellos que buscan lograr una mayor inclusión social. En parti-
cular, en este trabajo nos proponemos realizar un estudio inicial 
de las Representaciones Sociales sobre Química (RSQ) en con-
texto de encierro. 

Las Representaciones Sociales (RS) (Moscovici, 1986) consti-
tuyen un importante marco de investigación para la enseñanza 
de las ciencias ya que permiten esclarecer cuáles son las ideas 
científicas que poseen les estudiantes y sus condiciones de ela-
boración. Su estudio permite a les docentes reflexionar sobre su 
propia práctica y promover así, el diseño de secuencias didácti-
cas que tengan presente a le sujeto de aprendizaje y su contex-
to, abonando al ODS N°4 “Garantizar una educación de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje para todes”.

Para el estudio de las RS en educación, Cuevas (2016) reco-
mienda su análisis en cuatro ejes: Condiciones de producción, 
Campo de información, Campo de representación y Campo de 
actitud, indagando acerca del objeto de estudio y el vínculo 
existente entre el marco de referencia y la evidencia empírica.

En este trabajo, se presentan los primeros resultados de un 
estudio exploratorio que busca caracterizar las RSQ en estu-
diantes privados de libertad para poder (re) pensar propuestas 
didácticas que favorezcan el aprendizaje de las ciencias experi-
mentales en ese contexto. 
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oBjetivo

El objetivo del presente trabajo es caracterizar el contexto, las fuentes y el contenido de las RSQ que po-
seen estudiantes privados de libertad de una Unidad Penitenciaria.

metodologíA

Se indagó acerca de las RSQ que posee una cohorte de estudiantes de tercer año de una escuela secun-
daria para adultos inserta en una unidad penitenciaria de varones. En particular, se buscó conocer las con-
diciones de producción, el campo de información y el campo de representación de las RSQ a través de un 
cuestionario de respuesta abierta y una entrevista semiestructurada diseñados para tal fin. Los datos obte-
nidos fueron analizados con herramientas de la Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss, 1967). Se procedió a 
la transcripción y organización de la información, la selección de unidades de análisis, la codificación por el 
método de comparación constante y la interpretación de los resultados obtenidos.

resultAdos Y discusión

A partir del análisis de las entrevistas y cuestionarios de los participantes, se identificó que los sujetos de 
representación pertenecían principalmente a la generación centennials y en menor medida a la millennials 
y generación X. A lo largo de su vida, vivieron en diferentes lugares de la provincia y barrios periféricos de 
la ciudad de Santa Fe. En todos los casos, la trayectoria escolar fue interrumpida ya sea en el nivel primario 
o en el secundario y retomada en el contexto de encierro. La historia laboral de los participantes incluyó di-
ferentes empleos no formales, correspondiendo mayormente a los rubros de la construcción, el comercio, la 
gastronomía y el trabajo rural.

En el estudio de las fuentes de información del término “Química”, los estudiantes referenciaron a las ins-
tituciones educativas formales como el primer contacto con tal término. Mientras que la televisión (progra-
mas de noticias, de divulgación científica o documentales) fue el medio por el cual mantuvieron el contacto 
con el término a lo largo de su vida. Es destacable que tal medio de comunicación audiovisual es el único al 
que tienen acceso en el sistema penitenciario. Si bien la mayoría de los participantes eran centennials, no 
fueron mencionadas las herramientas tecnológicas más actuales. 

En cuanto al contenido de las representaciones, se presentan a continuación, las categorías emergentes 
del análisis de las respuestas obtenidas y ejemplos para cada caso. 

i) Química experimental: elementos y términos asociados a un laboratorio, por ejemplo: experimentos, 
frascos, proyectos, tubitos, entre otros. 

ii) Química cotidiana: productos que resultan de la aplicación de procesos químicos con uso específico 
en la vida laboral y cotidiana de los participantes, como ser: combustibles, productos de limpieza, pintura, 
entre otros. 

iii) Química disciplinar: palabras que aparecen en una descripción más formal de la Química y su objeto 
de estudio, como ser: ciencia, sustancia, propiedades, entre otras.

iv) Química como espacio curricular: alusión a la Química como asignatura escolar. Se encontró que la 
mayoría de las respuestas presentaban términos disciplinares específicos y que guardan relación cercana 
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con la definición formal de Química. En menor medida, refirieron a aspectos experimentales, usos y aplica-
ciones cotidianas.

conclusiones Y perspectivAs

Este trabajo permitió comenzar a caracterizar las RSQ que poseen los estudiantes privados de libertad 
en cuanto a su contexto, fuentes y contenidos. Con este insumo, se espera poder diseñar secuencias didác-
ticas contextualizadas que tengan en cuenta como punto de partida, las RSQ aquí caracterizadas incluyendo 
materiales y actividades que reflejen las trayectorias individuales escolares y laborales. Así como también 
lograr la inclusión de saberes socialmente significativos que promuevan nuevos aprendizajes, poniendo co-
mo eje vertebrador el empoderamiento de los alumnos privados de libertad. Para retomar significados que 
le son propios, promoviendo la participación plena en la vida social a la que serán reinsertos, ampliando el 
potencial de posibilidades que significa ser humano y vivir en una sociedad donde sean capaces de tomar 
decisiones fundamentadas en cuestiones sociocientíficas. Se espera profundizar el estudio planteado con 
técnicas gráficas y de evocación de palabras que permitan tener una visión ampliada de los alcances de las 
RSQ obtenidas.
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La propuesta fue semipresencial, el entorno virtual la platafor-
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oBjetivo

El objetivo de este trabajo es analizar secuencias didácticas considerando como categorías teóricas: con-
texto de producción, caracterización del enfoque de EpS, potencialidades y dificultades de las estrategias 
didácticas, y valoración de la bibliografía seleccionada. 

metodologíA

La metodología utilizada fue el análisis de contenido (Krippendorff, 1990). Las aproximaciones son de 
corte descriptivo. 

resultAdos Y discusión

Respecto al Contexto de producción, las secuencias analizadas son heterogéneas. Algunas pensadas para 
diversos espacios curriculares, aparentemente alejados de los tradicionales para la enseñanza de enferme-
dades (Pastorino et al., 2016) contribuyendo a la multirreferencialidad en torno al Dengue confirmando la 
complejidad de esta problemática.

Sobre la Caracterización del enfoque Educación para la Salud, continua la tensión entre la perspectiva 
biomédica de tono preventivo vs. un enfoque Integral que sustenta una visión holística del ser humano y su 
Salud (Pastorino et al., 2016; Biber et al., 2021). Se identifica en las secuencias una intención por abordar la 
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temática desde un paradigma integral y reflexivo, aunque se mantiene una mirada biologicista y cientificis-
ta del proceso. 

Como potencialidades, prima la inclusión de TIC: proyección de videos, enlaces a páginas web, utilización 
de aplicaciones e incorporación de plataformas virtuales. El trabajo colaborativo o grupal, también ocupa un 
espacio central en las propuestas. 

Finalmente, la Valoración de la bibliografía seleccionada, figuran enlaces web en variedad de formatos, 
buscando la integración curricular y adquisición de competencias para el manejo de dicha información (Bi-
ber et al., 2021). 

conclusiones 

Consideramos que en estas secuencias se tiende a estrechar vínculos con la comunidad, y a habilitar nue-
vas reflexiones, buscando complejizar miradas considerando las actuales perspectivas en Educación en Sa-
lud colectiva. En todas se recupera la idea de herramientas TIC que faciliten la indagación y búsqueda de 
información sobre diferentes fenómenos, esto podría deberse al medio virtual en el que se gestó el curso. 
Cabe destacar la intención por diversificar materiales en estas propuestas y la orientación a trabajar la se-
lección de información como desafío central, buscando transformar la mirada de les estudiantes en y sobre 
sus entornos más cercanos.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

El problema de la enseñanza del contenido de expresión ge-
nética, radica en que se enseña mediante imágenes, dibujos, 
esquemas, fotos y gráficos, dado que estos permiten mostrar 
estructuras y/o procesos que no se pueden observar a simple 
vista (Rosenberg, 2014); a esto se suma, que muchas veces los 
docentes enseñan estos contenidos mediante clases expositivas 
y utilizando esquemas con lenguaje simbólico. Chattopadhyay 
(2005), señala que el aprendizaje de genética no se debe fun-
damentar en la memorización de los contenidos, sino que estos 
deben ser comprendidos y asimilados para que sean relaciona-
dos con la vida cotidiana o con hechos reales.

oBjetivos

•	 Explorar los aprendizajes sobre la noción científica de expresión genética alcanzados por estudiantes 
de 3º medio del electivo de biología celular y molecular, mediante el diseño y aplicación de una se-
cuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) con foco en la indagación científica.

•	 Identificar las relaciones entre los conceptos utilizados por los estudiantes en sus respuestas sobre la 
temática de expresión genética.

desArrollo o metodologíA

Esta investigación corresponde a un diseño metodológico cualitativo de tipo descriptivo no experimen-
tal, y el método es un estudio de caso. En esta investigación, se analizaron las respuestas textuales de guías 
de trabajo desarrolladas por cuatro estudiantes, que cursaban el electivo de Biología Celular y. Molecular. A 
partir de sus respuestas, se realizó una descripción sobre las ideas relacionadas con enfermedades de origen 
genético que poseen estos estudiantes, determinadas mediante la aplicación de una secuencia didáctica. 
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resultAdos Y discusión

Las ideas sobre las enfermedades genéticas que poseen estas estudiantes del Electivo de Biología Celular 
y Molecular, están relacionados principalmente con la forma en que se diagnostica este tipo de enfermeda-
des, la forma en cómo se heredan y el origen a nivel genético de estas. 

Los criterios utilizados por los estudiantes del Electivo de Biología Celular y Molecular para considerar 
que una enfermedad es de origen genético, están relacionados principalmente con su origen (mutación ge-
nética heredada de los progenitores), estructura molecular en la cual ocurre la mutación que se expresará 
en el fenotipo.

Lo anteriormente señalado, se debe a que el contenido tratado en las tres actividades estaba relacionado 
con enfermedades de origen genético, importancia de las proteínas en la expresión genética y morfología 
celular, y en el transcurso de estas los estudiantes tuvieron que describir la morfología de un glóbulo rojo 
normal y un glóbulo rojo de la anemia falciforme, y las causas y consecuencias de esta enfermedad.

conclusiones Y perspectivAs

Entre las ideas que poseen los estudiante en relación a esta temática, se destacan aquellas que se relacio-
nan principalmente con la forma en que se diagnostica este tipo de enfermedades, la forma en cómo se he-
redan y el origen a nivel genético de estas, ideas que se relacionan directamente con los criterios utilizados 
por los estudiantes para considerar que una enfermedad es de origen genético, entre los que se destacan su 
origen y estructura en la que ocurre la mutación.

Se identificaron las relaciones propuestas por Thagard (1992), se puede deducir que predominan las re-
laciones de propiedad, debido a que se están solicitando características, estructuras celulares, estructuras 
moleculares, fenotipos, signos y síntomas de una enfermedad de origen genético, denominada anemia fal-
ciforme, que se corresponde con las relaciones de ejemplo y regla.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La representación de conceptos químicos en los libros de 
texto es inherentemente multimodal ya que implica la construc-
ción de asociaciones mentales entre los niveles macroscópico, 
microscópico y simbólico que utilizan diferentes lenguajes en 
una compleja interacción (Cheng y Gilbert, 2009). Para desen-
trañar dicha interacción, es necesario que el docente analice los 
textos disciplinares y proponga consignas específicas de lectura 
para guiar a los estudiantes. 

oBjetivo

El objetivo de este trabajo es presentar un modo de análisis de los lenguajes verbal, visual, gráfico y ma-
temático y su interrelación para textos multimodales de Química a través de una secuencia de pasos que po-
dría realizar un docente para elaborar una propuesta integradora de lectura. 

metodologíA 

El análisis que proponemos considera lineamientos surgidos desde la perspectiva de la Lingüística Sisté-
mico-Funcional (Kress y Van Leeuwen, 2001; Martin y Rose, 2008) que hemos adaptado, ampliado y refor-
mulado para textos de Química. El mismo se basa en la teoría del género y considera el significado ideacional 
de cada lenguaje en que se presentan los contenidos y sus vinculaciones en textos de manuales escolares del 
ciclo orientado de la Educación Secundaria. 

resultAdos

De la investigación realizada con textos multimodales de Química, surge la siguiente propuesta que sin-
tetizamos en dos etapas: (1) selección y análisis del texto, y (2) redacción de consignas. La primera etapa in-
cluye la elección del tema, el relevamiento y análisis de diferentes propuestas editoriales teniendo en cuenta 
que el abordaje sea motivador y adecuado desde el punto de vista disciplinar y didáctico. Luego, se proce-
de al análisis de los siguientes elementos: paratexto (título, subtítulos, negritas, gráficos y ecuaciones), tex-
tos teniendo en cuenta el género (informes o explicaciones), imágenes (foco en describir y/o explicar, y ti-
po de representación -macroscópica, microscópica y/o simbólica-), ecuaciones ya sea que correspondan a 
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reacciones químicas (notación utilizada, sustancias, tipo de reacción, e información adicional acerca de con-
diciones, cantidades y concentraciones) o a relaciones matemáticas (magnitudes intervinientes, notación, 
operaciones, tipo de relación entre variables, ejemplos de valores correspondientes a reacciones químicas 
específicas, entre otros) y gráficos cartesianos (magnitudes que se grafican, graduación de los ejes, relación 
entre las variables, comparación en caso de gráficas superpuestas, y otros aspectos relevantes). Por otra 
parte, es necesario analizar la interrelación entre estos elementos identificando si hay concurrencia o com-
plementariedad ideacional que requiera un abordaje específico. Finalmente, la segunda etapa incluye la re-
dacción de consignas de lectura que tengan en cuenta las características analizadas promoviendo especial-
mente procesos inferenciales que ayuden a los estudiantes a comprender en profundidad y a relacionar la 
información expresada en los diferentes lenguajes.

conclusiones

El modo de análisis propuesto proporciona al docente un camino que parte de desentrañar el complejo 
entramado de relaciones presentes en los textos multimodales para diseñar ayudas que faciliten su com-
prensión. Las consignas de lectura que surjan de este proceso deben apuntar a la información expresada en 
los diversos lenguajes y a propiciar interrelaciones.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

El presente trabajo presenta un proyecto de investigación 
que busca indagar sobre las prácticas de evaluación en forma-
tos que involucran dos o más docentes en el aula simultánea-
mente. Se basa en el estudio de cinco casos constituidos por 
grupos docentes que trabajan en enseñanza compartida en el 
área de ciencias.

La educación media continúa siendo uno de los principales 
desafíos de las políticas educativas en Uruguay. El trabajo en 
proyectos, la coenseñanza y la interdisciplinariedad constituyen 
algunos de los componentes clave en innovaciones propuestas 
para la Educación Secundaria. Sin embargo, no se ha indagado 
respecto de estos nuevos formatos de enseñanza y su impacto 
en la evaluación y en los aprendizajes. Por otra parte, desde la 
investigación educativa, distintas publicaciones dan cuenta de 
una preocupación por la evaluación de los aprendizajes y que se 
le modifica el sentido a la misma.

oBjetivo

El objetivo principal es describir las prácticas de evaluación, específicamente en duplas, triplas o cuarte-
tos docentes en los que al menos uno pertenece al área de las ciencias naturales.

metodologíA

Esta investigación es un estudio descriptivo con enfoque cualitativo. El diseño metodológico comprende 
el estudio de cinco casos. La selección de los casos fue de tipo intencional. 

resultAdos Y discusión

TABLA 1: Principales características de los casos

mailto:serraro@gmail.com


103

Casos
Documento 
entregado

Propuesta de 
evaluación

¿Qué se evalúa?
Competencia 
científica

A rúbrica de evaluación 
proyecto 
multidisciplinar

habilidades  
y actitudes

analizar e
interpretar datos

B
rúbrica elaborada  
en coordinación 
docente

proyecto 
multidisciplinar

actitudes no se evidencia

C

escrito mensual de 
una asignatura y con-
signa de actividad de 
aula

actividades con énfasis 
en las disciplinas

habilidades  
y contenidos de 
conocimientos

no se evidencia

D
rúbrica de evaluación 
de proyecto

proyecto 
multidisciplinar

habilidades  
y contenidos de 
conocimientos

analizar e interpre-
tar datos

E Escrito mensual
actividad con énfasis 
disciplinar

contenidos de
conocimiento
disciplinar

no se evidencia

TABLA 1: Principales características de los casos

conclusiones

Para concluir, existe una visión positiva de los docentes sobre los espacios compartidos. Aunque el cri-
terio de conformación de los equipos influye en el trabajo docente. Asimismo, los docentes sienten sobre 
carga de trabajo al participar en varios equipos de coenseñanza. Aquellos casos en los que los docentes son 
apoyados por un agente externo, se tiende a producir una evaluación má colaborativa, con una perspectiva 
que se aproxima a lo interdisciplinar.

Hay un escaso desarrollo de la competencia científica a pesar de la inclusión de docentes de ciencias na-
turales en cada espacio de coenseñanza.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La situación de aislamiento genero un contexto de enseñan-
za y aprendizaje inesperado para alumnos y docentes. En ese 
contexto los proyectos de integración de las instituciones edu-
cativas tuvieron que ser revisados, reformulados y puestos a 
prueba. En este trabajo presentamos el proyecto áulico realiza-
do en una escuela del partido de Pilar durante el bienio escolar 
2020-2021, en contexto de aislamiento social con un grupo de 
alumnos con proyecto de inclusión dentro de la institución. Se 
presenta una alternativa practica para la enseñanza de las cien-
cias naturales, en una propuesta de enseñanza autónoma y co-
laborativa, que permite a los alumnos vincular los conceptos de 
todas las áreas. Realizando un trabajo interdisciplinario.

oBjetivos

Los objetivos de este trabajo son:
Crear situaciones de aprendizaje significativo para los alumnos con capacidades diferentes. Difundir el 

proyecto desarrollado en las aulas para la enseñanza de las ciencias naturales enfocada en niños con disca-
pacidades. Fortalecer el espacio de intercambio sobre enseñanza de las ciencias en aulas con proyectos de 
inclusión. Socializar los resultados obtenidos y dar un nuevo aporte a las experiencias de aula. 

 

desArrollo Y metodologíA 

Desde comienzo del ciclo lectivo del 2020 los alumnos de las instituciones educativas (también los do-
centes) nos vimos forzados a implementar una virtualización absoluta de las actividades escolares. En este 
entorno, los niños con alguna discapacidad o trastorno sufrían los nuevos cambios formulados por las nue-
vas reglas del juego afectando profundamente sus rutinas y por consiguiente la estabilidad emocional que 
les permitía avanzar en sus conocimientos. 

Dentro de esa educación inclusiva es necesario considerar todas las áreas, pero las adaptaciones y/o apo-
yos para niños con discapacidad intelectual y/o física suelen reducirse a las materias propias del lengua-
je y las matemáticas. Las ciencias naturales no suelen estar incluidas en los apoyos (Seruggs, Mastropieri y 
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Okolo, 2008) a pesar de que la enseñanza de las ciencias sea considerada una de las áreas más valiosas para 
los estudiantes con discapacidad (Patton y Andre 1989), además el fuerte arraigo a los manuales o libros de 
texto no ayuda a los alumnos con problemas en el lenguaje. 

Los docentes no están preparados para las situaciones de inclusión y hay poca bibliografía con esta pro-
blemática para el nivel primario. Los estudios en torno a la enseñanza inclusiva se enfocan mayormente en 
niños de nivel primario. Por ello se decidió realizar una propuesta que contemple lo trabajado en su trayec-
toria escolar durante su educación inicial y extender la propuesta al nivel secundario trabajando en conjunto 
con todas las áreas.

El trabajo estuvo basado en un proyecto integral y multidisciplinario. Se trabajó en conjunto las áreas de 
matemática, ciencias sociales, practicas del lenguaje, construcción a la ciudadanía y ciencias naturales. El 
proyecto consistió en la realización de una ciudad sustentable, retomando las actividades realizadas duran-
te su formación en el nivel primario. Esto permitió dar una continuidad en sus conocimientos favoreciendo 
que los alumnos incorporen nuevos conocimientos para lograr presentar su proyecto de ciudad de la forma 
más completa posible. Para ello se dividió al salón en cuatro grandes grupos, se asignaron roles, se plantea-
ron cuatro ciudades, con distintas características geográficas, climáticas e históricas, y se establecieron las 
pautas de trabajo. 

Esto permitió elaborar diseños, calcular rendimientos, trabajaron fuertemente con el área de construc-
ción a la ciudadanía, comprendiendo sus derechos y obligaciones como ciudadanos. Presentaron sus pro-
puestas en un foro donde la exposición de cada idea tuvo que ser defendida con base en evidencia científica. 
Allí tuvieron que mostrar y argumentar toda la información recabada hasta la fecha. También mostraron los 
prototipos de cada una de las ciudades diseñadas. Se planteó un entorno de aprendizaje colaborativo, ar-
monioso, donde los alumnos tengan la posibilidad de pensar sin presiones de tiempo, estimulando el inter-
cambio entre ellos, fortaleciendo el vínculo entre pares. Se avanzó clase a clase, trabajando todas las áreas 
en conjunto coordinando nuestras propuestas con el trabajo de los docentes de integración y los acompa-
ñantes terapéuticos. Aprovechamos positivamente la variedad y riquezas de experiencias que se producen 
en el aula. Aumentando la capacidad de compresión verbal, las habilidades intelectuales, potenciando la ca-
pacidad de expresión y la formulación de hipótesis. 

resultAdos

Dentro del grupo que trabajo había alumnos con dislexia, calcularía, TDAH, sordera, y dos alumnos con 
problemas para relacionarse con sus pares que aún no fueron diagnosticados. 

La experiencia permitió que cada uno de los estudiantes pueda fortalecer su lazo con los pares, a la vez 
que mostro un alto compromiso por realizar las tareas. Los niños con dificultades en la producción de tex-
tos lograron avances que permitieron ser evaluados con los contenidos acordes al primer año de estudios. 
El alumno con TDAH participó activamente sobre la elaboración de dispositivos. El joven con sordera pudo 
participar en todos los proyectos sin inconvenientes durante las clases. Se pudo evaluar a los alumnos en los 
contenidos acordes a cada proyecto de integración. Presentaron la propuesta en una clase abierta por zoom 
donde cada grupo fue evaluado y evaluador de los otros proyectos.
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Fue una actividad nueva en la escuela, en un contexto inesperado por todos. Actualmente estamos eva-
luando proyectos con un estilo parecido para los alumnos del nivel superior. Como no todas las discapaci-
dades son iguales debemos considerar cada proyecto como único y enfocado al público al cual va a llegar la 
propuesta. 

conclusiones Y perspectivAs

Los resultados de la experiencia fueron muy positivos. Los docentes de las distintas áreas se mostraron 
entusiastas con la propuesta. Tanto docentes como alumnos trabajaron en conjunto entre ellos y a su vez 
con los docentes de integración. El resultado del trabajo interdisciplinario fue altamente enriquecedor. Se 
creó un espacio de autodescubrimiento para alumnos y docentes. Se espera poder realizar más proyectos 
de inclusión trabajando con este tipo de metodología. El logro más significativo fue que dos alumnos con 
acompañantes terapéuticos pidieron estar solos durante las reuniones. Se generó autonomía, compromi-
so, dedicación, además los estudiantes que regularmente tenían un comportamiento pasivo dentro del au-
la participaron activamente en situaciones de alta exposición. Por lo que consideramos que la actividad fue 
enriquecedora para todo el curso. 

referenciAs BiBliográficAs 
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mEDiA Con UnA SiTUACiÓn ConTEXTUAlizADA 

guzmán-contreras, 
edwin; 
esteban-muñoz, javier; 
mancera-mendieta, 
Andrés

Universidad Pedagógica Nacional. 
Maestría en Docencia de la Química. 
Departamento de Química
eaguzmanc@upn.edu.co

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Esta propuesta de intervención didáctica (PID) tiene como 
propósito fundamental mejorar la actitud de los estudiantes ha-
cia las ciencias a nivel de Educación Media en una institución 
educativa de un municipio de Cundinamarca (Colombia) a tra-
vés de la enseñanza de una técnica de extracción de carboxi-
metilcelulosa encontrada en el bagazo de caña de azúcar, rele-
vante en las industrias de alimentos, cosmética y farmacéutica. 
Adicionalmente, en este trabajo se destaca la importancia que 
tiene desarrollar prácticas de laboratorio partiendo del contexto 
de los jóvenes que abordan cursos de Química durante su for-
mación académica inicial (Bretz, 2019). 

oBjetivos

Identificar y mejorar las actitudes hacia la ciencia de los estudiantes de Educación Media a través del 
trabajo práctico de laboratorio (TPL) abordando la extracción de carboximetilcelulosa de la caña de azúcar 
(producto característico del municipio en el que se encuentra ubicada la institución educativa).

metodologíA

La investigación tendrá un enfoque mixto (Hernández-Sampieri et al., 2014); esto involucra el uso de ins-
trumentos tales como: entrevistas, acerca del aprovechamiento de bagazo de caña; asimismo, el COCTS pa-
ra identificar antes y al final de la implementación de la PID la mejora de las actitudes hacia la ciencia en el 
grupo objetivo.

resultAdos esperAdos Y discusión

Se espera que las actitudes de los estudiantes hacia la ciencia mejoren involucrando el TPL, en el cual se 
aborda la extracción de carboximetilcelulosa de la caña de azúcar, respecto a las que tenían antes de la im-
plementación. Adicionalmente, que las situaciones en contexto promuevan aprendizajes que tengan utilidad 
práctica en la cotidianidad de los estudiantes. 

mailto:eaguzmanc@upn.edu.co
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conclusiones Y perspectivAs

La Química como disciplina científica despierta gran interés en los estudiantes cuando transforman las 
materias primas de su contexto en otras que le otorguen un significado diferente a los residuos, en este caso, 
de los derivados del procesamiento de la caña de azúcar, ofreciendo además una potencial fuente de mejo-
res ingresos para la familia y el municipio. Adicionalmente, podría generar nuevas posibilidades y marcos de 
investigación disciplinar y educativa en cuanto a la valorización del bagazo de caña de azúcar en el munici-
pio de Cundinamarca (Colombia).

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Bretz, S. L. (2019). Evidence for the Importance of Laboratory Courses. Georgia, U.S.A.: 
American Chemical Society. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.8b00874

•	 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología 
de la investigación (6a. ed. --.). México D.F.: McGraw-Hill.
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Carboxymethyl Cellulose from Sugarcane Bagasse. Teherán, Irán: Journal of 
Food Processing & Technology. https://www.omicsonline.org/open-access/syn-
thesis-and-characterization-of-carboxymethyl-cellulose-from-sugarcanebagas-
se-2157-7110-1000687.php?aid=93240.

 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.8b00874
https://www.omicsonline.org/open-access/synthesis-and-characterization-of-carboxymethyl-cellulose-from-sugarcanebagasse-2157-7110-1000687.php?aid=93240.
https://www.omicsonline.org/open-access/synthesis-and-characterization-of-carboxymethyl-cellulose-from-sugarcanebagasse-2157-7110-1000687.php?aid=93240.
https://www.omicsonline.org/open-access/synthesis-and-characterization-of-carboxymethyl-cellulose-from-sugarcanebagasse-2157-7110-1000687.php?aid=93240.


109
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

En Argentina, la Ley Nacional de Educación (26206/06) es-
tablece políticas educativas que apuntan a transformar el mo-
delo neoliberal establecido por la anterior Ley Federal de Edu-
cación (24195/93). Entre otras transformaciones, extendió la 
obligatoriedad a toda la educación secundaria y estructuró este 
nivel educativo en dos ciclos: básico y el superior orientado. Es-
tos cambios están acompañados por modificaciones curricula-
res fundamentadas por marcos pedagógicos y didácticos que le 
otorgan nuevos sentidos a la educación de las y los jóvenes. El 
proceso de elaboración y aprobación de los diseños curriculares 
se desarrolló según la dinámica e impronta específica de cada 
provincia. Si bien, se conservan lineamientos generales estable-
cidos por el Consejo Federal de Educación, en la actualidad nos 
encontramos con un abanico amplio de propuestas curriculares 
que resulta necesario estudiar para sistematizar y analizar las 
similitudes y diferencias, poniendo el foco en el planteamiento 
que se realiza sobre las Ciencias Naturales (CN). En este contex-
to, se estudia el caso de la provincia de Neuquén. 

oBjetivos

Este trabajo tiene como objetivos: a) caracterizar y describir el Diseño Curricular (DC) de la escuela se-
cundaria de la provincia de Neuquén; b) analizar el desarrollo de las CN considerando los fundamentos, ob-
jetivos, contenidos y la organización de los espacios curriculares. 

metodologíA

En relación al objeto de indagación - las CN en el DC de la Escuela Secundaria de la Provincia de Neu-
quén- se opta por el estudio de caso, con análisis de documentos y entrevistas a sujetos claves. El análisis se 
realiza con la escuela secundaria orientada, denominada habitualmente como “secundaria común”, diferen-
ciándose de la Técnica, Artística o de Adultos. 

mailto:mjrassetto@hotmail.com
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resultAdos Y discusión

En cuanto al primer objetivo, el DC de la escuela secundaria de la provincia de Neuquén, se organiza en: 
Ciclo Básico Común (1°,2° año), tercer año interciclo, y Ciclo Superior Orientado (4°, 5° año). La elaboración 
del DC estuvo enmarcada en un proceso participativo y democrático en el cual las y los docentes discutieron 
y realizaron propuestas en etapas de debate y acuerdos consensuados en una Mesa Curricular Provincial. El 
marco general define al curriculum como crítico, emancipatorio y decolonial y plantea cinco perspectivas: 
Derechos Humanos, Género, Ambiental, Interculturalidad e Inclusión Educativa. Organiza los contenidos en 
conocimientos y saberes en cada área curricular y espacios interárea, como, por ejemplo, Educación Sexual 
Integral. 

En cuanto a las CN- integrada por Biología y Físico-Química- se fundamentan desde el pensamiento com-
plejo, la naturaleza de las ciencias, el enfoque CTSA, entre los propósitos plantea promover la “complejiza-
ción del conocimiento para romper las ideas estereotipadas y posiciones dogmáticas referidas a los cuerpos, 
las sexualidades, a la salud, la tecnología…” (Res. 1463/18, p. 234). Los contenidos se estructuran alrededor 
de Núcleos problematizadores del área y nudos problemáticos de las disciplinas, a partir de los cuales se 
despliegan la secuencia de conocimientos y saberes de Biología y Física-Química. En cuanto a la organiza-
ción, hay espacios para Biología y Físico- Química en formato individual, cada cual, con su docente, y un 
espacio pedagógico de articulación, común a estas disciplinas, que es desarrollado por ambos profesores. 

Desde lo pedagógico didáctico, este DC tiende a superar la fragmentación del contenido en asignaturas 
aisladas, integrando conocimientos alrededor de los núcleos y nudos problemátizadores. Así planteada, “Los 
conocimientos y saberes de las disciplinas que conforman el área de CN mantienen especificidad sin des-
dibujarse en la integración, pero abordan problemáticas complejas que dan lugar a la interdisciplinariedad 
atravesada por las perspectivas que se plantean en este DC…” (Resolución 1463/18, pág. 236).

conclusiones Y perspectivAs

En Argentina y en particular en la provincia de Neuquén, a partir de la ley de Educación Nacional, se han 
generado procesos de cambio curricular fundados en la complejidad, la interdisciplinariedad y los derechos 
humanos. Estas perspectivas novedosas, requieren un compromiso del Estado, de la docencia y del estu-
diantado, para construir relaciones pedagógicas críticas y emancipadoras, que muchas veces son resistidas 
por miembros de la comunidad educativa. Uno de los mayores desafíos que se afronta es el de una prácti-
ca docente colaborativa que construya propuestas de enseñanza de las CN en forma holística, integrada e 
interdisciplinar. 

 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Ley Federal de Educación N° 24195.
•	 Ley Educación Nacional N° 26206.
•	 Resolución 1463/2018. Consejo Provincial de Educación, Provincia de Neuquén.

 



111

iDEnTiFiCACiÓn DE TEnDEnCiAS DE 
invESTigACionES SoBrE EDUCACion gEnETiCA1 

hinestrosa, leidy lorena; 
cabrera castillo, henry 
giovany

Universidad del Valle, Instituto de 
Educación y Pedagogía, Área de 
Educación en Ciencias Naturales y 
Tecnología.
leidy.hinestrosa@correounivalle.edu.co 
henry.g.cabrera.c@correounivalle.edu.co

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La educación genética es un pilar estructurante en la didác-
tica de la biología, dada su incidencia en los componentes celu-
lares, organismos, ecosistémicos y evolutivos de los seres vivos, 
además de las implicaciones expansivas en distintos campos de 
conocimiento que terminan influenciando las dinámicas la so-
ciedad, por tanto es necesario que la escuela forme estudiantes 
genéticamente cultos, con las destrezas, habilidades, conductas 
y conocimientos necesarios en el estudio de la herencia biológi-
ca, que les permita forjar argumentos y explicaciones sobre te-
mas cotidianos donde ella se vea inmersa. 

En este sentido es necesario realizar revisiones bibliográfi-
cas, que permitan entender el direccionamiento que está pre-
sentando la educación genética en escuela y de esta manera 
reflexionar sobre las fortalezas y aspectos a mejorar que se pue-
dan encontrar con la intención de contribuir a la comprensión 
de esta ciencia natural. 

oBjetivo:

Identificar a partir de una revisión bibliográfica, las tendencias en las que se enmarcan los procesos edu-
cativos de la genética en la escuela secundaria en un periodo de tiempo comprendido entre el 2013 al 2021.

desArrollo o metodologíA:

La metodología fue cualitativa de tipo interpretativo y el proceso metodológico es el que aparece en la 
figura 1.

1     Este artículo es producto de la investigación doctoral que gira entorno a “Los procesos educativos de la 
genética desde la vinculación de las controversias sociocientificas y las competencias en el manejo de la in-
formación digital en estudiantes de educación secundaria” y se realiza en el Doctorado Interinstitucional en 
educación (DIE) sede Universidad del Valle.

mailto:leidy.hinestrosa@correounivalle.edu.co
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112

Figura 1. Proceso metodológico de la descripción bibliográfica 
Fuente: Elaboración propia 

resultAdos Y discusión

El corpus estuvo conformado por 39 artículos de los cuales se establecieron seis tendencias
(Tabla 1).

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN REFERENTES

Los medios de comunicación 
y su influencia en los procesos 
educativos de la genética.

Los medios de comunicación (visuales, radiofóni-
cos, impresos y digitales) influyen en los procesos 
educativos de la genética, dada la distorsión de la 
información científica que difunden.

7

Centralización de la enseñanza 
de la genética en los enfoques 
segregacional y Molecular

El proceso educativo se ha centralizado en la gené-
tica segregacional, mendeliana o también deno-
minada genética clásica y la molecular desde la 
morfología y funcionalidad de los ácidos nucleicos, 
generado invisibilidad de otros aspectos funda-
mentales de ella.

10

Diseño y utilización de recursos 
para los procesos educativos de 
la genética.

 Utilización de recursos tecnológicos, experimenta-
les, modelizaciones y propuestas de aula para facili-
tar el proceso educativo de la genética. 

12

Implicaciones del lenguaje gené-
tico en el aula

La riqueza en la terminología genética y la falta de 
relación entre los conceptos ocasiona dificultades 
en el proceso de educativo de ciencias.

3
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CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN REFERENTES
Concepciones de los estudian-
tes de secundaria respecto a la 
genética

Ideas que presentan los estudiantes de educación 
secundaria frente a la genética y que ocasionan di-
ficultades para aprender otros temas de la biología. 

3

Controversias sociocientificas 
(CSC) como una alternativa en la 
de enseñanza de la genética

CSC una alternativa para la enseñanza de la gené-
tica y la apropiación de explicaciones científicas de 
los estudiantes.

4

Total de artículos analizados 39

Tabla 1. Tendencias de la educación en genética 2013-2021
Fuente: Elaboración propia

conclusiones Y perspectivAs:

Esta revisión bibliográfica permitió identificar las distintas tendencias educativas como se ha abordado la 
genética en el aula de clase, considerando las dificultades y fortalezas de cada una de las categorías analiza-
das y a la vez proyectar futuros estudios donde involucren otras fuentes de información y documentos con 
los que se puedan tener un acercamiento con el contexto. 

referenciAs BiBliográficAs 
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riencias didácticas, 285-302.
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INTRODUCCIóN

Las prácticas de laboratorios son importantes porque permi-
ten en el estudiante explorar sus habilidades, aptitudes y valo-
res a partir de la construcción de una visión aproximada de la 
ciencia, no cómo simple actividad “de científicos” sino desde el 
conocimiento y exploración del contexto. De igual manera, le 
permite al estudiante cuestionar sus saberes previos y confron-
tarlos con la realidad donde pone en juego sus conocimientos 
y el de las personas que los rodean. Además, son considera-
das una estrategia didáctica que al ser utilizada desde el marco 
teórico constructivista, promueve que los estudiantes logren la 
construcción de conocimiento químico escolar.

oBjetivos

Identificar las tendencias de las prácticas de laboratorio en educación en química en la revista “Research 
in science education” durante 2016-2021. 

metodologíA

Se utilizó una metodología cualitativa de tipo interpretativo a partir de una revisión documental (Flick, 
2004). El diseño metodológico constó de 3 fases: primero búsqueda (se utilizaron los términos de prácticas 
de laboratorio y educación en química, que estuvieran incluidas en los títulos, resumen o palabras claves, 
además, se usaron operadores booleanos como AND y OR), segundo selección (se tuvo en cuenta los artí-
culos publicados entre 2016-2021 de la revista “Research in science education”) y tercero el análisis (estuvo 
enfocado en la pregunta, la metodología, los instrumentos, los resultados y las conclusiones). 

resultAdos Y Análisis

Los resultados y análisis permitieron identificar cinco tendencias:
•	 1. Interacción: Se encontraron estudios enfocados en los roles que se crean en las prácticas de labora-

torio a partir de los procesos cognitivos desarrollados en estudiantes (Wei et al 2020).

mailto:dora.garcia@correounivalle.edu.co
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•	 2. Efectividad: Han prevalecido las investigaciones donde se reconoce el papel de las prácticas de la-
boratorio, como espacios dinamizadores de saber que generan una construcción del conocimiento 
científico escolar. 

•	 3. Perspectivas: Reúne a las investigaciones donde se identifican lo que piensan los maestros y estu-
diantes sobre la implementación de las prácticas de laboratorio.

•	 4. Motivación/resistencia: Se evidencias las investigaciones que permiten visualizar la estimulación y 
las limitaciones que tienen las prácticas de laboratorio. 

conclusiones 

Se concluye que en la revista “Research in science education” existe una tendencia hacia el papel que 
cumplen las prácticas de laboratorio para el aprendizaje de diferentes conceptos al igual que las perspecti-
vas de docentes y estudiantes sobre su rol como precursores de un espacio abierto a cambios con variables 
que pueden mediar su efectividad. De igual manera, algunas investigaciones que comprenden las limitacio-
nes o resistencias ante las prácticas de laboratorio en cuanto a la relación teoría – práctica y a las compleji-
dades en la enseñanza – aprendizaje. En ese sentido es necesario que se realicen estudios sobre las habili-
dades que se desarrollan a partir de la reformulación de las prácticas de laboratorio. 

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Existe un creciente consenso en la comunidad de educado-
res e investigadores en didáctica de las ciencias, respecto de 
la potencialidad que presentan los recursos tecnológicos digi-
tales para favorecer el aprendizaje de las ciencias en general 
(López-Quintero, Pontes-Pedrajas y Varo-Martínez, 2019; Cabe-
ro Almenara y Ruiz-Palmero, 2017) y de la. Física en particular. 
Entre dichos recursos se destacan los videojuegos educativos 
cuya potencialidad radica en otorgar un alto grado de realismo 
a lo que se está simulando como así también estimular la impli-
cación del jugador al proporcionarle una experiencia situada en 
la que debe realizar tareas de resolución de problemas comple-
jos. Con esa premisa en mente se diseñó el videojuego llamado 
“Escapando gracias a Faraday” con el fin de favorecer la evalua-
ción y autoevaluación de aprendizajes referidos al fenómeno de 
Inducción Electromagnética (IE) en alumnos de nivel secunda-
rio. El mismo surge como rediseño del juego “SpaceEscape: The 
F. E. M. desarrollado para la enseñanza universitaria (Bouciguez, 
Bravo, Braunmüller, Santos y Abasolo, 2019). 

oBjetivos

En este trabajo se describen las características del videojuego diseñado y se analizan las opiniones 
de los alumnos - jugadores respecto de la potencialidad del mismo como recurso para autoevaluar sus 
conocimientos. 

el videojuego “escApAndo grAciAs A fArAdAY” 

El videojuego SpaceEscape: The F.E.M. es un juego de misiones, para un solo jugador, en primera perso-
na, en 3D, con requerimientos mínimos de hardware y software, actualmente disponible para Windows de 
64 bits. El juego involucra al jugador en la situación de tener que escapar de una estación espacial que lue-
go de colisionar con un meteorito se ve afectada por un desperfecto que genera un nivel de contaminación 
creciente del aire que respira. Para lograr escarpar se debe recorrer la estación destrabando tres puertas 
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(misión 1) y llegar a la sala de máquinas donde, a partir de la manipulación de distintos materiales dispo-
nibles (entre ellos espiras e imanes), debe generar por IE una diferencia de potencial capaz de encender el 
motor (misión 2). En el primer desafío, en cada puerta se debe responder (con Verdadero o Falso) una serie 
de cuestiones sobre el fenómeno de IE. Las respuestas correctas son compensadas con “tubos de oxígenos” 
que al ser recogidos por el jugador representan una disminución del nivel de contaminación. Cada puerta 
dispone, a modo de ayuda, la posibilidad de detener unos segundos el tiempo “para pensar” (lapso en que 
la contaminación se detiene). 

Este videojuego fue desarrollado e integrado en una propuesta de enseñanza diseñada para favorecer el 
aprendizaje de la Ley de Faraday (y concepto asociados) y se lo usó en esta oportunidad como instrumento 
de autoevaluación final implementada en un curso de 6° año de Educación Secundaria. 

Aspectos metodológicos

Participaron de la experiencia del juego 17 alumnos. A fin de obtener sus opiniones sobre la potencialidad 
del recurso como instrumentos de autoevaluación se elaboró una encuesta con escala de Likert (1 totalmente 
de acuerdo/5 totalmente desacuerdo) en un Formulario Google. En ella se les solicitó valorar si jugar les per-
mitió: poner a prueba sus conocimientos sobre el tema IE (1); darse cuenta que han aprendido claramente el 
tema (2); darse cuenta de las dudas e imprecisiones que tienen sobre el tema (3), aplicar las ideas desarro-
lladas en las clases de Física de manera eficiente y divertida (4). Al final se les otorgó un espacio para brindar 
su opinión respecto de la potencialidad del juego como instrumento de autoevaluación. 

resultAdos Y discusión

En el gráfico 1 se muestra la distribución de frecuencias en porcentaje de las respuestas que dieron los 
alumnos a cada cuestión planteada en la encuesta. En todos los casos la mayoría de esas respuestas (alre-
dedor de un 70%) se distribuyen entre las puntuaciones 1 y 2. 

Gráfico 1. Distribución de frecuencia de 
respuestas de los estudiantes (jugadores) 

Al tener la oportunidad de expresarse libremente, los estudiantes valoran positivamente el juego 
expresando: 

•	 Me pareció muy ingenioso para poner en practica todo lo q hemos aprendido
•	 Me pareció genial poner a prueba lo que aprendemos por medio de un juego
•	 Me pareció muy bueno el juego, utilizado para implementar los conocimientos aprendidos 
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•	 Me gusto el juego, no me lo esperaba tan desarrollado y en 3d […] La idea me pareció muy original, 
nunca había hecho algo de esto.

•	 Estuvo bueno, me gustó esa forma para evaluar. Resulta llevadera e interesante.
•	 El juego está muy bien logrado […] Su uso como herramienta de evaluación y autoevaluación está 

muy bien utilizado
•	 El juego permite evaluar los conocimientos de una manera entretenida y original.
•	 Muy lindo el juego y súper realista y estaba bien hecho para su propósito

conclusiones Y perspectivAs

Los resultados obtenidos permiten concluir que los alumnos valoran positivamente el juego como recur-
so de autoevaluación de aprendizajes en la clase de Física. Así consideran que jugar los ayudó a: poner a 
prueba sus conocimientos, evaluar si comprendieron el tema o aún quedan dudas e imprecisiones y a apli-
car de forma eficiente (y divertida) las ideas construidas. Queda como próxima tarea evaluar en qué medida 
este recurso resulta ser un instrumento de evaluación confiable factible de ser usado por los docentes para 
valorar los aprendizajes de sus estudiantes. 

referenciAs BiBliográficAs 
•	 Bouciguez, MJ.; Bravo, B.; Braunmüller, M.; Santos, G. y Abasolo, M (2019) Descripción del 

contenido de enseñanza inducción electromagnética en el videojuego “SpaceEscape: 
The F. E. M.” (2019). Revista de Enseñanza de la Física. 31, 77–85.

•	 Cabero Almenara, J., & Ruiz-Palmero, J. (2017). Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación para la inclusión: reformulando la brecha digital. IJERI: International 
Journal of Educational Research and Innovation, (9), 16–30. Retrieved from https://
www.upo.es/revistas/index.php/IJERI/article/view/2665

•	 López-Quintero, JL.; Pontes-Pedrajas, A. y Varo-Martínez, M. (2019) Las TIC en la 
enseñanza científico-técnica hispanoamericana: Una revisión bibliográfica. Digital 
Education Review. 35, Monographic: Technology to Improve the Assessment of 
Learning - https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/view/17659 .
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INTRODUCCIóN 

Se presenta una actividad desarrollada en la enseñanza a 
distancia de la materia Laboratorio para la Escuela Secundaria 
del profesorado de Física de la UNGS. En la misma se cuenta con 
una mirada didáctica puesta en actividades experimentales con 
elementos sencillos. En este caso se trata de una clase sincró-
nica centrada en una situación problemática para ser discutida 
con los estudiantes del profesorado al tiempo de ser resuelta en 
grupos. La actividad permite discutir, en formación docente, lo 
que Barolli et al (2010) expone como las representaciones refe-
rentes a la interpretación de los datos experimentales dentro de 
un modelo.

oBjetivos

Que comprendan la potencialidad didáctica de algunas experiencias con elementos simples y se apropien 
de algunas estrategias para su enseñanza. 

Que construyan una mirada crítica a las actividades y promueva su mejora.

trABAjo reAlizAdo

La consigna y orientaciones brindadas pueden verse al final. La actividad disparadora consistió en com-
partir esquemas que ayudan a pensar el modelo geométrico (con cubos y otros cuerpos simples, no presen-
tados aquí)

La actividad central propone el trabajo con aquel modelo geométrico no trivial que establece que entre 
un cuerpo cualquiera y otro de idénticas proporciones que tengan una relación de longitudes establecidas, 
dicha relación al cubo determina la relación entre los volúmenes respectivos. Suele ser común establecer 
erróneamente una proporcionalidad entre la relación entre volúmenes y longitudes. Se brindaron dos “es-
quemas de guía” (ver abajo) a modo de ensayo para ser evaluados por los estudiantes, futuros docentes. Allí 
no se explicitan las operaciones matemáticas, pero vinculan los conceptos a relacionar.

mailto:ecyrulie@campus.ungs.edu.ar
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El ejemplo hace uso de aquel modelo además de trabajar en el contexto del problema la densidad y 
flotabilidad. 

La clase se organizó quedando a cargo del mismo docente las mediciones de una maqueta (construida 
en madera con las proporciones del submarino real), que incluyó la longitud, el peso y el volumen con una 
probeta con agua. 

Los estudiantes recibieron por chat el documento escrito para la clase y se dividieron en grupos (salas de 
Zoom) para discutir la forma de resolverlo. Luego se hizo la puesta en común con toda la comisión. Como ta-
rea extra se solicitó mejorar la consigna considerando su implementación en nivel medio.

resultAdos 

En una primera discusión el cálculo compartido por un estudiante aplicando una “regla de tres” a la longi-
tud y al volumen arrojó un resultado absurdo. Esto fue un importante disparador del debate sobre el uso de 
modelos. Los estudiantes hicieron interesantes sugerencias para mejorar la actividad. Entre ellas, incorporar 
nuevos esquemas mostrando los tanques. 

conclusiones 

Considerando las dificultades que implica la no presencialidad, los estudiantes consideraron productiva la 
clase, rescataron la importancia del modelo geométrico y valoraron su contextualización sumando una mi-
rada didáctica sobre la actividad.
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INTRODUCCIóN 

La pandemia de Covid-19 ocasionó, un cambio abrupto y, 
al principio, improvisado, de metodologías de enseñanza y 
de aprendizaje. Influye en grandes temas en educación como: 
la evaluación, la didáctica, los tiempos de aprendizaje de los 
alumnos, las conexiones de todo tipo. Entre tantas cosas expu-
so y acentuó, las desigualdades. 

Nuestra experiencia como docentes de materias de Ciencias 
en Institutos de Formación Docente pertenecientes a la Provin-
cia de Buenos Aires, ha sido tan diversa como diversas son sus 
comunidades.

Algo que comparten todos los Institutos, luego del relevo 
mediante un formulario Google, es que aproximadamente un 
43 % aproximadamente prefiere la entrega del material de es-
tudio con una semana de anticipación.

Caracterizando a los Institutos, en el ISFT 232 de Burzaco en 
el primer año de la Tecnicatura Agrícola Ganadera, cursan alum-
nos/as que pertenecen a una zona rural perteneciente a Ministro 
Rivadavia que cuentan con poca o nula conectividad. Por otra 
parte el ISFD 41 en el cuarto año del Profesorado de Biología, el 
promedio es de 15 alumnos/as perteneciente a una clase social 
media, media-baja de zonas urbanas de Almirante Brown. Por 
último, en el ISFD 103 de Lomas de Zamora, los alumnos son en 
su mayoría del Partido de la Ribera, Villa Urbana pertenecientes 
en gran parte a una clase social baja.

oBjetivos

En el siguiente trabajo comparamos el impacto de la pandemia, en las tres comunidades de estudian-
tes terciarios, en cuanto a la implementación de aula invertida como estrategia didáctica y su impacto en la 
comprensión de las materias y los obstáculos transitados como la comunicación, accesos a internet, compu-
tadora o celular y problemáticas familiares entre otras cosas.

mailto:lic.cinthia.alegre@gmail.com
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desArrollo de lA eXperienciA

Ante la situación de pandemia extendida y la recurrencia de falta de conectividad, o de manera inter-
mitente, la implementación de aula invertida cubrió, mayormente, la necesidad de pensar cómo llegar al 
alumno en estas condiciones. Dos de las Instituciones tienen problemas serios de conectividad por lo que, 
el compartir videos, podcast y cuadernillos en PDF con el contenido teórico (que los alumnos puedan leer/
ver en el momento en que tengan conexión) y luego resolver situaciones problemáticas durante un encuen-
tro sincrónico hemos logrado que el alumnado adquiera conocimientos de forma autónoma disponiendo de 
sus tiempos.

conclusiones

Este análisis muestra el peso relativo de los diferentes obstáculos socioeconómicos preexistentes en los 
alumnos, en el transcurso de sus carreras terciarias, durante la pandemia. También pretende establecer cuá-
les son los prerrequisitos para una más exitosa adaptación al cambio de plataformas y metodologías de en-
señanza para alumnos adultos y cómo el aula invertida logró sortear, las problemáticas surgidas por la situa-
ción de pandemia que atravesamos ya hace más de un año. Este tiempo transcurrido nos permitió realizar un 
análisis y tomarnos un tiempo para pensar en el transitar de una carrera terciaria en un espacio virtual, con 
sus singularidades. Cuestionarnos, qué tipos de lazos se armaron en la virtualidad, qué se aprendió y cómo 
retomar luego de transcurrida la pandemia, lo perdido.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

En este trabajo se presenta una experiencia de aula basada 
en la pregunta ¿Qué enseñamos – aprendemos sobre salud in-
tegral? Durante el seminario de Higiene y Salud para estudian-
tes de cuarto año de Magisterio, del Instituto de Formación Do-
cente, Rosario, Colonia, se trabajo el concepto salud, realizando 
un recorrido por las diferentes concepciones aceptadas hasta el 
actual concepto, una salud (Zunino, 2018), salud integral (Jua-
rez, 2011), revisión de las prácticas didácticas desde la perspec-
tiva salud integral. Como resultado del diagnóstico inicial, en el 
que se invitó a participar del foro “¿Qué entendemos por salud? 
”, comentar al menos el aporte de dos compañeros y no utilizar 
búsqueda en web, se destacó el enfoque desde “libre de en-
fermedades”, “buena alimentación”, “hacer deporte”, dejando 
por fuera, en un principio, el modelo bio- psico- social, integral 
(OPS, 2016). Se hace necesario entonces cuestionar qué cono-
cemos sobre salud y el significado de salud integral, sí como la 
transversalidad en los diferentes niveles educativos de primera 
infancia. 

oBjetivos

Los objetivos de éste trabajo fueron analizar conceptos aprendidos sobre salud, repensar las prácticas di-
dácticas desde una perspectiva de salud integral, realizar mapeo territorial (aluvional) de centros de salud, 
así como el trabajar en equipo, así como el trabajo en equipo, propiciar la crítica y reflexión en ámbito de 
diálogo y discusión. 

desArrollo de lA eXperienciA

Se desarrolla en plataforma CREA durante el primer semestre en modalidad virtual. La secuencia de acti-
vidades fue la siguiente: diagnóstico sobre salud, análisis de textos Zunino 2018 y Juarez 2011, clase sincróni-
ca de discusión, foros de discusión, realización del mapeo, planificación de clase y elaboración de un poster 
sobre lo realizado en subgrupos. 

mailto:valeridae@gmail.com
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resultAdos Y discusión

Se genera un espacio de diálogo que permite conceptualizar salud integral, los estudiante discuten las 
nuevas concepciones trabajadas y logran transversalidad, en una primera instancia, en salud integral y sus 
prácticas. 

conclusiones Y perspectivAs

Se logran los objetivos, sin desmerecer futuros trabajos que intensifiquen y fortalezcan no solo la trans-
versalidad, sino también un enfoque interdisciplinario que permita visualizar otros actores en perspectiva 
salud integral, familia, comunidad educativa, comunidad. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Juarez, F. 2011, El concepto de salud: Una explicación sobre su unicidad, multiplicidad 
y los modelos de salud. International Journal of Psychological Research, vol. 4, núm. 1, 
pp. 70-79 Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia.

•	 - OPS, 2016, Salud Universal en las Américas en https://www.youtube.com/ recupera-
do de https://www.youtube.com/watch?v=bl5zrIXoK9Q&t=2s

•	 - Zunino, P, 2018, historia y perspectiva del enfoque “Una Salud”, SMVU, Veterinaria, 
Montevideo, Volumen 54, Nº 210 - 8 (2018) 46-51
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En lA FormACiÓn CiEnTÍFiCA DE mAESTroS y SU 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La Asamblea General de Naciones Unidas (2015) consensuó 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a través de 17 ob-
jetivos que ponen de manifiesto los grandes retos a los que se 
enfrenta la sociedad del siglo XXI. A raíz de la responsabilidad 
que tenemos con los ODS como educadoras proponemos inte-
grar los ODS en el currículo de los planes de estudio de Magiste-
rio. En este sentido presentamos, a modo de ejemplo, los resul-
tados de una actividad realizada con los estudiantes de tercer 
curso del Grado en Magisterio de Educación Primaria, con con-
tenidos y objetivos basados en el currículo oficial (curso acadé-
mico 2020-2021). La idea surge del profesorado que imparte 
la asignatura “Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza” en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá (UAH) cons-
cientes de la importancia de despertar cambios en nuestras 
conductas para conseguir un desarrollo sostenible. 

conteXto

Desde 2017 se celebra el “Minicongreso de Estudiantes de Didáctica de las Ciencias (MEDC) ” para el ter-
cer curso de Magisterio del Grado en Educación Primaria (UAH) como procedimiento alternativo de evalua-
ción incluido en la evaluación continua de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Naturales. En las cuatro 
ediciones en las que se ha llevado a cabo el minicongreso MECD han participado 150 estudiantes en el curso 
2017/18, 189 en 2018/19, 204 en el 2019/20 y 199 en 2020-21, organizados en grupos de 3 o 4 componentes 
máximo. Como novedad en esta edición tenían que formular objetivos didácticos alineados con algunos de 
los 17 ODS y diseñar su programación con base en los ODS seleccionados.

Dicha programación forma parte del trabajo final de la asignatura, a través de la cual los estudiantes 
pueden demostrar que han conseguido imbricar los contenidos científicos (incluidos aspectos de natura-
leza de la ciencia), metodológicos, organizativos, etc., tratados en las distintas asignaturas didáctico-dis-
ciplinares vinculadas con las Ciencias de la Naturaleza. No debemos olvidar que la alfabetización científica 
no solo significa desarrollar habilidades en la resolución de problemas, manejar instrumentos o diseñar un 

mailto:a.calonge@uah.es
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experimento, sino que implica también programar unidades docentes o proyectos, coherentes y adecuadas, 
como paso previo a cualquier intervención y el buen desarrollo de la acción pedagógica en el aula.

desArrollo de lA eXperienciA

Al inicio del curso académico se sortean los temas propuestos por el profesorado, procurando que haya 
paridad tanto entre las 4 temáticas (Biología, Geología, Física y Química) como en la modalidad de progra-
mación (unidad didáctica o proyecto). 

Los estudiantes se distribuyen en equipos de 3 o 4 personas y cada grupo tiene asignado un profesor 
“tutor” en función de la temática del trabajo. La tarea de cada profesor es doble: continua y final, como 
orientador-evaluador-calificador. 

La organización del minicongreso MEDC conlleva varias acciones por parte de cada equipo de trabajo: 
preinscripción, inscripción y remisión del trabajo completo. La preinscripción e inscripción se realizan cum-
plimentando un formulario google, con el que se recaba la información básica para generar el programa pro-
visional del Minicongreso, así como los resúmenes y palabras clave, correspondientes, que conformarán las 
actas del minicongreso. Toda la información es difundida entre la comunidad universitaria, en la que se ex-
plicitan los días de celebración, el horario de cada ponencia, el lugar de celebración según el área temática, 
además de incluir a los datos de los maestros y maestras invitadas, que actúan como panel de expertos/as.

En el proceso de evaluación participan distintos agentes que conforman el público asistente (estudiantes 
de Magisterio, docentes de la asignatura y expertos invitados). Para ello se utilizan distintas herramientas 
de evaluación (rúbricas diferenciadas según el agente evaluador, creadas ad hoc) y se ponderan las califica-
ciones resultantes, con la calificación correspondiente a criterios académicos del trabajo escrito. Para todos 
ellos, los criterios de evaluación tienen en cuenta distintas dimensiones de la competencia científica (cono-
cimiento del saber y del saber hacer) y de diferentes competencias transversales, que implican actitudes y 
habilidades sociales (capacidad de trabajo y organización, actitud y contexto de desarrollo) así como de la 
competencia lingüística (expresión oral, expresión escrita e interacción oral). Dimensiones competenciales 
que, si bien se ponen en práctica en desarrollo del trabajo escrito, toman consistencia en el proceso de ex-
posición del minicongreso.

resultAdos Y discusión

Teniendo en cuenta el contexto específico de esta asignatura explicado anteriormente los estudiantes 
tienen que formular los objetivos didácticos y los ODS alineados con esos objetivos para a partir de ellos di-
señar la programación. 

Si analizamos el conjunto de ODS trabajados en las programaciones podemos extrapolar algunos puntos 
fuertes y algunas debilidades. Así, se observa que los ODS que suscitan mayor interés son el ODS 3 “Salud y 
Bienestar” y el ODS 15 “Vida de ecosistemas terrestres”. Igualmente, el ODS 13 (“Acción por el clima”) ha al-
canzado un 11% de referencias seguido de los ODS 7: “Energía Asequible y No Contaminante” y 12: “Produc-
ción y Consumo Responsables”, ambos con una representación del 9%. 
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Llama la atención que el ODS 4 “Educación de calidad” sólo ha sido propuesto por dos grupos. Dado que 
nos encontramos en un escenario educativo parecía lógico que este ODS hubiese formado parte de todas las 
programaciones y no solo del 5% (citado por 2 grupos de 45). Mención especial merece el ODS 5, “Igualdad 
de género”, que sólo se ha mencionado en un 4% de las programaciones. El género es una construcción so-
ciocultural que afecta a todas las personas, pero de forma especial a las mujeres. Es importante conocer las 
razones de estas diferencias y tratar de cambiar esta tendencia para asegurar la igualdad de oportunidades 
entre los estudiantes independientemente del género, de ahí la importancia de integrar la igualdad de gé-
nero en la formación de los futuros maestros. En esta línea el ODS 10, “Reducción de las desigualdades”, só-
lo ha sido citado por un grupo, lo que implica un trasfondo importante. En este escenario se debe potenciar 
la igualdad y evitar cualquier tipo de desigualdad (situación económica, nivel de estudios, de raza, origen, 
religión, género, etc.). Finalmente mencionar los ODS que no han sido integrados en ninguna programación: 
ODS 1 (“Fin de la pobreza”), 8 (“Trabajo decente y crecimiento económico”), y ODS 17 (“Alianzas para lograr 
los objetivos”). 

conclusiones Y perspectivAs

El principal objetivo de esta actividad es fomentar el interés entre los estudiantes de Magisterio por la 
Ciencia desarrollando diferentes competencias y destrezas que les puedan servir para otras asignaturas y 
para su vida diaria. Para el caso particular de la integración de los ODS en las programaciones de la asigna-
tura “Didáctica de la Naturaleza” y a la vista del análisis realizado pensamos que los estudiantes necesitan 
un aprendizaje previo sobre los mencionados ODS.

Esperamos que esta experiencia resulte útil para todos los docentes interesados en integrar los ODS en 
sus asignaturas, algo sin duda importante porque está en juego la salud de nuestro planeta y de la sociedad. 
“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo” (Nelson Mandela). 

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

El presente trabajo cuenta la experiencia vivida en la Prác-
tica de Residencia de la carrera Profesorado en Biología de la 
UNSL, con estudiantes de 4º año del Instituto Santo Tomás de 
Aquino de la ciudad de San Luis, llevadas a cabo en virtualidad 
durante la pandemia 2020. 

oBjetivo

Reflexionar acerca de la importancia del vínculo pedagógico en la enseñanza de un contenido biológico, 
en la virtualidad.

desArrollo

Al comenzar las prácticas me pregunté ¿Cómo sería posible entablar un vínculo con las y los estudiantes 
en virtualidad, durante la pandemia? Pues sin relación no es posible lograr con éxito los procesos de ense-
ñanza y de aprendizaje (Blanco García, 2002). Debía desarrollar alguna estrategia que me permitiera acer-
carme sin salir de la pantalla, pero sí traspasarla. 

La unidad a enseñar fue Drogadependencia. Mi plan de acción consistió en seleccionar contenidos cortos 
y llamativos. Las actividades las dirigí hacia las noticias, publicidades o pequeñas historias que pudieran em-
paparlos de realidad. Luego, entre otros interrogantes, solía preguntar qué pensaban y qué sentían. A veces 
parece una tontería que el docente pregunte “¿Qué sentís? ”. y es que ese interrogante, me llevó a registrar 
actividades en las relataban: “siendo pequeño les pedía a mis padres que dejaran de fumar, porque era chi-
quito y podía perderlos”, “me he dado cuenta que era fumador pasivo porque uno de mis padres almorzaba 
con el pucho encendido en la mesa”, entre otros comentarios. 

Lentamente, a través de este tipo de actividades, comenzaron a aparecer comentarios, mensajes y gran-
des desarrollos personales, que llevaron a mostrarme que había interés en el tema, y lo más importantes, 
que había un vínculo entre mis estudiantes y yo, cuando les hacía una devolución. Ese vínculo sobrepasa-
ba la pantalla de la computadora y la virtualidad. Pues a partir de éstas, los y las alumnos/as comenzaron a 
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mostrar cierta confianza, al soltarse y poder mostrar sus personalidades y sentires cada vez más en sus tra-
bajos. Así, pude advertir también la importancia de la devolución que realiza el docente de las tareas (Ani-
jovich, 2017).

refleXión finAl 

Al comienzo de mis prácticas me preocupaba el vínculo en la virtualidad. Aunque fue todo un desafío, 
quizá por el poco tiempo que tenía (seis clases), lo logré. A través de las actividades pudimos acercarnos y 
encontrar un punto de encuentro y de interés, de confianza y participación. El vínculo lo pude establecer a 
través de la escritura, a través de la corrección y devolución de las actividades de mis estudiantes. Bajo este 
contexto comprendí que en educación no siempre debemos seguir el contenido al pie de la letra, debemos 
humanizarlo. En este marco fue necesario ir más lento y parar a preguntar “¿Cómo te sentís? ”.

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La evaluación es un proceso complejo que no se reduce a la 
calificación y acreditación, sino que tiene un valor formativo que 
implica para los estudiantes tomar conciencia de lo aprendido y 
para los docentes interpretar como influyen las formas de ense-
ñar en dichos aprendizajes (Litwin, 2010). En consecuencia, se 
necesitan estrategias de evaluación que permitan evidenciar los 
procesos de aprendizaje y reorientarlos, y también instrumen-
tos para valorar las producciones de los estudiantes y compren-
der mejor los modos de enseñar y aprender (Anijovich, 2017). 

Dada la importancia de la evaluación resulta de interés cono-
cer las representaciones sociales de los docentes y futuros do-
centes sobre este concepto. Atendiendo a que las representa-
ciones son un conocimiento implícito se puede acceder a ellas a 
través de las opiniones de los sujetos de un grupo (Abric, 2001). 

oBjetivos

El objetivo de este trabajo es realizar una primera aproximación al estudio de las representaciones socia-
les de docentes y futuros docentes de Ciencias Naturales en relación con la evaluación.

desArrollo de lA eXperienciA

Se implementó una técnica de evocación a un grupo de futuros docentes y a otro de docentes en ejerci-
cio, solicitándoles que mencionaran cinco palabras asociadas al término “evaluación”. A partir de esas pa-
labras se elaboraron categorías que pudieran incluirlas, considerando en el procesamiento la frecuencia de 
aparición de las mismas. Las categorías construidas fueron: 
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Categoría Descripción Ejemplos

“Aprendizaje”

Palabras relacionadas con el proceso de 
construcción del conocimiento por parte 
de los estudiantes y su desempeño en las 
evaluaciones.

construcción, aprendizaje,

“Contenidos”
Palabras asociadas a los contenidos, objeto 
de aprendizaje.

 contenido, saberes,

“Enseñanza”
Palabras vinculadas a los aportes para la re-
flexión sobre la práctica docente.

reajuste, corrección

“Formas de evaluar”
Palabras vinculadas a los tipos de evalua-
ción y a los instrumentos.

formativa, prueba

“Objetivo”
Palabras relacionadas con la finalidad de la 
evaluación.

retroalimentación, calificación 

resultAdos Y discusión

Del procesamiento de las palabras surge que los futuros docentes mencionan casi en la misma propor-
ción palabras vinculadas al “objetivo”, la “enseñanza”, el “aprendizaje” y las “formas de evaluar”, mientras 
que es escasa la mención de palabras relacionadas con el “contenido”. En cuanto al grupo de docentes, las 
categorías que aparecen con mayor frecuencia son “formas de evaluar” y “objetivos”, quedando “enseñan-
za”, “aprendizaje” y “contenidos” con una marcada menor frecuencia.

conclusiones Y perspectivAs

Estos resultados mostrarían que las representaciones de los docentes se focalizan en aspectos más for-
males de la evaluación, mientras que los futuros docentes expresan una visión más integral atendiendo 
también a los aportes de la evaluación como parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se ha-
ce necesario seguir profundizando sobre esto para identificar las causas que subyacen a estas diferentes 
representaciones.

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUçãO E JUSTIfICATIvA

A sala de aula é um espaço marcado por emoções, senti-
mentos e pela afetividade, elementos inerentes às interações 
humanas que afetam o processo de ensino-aprendizagem no 
contexto escolar (Wallon, 2007). Considerando essa prerrogati-
va, torna-se fundamental que o professor possua conhecimen-
tos sobre a influência de aspectos afetivos e emocionais em 
sua prática educativa (Garritz & Mellado, 2014; Sales & Novais, 
2020), o que implica na problematização dessa temática em 
cursos de formação de professores. Partindo desses pressupos-
tos, apresentamos um relato de experiência sobre um curso de 
extensão destinado a professores que teve como objetivo abor-
dar essa temática e oferecer subsídios para que esses aspectos 
sejam considerados na sala de aula. 

oBjetivos

Relatar a experiência da realização de um curso de extensão que abordou, junto a professores da edu-
cação básica, temas relacionados a aspectos afetivos e emocionais da prática educativa.

desenvolvimento do curso

O curso de extensão universitária, intitulado “Aspectos afetivos e emocionais da prática educativa: con-
ceituação e estratégias de autorregulação emocional”, foi ministrado na modalidade “ensino a distância”, 
nos meses de junho e julho de 2020, na Universidade Federal do ABC (UFABC), Brasil. O público-alvo foi 
constituído, principalmente, por professores da educação básica e foram abordados os seguintes temas: (1) 
aspectos afetivos e emocionais da prática educativa; (2) eventos emocionais na sala de aula; (3) emoções e 
aprendizagem; (4) educação emocional na escola; (5) autorregulação emocional na sala de aula e (6) com-
petências socioemocionais na escola. No curso foram realizadas palestras, discussões em grupo e ativida-
des que tiveram como objetivo problematizar os temas propostos e ampliar os conhecimentos dos partici-
pantes. Foram ofertadas 60 vagas, mas houveram mais de mil inscritos para realizar o curso, o que sinalizou 
o interesse pela temática e destacou a necessidade de outras ações que abordem esses temas no contexto 
educativo. 
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conclusão

Durante o curso, os professores puderam participar das discussões e reflexões propostas pelos ministran-
tes. Verificou-se que alguns participantes apresentavam concepções equivocadas sobre afetividade e outros 
conceitos abordados. A partir das aulas ministradas, os cursistas tiveram a oportunidade de reelaborar suas 
concepções sobre o tema e refletir sobre possibilidades para considerar os aspectos afetivos e emocionais 
em suas práticas de ensino.

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Sales, F. S.; Novais, R. M. (2020). Concepções de professores de Ciências sobre a afeti-
vidade na sala de aula. Latin American Journal of Science Education. v. 7, p. 1-9.

•	 Garritz, A. R. & Mellado, V. (2014). El Conocimiento Didáctico del Contenido y la afec-
tividad. In: 

•	 MELLADO, V. J. et al. Las emociones en la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de las 
Ciencias. v. 32.3, n. 1, p. 263-288.

•	 Wallon, H. (2007). Evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes.



136

UnA inTErvEnCiÓn DE ComUniCACiÓn En SAlUD: 
DE ConSUmiDorES A ProSUmiDorES 

Biber, priscila A.; 
ponce, Andrea v.; 
ortiz, valeria; 
seculin glur, julieta;
paredes maldonado, 
Yamila

Universidad Nacional de Córdoba, 
Facultad de Ciencias Exactas, físicas y 
Naturales, Departamento de Enseñanza 
de la Ciencia y la Tecnología, Cátedra de 
Educación para la Salud. 
priscila.biber@unc.edu.ar

INTRODUCCIóN

En este trabajo se presenta el análisis de las reflexiones ela-
boradas por les estudiantes de la asignatura Educación para 
la salud del Profesorado en Ciencias Biológicas de la UNC lue-
go de la actividad de intervención de comunicación en salud 
propuesta en contexto de virtualidad 2020. Los programas de 
Educación para la Salud deben preparar a les futures docentes 
para que sean capaces de trabajar de manera integral sus prác-
ticas desde los actuales modelos de Salud Colectiva (Meinardi, 
2021). Se debe partir de la relación Universidad-Estado-Socie-
dad, donde se destaca dentro de la función social de esta insti-
tución la capacidad para influir y transformar su entorno (San-
martino y col, 2009).

oBjetivos

En este trabajo se comparte una innovación desarrollada durante del contexto de aislamiento por pan-
demia donde les estudiantes generaron una instancia de diseño y elaboración de un proyecto de interven-
ción integrando estrategias de comunicación en promoción de la salud, en este caso utilizando la red social 
Instagram. 

desArrollo de lA eXperienciA

Les estudiantes se organizaron en pequeños grupos, a partir de un padlet presentado por la cátedra con 
diversos materiales y recursos digitales, donde podían sumar nuevos aportes en torno a 4 temáticas (Ali-
mentación, Salud y Derechos, ESI, Consumos problemáticos, Controversias sociocientíficas y salud) y a par-
tir de ellas debían proponer un recorte atendiendo a las unidades trabajadas previamente. A partir de ellos 
generaron una propuesta de intervención de un mes en la red social Instagram, en una cuenta creada por la 
cátedra (https://www.instagram.com/educacionysalud.fcefyn.cba/), con posteos en formato imagen y tex-
to para el feed, trivias y preguntas para generar interacción en el formato historias, que finalizó con un vivo 
con une invitade según la temática elegida alojados en IGTV o la edición de un video o podcast compartido 
en el mismo espacio. Las actividades desarrolladas por les estudiantes fueron publicadas durante el mes de 
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octubre de 2020. Se propuso trabajar en una única cuenta común para aumentar la actividad y visibilidad de 
las producciones y que la cuenta pueda ser sostenida en el tiempo. 

conclusiones 

Consideramos fundamental cuestionar enfoques clásicos y desarrollar una mirada que habilite otras for-
mas escolares y curriculares socialmente contextualizadas. Las redes sociales con nuevas formas de comuni-
cación hipermediada, web 2.0 y web semántica, se despliegan por el tejido social, se multiplican y les docen-
tes no podemos quedarnos fuera (Novominsky, 2019). En este sentido, esta experiencia nos permitió revisar 
nuestras prácticas y reinventarnos.

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN 

Ciencia y tecnología (Kind y Osborne, 2017). Dicho proce-
so se conoce con el nombre de alfabetización científica (ibid). 
La divulgación científica es un interesante recurso ya que actúa 
como nexo entre los conocimientos y descubrimientos cientí-
ficos y los ciudadanos en general, evitando el uso de tecnicis-
mos, volviendo más atractivos y comprensibles sus conceptos, 
utilidades prácticas e innovaciones (Vaccarezza, 2009). La en-
señanza de las ciencias debe favorecer la apropiación crítica del 
conocimiento científico, contextualizado, y generar condiciones 
y mecanismos que promuevan la formación de nuevas actitu-
des hacia la ciencia (Totaitive, 2012). Los artículos de divulga-
ción científica son un buen recurso para propiciar la enseñanza 
de las ciencias, sobre todo en carreras que preparan a futuros 
docentes del área 

oBjetivos 

Analizar el uso de textos de divulgación científica como herramienta inicial en la alfabetización científica, 
en estudiantes de una asignatura de primer año del Profesorado Universitario de Biología de la Universidad 
Nacional de Hurlingham (UNAHUR). 

desArrollo de lA eXperienciA

En la materia “Introducción a la Biología Molecular y Celular” se trabajan textos de divulgación científica 
de diferentes fuentes como el grupo de divulgación “El gato y la caja”, la revista “Elemental Watson” de do-
centes y estudiantes de la UBA, y otras.

El trabajo consiste en darles el texto y preguntas a responder que luego sirven de marco para el debate. 
Conforme avanza la materia se va cambiando gradualmente la complejidad de las preguntas y el eje de de-
bate va cambiando también desde comprender los planteos del artículo a formular sus propias preguntas y 
reflexiones en torno a las temáticas planteadas. 
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La complejidad de los textos también varía a la par del avance de la materia, desde artículos que cuen-
tan curiosidades científicas a otros con un metalenguaje específico de la disciplina y tono discursivo formal. 

conclusiones

Las impresiones subjetivas docentes del uso de estos recursos son positivas. Los alumnos manifiestan 
interés y se involucran en los debates generados a partir de la lectura de los artículos. Sería útil en materias 
más avanzadas que la propuesta implique también la redacción y formulación del texto (u otro recurso) por 
parte del alumno. Para mejorar el proceso, pueden agregarse elementos de aprendizaje metacognitivo en 
donde los docentes den a conocer a los estudiantes cuáles son los resultados previstos del aprendizaje y de 
las herramientas utilizadas, así como los estudiantes formulen sus propias reflexiones y aportes sobre dichos 
aprendizajes.

Se propone una gradualidad, tanto en los textos utilizados como en las actividades relacionadas, que 
apunta a un desarrollo progresivo de las herramientas que necesitarían los estudiantes para poder acceder a 
la lectura científica, tanto en su carrera como en su futuro rol docente, y en el desarrollo en sus capacidades 
de futuros divulgadores, ya sea en contextos formales como informales. 
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INTRODUCCIóN

La experiencia de aula que narraremos, se desarrolló durante 
el 2020, en la asignatura Química y su Enseñanza del 4to año de 
la carrera: Profesorado de Química del Instituto Superior de For-
mación Docente N° 117, ubicado en el Conurbano Bonaerense.

La inclusión de las estudiantes, como sujetos activos y críti-
cos; enriqueció el diálogo post-cursada sobre sus experiencias 
de aprendizaje, permitiendo luego un análisis y conceptualiza-
ción de la doble trama que forman los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Ampliando nuestra mirada sobre las posibles in-
tervenciones y transformaciones de las prácticas durante la for-
mación docente.

oBjetivo

Comunicar algunas reflexiones surgidas del diálogo post-cursada, entre algunas de las protagonistas de 
la experiencia de aula, como parte de un proceso de aprendizaje mutuo, con el fin de mejorar nuestras pro-
pias prácticas docentes.

desArrollo de lA eXperienciA 

El relato de la experiencia de aula está enfocado desde el aprendizaje vivencial, en el cual se aprende por 
medio del hacer. La primera etapa realizada durante el 2020, requirió la elaboración de una secuencia didác-
tica sobre un núcleo de contenidos elegido por los estudiantes correspondiente a la asignatura química para 
el nivel superior de la escuela secundaria.

Las etapas para su elaboración fueron
•	 1) Fundamentación 
•	 2) Selección, organización y jerarquización de los contenidos 
•	 3) Articulación de los contenidos seleccionados para la continuidad pedagógica entre los niveles de 

la escuela secundaria 
•	 4) Adaptación de las actividades al contexto virtual.
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El análisis post-cursada realizado durante el 2021, permitió a cada una de las protagonistas reconstruir 
la experiencia por medio de la re-lectura del material elaborado. Posteriormente al conceptualizar lo hecho, 
articulando los saberes del docente de química con los saberes del hacer en el aula, las estudiantes pudie-
ron explicitar espontáneamente sus logros, obstáculos y dificultades; con el fin de mejorar nuestras propias 
prácticas docentes.

 

A modo de refleXión 

Las estudiantes, protagonistas del análisis de la experiencia vivida en el último año de su formación do-
cente, comunicaron algunas reflexiones en dos categorías de análisis: Formación docente y Comunicación 
docente-estudiante en virtualidad.

“La elaboración de la secuencia didáctica pautada nos permitió reflexionar sobre la 
práctica docente dentro de nuestra formación, buscando elevar la coherencia entre lo 
que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos como docentes de química”. 

“Nos interpela sobre nuestra formación, encontrando una tradición de repetir ac-
ciones acríticas que obstaculizan la mejora, innovación y renovación en la enseñanza 
en la química”.

“Dentro del periodo de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) hubo 
diferentes factores motivacionales, anímicos y económicos que incidieron en nuestro 
nivel de concentración y consecuentemente en los logros de los estudiantes”. 

”Cursar en la virtualidad provocó una fuerte demanda en la autorregulación de 
nuestro aprendizaje; fue fundamental el compromiso con la tarea, de estudiantes y 
docentes, brindándonos seguridad sobre lo que hacíamos”. 

“La comunicación profesor-estudiante, evidenció la calidad de las interacciones. La 
fluidez en el intercambio de inquietudes y dudas, favoreció la retroalimentación; más 
la implementación de actividades motivadoras y acordes con el contexto de virtuali-
dad, incidieron positivamente sobre la continuidad pedagógica”.
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Orduña, P., Rodríguez-Gil, L., ... & García-Zubia, J. (2020, February). Experience wi-
th the VISIR Remote Laboratory at the Universidad Estatal a Distancia (UNED). In 
International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (pp. 
162-170). Springer, Cham. 

•	 Arteaga Valdés, E., Armada Arteaga, L., & Del Sol Martínez, J. L. (2016). La enseñan-
za de las ciencias en el nuevo milenio. Retos y sugerencias. Revista Universidad y 
Sociedad [seriada en línea], 8 (1). pp. 169-176.
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INTRODUCCIóN

Al profesorado de ciencias en ejercicio, generalmente, se lo 
piensa desde su función de enseñar. Es menos frecuente visua-
lizarlo en su rol de aprender en formación continua. En el mar-
co de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales en 
FIO-UNICEN, el espacio de Metodología de Investigación Didác-
tica (MID-2021) (García de Cajén, 2021) reviste como un lugar 
de encuentro entre un equipo docente (autoras de esta comu-
nicación) que enseña y un grupo de profesorado de Física, Quí-
mica y Biología que aprende (10 profesoras y 2 profesores de 
ciencias, en ejercicio en Educación Secundaria y Superior, de 
Azul, Olavarría, Tandil (Pcia. Bs. As.) y de Santa Rosa (Pcia. La 
Pampa), generando una experiencia de aula virtual realizada en 
contexto de pandemia.

Por un lado, la asignatura da tratamiento a los contenidos 
específicos de metodología de investigación, con soporte de 
material didáctico generado a tal fin. Por otro, recoge el desa-
fío de superar la fragmentación del contenido metodológico y 
la dificultad de transferir lo aprendido a una situación real de 
investigación didáctica. Para ello, propone y avanza en la for-
mación de competencias metodológicas para la investigación. 
Entendiendo por competencia a la capacidad de poner en prác-
tica de forma integrada en contextos y situaciones diversas los 
conocimientos, destrezas y actitudes (Bravo, Puig y Jiménez 
Aleixandre, 2009). 

La pandemia COVID-19 trae cambios, entre ellos la enseñan-
za en virtualidad. Consecuentemente, se rediseña la propuesta 
de MID-2021 manteniendo la motivación de conjugar en simul-
táneo los contenidos y la formación de competencias metodo-
lógicas para la investigación. Lejos de verla como obstáculo, 
se aprovecha la virtualidad para transformar las interacciones 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La virtualidad trae la 
ventaja de dejar huellas de las acciones del equipo docente y 
del profesorado cursante. Esas huellas permiten deconstruir la 
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experiencia de aula que, por sus logros, se considera de interés 
compartir. 

Las competencias metodológicas se practican en 12 investi-
gaciones cortas acerca de la temática de la inserción de las ni-
ñas y mujeres en STEM, en cuanto es un Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 2030 (UNESCO, 2019, pp.14) al que adhiere la CAL y 
es transversal a la enseñanza de las ciencias.

 

oBjetivo

La presente comunicación tiene como objetivo deconstruir, desde las huellas de la virtualidad, la expe-
riencia MID-2021 de formar en competencias metodológicas de investigación al profesorado de ciencias en 
ejercicio, en contexto de pandemia.

desArrollo de lA eXperienciA

En MID-2021, se propone actividades que promueven la integración del trabajo individual en el trabajo 
de la comunidad de aprendizaje virtual. Se considera fundamental la participación en los foros y las interac-
ciones sincrónicas y asincrónicas para la construcción conjunta de conocimiento. Analizando el desarrollo de 
la asignatura, se encuentran huellas en: mensaje por plataforma, foros de actividades, evaluaciones, devolu-
ciones, drive, videoconferencias e intercambios, entre otros. Estos rastros, son potencialmente ricos, ya que 
permiten registrar y dar cuenta de cómo evoluciona el proceso de enseñanza-aprendizaje, identificar las di-
ficultades y las estrategias para superarlas. Por ejemplo, en las evaluaciones se registran los inicios y avan-
ces en el desarrollo de las competencias de investigación, se comparten orientaciones para la mejora y se da 
seguimiento a la evolución o permanencia de dificultades. La virtualidad y los recursos tecnológicos allanan 
la elaboración colaborativa de actividades en comunidad de aprendizaje, dejando huellas de comunicación 
e intercambios de un proceso no siempre lineal. En Tabla 1, se enuncian algunas huellas que la virtualidad 
aporta acerca de acciones del equipo docente y de cursantes. Cada huella implica información sobre el pro-
ceso de formación de competencias en investigación.

Huellas de las  
acciones del  
equipo docente

Diseño de Aula virtual Moodle; propuesta didáctica, preguntas orientadoras, estilo 
textual; presentación y diseño de actividades; acciones de acompañamiento; si-
tuaciones para activar procesos de investigación; horario, tiempo y frecuencia de 
acciones de enseñanza y consulta; evaluación, realimentación y oportunidades de 
mejora; videoconferencias grabadas; interacciones dialógicas; acciones de tutoría; 
dirección de 12 investigaciones cortas (elaboración marco teórico, problema, pre-
guntas, hipótesis, objetivos, metodología y bibliografía); intercambio de mensajes; 
foros de intercambio; avisos; recursos didácticos y tecnológicos; drive con segui-
miento de avances y orientaciones; otros. 
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Huellas de las 
acciones de 
cursantes

Tiempo de conexión; estudio nocturno con envío de consultas; perseverancia, de-
dicación y aceptación de crítica; participación en encuentros sincrónicos; partici-
pación en foros de intercambio; compromiso con el cumplimiento de actividades; 
mejora de producciones; necesidad de acompañamiento; dificultad de comprender 
consignas; dificultad para aplicar el conocimiento metodológico en situación real de 
investigación; dificultad para delimitar un problema; dificultad para realizar citas y 
referencias bibliográficas según normas APA; dificultad para elaborar herramientas; 
otros.

Tabla 1: Huellas en la virtualidad, de la formación de competencias metodológicas para la investigación

La experiencia MID-2021 logra un manifiesto avance en la formación de competencias de investigación 
en el profesorado de ciencias en ejercicio y deriva en el aporte de resultados regionales sobre la inserción de 
las niñas y mujeres en STEM, que se comunican ante la FIO y la CAL.

conclusiones 

La experiencia MID-2021 pone en evidencia la importancia de crear situaciones para la formación de 
competencias metodológicas en investigación en el profesorado en ejercicio. Las huellas de la virtualidad 
muestran la complejidad de una propuesta didáctica que contemple dicha formación, pero el contexto de 
pandemia abrió la oportunidad de rediseños de materiales, aprovechamiento de tecnologías y formas de co-
municación, que lo hacen posible. 

referenciAs BiBliográficAs 
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APrEnDiEnDo A EnSEñAr HiSTologÍA En 
PAnDEmiA mEDiAnTE TECnologÍAS DigiTAlES 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

En educación universitaria la adscripción a la docencia sue-
le ser el primer acercamiento a las tareas docentes. En el curso 
de histología de Medicina Veterinaria en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata la adscrip-
ción implica la formación y el acompañamiento del adscripto 
por parte de su director, tanto en la observación de prepara-
dos histológicos como en la posterior concurrencia al aula pa-
ra trabajar junto a los estudiantes. El ASPO por el COVID19 nos 
impulsó a trabajar en un escenario diferente: la virtualidad, ge-
nerando la búsqueda de alternativas que permitan aprender a 
enseñar histología mediante el uso de herramientas digitales. 
Las tecnologías digitales integradas críticamente a la educación 
potencian las posibilidades formativas (Martín, 2019). La histo-
logía requiere conocimiento y destreza en el uso del microsco-
pio, que no solo será aplicado en esta asignatura sino que tam-
bién será necesaria para cursos posteriores y para el ejercicio 
profesional.

oBjetivos

Nuestro objetivo es compartir la experiencia de la formación de nuevos docentes de histología mediante 
TICs y reflexionar sobre el uso de las mismas. 

desArrollo o metodologíA

El curso de histología es masivo (Año 2020: 706 estudiantes). Esto requiere de una gran cantidad de do-
centes para acompañar a los estudiantes durante la apropiación de los contenidos. Por lo que es fundamen-
tal el trabajo de los adscriptos para el trabajo con los estudiantes. La formación en la adscripción se realizó 
de manera simultánea al curso. El proceso formativo se basó en encuentros virtuales semanales en donde el 
adscripto expuso mediante PowerPoint los contenidos del curso. La exposición se acompañó con recursos 
digitales como el microscopio virtual Olyvia. Luego de cada exposición se dialogó, debatió y reflexionó entre 
adscriptos y directores, para elaborar una narrativa que facilite la comprensión del preparado por parte de 
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los estudiantes. A modo de cierre cada adscripto grabó la explicación de un preparado, supervisado por los 
directores, esto fue utilizado como material práctico para los estudiantes del curso.

resultAdos Y discusión

Cada encuentro evidenció el interés del adscripto por el oficio docente. El uso del microscopio virtual Oly-
via, de acceso libre, permitió recorrer los preparados y armar las clases expositivas para cada encuentro. Las 
devoluciones entre adscriptos y adscriptos-directores buscaron otras formas de abordar la explicación de 
los preparados histológicos.

conclusiones Y perspectivAs 

La experiencia virtual de aprender a enseñar histología fue fructífera, a pesar de no poder interactuar pre-
sencialmente con los estudiantes. La virtualidad permitió recuperar, reforzar y construir conocimiento, como 
también adquirir fluidez en la descripción de preparados. La interacción entre adscriptos dio lugar a un tra-
bajo colaborativo de pares. Las retroalimentaciones de los directores permitieron evidenciar los aspectos a 
focalizar e incluso mejorar e innovar. La explicación de un preparado mediante un video fue un ejercicio cla-
ve en el proceso de formación docente. Además, su disponibilidad en el aula virtual sirve como herramienta 
para su visionado recurrente por los estudiantes. 

referenciAs BiBliográficAs 
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rEoriEnTAnDo lAS PrÁCTiCAS ProFESionAlES 
DoCEnTES. DESAFÍoS y oPorTUniDADES  
En PAnDEmiA
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INTRODUCCIóN

Uno de los aspectos claves y de mayor desafío en la for-
mación de profesores lo constituyen las prácticas profesiona-
les docentes (PPD) reconocidas como uno de los momentos su-
mamente esperados tanto para los estudiantes como para los 
docentes formadores. Allí se pone en juego la posibilidad de 
construir saberes profesionales en contexto y las hipótesis de 
trabajo elaboradas cobran significado permitiendo la reflexión 
sobre lo producido y actuado (Davini, 2016). 

oBjetivo

Se relata la experiencia de las prácticas docentes implementadas en el año 2020 con estudiantes del Pro-
fesorado de Ciencias Biológicas de la FaHCE-UNLP, surgida por la necesidad de adaptarla a la virtualidad de-
bido a la emergencia por COVID-19 que suspendió la presencialidad en las instituciones educativas destina-
tarias de las prácticas. 

desArrollo 

La experiencia parte de una modificación a la propuesta original diseñada para el Ciclo 2020 en la que se 
preveía el desarrollo de la PPD en tres ejes de desempeño, de manera bimodal virtual/presencial: 

•	 Eje 1: Análisis de propuestas didácticas elaboradas por otros actores, recuperando experiencias de do-
centes y del programa Seguimos Educando. 

•	 Eje 2: Construcción de contextos institucionales y áulicos a través entrevistas con directivos y docentes 
mediante video-encuentros para posteriormente realizar el relevamiento en la presencialidad. 

•	 Eje 3: Diseño e implementación de propuestas didácticas, aspirando a que puedan implementarse 
en modalidad virtual y al reinicio de la presencialidad desarrollaran la práctica habitual en escuelas 
destino.

Sin embargo, la vuelta a la presencialidad no resultó una posibilidad de concretar las acciones presen-
ciales, por lo cual se realizaron ajustes definiendo como ámbito de desarrollo de las PPD el Nivel Superior, 
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seleccionando cursos del 3° Año del Profesorado de Educación Primaria de dos Institutos Superiores de For-
mación Docente. Las estudiantes trabajaron en parejas pedagógicas y transitaron por distintas etapas para 
contextualizar y reconocer el territorio de actuación, en este caso tanto los grupos de estudiantes como los 
contextos y plataformas virtuales utilizadas para materializar la propuesta de enseñanza y como mediado-
ras de los vínculos intersubjetivos. 

Entre las acciones que pusieron en juego durante la práctica, se encuentran: familiarización con diferentes 
aulas virtuales, lo que incluyó conocer las potencialidades y modos de uso de las herramientas de dichas pla-
taformas; elaboración de guías de trabajo, de vídeos de presentación, de introducción, de problematización 
del tema y acompañamiento de consignas; construcción de materiales y recursos didácticos de apoyo en for-
matos virtuales; utilización de herramientas digitales tales como muros colaborativos que se constituyeron 
en espacios de intercambio; valoración y devolución de la resolución de las actividades, utilizando formatos 
alternativos. Todas estas acciones estuvieron acompañadas de decisiones vinculadas a los contextos de los 
cursos donde se realizó la práctica, como la posibilidad de conexión, conocimiento y uso de herramientas 
digitales y por instancias para reflexionar acerca de las mismas y proponer posibles mejoras, favoreciendo 
ciclos de reflexión, acción y revisión (Massa y Foresi,2015).

refleXiones Y perspectivAs

Destacamos de la experiencia las distintas capacidades que las estudiantes tuvieron que poner en jue-
go ante esta emergencia y que en lugar de reconocerlas como obstáculos favorecieron una multiplicidad de 
aprendizajes que probablemente no hubieran transitado en los contextos habituales de presencialidad. Las 
estudiantes valoraron muy favorablemente las distintas estrategias que pusieron en juego como así también 
la diversidad de lenguajes y canales de comunicación que implementaron para responder al contexto de la 
virtualidad, que sin duda se trasladará a los formatos habituales de sus futuras aulas presenciales. 

 

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Se diseñó una secuencia didáctica sobre fotosíntesis, para 
alumnos que cursan la asignatura biología en Formación Do-
cente Magisterial. Fue pensada para que los estudiantes apren-
dieran la temática como producto (cuerpo de saberes) y pro-
ceso (competencias científicas) (Furman & de Podestá, 2013). 
Se abordó a través de la historia de los experimentos que per-
mitieron la construcción de los conocimientos que tenemos ac-
tualmente sobre la temática. Los estudiantes utilizan estos ex-
perimentos con frecuencia para dictar clases, pero no conocen 
su historia, los científicos que los diseñaron, la evidencia empí-
rica que condujo al conocimiento teórico actual y el potencial 
que presentan para enseñar y aprender competencias científi-
cas. Como lo son aprender a plantear preguntas investigables 
e hipótesis, identificar variables, registrar datos y extraer con-
clusiones en base a ellas; herramientas propias del pensamien-
to científico que cualquier ciudadano debe aprender, para estar 
científicamente alfabetizado (Gellon, 2008). 

oBjetivos

Lograr que los futuros maestros:
•	 -Valoren e identifiquen a la historia de la ciencia como una herramienta útil para enseñar y aprender 

competencias científicas en el aula
•	 Reconozcan que se puede enseñar competencias científicas sin actividades experimentales 

desArrollo

La secuencia se desarrolló en 8 clases de 90 minutos. Se utilizó una guía de aula, que contenía experi-
mentos de su descubrimiento, las competencias científicas que habían utilizado los investigadores para di-
señarlos, registrar datos, extraer conclusiones y comunicar sus hallazgos. Se procuró que los alumnos se 

# 
historia de la ciencia, 
fotosíntesis, 
competencias científicas.
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posicionaran en la época, comprendieran sus diseños experimentales, las variables que tuvieron en cuenta, 
los resultados obtenidos y los registros que realizaron, para el conocimiento actual del tema.

evidenciAs de AprendizAje

En la evaluación final, los alumnos manifestaron, haber aprendido, que eran varios los científicos que ha-
bían aportado para el conocimiento actual del tema, reconocieron varios de los experimentos de la guía de 
aula, pero desconocían quienes y como los habían diseñado. Mencionaron haber comprendido a reconocer 
variables dependiente e independiente, lo que debe permanecer constante y la importancia de redactar con 
rigurosidad y precisión, para que otros científicos puedan repetir los experimentos, utilizar sus datos, o con-
clusiones. Los experimentos de la historia de la ciencia permiten enseñar competencias científicas, de una 
forma menos compleja ya que el rol del alumno consiste en comprender lo diseños experimentales realiza-
dos por el científico para posteriormente ser capaces de diseñar sus propios experimentos. 

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN

La experiencia áulica se desarrolló en dos Institutos Superio-
res de Formación Docente (ISFD) de la provincia de San Juan, 
Argentina, en el contexto de la pandemia COVID 19, en el 2020. 

Estos institutos poseen poblaciones estudiantiles con una 
marcada heterogeneidad socioeconómica y poblacional. Uno 
forma para el nivel primario y el otro para el nivel secundario, la 
similitud es que ambos profesorados tienen algunas unidades 
curriculares iguales en sus planes de estudio. Dicha experien-
cia se realizó en la misma unidad curricular, en carreras dife-
rentes con docentes a cargo de cada espacio, utilizando un aula 
virtual compartida. La implementación de la modalidad virtual, 
requirió en los institutos compromiso, colaboración permanen-
te, sostenimiento del clima emocional, la motivación y el víncu-
lo pedagógico.

oBjetivos

•	 Describir las decisiones y acciones de sostenimiento del clima emocional y el vínculo pedagógico en 
la formación de profesores.

desArrollo de lA eXperienciA

Los ISFD tienen la finalidad de preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los cono-
cimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas. El rol protagónico de los estudian-
tes, la orientación y guía del docente permite que el vínculo pedagógico se desarrolle la capacidad de escu-
cha y diálogo, reconocer el estado anímico del otro (estudiantes) y el propio (docente), estar consciente de 
lo que ocurre realmente en la clase para favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje. Así, el clima emo-
cional hace referencia a las sensaciones colectivas predominantes en un contexto social, que son generadas 
a través de la inte-racción en grupo determinado por entorno particular (De Rivera & Páez, 2007).
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Algunas decisiones y acciones adoptadas para sostener el clima y el vínculo pedagógico: una plataforma 
sencilla, de fácil acceso y utilización, tanto por docentes como por estudiantes, que pudieran ser utilizadas 
en diferentes dispositivos tecnológicos (computadora o celulares); estrategias de trabajo y acercamiento 
con los estudiantes enfocadas al acompañamiento y contención; comunicación activa colectiva e individual; 
evaluación continua de cómo los alumnos avanzaban y qué se iba priorizando.

conclusiones

La nueva realidad en la pandemia fue experimentada por los docentes y estudiantes de diferente mane-
ra. Cada uno en su rol realizó un gran esfuerzo a fin de cumplir con las responsabilidades asumidas. La pro-
puestas, estrategias y herramientas docentes fueron mutando, mientras se desarrollaban las clases aten-
diendo a las situaciones experimentadas y manifestadas por los estudiantes, observadas y analizadas por 
los docentes.

La consolidación y el fortalecimiento tanto del clima emocional como del vínculo pedagógico permitió 
que ansiedades, agobios, frustraciones, ira, miedos, esperanzas, se expresaran abiertamente clase a clase. 
Es decir, que posibilitó enfrentar, asumir los desafíos y sobreponerse a la incertidumbre en este modelo de 
educación en pandemia.
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INTRODUCCIóN

La formación del profesorado, al igual que la actividad en to-
dos los niveles educativos, se ha visto impactada por los efectos 
de la pandemia y las modalidades que emergieron ante la nece-
sidad de cumplir con el ciclo lectivo. La ventaja de los estudian-
tes del profesorado fue que al estar en proceso formativo han 
sido testigos de diversas estrategias, metodologías y formas de 
llevar adelante la tarea docente en una modalidad no presen-
cial, tanto desde el punto de vista del alumno como del docen-
te, a partir de las prácticas como una tarea clave en el campo de 
la formación en la práctica profesional docente incorporado en 
los planes de estudio.

oBjetivos

Este trabajo tiene por finalidad narrar el proceso de desarrollo de propuestas didácticas que se confor-
maron como Recursos Educativos Abiertos (REA) mediados por tecnologías, los que fueron producidos en 
la experiencia de práctica profesional docente que realizó el grupo de estudiantes de la materia Tecnologías 
Informáticas en la Enseñanza de las Ciencias, correspondiente al segundo año del Profesorado Universitario 
en Biología y Profesorado Universitario en Química de la Universidad Nacional de San Luis.

desArrollo de lA eXperienciA

En el espacio curricular se presenta como recorrido final, la intervención docente en una asignatura de 
una escuela de nivel medio en el área de Biología o Química, según a qué profesorado pertenezca el estu-
diante. Aprovechando este contexto no presencial, se tomó contacto con dos escuelas, una de ellas ubicada 
en el interior de la provincia, lo que no hubiera sido posible en un contexto normal. 

Los estudiantes de los profesorados en Biología y Química pudieron reunirse con los docentes de ambas 
escuelas y acordar el desarrollo de los REA a partir de los contenidos de sus asignaturas, las características y 
formas de trabajo con los alumnos y el contexto particular de no presencialidad. 

mailto:oallende@email.unsl.edu.ar
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Entendiendo que las Prácticas educativas abiertas son prácticas en las que se hace necesario utilizar REA 
en contextos educativos específicos para desarrollar el aprendizaje (Sarango-Lapo, Mena, Ramírez Monto-
ya, 2016), un REA es cualquier recurso educativo que esté disponible para ser usado por educadores y estu-
diantes, sin que haya necesidad de pagar regalías o derechos de licencia. (Butcher, Kanwar, Uvalic-Trumbic, 
2015), y que un recurso de Realidad Aumentada (RA) es “una tecnología que agrega información digital a 
elementos físicos del entorno, imágenes u objetos reales captados a través de algún dispositivo móvil” (Ob-
servatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2017) es que se propuso realizar una guía 
didáctica con actividades y un material de estudio incorporando recursos básicos de RA, que permitieran 
desarrollar el contenido a partir de actividades innovadoras y atractivas para los estudiantes de nivel medio, 
y con el uso de dispositivos móviles, fomentando de ésta forma las prácticas educativas abiertas. La tarea 
de búsqueda de estos recursos estuvo centrada en su aplicabilidad y en los requerimientos tecnológicos, ya 
que se previó que fueran accesibles por cualquier dispositivo. 

conclusiones

La participación de los docentes de las escuelas en el desarrollo de REA tuvo una función primordial, ya 
que ambos pudieron asesorar respecto de los contenidos abordados, como así también participaron en la 
defensa y exposición oral del trabajo final. Este acompañamiento y devolución final a cada propuesta fue de 
gran importancia desde lo disciplinar, agregando valor al proceso de intervención docente de los estudian-
tes en las escuelas. 

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN

Los peloides son fangos de uso terapéutico, que pueden te-
ner origen natural como sucede en localizaciones de las termas 
de Copahue o Domuyo (Neuquén, Patagonia Argentina) o ser 
preparados para tales propósitos, a partir de la mezcla de arci-
llas y aguas mineromedicinales. En su composición se encuen-
tran materiales sólidos formando suspensiones o pastas en me-
dios acuosos, generalmente con un importante contenido de 
sales. Son excelentes sistemas sólido-líquido para ser estudia-
dos desde diversas disciplinas, abordándose en la asignatura 
Química Aplicada, materia optativa para los estudiantes de Pro-
fesorado en Química, de la Facultad de Ingeniería (UNCo). Se 
incluyen dentro de las unidades de estudio sobre suelos, arcillas 
y aguas, siendo uno de sus objetivos principales relacionar los 
contenidos disciplinares de química con temas de relevancia en 
el contexto de vida de los ciudadanos. 

oBjetivos

Favorecer el aprendizaje, comprensión y difusión de contenidos de la disciplina a los futuros profesores de 
química, utilizando sistemas materiales sólido-líquido, como los peloides o fangos de uso terapéutico, con-
siderando su relevancia en el contexto de la población medianamente cercana a los centros termales. 

desArrollo o metodologíA

Una vez tratadas las unidades generales de suelos, arcillas y aguas, se incorpora a la discusión en clase, el 
tema peloides. Primero, se presentan conceptos esenciales asociados a estos sistemas, tales como la com-
posición de la fase acuosa, materiales sólidos dispersos, capacidad adsorbente, capacidad de intercambio 
iónico, entre otros. Luego se diseñan experiencias generales de laboratorio, en tiempos de presencialidad, o 
discusión de artículos científicos sobre la temática. A continuación, los estudiantes proponen un diseño de 
actividades experimentales que podrían ser implementados en laboratorios escolares cuando se desempe-
ñen como profesores en química.
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156

resultAdos Y discusión

Dentro de las actividades experimentales, los estudiantes suelen proponer secuencias de separación de las 
fases sólido-líquido del peloide mediante centrifugación o filtración para una posterior evaluación de las fa-
ses líquidas y sólida. Para la fase líquida es relevante la determinación de pH, conductividad y contenido de 
sales disueltas, así como la detección de aniones y cationes característicos, como la identificación de sulfatos 
en aguas termales de Copahue (Fig. 1). En el sólido, se evalúa la capacidad adsorbente a partir del contacto 
con diversos colorantes orgánicos, como el violeta de Genciana (Fig. 2). 

 

Figura 1. Detección de anión sulfato en aguas mineromedicina-
les utilizando como reactivo cloruro de bario

Figura 2. Determinación de la capacidad adsorbente de los pe-
loides de Copahue en contacto con una disolución de violeta de 
Genciana

En la virtualidad, los estudiantes trabajaron con publicaciones a partir de las cuales elaboraron un esquema 
de actividades experimentales vinculando a los contenidos, factibles de ser realizadas en laboratorios con 
diferente complejidad. Además, realizaron cuestionarios en base a la observación y comparación de imáge-
nes de resultados experimentales, por ejemplo, sobre la capacidad adsorbente. 
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conclusiones Y perspectivAs

Esta clase de sistemas materiales sólido-líquido permite una aplicación de los contenidos de la química, lo-
grando la conexión entre diferentes fenómenos y procesos, así como la interrelación con otras disciplinas 
científicas. 

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN

La presente experiencia áulica se desarrolló en un Institu-
to Superior de Formación Docente de la provincia de San Juan, 
Argentina en el contexto de pandemia, donde la propuesta pe-
dagógica en el espacio áulico tuvo que redefinir concepciones, 
modos de intervención y acompañamiento, ante una nueva nor-
malidad mediada por la tecnología. El escenario educativo ha-
bitual de la presencialidad como un espacio delimitado, acom-
pañado de pares estudiantes y docentes desaparece para ser un 
espacio sin límites, solitario, con interferencias de la vida coti-
diana. Los protagonistas y las preocupaciones pasaron a tener 
otros sentido, así el proceso de comunicación, la accesibilidad y 
conectividad tuvieron su impronta en el diseño y desarrollo de 
la propuesta pedagógica. 

oBjetivos

Describir una propuesta pedagógica en la formación de profesores, focalizada en los procesos comunica-
tivos y desarrollada en un espacio áulico en pandemia.

desArrollo de lA eXperienciA

En la pandemia, los institutos superiores de formación docente propusieron diversos medios, como chats, 
redes sociales, para acercar el proceso de enseñanza al alumno. La innovación de esta experiencia, estuvo 
dada por la convivencia de dos cursos correspondientes a diferentes profesorados, a cargo de dos docentes 
en una misma aula virtual de una institución. 

El trabajo colaborativo entre los docentes permitió generar una propuesta pedagógica centrada en los 
procesos comunicativos donde las actividades actividades colectivas e individuales respetaron las caracte-
rísticas de los estudiantes de estos profesorados. El tablón del aula virtual como espacio de comunicación 
se constituyó en un lugar de construcción, intercambio y reflexión, integrando conocimientos o rescatan-
do aprendizajes previos; promoviendo tanto la utilización y aplicación de fuentes de información como los 
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posicionamientos personales. El relato colectivo o individual, fortaleció la producción comunicativa; posibili-
tó repensar la práctica educativa en la formación docente y la situación de aislamiento y la no presencialidad.

Los modos de intervención y el acompañamiento se fueron replanteando continuamente acorde a las ne-
cesidades y los emergentes en el cursado. La devolución de los docentes se realizó valorando el aporte y la 
participación tanto grupal como individual, afianzando las habilidades comunicacionales, dando lugar a cla-
ridad de las ideas y expresividad en las interacciones.

conclusiones

La propuesta pedagógica y los procesos comunicativos se presentó como un trabajo colaborativo y de 
construcción colectiva de conocimientos a partir de las diferentes realidades de los profesorados reflejadas 
por los alumnos en los resultados de sus actividades. En una sociedad de exceso de comunicación, es nece-
sario posibilitar a futuros docentes desarrollar las habilidades comunicativas, darle sentido a la búsqueda y 
uso de la información, fomentando la reflexión y el intercambio de ideas. Así, interrogar, debatir, compartir y 
sostener ideas mediante una construcción colectiva ayudan a mantener el fin de la educación como proceso 
real y social a pesar de la pandemia.

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN

En el presente trabajo se propone una actividad experimen-
tal basada en la tradicional reacción química entre el bicarbona-
to de sodio, NaHCO3, y el ácido acético, CH3C(O)OH, contenido 
en el vinagre. La propuesta es novedosa a partir de la integra-
ción de los contenidos que se abordan a través de actividades 
de diversos niveles de complejidad. 

Los conceptos de Reactivo limitante (RL) y en exceso (RE) 
se abordan en la enseñanza de la Química, e implican además 
el manejo de otros contenidos como reacciones químicas, este-
quiometria, mol y cálculos matemáticos. 

La Química, como una ciencia experimental, utiliza las ac-
tividades experimentales como herramientas que permiten vi-
venciar los contenidos teóricos, obtener información directa 
sobre los distintos fenómenos y promover aprendizajes signifi-
cativos. Frecuentemente, las actividades experimentales están 
asociadas al uso de un laboratorio, sin embargo, algunas pue-
den desarrollarse en el entorno áulico o en los hogares, ya que 
involucran materiales de uso cotidiano. Experimentar fuera del 
laboratorio y con elementos de la vida diaria posibilita que los 
estudiantes comprueben la presencia de la Química en el mun-
do que los rodea, evitando así una mirada rígida de la ciencia y 
favoreciendo que los contenidos traspasen las fronteras del aula 
(Fernández et. al. 2002).

oBjetivos

Profundizar los conceptos de RL y RE en actividades con diferentes niveles de complejidad.

Integrar contenidos de Química (reacciones químicas, estequiometría, RL y RE, mol, relación mol y masa, 
ecuaciones de gases ideales) y de Matemática (cálculo de volumen, gráfico de variables) empleando ele-
mentos de la vida cotidiana.

 

mailto:jusalas@unc.edu.ar


161

metodologíA 

La actividad esta centrada en la reacción química: 

NaHCO3(s) + CH3C(O)OH(ac)      CO2(g) + CHC(O)ONa(ac) + 2H2O(l)

ya que su estequiometría permite relacionar fácilmente la cantidad de reactivo con la formación de CO2. 
Empleando una metodología “casera” es posible contener el producto gaseosa y cuantificarlo utilizando la 
ecuación de gases ideales. A partir de esta información es posible determinar la cantidad de ácido acético 
presente en el vinagre comercial y comprobar fehacientemente que la masa de bicarbonato de sodio em-
pleada tiene un valor cercano dentro del error experimental a la masa colocada en el interior del globo. 

En la siguiente figura se detalla cada uno de los niveles propuestos con una descripción de los objetivos, 
metodología y contenidos abordados. Además, se añade una imagen ilustrativa del experimento.

Figura 1: Descripción de los niveles propuestos para la actividad experimental
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conclusiones

Los diferentes niveles permiten flexibilidad en el experimento y adaptarlo al grado de conocimientos 
de los estudiantes. Además, permite poner en práctica diferentes contenidos de Química fortaleciendo su 
aprendizaje y el interés de los estudiantes por las ciencias experimentales.

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN

En este resumen se presenta una experiencia de aula en for-
mación de maestros en el IFD de Florida desarrollado en el taller 
semestral de Físico-Química que se dicta en el último año de la 
carrera como apoyo a la práctica docente desarrollada en el se-
mestre del año 2020 en forma virtual. Como forma de eviden-
ciar la conceptualización de ciencia que los estudiantes de for-
mación docente manejan ellos realizan y analizan actividades 
experimentales en el hogar para luego colectivizar. 

oBjetivos

•	 Evidenciar los conceptos que los estudiantes manejaban en ciencias.
•	 Demostrar que la actividad experimental puede realizarse en el hogar.
•	 Trabajar ciencias en formato virtual para los futuros docentes de enseñanza primaria.
 

desArrollo de lA eXperienciA Y conclusiones

Se tomó la decisión de que los estudiantes realizaran una actividad experimental en el domicilio y que la 
relacionen con alguno de los contenidos de física o química de primaria. De esta forma se pretendía obte-
ner insumos para utilizarlos para enseñar ciencias en contexto de pandemia. Esto perseguía dos propósitos: 
por un lado que los futuros docentes pudieran acercarse a trabajar ciencias a distancia sin dejar de lado la 
experimentación proyectándose en su profesión y por otro lado indagar la manera de utilizar esa actividad 
experimental para profundizar en contenidos disciplinares. Los estudiantes debían registrar y presentar sus 
ideas sobre el contenido a trabajar. A partir de la producción de los futuros docentes se planificó el semestre 
de forma de abordar los conceptos generales que presentaban dificultades o errores en su conceptualiza-
ción, las formas de abordar actividades experimentales y su posterior análisis. La utilización de actividades 
experimentales son muy importantes en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales por un lado 
porque es una de las cosas marcas de identidad y por otro por la tarea intelectual que implica (Dibarboure, 
2008). Además la experimentación motivan y mantienen la curiosidad, permiten vivenciar e interpretar fe-
nómenos y ayudan a la comprensión de conceptos (Caamaño, 2011). Estas actividades si se relacionan con 
fenómenos cotidianos pueden promover la reflexión, fomentando las competencias científicas al ser guia-
dos por el docente (Furman, 2011). La exploración de los hechos que no solo permite la observación sino las 
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relaciones entre el suceso y la causa, la búsqueda de explicaciones y la interpretación dentro de un marco 
teórico que es donde se construye el conocimiento (Dibarbure, 2008).

referenciAs BiBliográficAs

•	 Caamaño, A (Ed). (2011). Didáctica de la física y la química. Barcelona. Editorial Graó.
•	 Dibarbure, M (2008). Experimentar...dialogar con los hechos. Quehacer educati-

vo. Recuperdo de https://www.fumtep.edu.uy/index.php/aportes-para-la-reflexion- 
docente/item/168-experimentar-dialogar-con-los-hechos

•	 Furman, M. (Ed) (2011) Ciencias Naturales. Materiales para directivos educación pri-
maria. Recuperado de http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/progra-
ma_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/materiales_de_trabajo/di-
rectores/ciencias_naturales.pdf

 

https://www.fumtep.edu.uy/index.php/aportes
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/materiales_de_trabajo/directores/ciencias_naturales.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/materiales_de_trabajo/directores/ciencias_naturales.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/materiales_de_trabajo/directores/ciencias_naturales.pdf


165

EnSEñAr FÍSiCA Con “SEnTiDo”, En TiEmPoS  
DE PAnDEmiA 

capuano, vicente 
conrado; 
Bigliani, juan cruz;
salazar, maría julieta

Facultad de CEFyN – Universidad 
Nacional de Córdoba
vicente.capuano@unc.edu.ar

INTRODUCCIóN

La expresión “Enseñanza con Sentido” (Henson y Eller, 
2000), involucra al docente y al alumno: para el docente el 
“sentido” se pondrá de manifiesto a partir de la conducta del 
alumno, es decir del interés que despierte en él la propuesta; 
y para el alumno, cuando encuentre sentido a la tarea que está 
realizando. Acordamos con Dalri J. y Mattos (2008) cuando se-
ñalan “que la motivación para enseñar y para aprender Física, 
está relacionada con la valorización dada por el individuo a ese 
objeto de estudio” ¿Quién puede poner en duda, hoy, la presen-
cia de “la Pandemia” en nuestra sociedad? 

En internet nos encontramos con noticias instaladas en 
la sociedad y en las personas, vinculadas con la pandemia 
en general y con el barbijo en particular (https://www.lati-
mes.com/espanol/california/articulo/2020-04-22/las-mejo-
res-y-las-peores-telas-para-hacer-el-cubrebocas), el espesor 
de los hilos y del distanciamiento entre ellos, dando valores de 
retención (filtrado) de partículas de distinto tamaño.

Como metodología de trabajo utilizamos la “investiga-
ción-acción”, interpretativa y formativa.

oBjetivos

•	 Profundizar el conocimiento sobre el sentido de la educación y de la práctica docente.
•	 Diseñar una estrategia educativa que considere el contexto del alumno.

desArrollo 

En una primera etapa indagamos sobre la presencia de la motivación y de la emoción, principales facto-
res que dificultan el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en clases regulares de un curso universitario, y 
confirmamos que están muy poco presentes y que no se los refuerza. Tuvimos en cuenta el contexto, en el 
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tema de Física “difracción” e “interferencia”, seleccionando la práctica “Determinación del espesor de los hi-
los y de su separación, en una tela posible de utilizar en la construcción de un barbijo”.

conclusiones

Consideramos como contexto social y el del alumno, a la Pandemia. El virus se propaga de distintas ma-
neras, montado en gotitas de distinto tamaño, y no es este el motivo de nuestra investigación. También los 
hilos de la tela no son perfectos, sino que exhiben desprendimientos laterales de fibras que harían aún más 
complejo decidir sobre su geometría. Pero no es nuestro interés el de precisar sobre la geometría de la tela. 
Nuestro interés es el de motivar y emocionar a los alumnos por tratar un tema tan próximo a sus intereses, 
verbigracia “Enseñar con Sentido”.

La pandemia, por sus restricciones, no nos permitió indagar sobre si esta propuesta es apropiada, por ello 
nos referiremos a prácticas docentes similares, anteriores. En éstas, los alumnos debían indagar con un ex-
perimento de difracción e interferencia sobre la geometría de una tela de serigrafía, que luego observaban 
en un microscopio. Durante la práctica se advirtió mucho entusiasmo, destacando que todos los grupos la 
finalizaron presentando resultados numéricos muy buenos y pudieron trasladar las técnicas a otras medicio-
nes, por ejemplo la medición del espesor de un cabello humano. 
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INTRODUCCIóN

En la prevención y control de las enfermedades zoonóticas 
es fundamental integrar el concepto de “Una Salud” de for-
ma de contemplar la interfase humano–animal–ambiente. La 
emergencia o reemergencia de estas afecciones depende de la 
compleja interacción de diferentes factores, entre los cuales se 
encuentran los sociales como el crecimiento y la expansión de 
las poblaciones, el fenómeno de la globalización y los ambien-
tales. El abordar estas afecciones requiere estrategias de parti-
cipación intersectorial e interinstitucional, siendo prioritario su 
estudio y análisis en la formación docente como promotores de 
los conocimientos actuales de ciencia relacionados a la salud. 

oBjetivos

•	 Identificar la percepción de riesgo y sensibilizar a los estudiantes de formación docente como agentes 
multiplicadores en los temas relacionados con la salud integral.

•	 Valorar y fortalecer estrategias para trabajar en salud en un modelo participativo.
•	 Confección de un afiche digital.

desArrollo de lA eXperienciA

La actividad estuvo destinada a estudiantes de formación docente del profesorado de Ciencias Biológi-
cas, Centro Regional de Profesores del Litoral (CERP), Consejo de Formación en Educación (CFE). El acom-
pañamiento y orientación fue a cargo de docentes de CERP y de la Universidad de la República, Cenur Lito-
ral Norte Salto. 

La experiencia de aula se enmarcó en un contenido curricular de la asignatura ECI II correspondiente a 
segundo año, Unidad 5 “Problemas sanitarios emergentes” (ANEP, 2008).

La actividad fue mediante plataformas virtuales, de forma sincrónica y asincrónica (Piscitelli, 2009). 
La secuencia comprendió las siguientes tareas:
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•	 Introducción basada en una presentación de la “Relación del hombre con el medio”, preguntas guías 
y espacio de intercambio. Instancia sincrónica.

•	 Creación de un Foro donde los estudiantes propusieron analizar situaciones sanitarias de riesgo para 
la salud integral.

•	 Socialización, diálogo y conformación de subgrupos para el abordaje de los temas seleccionados. 
Instancia sincrónica

•	 El grupo docente confeccionó una guía con pautas de contenido, formato y rúbrica de evaluación para 
la presentación del tema elegido.

•	 Presentación de los trabajos al grupo y a los docentes. Instancias sincrónicas
•	 Autoevaluación por subgrupo, fortalezas y debilidades de trabajar la temática y en la virtualidad, 

atendiendo los pautas entregadas. Los docentes orientan esta instancia sincrónica.
•	 Al evaluar presentaciones de los subgrupos, se acuerda profundizar en la situación sanitaria actual, la 

investigación local y rever conceptos pertinentes. Se coordinó la participación de un referente vincu-
lado al área de la investigación.

•	 Actividad sincrónica del grupo con el referente invitado.
•	 Realización por los estudiantes de un afiche que refleje lo abordado para ser extensivo a la comunidad.

conclusiones Y perspectivAs

La actividad fue motivadora y contribuyó a la formación de los futuros docentes, adaptada a tiempos de 
pandemia con el apoyo de plataformas y dispositivos virtuales. Se aspira que el empoderamiento en el tema 
favorezca a actuar como agentes multiplicadores en la comunidad.

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN 

La apropiación de una cultura científica para ejercer una ciu-
dadanía responsable e informada ha sido el objetivo principal 
del enfoque CTSA. Esto se ha convertido en una urgencia debi-
do a que cada vez son más comunes y visibles las problemáticas 
ambientales y sociales derivadas de los desarrollos científicos y 
tecnológicos. Precisamente, durante la crisis mundial derivada 
de la pandemia por el COVID 19 se ha empezado a tener mayor 
conciencia respecto a problematizar los usos de la ciencia y tec-
nología. Lo anterior, puede convertirse en una oportunidad en 
Latinoamérica para el abordaje de reflexiones CTSA en las cla-
ses de Ciencias Naturales.

oBjetivos

El principal objetivo de este texto es presentar en el marco conceptual de las reflexiones CTSA, algunas pro-
blemáticas ambientales en el contexto de la pandemia por COVID 19 para que los docentes al abordarlas en 
sus clases puedan promover una formación científica crítica en sus estudiantes. 

fundAmentAción 

Desconocemos si es el caso en toda Latinoamérica, particularmente en Colombia, a pesar de que en los 
Estándares Básicos por Competencias (2004) se incorporan indicadores CTS, éstos son muy limitados a pro-
blemáticas generales en relación con la identificación y reconocimiento de éstas, pero no van más allá hacia 
las acciones responsables. Además de lo anterior, no se mencionan problemáticas reales que ocurren en el 
país y en el mundo globalizado.

Justamente, autores como Hodson (2004) y Zeidler, Sadler, Simmons & Howes (2005) coinciden en que es 
necesario “ir más allá del enfoque CTS”, debido entre otros, a la persistencia de algunas visiones positivistas 
de la ciencia que no ayudan al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y no les permite com-
prender la Naturaleza de la Ciencia. Algunas de las áreas de preocupación propuestas por Hodson que se 
pueden contextualizar con la pandemia pueden ser: La contaminación del aire y la deforestación, el aumento 
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de los plásticos de un solo uso, la escasez de recursos hídricos, la salud humana y las enfermedades, la dis-
minución de los recursos estatales para la protección de los ecosistemas, entre otras.

conclusiones

Respecto a la posibilidad de abordar reflexiones CTSA en el contexto de la pandemia en las clase de Ciencias, 
puede decirse que es posible contribuir a una formación científica crítica, porque permite a los estudiantes y 
al maestro reflexionar sobre problemáticas actuales, asumir posturas y defenderlas, tomar decisiones infor-
madas basadas en conocimientos científicos, asuntos sociales, políticos y éticos, para llevar a cabo acciones 
responsables que les permitan afrontar la actual crisis y problematizar los usos de la ciencia y tecnología.

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una herramien-
ta que permite a los estudiantes construir saberes a través de 
desafíos significativos para su realidad, de una forma interdisci-
plinaria y colaborativa (Perrenoud, 2000). Sobre todo, en lo que 
respecta a la Educación Ambiental y el Desarrollo Sostenible, 
temas que se pueden abordar desde varias áreas del programa 
del Consejo de Educación Inicial y primaria (CEIP), de forma in-
terdisciplinar y transversal. Abordar estas temáticas permite la 
formación de ciudadanos comprometidos con el uso sostenible 
de los recursos naturales, su cuidado y preservación.

oBjetivos

Formar a futuros maestros con habilidades en la planificación de ABP, para abordar temas transdiciplinarios 
a implementarse en las escuelas de práctica docente 

desArrollo

A fin de trabajar con evaluaciones auténticas, se propuso como segunda prueba parcial a los alumnos de 
tercer año de formación magisterial, la planificación de un ABP para ejecutar en sus escuelas de práctica do-
cente y la explicación de este a otros colegas mediante un recurso digital. Se abordó desde las asignaturas 
Educación e Integración de Tecnologías Digitales, Ciencias Sociales y Naturales. Los alumnos seleccionaron 
como tema de interés la contaminación a causa del plástico. Se solicitó que escogieran un nivel y contenidos 
conceptuales del programa del CEIP con los cuales abordarían la temática. Redactaron objetivos, evidencias 
de aprendizaje y actividades. La planificación se realizó en un período de 4 semanas, con instancias de clase, 

# 
aprendizaje basado en proyectos,  
transdisciplinariedad,  
educación ambiental
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en las cuales los estudiantes mostraban avances de sus proyectos y se realizaba retroalimentación formativa 
para conducirlos al producto final.

evidenciAs de AprendizAje

Durante el proceso mencionaron haber sido conscientes de la cantidad de plástico que utilizamos, el daño 
que genera al ambiente, y la necesidad de reducir su uso, reciclarlo y reutilizarlo. Se sintieron implicados y 
motivados con la temática seleccionada. Encontraron aplicabilidad al conocimiento para su realidad, como 
ciudadanos y futuros maestros. En sus reflexiones finales manifestaron como fortalezas el trabajo realizado 
de forma colaborativa, el aprendizaje adquirido en las instancias de coevolución, la necesidad de implicarse 
en temas vinculados a la protección del medio ambiente y comprender que, si bien el contenido programáti-
co de CEIP es solo uno, se lo puede reconstruir para trabajar desde la interdisciplinariedad, transformándolo 
para la realidad y motivación de sus alumnos (Edwards, 1993). Se apropiaron de conocimientos que no solo 
son necesarios para la vida escolar, sino que trascienden el aula y vinculan a diferentes actores de la institu-
ción, familias y la comunidad Carmelitana.

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN 

Esta narrativa pretende recuperar un modo de organización 
hacia el interior del equipo docente del profesorado de educa-
ción secundaria en biología, del Instituto Superior de Profesora-
do n⁰ 8 Alte. G. Brown de la ciudad de Santa Fe, durante el año 
2020 e inicios del ciclo lectivo 2021.

Una treintena de profesionales del campo de la formación 
general, especifica y de la práctica docente, confluyen en un co-
lectivo diverso en edades, trayectorias formativas, experiencias 
laborales en instituciones de la ciudad de Santa Fe y su región. 
Con desempeño en casi la totalidad de niveles, tanto en el ám-
bito público como privado. Algunos, además, con funciones ad-
ministrativas y/o integrando equipos directivos.

El 20 de marzo de 2020, el gobierno argentino declara la emergencia sanitaria ante la pandemia por CO-
VID 19 y dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio a toda la población. Incertidumbre, situacio-
nes de tensión, estrés y mucha ansiedad forman parte de las sensaciones que se apoderan de este colectivo 
docente. 

Margulis y Sagan (1995), sostienen que:
La vida es algo más que un simple juego mortal en el que, engañar y matar ase-

guran la inyección del gen más espabilado a la siguiente generación; es también una 
unión simbiótica y cooperativa que permiten triunfar a los que se asocian (p.20)

De allí que el título del trabajo se apodera del término: Endosimbiosis Seriada, en referencia a la teoría de 
la bióloga Lynn Margulis, quien plantea la simbiogénesis como proceso de evolución de la vida en el plane-
ta. Reflexionando sobre sus palabras, nace la inspiración para poner en palabras el proceso de cooperación 
que anido entre los docentes, para la construcción de algo nuevo, a partir de la recombinación de aportes 
solidariamente compartidos.

En una representación visual, podría decirse que ese giro intempestivo, lo vivieron como un “caminar en 
arenas movedizas”. Por el impacto en las practicas cotidianas, en los usos y costumbres, en lo sabido y co-
nocido: ¿qué hacemos? ¿cómo? ¿cuándo? ¿con que? Son algunas de las preguntas que resumen el eje de 
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discusiones y debates en el grupo de WhatsApp de la sección biología. Un nuevo e improvisado escenario 
de encuentro inmediato y omnipresente.

El propósito de este trabajo es poner en dialogo, situaciones, acciones y tensiones que allanaron el cami-
no para hacerlo más sólidas y firme al tránsito. Analizar las herramientas que los actores desplegaron desde 
lo individual, para superar y adaptarse como grupo, a un contexto nuevo e impredecible. 

El recorrido se inicia con una necesaria descripción del contexto pre – pandemia como fundamento y ba-
se de comparación para el análisis. Luego en el desarrollo se transitan los recodos en una serie de cuatro 
secciones, para desembocar en un incipiente análisis, con enfoque retrospectivo que pretende sustentar una 
provisoria y cercana primera mirada de los hechos, a modo de conclusión y perspectiva.

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Considerando la residencia docente como un medio privile-
giado para que los futuros profesores adquieran formas del arte 
que resultan esenciales para su práctica profesional, se torna in-
dispensable una reflexión profunda sobre las dificultades didác-
ticas que les pudiesen surgir a los residentes durante sus prác-
ticas de enseñanza (Nocetti, Saez, Contreras, Soto y Espinoza, 
2020). En este trabajo se presentan los avances de una investi-
gación llevada a cabo en el marco de la residencia docente del 
profesorado en física. 

oBjetivo

Describir las reflexiones, a partir de la construcción de una nube de palabras, de futuros profesores uni-
versitarios de física sobre sus prácticas de enseñanza centradas en el tema “circuitos eléctricos” en la escue-
la secundaria.

metodologíA

La presente investigación se inserta dentro de la perspectiva interpretativa, con una metodología cualita-
tiva y se centra en un estudio instrumental de casos (Stake, 1998). Los residentes trabajaron conjuntamente 
en el diseño, implementación y análisis de una secuencia de cuatro clases. Durante ese período, los futuros 
profesores elaboraron diarios y analizaron las transcripciones de clase, los que se recuperaron en encuentros 
de socialización.

resultAdos Y discusión

La Figura 1 corresponde a las nubes de palabras elaboradas por los residentes para cada una de las clases.
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Figura 1: Nubes de palabras.

Del análisis fue posible inferir ciertas modalidades reflexivas (Lara Subiabre,2019) de los residentes que 
se muestran en la figura 2.

Figura 2: Modalidades reflexivas.

conclusiones Y perspectivAs

En sus narrativas, los residentes destacan la importancia de las nubes de palabras en el análisis de las 
dificultades de los estudiantes durante la conceptualización de los conceptos voltaje, resistencia e intensi-
dad de corriente. Si bien la consideración de las frecuencias relativas de estas palabras fue una vía de aná-
lisis, es importante destacar que esta vía no es excluyente de otras posibles, en la intención de dar cuenta 
de las dificultades en la conceptualización. En todo caso, en este trabajo nos importa evidenciar cómo este 
recurso promovió diversas modalidades reflexivas en los residentes (descriptiva, comparativa, crítica y de 
resignificación). 

Se prevé continuar con el análisis con la construcción de una tipología reflexiva y vincular el contenido de 
las reflexiones con otras categorías inferidas en el análisis, tales como evolución del modelo semántico du-
rante las clases, dificultades en la conceptualización y evolución en la representación de circuitos eléctricos. 
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INTRODUCCIóN 

Tal como expresan Guisasola Aranzábal et al. (2021), la in-
vestigación basada en el diseño de Secuencias de Enseñanza- 
Aprendizaje se ha convertido en una línea de investigación cada 
vez más aceptada con el objetivo de generar conocimiento so-
bre la naturaleza y las condiciones de la enseñanza y el apren-
dizaje. En este sentido, desde el grupo de investigación GIECIN, 
se elaboró una propuesta de taller en el cual, se le propuso a un 
grupo de docentes de Ciencias Naturales de la Provincia de Tie-
rra del Fuego AeIAS participar de encuentros semanales bajo la 
modalidad de Comunidad de Practicas (Wenger, 2001), con el 
objeto de reflexionar sobre sus propias prácticas, debatir mar-
cos teóricos acerca de la didáctica de las Ciencias Naturales y 
elaborar de forma colaborativa diversas secuencias didácticas. 

metodologíA 

Se trabajo durante dos meses con 10 profesores de Cs Naturales que fueron seleccionados bajo algunos 
criterios específicos: detalles de su perfil académico, carga horaria semanal de clases, cantidad de colegios, 
antigüedad en la docencia y edad. Debido al contexto de COVID-19, el taller se organizó mediante la plata-
forma Zoom, los días sábados durante 3 hs. Reloj. Además, se implementó un apoyo asincrónico mediante 
Moodle y Documentos en Drive. Durante el primer encuentro se les propuso que elaboren una secuencia di-
dáctica (SD) reunidos en parejas que fueron organizadas al azar. Trabajaron durante 60 minutos en un do-
cumento compartido de Drive sin ninguna intervención por parte del equipo de investigación. Luego, en los 
siguientes encuentros, se estructuraron de la siguiente manera: un momento inicial en el cual se retomó lo 
trabajado en el encuentro anterior, una exposición a cargo de un miembro del equipo de investigación so-
bre diversos enfoques teóricos sobre el diseño de SD, un tercer momento en el cual cada pareja trabajó me-
diante un documento compartido y un momento final de puesta en común de los avances y cambios incor-
porados en el diseño de cada SD. Durante el momento de trabajo en parejas, ocasionalmente convocaban a 
algún miembro del grupo de investigación para solicitar orientaciones, especificaciones o realizar consultas 
sobre el tipo de abordaje de su SD. El detalle de la estructura del taller y la bibliografía abordada en cada en-
cuentro se presenta en la tabla 1. 

mailto:nfernandez@untdf.edu.ar
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Temática Bibliografía trabajada

Aspectos teóricos sobre el diseño de 
Secuencias Didácticas

Fernández-Marchesi, N., & Pujalte, A. (2019). Manual de ela-
boración de secuencias didácticas para la enseñanza de las 
Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Tierra del Fuego 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El enfoque socio científico en la elabora-
ción de una SD

Murillo Durán, M. C., & Tirado Santamaría, E. (2020). Enfoque 
Ciencia Tecnología Sociedad Y Ambiente CTSA como estrate-
gia el aprendizaje de la química en estudiantes de secunda-
ria. Cultura Educación Y Sociedad, 11(2), 270–284.
Rodriguez Mora, F., & Blanco-López, Á. (2021). Diseño de una 
secuencia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de 
competencias científicas en el contexto del consumo de agua 
envasada. Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de 
Las Ciencias, 18(1), 1803–1819.

El enfoque hablar, leer y escribir en 
ciencias

Navarro, F., Revel Chion, A. (2013). Escribir para aprender. 
Aula de Escritura. Cap 3. Buenos Aires, Paidós.

Las controversias socio-científicas con 
perspectiva de género en la elaboración 
de una SD

Acevedo Díaz, J. A., & García-Carmona, A. (2016). Rosalind 
Franklin y la Estructura Molecular del ADN: Un caso de histo-
ria de la ciencia para aprender sobre la naturaleza de la cien-
cia -. Revista Científica, 25, 162–175.
Álvarez, J. P. (2013). Henrietta Lacks. El nombre detrás de las 
células HELA, primera línea celular inmortal humana. Revista 
Médica Clínica Las Condes, 24(4), 726–729.

Los diseños experimentales como com-
ponentes de una SD

Fernández-Marchesi, N. (2013). Los Trabajos Prácticos de 
Laboratorio por investigación en la enseñanza de la Biología. 
Revista de Educación En Biología, 16(2), 15–30.

Tabla 1 Propuesta del taller comunidades prácticas.

resultAdos Y discusión

Las y los docentes participantes, en un primer momento se mostraron reticentes y aportaban a los deba-
tes, “lo esperado y lo didácticamente correcto”. Durante el proceso de escritura de secuencias manifestaron 
muchas dudas, inseguridades y limitaciones. A medida que transcurrieron los encuentros fueron relatando 
sus experiencias, expresando sus sentires, consultando dudas pertinentes en las cuales se pudo advertir pre-
ocupación y la necesidad de incorporar herramientas didácticas para mejorar sus prácticas. Por otro lado, en 
los momentos de puesta en común, manifestaron la necesidad de contar con estos espacios de comunidad 
en los que puedan elaborar colectivamente sus propuestas didácticas. Mencionaron dificultades de orden 
conceptual (su formación), dinámicas familiares debidos al trabajo en sus hogares y de orden temporal, de-
bido a la gran cantidad de horas de clases semanales que imparten. 
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La tarea docente en Tierra del Fuego AeIAS, se visualiza solitaria y fragmentada, aunque estos resulta-
dos son preliminares, es posible notar que los participantes manifiestan la gran dispersión con la que traba-
jan, los escasos lineamientos jurisdiccionales y la dificultad para disponer de tiempos extra a las clases para 
el diseño de propuestas didácticas. Esto es mencionado en otros trabajos como en Fernández-Marchesi & 
Costillo-Borrego (2021), dado que de continuar la modalidad de horas cátedras y un currículum organizado 
sobre la división disciplinar y con profesores taxi así como también, la ausencia de materiales didácticos, la 
infraestructura inadecuada y la inestabilidad laboral, no se fortalecen equipos de trabajo institucionales que 
permita la construcción colectiva de propuestas de enseñanza comprometidas con los contextos existentes 
en los colegios fueguinos. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Fernández-Marchesi, N., & Costillo-Borrego, E. (2021). Changes in teaching concep-
tions from a reflective postgraduate training. Investigacoes Em Ensino de Ciencias, 
25(3), 252–269.

•	 Guisasola Aranzábal, J., Ametller, J., & Zuza, K. (2021). Investigación basada en el di-
seño de Secuencias de Enseñanza-Aprendizaje: una línea de investigación emergente 
en Enseñanza de las Ciencias. Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las 
Ciencias, 18(1), 1801–1818.

•	 Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad. 
Paidos.
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ConSTrUCCiÓn DE lA iDEnTiDAD ProFESionAl 
DoCEnTE En CiEnCiAS nATUrAlES 

méndez méndez, 
eduardo1; 
Arteaga Quevedo, 
Yannett2

1 Universidad del Zulia, Doctorado en 
Ciencias Humanas. 
2 Universidad del Zulia, Línea de 
Investigación Didáctica de las 
Matemáticas y de las Ciencias Naturales. 
edumendez24@gmail.com  

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La identidad profesional es un proceso de construcción com-
plejo en el que interactúan diferentes dimensiones (Cantón y 
Tardif, 2018), estas dimensiones permiten comprender, relacio-
nar y organizar la práctica docente (Alves y João, 2020). Es así 
como la identidad profesional docente representa una clave im-
portante para abordar la práctica y su acompañamiento; esta 
investigación parte de la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los re-
ferentes con los que cuentan los docentes de ciencias natura-
les para construir su identidad? Develar estos elementos per-
mite establecer consideraciones importantes para los procesos 
de formación inicial y permanente del profesorado. El trabajo 
fue desarrollado en el contexto de la educación secundaria en 
Maracaibo, Venezuela, adscribiéndose al Programa Pensamien-
to y Acción Docente de la Línea de Investigación Didáctica de 
las Matemáticas y de las Ciencias Naturales de la Universidad 
del Zulia. 

oBjetivo

El propósito fue describir los componentes del proceso de construcción de la identidad profesional do-
cente en profesores de ciencias naturales.

desArrollo o metodologíA

Desde la perspectiva metodológica, la investigación se desarrolló bajo un enfoque de investigación cua-
litativa, bajo un diseño biográfico-narrativo; la recolección de la información fue a través de relatos, en los 
que se solicitó a los informantes que narraran su experiencia sobre su trayectoria profesional abordando 
aspectos como la formación, la inserción en la práctica y la planificación de la enseñanza. Como informan-
tes clave de la investigación, participaron nueve docentes de ciencias naturales de educación secundaria en 
Venezuela.

mailto:edumendez24@gmail.com
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resultAdos Y discusión

Los docentes resaltan aspectos como sus creencias y concepciones, que se vinculan al componente per-
sonal; asimismo, expresan el enfoque otorgado a la enseñanza de las ciencias, desde una dimensión profe-
sional. En cuanto a la formación inicial, resaltan los elementos que aprendieron en la universidad, como la 
definición de conocimiento a enseñar, los objetivos y estrategias para la enseñanza, a nivel de programación, 
pero reconocen que su práctica les ha permitido reorientar la planificación y tomar decisiones en función de 
las características del contexto en el que se encuentran (Méndez y Arteaga, 2020). 

conclusiones Y perspectivAs

Construir la identidad profesional docente significa pasar por un proceso de reconocimiento epistemoló-
gico, en el cual resaltan la formación y la experiencia profesional como dos grandes referentes que permi-
ten vincular, organizar, articular y contextualizar los saberes profesionales en determinados escenarios. La 
identidad profesional docente forma parte de un ejercicio metacognitivo que permite revisar, reflexionar y 
regular la acción del profesorado. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Alves, F. y João, M. (2020). Imagens de identidade profissional de futuros professores. 
Revista Brasileira de Educação, 25 (1), 1 – 21.

•	 Cantón, I. y Tardif, M. (2018). Identidad profesional docente. Narcea Ediciones.
•	 Méndez, E. y Arteaga, y. (2020). Reconocimiento epistemológico del profesor de 

ciencias naturales: un estudio desde la metacognición. Investigações em Ensino de 
Ciências, 25 (3), 300 – 322.
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ComUniDADES ProFESionAlES DE APrEnDizAJE 
y ESTrATEgiAS invESTigATivAS En FormACiÓn 
DoCEnTE 

claudia cabrera Borges; 
Ana, cabrera Borges; 
maría cristina rebollo 
Kellemberger; 
maría elisa, rodríguez 
infanzón

Centro Regional de Profesores del Centro, 
Consejo de Formación en Educación
crebollo2003@gmail.com

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

El presente trabajo plantea como problema el desarrollo de 
Estrategias Investigativas (EI) en estudiantes de formación do-
cente, así como evaluar el grado de desarrollo de las mismas. 
Para la implementación resulta clave la conformación de una 
Comunidad Profesional de Aprendizaje (CPA). Esta investiga-
ción se enmarca en el proyecto R – UBIC, 2020 financiado por la 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Con-
sejo de Formación en Educación (CFE), de la ANEP, Uruguay. 
Para que los estudiantes puedan desarrollar las habilidades in-
vestigativas es fundamental la puesta en juego de EI que son 
las que “facilitan y viabilizan la planeación, diseño, ejecución, 
difusión, y evaluación” de un proyecto de investigación (Herre-
ra, 2016, p.276). La CPA tiene como finalidad orientar a los estu-
diantes en el área de didáctica, en la realización de Proyectos de 
Introducción a la Investigación en Didáctica (PIID), De acuerdo 
con Hord, S. (1997) en Hargreaves y Fullan (2014), una CPA, es 
el escenario idóneo para investigar acerca de cómo mejorar la 
práctica docente. Las acciones se enmarcan en el paradigma de 
la Investigación Formativa (Espinoza Freire, 2020). 

oBjetivos

Desarrollar (EI) en estudiantes de formación docente, así como evaluar el grado desarrollo de las mismas, 
en el marco del Aprendizaje Ubicuo (AU).

metodologíA

Corresponde a un diseño de investigación - acción, cuyo enfoque es de tipo Mixto y se sustenta a partir 
de la conformación de CPA con formadores de formadores. Resultados y Discusión

Un hito relevante es el diseño, validación y aplicación de un instrumento cuantitativo, que contribuye a 
evaluar el grado de desarrollo de las EI, al inicio y al final del proceso de investigación. A efectos de evaluar 

mailto:crebollo2003@gmail.com
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la CPA, a medio tiempo y al final del trabajo de campo, se aplica un formulario de satisfacción autogestiona-
do en Drive y un focus group. Del análisis de la información relevada emerge que se logró conformar la CPA 
y se destacan como fortalezas: los espacios de encuentro, los recursos de R-UBIC compartidos en el canal de 
youTube y los Ateneos. En lo referente a los resultados de la aplicación del instrumento permiten evidenciar 
una evolución positiva general del nivel de desarrollo de las EI en los estudiantes.

conclusiones Y perspectivAs

Las acciones implementadas en la CPA resultaron de capital importancia para el desarrollo de EI. Es el es-
cenario para investigar acerca de cómo mejorar la práctica docente. Entre los aspectos a potenciar, se rele-
van, la transferibilidad a los cursos de formación docente y a la orientación de los estudiantes. 

referênciAs BiBliográficAs 

•	 Espinoza Freire, E. E. (2020). La investigación formativa. Una reflexión teóri-
ca. Conrado, 16(74), 45-53.        
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000300045

•	 Herrera Acosta, C. (2016) “Estrategias investigativas y su influencia en la elaboración 
del proyecto de investigación científica. Caso: estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Administrativas de la Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba. ht-
tp://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/5982

•	 Hargreaves, A. Fullan, M. (2014). Capital profesional. Transformar la enseñanza en ca-
da escuela. Morata. Madrid.
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El vÍDEo Como rECUrSo FormATivo En FUTUroS 
ProFESorES DE mATEmÁTiCA 

josé campos; 
carolina vivera; 
nadia nuñez; 
florencia Brummer

Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
(FCEyN-UNMdP)
josecampos10386@gmail.com

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

El contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligato-
rio (ASPO) que atravesamos durante el año 2020, tensionó las 
prácticas de enseñanza en aspectos, entre ellos, la resignifica-
ción del tipo y empleo de recursos didácticos. En este contexto, 
el video devino en un recurso recuperado en diferentes prácti-
cas de enseñanza. Si bien son variadas las investigaciones cen-
tradas en el empleo de video con fines didácticos (Pedrosa, M., 
Astiz, M., Vivera, C. 2020) no son igualmente frecuentes las in-
dagaciones centradas en como emplean discursivamente este 
recurso en el aula. 

oBjetivo

Analizar el nivel de abstracción en el discurso de una futura profesora de matemática durante el uso de 
un video educativo para la enseñanza del Teorema de Thales.

desArrollo

Este análisis se llevó a cabo durante el segundo cuatrimestre del año 2020 dentro de una práctica de in-
vestigación destinada a estudiantes de un profesorado universitario de matemática de la Provincia de Bue-
nos Aires, Argentina. Las estudiantes analizaron el habla de la futura profesora, considerando el lenguaje 
priorizado (cotidiano, científico escolar).

resultAdos Y discusión

Presentamos un avance de los resultados obtenidos por las estudiantes. En el Gráfico I se presentan los 
diferentes niveles de abstracción del lenguaje utilizados en el desarrollo de la resolución del problema. En 
el Gráfico II, las mediaciones didácticas presentadas por la docente en formación en cada una de las etapas 
(Polya,1965) y su nivel de abstracción. 

mailto:josecampos10386@gmail.com
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Ambas representaciones se complementan para el análisis de los niveles de abstracción y permiten dar 
cuenta de la contextualización y descontextualización del contenido durante las intervenciones verbales de 
la futura profesora. 

Considerando las etapas propuestas por Polya y analizando los gráficos, se observa:
•	 En las etapas de comprensión y diseño de un plan, expresiones como “…la pausa la vamos a describir 

en este gráfico como este pequeño cortecito que está acá en este segmento…, si voy para arriba este 
punto de intersección va a ser la pausa de Javier y dice que recorre la misma distancia de Gabriela, 
pero tres metros más, es decir, x más tres por acá…”, muestran oscilación de los niveles analizados.

•	 En la de ejecución del plan, “…hacer el cociente, en este caso, x sobre x+3, y lo igualamos al cociente 
21 sobre 28 ya que forman proporción…”, el nivel es alto.

•	 En la de visión retrospectiva, “…Es bueno decirle a los chicos que lo corroboren. Verificar que este teo-
rema se cumple y que lo resolvimos correctamente. ”, el nivel es bajo.

 

Gráfico I

Gráfico II
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conclusiones Y perspectivAs

La perspectiva de análisis presentada en este trabajo se profundiza en otras temáticas y, además, se uti-
lizará como dispositivo para promover la reflexión docente en otras instancias de enseñanza y propiciar re-
flexiones durante la formación inicial.

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Pedrosa, M., Astiz, M., Vivera, C. (2020). El uso del vídeo como recurso didáctico en el 
aula de matemática. Revista de educación. Año XI. Número 21.1, pp. 217-234. Facultad 
de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

•	 Polya, G. (1965). Cómo plantear y resolver problemas. México: Trillas. 
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EnSino DE CiÊnCiAS Por invESTigAÇÃo Em 
rElAToS PUBliCADoS Em rEviSTA 

de melo, débora Kélli 
freitas1;  
Wenzel, judite scherer2

1 Universidade Federal da Fronteira Sul, 
Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de Ciências, Campus Cerro Largo – RS. 
2 Universidade Federal da Fronteira Sul, 
Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de Ciências, Campus Cerro Largo – RS
 

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

O Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) (Carvalho, 
2019; Sasseron & Duschl, 2016) contempla a problematização, 
a elaboração e a testagem de hipóteses, a observação, a argu-
mentação e requer a constante mediação do professor. Esse 
modo de ensino desenvolve no aluno a capacidade de raciocí-
nio, a imaginação e, com isso, ele passa a compreender melhor 
o que está a sua volta, com um viés mais científico. 

oBjetivos

Identificar se o ENCI está sendo contemplado em relatos de experiências publicados na Revista Experiên-
cia em Ensino de Ciências. 

desArrollo o metodologíA

A pesquisa é de cunho qualitativo e para a coleta das informações realizamos uma busca por relatos de 
experiências publicados na Revista Experiência em Ensino de Ciências nos anos de 2019 (03 edições) e 2020 
(2 edições). Para coleta usamos os descritores: “ensino por investigação”, “atividades investigativas”, “se-
quência de ensino investigativo” e “Ensino de Ciências por Investigação” no título e/ou nas palavras-chave. 
De um total de 187 relatos publicados foram selecionados inicialmente 18 relatos. Após a leitura seleciona-
mos 11 relatos que de fato fizeram uso do ENCI. Esses consistiram no Corpus da pesquisa e foram analisados 
por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) (Moraes & Galiazzi, 2016). Obtivemos 157 unidades de signifi-
cado (US) das quais emergiram cinco categorias iniciais, três categorias intermediárias e por fim, duas cate-
gorias finais emergentes que seguem descritas nos resultados

resultAdos Y discusión

A categoria final: Formação continuada de professores: um caminho para mobilizar saberes e enfrentar as 
incertezas no ENCI contemplou um diálogo sobre as angústias e dificuldades enfrentadas pelos professores 
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ao ensinar Ciências e as dificuldades em desenvolver atividades investigativas. Indicando a necessidade de 
espaços formativos que auxiliem tal compreensão.

E a outra categoria: ENCI: a construção do conhecimento científico por meio da interação professor-alu-
no-conhecimento, indiciou a importância da participação dos alunos na elaboração das possíveis soluções 
para o problema proposto, o papel mediador do professor para a sistematização dos conhecimentos pro-
duzidos e, de modo especial, a interação como o modo de potencializar o desenvolvimento conceitual.

conclusiones Y perspectivAs

O processo analítico possibilitou a compreensão de que o ENCI propicia um ambiente investigativo em 
sala de aula de tal forma que contribui para introduzir os alunos na linguagem das Ciências. Ainda foi possí-
vel compreender a importância de um espaço formativo que trabalhe com as necessidades formativas do 
coletivo de professores, possibilitando a eles reflexão de suas vivências, troca de experiências, com um olhar 
para aspectos de um ensino mais investigativo. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Carvalho, A. M. P. d. (2019). Ensino de Ciências por Investigação: Condições para im-
plementação em sala de aula. Cengage Learning.

•	 Moraes, R., & Galiazzi, M. d. C. (2016). Análise Textual Discursiva (3rd ed.). Unijuí.
•	 Sasseron, L. H., & Duschl, R. A. (2016). Ensino de Ciências e as Práticas Epistêmicas: 

O papel do professor e o engajamento dos estudantes. Investigações em Ensino de 
Ciências, 21(2), 52-67.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La energía, se consolida como una de las ideas científicas 
más utilizadas en nuestra vida cotidiana. Sus definiciones aso-
ciadas configuran el que es, posiblemente, uno de los modelos 
científicos más centrales, potentes, fructíferos y unificadores de 
la ciencia, Ogborn (1986) citado en Soto (2019). Sin embargo, 
su polisemia y transversalidad presentan un reto en la enseñan-
za y el aprendizaje en los programas de ciencias naturales.

En la investigación se promueve una enseñanza de las cien-
cias desde el marco de las prácticas científicas, donde los futu-
ros docentes de ciencias naturales Colombianos participan de 
una Actividad Científica Escolar, análoga a la de la ciencia, a tra-
vés del uso de modelos y modelización. Los modelos en cien-
cias naturales establecen una serie de estructuras conceptuales 
y prácticas que proporcionan los elementos particulares para la 
comprensión de un fenómeno de cualquier índole, en este caso, 
el de la Energía. Así mismo, los modelos y la representación del 
contexto son un factor esencial en la definición de los métodos 
para llevar a cabo una construcción científica.

oBjetivo generAl

Proponer nuevas maneras de abordar la energía en la enseñanza de las ciencias, a partir de los modelos 
y la modelización en la formación inicial de profesores en ciencias.

desArrollo de lA metodologíA

La metodología de estudio aplicada es de tipo bibliométrico (Rodríguez, Trujillo y Sánchez, 2019). Se fun-
damenta en un estudio de la producción documental sobre la enseñanza de la energía, desde los modelos 
y la modelización en ciencias. Para llevar a cabo este análisis se han puesto en práctica diversas técnicas bi-
bliométricas con la intensión de analizar la trascendencia a nivel investigativo de la temática tratada.

mailto:bibianagonzalez@ustadistancia.edu.co
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resultAdos Y conclusiones

A través del análisis de diferentes publicaciones, se evidencia que, el modelo y modelización son térmi-
nos empleados en la literatura de didáctica de las ciencias con distintas acepciones. Así mismo, se encuentra 
la polisemia del término Energía. En consecuencia, es imprescindible abordar estas dos líneas del conoci-
miento con los futuros profesores de ciencias naturales. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Acher, A. (2014). Cómo facilitar la modelización científica en el aula. Tecné, Episteme 
y Didaxis: TED, 1(36), 63 – 75

•	 Céspedes, N. (2016). Análisis del fenómeno dualidad onda – partícula desde la pro-
ducción de conocimiento. Universidad Santo Tomás, Colombia. Tesis Doctoral.

•	 Rodríguez, A. M., Trujillo, J. M. y Sánchez, J. (2019). Impacto de la productividad cientí-
fica sobre competencia digital de los futuros docentes: Aproximación bibliométrica en 
scopus y web of science. Revista Complutense de Educación, 30(2), 623-646. 

•	 Soto, M. (2019). Influencia de una propuesta formativa centrada en la modelización en 
la evolución del modelo científico escolar de energía en futuros docentes de física y 
matemática. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona. Tesis Doctoral.

•	 Tuay, N. (2011). Aproximación al debate de los modelos científicos desde una pers-
pectiva inferencialista. Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, España. 
Tesis Doctoral.
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ESTrATEgÍA DoCEnTES y rECUrSoS 
TECnolÓgiCoS En ConTEXTo DE PAnDEmiA

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

En el contexto actual, donde la enseñanza y el aprendizaje 
han quedado mediados por la virtualidad, y donde los recursos 
tecnológicos y el acceso a internet son imprescindibles, los do-
centes han salido a la búsqueda y selección de estrategias, re-
cursos pedagógicos y tecnológicos utilizados para sostener el 
vínculo educativo, dar continuidad a los procesos del espacio 
académico, acompañar y asegurar la continuidad de las trayec-
torias estudiantiles. 

Así, tomaron decisiones para garantizar y orientar la ense-
ñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos 
(Anijovich, 2010), aunque en un contexto nuevo e incierto. 

oBjetivos

Identificar las estrategias y recursos pedagógicos-tecnológicos utilizados por los docentes del Profesora-
do de Educación Secundaria en Biología del ISP N° 10 Mateo Booz en contexto de pandemia

metodologíA 

Se aplicó una encuesta de 25 ítems, basada en el estudio empírico Expósito y Marsollier (2020) vincula-
da a la selección de recursos tecnológicos y estrategias pedagógicas, implementadas en contexto de pan-
demia, por 22 docentes del Profesorado de educación secundaria en Biología, del ISP 10 Mateo Booz (Hel-
vecia, Santa Fe).

resultAdos 

En cuanto a la diversidad de tecnologías empleadas, el 61 % de los docentes utilizan aula virtual de la 
plataforma institucional provista por INFD (Instituto Nacional de Formación Docente), también grupos de 
WhatsApp (33 %). El 44 % opta también por material impreso. Las clases on line por videoconferencias o las 
grabaciones digitales se utilizan ocasionalmente. Instagram y Facebook son elegidas por el 40% de los do-
centes. Foros de discusión, elaboración de Blog o páginas web con contenido de estudio son poco utilizados 
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(17 %). Las clases incluyen trabajos colaborativos, producción de infografías, líneas de tiempo, estudios de 
casos, guías de estudio, textos que incluyen preguntas, links, material audiovisual; visitas virtuales a museos, 
exposiciones, laboratorios, etc. 

En parciales y/o exámenes predomina la combinación de modalidad sincrónica-asincrónica (35 %) y en-
tre los instrumentos de evaluación prevalece el análisis de problemáticas (26 %), las preguntas orales por 
videoconferencia (23 %) y los cuestionarios on line (17 %), siendo las exposiciones orales (6 %), elaboración 
de ensayos (6%) y mapas conceptuales (3%) las estrategias menos usados.

El 70% de los profesores de la carrera consideran que pueden, con diverso nivel de esfuerzo, gestionar in-
formación, trabajar colaborativamente con sus pares, comunicarse con sus alumnos. Un 78 % está dispuesto 
a fortalecer sus habilidades para la enseñanza a distancia. MAnifiestan poseer experiencia en el uso de las 
tecnologías mencionadas, obteniéndola mediante la realización de cursos/talleres (83 %); de forma autodi-
dacta (50%); por especialización (28 %); carrera de grado (17 %) y maestrías, aunque en menor porcentaje 
(6 %). Sus clases actuales combinan recursos de etapas anteriores con adecuación a la virtualidad, en el 90 
% de los casos.

conclusiones 

Los docentes que participaron del estudio han puesto en práctica diversas estrategias de enseñanza y 
evaluación, con variados recursos tecnológicos, para mantener el vínculo académico con los estudiantes, 
atendiendo a las diferentes necesidades de los estudiantes como a la posibilidad de conexión a internet, y el 
acceso o no a herramientas tecnológicas. 
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El rol DE orgAnizACionES ComUniTAriAS 
TrAvESTi, TrAnS* y no BinAriAS En El 
DESArrollo ProFESionAl En EDUCACiÓn 
SEXUAl inTEgrAl DE ProFESorES DE CiEnCiAS

INTRODUCCIóN 

En este estudio, exploramos cómo los candidatos a profeso-
res de ciencias construyen ideas sobre la Educación Sexual In-
tegral (ESI) y perspectivas interseccionales en la perspectiva de 
género para la enseñanza de las ciencias en su interacción con 
personas de organizaciones de comunidades Travesti, Trans* y 
No binarias de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina.

oBjetivos 

Analizar cómo un taller en torno a cuestiones de salud de personas Travestis, Trans* y No Binarias influen-
cia el desarrollo profesional de profesores de ciencias en formación en torno a la ESI. 

metodologíA 

Se utilizó un diseño etnográfico del poder en la participación de un grupo de 10 profesores en formación 
en un programa educativo que se centró en un diseño de ciencia comunitaria basado en métodos STEM inte-
grados (Ortiz-Revilla et al., 2020) en tornos a problemáticas de salud de comunidades Travesti, Trans* y No 
binarias de la ciudad de Rosario. Para el análisis de las ideas desarrolladas por los docentes utilizamos mar-
cos teóricos que se desprenden del feminismo decolonial (Curiel, 2014) y de la educación en ciencias para la 
justicia social (Calabrese Barton et al., 2003). 
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resultAdos

Se utilizó un diseño etnográfico del poder en la participación de un grupo de 10 profesores en formación 
en un programa educativo que se centró en un diseño de ciencia comunitaria basado en métodos STEM inte-
grados (Ortiz-Revilla et al., 2020) en tornos a problemáticas de salud de comunidades Travesti, Trans* y No 
binarias de la ciudad de Rosario. Para el análisis de las ideas desarrolladas por los docentes utilizamos mar-
cos teóricos que se desprenden del feminismo decolonial (Curiel, 2014) y de la educación en ciencias para la 
justicia social (Calabrese Barton et al., 2003). 

conclusiones

Los candidatos a profesores identificaron tanto las estructuras que favorecen o perjudican a los miembros 
de las comunidades que participaron del taller, y como la acción colectiva de las personas puede ayudar con-
tra la violencia epistémica que sufren estas comunidades. También reconocieron a las comunidades como 
espacios donde se pueden producir conocimientos y aprendizajes sobre ciencia.
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ESTrATEgiA DiDÁCTiCA SoBrE lA EnSEñAnzA 
ConTEXTUAlizADA DE lA iSomErÍA orgÁniCA

INTRODUCCIóN 

El presente trabajo de investigación se basa en la necesi-
dad de implementar estrategias didácticas para la formación 
del profesorado en historia y epistemología de las ciencias, 
empleando como recurso didáctico un concepto poco detalla-
do académicamente que es la isomería. Abordando el sistema 
de orientación docente descrito por Acevedo, García y Aragón 
(2017), se plantea la necesidad de diseñar una estrategia didác-
tica que les oriente frente al uso de la naturaleza de las ciencias 
desarrollando un proceso reflexivo y cíclico, que incide en las 
ideas, perspectivas y conocimientos de las docentes en torno al 
saber, saber hacer y el hacer didáctico desde un panorama más 
integral de la enseñanza de la química. Palabras clave. Tic - Vir-
tualidad - Mediaciones Pedagógicas - Aprendizajes. 
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introducción 

El presente trabajo de investigación se basa en la necesidad de implementar estrategias didácticas para 
la formación del profesorado en historia y epistemología de las ciencias, empleando como recurso didácti-
co un concepto poco detallado académicamente que es la isomería. Abordando el sistema de orientación 
docente descrito por Acevedo, García y Aragón (2017), se plantea la necesidad de diseñar una estrategia di-
dáctica que les oriente frente al uso de la naturaleza de las ciencias desarrollando un proceso reflexivo y cí-
clico, que incide en las ideas, perspectivas y conocimientos de las docentes en torno al saber, saber hacer y 
el hacer didáctico desde un panorama más integral de la enseñanza de la química.

oBjetivos 

El objetivo de investigación fue diseñar y aplicar a profesores de química en formación y en ejercicio, me-
diante interacción virtual, una estrategia didáctica para la enseñanza del concepto de isomería basada en un 
enfoque histórico y epistemológico de la química orgánica.

# 
Tic  
virtualidad  
mediaciones pedagógicas  
aprendizajes 
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metodologíA 

Se emplea un estudio de caso enfocado en una docente en formación inicial y una docente en ejercicio; 
tomando las ideas iniciales de las docentes mediante un cuestionario, una entrevista y una ficha técnica con 
la elaboración didáctica entorno a la enseñanza de la isomería, después se implementó la estrategia didácti-
ca, evidenciando el cambio de ideas y perspectivas por medio de la observación participante. Por último, se 
caracterizó las ideas finales de cada docente por medio la unidad didáctica realizada y un cuestionario final.

resultAdos Y discusión 

En la etapa de caracterización inicial, se identificó que las docentes no poseen conocimientos sobre di-
chas meta-ciencias, lo cual se ve reflejado su propuesta didáctica centrada en la comprensión del concepto 
de isomería y no en procesos de aprendizaje indagativos. Mediante la etapa de implementación se eviden-
cia como la socialización entorno al saber histórico y epistemológico, y su incidencia la didáctica, genera que 
las docentes modifiquen algunas ideas y empiecen a utilizar conceptos como la historia de la isomería y la 
historia y la filosofía de las ciencias de forma argumentativa, lo cual se ve reflejado en la unidad didáctica 
elaborada por cada docente, ya que, se obtuvo un enfoque en el desarrollo de habilidades de análisis, vali-
dación de información y argumentación. Se observa que emplean referentes históricos que diversificaron el 
enfoque de cada una de las unidades didácticas, proponiendo un desarrollo didáctico socio-científico que va 
más allá del conocimiento de un concepto abordando su aplicación en contextos sociales (Izquierdo, García, 
Quintanilla y Aduriz, 2016).

conclusiones

Mediante el conocimiento y reconocimiento del papel transformador de la HFC en la didáctica de las 
ciencias se evidencian cambios significativos en las ideas, argumentos e ideas de las docentes que afecta-
ron el saber y saber hacer didáctico con respecto a la imagen de ciencia y la finalidad de la enseñanza de las 
ciencias.

referenciAs BiBliográficAs 
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ConCEPCionES SoBrE lAS FinAliDADES DE 
EnSEñAnzA DE lA ASTronomÍA En ESTUDiAnTES 
DEl ProFESorADo DE FÍSiCA

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

El presente trabajo forma parte de un proyecto de tesis de 
Maestría en Práctica Docente que tiene como objetivo analizar 
el modo en que se configuran las concepciones sobre la ense-
ñanza. Los resultados preliminares de este estudio se enfocan 
en el análisis de las finalidades de la enseñanza (para qué se 
enseña) de un estudiante del profesorado en Física mediante 
un estudio descriptivo e interpretativo longitudinal durante el 
trayecto formativo de la asignatura Didáctica General y Espe-
cial (de la Física), utilizándose un modelo centrado en el análisis 
de procesos de promulgación y reflexión durante la cursada de 
la asignatura al trabajar diferentes consignas relacionadas con 
un tema relacionado con la Astronomía. El análisis del conteni-
do de los instrumentos permitió inferir una posible evolución 
desde concepciones de la enseñanza centradas en una visión 
propedéutica hacia modelos cercanos a una visión de alfabeti-
zación científica.
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introducción Y fundAmentAción

Una de las conclusiones obtenidas por las investigaciones sobre las concepciones sobre la enseñanza es 
que las mismas se pueden agrupar en dos grandes orientaciones: las que entienden que el profesor desa-
rrolla su enseñanza centrándose en la materia de estudio y las concepciones que centran la enseñanza en el 
estudiante con el objetivo de ayudarlo a complejizar la comprensión que éste tiene del mundo que lo rodea 
(Ravanal et al., 2014). 

Hernández Pina y Maquilón-Sánchez (2010) proponen que estos dos enfoques pueden ser subdivididos 
en tipos de concepciones, que se sintetizan en la tabla 1 para la dimensión “Para qué se enseña” a modo de 
ilustrar los principales resultados del programa de investigación.

# 
Astronomía  
Concepciones  
Enseñanza 
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A B C D
Para qué se 
enseña

Adquirir los cono-
cimientos adecua-
dos para continuar 
los estudios

Aprender los pro-
cesos de la meto-
dología científica

Aprender a so-
lucionar proble-
mas de la vida 
cotidiana

realizar valora-
ciones críticas 
y tomar deci-
siones respecto 
a las relaciones 
ciencia-sociedad.

Tabla 1: Tipos de concepciones sobre la enseñanza referidas a la dimensión “Para qué se enseña”

Chan y Elliot (2004) señalan que en las estrategias que pretendan formar las prácticas docentes deberían 
tenerse en cuenta el papel de las concepciones de los profesores, siendo durante su formación profesional 
cuando se configuran tales concepciones, influyendo en su futura práctica en el aula. Sobre la base de esta 
idea, se diseñó un estudio con la intención de dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo se con-
figuran las concepciones sobre las finalidades de enseñar conceptos relacionados con la Astronomía en los 
estudiantes del Profesorado en Física? 

oBjetivos Y metodologíA

Se realizó un estudio descriptivo e interpretativo en estudiantes del profesorado en física que se encon-
traban cursando la asignatura Didáctica General y especial (de Física). El estudiante caso del estudio que se 
presenta en este trabajo tenía como objeto de enseñanza en sus producciones pedagógicas el “Movimiento 
Planetario” y comunicó su interés y acuerdo en participar de la investigación.

Entre los instrumentos para recolección de datos se utilizaron registros de diarios de clase, documentos 
elaborados por los estudiantes en la asignatura y documentos de portafolios personales. Para el análisis de 
los instrumentos se utilizó como dispositivo el Modelo Interconectado de Crecimiento Profesional Docente 
(MICPD) diseñado por Clarke y Hoolingsworth (2002). Se trabajó analizando las instancias de promulgación 
y reflexión propuestas por el modelo en relación al Dominio Personal teniendo en cuenta los tipos de con-
cepciones presentados en la introducción para que los resultados obtenidos permitan analizar a futuro algún 
tipo de paralelismo con otras investigaciones.

resultAdos Y conclusiones

El análisis de los datos permitió caracterizar obtener Promulgaciones y reflexiones entre los dominios del 
MICPD. Algunos ejemplos se presentan en la tabla 2.

En página siguiente
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Instrumento / instancia Ejemplo de relación identificada Tipo de relación 
y Dominios involucrados

Pregunta de Diario de clase:
¿Qué es lo que intentas que 
los alumnos aprendan res-
pecto a esas ideas que que-
rés enseñar en tu Propuesta 
inicial de actividades?

“Mi propuesta que resulta ser de tipo pro-
pedéutica, intenta que los alumnos incor-
poren conocimiento y terminología acerca 
del sistema solar y el universo…”

Reflexión del
Dominio Externo al 
Dominio Personal

Fundamentación de la pro-
puesta final de secuencia de 
actividades solicitada por la 
asignatura

“En esta secuencia didáctica se trabajan 
temas que refieren a la vida cotidiana: la 
existencia del día y la noche, la razón por 
la cual hay diferentes estaciones anuales”... 
“Todas estas cuestiones forman parte de 
las preguntas que se hacen los estudian-
tes o las que invitamos a que se hagan y 
que tienen que ver con el mundo que nos 
rodea que impregnan la cultura y apor-
tan sus resultados a la comprensión de los 
fenómenos.

Promulgación del
Dominio Personal al 
Dominio de la Práctica

Tabla 2: Algunos ejemplos de relaciones entre dominios del MICPD obtenidos al analizar los datos.

Al analizar la dimensión “Para qué se enseña” se observa que el estudiante presenta inicialmente una 
concepción cercana a la categoría A, considerando que la finalidad de enseñar el tema está relacionada con 
cuestiones relativas a la incorporación de terminología, proponiendo una enseñanza de la Física “para pro-
seguir estudios científicos” que parece ir evolucionando hacia aspectos relacionados con una intención de 
“comprender los fenómenos y valorar críticamente aspectos cotidianos del contenido”, mostrando rasgos 
de las concepciones C y D.

Se propone así contribuir en las investigaciones que involucran la comprensión de ambientes de ense-
ñanza que promuevan un ejercicio reflexivo en los procesos de formación continua de docentes, quedando 
para una próxima instancia el análisis de otros dominios de las concepciones sobre la enseñanza, como el 
“Qué se enseña” (los contenidos) y el “Cómo se enseña” (los métodos).
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Por FUTUroS mAESTroS En moDAliDAD no 
PrESEnCiAl
 

Adrián galfrascoli1; 
silvia veglia2

1 Instituto Superior de Profesorado Nº 4 
(Reconquista, Santa Fe);
2 Escuela Normal Superior Nº 30 
(Esperanza, Santa Fe).
adriang@trcnet.com.ar

INTRODUCCIóN

La globalización es un fenómeno complejo que se presenta 
en la intersección de varias esferas: comunicacional, política, fi-
nanciera, militar, digital, comercial, laboral, cultural, biológica, 
etc. Un ejemplo paradigmático de la globalización biológica lo 
encontramos en la difusión rápida y masiva de SARS-CoV-2.

Este fenómeno, que alcanzó el rango de pandemia en 2020 
y que continúa sacudiendo con diversa intensidad a la pobla-
ción mundial, introdujo múltiples transformaciones. Entre las 
más notorias, la interrupción forzosa de las clases presenciales 
y la implementación de estrategias vinculadas a la tradicional 
educación a distancia para sostener las trayectorias estudianti-
les (Galfrascoli, 2020a). En este trabajo, presentamos una arista 
de este nuevo escenario.

fundAmentAción

La migración de las interacciones escolares tradicionales a las pantallas y la virtualidad supuso una serie 
de mutaciones didácticas. En la Educación Inicial y Primaria se destacan tres: la irrupción de un nuevo actor 
adulto (familiar) como mediador entre el niño y el docente, generalmente sin formación específica en edu-
cación; el debilitamiento del sistema didáctico por una doble mediación: la intervención de un tercer agen-
te educativo que tradicionalmente no participaba y la mediación de las nuevas TIC como medio principal de 
comunicación en la situación didáctica digitalizada (Galfrascoli, 2020b); y la disminución drástica de las in-
teracciones grupales y entre pares (Galfrascoli, 2021).

En este escenario, se vuelve necesario indagar las decisiones que los futuros maestros toman al momento 
de elaborar estrategias de enseñanza de las CN focalizando la atención en la dimensión empírica, es decir, en 
las actividades experimentales que los residentes potencialmente podrían incluir en sus secuencias y cómo 
resuelven su implementación, utilizando como herramienta el video digital.

mailto:adriang@trcnet.com.ar
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oBjetivos

Identificar el tipo de actividades experimentales y las finalidades con que los residentes del profesorado 
de Educación Primaria incluyen en las secuencias didácticas que diseñan para la bimodalidad.

metodologíA o trABAjo reAlizAdo

El trabajo se inscribe dentro de lo que se considera el paradigma cualitativo de investigación. Se recurre 
a la encuesta digital como instrumento para recoger información y al análisis de contenido como técnica de 
indagación. Se emplea un formulario digital para recoger las justificaciones/argumentos y los materiales di-
dácticos producidos en el marco del Taller de Residencia durante el presente ciclo lectivo (videos y secuen-
cias de actividades). Las respuestas cualitativas del formulario fueron analizadas con ATLAS.ti 9. Presenta-
mos aquí los primeros resultados.

resultAdos

Se encuestaron 41 residentes. Sus respuestas verbales (escritas) y su producción audiovisual denotan una 
distorsión de lo que se considera por experimento. Los futuros maestros incluyeron dentro de esta categoría 
diferentes actividades prácticas: actividades exploratorias, experimentos, construcción de maquetas y otros 
modelos tridimensionales. Los contenidos que pretenden desarrollar con dichas actividades provienen prin-
cipalmente del eje de ‘los materiales y sus cambios’ (46,3%). Las proponen porque consideran que son po-
tentes para desarrollar ‘habilidades científicas’ (31,75%) y ‘mejoran la comprensión’ (30,15%). Sin embargo, 
la tarea que se le solicita a los niños es reproducir el experimento enviado por video (37,5%).

conclusiones

Se reconoce una contradicción entre los fines para los que se proponen estas actividades y las tareas de 
aprendizaje que se solicitan a los estudiantes.
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lA ESCriTUrA En CiEnCiA: UnA HErrAmiEnTA DE 
EnSEñAnzA En PAnDEmiA 
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1 Universidad Nacional de Quilmes, 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

El presente trabajo aborda uno de los problemas en la edu-
cación en Ciencias, en Corrientes, Capital: la escritura científi-
ca. Se analizan diferentes producciones escritas realizados por 
alumnos en formación de nivel superior y universitaria de las 
áreas de Química y Matemáticas. La escritura puede representar 
una oportunidad para la repetición y la comunicación de infor-
mación, pero también una herramienta que posibilite la cons-
trucción del conocimiento (Farias, 2013, p.66), aunque en mu-
chas ocasiones los docentes descuidan enseñar los procesos y 
prácticas discursivas y de pensamiento (Carlino, 2005, p. 6). La 
aparición del SARS-CoV 2, atravesó a todas las instituciones de 
la sociedad y al mundo, con lo cual los participantes directos de 
la educación: estudiantes- saberes - docente se debieron rein-
ventar, buscando nuevas herramientas educativas relacionadas 
con la tecnología. Las diferentes plataformas digitales cobra-
ron vida, la virtualidad tomo relevancia como nunca, tanto en 
las universidades públicas y privadas como en el nivel terciario. 
Esto produjo una disminución en la oralidad y escritura de los 
alumnos, lo cual ha repercutido de manera negativa en algunos 
aspectos de la enseñanza, como es el caso de las Ciencias.

oBjetivos

Analizar diferentes trabajos escritos, realizados por estudiantes en diferentes carreras universitarias y de 
nivel superior (en Enseñanza de las Ciencias), para así establecer los principales inconvenientes, que poseen 
al expresarse de forma escrita en la virtualidad. Proponer estrategias que permitan al estudiante mejorar, la 
comprensión y elaboración en los trabajos prácticos.

metodologíA

El presente trabajo, utiliza una investigación-acción, donde se analizaron 30 trabajos prácticos (TP), so-
bre Didáctica de la Química (15 TP), Filosofía y Sociología de la educación (15 TP), donde se les solicita: que 
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indiquen y expliquen ¿cuáles son los inconvenientes que se les presentaron, al momento de realizarlos? Se 
toma como muestra alumnos del Profesorado Universitario: en Ciencias Químicas y del ambiente (UNNE) y 
de Nivel Superior: Profesorado de Educación Secundaria en Matemática (ISFD “Juan Pujol”). Los instrumen-
tos utilizados son: los propios trabajos prácticos (escritos, presenciales y virtuales) de los alumnos y entre-
vistas abiertas. 

resultAdos Y discusión

Los resultados obtenidos de los datos analizados, son hasta el momento 30 TP, que dieron inicio en su 
formación en el año 2015 y continúan su trayecto, revelan la mayor necesidad de procesos intelectuales (in-
terpretar, elaborar, explicar, etc.) por parte de los alumnos, para realizar una escritura de calidad. Los datos 
son parciales, por diferentes causas: cursar en pandemia y con clases virtuales, otros jóvenes cursando el fi-
nal de la carrera, otros en 3° año. Con implicancias en sus futuras practicas docentes. 

conclusiones Y perspectivAs 

Los estudiantes al momento de realizar el texto solicitado, carecen de ciertos procesos intelectuales: in-
terpretar, elaborar, explicar, desarrollar entre otras, lo que produce dificultades en la elaboración de los mis-
mos. La perspectiva es continuar analizando a los estudiantes hasta finalizar las carreras, determinando sus 
inconvenientes y así generar herramientas educativas, que les permitan no solo realizar sus trabajos prácti-
cos, sino mejorar sus procesos de enseñanza y de aprendizaje, en el contexto digital pandémico y en la fu-
tura presencialidad.

referenciAs BiBliográficAs
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lETrAmEnTo CiEnTÍFiCo Com ABorDAgEm CTSA 
PArA Um CUrSo DE PEDAgogiA 

INTRODUçãO E fUNDAmENTAçãO

é importante trabalharquestões relacionadas aoletramento 
científico desde os primeiros anos da vida escolar. Oprocesso de 
ensino e aprendizagemnesse período acontece por intermédio 
do professor licenciado em pedagogia. Por esse motivo é neces-
sário que a formação inicial do pedagogo contemple a formação 
para o ensino de ciências, sensível e atenta para questões e va-
lores socioambientais. Reconhecemos a importância de capaci-
tar essesprofissionais da educação para as primeirasdiscussões 
sobre ciências nos diferentes níveis de ensino que é de suares-
ponsabilidade. Vale destacar que, para ser capaz de letrarindiví-
duos em ciências, deve-se primeiramentecompreendê-la. 

santiago, deborad.s.A.; 
nunes, Albino oliveira 
eAlves; 
leonardo Alcântara. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte.
ddalila.almeida@gmail.com

oBjetivo gerAl 

Analisar contribuições e limitações de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa com enfoque 
CTSA para o Letramento Científico de licenciandos em pedagogia.

metodologiA 

A princípio realizamos uma pesquisa documental, para identificar possibilidades de letramento científico 
no currículo do curso de pedagogia da UERN, para identificar quais disciplinas possibilitariam a abordagem 
do tema em questão. Em seguida, analisamos as atitudes e crenças dos alunos do curso sobre ciências; pa-
ra isso utilizamos dois instrumentos de coleta de dados, o TOSLS elaborado por Gormally, Brickman e Lutz 
(2012), que já é amplamente utilizado para medir habilidades e competências de letramento científico, e 
uma escala tipo Likert, elaborado pela autora para perceber a visão dos discentes sobre a relação entre ciên-
cia, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA). Por fim, elaboramos com base em Moreira (2011) uma UEPS 
para promover o letramento científico com enfoque CTSA, aplicamos junto aos licenciados do curso de pe-
dagogia da UERN e em seguida avaliamos a aplicação.

mailto:ddalila.almeida@gmail.com
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resultAdos ediscussão

As colocações dos alunosdemonstraram que a UEPS foi significativa dentro do processo formativo aca-
dêmico, bem como no processo formativo pessoal. Apesar das dificuldades em utilizar as habilidades de le-
tramento científico no TOSLS, os alunosapresentarambons resultados na escala tipo Likert, em que percebe-
mosumavisão crítica sobre a relação CTSA. A UEPS foi significativa dentro do processo formativo acadêmico, 
bem como no processo formativo pessoal. 

conclusão 

Aocompreender e desenvolver as habilidades de letramento científico os alunos se tornarammaisautô-
nomos e críticos comrelação a disseminação de informações científicas e como elasinfluenciamna tomada 
de decisões que afetamdiretaouindiretamente a sociedade e omeio ambiente. Esseprocessocontribuiu posi-
tivamente para umaformaçãocidadã.
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AnÁliSiS DE lAS inTErACCionES DiSCUrSivAS En 
Un AUlA DE FiSiCoqUÍmiCA

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Entendiendo el aula como un espacio de interacción y comu-
nicación entre profesores y estudiantes, el lenguaje desempeña 
un rol central en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este 
trabajo se presentan los avances de una investigación más am-
plia centrada en la propuesta de Mortimer y Scott (2002), ten-
diente a analizar las interacciones discursivas en aulas de cien-
cia de una futura docente de química, durante la enseñanza de 
transformaciones gaseosas utilizando una simulación. Este es-
tudio se desarrolló en un aula de fisicoquímica, correspondien-
te al segundo año de la educación secundaria de la Provincia de 
Buenos Aires. 

El análisis realizado se propone como un dispositivo para 
promover la reflexión sobre la práctica docente de futuros pro-
fesores de química durante su residencia.

gisele medel; 
guillermo cutrera; 
cecilia Biggio 

Departamento de Educación Científica. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Universidad Nacional de Mar del Plata.
gisemedel@gmail.comm

oBjetivo 

Analizar las interacciones discursivas de una futura profesora de química durante el trabajo didáctico 
con un simulador para transformaciones del estado gaseoso en un aula de fisicoquímica de la educación 
secundaria.1

metodologíA

Se realizó un análisis cualitativo utilizando las categorías correspondientes a la propuesta de análisis para 
secuencias discursivas de Mortimer y Scott (2002) (Figura 1). Para ello la clase fue grabada en audio y video, 
transcripta en su totalidad y episodiada. Se identificaron cuatro secuencias discursivas en el episodio duran-
te el cual se desarrollaron las interacciones a partir del trabajo con un simulador.

1   La practicante utilizó el siguiente simulador (https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/
gas-properties_es.html) para modelar las relaciones entre las variables presión y temperatura durante una 
transformación gaseosa.

mailto:gisemedel@gmail.comm
https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_es.html
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resultAdos Y discusión 

En este episodio la residente guía a los estudiantes en el uso de las relaciones semánticas del modelo 
científico escolar (modelo corpuscular) para explicar la relación entre los cambios de presión y temperatura 
en un gas (IP). Durante las interacciones discursivas la docente privilegió la explicación teórica como con-
tenido, contextualizado en un abordaje interactivo de autoridad con un patrón de interacción que incluye 
diferentes secuencias (IRPRE, IRFRE, IRPRP e IRE) con intervenciones centradas en solicitar a estudiantes 
que repitan sus ideas a la clase. En la Tabla 1 se presenta el análisis de las interacciones discursivas para ca-
da categoría.

INTENCIONES DEL PROFESOR (IP) - Guiar a los estudiantes en el uso de las relaciones semán-
ticas del modelo corpuscular para explicar la relación entre 
cambios de presión y temperatura en un gas apoyándolos 
en el proceso de internalización de las ideas científicas (línea 
216-224)
- Guiar a los estudiantes en el modelo científico escolar a un 
nuevo fenómeno transfiriendo progresivamente la respon-
sabilidad en el uso de las relaciones semánticas del modelo 
(líneas 224-236)

CONTENIDO DEL DISCURSO DE AULA Explicación teórica

ABORDAJE COMUNICATIVO Interactivo/ de autoridad

PATRONES DE INTERACCIÓN IRPRE (2)/ IRFRE (1)/IRPRP (1)/ IRE (1)1

INTERVENCIONES DEL PROFESOR Comportamiento significativo (líneas 224; líena 230, líneas 
232)

Tabla 1: análisis de las intervenciones discursivas a partir de las categorías analíticas de Mortimer y Scott 
(2002)
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conclusiones Y perspectivAs 

Considerando la importancia del ejercicio de prácticas reflexivas en futuros profesores, el conjunto de ca-
tegorías constituye un dispositivo significativo para promover el aprendizaje de tales prácticas durante la 
formación inicial. Los resultados de este estudio pretenden ser una primera aproximación que se completará 
con la incorporación de otras categorías de análisis, los tipos de iniciación y la modalidad de interacción de 
los estudiantes. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Mortimer, E., & Scott, P. (2002). Atividade discursiva nas salas de aula de ciências: Uma fe-
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AComPAñAmiEnTo PEDAgÓgiCo En Un iSFDyT En 
ConTEXTo DE PAnDEmiA
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Las dinámicas de acompañamiento son muy requeridas tan-
to por las políticas educativas como por las instituciones, para 
mejorar los resultados de los procesos y recorridos curriculares 
(Fernández, 2016). Las investigaciones sobre las dinámicas de 
acompañamiento en instituciones de nivel terciario son en ge-
neral escazas, y particularmente el contexto de pandemia resul-
ta aún inexplorado, determinando de este modo la motivación 
principal de este trabajo, donde se ha buscado analizar las di-
námicas de incorporación de tecnologías en los procesos de en-
señanza y aprendizaje, tanto desde la perspectiva institucional 
como desde la percepción de estudiantes respecto del acompa-
ñamiento recibido por el docente.

oBjetivos

El presente informe es una invitación a la reflexión desde la mirada del estudiante del nivel terciario, es 
decir, un docente en formación. No pretende ser una crítica, sino una recopilación de vivencias y precepcio-
nes de compañeros y compañeras en el contexto de la formación terciaria atravesada por la pandemia glo-
bal durante el año 2020.

desArrollo o metodologíA

Se realizó una encuesta a estudiantes, en un ISFDyT del interior de la provincia de Buenos Aires, como 
punto de partida para la reflexión sobre las oportunidades de aplicación de tecnologías y la eficacia de im-
plementación de políticas o estrategias institucionales.

resultAdos Y discusión

Se ha observado un nivel razonable de satisfacción respecto de las políticas e iniciativas institucionales, 
e incluso un reconocimiento a la iniciativa y voluntad de los docentes para sostener la actividad formativa, 
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pero también han quedado en evidencia fuertes desfasajes y desigualdades en las posibilidades de acceso a 
dispositivos y conexiones a la red, para ser aplicados a fines educativos. 

La pandemia nos interpela con la falta de continuidad de las políticas públicas que hubieran podido ofre-
cer un pie de igualdad frente al contexto adverso, y que a la postre se ha convertido en una posibilidad de 
que no pudo ser, aunque seguramente podría ser motivo de futuras líneas de indagación.

Se ha puesto en evidencia las desigualdades, pero también el esfuerzo y la dedicación frente a la adver-
sidad. La coyuntura ha permitido abrir un camino que ofrece oportunidades tanto como desafíos. Las insti-
tuciones deberán trabajar para capitalizar los aprendizajes y aprender de la experiencia, y no menos impor-
tante, corresponde a la academia prestar cuidada atención a las dinámicas de acompañamiento y tutoría en 
los niveles formativos donde se están capacitando los docentes de mañana.

conclusiones Y perspectivAs

La incorporación de las TIC a la enseñanza ha sido uno de los grandes retos en pandemia. Los resultados 
del relevamiento han estimulado líneas de futuras indagaciones que podrían abonar el área de vacancia para 
que sirva de base para la mejora continua del proceso de acompañamiento y la formación de docentes con 
capacidad de incorporación de tecnologías en las propuestas pedagógicas futuras.

referenciAs BiBliográficAs
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214

¿qUÉ oCUrriÓ Con loS TrABAJoS PrÁCTiCoS DE 
lABorATorio DUrAnTE lA PAnDEmiA? 

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

Numerosas investigaciones señalan entre los aportes de 
los Trabajos Prácticos de Laboratorio (TPL) a la enseñanza y al 
aprendizaje de las Ciencias Naturales, su contribución al desa-
rrollo de habilidades y capacidades para la interpretación de he-
chos o fenómenos (Valencia y Torres, 2017). El desarrollo de las 
destrezas vinculadas a la manipulación de materiales, requieren 
la presencia de los estudiantes en el espacio físico destinado a 
la experimentación. Esto no fue posible durante el 2020 por la 
restricción de la presencialidad en las aulas. Por esto, considera-
mos necesario conocer desde la voz de los docentes qué ocurrió 
con los TPL en esta situación. 

cynthia Quinteros1,2; 
diego galperin2,3

1 Universidad Nacional de San Martín, 
Escuela de Ciencia y Tecnología, 
Laboratorio de Integración 
Nanoelectrónica. 
2 Universidad Nacional de Río Negro, 
Sede Andina. 
3 Instituto de Formación Docente 
Continua de El Bolsón.
cquinteros@unsam.edu.ar 

oBjetivos 

Realizamos una indagación exploratoria como un primer acercamiento que nos permitiera conocer el pa-
norama acerca de la realización de TPL durante la educación remota de emergencia en la Argentina, ponien-
do especial énfasis en la provincia de San Juan, por ser nuestro contexto geográfico más cercano. 

desArrollo o metodologíA

SAplicamos una encuesta de participación voluntaria a docentes de Ciencias Naturales. Diferenciamos 
entre los docentes pertenecientes a la provincia de San Juan y los del resto de Argentina. 

resultAdos Y discusión

Encontramos algunas similitudes entre las respuestas de los dos grupos: en ambos casos, la mayoría de 
los docentes señalaron que durante el 2020 realizaron TPL principalmente con la ayuda de material de ba-
jo costo, videos y simulaciones, destacando que, en general es posible usar materiales y recursos distintos 
a los tradicionales. Además, los docentes señalaron que la situación les demandó hacer un replanteo so-
bre la forma en que se llevan a cabo los TPL, coincidiendo en la importancia de adaptarlos para compensar 
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dificultades asociadas a la falta de presencialidad. En relación a esto, cabe destacar que, en ambos casos, un 
grupo reducido de docentes mencionó que sus prácticas fueron suspendidas.

Por otra parte, encontramos algunas diferencias, ya que en el grupo de docentes de San Juan aparecen 
también respuestas vinculadas a la necesidad de replantear los objetivos de los TPL, reconociendo además 
la urgencia de incrementar la formación de los docentes vinculadas al trabajo experimental particularmente 
en este momento. 

conclusiones Y perspectivAs

En general, observamos una disposición para encontrar alternativas a fin de que el trabajo experimental 
no quede ausente, en este contexto, de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las Ciencias Natura-
les. Inferimos de las opiniones expresadas que esto se debe a la importancia asignada por los docentes al 
trabajo experimental en el proceso educativo. Sin embargo, la propuesta de alternativas para la realización 
de los TPL no solo dependerá de la actitud del docente sino también de la complejidad de los TPL y de sus 
objetivos, por lo que hay docentes que señalaron haber suspendido sus prácticas.

Finalmente, los docentes de San Juan comparten sus opiniones acerca de la realización de TPL con los 
docentes del resto del país incluidos en esta muestra, aunque presentando características particulares, en 
las cuales sería importante continuar indagando, ya que podrían estar vinculadas a su formación o al nivel 
académico en el cual se desempeñan.

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Valencia, K., y Torres, T. (2017). Impacto formativo de las prácticas de laboratorio en la for-
mación de profesores de ciencias. Enseñanza de las ciencias, (Extra), 3033-3038.
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DiFiCUlTADES En lA EnSEñAnzA DE lA 
ASTronomÍA. AnÁliSiS y rEFlEXionES 

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Las investigaciones llevadas a cabo en las últimas décadas 
relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de los fenóme-
nos astronómicos cotidianos (día y noche, estaciones del año y 
fases lunares) ponen en evidencia que una gran proporción de 
estudiantes de distintos niveles, e incluso de docentes, poseen 
dificultades para la comprensión de los mismos (Alvarez et al., 
2018). Una posible causa radica en que la mayoría de los tex-
tos y materiales educativos plantean explicaciones basadas en 
los movimientos de los astros vistos desde el espacio exterior, 
lo que requiere ciertas habilidades visoespaciales (Galperin y 
Raviolo, 2019). Sin embargo, la problemática abarca también 
otros aspectos, los cuales nos hemos propuesto analizar a par-
tir de conclusiones obtenidas en trabajos propios de investiga-
ción en didáctica de la astronomía y en acciones de formación 
y difusión de la temática realizadas con estudiantes de secun-
dario, alumnos de profesorado, docentes en actividad y público 
en general. 

giuliani, maría florencia; 
patat, maría martha; 
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oBjetivos 

Brindar un marco descriptivo de las dificultades presentes en la enseñanza de la astronomía en la Argen-
tina. Elaborar una guía de acción, para el fortalecimiento de los recursos didácticos y humanos a mediano 
plazo, basada en propuestas llevadas a cabo en el marco de un proyecto integral de educación en astrono-
mía desarrolladas en la zona andino-patagónica de Argentina.

metodologíA 

Se sistematizaron resultados de investigaciones propias ya publicadas y se relacionaron y complementa-
ron con datos basados en la experiencia acumulada en distintas propuestas desarrolladas: dictado de cursos 
de formación docente y de clases a estudiantes de distintos niveles educativos, formación de futuros do-
centes, charlas y jornadas, observación de eventos astronómicos, funciones de planetario, etc. Se elaboraron 
conclusiones y recomendaciones para alcanzar una mejora en la enseñanza de la disciplina. 

mailto:cquinteros@unsam.edu.ar
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resultAdos 

Se detectaron problemáticas adicionales a la correspondiente al uso casi exclusivo del sistema de refe-
rencia heliocéntrico: errores presentes en diversas fuentes que utilizan los docentes (libros, videos y recursos 
en Internet), escasas posibilidades de formación en la temática para quienes deben enseñarla, utilización de 
explicaciones y actividades alejadas de la observación directa y cotidiana del cielo, escaso conocimiento de 
astronomía observacional, entre otras.

conclusiones Y perspectivAs

Los inadecuados recursos para su enseñanza, la deficiente formación docente y el supuesto de que es-
tos temas resultan sencillos y que deben explicarse heliocéntricamente, representan obstáculos importantes 
para lograr una mejora en la educación en astronomía. Urge una profunda revisión de los materiales esco-
lares de todo tipo y, al mismo tiempo, el desarrollo de cursos sobre la enseñanza de la temática dirigidos a 
formadores de formadores.

 

referenciAs BiBliográficAs 
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DiSEño DE ConSignAS PArA PromovEr El 
DESArrollo ProFESionAl DoCEnTE En lAS 
PrimErAS ETAPAS DE FormACiÓn DE ProFESorES 
DE CiEnCiAS 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La formación de profesores de ciencias está modificando sus 
prácticas para que la formación de grado potencie el desarro-
llo profesional de sus estudiantes desde su inicio. El concepto 
de desarrollo profesional docente (DPD, Guskey, 2000) inclu-
ye todos los procesos formativos que se orientan a aumentar el 
conocimiento, las habilidades y las actitudes de los profesores 
respecto de su profesión. Este modelo puede fundamentarse 
desde la teoría de Vigotsky sobre el desarrollo psicológico (Eun, 
2008). Esta visión señala que para promover el DPD las acti-
vidades deberían implicar: a) interacción social regular orien-
tada a partir de objetivos claros, b) temáticas relevantes para 
los estudiantes, d) ser presentadas como un puente para unir 
las necesidades presentes con las metas a futuro, e) finalizar 
con instancias de reflexión sobre todo el proceso. Por lo tanto, 
se considera que la construcción de consignas que se ajusten a 
estas orientaciones facilitarán el desarrollo profesional docente 
desde las primeras etapas de formación. 

oBjetivos

Se proponen reformular según las recomendaciones cuatro consignas de trabajo de las asignaturas Psi-
cología del Aprendizaje y Teoría de la Educación, para los profesorados de ciencias de la FCEyN de la UNMdP.

trABAjo reAlizAdo 

Se seleccionaron dos actividades de cada asignatura. Las consignas orientan el trabajo hacia la revisión 
de las propias creencias y la experiencia escolar a partir de la lectura de textos provistos por la cátedra. Se 
reformularon los andamiajes para que las actividades expliciten sus objetivos de enseñanza y aprendizaje, 
cuenten con pautas formales, cuenten con consignas que guíen el proceso y se realicen en distintos sopor-
tes (foros, trabajos de reflexión continuos, trabajos de integración en formato escrito o video). Se incluyeron 
instancias de interacción social y el cierre de las actividades implica una reflexión sobre el proceso de com-
pletar la actividad, en algunos casos por escrito o en una situación de entrevista o coloquio con los docentes. 
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conclusiones Y perspectivAs 

Este trabajo presentó la modificación de consignas actuales de dos asignaturas iniciales en la formación 
de profesores de ciencias. Algunas de estas consignas están siendo puestas en funcionamiento en las cur-
sadas. Para evaluar el impacto de las consignas en el desarrollo profesional docente de los estudiantes se 
aplicará un cuestionario abierto al final de la cursada que indagará la percepción de los estudiantes sobre su 
propio aprendizaje y desarrollo: la percepción sobre el impacto de las actividades en el cambio de sus con-
cepciones y actitudes personales; la valoración del trabajo individual y grupal, su utilidad para acercarse a 
sus metas de aprendizaje y para su formación como profesor, la identificación de dificultades durante su de-
sarrollo y los intentos y aprendizajes para su resolución. Se buscarán indicadores de cambio en las concep-
ciones (Zwart, Wubbels, Bergen, & Bolhuis, 2007). A partir del análisis de esta información se continuará el 
trabajo de reformulación y ajuste de las consignas, para promover cada vez con mayor eficiencia el desarro-
llo profesional de los estudiantes desde las primeras etapas de su formación. 
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lA EDUCACiÓn SEXUAl inTEgrAl En El 
ProFESorADo UnivErSiTArio DE BiologÍA

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 
 
Esta ponencia es un recorte de la Tesis Doctoral en curso ti-

tulada “Los sentidos epistemológicos y prácticas curriculares en 
torno a la sexualidad en los profesorados de Biología en los ám-
bitos universitarios y no universitarios: tensiones, vacíos y re-
gulaciones” que se lleva adelante en el marco del Doctorado en 
Educación en Ciencias Experimentales, FBCB de la UNL. 

El escenario actual sintetiza situaciones de ampliación de 
derechos, provocaciones, encrucijadas y dilemas fruto de déca-
das de luchas de parte de los distintos movimientos políticos y 
sociales. Clima de época muy particular, puesto que, en su con-
figuración, se reconoce la pandemia del COVID 19 con las con-
comitantes transformaciones en los vínculos sexo afectivos, de 
enseñanza y aprendizaje, como así también, en el ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos.

maría fernanda pagura1;
Ana cristina santos 
duarte2

1 UNL
2 UESB 
paguraf@gmail.com
tinaduarte2@gmail.com 

oBjetivos

•	 Identificar algunos trazos acerca de los conocimientos y posicionamientos del estudiantado de la ca-
rrera de Biología sobre sexualidad y educación sexual.

•	 Analizar voces de la docencia de la mencionada carrera acerca de posibles estrategias para garantizar 
la ESI en la formación universitaria.

desArrollo o metodologíA

El surgimiento de plexo normativo argentino de los últimos quince años, posibilitó la ampliación del ejer-
cicio de derechos sexuales y (no)reproductivos e instaló la necesidad de repensar las políticas públicas en 
educación y salud, el curriculum, la enseñanza y el aprendizaje de contenidos vinculados a la sexualidad en 
los distintos niveles del sistema educativo, inclusive el nivel superior. 

mailto:paguraf@gmail.com
mailto:tinaduarte2@gmail.com
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estrAtegiAs Y referenciAs teórico-metodológicAs 

Se aborda el universo de estudiantes desde el enfoque cuantitativo, a partir de una encuesta no probabi-
lística casual y virtual entre el estudiantado durante el 2021. 

El universo de docentes se indaga desde un enfoque cualitativo, y hasta el momento, se realizaron doces 
entrevistas semi estructuradas a profesoras y profesores de diferentes cátedras. 

resultAdos Y discusión

En el caso de estudiantes, se construyó una muestra compuesta por 83 estudiantes (n=83), auto referen-
ciándose como mujeres el 80%, el 19% como varones y 1% como varón trans. Del total de muestra, el 75% 
manifiesta no haber abordado tema de educación sexual en la formación universitaria. 

Interesa mostrar que si bien el 84,3% reconoce la Educación Sexual Integral (ESI) es un derecho, cuando 
se profundiza en otros conocimientos que son parte de los contenidos curriculares de la misma, el porcen-
taje disminuye sensiblemente. 

Las y los docentes entrevistados manifiestan que es necesario revisar el diseño curricular del profesorado 
de Biología para garantizar la inclusión de la ESI como así también, la formación del propio equipo docente.

conclusiones Y perspectivAs

Moviliza esta pesquisa la intención de repensar las oportunidades que ofrece el profesorado de Biología 
para instalar nuevas preguntas y miradas sobre la sexualidad. El análisis del corpus empírico construido in-
vita a conjeturar que, las trayectorias educativas del estudiantado del profesorado de Biología, mostraron 
un enfoque sobre sexualidad asociado a prácticas sexo genitales que la formación universitaria estaría legi-
timando desde el curriculum nulo y el curriculum oculto. 
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oTro PEnSAmiEnTo lATinoAmEriCAno PArA lA 
EnSEñAnzA DE lAS CiEnCiAS 

INTRODUCCIóN 

Entre las décadas de 1950 y 1970, surgió la llamada Escue-
la Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia, Tecnología y 
Desarrollo (ELAPCyTED) que inició importantes reflexiones so-
bre los productos, procesos y servicios científicos y tecnológi-
cos generados en los países latinoamericanos, en relación a sus 
grados de dependencia cuanto a concepciones, adquisiciones, 
comercio de importación/exportación, circulación, autoría, ori-
gen, así como la formación de trabajadores para estos nichos 
de mercado. Es decir, sobre las matrices de producción cienti-
ficas y tecnologicas interferentes en el desarrollo económico 
(Galante & Lugones, 2005). Un movimiento de pesamiento de 
los investigadores en diferentes campos de conocimiento para 
definir estrategias de desarrollo de la región. y en este sentido, 
la educación científica escolar.

Por eso lo proponemos como trabajo de investigación revi-
sar los fundamentos de la ELAPCyTED, dadas las formas y los 
contenidos que han circulado el Movimiento Hiphop Afrolati-
noamericano y Afrocaribeño. Con eso situamos los desplazia-
mentos que el Pensamiento Latinoamericano tiene provocado 
entre el objeto tecnocientífico y la autoría de sujetos que han 
sido silenciados en su concepción.

oBjetivos 

Analizar el hacer-ser de los hiphopers afrolatinos y afrocaribeños a partir de los elementos de sus produc-
ciones mediáticas (video, grafiti, rap, breakdance) como posibilidad de otro pensamiento de ciencia, tecno-
logía y desarrollo para la enseñanza de otra naturaleza de la tecnociencia en la escuela

cAminos metodológicos

Nuestro trabajo de investigación se basa en el Análisis del Discurso de abordagen franco-brasileña, en la 
lingüista brasileña Eni P. Orlandi y en el filósofo francés Michel Pêcheux (1938-1983). Con esta contribución 
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teórico-metodológica, analizamos las condiciones de producción (Orlandi, 2012) de textos y discursos de 
la ELAPCyTED y el Movimiento Hiphop Afrolatinoamericano (en Brasil y Chile) y Afrocaribeño (en Cuba), 
en cuanto a las formas y el contenidos de ciencia y tecnología que se apropian y circulan en la periferia sur 
global.

Algunos resultAdos 

Nuestros análisis revelan que la naturaleza de la tecnociencia que se ha constituido en la periferia sur glo-
bal tiene importantes variables interseccionales que combinan sujetos racializados y objetos socioculturales 
(Andrade, 1999), para producir sentidos de ciencia y tecnologia en la periferia.

conclusiones pArciAles 

Aunque no ha dialogado con grupos subalternizados, como: movimientos sociales (quilombolas, indíge-
nas, mujeres), refugiados, extranjeros, disidentes de género, trabajadores rurales de subsistencia, trabaja-
dores informales, dentre otros, la ELAPCyTED ha producido sentidos sobre ciencia y tecnología para el de-
sarrollo, que ha circulado en la región de América Latina y el Caribe, desde la guerra post-occidental. y eso 
hay que revisarlo para una escuela más democrática y inclusiva.
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7 PoSSiBiliDADES inovADorAS DE oTimizAÇÃo Do 
TrABAlHo DoCEnTE Em TEmPoS PAnDÊmiCoS

INTRODUçãO

Este artigo tem a intenção nortear o trabalho do professor 
diante da situação mundial de pandemia quanto ao uso de me-
todologias ativas dentro dos espaços escolares, sejam estes 
presenciais ou virtuais. 

Mediante as dificuldades recentes da educação de diferentes 
níveis, modalidades e contextos, é imediato retomar a signifi-
cância, a direção , os princípios e as possibilidades de desenvol-
vimento da prática pedagógica por meio de metodologias ati-
vas. (Bacich; Moran, 2018). 

metAs 

Servir como base norteadora para a otimização da prática do docente em tempos de crise. Enaltecer a 
inovação pedagógica.

metodologiA 

Por análise qualitativa de artigos científicos selecionados, em forma de revisão sistemática de literatura, 
utilizando palavras-chave como “metodologias ativas”, “aplicabilidade pedagógica” “educação brasileira na 
pandemia”. 

resultAdos e discussão 

O setor educacional foi obrigado a se reinventar, buscar novas formas de como desenvolver o processo 
educativo e a urgência de conceber e criar ambientes educativos capazes de prosperar nessa situação pan-
dêmica. (NóVOA, 2020).

Algumas metodologias a seguir, propõe a intenção das autoras em listá-las de “um a sete”, as quais pos-
sam vir a dar base para sua utilização na realidade atual da educação no Brasil.

•	 1. Melhores momentos da aprendizagem: Qualquer atividade intelectual ou não, desde que seja praze-
rosa do ponto de vista da aprendizagem.
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•	 2. O aluno cocria o ensino e a aprendizagem: Ocorre o compartilhamento de responsabilidades na 
aprendizagem. Os educandos criam suas atividades e avaliações.

•	 3. Aprendizagem baseada em problemas: A aprendizagem baseada em problemas (ABP) é uma con-
duta educacional a qual faz das situações-problema o marco de largada para a produção de novas 
aprendizagens. 

•	 4. Aprendizagem adaptativa: Modelo de aprendizagem personalizado, respeitando a maneira indivi-
dual de aprender quanto ao ritmo, tempo e lugar (BACICH, 2016.).

•	 5. Sala de aula invertida: Alternância de ações metodológicas educativas onde ora o aluno é mediado 
presencialmente pelo professor e por outras fora da sala de aula, sem mediação do docente.

•	 6. Cultura maker: Baseada no aprender fazendo, a partir de projetos reais, situações com significância, 
jogos, narrativas de vida. 

•	 7. Contação de histórias: Estimula o estudante ao mundo de sua imaginação, desenvolvendo habili-
dades cognitivas. 

conclusões e perspectivAs 

As reflexões sobre as metodologias ativas na aprendizagem em período pandêmico aqui explanadas são 
de relevância pois norteiam variáveis metodológicas significativas para o docente utilizar em sala de aula 
como forma de orientação para o seu trabalho.
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•	 BACICH, L. (2016) Inovação na Educação. Plataformas adaptativas e as metodologias 
ativas.

•	 Blog no WordPress.com.   
https://lilianbacich.com/2016/11/06/plataformas-adaptativas-e-as-metodologias-ati-
vas/.

•	 BACICH, L. & MORAN, J. (2018) Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: uma 
abordagem teórica prática. Penso Editora Ltda., 2018. p. 43. 

•	 NóVOA, A. (2020). A pandemia de Covid-19 e o futuro da Educação. Revista Com Censo 
#22; v. 7 n. 3. Pag. 8-12.

WordPress.com
https://lilianbacich.com/2016/11/06/plataformas


226

ATriBUToS PrEFEriDoS Por FUTUroS 
ProFESorES PArA EXPliCAr lEyES DE mEnDEl 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Dado que los contenidos genéticos suelen resultar difíciles 
de comprender, generando conflictos o limitaciones para su 
aprendizaje, resultan de interés en el campo de la enseñanza de 
la Biología. Los mismos son grandes ejes o principios unifica-
dores sobre los que se basan los nuevos conocimientos. En este 
sentido, existe un entramado de relaciones vinculadas al apren-
dizaje de estos contenidos y una cuestión central es intervenir 
para que los saberes de los estudiantes sean expresados, ya que 
conocerlos orientará respecto a las problemáticas y la modali-
dad de abordaje por la que sería apropiado optar en clase (Ayu-
so y Banet, 2002; Camacho, García Rivera, Báez Islas y Gallegos 
Cázares, 2017; Martínez Aznar e Ibáñez Orcajo, 2006).

oBjetivo Y metodologíA 

El objetivo de este estudio fue identificar las preferencias de un grupo de estudiantes del profesorado en 
Ciencias Biológicas respecto a las características o atributo genético que seleccionarían para abordar las Le-
yes de Mendel en una posible situación de clase. La muestra fueron 53 alumnos, agrupados como noveles y 
avanzados, de diferentes años de la carrera Profesorado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de La Plata, Argentina). El instrumento utilizado para 
la recolección de los datos, bajo el formato cuestionario, consistió en una lista de 10 características entre las 
cuales debían optar para basar sus explicaciones sobre Leyes de Mendel en una posible situación de clase; 
la última de ellas es un ítem en el cual podían explicitar si utilizarían otras características diferentes a las que 
se plantearon. Se les solicitó, además, que justifiquen sus elecciones. Las opciones fueron utilizadas como 
niveles para definir distintas categorías de análisis.

resultAdos Y discusión 

Los caracteres seleccionados, se compilan en la figura 1 con la frecuencia de respuestas, sobre 175 elec-
ciones, expresadas en porcentajes, pudiendo los estudiantes, optar por más de una característica o indicar 
otra de su elección. Las preferencias de los futuros profesores se inclinaron hacia características como el tipo 
de pelo en el ser humano y el color de ojos en las moscas; también por el color de las alas de las mariposas, 
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el sexo en los mamíferos y los grupos sanguíneos y una enfermedad hereditaria, ambas en el ser humano. 
Los fundamentos que se ofrecen para justificar las elecciones muestran que los caracteres seleccionados son 
considerados de fácil observación, cercanos a los intereses de los alumnos, próximos o propios del ambien-
te cotidiano; también porque a través de su uso se pueden aplicar las Leyes de Mendel y trabajar conceptos 
como dominancia, recesividad, homocigosis y heterocigosis, entre otros. Sin embargo, algunas elecciones y 
expresiones de los estudiantes dan cuenta de comprensiones inadecuadas, las que son puestas en eviden-
cia, por ejemplo, al optar por una mutación que afecta a las células de la piel de una persona, siendo que las 
mutaciones que conciernen solo a las células de la línea somática no se transmiten a la siguiente generación. 
Así, las preferencias detectadas en el alumnado están en concordancia con Ayuso y Banet (2002) quienes 
considerando la complejidad de los contenidos sugieren relacionar las actividades de clase con fenómenos 
observables, como el crecimiento del cuerpo y sus órganos, o el parecido entre hermanos. En la misma línea, 
Flores Camacho et al. (2017), señalan que la selección de características sencillas de interpretar involucra el 
empleo de un marco representacional del entorno por parte de los sujetos. El caso particular de la elección 
color de ojos en las moscas podría deberse no a la cercanía del rasgo con el alumno, sino a la profusión de 
ejemplos presentes en la bibliografía, relacionadas a las investigaciones con moscas desarrolladas por Tho-
mas Morgan (1866-1945), lo que podría haber inducido este tipo de elección, aunque también podría estar 
influenciado por los discursos docentes. En coincidencia, este resulta un ejemplo del peso que ejercerían los 
libros de texto sobre el tipo de elecciones que realiza el alumnado, observaciones que son coherentes con 
las afirmaciones de Martínez Aznar e Ibáñez Orcajo (2006), quienes señalan que resulta una ventaja tratar 
conceptos cercanos al alumno, como las enfermedades y la alimentación; sin embargo, advierten que en los 
textos se siguen tratando estos temas de modo tradicional, basándose en la herencia de caracteres en plan-
tas y animales (e.g., frijoles, cobayos, caballos palominos), en lugar de centrarlo en el ser humano. Por otra 
parte, algunas elecciones y expresiones de los estudiantes dan cuenta de comprensiones inadecuadas o de 
argumentaciones no expresadas claramente, difusas o con escaso respaldo teórico.

Figura 1. Respuestas de los alumnos (N= 175). Categorías: 1. El color de las alas de una mariposa. 2. Grupos 
sanguíneos en el hombre. 3. El sexo en los mamíferos. 4. El color de ojos en las moscas. 5. El tamaño del fru-
to en una planta de zapallo calabaza. 6. La producción de toxinas en un hongo venenoso. 7. Una mutación 
que afecta exclusivamente a las células de la piel de una persona. 8. Una enfermedad hereditaria en el hom-
bre. 9. El tipo de pelo en el hombre. 10. Utilizaría otras características (en este caso indicar cual o cuales).



228

conclusiones Y perspectivAs

Este estudio permitió conocer aspectos relativos a la toma de decisiones pensando en la tarea de ense-
ñar contenidos biológicos sobre Genética, en un grupo de estudiantes universitarios que optaron por la ca-
rrera docente. Resulta de interés para los futuros profesores que el abordaje se centre en la herencia huma-
na y en especies familiares o conocidas por los alumnos. Sus elecciones revelan la influencia que ejercen los 
ejemplos tradicionales (e.g. ojos rojos de la mosca de la fruta) utilizados tanto en la bibliografía como en los 
discursos docentes, cuestión que deja abierta posibles líneas de indagación, ya que este efecto podría de-
terminarse partiendo de la identificación de la presencia de elementos comunes entre los textos de estudio 
y los saberes de los futuros profesores. Lo interesante es que, ante una situación de enseñanza, un grupo de 
futuros profesores logró transformar su conocimiento disciplinar en una forma de conocimiento que cree, 
resulta adecuada para sus futuros alumnos y para la tarea de enseñar, recurriendo a situaciones cotidianas, 
o que entienden, pueden resultar fáciles o sencillas de interpretar.
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AnÁliSiS PrEliminAr DE lA ESCriTUrA DE 
APUnTES En grUPoS ETArioS 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Los apuntes de clase, parte habitual de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, involucran diferentes actividades, te-
niendo a su vez varias finalidades, como la de apoyo para recor-
dar, o comprender mejor. Estudios realizados en Formación Do-
cente de Uruguay, han detectado que prácticamente todos los 
alumnos realizan notas de clase, que las consideran importan-
tes en la comprensión de los contenidos curriculares y princi-
palmente, son manuscritas, (Texeira et al., 2019). Así mismo, se 
visualiza un posible problema de velocidad de escritura, como 
impedimento para obtener buenos apuntes.

oBjetivos 

Estudiar la velocidad y el estilo de escritura, de alumnos de formación docente e indagar en algunas cau-
sas, como las variaciones en la enseñanza de la escritura en el país.

desArrollo o metodologíA 

Se efectúa un muestreo piloto a diferentes alumnos y profesores de las ciudades de Salto y Paysandú, 
con el fin de lograr, una aproximación al problema del estilo y velocidad de escritura. Los 145 encuestados 
al azar de Educación Media, terciaria y Universitaria, se estratifican por grupos etarios, desde 12 años hasta 
más de 50 años. En porcentaje la muestra tiene 9 % de 12 a 18, 46 % de 19 a 30, 22 % de 31 a 40, 6 % de 41 a 
50, y 17 % de 51 a 60. Se registra la forma de tomar el lápiz mediante fotografías, el tipo de letra, (cursiva a 
manuscrita); la velocidad de escritura y su percepción acerca de su propia velocidad de escritura, entre otras 
variables. La forma de tomar el lápiz y sus variantes fueron clasificadas, en buena, con variantes y con mo-
dificaciones extremas. La velocidad de escritura, se testea con tres grabaciones de textos semejantes, leídos 
con velocidades decrecientes y solicitando que escriba a su máxima velocidad. Se clasifica luego, su veloci-
dad en tres escalas de, 100, 50 y 35 palabras por minuto en función del texto que logra completar. 

El muestreo, se realiza con un formulario anónimo, se le explica al participante los fines del estudio, su li-
bertad de hacerlo y la carencia de remuneración por su tiempo. 
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resultAdos Y discusión 

La mayoría de los entrevistados, se sitúan en 50 palabras por minuto, distante de las 80 o más esperadas. 
Se observa un cambio en la forma de tomar el lápiz, desde buena en los grupos etarios más altos, hasta con 
variaciones extremas a la forma correcta, en los más jóvenes. La misma tendencia, existe en el empleo de la 
letra imprenta, que predomina en los grupos etarios más jóvenes. Estos resultados, estarían indicando, un 
cambio en la escritura de los alumnos del país, que debiera ser estudiado con más detalle, dada la importan-
cia en los procesos de enseñanza.
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RESUmO

O trabalho trata da experimentação no ensino-aprendiza-
gem de Ciências da Natureza e suas Tecnologias no estágio cu-
rricular docente remoto mediado por ambiente virtual de en-
sino-aprendizagem na pandemia de 2020-2021. A estratégia 
trabalhada foi o ciclo espiralado de prospecção-retrospecção da 
pesquisa-ação educacional. O problema ou preocupação temá-
tica é uma proposição de organização didático-metodológica 
disso. Os resultados de três ciclos-espiralados de pesquisa e des-
envolvimento sinalizam que a modelização tecnológica em rede 
das atividades de estudo experimentais mediadas em ambien-
te virtual de ensino-aprendizagem livre e aberto, parametriza-
das pelas abordagem temática (matéria-energia, vida-evolução 
e terra-universo), abordagem conceitual-unificadora (regulari-
dades-transformações e escala-energia), flexibilidade cogniti-
va na hipermídia educacional, atividades de estudo e fluência 
tecnológica, sustenta a interação remota entre professor-orien-
tador, estudante-estagiário(a), estudantes da educação básica 
e professor(a)-supervisor(a). Como conclusão preliminar des-
tacamos a potencialidade das tecnologias educacionais em re-
de livres e abertas para mediar o ensino-aprendizagem experi-
mental de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, em especial 
as hipermídias, tecnologicamente caracterizadas como simu-
lações computacionais e ambientes virtuais. 

Palavras chave. Ensino de Ciências da Natureza e suas Tec-
nologias. Estágio Curricular Docente Remoto. Tecnologias Edu-
cacionais em Rede Livres e Abertas.

introdução e fundAmentAção 

Estudiar la velocidad y el estilo de escritura, de alumnos de formación docente e indagar en algunas 
causas, como las variaciones en la enseñanza de la escritura en el país.Apresentamos o problema da or-
ganização didático-metodológica do ensino-aprendizagem experimental de Ciências da Natureza e suas 
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Tecnologias remoto no estágio curricular docente. Para tal, investigamos ativamente com o (a) s estudan-
tes-estagiário (a) s uma modelização das tecnologias educacionais em rede, em especial as hipermídias, 
tecnologicamente caracterizadas como simulações computacionais e ambientes virtuais, institucionalizadas 
e customizadas no Moodle da UFSM.

oBjetivos 

Os objetivos foram planejar, implementar e avaliar, em ciclos-espiralados de pesquisa-ação uma pro-
posição didático-metodológica para o ensino-aprendizagem experimental de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias remoto no estágio curricular docente durante a pandemia de 2020-2021. As metas foram im-
plementar a referida pesquisa-ação educacional no âmbito curricular das disciplinas de estágio curricular 
docente do curso de graduação desta área na UFSM, com o (a) s estudantes-estagiários atuando em regime 
de exercícios domiciliares especiais.

desenvolvimento e metodologiA 

Esta pesquisa-ação educacional ocorreu num ciclo-espiralado de planejamento-ação-autorreflexão-re-
flexão num movimento prospectivo-retrospectivo. Optamos pela perspectiva emancipatória, transitando 
pelo conhecimento técnico, prático e emancipatório. O ensino-aprendizagem experimental remoto foi me-
diado pelas tecnologias educacionais em rede Moodle (atividades de estudo hipermidiáticas assíncronas) 
e Google Meeting (encontros síncronos), ambos institucionalizados e customizados na UFSM. As atividades 
de estudo assíncronas foram mediadas pelas ferramentas de atividade Diário e Wiki do Moodle. No Diário 
do Moodle o (a) s estudantes-estagiário (a) s relataram semanalmente os avanços e obstáculos vividos no 
ensino-aprendizagem experimental remoto no ensino médio da escolaridade básica brasileira em tempos 
de pandemia. No Wiki do Moodle elaboraram os planejamentos das atividades de estudo experimentais, 
parametrizadas pela abordagem temática (matéria-energia, vida-evolução e terra-universo) (BNCC,2018), 
abordagem conceitual-unificadora (regularidades-transformações e escala-energia) (Angotti, 1993), flexi-
bilidade cognitiva na hipermídia educacional (Vidmar e outros, 2015), atividades de estudo (Davidov, 1988) 
e fluência tecnológica (MIT, 1990).

resultAdos e discussão 

Os resultados de três ciclos-espiralados de pesquisa e desenvolvimento sinalizam que a modelização tec-
nológica em rede das atividades de estudo experimentais mediadas em ambiente virtual de ensino-apren-
dizagem livre e aberto, parametrizadas acima, sustenta a interação remota entre professor-orientador, es-
tudante-estagiário (a), estudantes da educação básica e professor (a) -supervisor (a). Esta proposição de 
organização didático-metodológica do processo ensino-aprendizagem experimental remota no estágio cu-
rricular docente em Ciências da Natureza e suas Tecnologias na pandemia de 2020-2021, sinaliza potencia-
lizadores para a integração dos componentes epistemológicos teóricos e experimentais. Destacamos que já 
havíamos implementado esta proposição de organização didático-metodológica remota no estágio curricu-
lar docente na modalidade educacional a distância no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, mas com a 
docência do (a) s estagiário (a) s presencialmente.
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conclusões e perspectivAs 

Destacamos a potencialidade das tecnologias educacionais em rede livres e abertas para mediar o en-
sino-aprendizagem experimental de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, em especial as hipermídias, 
tecnologicamente caracterizadas como simulações computacionais e ambientes virtuais. Como perspectiva, 
problematizamos o vir a ser a partir de 2022 pós-pandêmico, pontuando: 1 – quais as mudanças educacio-
nais necessárias no par teoria-experimento na iniciação à docência no estágio curricular docente em Ciên-
cias da Natureza e suas Tecnologias? 2 – As tecnologias educacionais em rede livres e abertas, hipermídias 
e ambientes virtuais, se desenvolverão criativamente tendo como foco a simulação de fenômenos naturais? 
3 – A experimentação hipermidiática mobiliza a fluência tecnológica do (a) s estudantes estagiário (a) s, im-
pactando a flexibilidade cognitiva de suas ações escolares na pandemia? 
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EDUCACiÓn STEm: lABorATorioS En El 
ConTEXTo DE lA PAnDEmiA 

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

En el contexto de la pandemia COVID-19, a inicios del año 
2020, la asignatura física 2 dictada para las carreras de Inge-
niería Civil, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Electrónica e 
Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional de Misiones (FI-UNaM) promovió formas y meto-
dologías de trabajos para el transcurso de la cuarentena obliga-
toria, que posibilita al alumno de Física 2 continuar el proceso 
de aprendizaje. Al inicio del cursado 2021, el equipo docente se 
replantea el dictado y desarrollo de los laboratorios realizados 
durante el año 2020 para introducir mejoras en el segundo año 
del dictado virtual de los mismos. En el presente trabajo se rea-
liza la evaluación de una experiencia didáctica desarrollada para 
el tema de electrostática, en la que se aplicaron nuevos méto-
dos para que los alumnos puedan adquirir los mismos resulta-
dos de aprendizaje, además de presentar una mejora continua 
durante el segundo dictado del laboratorio en instancia virtual.

oBjetivos 

Presentar las mejoras en la experiencia de electroestática en la asignatura de física 2 de las carreras de 
ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería electrónica e ingeniería electromecánica de la FI-UNaM. 

desArrollo o metodologíA 

Se realizó una guía para que los estudiantes puedan llevar a cabo la experiencia en sus hogares, con ele-
mentos que puedan tener, para que así puedan observar y comprobar los fenómenos estudiados. En el año 
2020, durante el periodo donde los estudiantes debían llevar a cabo sus experiencias y en la corrección se 
pudo observar ciertas dificultades para explicar a través de un experimento sencillo un fenómeno de elec-
trostática, lo cual, en la guía del año 2021, se trató de subsanar incluyendo más herramientas como más de-
talles de la realización del mismo, como ser las siguientes tablas, las cuales sirven de guía para que el estu-
diante pueda realizar la experiencia de forma organizada:
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Cantidad Elemento Conductor No conductor Observaciones

1 Plástico X Se carga por 
frotamiento

Tiempo de 
frotamiento

Material del 
elemento 1 o 
pieza utilizado

Tipo de cargas 
obtenida

Completar 
según carga 
obenida por 
frotamiento 
en elemento 1 
q1>q2>q3

Completar se-
gún impulso 
obtenido sobre 
elemento 2 
f1<f2<f3

Distancia apro-
ximada en cm, a 
la que se rompe 
la inercia del 
elemento 2

T=5 s Hierro X Se carga por 
frotamiento

conclusiones Y perspectivAs 

Esta guía es una herramienta que trasciende la presencialidad porque es una herramienta para realizar 
la experiencia sin contar con el espacio físico del laboratorio y los elementos y equipamientos que cuenta el 
mismo en la facultad.

Durante la corrección de las experiencias en el año 2021, se pudo detectar una mejor comprensión del 
fenómeno que debían analizar, por ello se concluye que las mejoras incluidas en la guía 2021, fueron de so-
porte para lograr el objetivo de la experiencia y en el aprendizaje del estudiante. 
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EXPErimEnTo En mi ProPio lABorATorio  
DE SUEloS

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

La propuesta didáctica que se describe en este trabajo se 
basa en el desarrollo de experiencias que pueden ser realiza-
das en los hogares de los estudiantes mediante la utilización de 
elementos y materiales disponibles como los utensilios de co-
cina que permiten la sustitución del material y el ambiente del 
laboratorio. 

La carrera Licenciatura en Análisis Químicos y Bromatológi-
cos de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de 
la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), dentro del plan de 
estudios, en cuarto año, contiene la asignatura anual denomi-
nada Seminario de Laboratorio. Entre sus contenidos se desa-
rrollan conceptos fundamentales para el trabajo de control de 
calidad que son aplicadas a diferentes industrias presentes en 
la región y el país. En ese sentido, las clases prácticas, son fun-
damentales para la adquisición de habilidades y actitudes que 
permitan realizar las determinaciones analíticas que correspon-
dan según las normas y disposiciones respectivas que se apli-
can a las distintas áreas de la industria. En el contexto de la pan-
demia por el COVID 19, las clases presenciales se encuentran 
suspendidas y por lo tanto, los docentes agudizan el ingenio 
para afrontar el principal desafío de dar continuidad a las clases 
prácticas, puesto que, el trabajo experimental en el laboratorio, 
además de formar parte del proceso de enseñanza y aprendiza-
je, constituye una herramienta fundamental para desenvolverse 
con criterio, destreza y responsabilidad. 

oBjetivos 

Tiene como principal objetivo, lograr un aprendizaje significativo de los conceptos teóricos, a través de la 
realización de una experiencia remota reemplazando las clases de laboratorio que realizaban ante del ASPO. 
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desArrollo 

Las experiencias se realizan mediante una guía didáctica secuenciada y la fundamentación se explica 
precedentemente mediante clases sincrónicas. De ese modo se busca asemejar con la experiencia de labo-
ratorio que realizaban antes del ASPO y la actual DISPO vigente para nuestra universidad. El contenido que 
se abordó fue Suelos, se propusieron cinco experiencias, tales como: muestreo, cuarteo, determinación de 
textura, presencia de materia orgánica, infiltración del suelo. Esta última experiencia brinda datos sobre la 
permeabilidad del suelo. Para su realización se otorgó un plazo de dos semanas, los estudiantes trabajaron 
individualmente, registraron sus observaciones en forma escrita, fotográfica o videos. Posteriormente en el 
informe explicaron los resultados obtenidos basándose en los conocimientos adquiridos a través del mate-
rial suministrado, por último, la actividad completa fue levantada al aula virtual en formato PDF.

resultAdos Y discusión

La propuesta didáctica despertó el interés de los estudiantes, además de relacionar los contenidos teóri-
cos, lograron vincular las actividades de laboratorio con lo cotidiano pudiendo desarrollarlas en sus propios 
hogares y reemplazando los materiales de laboratorio por elementos desechables o utensilios de cocina. Las 
experiencias ejecutadas requirieron de identificación de zonas de muestreo, criterio, sentido común, res-
ponsabilidad, autogestión, detección de los contenidos importantes. Selección de las preguntas a realizar a 
los docentes para facilitar el desenvolvimiento y posteriormente al redactar el informe, utilizar vocabulario 
técnico adecuado. 

conclusiones Y perspectivAs 

La experiencia de enseñanza y aprendizaje a distancia resultó importante y hablita a continuar la búsque-
da para superar el contexto de ausencia de las actividades presenciales.

En nuestra facultad las clases y final del cuatrimestre, retoman el 8 de febrero, y por ende el cursado de 
Física II, por lo que el equipo docente está trabajando en los criterios e indicadores de la herramienta de eva-
luación coloquial grupal. 
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APrEnDizAJE ColABorATivo DE ESTADÍSTiCA 
APliCADA En EDUCACiÓn virTUAl 

INTRODUCCIóN 

Enseñar estadística supone lograr que los estudiantes sean 
capaces de emplear los conocimientos adquiridos, en sus futu-
ros campos laborales, que permitan solucionar problemas de su 
vida diaria o profesional; por ello su enseñanza debe centrarse 
en el análisis de situaciones prácticas e interactivas. 

Dada la pandemia por COVID-19, las clases presenciales en-
contraron una alternativa en plataformas virtuales, cobrando 
importancia los recursos que favorezcan el aprendizaje colabo-
rativo ya que las actividades en grupo generan procesos cogni-
tivos como resolución de conflictos, argumentación e indaga-
ción en comunidad, en el cual cada individuo aprende más de 
lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción (Guitert, 
2013). 

El dictado de Complementos de Estadística para tres carre-
ras distintas, resultó desafiante, confluyendo en la generación 
de actividades sincrónicas y asincrónicas, con implementación 
de software libre.

oBjetivos 

Promover el aprendizaje colaborativo y potenciar el desarrollo de habilidades relacionadas con el mane-
jo de software libre.

desArrollo de lA eXperienciA 

La modalidad fue teórica- práctica virtual, debiéndose aprobar dos exámenes parciales para la regulari-
dad y al menos un trabajo práctico grupal, de hasta tres estudiantes, con defensa para promocionar, pudién-
dose realizar un recuperatorio de regularización.

Los dos trabajos prácticos consistieron en un problema de investigación relacionado a sus áreas de tra-
bajo, con base de datos y herramientas computacionales, InfoStat (versión estudiantil) y R studio, para su 
resolución. Debían presentar un informe escrito dos días previos a su defensa oral con soporte visual. La 
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evaluación fue mediante una rúbrica que contemplaba: Presentación de resultados, cumplimiento del tiem-
po de exposición, capacidad de resumen, solvencia en la respuesta de preguntas.

De los 39 alumnos inscriptos, 17 iniciaron el cursado y 14 de ellos cumplieron con todos los requisitos. Al-
gunas de las dificultades mencionadas fueron: falta de tiempo para el cursado y producción de las entregas, 
falta de comunicación con los compañeros para formar equipos de trabajo y/o trabajar en red, cursados si-
multáneos con otras asignaturas, cantidad de contenido a estudiar y dificultades para el manejo de software.

conclusiones 

Promover aprendizajes colaborativos en la virtualidad, y particularmente en cohortes heterogéneas, im-
plica un gran desafío en estudiantes, de quienes se esperan prácticas comunicativas e interactivas por fuera 
del aula, y por los docentes para facilitarlas a través de recursos como foros. A su vez, trabajar con software 
exige habilidades informáticas que, desarrollarlas en grupos pequeños, favorece su aprendizaje.

Por lo tanto, tal como mencionan Mora-Vicarioli y Hooper-Simpson (2016), la responsabilidad para el 
éxito del trabajo colaborativo recae en el estudiantado, quien debe poseer una serie de características y po-
nerlas en práctica dentro del grupo, y en el docente, quien debe planificar y estructurar bien el modelo de 
trabajo colaborativo.
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DESArrollo DE ComPETEnCiAS PArA lAS nUEvAS 
PrESEnCiAliDADES 

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Se aborda el problema de la continuidad pedagógica en 
“Gestión de la Innovación Tecnológica e Industrial” (GITI), asig-
natura de quinto año de Ingeniería Industrial (UNMdP), orienta-
da al logro de competencias de gestión del cambio tecnológico 
y el proceso innovador, factores estratégicas claves para el di-
namismo territorial, mediante políticas públicas de fomento del 
desarrollo económico local y regional. La incorporación de TIC a 
la propuesta pedagógica resulta de interés como laboratorio de 
aprendizaje de competencias indispensables para el desarrollo 
de la actividad profesional del ingeniero de hoy.

oBjetivo 

Se pretende analizar la adaptación del trabajo final de campo durante el cursado del año 2020 de la ma-
teria GITI, en contexto de pandemia por el COVID -19 y el ASPO, la materia tuvo que dictarse por primera vez 
de modo virtual, y tuvieron que adaptase los contenidos de la misma a la modalidad virtual.

desArrollo o metodologíA 

La asignatura es presencial, teórico práctica, donde luego de explicar los conceptos, el estudiante los apli-
ca a un caso práctico y a un trabajo final de campo en una (grupal). El trabajo de campo culmina con un in-
forme escrito y una presentación oral. 

El mayor desafío fue la adaptación de dicho trabajo a la virtualidad. Debido al ASPO los estudiantes no 
podían concurrir a las empresas por lo cual debían contactar a las mismas y acceder a la información nece-
saria para la realización del trabajo práctico de un modo virtual. Además, debían interactuar de modo virtual 
para analizar la información, realizar el informe y la presentación oral. Para facilitar la presentación oral, des-
de la cátedra se solicitó la realización de un video de 5 minutos de duración. 
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resultAdos Y discusión

La experiencia de desarrollo del trabajo de campo de forma virtual, permitió que los alumnos puedan 
ejercitar esta habilidad e interiorizarse en el uso de herramientas informáticas para perfeccionar su presen-
tación. De este modo, la adaptación del trabajo final de campo al modo virtual, terminó siendo una herra-
mienta muy útil para los alumnos de quinto año próximos a graduarse que les permitió ejercitar una com-
petencia necesaria para su futuro laboral como profesional, así como acercarse a herramientas que hasta 
el momento desconocían. Además, contar con los videos les permitió un trabajo enriquecedor tanto entre 
pares, así como también para la preparación del último parcial ya que podían re-consultar los videos de los 
otros grupos los cuales quedaron en el campus de la materia. El nivel de competencia medido (rúbricas) re-
sultó comparable con ediciones presenciales y se pudieron observar rasgos diferenciadores en el uso de TIC.

conclusiones Y perspectivAs

La incorporación de las TIC a la enseñanza ha sido uno de los grandes retos en pandemia. Los resultados 
de la adaptación de un trabajo presencial a la virtualidad permitieron mostrar cómo el desarrollo de compe-
tencias tecnológicas y de autoaprendizaje son clave para la formación de profesionales, incluso en contextos 
adversos. La internacionalización de la cadena global de valor ha mostrado que el trabajo mediado por tec-
nología es el presente y futuro de la actividad profesional en ingeniería.
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CiCloS DE gEnErACiÓn DE PoTEnCiA En EXCEl 

INTRODUCCIóN

Los ciclos combinados de generación de potencia permite 
integrar diferentes conocimientos de la carrera de Ingeniería 
Química; sin embargo, para la solución numérica es necesario 
realizar numerosos cálculos secundarios, e.g. interpolaciones y 
estimaciones de las propiedades termodinámicas, dejando muy 
poco tiempo para el análisis de los resultados y el análisis de la 
influencia de todas las variables en el proceso, por los que es 
fundamental implementar herramientas computacionales para 
reducir el tiempo de cálculo. 

josé luis lópez-
cervantes; 
Arturo A. garcía-figueroa

Universidad Nacional Autónoma 
de México, Facultad de Química, 
Departamento de Fisicoquímica
jllopezcervantes@quimica.unam.mx

oBjetivos 

El uso de la TIC (tecnologías de la información y computación) permiten el desarrollo de habilidades cog-
nitivas y de un pensamiento sistemático. Por tanto se implementaron en la simulación de ciclos combina-
dos de generación de potencia en un curso extracurricular. La simulación consistió de tres módulos princi-
pales: en el primero se calculó la potencia de un ciclo de vapor que se apoyó en Steam Tables (www.x-eng.
com), en el segundo se calcularon los flujos de una torre de enfriamiento con f_Psych (M. J. Brandemuhel) y 
el tercer módulo fue destinado al cálculo de la potencia en un ciclo de gas, este último se programó duran-
te el curso y para lo cual fue necesario abstraer el sistema como una combinación de procesos de mezclado, 
combustión y expansión. Los módulos fueron programados en Visual Basic® en hojas de cálculo durante el 
curso extracurricular. 

desArrollo de lA eXperienciA 

La programación y la implementación de los módulos en el cálculo de la potencia en un ciclo combinado 
de generación de potencia se realizó en un curso durante el periodo intersemestral con la participación de 
alrededor de 30 alumnos de forma virtual y sincrónica. Todos los materiales preparados se encuentran dis-
ponibles en la plataforma de la Facultad de Química, UNAM, AMyD (amyd.quimica.unam.mx/course/view.
php? Id=550). Las sesiones fueron grabadas y se encuentran disponibles en la plataforma de youtube (you-
tu.be/Ut5UVmNavG0). Esta actividad permitió la preparación de hojas de cálculo que podrán ser usadas en 
cursos regulares y de videos donde se explica detalladamente la programación de los módulos. Esto ahorra 

mailto:jllopezcervantes@quimica.unam.mx
www.x-eng.com
www.x-eng.com
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tiempo debido a que en los cursos regulares ya no será necesario tomar tiempo para explicar los detalles de 
la programación, tiempo que podrá ser aprovechado en el análisis de los resultados. 

conclusiones 

El aprender un nuevo lenguaje de programación lleva tiempo y en ocasiones es necesario repasar la mis-
ma operación varias veces. El tener los materiales grabados permite al estudiante repasar el contenido hasta 
lograr dominar la programación. Este curso representa una base para que el alumno pueda desarrollar sus 
habilidades de abstracción de los procesos y pueda proponer sus propias soluciones a los diferentes proble-
mas y vincular conocimientos de otras asignaturas.

referenciAs BiBliográficAs 

•	 E. Rúa, A. Barrera, N. M. Moreno, “Aprendizaje interactivo de termodinámica de fluidos 
apoyado en las tecnologías de la información y comunicación”, Respuestas, vol. 19, no. 
2, pp. 41-50, 2014.
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claudia cabrera Borges; 
Ana, cabrera Borges; 
maría cristina rebollo 
Kellemberger; 
maría elisa, rodríguez 
infanzón 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

El presente trabajo plantea como problema el desarrollo de 
Estrategias Investigativas (EI) en estudiantes de formación do-
cente, así como evaluar el grado de desarrollo de las mismas. 
Para la implementación resulta clave la conformación de una 
Comunidad Profesional de Aprendizaje (CPA). Esta investiga-
ción se enmarca en el proyecto R – UBIC, 2020 financiado por la 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Con-
sejo de Formación en Educación (CFE), de la ANEP, Uruguay. 
Para que los estudiantes puedan desarrollar las habilidades in-
vestigativas es fundamental la puesta en juego de EI que son 
las que “facilitan y viabilizan la planeación, diseño, ejecución, 
difusión, y evaluación” de un proyecto de investigación (Herre-
ra, 2016, p.276). La CPA tiene como finalidad orientar a los estu-
diantes en el área de didáctica, en la realización de Proyectos de 
Introducción a la Investigación en Didáctica (PIID), De acuerdo 
con Hord, S. (1997) en Hargreaves y Fullan (2014), una CPA, es 
el escenario idóneo para investigar acerca de cómo mejorar la 
práctica docente. Las acciones se enmarcan en el paradigma de 
la Investigación Formativa (Espinoza Freire, 2020).

oBjetivos 

Desarrollar (EI) en estudiantes de formación docente, así como evaluar el grado desarrollo de las mismas, 
en el marco del Aprendizaje Ubicuo (AU).

metodologíA 

Corresponde a un diseño de investigación - acción, cuyo enfoque es de tipo Mixto y se sustenta a partir 
de la conformación de CPA con formadores de formadores. 

mailto:crebollo2003@gmail.com
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resultAdos Y discusión 

Un hito relevante es el diseño, validación y aplicación de un instrumento cuantitativo, que contribuye a 
evaluar el grado de desarrollo de las EI, al inicio y al final del proceso de investigación. A efectos de evaluar 
la CPA, a medio tiempo y al final del trabajo de campo, se aplica un formulario de satisfacción autogestiona-
do en Drive y un focus group. Del análisis de la información relevada emerge que se logró conformar la CPA 
y se destacan como fortalezas: los espacios de encuentro, los recursos de R-UBIC compartidos en el canal de 
youTube y los Ateneos. En lo referente a los resultados de la aplicación del instrumento permiten evidenciar 
una evolución positiva general del nivel de desarrollo de las EI en los estudiantes.

conclusiones Y perspectivAs 

Las acciones implementadas en la CPA resultaron de capital importancia para el desarrollo de EI. Es el es-
cenario para investigar acerca de cómo mejorar la práctica docente. Entre los aspectos a potenciar, se rele-
van, la transferibilidad a los cursos de formación docente y a la orientación de los estudiantes. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Espinoza Freire, E. E. (2020). La investigación formativa. Una reflexión teórica. 
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da escuela. Morata. Madrid.
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CrEACiÓn DE viDEoS En El AUlA virTUAl  
DE FÍSiCA

 

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

En un contexto donde abundan múltiples estímulos median-
te lenguajes y pantallas, identificamos en el alumnado saberes 
tecnológicos poco aprovechados. Ellos podrían ser un excelente 
contexto de aprendizaje para gestar nuevas ideas y reconstruir 
a partir de lo social y compartido. Las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación brindan posibilidades al tratamien-
to de contenidos. Allí los estudiantes además de espectadores 
de la información, son productores de la misma, resignificán-
dola y convirtiendo conceptos estudiados en presentaciones o 
producción de videos, de fenómenos físicos. Asinsten (2007), 
sostiene que Las aplicaciones del video en la educación tienen 
como límite la imaginación de docentes y estudiantes... La asig-
natura física, en tiempo de pandemia, propicia el desafío de in-
tegrar el aula virtual con nuevas formas de comunicarnos e inte-
ractuar con la información. Estimulamos el estudio de Estática, 
valiéndonos de la creatividad, usando éstos recursos para lograr 
mayor eficacia, eficiencia y productividad, aportando al apren-
dizaje significativo.

mascareño sonia laura1; 
Quiroga maría luz2; 
serrano Anabela2; 
juarez gustavo Adolfo2; 
navarro silvia inés2

1 Universidad Nacional de Catamarca, 
Escuela Técnica “Vicente García Aguilera” 
2 Universidad Nacional de Catamarca, 
Facultad Ciencias Exactas y Naturales
silvina.facen@gmail.com

oBjetivos 

•	Utilizar	las	TICs	como	herramienta	motivadora	en	el	análisis	de	Estática	y	sus	características	para	per-
mitir concluir un eje temático. 

•	Valorar	la	participación	del	estudiante	en	los	temas	de	estudio,	aplicando	los	diferentes	espacios	para	
generar/producir un video, con características basadas en situaciones cotidianas.

desArrollo o metodologíA 

La experiencia realizada en la Escuela Técnica “Vicente García Aguilera”, (Catamarca-Argentina), con 
estudiantes de 1º del Ciclo Superior- Construcción, en la asignatura Física, consistió en desarrollo y aplica-
ción de la unidad didáctica para la enseñanza-aprendizaje de Estática en la Plataforma Educativa. Los estu-
diantes elaboraron un video, con la herramienta digital de libre elección, para luego enviarlo por educativa 

mailto:silvina.facen@gmail.com
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individualmente como actividad de aplicación. Al estudiar contenidos de Estática con conceptos de equi-
librio de cuerpos, se presenta el tema central: Tipos de Equilibrio en cuerpos apoyados y cuerpos suspen-
didos. Los videos (https://drive.google.com/drive/u/0/shared-with-me) propuestos por estudiantes evi-
dencian su capacidad de identificar tipos de equilibrio en cuerpos suspendidos y apoyados, manejando 
vocabulario apropiado y específico. 

conclusión Y perspectivA 

Actualmente nuestros alumnos son capaces de generar contenidos utilizando diferentes dispositivos tec-
nológicos, creando, recreando, combinando e integrando información presentes en diferentes formatos. Así 
pueden convertirse en productores, generando experiencias y aportando a procesos cognitivos, en la cons-
trucción del conocimiento de la física. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Aradura D., Zamora A. (2014) ¿Son útiles entornos virtuales de aprendizaje en la en-
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el aprendizaje de la Relatividad. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias. Universidad de Cádiz. APAC, Eureka. 

•	 Asinsten, J.C, (2007) Producción de Contenidos para Educación Virtual, Guía de 
Trabajo del Docente Contenidista. 

•	 Fuentes J., Pérez A., Montoto A., Domínguez M., Calzadilla O. (2007) La plataforma 
interactiva Moodle: Una oportunidad para la docencia universitaria de la física. Latín 
American Journal of Physics Educaction.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Las asignaturas de química, y en este caso particular las aso-
ciadas a primer año de las carreras de ingeniería, sufrieron du-
rante el tiempo de pandemia, la ausencia de presencialidad en 
las aulas y laboratorios, dificultando enormemente la integra-
ción de los nuevos estudiantes a los espacios académicos pro-
pios de la vida universitaria. No solo muchos de ellos no pudie-
ron conocer a sus nuevos compañeros, ni las aulas y laboratorios 
habituales de trabajo, sino que tuvieron que afrontar el período 
de inicio de la vida universitaria desde los espacios virtuales.

Donde antes se encontraban personas físicas en lo presen-
cial, hubo que adaptarse al aprendizaje mediado por pantallas, 
en espacios donde todos los integrantes de la comunidad que 
conforma el curso universitario pueden y deben mantenerse co-
nectados a través de las redes. En tiempos sin pandemia el tra-
bajo en el aula estaba basado en guías de trabajo con desarro-
llo de problemas, donde se ponía en práctica la habilidad para 
resolverlos, y luego de un cierto tiempo, aplicar lo aprendido en 
instancias de evaluación: dos o tres parciales generales.

Para lograr los objetivos propuestos durante los tiempos de 
virtualidad fue necesario pensar en nuevas modalidades de tra-
bajo. En este sentido, las opciones que ofrecen los cuestiona-
rios de las plataformas virtuales universitarias son muy amplias, 
y permiten propiciar acciones sobre el aprendizaje que, en es-
te caso en particular, no se trabajaban previo a los tiempos de 
pandemia.

 

oBjetivos

Analizar diferentes opciones de cuestionarios y sus alcances, en base a las disponibilidades que ofrecen 
las plataformas Moodle, que en general están disponibles en las instituciones educativas, particularmente en 
este caso, en el nivel universitario denominado PEDCO (Plataforma de Educación del Comahue) en la Uni-
versidad Nacional del Comahue.

mailto:miria.baschini@fain.uncoma.edu.ar
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desArrollo o metodologíA

Se trabajó en el dictado de la primera química para carreras de ingeniería de la Universidad Nacional del 
Comahue, organizando los contenidos disciplinares por unidades, de la misma manera que se propone en el 
programa de estudios, donde cada una de tales unidades se presenta dentro de una grilla que la identifica.

En formato de libros se subieron diferentes materiales teóricos, elaborados por el equipo de cátedra, así 
como el enlace a clases explicativas, ya sea las dictadas en forma sincrónica como asincrónica, habilitando 
en todas las unidades unas a, mas cuestionarios de trabajo, que funcionaron como cuestionarios de práctica. 
En tales cuestionarios se trabajó con enunciados en los cuales se requería a los estudiantes analizar textos 
escritos, figuras, elegir la respuesta adecuada para cada enunciado, insertar palabras en los espacios correc-
tos e incluso hacer cálculos numéricos necesarios para problemas del tipo de estequiometría. 

resultAdos Y discusión

El eje del trabajo de los estudiantes durante la pandemia fue a partir del uso de cuestionarios. 
La Figura 1 muestra el estilo de problemas utilizados, en los cuales se requiere de interpretación a partir 

del aporte de información, relacionada con los contenidos desarrollados, en este ejemplo, de geometría mo-
lecular, y a su vez, relacionado con un componente que aparece en las vacunas para prevenir el contagio de 
Covid (Figura 1a). 

 

Figura 1: a) Planteo 
del problema,

Figura 1:  
b) respuestas de la 
estudiante,
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Figura 1: c) retroalimentación del sistema señalando las respuestas correctas.

Una vez completado el cuestionario por parte del estudiante (Figura 1b) el sistema le aporta como infor-
mación de retroalimentación las respuestas correctas (Figura 1c). Cada unidad cuenta con una secuencia de 
problemas con estas características, que se discuten en clases sincrónicas mediadas por la plataforma, luego 
se dejan a disponibilidad de los estudiantes para su realización, en forma individual, en una etapa posterior 
se comentan las dudas que hayan surgido de la lectura e interpretación, y pueden observar, al completar el 
cuestionario, si la respuesta ha sido correcta o no, accediendo siempre a conocer cuál es la palabra o frase 
adecuada para cada enunciado. Cada unidad se evalúa con un cuestionario de similares características al de 
práctica, contando los estudiantes con tiempo suficiente para la realización del mismo, dentro de un horario 
amplio de resolución.

conclusiones Y perspectivAs

En el ámbito universitario ya se utilizaba el aula virtual en la plataforma Moodle como apoyo a la presen-
cialidad, pero la pandemia obligó a los docentes a profundizar su uso como herramienta y a descubrir sus 
potencialidades.

El Cuestionario es una actividad que permite al docente realizar ejercicios de preguntas con corrección 
automática que genera una devolución inmediata. Esto permite al estudiante ir de manera dinámica autoe-
valuando sus aprendizajes. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Martins, A., Fracchia, C. C., Allan, C., Parra, S., Baeza, N., Celeste, C., ... & Laurent, 
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Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2020, El Calafate, 
Santa Cruz).
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El TrABAJo inTErCÁTEDrA En El AUlA virTUAl 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

En esta propuesta pedagógica lo acontecido en el aula vir-
tual es reconocido como fenómeno educativo que se presenta 
como multidimensional; visión compartida por las cátedras Ge-
nética y Didáctica, dicha concepción está ligada a la noción de 
enseñanza entendida como práctica social intencional, y cons-
tituida a partir de la construcción de significaciones comunes 
en un contexto socio-histórico determinado. Por ello, se cree 
que una propuesta de enseñanza basada en un currículo abier-
to, flexible, espiralado, tiene un enorme valor orientador de las 
futuras prácticas docentes de los alumnos. Esta propuesta in-
tercátedra visibiliza un componente conceptual de enseñanza 
que será abordado desde su aplicabilidad didáctica-pedagógi-
ca, concibiendo a las narrativas y los videos como insumos de 
transformación de la enseñanza y el aprendizaje, hacia perspec-
tivas más dinámicas e innovadoras. 

En este contexto propusimos una actividad basada en lo in-
terdisciplinar, entendiéndose como una estrategia que implica 
la interacción de diferentes disciplinas, donde el diálogo y la co-
laboración mutua posibilitará lograr la meta de un nuevo cono-
cimiento de mayor complejidad (Van del Linde, 2014). Esto exi-
ge centrar la mirada en la formación de los futuros docentes en 
diversas competencias. (Caravajal Escobar, 2010). 

oBjetivos

Los objetivos del presente trabajo fueron: 
•	 Crear una narrativa científica a modo de cuento en formato video, donde se visualice la historia de 

Mendel como investigador que estableció las bases de la Ciencia de la Herencia. 
•	 Conjugar diferentes estrategias que permitan la transposición didáctica de los contenidos.
•	 Entender la importancia del uso de las narrativas y videos como recurso dinamizador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales.

mailto:delossantos.macarena@uader.edu.ar


253

desArrollo de lA eXperienciA 

La presentación de la propuesta estuvo a cargo de docentes de ambas cátedras, pertenecientes al tercer 
año del profesorado en Biología, en el espacio del Aula Moodle de las clases 2020. Se articularon contenidos 
propios de cada disciplina para la creación de narrativas bajo el formato audiovisual, seleccionando como 
temática la Historia de Mendel por su relevancia y aportes a la genética. 

La metodología de trabajo seleccionada para esta actividad se desplegó en tres instancias. Inicialmente, 
se realizó un taller abordando la creación de narrativas como estrategias didácticas y su importancia en la 
enseñanza de las ciencias, como así también la creación de las mismas mediante la utilización de herramien-
tas digitales y su relación con la creación y curación de contenidos mediante la utilización de videos. Luego 
los estudiantes resolvieron la actividad mediante una guía de trabajo de la temática seleccionada que incluía 
pautas de trabajo y criterios de evaluación en ejes diferentes por grupo. Por último presentaron sus produc-
ciones audiovisuales ante pares y docentes, formulando una reflexión final acerca del valor didáctico y cien-
tífico de estas nuevas estrategias, luego dicha información fue sistematizada en una encuesta.

conclusión

Las Encuestas y reflexiones indicaron que la génesis de espacios interdisciplinarios redunda en beneficio 
del conocimiento construido, permitiendo acrecentar los recursos didácticos a los futuros docentes, y fami-
liarizarse con nuevas herramientas digitales.

Las profesoras evaluaron la experiencia de integración intercátedra como espacio de posibilidad de revi-
sión de metodologías utilizadas y medición de impacto, creación de sinergias entre docentes, fortalecimien-
to vincular y motivación para futuras acciones. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Esta actividad fue diseñada para los alumnos de Química 
Biológica Superior, una materia de cuarto año de la carrera de 
Bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Anteriormente, observamos dificulta-
des de los estudiantes para aprender los conceptos de cinética 
enzimática en general y de modulación alostérica en particular. 
Por lo tanto, pensamos una estrategia de trabajo interactiva y 
que les permita generar resultados y luego interpretarlos arri-
bando por sí mismos a las conclusiones más relevantes del te-
ma. Durante 2020 y 2021 nos enfrentamos a un desafío mayor, 
al no contar con la posibilidad de realizar el trabajo práctico ex-
perimental en el laboratorio.

oBjetivos

El objetivo de este trabajo fue promover el rol activo del estudiante en la construcción del conocimiento 
mediante una actividad que reemplace el trabajo práctico experimental en tiempos de pandemia y que com-
plemente el mismo de regreso a la presencialidad. 

desArrollo o metodologíA

Antes de la actividad aquí presentada, los alumnos repasan la teoría de modulación alostérica y cuáles 
son los sustratos, productos y moduladores de la enzima fosfofructiquinasa 1 (PFK-1), una enzima clave en la 
regulación de la glucólisis que se utilizará como ejemplo.

Como punto de partida, los alumnos cuentan con dos videos cortos relatados por docentes. En el prime-
ro, se describe en qué consisten los modelos cinéticos y las simulaciones y se explican las generalidades de 
la actividad. El segundo tiene como propósito mostrar el funcionamiento de la planilla de cálculo que será 
usada para obtener los resultados. A su vez, fue diseñada una guía de ejercicios para conducir la realización 
de las simulaciones utilizando la planilla. Estos ejercicios permiten reproducir los gráficos que habitualmente 
se encuentran en los libros de bioquímica y contribuyen a la interpretación de los gráficos obtenidos.
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Todos los archivos se subieron al campus virtual de la materia y se acompañó el desarrollo de la actividad 
a través de tutorías por foros. Como producción final, los alumnos deben entregar un documento que cons-
truyen de manera colaborativa en grupos.

resultAdos Y discusión

A partir de las opiniones de los alumnos en encuestas vía campus y la calidad de los documentos entre-
gados, podemos decir que esta innovación contribuyó al aprendizaje de un tema complejo. Para el desa-
rrollo de esta actividad se pusieron en juego múltiples capacidades cognitivas. Los alumnos mejoraron la 
comprensión de la modulación alostérica mediante el análisis de los resultados de la simulación. A su vez, 
contrastaron la información obtenida con libros de bioquímica y trabajos científicos. Por otro lado, en el con-
texto de la pandemia la actividad suplió la imposibilidad de realizar del trabajo práctico de laboratorio.

conclusiones Y perspectivAs

Dado los resultados observados, se decidió que esta actividad continuará siendo parte de las realizadas 
por nuestros alumnos al volver a la presencialidad. La actividad resulta fácilmente replicable al implementar-
se en una planilla Excel. Por otro lado, es sumamente versátil y la ejercitación puede adaptarse para abordar 
el tema con distintos niveles de profundidad. 

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN

El presente trabajo describe algunas innovaciones realizadas 
en el campo de la enseñanza de la asignatura Morfología Nor-
mal de la carrera de Bioquímica de la Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, con 
motivo de las medidas de aislamiento dispuestas en Argentina 
durante la pandemia de COVID 19. 

Hasta el año 2020 el cursado de la asignatura se basaba en 
un modelo de aprendizaje activo presencial de laboratorio com-
plementado con un entorno virtual de aprendizaje en formato 
Moodle (Fabro, 2015). 

A partir del 20 de marzo de 2020, ante la expansión de la 
epidemia de Covid 19 en Argentina y el mundo, la UNL tuvo que 
afrontar un desafío extraordinario e inédito en sus 100 años de 
vida: cerrar sus aulas físicas y abrir sus campos virtuales. 

oBjetivos

Describir una propuesta de enseñanza basada en un ecosistema tecnológico para la enseñanza virtual de 
Ciencias Morfológicas.

desArrollo de lA eXperienciA

La metáfora de ecosistema tecnológico proviene de la Biología y en los últimos años se ha transferido a 
otros ámbitos para representar mejor el componente evolutivo de las relaciones que tienen lugar en contex-
tos sociales, económicos y educativos (García Peñalvo y García Holgado, 2018). Si bien existe un gran núme-
ro de definiciones de ecosistema, todas ellas hacen referencia a tres elementos principales: los organismos o 
factores bióticos; las relaciones entre los organismos; y el medio físico o factores abióticos. La definición de 
ecosistema tecnológico propuesta por los autores extrapola estos elementos de la Biología al ámbito de la 
tecnología de tal forma que los usuarios se corresponden con los factores bióticos; los flujos de información 
representan las relaciones entre los organismos; y los elementos que permiten el funcionamiento del ecosis-
tema (hardwares, dispositivos tecnológicos, etc.) corresponderían a los factores abióticos (García Holgado 
y García Peñalvo, 2013).
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El ecosistema tecnológico diseñado combina actividades prácticas virtuales de exploración, análisis e 
interpretación de microfotografías digitales de órganos y tejidos del cuerpo humano (mediante un atlas 
virtual de Histología) presentadas en un entorno virtual de aprendizaje en formato Moodle, clases de colo-
quio de Anatomía e Histología y clases de consultas virtuales sincrónicas participativas mediante platafor-
ma Zoom, foros de consultas con respuestas asincrónicas y evaluaciones continuas mediante actividades y 
cuestionarios presentados en el entorno virtual de aprendizaje.

El flujo de la información entre los usuarios (docentes y alumnos) se diseñó dentro del modelo conecti-
vista-constructivista generando una comunidad de aprendizaje mediada por herramientas digitales (entor-
nos virtuales de aprendizaje, plataforma de conferencia Zoom, atlas digitales como reemplazo del micros-
copio óptico). 

conclusiones 

La propuesta diseñada y puesta en práctica posibilitó aplicar diferentes estrategias de enseñanza en for-
ma combinada mediante un ecosistema tecnológico, que hicieron posible nuevas formas de abordar los co-
nocimientos, fomentando la participación activa de los estudiantes, el flujo continuo de información entre 
docentes y alumnos y el rol de guía o tutor de los aprendizajes de los profesores.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Durante el año 2020, en el marco del aislamiento por Covid 
19, la cátedra Física II de la Facultad Regional Rafaela de la UTN 
organizó propuestas didácticas experimentales mediante un 
aula virtual, utilizando simulaciones computacionales, videos e 
incluso sensores de teléfonos celulares (TCI).

Todos los alumnos disponen de un TCI que permite realizar 
experiencias utilizando aplicaciones de uso libre. En la literatura 
se encuentran diversos experimentos similares destacando su 
versatilidad, bajo costo y accesibilidad. (Gonzáles & Gonzáles, 
2016) (Monteiro, Cabeza, & Martí, 2014) (Sans, y otros, 2015). 
Esto nos motivó a proponer a los estudiantes a recrear el expe-
rimento de Oersted, usando una brújula tradicional o un TCI se-
gún su disponibilidad. 

oBjetivos

Valorar la propuesta didáctica experimental que utiliza el magnetómetro de un teléfono celular para me-
dir magnitud, dirección y sentido del campo magnético (B) generado por un conductor con corriente. 

desArrollo

Se solicitó a 9 grupos de alumnos que descarguen la app Physics ToolBox Sensor Suite (gratuita) en sus 
teléfonos y cualquier aplicación de brújula, para que puedan:

•	 Identificar dirección y sentido de B. 
•	 Observar y dibujar las líneas de B, primero con el teléfono o brújula debajo del cable y luego por 

encima.
•	 Si es posible, medir el módulo de las tres componentes. Filmar. 
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resultAdos Y discusión 

Siete grupos de 5 alumnos utilizaron el TCI, con la aplicación de la brújula, mientras que el resto recurrió 
a una brújula tradicional. Todos lograron identificar y marcar la dirección y el sentido de B (figuras 1 y 2).

Los alumnos pudieron desarrollar competencias digitales, de procesamiento de datos, medición y verifi-
cación experimental de los conocimientos teóricos. Se detectó dificultad en el uso de la app Physics ToolBox 
Sensor Suite para medir el módulo de B, por lo que en 2021 se estudiaron otras dos aplicaciones gratuitas: 
Phyphox y Sensor Mobile. Con ellas se obtuvieron los resultados que se muestran en las figuras 3 y 4. 

Figura 1.   Figura 2. Figura 3.
Dirección de I y B  Dirección de I y B Medición componentes de B con Phyphox
(cable por encima)  (cable por debajo)

Figura 4.

conclusión

Este año se pedirá a los alumnos que utilicen la nueva aplicación y midan con ella el módulo, dirección y 
sentido de B. Esta propuesta les permite realizar una actividad práctica de gran importancia conceptual en 
sus hogares, sin elementos costosos y con aplicaciones de fácil acceso.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La complejidad de la realidad actual muestra que hemos su-
perado los límites que permitían hablar de prevención, lo que 
lleva a pensar estrategias para afrontar las consecuencias de los 
evidentes daños ambientales por lo que, la adaptación a esta 
nueva realidad, es inevitable y la educación ambiental un tema 
impostergable. El cambio climático es un hecho y se debe pen-
sar en las estrategias a partir de una conciencia activamente re-
paradora a mitigadora, con proyecciones a futuro basadas en 
la responsabilidad colectiva, la justicia ambiental (Foladori, G y 
Pierri, N. 2005) que permitirá la calidad de vida de las genera-
ciones presentes y futuras. A partir de estas ideas se desarrolla 
la Diplomatura en Educación Ambiental en la UNSAM, Escuela 
de Humanidades y el Instituto 3iA de ciencias ambientales.

oBjetivos

Promover un espacio participativo de formación académica en torno a la Educación Ambiental, atendien-
do al paradigma de la complejidad en las concepciones, intervenciones y acciones que involucran a la EA.

desArrollo de lA eXperienciA

Las clases virtuales tienen una estructura común con videos explicativos de la temática haciendo referen-
cia a la bibliografía y videos que explican las actividades (Acevedo Díaz, J. 1996). Los objetivos en las prime-
ras cuatro clases desarrolladas en la Diplomatura en EA son: conocer los distintos enfoques existentes en la 
educación ambiental, relacionarlos con la concepción de ambiente correspondiente; abordar una determina-
da problemática de contaminación ambiental desde un enfoque CTSA con aplicación en el contexto educa-
tivo (Sessano, P. 2006); comprender que las problemáticas ambientales son complejas e integrar el enfoque 
interdisciplinar en su análisis; identificar el contexto socio político histórico económico y social donde nace el 
concepto de sustentabilidad; integrar los conceptos de complejidad y sostenibilidad. La actividad propuesta 
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en la clase uno, elegir una corriente ambiental y relacionarla con una problemática determinada, en la clase 
dos diseñar una actividad representativa del movimiento CTS vinculado a una problemática ambiental, en la 
clase tres confeccionar una red conceptual que integre los aspectos trabajados de la complejidad, en la clase 
cuatro confeccionar una narrativa incluyendo los conceptos de complejidad y sostenibilidad.

conclusiones Y perspectivAs

Podemos concluir que, ya promediando el primer tramo del diploma los alumnos han logrado relacionar 
las distintas corrientes ambientales con problemáticas ambientales vinculando conceptos didácticos, abor-
dar problemáticas ambientales desde un enfoque CTSA, incluyendo ciencia escolar y alfabetización cientí-
fica, integraron el enfoque interdisciplinar que se necesita al tratar temas ambientales como así también su 
complejidad. Recuperaron y abordaron conjuntamente el concepto de complejidad y sostenibilidad.

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN

Se presenta la experiencia de Anatomía y Fisiología del Sis-
tema Visual (AyFSV), primer año de la Tecnicatura Universitaria 
en óptica y Contactología. El programa incluye Biología, Ana-
tomía y Fisiología. El inicio de la pandemia durante 2020 impo-
sibilitó el dictado de clases presenciales y, en la virtualidad, el 
equipo docente tuvo que adaptar la modalidad de evaluación.

oBjetivos

Analizar el impacto de la implementación de exámenes con modalidad virtual en AyFSV desde 2020, en-
fatizando en el rendimiento de los estudiantes y su opinión sobre las herramientas utilizadas. 

 

desArrollo de lA eXperienciA

2019: Las clases de seminario y TP eran presenciales, obligatorias y masivas. Poseíamos un aula virtual 
(AV) en el Campus. Los exámenes regulatorios fueron presenciales (opción múltiple, 30 preguntas - 4 opcio-
nes/1 correcta). Los exámenes finales presenciales, escritos (5 preguntas a desarrollar).

2020: Se reorganizó en la virtualidad (seminarios grabados y subidos a youTube, TP sincrónicos vía 
Zoom). El AV incluyó los mismos recursos que en 2019, más links de youTube y datos de Zoom. Los regu-
latorios fueron mediante un cuestionario de Moodle del AV, con ítems de respuesta cerrada, igual cantidad 
y tipo de preguntas que en 2019 más una pregunta de identificación. Los exámenes finales, orales, a través 
de Zoom con dos profesores evaluadores, con preguntas sobre tópicos específicos desarrollados durante la 
cursada. Se realizó una encuesta (cuestionario de GoogleDrive) a los alumnos que rindieron final por Zoom. 

 

resultAdos

No se observaron diferencias en la aprobación del primer regulatorio (2019:75%; 2020:64%; p=0,085). 
Sin embargo, en el curso virtual hubo menor tasa de aprobación en el segundo regulatorio en comparación 
con el presencial (2019:71%; 2020:38%; p<0,05).
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En los exámenes finales, no se observaron diferencias en la aprobación (2019:80%; 2020:81%). Los alum-
nos encuestados de 2020 refirieron haberse sentido cómodos durante el examen oral virtual y que estar fa-
miliarizado con las clases por Zoom les dio más seguridad al momento de rendir el final en esta plataforma. 
Sin embargo, el 29% reportó problemas de conexión a internet os inconvenientes técnicos durante el exa-
men. En cuanto a los exámenes virtuales, el 86% prefiere esta modalidad para los regulatorios y el 71% para 
los finales frente a los presenciales. 

 

conclusiones Y perspectivAs

Los regulatorios de opción múltiple, junto con la inclusión de actividades de producción durante las clases 
de TP sincrónicas y los exámenes finales orales contribuyen a diversificar las herramientas cognitivas evalua-
das. Durante el final se plantean algunas preguntas de integración, intentando abarcar diferentes unidades 
de la asignatura. Entre las desventajas de la forma de evaluar en esta instancia encontramos el nerviosismo 
de los estudiantes al tener que afrontar el examen oral, dado que generalmente es el primero de este estilo 
en su carrera. En este contexto, la evaluación de los aprendizajes constituye un aspecto complejo y contro-
versial de las prácticas de la enseñanza, que necesita una constante documentación y revisión por parte de 
alumnos y docentes, y que requiere una continua reflexión para tomar decisiones pedagógicas pertinentes 
y transparentes.
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INTRODUCCIóN

La Evaluación Sensorial es una disciplina científica mediante 
la cual se evalúan las propiedades, perceptibles por uno o más 
de los sentidos, para “cuantificarlas” y/o establecer la acepta-
ción general de los alimentos. 

Esta temática se encuentra en el Programa de la cátedra de 
Química de los Alimentos de segundo año, de la Carrera de Li-
cenciatura en Nutrición de la Universidad de la Cuenca del Plata, 
y su importancia radica en que, dentro de las facultades del tí-
tulo se encuentra la de la formulación y desarrollo de alimentos, 
que se vale de las pruebas sensoriales para determinar la acep-
tabilidad general de los mismos. 

Institucionalmente, se busca el aprendizaje significativo de 
Ausubel, con la enseñanza-aprendizaje como construcción de 
significados a partir de establecer relaciones entre lo que se 
aprende y lo ya conocido, mediante la participación activa del 
estudiante. 

Por la pandemia de Covid-19, en 2021, en esta universidad se 
desarrollan únicamente clases sincrónicas virtuales, lo que nos 
desafía a la hora de planificar y llevar a cabo actividades que 
presencialmente se desarrollarían en un laboratorio. 

oBjetivos

Este trabajo pretende narrar la experiencia pedagógica para las pruebas de análisis sensorial en la virtua-
lidad, en una comisión de segundo año de la Licenciatura en Nutrición de la Sede Resistencia de la Universi-
dad de la Cuenca del Plata, en 2021. 

desArrollo de lA eXperienciA

La aplicación sistemática de las pruebas se basa en comprender los objetivos de ellas y establecer condi-
ciones del entorno que permitan identificar y clasificar las sensaciones.

mailto:rosanamendo@gmail.com
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Históricamente, la cátedra involucró a los estudiantes en el doble rol de experimentadores y de jueces 
sensoriales.

En 2021, ante la imposibilidad de asistir a un laboratorio, para promover la participación activa de los es-
tudiantes en todas las etapas, se les propuso conformar grupos de cuatro integrantes, asignándoles un mis-
mo vegetal por grupo. Así, en su hogar, cada uno evaluó varias características por medio de la vista (color, 
marchitamiento, manchas, etc.) ante distintos tratamientos (escaldado, refrigeración, acidificación seguida 
de refrigeración, entre otros). En cada caso, se recomendó al estudiante que procurara en su ámbito lograr 
las condiciones para la evaluación sensorial y procediera a completar un cuestionario electrónico con las es-
calas experimentales habituales. 

La secuencia continuó con la consigna de identificación conceptual del tipo de prueba realizada y el aná-
lisis estadístico descriptivo de los resultados. 

conclusiones 

El ensayo de aprendizaje significativo a partir de una propuesta de experimentación y análisis extra áu-
licos y la incorporación de un instrumento digital de recolección de datos, como consecuencia del confina-
miento, para una temática que se basa en las sensaciones y se ve atravesada por el entorno, contó con una 
recepción entusiasta y una realización marcada por emociones contrapuestas de frustración y de satisfac-
ción, de acuerdo a los comentarios recolectados acerca de las opiniones de los estudiantes acerca de la pro-
puesta. Así, se logró la apropiación de saberes y habilidades compuesta desde la motivación y una actitud 
favorable hacia el involucramiento en prácticas que permitan el acercamiento a la realidad y al futuro rol 
profesional. 
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CinEmÁTiCA ClASE DEmoSTrATivA inTErACTivA 
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INTRODUCCIóN 

Dentro de las actividades prácticas previstas para los estu-
diantes de Física de las carreras de Ing. Agronómica y Broma-
tología de la Facultad de ingeniería y Ciencias Agropecuarias 
(FICA) de la Universidad Nacional de San Luis, se encuentra el 
desarrollo Clases Demostrativas Interactivas en Cinemática, en-
tre otros, de manera grupal y presencial. 

Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, hubo que re-
currir a soluciones alternativas que permitieran lograr los mis-
mos o análogos resultados de aprendizaje propuestos en la 
asignatura Física. Haciendo uso de los recursos disponibles al 
momento y apoyadas en tecnologías disponibles en Internet, se 
optó por el uso de simulaciones interactivas (PhET Interactive 
Simulations), en el marco de Clases Demostrativas Interactivas 
(Sokoloff y Thornton, 1997) la cual cumplía con todos los objeti-
vos definidos para este tipo de actividad, utilizando un software 
de fácil accesibilidad para los estudiantes (Figura 2).

resultAdos de AprendizAje (cinemática)

•	 Interpretar los fenómenos del movimiento de un cuerpo con aceleración igual a cero (a=0) y con ace-
leración distinta de cero (a≠0), a través de la experimentación por simulación relacionando conceptos 
teóricos con experimentales.

•	 Predecir las gráficas posición-tiempo (x-t), velocidad-tiempo (v-t) y aceleración-tiempo (a-t) asocia-
das al movimiento de un hombre que se mueve con respecto a distintos sistemas de referencia. 

desArrollo de lA eXperienciA

La información y material de estudio para la realización de la actividad práctica se dispusieron en la pla-
taforma Moodle de la asignatura; también fueron previamente comentadas en clases de video conferencia. 

mailto:vivimyriam2@gmail.com
mailto:ricardomonasterolo@gmail.com
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En la clase se usó la simulación Phet Interactive Simulations (2020), a través de un servicio de videote-
lefonía de Google Meet, simultáneamente con un sistema interactivo de preguntas y respuestas a través de 
formularios de Google. 

Se tomó como base una adaptación de seis pasos, de los ocho pasos de las CDI (Clases demostrativas in-
teractivas) (Sokoloff y Thornton, 1997)

I) El docente explica la modalidad de la experiencia. 
II) El profesor hace llegar, en este caso un formulario de Google a cada alumno/a para que registren su 

respuesta (ideas previas) insistiendo en la necesidad de realizar un borrador en papel con las predicciones, 
antes de contestar. 

III) se inicia una discusión vía meet, donde se comentan las distintas predicciones y dudas. 
IV) Las/los estudiantes responden en su formulario y se va avanzando con cada una de las consignas 
V). Una vez finalizado el proceso de respuestas cada estudiante envía su formulario. 
VI) El profesor vuelve a realizar la simulación, mostrando las respuestas y haciendo énfasis en los resul-

tados correctos pero valorando y comentando otros resultados presentados. 

 

Figura 1. 
Clase Modalidad Presencial (Interfaz 
ScienceWhorkshop, Sensor de movimien-
to Pasco CI6742, riel, carritos, entre otros). 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 2.

CDI. Modalidad No Presencial. Simulación 
(PhET). 

Fuente: Captura de pantalla de elabora-
ción Propia. 
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conclusiones

La experiencia se basó en el aprendizaje activo de las clases interactivas demostrativos en conjunción 
con el uso de las TIC´s para propiciar aprendizajes comprensivos que contribuyan a la formación de compe-
tencias de los ingenieros (Confedi, 2017). Es indudable que, en este proceso de enseñanza de la física, como 
ciencia experimental, el uso del laboratorio es una herramienta muy útil y de gran contribución al aprendi-
zaje significativo. En función de las evaluaciones realizadas por los docentes y las devoluciones que realiza-
ron las/los estudiantes, se puede concluir que se lograron en el actual contexto de pandemia, resultados de 
aprendizaje similares a los obtenidos en presencialidad. Las/los estudiantes se manifestaron muy satisfe-
chos con la experiencia y destacaron el aprendizaje logrado. 

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN

Una de las actividades prácticas de laboratorio obligatorias 
que deben desarrollar los estudiantes de la asignatura Física 2 
(Electricidad y Magnetismo) para las carreras de ingeniería de 
la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) de la 
Universidad Nacional de San Luis (UNSL) es sobre “Ley de Ohm. 
Circuitos en corriente continua”. Normalmente este laboratorio 
se desarrolla de manera presencial y grupal, donde los elemen-
tos que se utilizan en esta experiencia se muestran en la Figu-
ra 1. 

Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, hubo que re-
currir a soluciones alternativas que permitieran lograr los mis-
mos o similares resultados de aprendizaje propuestos en la 
asignatura Física 2. Haciendo uso de los recursos disponibles 
al momento y apoyadas en tecnologías disponibles en Internet, 
se optó el uso de simulaciones interactivas (PhET Interactive Si-
mulations), la cual cumplía con todos los objetivos definidos en 
el laboratorio, utilizaba el mismo equipamiento, de fácil acce-
sibilidad y un recurso intuitivo para los estudiantes (Figura 2).

resultAdos de AprendizAje 
(Ley de Ohm. Circuitos en corriente continua)

Interpretar los fenómenos físicos a través de la experimentación relacionando conceptos teóricos con 
experimentales.

Operar instrumentos, equipamientos y/o software específico para adquirir destreza en el manejo de equi-
pos experimentales.

Desarrollar la capacidad de obtener, reconocer y clasificar los registros obtenidos durante una actividad 
de aprendizaje experimental para relacionar o comparar con conceptos físicos teóricos o modelos físicos 
conocidos.

mailto:fgrosale@gmail.com
mailto:sergioribotta@gmail.com
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desArrollo de lA eXperienciA

Esta experiencia se desarrolló a través de una tarea de Google Classroom. En ella se brindó toda la infor-
mación y material de estudio necesario para la realización del laboratorio (enlace para instalar la aplicación, 
medidas de seguridad, guía de laboratorio, videos tutoriales, instructivos, imágenes, etc.).

En la clase de laboratorio, utilizando Google Meet, se explicaron los conceptos teóricos, los resultados de 
aprendizaje, metodología, modalidad de la experiencia a desarrollar y medidas de seguridad (se considera 
pertinente hacer referencia sobre estos aspectos más allá que el laboratorio es virtual). Posteriormente, los 
estudiantes accedieron a un Formulario de Google, donde debían ingresar Nombre y Apellido, carrera, email 
y DNI. A partir de esto se accedía a la experiencia donde se le indicaba paso a paso las actividades que de-
bían desarrollar: 

PARTE I. Relación entre la tensión y la corriente en una resistencia óhmica. B1 - Montaje de la experien-
cia. C1 - Registro de datos. 

PARTE II. Relación entre la tensión y la corriente en una lámpara incandescente real. B2 - Montaje de la 
experiencia. C2 - Registro de datos. 

PARTE III. Circuito eléctrico PARALELO. B3 - Montaje de la experiencia. C3 - Registro de datos. 
PARTE IV. Circuito eléctrico SERIE. B4 - Montaje de la experiencia. C4- Registro de datos. 
PARTE V. Preguntas. 

Los resultados de todas las actividades debían ser presentados en la tarea previamente mencionada. Pa-
ra la evaluación de la actividad de laboratorio se desarrollaron rúbricas específicas para cada tarea que de-
bían presentar y/o responder (presentación de circuitos, tabla de datos, gráficas y preguntas conceptuales).

Figura 1.    Figura 2.
Laboratorio Modalidad Presencial. Multímetro digital,  Laboratorio Modalidad No Presencial.
fuente de alimentación, protoboard, resistencias,  Simulación interactiva (Laboratorio
lámpara incandescente, conectores.   virtual PhET). 
Fuente: Elaboración Propia.   Fuente: Elaboración Propia.
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conclusiones

La experiencia se enmarca en los aspectos pedagógico-didácticos que fundamentan las prácticas docen-
tes cuyas estrategias de enseñanza incluyen el uso de las TICs para propiciar aprendizajes comprensivos que 
contribuyan a la formación de los ingenieros. Es indudable que, en este proceso de enseñanza de la física, 
como ciencia experimental, el uso del laboratorio es una herramienta necesaria para que el aprendizaje re-
sulte significativo, y es donde en este tipo de prácticas los estudiantes pueden afianzar los conceptos me-
diante la experiencia. En función de las evaluaciones realizadas por los docentes y a devoluciones que reali-
zaron los estudiantes, se puede concluir se lograron los resultados similares de aprendizaje propuestos para 
esta experiencia, en el actual contexto de pandemia.

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN

Dentro de las prácticas obligatorias que deben desarrollar 
los estudiantes de la asignatura Física de las carreras de Ing. 
Agronómica y Bromatología de la Facultad de ingeniería y Cien-
cias Agropecuarias (FICA) de la Universidad Nacional de San 
Luis, se encuentra la práctica de aula consistente en Resolución 
de Problemas. 

Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, hubo que re-
currir a soluciones alternativas que permitieran lograr los mis-
mos o similares resultados de aprendizaje propuestos en la 
asignatura Física. Se optó entonces por incluir en las guías de 
trabajo práctico, algunos problemas que utilizaran recursos in-
teractivos disponibles en la red. 

resultAdos de AprendizAje 
(Dinámica-Leyes de Newton)

•	 Construcción colectiva del conocimiento a partir de la detección de ideas previas 
•	 Comprender la relación entre fuerza y movimiento
•	 Identificar las tres Leyes de Newton.
•	 Comprender la naturaleza vectorial de las fuerzas
•	 Conocer cómo realizar un Diagrama de Cuerpo Libre y aplicarlo a un ejemplo simple

desArrollo de lA eXperienciA

La información y material de estudio para la realización de las clases prácticas se dispusieron en la plata-
forma Moodle. A la guía de problemas de Dinámica de enseñanza tradicional se le incorporaron 5 problemas 
de tipo interactivo tomados de la plataforma de Khan (2020). Esta academia es muy prestigiosa y cuenta 
con más de 12 millones de usuarios presenta una metodología conectivista, con actividades diversas que 
motivan al alumno a involucrarse. 

mailto:vivimyriam2@gmail.com
mailto:ing.ejgil1901@gmail.com
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Los conceptos teóricos fueron explicados en clases previas de teoría por videoconferencia de Google 
Meet y reiterados los conceptos básicos al comienzo de la práctica. Para la clase de trabajos prácticos, tam-
bién se usó video conferencia de Google Meet, sincronizando con cámara sobre una pizarra al momento de 
presentar las explicaciones de los problemas. Como primera etapa se procedió a la presentación del primer 
problema conteniendo cuatro opciones de respuestas. A partir de este momento se inició un proceso de en-
riquecimiento del conocimiento donde se invitó a los/las estudiantes a opinar libremente sobre las posibles 
respuestas. Lo mismo se hizo con los problemas sugeridos siguientes. A lo largo de todo el proceso surgie-
ron conceptos previos (Halloum y Hestenes, 1985) característicos, respecto del movimiento y su relación con 
las fuerzas, quedando las mismas registradas en la grabación. 

 

Figura 1. Clase de trabajos prácticos donde el profesor actúa como intermediario en la construcción del cono-
cimiento. Fuente: producción propia 

conclusiones

Desde esta acción exploratoria se pudieron detectar preconceptos arraigados en las y los estudiantes que 
impiden aprender correctamente los conceptos de Mecánica Newtoniana. Estas ideas intuitivas, aunque son 
contradictorias desde el punto de vista científico, para el estudiante resultan lógicas. La enseñanza tradicio-
nal no parece erradicar estas preconcepciones. La utilización de estrategias de aprendizaje activo, como la 
presentada, y en el marco de las TIC´s, permite mejorar las deficiencias mencionadas y avanzar en pos de la 
construcción de un aprendizaje significativo. Situaciones similares a las vistas en esta clase práctica fueron 
luego incluidas en la evaluación, con resultados altamente satisfactorios, por lo que se puede concluir que 
aún en contexto de pandemia, las experiencias fueron productivas y aprovechadas al máximo. 
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INTRODUCCIóN

Los laboratorios son actividades prácticas a desarrollar por 
estudiantes del curso Física 1 para carreras de ingeniería. El la-
boratorio sobre “Mediciones y errores” se desarrolla de manera 
presencial, con elementos concretos (Figura 1). 

Por la emergencia sanitaria (COVID-19), se buscaron alterna-
tivas que permitieran similares resultados de aprendizaje. Ha-
ciendo uso de recursos disponibles más Internet, se realizaron 
simulaciones interactivas y videos propios cumpliendo con los 
objetivos del laboratorio (Figura 2).

resultAdos de AprendizAje

Interpretar fenómenos físicos mediante experimentos relacionando conceptos teóricos con experimentales.
Operar instrumentos y/o software específico para adquirir destreza en el manejo de éstos.
Desarrollar capacidad de obtener, reconocer y clasificar registros obtenidos experimentalmente compa-

rándolos con conceptos físicos teóricos o modelos conocidos.

desArrollo de lA eXperienciA

Se utilizó la plataforma Google Classroom, proporcionando previamente información a los estudiantes y 
material de estudio necesario para el laboratorio.

Usando Google Meet, Se explicaron conceptos teóricos, metodología, modalidad de la experiencia. Lue-
go, accedieron a un Formulario de Google, donde ingresaron sus datos. La terminación del DNI asignaba 
videos con distintas actividades de medición del cuerpo realizadas con el calibre, más mediciones de ma-
sa realizadas con balanza. Posteriormente accedieron al desarrollo de la experiencia con las indicaciones a 
seguir. 

mailto:ricardomonasterolo@gmail.com
mailto:sergioribotta@gmail.com
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•	 1. Ejercicios para aprendizaje: para familiarizarlos con el instrumento de medición, recibieron enlaces 
a diferentes calibres virtuales para practicar con la supervisión del docente. 

•	 2. Uso del calibre: se propusieron tres actividades virtuales de medición con su respectivo error de 
lectura y error del instrumento. 

•	 3. Determinación de la densidad de un cuerpo: accedieron a videos con diferentes mediciones (cali-
bre y balanza). Debían realizar tres mediciones diferentes para cada magnitud (longitud y masa) y 
completar la tabla con las mediciones y cálculos realizados para determinar la densidad del material. 

•	 4. Preguntas. Los resultados son presentados en Google Classroom mediante un informe con: presen-
tación de tablas, mediciones virtuales y preguntas conceptuales evaluadas con Rúbricas diseñadas 
para ello. 

Figura 1. 
Laboratorio presencial. Balanza digi-
tal, regla, calibre y micrómetro, cuerpos 
metálicos para medir (Al y Fe). Fuente: 
Elaboración Propia. 

Figura 2. 
Laboratorio No Presencial. Videos sobre 
mediciones y uso de instrumental (cali-
bre y balanza). Calibres virtuales. Fuente: 
Elaboración Propia. 

conclusiones

Siendo física una ciencia experimental, utilizar laboratorios aporta una herramienta necesaria para el 
aprendizaje significativo, donde los estudiantes fortalecen conceptos mediante la experiencia. Laboratorios 
virtuales incluidos como estrategias de enseñanza en el marco de las TICs propician aprendizajes compren-
sivos, contribuyendo a la formación de los ingenieros. Esto pudo visualizarse con evaluaciones docentes y 
devoluciones de los estudiantes, logrando resultados similares de aprendizaje en el contexto de pandemia, 
comparados con la actividad presencial.
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INTRODUCCIóN

Una de las actividades prácticas de laboratorio obligatorias 
que deben desarrollar los estudiantes de la asignatura Física 2 
(Electricidad y Magnetismo) para las carreras de ingeniería de 
la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) de la 
Universidad Nacional de San Luis (UNSL) es la de “Representa-
ción gráfica de superficies equipotenciales y líneas de campo 
eléctrico”. Normalmente este laboratorio se desarrolla de ma-
nera presencial y grupal, donde los elementos que se utilizan en 
esta experiencia se muestran en la Figura 1. 

Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, hubo que re-
currir a soluciones alternativas que permitieran lograr los mis-
mos o similares resultados de aprendizaje propuestos en la 
asignatura Física 2. Haciendo uso de los recursos disponibles 
al momento y apoyadas en tecnologías disponibles en Internet, 
se optó por el software Electric Field (Virtual Physics Labs KET 
Education), el cual cumplía con todos los objetivos definidos en 
el laboratorio y utilizaba el mismo equipamiento (Figura 2).

resultAdos de AprendizAje 
(Representación de Superficies Equipotenciales y Líneas de Campo)

Interpretar los fenómenos físicos a través de la experimentación relacionando conceptos teóricos con 
experimentales.

Operar instrumentos, equipamientos y/o software específico para adquirir destreza en el manejo de equi-
pos experimentales.

Desarrollar la capacidad de obtener, reconocer y clasificar los registros obtenidos durante una actividad 
de aprendizaje experimental para relacionar o comparar con conceptos físicos teóricos o modelos físicos 
conocidos.

mailto:ing.ejgil1901@gmail.com
mailto:sergioribotta@gmail.com
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desArrollo de lA eXperienciA

Esta experiencia en la modalidad no presencial, se desarrolló a través de un servicio web educativo de 
Google Classroom. En el misma, previamente se brindó el acceso de todos los estudiantes a la [Tarea] en 
donde se brindó toda la información y material de estudio necesario para la realización del laboratorio (por 
ejemplo, software para instalar AdobeAIR y Electric Field, medidas de seguridad, guía de laboratorio, videos 
tutoriales, instructivos, imágenes, etc).

La clase de laboratorio, se desarrolló a través de un servicio de videotelefonía de Google Meet. Previa-
mente, se explicaron los conceptos teóricos, los resultados de aprendizaje, metodología, modalidad de la 
experiencia a desarrollar, y medidas de seguridad (se considera pertinente hacer referencia sobre estos as-
pectos más allá que el laboratorio sea virtual). Luego, los estudiantes accedieron a un Formulario de Google, 
donde debían ingresar Nombre y Apellido, carrera, email, DNI y terminación. En función de la terminación 
del DNI se le asignaba a cada estudiante un tipo diferentes de configuración de electrodos (anillos concén-
tricos –ring–, cargas puntuales –dipole– y placas paralelas –parallel plates–) y un potencial distinto (5, 10, 
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 V). Posteriormente, se accedía al desarrollo de la experiencia donde se le in-
dicaba paso a paso las actividades que debían desarrollar. La misma posee tres partes, PARTE I: Represen-
tación de Superficies Equipotenciales, PARTE II: Representación de Líneas de Campo y PARTE III: Preguntas.

Los resultados de las PARTES I y II debían ser presentados en Google Classroom.

Para evaluar esta actividad de laboratorio se desarrollaron rúbricas específicas para cada tarea que de-
bían presentar y/o responder (presentación de tabla de datos, representación de superficies equipotencial, 
representación de líneas de campo y preguntas conceptuales).

Figura 1. 
Laboratorio Modalidad Presencial. 
Esquema donde se presentan los elemen-
tos a utilizar para las mediciones: papel 
conductor, electrodos, puntas explora-
doras, voltímetro VCC, fuente de tensión 
regulada VCC. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 2. 
Laboratorio Modalidad No Presencial. 
Esquema donde se presentan los elemen-
tos a utilizar para las mediciones: papel 
conductor, electrodos, puntas explora-
doras, voltímetro VCC, fuente de tensión 
regulada VCC. Fuente: Elaboración Propia. 

conclusiones

La experiencia se enmarcó en los aspectos pedagógico-didácticos que fundamentan las prácticas docen-
tes cuyas estrategias de enseñanza incluyen el uso de las TICs para propiciar aprendizajes comprensivos que 
contribuyan a la formación de los ingenieros. Es indudable que, en este proceso de enseñanza de la física, 
como ciencia experimental, el uso del laboratorio es una herramienta necesaria para que el aprendizaje re-
sulte significativo, y es donde en este tipo de prácticas los estudiantes pueden afianzar los conceptos me-
diante la experiencia. En función de las evaluaciones realizadas por los docentes y a devoluciones que reali-
zaron los estudiantes, se puede concluir se lograron los resultados similares de aprendizaje propuestos para 
esta experiencia, en el actual contexto de pandemia.

referenciAs BiBliográficAs

•	 KET Virtual Physics Labs, (2019). Electric Fields and Potential. Disponible en : ht-
tps://virtualphysicslabs.ket.org/wp-content/uploads/Lab_Pages/EField_Potential_
VPL_12_19_18.pdf

•	 Ribotta S., Monasterolo R., Pesetti M. y Bergoglio F., (2019). 
•	 Grafica de superficies equipotenciales, líneas de fuerza y campos eléctricos. Disponible 

en: http://fisica2.fica.unsl.edu.ar/F2_L1_guia.pdf
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INTRODUCCIóN

Las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 
han obligado al cambio de la modalidad presencial de desarro-
llo de cursos y materias. Esto no ha sido excepción para la ma-
teria Educación Médica (EDUMED) del programa de ingreso a la 
carrera de Medicina de la Universidad Nacional de La Matanza 
(UNLaM). En efecto, el cursado de dicha materia se ha desa-
rrollado de manera virtual manteniéndose en modalidad pre-
sencial la instancia final de evaluación de los aprendizajes. Esto 
permitió analizar y así comparar los resultados de ambas moda-
lidades para la enseñanza y el aprendizaje como única variable 
ya que el examen se mantuvo sin cambios. 

oBjetivos

•	 i) Determinar los parámetros de inscripción, continuidad, participación, deserción, y calificaciones ob-
tenidas en EDUMED según las modalidade presencial y virtual de cursado.

•	 ii) Comparar los resultados obtenidos según ambas modalidades de cursado de EDUMED, detectando 
los dispositivos y experiencias que pudieren incorporarse al futuro cursado presencial, una vez extin-
guida la pandemia de COVID-19.

desArrollo de lA eXperienciA

La cursada de la materia EDUMED en modalidad presencial incluyó: 
i) Manual EDUMED (Material de estudio) en soporte papel, ii) Clases expositivas con proyección de mate-

rial instruccional y espacio de consultas, y iii) Clase de repaso.
La Cursada virtual incluyó: 
i). Manual EDUMED en soporte digital, ii) Clases expositivas grabadas con proyección de material instruc-

cional, iii) Clases sincrónicas de explicación con espacio para consultas, iv) Clase de repaso con espacio para 
consultas, v) Foro de consultas con tiempo de respuesta menor a 24 hs, vi) Correo-e para comunicación in-
dividual: envío de material de estudio extra, consultas específicas, etc….

mailto:ecozza@unlam.edu.ar
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Para cada modalidad se determinaron los parámetros indicados en el Objetivo i) mencionado más arri-
ba, y se analizaron los resultados individuales por aula llegando a los n indicados. El análisis estadístico se 
hizo por ANOVA.

Los resultados se muestran en la siguiente Tabla:

Modalidad
Presencial virtual

Inscripción a la materia 805 604

N (número de aulas) 20  15

%Deserción 3,35 ± 0,42 (a)  2,81 ± 0,32 (a)

% Rindieron 96,65 ± 0,32(b) 97,19 ± 0,27(b)

% de Aprobados 50,31 ± 4,18(c) 60,59 ± 4,07(c)

% de insuficientes 46,33 ± 3,12 (d) 36,59 ± 2,54 (d)

Media aritmética Notas generales 3,88 ± 0,16 (e) 4,28± 0,18 (e)

Madia aritmética de Notas de aprobación 5,36 ± 0,38 (f) 4,99± 0,35 (f)

(A), (b), (f), sin diferencias significativas
(C), (d) y (e), con diferencias significativas (p<0,05)     

En cuanto a las consultas, si bien no se cuantificaron, en opinión de los docentes se estableció que en la 
modalidad virtual fueron levemente mayores.

conclusiones

Los resultados muestran que la preparación en modalidad virtual ha permitido un significativo (p<0,05) 
mejor desempeño de los alumnos en cuanto al porcentaje de aprobación, al porcentaje de aprobados y el 
promedio de notas incluyéndolas a todas. Sin embargo, las calificaciones de los exámenes, tomadas en for-
ma total o en el recorte de las aprobaciones, no muestran diferencias significativas. Este estudio muestra que 
la preparación de la materia EDUMED puede realizarse de manera virtual sin desmedro de los resultados que 
los alumnos obtengan.
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INTRODUCCIóN

El estudio integrado de Anatomía y Fisiología Humana cons-
tituye una importante asignatura del Profesorado en Biología, la 
adaptación de los contenidos teóricos y prácticos desarrollados 
habitualmente de manera presencial a entornos virtuales de en-
señanza y aprendizaje (EVEA), representa un desafío metodo-
lógico, acorde al perfil e incumbencias profesionales requeridos.

Los ambientes EVEA, requieren de mayor actividad, esencial-
mente porque el logro de objetivos depende de diversos facto-
res, como la interactividad entre actores, el diseño de propuestas 
atractivas, la autorregulación de cursantes, el monitoreo adecua-
do y oportuno del docente.

Presentamos la implementación de los contenidos disciplina-
res en modalidad virtual, situación suscitada a raíz del contex-
to sociosanitario 2020, que representó un reto para los actores 
implicados y una oportunidad para desplegar nuevas metodo-
logías, garantizando el acceso al conocimiento y privilegiando el 
derecho a la educación de calidad de los estudiantes. 

oBjetivos

Los objetivos inherentes al entorno EVEA fueron: 
•	 Propiciar y afianzar el uso y manejo adecuado de TIC para la resolución de actividades intra y extra 

áulicas.
•	 Valuar la información procedente de distintas fuentes para constituir una opinión propia, que les per-

mita expresarse críticamente sobre problemas actuales.
•	 Favorecer el trabajo en grupo y la interacción a través de la web para el logro de resultados.
•	 Estimular el uso de la plataforma Moodle para compartir recursos y propender a la creación de una 

comunidad de aprendizaje virtual.

mailto:mino.carolina@uader.edu.ar
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desArrollo de lA eXperienciA 

Las actividades se desplegaron acorde al Cronograma previsto, en forma sincrónica y asincrónica en el 
aula virtual de la Plataforma Moodle de UADER, en diferentes instancias: clases teóricas, con la finalidad de 
abordar los ejes temáticos propuestos en el Programa, las cuales se realizaron por Zoom y Meet, subiendo 
luego los videos al canal de youTube de la cátedra, a disposición de los estudiantes que no hubieran parti-
cipado, o para revisión de los asistentes. Se utilizaron además recursos como Padlet, Genially, Canva, entre 
otros, complementando la comunicación a través de e-mails.

y clases prácticas, con espacios de laboratorio, en las cuales se articularon nociones con los contenidos 
teóricos previos, durante su ejecución se efectuaron experiencias con Realidad Aumentada (RA), imágenes 
cadavéricas y atlas virtuales de acceso habilitado, disecciones guiadas que permitieron entrenar la obser-
vación y técnicas de realización, construcción de modelos de simulación aplicando la metodología STEAM, 
entre otras.

La cursada incluyó clases de revisión de contenidos empleando estrategias lúdicas como Rosco, Baam-
boozle, entre otros y participación en Extensión Universitaria durante la Semana CyT, mediante Zoom desa-
rrollando “El Sol fuente de vida y salud” con niños y familia de Escuela “Teresa de Calcuta”.

conclusión 

Se procuró superar la concepción técnico-instrumental de las TIC, propiciando la mirada crítica y reflexi-
va, que permita fortalecer el trabajo grupal y la creación de comunidades de aprendizaje virtual. 

Simultáneamente, acompañar la trayectoria de cada cursante y afianzar contenidos, construyendo un an-
damiaje conceptual imprescindible para su futuro desempeño como profesional de la educación, reuniones 
periódicas del equipo docente tornaron posible la autoevaluación, revisión de estrategias y monitoreo, lo-
grando así promover el aprendizaje activo basado en la creatividad, exploración, experimentación y debate, 
instando a ser prosumidores de contenidos digitales.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La enseñanza de la química está íntimamente relacionada 
con prácticas de laboratorio que tienen la intención de gene-
rar un aprendizaje significativo y desarrollar habilidades cien-
tíficas que promuevan a la autonomía y participación en las 
clases1. Particularmente, la Química Analítica se centra en el es-
tudio de técnicas que permiten evaluar la composición química 
de una muestra de origen desconocido2. Su enseñanza consis-
te en contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, 
siendo estos últimos relevantes para adquirir las competencias 
necesarias en un laboratorio químico. Previo a la pandemia, la 
asignatura Química Analítica (QA) de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) contaba con 
una carga horaria cuatrimestral de laboratorios estipuladas en 
32 horas. En el marco de la emergencia sanitaria actual, se de-
bió elaborar estrategias didácticas virtuales que sustituyan par-
te de las actividades prácticas del programa y permitan acceder 
a métodos analíticos, presentación y manipulación de materia-
les y equipos de laboratorio, normas de seguridad, etc. 

oBjetivo

Elaborar una secuencia didáctica virtual basada en actividades experimentales que despierten el interés 
y la participación de los estudiantes, fomente la investigación bibliográfica y acerque la experiencia de labo-
ratorio en el contexto sanitario actual. 

desArrollo de lA eXperienciA

Se trabajó con estudiantes de QA, asignatura correspondiente al segundo año del plan de estudio de las 
carreras de Ingeniería Química y del Profesorado en Química. 

El desarrollo de la asignatura se modificó a encuentros sincrónicos teóricos y prácticos mediante ZOOM. 
La matrícula total es de 67 estudiantes con 11 recursantes. La dinámica de clases fue tradicional, con 

mailto:maria.aguiar@fain.uncoma.edu.ar
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fundamentación teórica, resolución de problemas y explicación de trabajos prácticos de laboratorio (TP) 
donde se introdujeron las adaptaciones necesarias. Se trabajó sobre tres métodos volumétricos (ácido base, 
de precipitación y de formación de complejos) de la guía de TP elaborando videos demostrativos mostran-
do con detalle: protocolo, uso y manipulación de materiales y equipos de laboratorio. Luego fueron subidos 
a la Plataforma de Educación del Comahue (PEDCO). Para cada TP, se elaboraron autoevaluaciones con un 
problema químico haciendo hincapié en el fundamento teórico y metodológico con preguntas realizadas en 
forma de cuestionario en PEDCO. 

resultAdos 

De acuerdo con el análisis general de los tres cuestionarios, la participación promedio de los estudiantes 
fue del 55 %. La interpretación y el manejo de los contenidos conceptuales fueron significativos en cada ac-
tividad, donde más del 80% de los estudiantes pudieron apropiarse de los contenidos propuestos, recono-
ciendo material y procedimiento adecuado de cada técnica y analizar un problema químico con aplicación 
en su campo laboral. 

conclusiones 

El hecho que estos estudiantes cursen completamente virtual generó un gran desafío al preparar las cla-
ses siendo que, hasta el momento, no tuvieron acceso al laboratorio como espacio físico. Sin embargo, la es-
trategia metodológica de desarrollar y adaptar las prácticas de laboratorio al contexto áulico virtual resultó 
adecuada alcanzando un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo de contenidos conceptuales, acti-
tudinales y procedimentales, despertando interés sobre aspectos relacionados a su campo laboral. 

referenciA BiBliográficA
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•	 Skoog, D., Donald, W., Holler, F., & Crouch, S. (2001). Química Analítica (7a. Edición 
ed.). McGRAW-HILL.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Existen diversas estrategias para abordar la nivelación en 
contenidos de Química para el ingreso a carreras de Ciencias 
Exactas y Naturales, Bioquímica o Farmacia. En el caso de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata, desde el año 2008 no cuenta con instancias 
de nivelación en Química, si bien 7 de las 9 carreras que se dic-
tan en la Facultad incluyen la cursada de cuanto menos, la asig-
natura Química General como parte de su plan de estudios. Solo 
para el caso de la Lic. En Química, el plan de estudios contem-
pla una asignatura previa a Química General, denominada Taller 
Introductorio de Química (TIQ). El TIQ permite reforzar los con-
tenidos de nivelación bajo una modalidad más asociada al tra-
bajo en el laboratorio, con una carga horaria de 40 horas en el 
cuatrimestre. Como consecuencia de la pandemia fue necesario 
reformular la asignatura y rediseñar actividades para su dicta-
do en modalidad virtual; aunque se trata de una asignatura con 
una fuerte impronta experimental, para la cursada 2020, los do-
centes decidimos virtualizarla al 100%. Para ello se propusieron 
diferentes actividades prácticas para realizar en el hogar y acti-
vidades con simuladores. Como cierre se propuso una actividad 
de revisión, cuyo hilo conductor fueron las especies químicas 
coloreadas, abordadas desde diferentes enfoques. 

oBjetivos

El objetivo de esta experiencia de aula fue elaborar e implementar una actividad integrativa sobre con-
tenidos de nivelación para un curso introductorio de Química, dirigida a estudiantes de primer año de la Li-
cenciatura en Química.

mailto:pamassa@fi.mdp.edu.ar
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desArrollo de lA eXperienciA

La reformulación de la planificación de actividades para el trabajo virtual incluyó reordenar unidades te-
máticas y reemplazar actividades de laboratorio por otras actividades mediadas por tecnologías y/o reali-
zadas por los estudiantes en sus hogares. Se diseñó una actividad con carácter integrativo, para revisar con-
ceptos de estructura atómica, nomenclatura inorgánica, fuerzas intermoleculares y soluciones, conectados 
entre sí bajo el título “Colores”. 

Se puede acceder a la actividad a partir del siguiente enlace:
https://mega.nz/file/KVkwWL7K#-c3BBUj-s6VELvf9-Q-r96Xyeiy-ZOKVBGIhCw8u6GE

Descripción de la guía didáctica 

•	 Introducción sobre los colores (espectro electromagnético, fotones y pigmentos).
•	 Actividad de repaso de estructura atómica: análisis de iones a la llama. Por medio de un simulador de 

laboratorio virtual (que los estudiantes ya habían usado en actividades prácticas previas), se desarro-
lló un protocolo de trabajo que le permita, a cada estudiante, realizar una serie de ensayos para visua-
lizar el comportamiento de ciertos cationes a la llama (K, Ba, Li, Na, Ca, Cu, Mg, Ca). Los estudiantes 
debieron nombrar los compuestos utilizados para cada catión, registrar los colores observados e indi-
car la longitud de onda estimada de la emisión. 

•	 Actividad de repaso sobre estructura química y propiedades: cromatografía de tintas en papel. Se 
abordó el tema de los colorantes, con una experiencia simple y clásica de cromatografía en papel con 
materiales de uso doméstico (fibras de colores, alcohol y papel absorbente). Para esta experiencia se 
propuso a los estudiantes que registren fotografías del procedimiento y saquen conclusiones sobre la 
composición de las tintas en los marcadores que utilizaron (presencia de componentes de diferente 
color, con diferente estructura química). 

•	 Actividad de repaso sobre soluciones: colorimetría utilizando un simulador de la web y un experi-
mento casero utilizando una aplicación de luxómetro para celular. Primero se propuso trabajar con un 
simulador disponible en Internet (su uso se introdujo previamente, en clase sincrónica) para verificar 
el cumplimiento de la ley de Lambert-Beer. El simulador permite registrar la transmitancia y la ab-
sorbancia de soluciones coloreadas de diferente concentración. Esta simulación se utilizó para intro-
ducir el experimento casero a realizar haciendo diluciones de una solución coloreada (jugo de fruta, 
sin pulpa) e irradiadas con una linterna, registrando la luz a la salida de la solución con una aplicación 
de luxómetro. Los resultados de esta experiencia permiten verificar la relación lineal entre la concen-
tración de la solución y la absorbancia. Este experimento novedoso se basó en un video de la “Royal 
Chemical Society”, publicado como recurso para los docentes durante el confinamiento del año 2020. 

La guía propuesta se enfocó en presentar la relevancia analítica de los compuestos coloreados, tanto pa-
ra el análisis químico cualitativo como cuantitativo. Si bien se seleccionaron actividades de dificultad relativa 
baja, se reforzó el marco teórico para avanzar en cierto grado sobre la complejidad de los conceptos pues-
tos en juego. 

La actividad fue realizada por diez estudiantes, que fueron el total de estudiantes que completaron 
la cursada 2020 del TIQ. Vale mencionar que el número de estudiantes que iniciaron el curso fue de 16 

https://mega.nz/file/KVkwWL7K
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(aproximadamente el 40% de los estudiantes abandonó la cursada); 5 de los 6 estudiantes que no comple-
taron la cursada abandonaron la carrera y solo una estudiante que dejó la cursada 2020 se reinscribió en el 
2021. 

De los diez estudiantes que entregaron la guía resuelta, solo tres pudieron realizar la última actividad 
completa; el resto manifestó que su teléfono celular no le permitió descargar la aplicación de luxómetro (se-
gún investigamos con los estudiantes, para que funcione se requiere de un celular que cuente con sensor de 
luz, que muchos modelos no tienen). Las mayores dificultades fueron técnicas, aunque en general se obser-
vó que la última actividad resultó má difícil de completar a partir de las consignas propuestas. Al tratarse de 
una actividad de cierre y revisión, se discutieron en clase sincrónica los aspectos principales y se realizaron 
algunas de las simulaciones en forma conjunta. Se decidió no tomar más tiempo para profundizar en este 
trabajo y sus dificultades, sino que, en común acuerdo con lo estudiantes, se optó por priorizar otras activi-
dades evaluativas. Si bien se considera que la implementación de la propuesta fue positiva como instancia 
transversal de repaso, subestimamos el tiempo asignado para desarrollarla y discutirla en profundidad, por 
lo que los logros estuvieron por debajo de lo esperado. 

conclusiones 

En el marco de la asignatura Taller Introductorio de Química, se elaboró una actividad integrativa para 
revisión de conceptos básicos de estructura atómica, nomenclatura inorgánica, estructura química y solucio-
nes, asociados entre sí en torno a la aplicación analítica de las especies químicas coloreadas. En el planteo 
de la actividad hubo algunos aspectos que los docentes no evaluamos correctamente (principalmente, los 
requerimientos técnicos y el tiempo necesario para completarla). Sin embargo, en función de la experiencia, 
consideramos que para la continuidad del trabajo en modalidad virtual es importante sumar propuestas di-
versas y transversales a los contenidos. Su implementación requiere de un ajuste cuidadoso que es conve-
niente que surja también del intercambio con los propios estudiantes. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Royal Chemical Society. (10 de mayo de 2020). Smartphone Spectroscopy [Archivo de 
video]. youTube. https://www.youtube.com/watch?v=0954J_5NI88 

https://www.youtube.com/watch?v=0954J_5NI88


292

TABlA PEriÓDiCA DE loS ElEmEnToS. EnFoqUES 
DiDÁCTiCoS 

Alejandra morant; 
celina tonidandel; 
gladys lima; 
noelia ruiz; 
rita fabrone; 
eugenia márquez

Facultad de Ciencias Aplicadas a la 
Industria. Universidad Nacional de Cuyo.
Bernardo de Irigoyen 375. CP 5600. San 
Rafael, Mendoza, Argentina.
mamorant@fcai.uncu.edu.ar

INTRODUCCIóN

La presente experiencia pedagógica se contextualiza en el 
Espacio Curricular: Química Inorgánica, correspondiente al se-
gundo cuatrimestre (primer año), presente en el plan de estu-
dio de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Aplicadas a 
la Industria, UNCuyo.

El proceso de innovación didáctica ha implicado una cons-
trucción causal y dinámica. Causal porque emerge de la propia 
investigación-acción del equipo docente, quienes llevan a cabo 
la identificación e indagación de problemáticas asociadas tanto 
a los procesos de enseñanza como a procesos de aprendizaje. y 
dinámica, porque en un intento de resignificación y empodera-
miento, todos los actores involucrados se reinventan constante-
mente, desde nuevos roles y posicionamientos que buscan cri-
ticidad y compromiso.

oBjetivos

Realizar un cambio sustantivo en el abordaje del estudio y aprendizaje de la tabla periódica, intentando 
plantear un nuevo enfoque potencialmente significativo, dando respuesta a problemáticas detectadas des-
de la cátedra.

Plantear un enfoque de aprendizaje basado en actividades, superador del aprendizaje por contenido, fa-
voreciendo el rol activo del estudiante.

Desarrollar capacidades de análisis crítico de las propiedades periódicas, proporcionando escenarios de 
comunicación e interacción a través del uso de herramientas digitales. 

mailto:mamorant@fcai.uncu.edu.ar
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desArrollo de lA eXperienciA

Comprender la enseñanza y el aprendizaje como procesos íntimamente relacionados, mediante los cua-
les se planifican y diseñan situaciones genuinas que provocan a los estudiantes y favorecen el desarrollo de 
capacidades complejas de pensamiento, nos interpela y genera la necesidad de plantear esta experiencia 
pedagógica identificando como eje central la relevancia del trabajo conjunto de estudiantes y docentes tu-
tores para lograr las metas educativas.

Con el propósito de promover una enseñanza poderosa (Maggio, 2018), que implique una inclusión ge-
nuina de la tecnología en los procesos de construcción de conocimiento, se han diseñado estrategias di-
dácticas basadas en diversas técnicas y recursos que lograron poner en diálogo situaciones de aprendiza-
jes presenciales remotas sincrónicas y asincrónicas (encuentros teóricos, prácticos de aula y laboratorio), y 
situaciones abordadas desde entornos virtuales, ofreciendo experiencias de aprendizajes con un alto grado 
de significatividad lógica y psicológica.

Estrategias centradas en la personalización de la enseñanza (experiencias inmersivas, materiales mul-
timedia interactivos, pensamiento crítico y creativo), metodologías activas (simulaciones y RA), trabajo en 
equipos efectivos basados en la colaboración (exposiciones didácticas, foros de debate y sociabilización, 
mini-investigaciones, resolución de problemas, wikis, murales, videos, audios, mapas mentales, nubes de 
palabras, experiencias de laboratorio), experiencias gamificadas (aprender jugando), metacognición y eva-
luación entre pares (autorregulación, autoconocimiento y co-evaluación, mediante rutinas de pensamiento).

conclusiones

Son destacables los logros vinculados a las capacidades asociadas al aprendizaje autónomo y colabora-
tivo. Los procesos metacognitivos y de autorregulación parecen ser la clave para un desempeño conscien-
te y creativo, por medio del cual los estudiantes construyen lo que aprenden, identificando y reconocien-
do sus propios procesos de desarrollo cognitivo, acompañados con procesos de evaluaciones continuas y 
personalizadas. 

Por último, resignificar la dinámica del equipo docente, que basa las prácticas educativas en un ejercicio 
de reflexión constante, demostrando disposición profesional mediante actitudes de apertura y disponibili-
dad, son factores cruciales para favorecer el compromiso y la sinergia positiva, propiciando una tarea cola-
borativa de enriquecimiento constante.
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INTRODUCCIóN

La pandemia del COVID-19 ha generado una carga de estrés 
significativa para las personas, obligadas a afrontar nuevos de-
safíos tales como el teletrabajo y la educación remota 

El término work engagement (Schaufeli et al.; 2001) define 
un estado emocional y motivacional positivo de satisfacción ca-
racterizado por: (1) vigor, o deseos y energía de esforzarse con 
una actitud resiliente ante las dificultades; (2) dedicación acom-
pañada de sentimientos de orgullo y entusiasmo; (3) y absor-
ción, experimentando gusto por trabajar.

oBjetivo

Explorar y conocer el grado de engagement laboral en contexto de pandemia, de docentes pertenecien-
tes a la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis.

metodologíA

Se utilizó la Encuesta de Bienestar y Trabajo 2que consta de 17 ítems: seis para Vigor, cinco para Dedica-
ción y seis para Absorción; cada uno de ellos fue contestado según una escala Likert, siendo 0 el puntaje más 
bajo para “Nunca”y 6 como el puntaje más alto para “Siempre”.

Fue enviada por “Google Forms”que incluía consentimiento informado. 

resultAdos

La muestra se compuso de 27 docentes.
Para medir el grado de engagement, se calcularon los puntajes promedio de cada dimensión. Luego se 

dividió el puntaje obtenido sobre la cantidad de ítems que conforman cada factor. 

mailto:albabenuzzi@gmail.com
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Tabla 1

Resultados Media DE Promedio
Vigor 24,18 5,55 4,03

Dedicación 22,07 5,24 4,41

Absorción 22,59 4,86 4,26
N=27

La puntuación más alta fue para Dedicación (docentes fuertemente involucrados en su trabajo). Estos ni-
veles pueden deberse a la urgencia de adaptación.

La puntuación más baja fue para Vigor (se encuentran dificultades para esforzarse en su trabajo y per-
sistir en él). Esto coincide con otros estudios realizados en docentes en contexto de pandemia: el hecho de 
organizar un espacio laboral en el hogar de forma urgente, que puede ser interrumpido durante las horas de 
trabajo por las actividades de otros familiares, es considerado un estresor 1

conclusiones Y discusión

Existe un alto nivel en la escala Dedicación, y niveles medios en las escalas de Absorción y Vigor. Los 
docentes encuestados se sienten desafiados por su trabajo, le dedican tiempo y esfuerzo para mantener la 
educación remota.

Se recomienda continuar investigando esta temática.

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Rahayu, K. D., Harisa P, W., Ratih Ari, A. (2020) Work from Home: the role of work en-
gagement on productivity during COVID-19 Corona pandemic. A study in teachers and 
lectures in yogyakarta Province and City near yogyakarta. Advances in Economics, 
Business and Management Research, volume 169, 39-42

•	 Schaufeli, W., Salanova, M., González-Romá, V. & Bakker, A. (2002b). The mea-
surement of Engagement and Burnout: A two sample confirmatory factor analytic 
approach. Journal of applied Studies, 3, 71-92

•	 Spontón, C., Medrano, L. A., Maffei, L., Spontón, M. y Castellano, E. (2012) 
Validación del cuestionario de Engagement UWES a la población de trabaja-
dores de Córdoba, Argentina. Recuperado de http://www.scielo.org.pe/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S172948272012000200005
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Este trabajo pertenece al Proyecto Promocional de Investi-
gación y Desarrollo “Las prácticas de enseñanza de las nociones 
geométricas: de la Geometría en la escuela secundaria a la Geo-
metría molecular en la universidad”. 

Las formas de las moléculas y la disposición espacial de las 
redes cristalinas, asociadas ambas, a modelos geométricos tri-
dimensionales, permiten comprender la funcionalidad de al-
gunos procesos que acontecen a nivel sub-microscópico. Las 
distintas estructuras habilitan a explicar la disposición en el es-
pacio de las densidades electrónicas asociadas a cada molécula 
analizada. Este es un punto de interacción para que Geometría 
y Química puedan reflexionar y aportar sobre cómo acontecen 
estos constructos en los estudiantes de secundaria y universi-
dad. Aquí presentamos los resultados de una indagación inter-
disciplinaria (Boix Mnasilla y Gardner; 2003), sobre prácticas de 
enseñanza de Geometría molecular, realizada en dos comisio-
nes de Química de primer año de una universidad pública ar-
gentina, durante 2019. 

oBjetivos

•	 Identificar prácticas de enseñanza de Geometría molecular en la universidad.
•	 Describir los recursos empleados por los/as docentes.
•	 Rastrear conocimientos de geometría escolar movilizados por los/as estudiantes. 

metodologíA

Desarrollamos una investigación cualitativa de carácter exploratorio, con un diseño no experimental y 
transversal. Como técnicas de recolección de datos, observamos una clase de Geometría molecular en cada 
comisión; administramos entrevistas semiestructuradas a los dos profesores participantes, y en focus group 
a dos grupos de estudiantes. Los instrumentos fueron grabaciones y registros de clases; y cuestionarios ad-
ministrados a profesores y estudiantes. 

mailto:mjariasmercader@fahce.unlp.edu.ar
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resultAdos Y discusión

Los/as estudiantes tienen disponibles escasos conocimientos geométricos escolares, según los profeso-
res entrevistados, coincidiendo con otro estudio de la región (Arias Mercader, Cademartori, 2019). Aquello/
as evidenciaron conocimientos de Geometría en 2D, y pocas nociones de Geometría en 3D. Dos entre doce 
estudiantes trabajaron poliedros en secundaria. 

En la clase 1, se desarrollaron prácticas mayormente problematizadoras, los recursos fueron modelos 
geométricos dinámicos en 3D de material concreto; y un soft dinámico de celular, para visualizar moléculas 
desde diferentes puntos de vista. Los/as estudiantes escucharon las explicaciones del docente, interactuaron 
con los modelos en 3D y con la aplicación desde sus teléfonos, y realizaron preguntas, aunque no tuvieron 
tiempo para resolver los problemas previstos. En la clase 2, las prácticas fueron principalmente ostensivas 
(Fregona, 2005), la presentación fue expositiva, recurriendo a modelos estáticos en 2D, utilizando esquemas 
de poliedros en el pizarrón. Los estudiantes escucharon las explicaciones y copiaron los esquemas.

conclusiones Y perspectivAs

Identificamos prácticas de enseñanza de Geometría molecular tanto problematizadoras como ostensivas, 
con recursos distintos desde el espacio geométrico y del soporte empleado, siendo los modelos dinámicos 
en 3D en un caso, y estáticos en 2D en otro. Los conocimientos de geometría escolar movilizados por los es-
tudiantes rastreados, corresponden principalmente a Geometría en 2D. Sin embargo, el carácter explorato-
rio del trabajo no habilita a realizar generalizaciones, y sugiere nuevas indagaciones, en aulas universitarias 
y de secundaria.

referenciAs BiBliográficAs 
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En Beatriz Macedo (Ed.), Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate. (Vol. 
1, 287-296). Universidad de Alcalá. https://repositorio.cfe.edu.uy/bitstream/hand-
le/123456789/309/Cieduc2019-Volumen1.pdf?sequence=2&isAllowed=y

•	 Boix Mansilla, V., & Gardner, H. (2003). Assessing interdisciplinary work at the frontier. 
An empirical exploration of ‘symptoms of quality. Interdisciplinary Studies Project, 
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•	 Fregona, D. (2005). Prácticas ostensivas en la enseñanza de la matemática. (335-340).
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Las prácticas educativas en el nivel superior requieren de 
una transformación educativa, especialmente en pandemia con 
el paso a la virtualidad. La especificidad de los contenidos y la 
necesidad de garantizar la calidad de la formación de los egre-
sados de sus aulas, supone un desafío tanto para docentes co-
mo para estudiantes (Lorenzo, 2018).

El electromagnetismo ocupa un lugar central en las currícu-
las de carreras universitarias de ciencias; ya que sus contenidos 
son indispensables en la formación integral de estudiantes, pa-
ra la comprensión de modelos científicos y tecnológicos (Zuza 
et al, 2020). 

oBjetivo

Este trabajo presenta los avances en el diseño de una investigación sobre enseñanza y aprendizaje del 
electromagnetismo en la universidad, en el marco de la tesis de Maestría en Educación en Ciencias y Tecno-
logía, en la Universidad nacional de Córdoba.

desArrollo o metodologíA

Se desarrolló una búsqueda y revisión bibliográfica usando palabras clave (enseñanza del electromagne-
tismo, de electricidad, aprendizaje de electricidad) entre 2008-2021. Se documentó el contexto de la asig-
natura Física II para estudiantes de Licenciatura en Química, donde se aborda electromagnetismo. Es una 
asignatura del primer cuatrimestre de 3° año, con una carga horaria de 12 hs y estructurada en base a clases: 
teórico-prácticas y de laboratorio. La profesora tiene 32 años de experiencia docente y estudios de posgra-
do en educación en ciencias. En 2021 cursan 8 alumnas entre 20 y 21 años. Por las restricciones debidas a la 
pandemia, la asignatura se desarrolló a través de un aula virtual, con actividades sincrónicas (3 encuentros 
semanales, GMeet) y asincrónicas (GClassroom). Se compilaron las grabaciones de las clases y se ha comen-
zado a elaborar una guía de observación para el análisis. 

mailto:paulaberardo@gmail.com
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resultAdos Y discusión

Se encontraron 30 artículos a través de GScholar y en los buscadores de las revistas Enseñanza de las 
Ciencias y Enseñanza de la Física. Se seleccionaron 16, por la pertinencia con el tema. Algunos de los puntos 
que señalan los artículos sobre la enseñanza y el aprendizaje de los fenómenos electromagnéticos son: su 
complejidad y abstracción; la matemática implicada en su representación, las prácticas docentes en el nivel 
superior durante su enseñanza, la falta de motivación en los estudiantes (Villavicencio et al, 2017).

En las clases se observaron las adaptaciones realizadas para el desarrollo en la virtualidad. Por ejemplo, 
la implementación del aula invertida, las actividades asincrónicas en GClasroom, los videos educativos, el 
uso simulaciones. También, se decidió observar la forma de trabajo de estudiantes y docentes en el espacio 
sincrónico.

conclusiones Y perspectivAs

Estas primeras observaciones contribuyen a fundamentar el diseño del plan de investigación se prevé 
ampliar la búsqueda bibliográfica en otras bases, para establecer los criterios y categorías de análisis. A par-
tir de estos resultados se avanzará en una investigación basada en diseño, para generar intervenciones y ac-
tividades, para posteriormente concretar su implementación y evaluación.

referenciAs BiBliográficAs 
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za-aprendizaje del electromagnetismo en el nivel superior. Lat. Am. J. Sci. Educ., 4, 
22054.

•	 Zuza, K., De Cock, M., van Kampen, P., Kelly, T. y Guisasola, J. (2020). Guiding students 
towards an understanding of the electromotive force concept in electromagnetic phe-
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La aparición del COVID-19 en el mundo, afectó nuestras for-
mas de vivir, convivir y/o trabajar, poniendo en riesgo nuestra 
salud. La actividad cotidiana de la población, se vio paraliza-
da abruptamente, donde la amenaza latente persistía en todas 
partes. La socialización entre las personas de repente fue pro-
hibida, ya que implicaba altos riesgos de contagio del nuevo 
virus.

En el ámbito educativo para dar continuidad al ciclo esco-
lar de las escuelas, se tuvo que transitar hacia una enseñanza 
virtual, a la que muchos no estábamos preparados, lo que pro-
vocó muchas reacciones entre los alumnos, como desconcierto, 
apatía, soledad, frustración y hasta el abandono de sus clases, 
ya que se enfrentaban a una modalidad mediada por las tecno-
logías, con todas las dificultades que esta pueda presentar, más 
cuando se vive en comunidades rurales con poco o nulo acceso 
a internet. 

oBjetivos

Por lo anterior se realizó este trabajo que tiene como objetivo distinguir las disyuntivas que tuvieron los 
alumnos del área de informática de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) de México, para tra-
bajar con sus clases virtuales en época de confinamiento por causa del COVID-19, que pudo provocar la de-
cisión de abandonarlas.

desArrollo o metodologíA

Esta investigación es de tipo descriptivo con una muestra no probabilística de tipo intencional, donde la 
mayoría de los alumnos que la conforman provienen de rancherías, comunidades rurales o poblados aleja-
dos de la zona urbana.
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resultAdos Y discusión

Entre los resultados obtenidos, se lograron identificar los motivos personales (ver Tabla 1) y técnicos que 
los alumnos enfrentaron y que afectaron su desempeño dentro de las clases virtuales. Así también se recabó 
la percepción que les causo su profesor, al impartir sus clases virtuales.

Tabla 1. Motivos personales que afectaron a los alumnos
 

conclusiones Y perspectivAs

Haber incursionado en un modelo de enseñanza virtual donde los profesores y alumnos no estábamos 
preparados, tuvo sus consecuencias. En el caso de los alumnos informáticos de la UJAT, los, mas vulnerables 
resultaron ser aquellas personas de escasos recursos, que por el lugar donde radican, los servicios de teleco-
municación son muy deficientes o nulo, dificultando seguir el desarrollo de la clase virtual.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Organizar la enseñanza universitaria en función de las com-
petencias permite la posibilidad de experimentar nuevos méto-
dos didácticos que ayuden a lograr los objetivos que una asig-
natura pretende. Las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación resultan un recurso invaluable para la gestión y 
desarrollo de muchas de estas competencias. Tanto estudian-
tes como docentes deben entrenarse en este ejercicio fluido y 
dinámico de información. La universidad ha buscado tradicio-
nalmente el beneficio de la tecnología para fines educativos; no 
obstante, nunca antes se había presentado la oportunidad de 
reflexionar sobre el aprendizaje a través de su uso. Dado el de-
safío de sostener la continuidad pedagógica en las asignaturas 
frente al contexto planteado por la COVID-19, y habiendo trans-
currido más de un año bajo este sistema, es el momento de re-
visar información derivada de las primeras cursadas de 2020 
en la virtualidad, procesarla y valorar el activo desarrollado que 
permita mejorar de manera continua el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 

oBjetivos 

El presente trabajo se centra en el estudio de la “competencia para aprender en forma continua y autó-
noma” a través de su valoración en un grupo de estudiantes de una asignatura del último año de la carrera 
de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

desArrollo o metodologíA

La selección de esta competencia se fundamenta en la posibilidad que otorgan el contexto de pandemia 
y la enseñanza virtual para evaluar la capacidad de los estudiantes cuando el trabajo autónomo y el apren-
dizaje continuo adquieren una mayor relevancia, presentándose una oportunidad excelente para el progreso 
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o adquisición de estas habilidades. Se ha utilizado un instrumento con preguntas simples y de fácil interpre-
tación (García García, 2011).

resultAdos Y discusión

De la comparación entre la calificación otorgada por el docente y por los estudiantes, considerando el 
error típico estadístico, se encuentra consistencia general salvo en dos aspectos donde las diferencias resul-
tan significativas. El docente es más optimista respecto de la valoración de la interacción del estudiante en 
un grupo de trabajo, mientras que los estudiantes son más optimistas respecto del aprovechamiento de las 
estrategias y herramientas provistas para el aprendizaje.

conclusiones Y perspectivAs

A través del uso de una metodología específica, que evalúa competencias tanto desde el punto de vista 
del docente y así como también del propio estudiante, se han obtenido puntos de encuentro en la percep-
ción de ambos, y diferencias que pueden traducirse en oportunidades para introducir mejoras en los proce-
sos pedagógicos de la asignatura que permitan proporcionar técnicas adecuadas de autoaprendizaje y au-
toformación mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se adaptan a las nuevas situaciones 
donde el aprendizaje autónomo es la norma y no la excepción.
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INTRODUCCIóN

“Estamos en una crisis planetaria”, quizás sea esta una de 
las más contundentes expresiones que se escucha en los últi-
mos tiempos y con la cual muchos nos identificamos, otros no 
se inmutan y otros simplemente no la comprenden. La deno-
minada idea de crisis planetaria, se ha acuñado por diversos/
as autores/as que adelantan investigaciones en temas ambien-
tales y hace alusión a la emergencia social, ecológica, cultural, 
económica y política que está llevando al planeta y sobre todo 
a nuestra civilización hacia límites que no se sospechaban hace 
apenas 40 años. 

Abordar esta crisis planetaria es, desde mi punto de vista, 
una necesidad imperiosa que debe afrontar la educación pues 
de ello depende en gran medida la supervivencia de muchas 
especies en el planeta. Para ello, se requiere de cambios pro-
fundos en las formas de ver y actuar en el medio y establecer 
relaciones de orden complejo con nosotros mismos, con nues-
tros congéneres y en general con la vida del planeta en el que 
habitamos. 

Para esto, es importante mirar las múltiples dimensiones de 
la educación ambiental y también establecer claramente lo que 
se pretende con ella. Solo desde una comprensión global, a la 
misma vez que detallada, se podrán tomar posturas claras so-
bre lo que significan las posturas sobre pedagogías y didácticas 
críticas como alternativas para el buen vivir, todo esto, enmar-
cado en la formación de futuros/as licenciados/as, encargados/
as de abordar esta complejidad en las aulas cada vez más mul-
tiversas, pluriétnicas y urgidas de innovación.

oBjetivos 

Realizar una revisión sistemática de las pedagogías y didácticas críticas que se han venido desarrollando 
en la formación de docentes en los últimos 20 años.

mailto:acmolano@uniquindio.edu.co
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Establecer los postulados desde los cuales las pedagogías y didácticas críticas se pueden convertir en al-
ternativas para el buen vivir.

Proponer lineamientos para la cualificación de docentes en ejercicio y en formación sobre pedagogías y 
didácticas críticas ambientales como alternativas para el buen vivir. 

desArrollo o metodologíA

La revisión sistemática de la relación entre las pedagogías críticas y la formación de docentes, se realizó 
en bases de datos especializadas como DIALNET, ERIC, WEB OF SCIENCE, SCOPUS y DOAJ, de tal manera 
que se consultaron 34 trabajos de invstigacion entre libros, tesis de maestría y doctorado y artículos de in-
vestigación de los últimos 20 años. Se resalta que hay un número de 13 que corresponde al 38% escritos en-
tre el 2015 y 2020 (últimos 5 años), lo cual, indica la vigencia de este proyecto y su importancia en un pro-
grama de formación de formadores.

resultAdos Y discusión

Cuando se habla de formación de educadores, se hace referencia a todas aquellas concepciones, prácti-
cas, reflexiones, valores y aspectos que se ponen en juego cuando se pretende generar postura ideológica, 
conceptual y práxica en comunidades de personas cuya tarea será la formación de otras personas en dife-
rentes momentos de su vida.

Esa postura para formar docentes, la ofrecemos aquí desde las pedagogías críticas, pues nos permiten 
poner en tensión y discusión elementos “opuestos como: subalternidad - autonomía, homogeneidad-he-
terogeneidades, saberes académicos-saberes populares” (Weissmann, 2018). Estos pares de conceptos 
opuestos se precisan en marcos epistémicos y práxicos también opuestos. 

En cuanto al marco epistémico, el primer concepto de cada par, hace referencia a la corriente empiro-po-
sitivista que acompañó -y aún hoy lo hace- a la educación tradicional y que considera que el conocimien-
to científico se construye a partir de un “único método” que genera verdades unívocas, incontrovertibles y 
dogmáticas. Estas concepciones también generan praxis particulares: los conocimientos científicos son “va-
ciados” en las cabezas de los alumnos, el autoritarismo del docente genera condiciones de subalternidad en 
los estudiantes, los “alumnos” se conciben como una masa homogénea cuyas necesidades y particularida-
des son las mismas para todos; y los temas, conceptos y saberes producidos por la ciencia occidental son los 
únicos aceptados.

Proyecto pedagógico-político ambiental para el buen vivir 

La manera de concebir este proyecto pedagógico- político, implica la idea de formar comunidad críti-
ca constituida por un conjunto de personas con preocupaciones mutuas que interactúan directamente, cu-
yas relaciones se caracterizan por la solidaridad y la preocupación conjunta —y ello es básico para orientar 
y mostrar los caminos más adecuados del currículo, así como para validar la generación de conocimiento—. 
En el currículo emancipador se da la negociación y la crítica de los contenidos entre profesores y estudiantes; 
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por ello, el profesor ha de estar atento a usar todos los elementos curriculares que le posibiliten a los estu-
diantes lograr un auténtico aprendizaje individual y colectivo. (álvarez, 2010).

conclusiones Y perspectivAs

Con respecto a la realización de la revisión sistemática de las pedagogías y didácticas críticas que se han 
venido desarrollando en la formación de docentes en los últimos 20 años, se evidencia la prolífica produc-
ción académica expresada en artículos de investigación y tesis de maestría y doctorado que hay en el área.

La teoría crítica ha refundado los valores de la pedagogía y la didáctica crítica, para poner en cuestión 
todo aquello que en la educación hemos valorado tradicionalmente. Conceptos como disiciplina vs. eman-
cipación, autoritarismo vs. acompañamiento, memoria vs. creatividad y adoctrinamiento vs. acción política, 
entre otros, se reconfiguran y se ponen en nuevas dimensiones del poder, el hacer y el ser.

La teoría crítica entonces, empodera a la pedagogía y a la didáctica para hacerse preguntas sobre: ¿có-
mo resistir al poder?, ¿cómo construir lugares de oposición? ¿cómo forjar subjetividades críticas? y ¿cuál es 
el lugar de lo humano?, entre otras, que mantienen la idea de generar emancipación y resistencia desde las 
aulas.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Durante el 2020 se presentó una situación inédita para el sis-
tema educativo en especial y para todos los órdenes de la vida 
social en general. Los abruptos cambios que impuso el COVID19 
obligaron a una rápida adaptación de la vida institucional lo que 
presenta diversas complejidades. Desde el 2016, la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad Nacional 
de Cuyo (UNCUyO) realiza una investigación coordinada desde 
Secretaría Académica, cuyos resultados aportan elementos pa-
ra reflexionar sobre la situación ocasionada por la pandemia y 
para la toma de decisiones en materia de planificación acadé-
mica. La oferta académica de FCEN se conforma por Licencia-
turas y Profesorados en Biología, Física, Matemática, Química y 
Geología, y oferta de posgrado. El diseño de los planes de es-
tudio de las carreras de grado incluyó dos elementos novedo-
sos: un Ciclo Básico común de dos años de duración (siguiendo 
el modelo de los CGCBs) y la posibilidad de ingresar luego a los 
Ciclos Superiores Orientados de otras carreras afines, principal-
mente ingenierías y profesorados.

Figura Nº 1: Extensiones áulicas en 
funcionamiento y Sede Campus 
Universitario. FCEN.

mailto:marielagelman@gmail.com
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oBjetivos 

El objetivo es conocer el impacto de la oferta académica en las localidades donde se radican sus sedes 
(extensiones áulicas), y también poder establecer cuáles han sido las principales problemáticas en el funcio-
namiento interno. Además, durante el periodo de virtualidad hemos continuado con un relevamiento sobre 
los estudiantes (dimensión académica, socio-económica, ambiental, tiempo libre) que nos permiten contar 
con información actualizada y cuantitativa sobre las condiciones contextuales en las que los aspirantes de 
nuestra facultad llegan a insertarse en la educación superior.

metodologíA

Para el logro de los objetivos propuestos se estableció una metodología que se sostuvo a lo largo de es-
tos años, aunque el desarrollo de la investigación permitió detectar errores e incorporar algunas modifica-
ciones a través del tiempo, así como se fueron sumando nuevos ítems sobre los cuales obtener información: 

•	 1) análisis de bibliografía, documentos institucionales y datos de fuentes secundarias;
•	 2) recolección y sistematización de información primaria (entrevistas a referentes, encuestas a estu-

diantes, análisis de presupuesto, de situación académica de estudiantes, entre otras tareas); 
•	 3) Análisis y elaboración de resultados.

resultAdos Y discusión

Esta investigación nos permite ampliar la discusión sobre aspectos problemáticos de la gestión de la 
oferta académica en educación superior en el territorio a partir de una experiencia concreta. También re-
flexionar acerca de las políticas de democratización y expansión de la educación superior, por último, con-
tribuir a la sistematización y mejora de herramientas de gestión de la educación superior en el territorio, la 
interdisciplina y la movilidad estudiantil. 

conclusiones Y perspectivAs

Si bien el grado de impacto es aún algo menor de lo esperado, es importante destacar que hay situacio-
nes relacionadas con la estructura territorial, económica y social que no pueden ser resueltas mediante una 
política educativa concreta y ejecutada por una sola institución. Aun así, facilitar el acceso a la educación 
pública de nivel superior en el territorio es un objetivo por el cual seguir trabajando. Asimismo, la territoria-
lización de la oferta académica durante la pandemia ha tomado un renovado vigor, dada la posibilidad que 
ha significado para cientos de jóvenes que no podrían llegar a la capital de la provincia. En este sentido, un 
conjunto de conceptos que guiaron el proceso desde su creación retoman su presencia y abren un camino 
de posibilidades en el actual contexto: 

•	 Inclusión social atendiendo a las necesidades regionales;
•	 Flexibilización de los estudios, interdisciplina, y movilidad estudiantil y docente;
•	 Organización académica basada en la colaboración entre facultades;
•	 Incorporación de tecnologías de la comunicación para la expansión académica.
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INTRODUCCIóN

En este trabajo se presenta el uso de la Red Social Twitter 
como un instrumento que se utiliza en la recolección de datos 
cuantitativos para la elaboración de un Informe Epidemiológi-
co del Dengue. Sucede que para las investigaciones los datos 
cuantitativos no se encuentran disponibles totalmente en las 
páginas web oficiales o se encuentran publicadas en diferentes 
instituciones del gobierno. Es así, que algunos de los partes epi-
demiológicas del dengue fueron publicados en la página web 
del Ministerio de Salud, mientras que otros se hallan en los twit-
ters del Ministerio de Salud, Gobierno de Misiones y otros. Dan-
do lugar a publicaciones desordenadas que suelen perderse en 
los twitteos más antiguos. 

fundAmentAción 

Twitter posibilita la comunicación inmediata y simultánea de un emisor a millones de receptores, per-
mitiendo un intercambio de opiniones, de fácil acceso y bajo costo. Se trata de un instrumento que es cada 
vez más utilizadas por los funcionarios y las diferentes instituciones gubernamentales de la provincia de Mi-
siones. En la actualidad, Twitter es la red social prioritaria para efectuar los comunicados y datos oficiales. 

oBjetivos

Analizar los Partes Epidemiológicos del Dengue publicados en Twitter desde Marzo 2020 a Julio del 2020 
a fin de elaborar un Informe sobre la Epidemiología del Dengue en la provincia de Misiones. 

metodologíA

La metodología utilizada para recolectar datos cuantitativos se enfoca bajo la denominación de Datos 
Secundarios que implican “la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos.” 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014) En primer lugar, se identificaron las fuentes 
de datos oficiales del gobierno de la provincia, luego se realizó la búsqueda de los Partes Epidemiológicos 
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del Dengue en los Twitters oficiales. Posteriormente, se procedió al análisis de los datos, la sumatoria y las 
comparaciones con los datos de los Boletines Epidemiológicos Nacionales. 

resultAdos

Los Partes Epidemiológicos de Misiones desde Marzo 2020 a Julio 2020 denotan la evolución de los se-
rotipos de Dengue DEN1, DEN 2 y DEN 3. Observándose que el mayor número de casos que se registran son 
del serotipo DEN1, seguida por DEN4 y DEN2. 

 

Gráfico N° 1: 
Serotipos del 
Dengue en 
Misiones

En el 2020 solamente fallecieron 2 personas por dengue. Así, tomando el número de casos del último re-
gistro epidemiológico de la provincia de Julio del 2020 (10083 casos) resulta posible estimar la tasa de mor-
talidad del dengue de la siguiente manera:

Tasa de letalidad del Dengue: 

 cantidad de muertes en el 2020  =  2 personas  =  0,00019x100  =  0,019%
             Cantidad de casos   10083 casos
 

conclusiones

Twitter es un instrumento de información poderoso, dinámico, instantáneo e interesante de utilizar por 
un investigador. Es confiable cuando las fuentes de información utilizadas son las oficiales. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

En el contexto de enseñanza en ciencias, un ejemplo, una 
comparación a una metáfora, contribuyen a simplificar los pro-
cesos cognitivos de construcción del conocimiento, haciéndo-
los más fáciles. Pero si esos recursos obstruyen los procesos de 
abstracción y conceptualización, perdurando en sus formas ori-
ginales, incorporándose al lenguaje con significado limitado, se 
transforman en obstáculos epistemológicos verbales. Camillo-
ni (2003) se refiere a estas incorporaciones como facilidades 
del pensamiento y Astolfi (1999) pone énfasis en la necesidad 
de su identificación como parte de una estrategia que pueda 
transformarlos en oportunidades para el aprendizaje de nocio-
nes científicas. 

oBjetivos

Identificar los obstáculos epistemológicos verbales que expresan estudiantes universitarios en textos es-
critos vinculados a las plantas

metodologíA 

En un estudio transversal, descriptivo y cuali-cuantitativo, se analizan los obstáculos epistemológicos 
verbales presentes en 32 textos escritos por estudiantes de Licenciatura en Biodiversidad y Profesorado en 
Biología de la Facultad de Humanidades y Ciencias (Universidad Nacional del Litoral) inscriptos en el área 
de Diversidad de Plantas. 

resultAdos

Se detectaron 52 ejemplos de obstáculos epistemológicos verbales en los textos analizados. Cinco textos 
carecen de ellos, la mayoría posee por lo menos uno y el máximo nivel encontrado es cinco por texto. Algu-
nos ejemplos:

“Una planta es un organismo que pertenece al Reino Vegetal “. 

mailto:avillalba@fhuc.unl.edu.ar
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Aquí, el uso del término “vegetal” es erróneo pues incluye organismos que, actualmente, no se conside-
ran plantas. El obstáculo epistemológico radica en pensar que la palabra “vegetal” por sí misma y sin expli-
cación alguna define una planta. 

“Además la planta posee órganos reproductivos, pero estos órganos están presen-
te en las Antófitas”. 

El contenido se simplifica, parcializa, haciendo referencia únicamente a las flores que coinciden con el 
modelo tradicional. Es incorrecto porque niega la existencia de órganos reproductivos en el resto de las 
plantas. 

“Corresponde a este reino características visibles como la inmovilidad, en compa-
ración con los animales (...)”. 

Se intenta caracterizar a las plantas por diferencias con animales, desconociendo que el movimiento de 
traslación, el crecimiento y las respuestas a estímulos poseen rasgos distintivos. Influyen las concepciones 
de la vida cotidiana.

“Existen diferentes métodos por medio de los que se lleva a cabo la reproducción”. 
Supone que con solo mencionar la palabra “método” (mal empleada) se da cuenta de las formas de re-

producción en plantas. 
“Las plantas (…) son los pulmones de la tierra”. 

En la palabra “pulmones” se sintetiza el concepto y se define muy parcialmente el rol de las plantas en 
la ecosfera. Manifiesta una concepción antropocéntrica. Una expresión simple que aspira a explicarse por sí 
misma. 

conclusiones 
 
El 85% de los textos contienen, por lo menos, un obstáculo epistemológico verbal; estos son del tipo com-

paración, analogía o enunciado conceptual general. 

En los casos observados, el obstáculo verbal ha impedido completar cada concepto, limitando la expre-
sión de sus rasgos esenciales, definitorios, desambiguadores. 

El esfuerzo docente por la identificación de los obstáculos epistemológicos verbales es un punto de parti-
da necesario, útil, para poner en discusión estos patrones facilistas os simplificadores de pensamiento, y los 
textos escritos son una fuente apropiada para hacerlo. 

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Esta investigación fue llevada a cabo en la Facultad de Cien-
cia y Tecnología, sede Concepción del Uruguay; Universidad Au-
tónoma de Entre Ríos. Entre los períodos de abril a diciembre 
del año 2020. Participaron de la misma; estudiantes de las ca-
rreras Profesorados en Biología, en Física y Química. 

Refiere a cómo se produjo la circulación de los saberes en 
entornos virtuales, apuntando a modos de aprendizaje y estra-
tegias de enseñanza. Puntualiza en los espacios educativos, la 
virtualidad, en la cual se analizaron diferentes elementos de las 
prácticas docentes, con la finalidad de considerar y reflexionar 
sobre cómo se han gestionado las clases ante esta situación de 
pandemia. 

Se argumenta en referentes teóricos que se han seleccionado permitiendo así, centralizar el análisis me-
diante el uso de variables como tiempo-espacio; planificación áulica, tutorías; de esta manera poner en ten-
sión a diferentes autores y el conocimiento en la práctica y su cotidianeidad virtual. 

Realizar un desglosamiento, analizar y reflexionar sobre ellos, de cómo se gestionan las clases en los pro-
fesorados abrirá diferentes aristas a puntos de encuentro y desencuentros entre aquello que se desestabi-
lizo, y en la inmediatez se tuvo que resolver; aquello que habilitó el efecto pandémico en la virtualidad; en-
caminándonos a nuevas formas de pensar el aprendizaje y por efecto la enseñanza. En este sentido, estas 
configuraciones ya establecidas, a la que estábamos habituados clase – aula – estudiante – profesor; han 
puesto varios interrogantes con respecto a la modalidad tiempo-espacios: encuentros pedagógicos; el surgi-
miento de clases sincrónicas y asincrónicas; la contrariedad de querer reemplazar el aula mediante una pan-
talla: conexiones cumpliendo el mismo horario que en la presencialidad, exceso de trabajo, lo administrativo 
– lo pedagógico. Actividades seleccionadas que antes estaban invisibilizadas, hoy son recursos potentes. El 
reencuentro con uno mismo y las posiciones de formación epistémica con respecto a cómo uno enseña: ¿có-
mo enseñar física sin pizarrón? ¿cómo hacer prácticas de laboratorio en la virtualidad? Volver al diseño de 
modelo de clases y readaptarlo a lo emergente, no ha sido fácil, y no es fácil; sin embargo, la convicción de 
mejorar las prácticas de enseñanza permite poner de relieve estas cuestiones contemporáneas que estamos 
atravesando, posibilitando el momento de innovar.
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Se han generado brechas con respecto a la legitimación de las evaluaciones, trabajos prácticos. Se ha 
cuestionado el grado de flexibilización hacia las producciones de los estudiantes. Se potenció la inmediatez 
en solicitud de respuestas por parte de estudiantes. Se visualizó el tema de los tiempos de aprendizaje en 
los estudiantes. 

La educación en entornos virtuales sigue formatos que no ponen acento al contexto; pone en vigencia lo 
que es destinado para la presencialidad no para lo virtual. El punto es cómo hacemos para pensar la ense-
ñanza de nuestra disciplina Biología, Física y Química respondiendo las necesidades de los formatos digita-
les. Esta brecha permite hacer hincapié al análisis de las variables presentes en este trabajo. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Dada la coyuntura actual ocasionada por la COVID-19, el la-
boratorio y los trabajos prácticos experimentales en Química 
tuvieron que pasar a un escenario virtual. Frente a ello, algunas 
instituciones educativas y grupos de investigación de diferentes 
partes del mundo diseñaron y divulgaron diversas simulaciones 
y laboratorios virtuales, que hoy en día aún siguen siendo des-
conocidos tanto para estudiantes como profesores de ciencias 
en ejercicio. Es así que, este tipo de mediaciones virtuales co-
bran bastante importancia, puesto que en Química por lo gene-
ral se abordan temas y/o conceptos de gran abstracción para los 
educandos en Educación Básica Media y superior (Cataldi et al. 
2011; Galgali et al., 2020).

oBjetivos

Realizar una búsqueda en el periodo de 2010 a 2021 de laboratorios virtuales y/o simulaciones en línea y 
de acceso libre; diseñados y divulgados para la enseñanza de temas o concepto químicos en Educación Bá-
sica Media o Superior.

metodologíA
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resultAdos Y discusión

Se encontraron en total 138 escenarios virtuales en línea y de acceso libre; entre estos, 86 laboratorios vir-
tuales y 52 simulaciones. Frente a ello, en las Figuras 1 y 2 se ilustra la cantidad por año:

 

Figura 1. 
Cantidad de la-
boratorios virtua-
les encontrados 
en el periodo de 
2006-2021.

Figura 1. 
Cantidad de simulaciones encontradas en 
el periodo de 2006-2021.

Adicionalmente, algunos de los autores son Model Science Software Inc., la Universidad de Colorado, 
American Association of Chemistry Teachers (AACT), entre otros. Por otro lado, frente a los temas o concep-
tos en Química (ver Figura 2), algunos fueron diseñados para: inorgánica (reacciones químicas, equilibrio 
químico, termoquímica, estados de la materia); analítica (espectrofotometría UV-VIS, cromatografía, foto-
metría de llama, electroforesis); fisicoquímica (cinética química, celdas electroquímicas).

Figura 2. Nube de palabras con relación a los temas y/o concep-
tos químicos abordados en los laboratorios virtuales y simula-
dores encontrados.
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conclusiones Y perspectivAs

Se encontraron 138 escenarios virtuales en línea y de acceso gratuito para la enseñanza de temas y con-
ceptos de la Química en Educación Básica Media o Superior; siendo 86 laboratorios virtuales y 52 simula-
ciones en el periodo de 2010-2021. Este tipo de revisiones se convierte en un aporte para la enseñanza de la 
Química, para estudiantes, profesores e instituciones educativas que desconocen dichos escenarios. Adicio-
nalmente, estas contribuciones no solo son para la coyuntura actual sino para planteles educativos donde 
probablemente no disponen del material o las instalaciones necesarias para llevar a cabo los trabajos prácti-
cos experimentales, así como conceptos químicos de alta abstracción para los educandos.

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

En este mundo globalizado y cambiante la educación se pre-
senta como una de las herramientas fundamentales y transfor-
madoras de los estudiantes; en este sentido la incorporación 
de las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación); es 
una de las principales llaves al mundo de la informática y las te-
lecomunicaciones. Ante este panorama es notable destacar al 
modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knowled-
ge) que fusiona la educación y las TIC (Lizana, 2012). El mismo 
fue creado en 2008 por Mishra y Koehler y busca triangular el 
aspecto tecnológico, pedagógico y de contenido en cada pro-
puesta de actividad. Ante este marco es que surge la propues-
ta de “PasaBIOpalabra” en donde se pretende incorporar las 
TIC como una estrategia facilitadora y pedagógica en aplicación 
de la lúdica en el aprendizaje de la Biología. Extendiéndose és-
ta como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 
parte constitutiva del ser humano. La lúdica fomenta el desarro-
llo psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia 
valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerran-
do una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, 
el gozo, la creatividad y el conocimiento (Rodríguez, 2011). Por 
lo tanto, el valor que tiene la lúdica para la enseñanza es esen-
cialmente el hecho en donde se combinan la organización de la 
enseñanza como la participación, entretenimiento, creatividad, 
competición y obtención de aprendizajes significativos. 

oBjetivos

•	 Diseñar una estrategia lúdica mediante la utilización de un software de uso libre para el proceso de 
E-A, en Biología en el nivel superior. 

•	 Aplicar el recurso lúdico en el desarrollo de las clases de Biología en el Profesorado en Biología. 
•	 Evaluar el desempeño académico de los estudiantes del Profesorado en Biología en cuanto a los co-

nocimientos de Biología para validar la estrategia didáctica diseñada.
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metodologíA empleAdA

El trabajo pretende desarrollar una aplicación utilizando para ello una herramienta de software libre en 
lenguaje JAVA mediante la cual se diseña el juego “Pasa BIOpalabra”, en la que se establece una trivia de 
preguntas en base a las letras del abecedario generadas de forma aleatoria, en la que los participantes de-
berán responder la BIOpalabra correspondiente a cada categoría.

El proyecto se dividió en etapas: formulación (confección teórica de base de datos, revisión bibliográfica), 
diseño (diagrama y codificación del Software), prueba piloto (testing de la aplicación, detección de errores 
y corrección), implementación (aplicación de la herramienta en grupo de estudiantes) y evaluación (análisis 
e interpretación de los resultados). 

En Pasa BIOpalabra, los participantes jugarán en grupo, las preguntas serán por áreas temáticas (Ecolo-
gía y Medio Ambiente, Biología Molecular y Genética, Anatomía y Fisiología Humana, Botánica y Zoología). 
La estrategia lúdica se evaluará mediante una encuesta de Google Forms. 

resultAdos Y conclusiones

Este trabajo de investigación se encuentra en la etapa de diseño y prueba piloto del prototipo. Esta es-
trategia didáctica será creada en SQL (Structured Query Language) que corresponde a un formato estándar 
de uso libre que permite diseñar, crear, administrar y relacionar distintas bases de datos para el desarrollo 
de un Software denominado PasaBiopalabra, aplicado a la enseñanza de la Biología en el Nivel superior. La 
evaluación final, mediante encuestas, brindará información sobre el desempeño académico de los estudian-
tes y análisis de la herramienta como estrategia de enseñanza. 

Inferimos que Las TIC son la innovación educativa del momento y permiten a los docentes y estudiantes 
cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los mis-
mos (Gómez - Macedo, 2010); esto fundamenta la importancia de la incorporación de las TIC en el ámbito 
educativo; y por ende como una línea de Investigación en la Sede. 

referenciAs BiBliográficAs 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investiga-
ción que estudia el Desarrollo Profesional Docente (DPD) en es-
tudiantes universitarios de profesorados, con el objetivo gene-
ral de mejorar la propuesta de formación docente de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales (UNMdP), llevando a cabo dife-
rentes estudios que analizan de qué manera determinadas pro-
puestas de formación intervienen en el DPD. 

Según Marcelo y Vaillant (2009), poner en juego procesos 
que involucren tanto cuestiones disciplinares como aspectos 
ideológicos, educativos, contextuales, epistemológicos, curri-
culares y emocionales requiere formar profesores en ambien-
tes de aprendizaje que favorezcan la reflexión sobre sus propias 
concepciones y sus prácticas. 

oBjetivos

Estudiar cómo los procesos reflexivos promueven avances en el conocimiento profesional sobre modelos 
y modelización en estudiantes de profesorados de ciencias.

desArrollo o metodologíA

En este trabajo se aborda particularmente el caso de un estudiante de 4to año del Profesorado en Quími-
ca, durante la cursada de “Prácticas Docentes 1”.

Se realizó una adaptación del Modelo Interconectado de Crecimiento Profesional Docente, diseñado por 
Clarke y Hollingsworth (2002) y se utilizaron los procesos mediadores de ‘promulgación’ y ‘reflexión’ que 
propone el modelo y los criterios adaptados por Justi y Van Driel (2006).

Para identificar y describir los procesos de cambios que reconocen los profesores en formación sobre su 
conocimiento profesional, se tienen en cuenta las siguientes dimensiones del conocimiento y sus correspon-
dientes indicadores ejemplificados en la Tabla 1:
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resultAdos Y discusión

Los cambios reconocidos por el estudiante fueron categorizados como promulgaciones y reflexiones 
(frecuencias de codificación para la reflexión, n= 5, promulgación, n= 5) y expresados en términos de modi-
ficaciones en algunas de sus ideas iniciales (ejemplos en Gráfico 2). Las relaciones entre dominios (ejemplos 
en Tabla 2) presentes en las producciones del estudiante se presentaron entre los dominios personal y el do-
minio externo (n= 9) y entre el dominio personal y el dominio de la práctica (n=1).
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conclusiones Y perspectivAs

Los cambios reconocidos por el estudiante se inscribieron en las relaciones entre el dominio externo y el 
dominio personal, permitiendo una lectura de los cambios producidos en el conocimiento profesional do-
cente durante el trayecto formativo.

En este sentido, es particularmente importante que el trayecto de los futuros profesores sea acompañado 
por dispositivos que promuevan la construcción y reconstrucción de su conocimiento profesional y propor-
cionen, además, autonomía en el ejercicio de la práctica reflexiva. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

En el contexto de la pandemia de COVID-19, las universidades 
se vieron forzadas a implementar diferentes estrategias para 
sostener una Educación Remota de Emergencia (ERE) (Hodges 
et al., 2020) que tuvo como propósito garantizar la continuidad 
educativa. Frente a esto, la enseñanza de las ciencias natura-
les se vio particularmente interpelada por la dificultad del ac-
ceso al laboratorio y al equipamiento específico necesario para 
la realización de actividades experimentales (AE). Dado que el 
trabajo empírico es un modo de conocer privilegiado en cien-
cias naturales, resulta relevante buscar alternativas a la forma 
de abordar las AE para conservar este aspecto de la enseñanza. 
Algunas de estas están muy documentadas, como la realización 
de Actividades Experimentales Simples y el uso de simulado-
res (Idoyaga et al., 2020). Otras propuestas incluyen el uso de 
Laboratorios Remotos (LR) que son un conjunto de tecnologías 
Hardware y Software que permiten a estudiantes y profesores, 
a través de Internet, llevar adelante actividades experimentales 
reales manipulando remotamente el instrumental (Arguedas y 
Concari, 2017).

oBjetivo

El objetivo de este trabajo es describir la implementación de propuestas que involucran el uso de Labo-
ratorios Remotos (LR) para la enseñanza de la física y la química en cursos universitarios durante la pande-
mia de COVID-19. 

desArrollo

Las propuestas didácticas consideradas, que incluían el uso de LR por parte de los estudiantes, se im-
plementaron en los cursos de Química (Cátedra Idoyaga) y Física e Introducción a la biofísica (Cátedra Ci-
sale) del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ambas cátedras cuentan 
con una población masiva y heterogénea (alrededor de 8000 estudiantes por año) y con un equipo de 
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aproximadamente 40 docentes, entre ambas. Para sostener la ERE, las asignaturas contaban con un entor-
no virtual de enseñanza y aprendizaje en la plataforma MOODLE (versión 3.2), donde se implementaron las 
propuestas. 

Las actividades diseñadas e implementadas utilizaban LR ofrecidos por la plataforma Labsland (https://
labsland.com/es). En Química se utilizaron dos LR, uno de gases ideales y otro de valoración ácido-base, 
mientras que en física se utilizaron uno de plano inclinado y otro de circuitos en serie y paralelo. En el caso 
de Química, la propuesta incluyó la elaboración de un informe de laboratorio, mientras que la cátedra de Fí-
sica propuso una actividad basada en cuestionarios de preguntas cerradas.

Al llevarse adelante esta propuesta en una plataforma virtual, se pudo conocer cuántas veces y en qué 
momentos los estudiantes accedieron a los LR y a sus recursos asociados. Además, se llevó adelante un 
cuestionario con enunciados tipo Likert para recuperar sus opiniones sobre el uso de estos dispositivos. 

discusión

Según el análisis de las respuestas a las encuestas realizadas, los estudiantes valoran la facilidad de ac-
ceso a los LR en amplias bandas horarias, consideran que su interfaz es de fácil manipulación y piensan que 
el uso de estos recursos ayuda a la comprensión de los conceptos involucrados en cada caso. Esto permite 
pensar que el uso de LR da lugar a la incorporación de forma significativa de conceptos como control y ma-
nipulación de variables y recolección de datos empíricos, entre otros aspectos propios de la AE. 

A su vez, se pudieron identificar varias dificultades en la resolución y abordaje de las actividades, por 
ejemplo, algunas relacionadas a la escritura del informe y al análisis de los gráficos solicitados. También, los 
estudiantes señalaron que falta un mayor grado de vinculación entre los LR y el resto de la propuesta didác-
tica. Esto último permite revisar aspectos de las asignaturas que deben ser corregidos a futuro.
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•	 Arguedas, C., y Concari, S. B. (2017). La idoneidad didáctica de los laboratorios remo-
tos como recursos para la enseñanza y aprendizaje de la física. Revista de Enseñanza 
de la Física, 29(Extra), 511-517.

•	 Hodges, C. Moore, S. Lockee, B. Trust, T. y Bond, A (2020). The Difference Between 
Emergency Remote Teaching and Online Learning. Recuperado (mayo 15, 2020) de: 
https://er.educause.edu

•	 Idoyaga, I. J., Capuya, F. G., Dionofrio, J., López, M. F., & Moya, C. N. (2020). Enseñanza 
remota de emergencia de la química para grandes grupos. Revista de Educación 
en la Química, 26(2), 153-167. http://www.educacionenquimica.com.ar/index.php/
institucional/revista/separatas/810-vol-26-2-pp153-167

 

https://labsland.com/es
https://labsland.com/es
https://er.educause.edu
http://www.educacionenquimica.com.ar/index.php/institucional/revista/separatas/810
http://www.educacionenquimica.com.ar/index.php/institucional/revista/separatas/810


328

EXPEriÊnCiAS DE UmA PESqUiSADorA nA 
FormAÇÃo DE ProFESSorES DE qUÍmiCA 

# 
aprendizaje basado en problemas,  
aprendizaje activo,  
TICs,  
método científico,  
microbiología. 

rosa, lais1; 
dorneles, Aline2

1 Universidade Federal do Rio Grande, 
FURG, Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências. 
2 Universidade Federal do Rio Grande, 
FURG, Professora Dra. Departamento 
Escola de Química e Alimentos.
lais.pitrez@yahoo.com

INTRODUçãO

Este texto tem por objetivo apresentar resultados parciais 
de uma pesquisa de mestrado em educação em ciências desen-
volvida no programa de pós-graduação em educação em ciên-
cias da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Centra-se 
nos aportes teóricos e metodológicos da pesquisa narrativa co-
mo modo de compreender as experiências vividas no estágio 
de docência no curso de Licenciatura em Química. Sendo as-
sim, apresenta-se as narrativas da professora pesquisadora ao 
adentrar na experiência de estágio, e assim resgatar o caminho 
percorrido desde a formação inicial até sua constituição como 
investigadora da sua própria prática educativa. As experiências 
da sala de aula são documentadas com o intuito de contar o 
processo de formação de uma professora e dar sentido a esse 
modo de criar conhecimento. Como aponta Clandinin e Conne-
lly (2015, p.108); “[...]nosso interesse principal nas experiências 
é o crescimento e a transformação na história de vida que nós, 
pesquisadores, e nossos participantes enredamos”. 

oBjetivos

No presente texto o objetivo central visa compreender a constituição da professora pesquisadora da sua 
própria prática educativa na formação de professores de Química.

metodologiA

A pesquisa narrativa possibilita compor sentidos da experiência (Clandinin; Connelly, 2015), assim a pers-
pectiva teórico-metodológica dessa investigação é a narrativa. O caminho metodológico escolhido para 
contar a história de constituição da professora pesquisadora foi a partir da escrita narrativa na forma de mô-
nadas benjaminianas, que possibilita reflexões sobre as narrativas (auto) biográficas que se fortalece nesse 
movimento de interpretações. Sendo assim, Benjamim (1994) conceitua mônadas como fragmentos lite-
rários, entrecruzadas de subjetividades, carregados de sentimentos e experiências narradas. Nesse sentido, 
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apresenta-se um conjunto de mônadas como modo de narrar o percurso percorrido, pois conforme Rosa 
(2011) um conjunto de mônadas exibem a capacidade de contar sobre um todo. 

resultAdos e discussões

Argumenta-se a importância de pesquisar a prática a partir da narrativa, onde o pesquisador se consti-
tui pelas suas histórias, vivências e experiências. Busca-se o reconhecimento da experiência como um modo 
de fazer pesquisa com autoria e sentimentos, visando a construção de conhecimento na formação de pro-
fessores. Assim pensar o processo interpretativo como um movimento que inquieta é o caminho que esse 
texto percorreu.

conclusões e perspectivAs

Com o intuito de demonstrar a potencialidade da narrativa, conclui-se o quão é importante pensar e 
investigar o lugar de um pesquisador a partir de um movimento de constituição vindo de experiências 
narradas. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 
revolucionaron el mundo, pues promovieron la globalización. 
Así, la articulación de TICs a la educación posibilita interactuar 
con diversas herramientas virtuales. La situación por la COVID-19 
originó diversos esfuerzos en innovación educativa para impedir 
que parte de la población mundial se rezague y se pierdan los 
logros de las últimas décadas en educación frente a cobertura, 
desarrollo económico y equidad de género, etc.

Por tanto, es importante diseñar propuestas de intervención 
didáctica (PID) desde el alineamiento constructivo (AC) y la ta-
xonomía SOLO (Structure of Observed Learning Outcome) en 
escenarios diferentes a los convencionales, con el propósito de 
promover el aprendizaje de conceptos específicos de Química. 
Bajo esto, la Química forense (QF) puede ser vinculada en varios 
niveles educativos, a partir de diferentes situaciones problema 
abordadas desde el ámbito científico dado su carácter investiga-
tivo, relacionando conceptos básicos de espectrofotometría para 
determinar analitos de interés en un caso criminal. 

El problema de investigación se formuló en términos del: 
aporte de la PID diseñada empleando el alineamiento construc-
tivo y la taxonomía SOLO, el desarrollo y/o fortalecimiento de 
habilidades procedimentales, la calibración de un método es-
pectrofotométrico UV-VIS y escenario de QF. Esto dirigido a es-
tudiantes de un seminario de Química analítica instrumental. 

oBjetivos

Dado que se diseñó una PID utilizando la taxonomía SOLO y el AC, el propósito fundamental cuando sea 
implementada será evaluar sus aportes en el desarrollo de habilidades procedimentales; para ello, se estruc-
turaron 3 actividades en función de la calibración de un método espectrofotométrico UV/VIS y el escenario 
de QF.
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metodologíA

La población objetivo son estudiantes universitarios de programas académicos de Química; (1) se identi-
ficó la problemática frente al aprendizaje de espectrofotometría UV-VIS; (2) se estructuraron 3 actividades 
desde la taxonomía SOLO y el AC mediadas con TICs (e.g., laboratorios virtuales y plataformas para intercam-
bio de información). Finalmente, se evaluarían las evidencias de aprendizaje en las actividades propuestas. 

resultAdos Y discusión

Se espera que en la implementación de la PID se fortalezcan y/o desarrollen las habilidades procedimen-
tales. Vale resaltar que, no sólo se esperan resultados favorables en el manejo de instrumentos para realizar 
adecuadamente un análisis instrumental, sino potencializar el uso de TICs en procesos de enseñanza-aprendi-
zaje para aumentar la motivación de los educandos hacia la ciencia, en escenarios contextualizados de la QF.

conclusiones Y perspectivA

Probablemente la PID articulada con TICS fortalecerá las habilidades procedimentales desde las activida-
des propuestas. La QF ofrece un campo de acción amplio para vincular conceptos asociados a técnicas analí-
ticas instrumentales para favorecer su enseñanza; asimismo, se convierte en un pretexto motivador para me-
jorar la actitud hacia la ciencia.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Las Naciones Unidas han establecido, en su Agenda 2030, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para poder alcan-
zarlos, los investigadores y docentes del mundo deben revisar 
las prácticas de enseñanza para alcanzar así una Educación de 
calidad para todas y todos (ODS Nº 4).

El lenguaje químico, aspecto esencial en los procesos de en-
señanza y aprendizaje de la Química, considera un vocabulario 
técnico específico y un conjunto de recursos visuales dedicados 
a abordar contenidos complejos y de elevado nivel de abstrac-
ción, entre los que se destacan los sistemas externos de repre-
sentación (Pérez-Echeverría, Martí y Pozo, 2010). Estas repre-
sentaciones realizan una mediación semiótica entre un objeto o 
fenómeno del mundo y nuestras posibilidades de interpretarlo 
y conocerlo.

En particular, resulta útil recuperar la clasificación de las re-
presentaciones propuesta por Postigo y Pozo (2000), la cual 
tiene en cuenta la forma en que éstas presentan la información 
y la relación que existe entre esta información y el objeto repre-
sentado. Así las representaciones visuales se pueden clasificar 
en diagramas, gráficas, mapas/planos/croquis e ilustraciones. 

Atendiendo a los tres niveles representacionales propues-
tos para la química: macroscópico, submicroscópico y simbólico 
(Johnstone, 1982) resulta interesante analizar cómo se vinculan 
estos niveles con las diferentes representaciones usadas en esta 
disciplina y en particular en su enseñanza, por ejemplo en los li-
bros de texto con el fin de reconocer las funciones de las repre-
sentaciones externas en relación con el texto escrito.

 

oBjetivos

El objetivo del trabajo es presentar el análisis de las representaciones externas incluidas en un capítulo 
del libro “Química. Conceptos fundamentales” (Odetti, Alsina, Cagnola, Güemes y Noseda, 2012) elaborado 
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especialmente para el curso de articulación de Química que dicta la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
para el ingreso a todas las carreras que incluyen esta disciplina.

metodologíA

Se empleó una metodología descriptiva con un enfoque cuali-cuantitativo. Se seleccionó como represen-
tativo al capítulo V: “Sustancias”. El texto fue analizado de manera independiente por dos investigadores y 
luego, se realizó una puesta en común para establecer consenso. Se utilizó como herramienta principal de 
análisis el software ATLAS.ti, donde se clasificaron las representaciones externas de acuerdo con categorías 
definidas a priori por los referentes teóricos.

resultAdos Y discusión

En el capítulo analizado se encontraron un total de 167 representaciones externas. De dicho total, una 
amplia mayoría (143) aluden al nivel simbólico de la química en la que se destacan las fórmulas y ecua-
ciones químicas, una menor parte al nivel submicroscópico de esta (18), y una escasa cantidad (6) al nivel 
macroscópico.

Por otro lado, para la clasificación propuesta por Postigo y Pozo (2000) solo se encontraron un total de 
14 ilustraciones y 5 diagramas; mientras que no se hallaron ni gráficas ni croquis. Las primeras corresponden 
principalmente a dibujos de representaciones en el nivel submicroscópico y en menor medida a fotografías 
del nivel macroscópico. Los diagramas corresponden principalmente a tablas donde se presentan distintas 
sustancias con diferentes modos de representación.

conclusiones Y perspectivAs

A partir de los resultados obtenidos, es posible concluir que en un texto dedicado a la enseñanza de la 
Química redundan las representaciones que aluden al nivel simbólico, es decir, fórmulas de compuestos y 
ecuaciones químicas, mientras que la presencia de otro tipo de representaciones queda limitada a ejemplos 
particulares. No obstante, dada la importancia de las representaciones visuales en la construcción del cono-
cimiento químico se requiere profundizar su estudio para detectar las correlaciones entre las representacio-
nes químicas y las dificultades para su aprendizaje.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

El proyecto surge a partir de un equipo de la Facultad de In-
geniería, de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza), que 
indaga sobre la implementación de estrategias y herramientas 
de Tecnologías de Información y Comunicación que contribuyan 
a innovar y a elevar la calidad del proceso educativo de la asig-
natura Química Orgánica, con la finalidad de elevar la calidad de 
la formación en relación a la enseñanza tradicional en esa asig-
natura de las carreras de Ingeniería.

Se comprobó que durante el proceso de aprendizaje y en-
señanza en la clase, los estudiantes presentaban dificultad con 
la visualización o imaginación de las estructuras químicas de 
las moléculas, lo cual es fundamental para poder llevar la con-
tinuidad de la clase. A partir de ello, se decidió implementar 
una plataforma educativa basada en la tecnología de Realidad 
Aumentada.

oBjetivos

El objetivo general del proyecto es desarrollar una plataforma basada en tecnologías de Realidad Au-
mentada, para contribuir de manera significativa en el aprendizaje de las estructuras químicas de algunas 
moléculas de interés en el dictado de la clase de Química Orgánica.

metodologíA

Por lo expuesto, surge la idea de diseñar e implementar una aplicación educativa basada en Realidad Au-
mentada, que permite enseñar conceptos de la Química Orgánica de forma novedosa, simple y entretenida. 
Lo que se busca es mejorar la motivación, estimulación e interés de los estudiantes a adquirir conocimiento 
y profundizar en conceptos y teorías más avanzadas de la materia, por ello se plantea AUMENTED – Reali-
dad Aumentada.

AUMENTED es una plataforma educativa basada en la tecnología de Realidad Aumentada, que incluye 
los conceptos teóricos y pedagógicos necesarios para ser utilizada en el nivel educativo correspondiente. La 

mailto:mabustillo02@gmail.com


337

plataforma permite la visualización de moléculas de Química Orgánica mediante la incorporación de Reali-
dad Aumentada.

resultAdos Y discusión

Durante el análisis de la experiencia didáctica de la plataforma de Realidad Aumentada con el alumnado 
universitario se ha evidenciado como resultado que el uso de la plataforma potencia escenarios formativas 
más motivadores, colaborativos e interactivos. También contribuye a una educación más abierta y creativa.

La valoración de los estudiantes que cursaron la asignatura, muestra que la misma contribuyó a generar 
mayor interés por la asignatura y mejorar la comprensión de los contenidos.

conclusiones Y proYecciones

El desarrollo de esta innovación en la docencia puede contribuir a la retención y promoción de estudian-
tes, la apropiación y la comprensión de contenidos científicos de alta abstracción, y la promoción de habili-
dades cognitivas espaciales en los estudiantes.

La Química, es considerada como una ciencia compleja, pues se encuentra ligada a la representación con-
tinua de diversas estructuras que permitan un adelanto en la comprensión de conceptos y definiciones. Por 
esto, se requiere perfeccionar el proceso de diseño mental en el cual el estudiante pueda comprender los 
múltiples procesos y cambios químicos con mayor realidad. Por lo que para el año en curso (2021), se pro-
yecta terminar la incorporación de una función que permite a partir de archivos .PDB (Protein Data Bank) 
generar automáticamente un modelo tridimensional de la molécula química, siempre en el entorno de Rea-
lidad Aumentada en la Química Orgánica. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

En el marco del proyecto de investigación “hacer visible el 
pensamiento en las clases” (subsidiado por SECyT. UNC), los 
procesos metacognitivos sobre los conceptos que se aprenden 
son claves para promover una construcción reflexiva por parte 
de los estudiantes, en tal sentido, las actividades que se diseñan 
deben promover la meta reflexión que permita volver una y otra 
vez sobre las propias concepciones (Ritchhart, Church y Morri-
son, 2014). En este trabajo se realizó el seguimiento, a lo largo 
de un cuatrimestre, sobre la concepción de ciencia/s de estu-
diantes que cursaron epistemología en primer año de la carrera 
de biología por considerar que la imagen de ciencia que poseen, 
generalmente de manera implícita, debe hacerse explicita y ser 
tenida en cuenta durante el trayecto de formación académica y 
en el ejercicio de la profesión. El recorrido epistemológico que 
realiza la cátedra se inició con Galileo Galilei, siguiendo por la 
concepción empiricoinductivista que dominó la primera mitad 
del siglo XX a través del Círculo de Viena y Berlín, el falsacionis-
mo popperiano, la “concepción heredada”, los paradigmas de 
Kuhn, los programas de investigación de Lakatos, el anarquismo 
metodológico de Feyerabend, pasando por los modelos científi-
cos de Giere, el paradigma de la complejidad de Morín, cerrando 
con la filosofía axiológica de Echeverría (Chalmers 2005, Morin 
1990, Echeverria 1998). A través de una metodología cualitativa 
se seleccionaron tres casos. Se diseñaron tres actividades que 
se aplicaron en distintos momentos del cuatrimestre. Los resul-
tados muestran algunos cambios en las concepciones iniciales. 
Sin embargo, se reconocen algunas concepciones más tradicio-
nales muy arraigadas (Masullo, Lorenzo, Quse, 2021). 
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oBjetivos

Los objetivos de este trabajo son: 
•	 Caracterizar la imagen inicial de ciencia de estudiantes de primer año de la carrera de biología
•	 Identificar cambios y recurrencias sobre la imagen de ciencia a través de iconografías propuestas por 

los estudiantes.
•	 Identificar la posición respecto del criterio de demarcación y de los contextos de la actividad científica 

que poseen los estudiantes al finalizar el curso. 

metodologíA

El marco general metodológico es investigación acción participativa (Colmenares 2012) en la que docen-
tes e investigadores codiseñan actividades que se implementan en clase de manera colaborativa. Si bien se 
recolectaron las actividades de 130 estudiantes, para este trabajo se seleccionaron tres estudiantes para su 
seguimiento. Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección fueron: asistencia de al menos 80 % 
de las clases. Entrega de todas las actividades semanales previstas por la cátedra. Participación en dos eva-
luaciones parciales. Estas condiciones se fundamentan en que es necesario haber participado de la secuen-
cia temática propuesta. 

Se diseñaron tres actividades, la inicial se trató de unas preguntas abiertas: ¿qué es/son la/s ciencia/s? 
¿Cómo se construye/n? Con respuesta abierta, escrita. La segunda actividad consistió en la elección de una 
viñeta que representara su concepción de ciencia/s acompañada con una justificación escrita de su elección. 
La tercera actividad, al final del cuatrimestre, implicó retomar la actividad dos cotejarla con el criterio de de-
marcación y los contextos de la actividad científica propuesta por Echeverria y fundamentar si en su propia 
definición han sido tenidos en cuenta. Para el análisis de las definiciones se tienen en cuenta los criterios 
de un cuadro comparativo de doble entrada que cada semana se completaba con la postura epistemológi-
ca que había sido abordada en clase: el punto de partida de la investigación, el lugar del conocimiento (le-
yes, teorías, modelos), qué se considera conocimiento científico (criterio de demarcación) , la metodología 
predominante, provisoriedad del conocimiento construido, el/los contexto/s de actividad científica que se 
consideran.

resultAdos Y discusión

En los tres casos analizados, se reconoce explícitamente algún cambio en la definición inicial de ciencia: 
“Revisando mi respuesta anterior, con respecto a la definición de ciencia, sigo concordando en la forma en 
la que se progresa […]. Sin embargo, ya no lo veo respaldado por el criterio […]”. Pero si bien explicitan un 
cambio, la fundamentación del cambio resulta insuficiente y en algún caso incoherente y errores: “Esta vez, 
veo más identificación con el anarquismo de Feyerabend, en donde cada científico (u hombre) es libre de 
creer en lo que le plazca, siempre y cuando se le presente toda la información y aceptando cualquier saber 
cómo fuente de conocimiento sin buscar un criterio que clasifique como científico o no lo presentado”.
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conclusiones Y perspectivAs

Los resultados preliminares permiten concluir que predomina una imagen de ciencia que responde a la 
“concepción heredada”, Feyerabend aparece como un punto de inflexión, sin embargo, es abordado super-
ficialmente resultando incoherente con la definición explicitada. En una próxima etapa se ha previsto realizar 
una entrevista a cada uno de los tres estudiantes.

La imagen de la ciencia se construye desde la trayectoria escolara a muy temprana edad y no es suficiente 
contrastarla con distintas concepciones epistemológicas para modificarla. Se requiere de un trabajo colecti-
vo en el que la meta reflexión sobre la imagen de ciencia sea abordada en distintos espacios curriculares a 
lo largo de la carrera. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

O Ensino de Ciências tem apresentado crescimento a ní-
vel nacional, muito em função da expansão dos programas de 
pós-graduação (Moreira & Rizzatti, 2020). Com isso, aumentam 
as publicações científicas, acerca da preocupação sobre “os sa-
beres provenientes de estudos da área e as relações e os condi-
cionantes que afetam a construção de conhecimento científico 
em uma larga visão histórica e cultural” (Sasseron, 2015, p. 51). 
Atualmente, problemas como desinformação, fakenews e na-
rrativas anticiência, intensificam os desafios para o combate à 
pandemia da COVID-19 (Dias, 2021). Esses aspectos tergiversam 
o debate científico sobre o entendimento das formas de con-
ceber os fenômenos naturais, científicos, sociais e as suas con-
sequências (Sasseron, 2015). Por essas razões, cabe refletirmos 
sobre os impactos da pandemia da COVID-19 para as pesquisas 
na área, a nível nacional. 

oBjetivo

Identificar por meio de um mapeamento no Portal de Periódico da Capes, quais pesquisas se referem ao 
Ensino de Ciências associadas a pandemia da COVID-19.

metodologiA

Apresentamos uma pesquisa qualitativa, bibliográfica do tipo descritiva (Cervo, Bervian & Silva, 2007). 
Realizamos a busca pelas palavras-chave: “Ensino de Ciências and Pandemia” no Portal de Periódicos da 
CAPES e utilizamos o operador booleano and. A escolha pelo Portal corresponde à concentração de pro-
dução científica disponibilizada. Estabelecemos o refinamento de busca para identificar os trabalhos cabí-
veis que foram analisados com o software Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes 
et de Questionnaires (IRAMUTEQ). Elencamos a classificação hierárquica descendentes (CHD), permitindo 
análises qualitativas dos dados, por meio de três etapas: a preparação e a codificação do texto inicial, classi-
ficação hierárquica descendente e a interpretação das classes (Souza, et al. 2018). Integramos estas análises 
aos preceitos de categorização da Análise de Conteúdo (Bardin, 1977). 
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resultAdos e discussões

A partir da busca obtivemos 167 artigos que foram submetidos a análise CHD, em que os segmentos de 
textos são apresentados em classes contemplando palavras estatisticamente significativas que permite uma 
análise de inferência e formação de categorias. Além de demonstrar o agrupamento em classes de palavras, 
é possível verificar também a relação e associação entre as mesmas (figura 1). 

Figura 1: Dendrograma fornecido pelo software IRAMUTEQ

Fonte: Produzido pelos autores a partir do IRAMUTEC

O desenvolvimento das análises com o auxílio do software IRAMUTEC, permitiram a obtenção das se-
guintes categorias: 

a) Classes 1, 3 e 4: Recursos tecnológicos como estratégia de adaptação para o ensino de Ciências; 
b) Classe 2: Contextualização do Ensino de Ciências diante da COVID-19 e 
c) Classe 5: Aspectos metodológicos das pesquisas em Ensino de Ciências. Tais categorias contemplam 

uma abordagem dos trabalhos revisados e indicam a predominância da temática nas pesquisas da área.

conclusões e perspectivAs

Os resultados parciais deste estudo, representam uma forte tendência das publicações na área relaciona-
das às estratégias de adaptação de ensino remoto. Assim, compreendemos que as preocupações se deram 
em torno dos recursos emergenciais para uma tentativa de efetivação do processo de ensino e aprendiza-
gem. Entretanto, enquanto perspectivas futuras, salientamos a necessidade de pesquisas que contemplem 
a alfabetização científica, visando projeções para o combate ao negacionismo científico diante do contexto 
de pandemia da COVID-19.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Las nuevas maneras de visitar y conocer espacios brindan 
un potencial interesante para acercar el conocimiento con in-
tenciones didáctico-pedagógicas atractivas. Con el crecimiento 
de la tecnología en los smartphones, como dispositivos capaces 
de incentivar el trabajo en equipo y propiciar un consumo más 
ameno e interactivo de contenidos educativos, cada vez son 
más los centros y docentes interesados en integrar RA en el sis-
tema educativo y hacer que los estudiantes interactúen con los 
objetos presentes en una escena de 360 grados. Estos objetos 
están programados para proveer una sensación y visión tan real 
como sea posible. La RA tiene especial potencial para compen-
sar algunas de las deficiencias presentes en la educación tales 
como experiencias que no pueden ser realizadas debido a los 
costes del equipamiento, por ser complejos y peligrosos, o en la 
situación en pandemia. El equipo que presenta este artículo se 
encuentra dirigiendo sus trabajos en esta dirección. El proyecto 
de investigación que se lleva a cabo se dirige a diseñar, aplicar y 
evaluar material educativo de RA y RV para el aprendizaje de la 
ciencia y la tecnología en ingeniería. 

oBjetivos

Se propuso diseñar y elaborar material educativo de RA aplicable a distintos espacios curriculares dentro 
de la FCEFyN, UNC. 

metodologíA

Este artículo refiere a sólo una de las etapas de la investigación completa. Se muestra la fase relacionada 
con el diseño y la elaboración del material educativo con RA.

Una vez diagnosticado el estado del arte dentro de la FCEFyN, analizado y adquirido el instrumental ne-
cesario para la toma de imágenes 360 y posteriormente aprender su manejo específico, se procedió a la 
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búsqueda de programas para procesar el material y a la elaboración de un glosario. Se decidió realizar un 
tour o recorrido virtual por las instalaciones del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTA) de 
la FCEFyN. Para ello se capturaron imágenes en 360 y 2D de algunos de los instrumentos y aparatos ubica-
dos en dos de los laboratorios y de la Planta Piloto. Estas acciones se realizaron en época de pandemia por 
lo que fue necesario solicitar los permisos correspondientes. La edición de las imágenes se llevó a cabo para 
eliminar ciertos elementos de las fotografías. Durante el proceso de edición, se usó Adobe Photoshop con la 
herramienta Parche que permitió reparar un área seleccionada con píxeles de otra área haciendo coincidir 
textura, iluminación y sombreado de los píxeles muestreados con los píxeles fuente. También se usó la he-
rramienta tampón de clonado que pintó parte de una imagen sobre otra y resultó útil para duplicar objetos 
o eliminar defectos de una imagen. Para la edición de imágenes 2D se consideró mejorar brillo, contraste y 
recortar detalles. La información para construir RA la constituyeron esas imágenes 2D, videos seleccionados 
desde la web y podcast o audios grabados por el equipo de investigación. Se utilizó la plataforma Roundme, 
gratuita, que permitió crear, cargar y compartir fotos panorámicas de 360 grados y contenido multimedia 
de espacios reales para visitar virtualmente. Con esta plataforma se consiguió visualizar fotos panorámicas 
esféricas completas y resultó sencilla y fácil de utilizar. 

resultAdos 

El tour virtual (Figura 1) construido comienza en la entrada del ICTA y lleva al laboratorio de Química 
Analítica con marcadores en RA del espectrofotómetro, el cromatógrafo gaseoso de brazo robotizado, el 
cromatógrafo líquido (HPLC), el titulador volumétrico Karl Fischer, y centrífuga refrigerada conteniendo in-
formación útil para el aprendizaje interdisciplinar en ingeniería. Otro camino conduce al laboratorio de mi-
crobiología con marcadores a estufa de esterilización, estufa de cultivo y secado, autoclave y campana de 
extracción de gases. Un tercer recorrido puede hacerse a la Planta piloto con marcadores a potcasts que pro-
veen información en RA de operaciones unitarias. 

      

Figura 1. Imágenes de captura de tour virtual en 360° con marcadores y RA aportando información adicional.

conclusiones Y perspectivAs

Luego de realizar las primeras pruebas se concluye que el tour en 360 con RA puede ser un recurso muy 
valioso en la enseñanza de la ciencia y la tecnología en épocas sin presencialidad. Si bien el material fue 
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pensado inicialmente para una semi presencialidad, con motivo de la pandemia ha logrado relevancia para 
compensar algunas de las deficiencias presentes. El equipo de investigación se dirige ahora a conocer la opi-
nión de profesores respecto a que si el uso del tour puede desarrollar algunas competencias tecnológicas, 
actitudinales y específicas en estudiantes de ingeniería de UNC.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Las universidades recientemente han puesto la mira en la 
necesidad de formación de sus docentes ya que el conocimien-
to sobre la disciplina es condición necesaria pero no suficiente 
para una buena enseñanza (Lorenzo, 2017), y aún más en con-
textos de pandemia (Rujas y feito, 2021).

Para promover el reconocimiento de los aportes de la didác-
tica de las ciencias en la enseñanza universitaria se diseñó un 
curso obligatorio con el modelo de aula invertida sustentada en 
las actividades asincrónicas (Moodle) y enriquecida con cua-
tro encuentros sincrónicos (ES) (GMeet). La selección de con-
tenidos respondió a una primera aproximación al estudio de la 
enseñanza universitaria de las ciencias incluyendo: la universi-
dad como escenario particular de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, los diferentes tipos de contenidos de enseñanza y 
su selección en contextos de enseñanza remota de emergencia; 
y, las clases prácticas experimentales para la enseñanza de las 
ciencias químicas.

oBjetivo

Se describen las percepciones de un grupo de estudiantes de doctorado sobre su rol docente y sus re-
flexiones acerca de la experiencia formativa propuesta entre el inicio del curso y una vez finalizado.

metodologíA

Participaron 32 docentes noveles, tesistas de doctorado, de una universidad pública argentina. Se realizó 
un análisis de contenido con enfoque cualitativo de los textos en un foro inicial en relación con los elabora-
dos en una actividad de reflexión empleando el recurso Diario.
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resultAdos Y discusión

La mayoría (28/32) declaró que realizaban el curso por ser obligatorio en su carrera de doctorado. En la 
tarea de reflexión final, los cursantes fueron capaces de fundamentar con los contenidos trabajados durante 
el curso, su desempeño personal en las actividades propuestas. 

Entre los aspectos valorados positivamente se destacan la utilización del ES como un espacio de partici-
pación activa y debate (en lugar de teóricos expositivos), el reconocimiento de los diferentes tipos de con-
tenidos de sus asignaturas, especialmente aquellos esenciales, el trabajo en pequeños grupos realizados por 
fuera de la plataforma y el haber protagonizado el último ES exponiendo su trabajo grupal.

Como actividades disruptivas que los sorprendieron y llamaron su atención mencionaron aquellas pro-
puestas durante el ES para ser hechas en el momento (compartir una foto, tomar apuntes, responder a un 
cuestionario).

En palabras de una estudiante que resumen lo encontrado:

conclusiones Y perspectivAs

A lo largo de las diferentes actividades de intercambio propuestas se pudo visibilizar el aumento de inte-
rés de los cursantes en los aportes de la didáctica de las ciencias para repensar sus prácticas docentes. 

Diseñar y desarrollar un curso de formación docente en el posgrado universitario en carreras de ciencias 
es un desafió y especialmente en la virtualidad. El análisis posterior resulta imprescindible para documentar 
las distintas experiencias de formación del docente universitario de ciencias.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Investigaciones previas señalan que, un 25% del total de ins-
criptos (400 estudiantes por cuatrimestre) promocionan Quí-
mica en la FCEIA, provocando alto nivel de repitencia y deser-
ción. Si se considera que el desempeño de los estudiantes no se 
limita a la nota en la evaluación de acreditación sino al recorrido 
que cada estudiante realiza desde su inscripción hasta acreditar, 
se está frente a un bajo desempeño. Para comprender parte de 
este fenómeno e interpretar mejor esta realidad e intervenir en 
ella, es que en 2019 comienza el proyecto (acreditado y vigen-
te), que es marco para este trabajo. 

oBjetivo

Conocer en profundidad el desempeño de estudiantes de la carrera más numerosas, Ingeniería Civil (IC).

metodologíA 

Análisis cualitativos y estadística descriptiva en 2019 y 2020. 

resultAdos Y discusión

1er cuatrimestre 2019, 151 estudiantes de IC inscriptos, el 49,7% recursa y 50,3% es ingresante (76 estu-
diantes), de los cuales el 39,5% acredita. 

2do cuatrimestre 2019, 118 estudiantes de IC inscriptos, el 63,6% recursa y el 36,4% es ingresante (43 es-
tudiantes), de los cuales el 23,3% acredita. Encuestas en 2019, marcan como causas más relevantes del re-
cursado: Demasiados contenidos; Falta de conocimientos previos; Poco tiempo de estudio; Poco tiempo de 
cursado. Por su parte, algunas características de los ingresantes que acreditaron en el cuatrimestre: el 90% 
ingresó a la facultad en 2018, al iniciar química tienen 9 o más asignaturas aprobadas y estudian en pares o 
grupo (solamente 10% en solitario). 
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1er cuatrimestre 2020, 155 estudiantes de IC inscriptos, el 50,3% recursa, y el 49,7% es ingresante (77 es-
tudiantes), de los cuales el 7,7% acredita. 

2do cuatrimestre 2020, 104 estudiantes de IC inscriptos, el 82,7% recursa, y el 17,3% es ingresante (18 es-
tudiantes), de los cuales el 22,2% acredita. En las encuestas 2020 se menciona que: 47,82% estudia sin com-
pañía a diferencia de lo ocurrido en 2019; las clases grabadas, las autoevaluaciones y los encuentros virtuales 
como aportes favorables al aprendizaje y la evaluación de acreditación injusta por la modalidad y conteni-
dos. En contexto de pandemia, disminuidas las instancias obligatorias y, con amplia oferta de actividades 
no obligatorias, la ventaja de la flexibilidad que ofrece la virtualidad para auto-gestionar aprendizajes no se 
advierte. Los porcentajes de acreditación disminuyen a menos de la mitad y en los ingresantes a menos de 
la cuarta parte respecto del 2019. 

conclusiones Y perspectivAs

Los nuevos desafíos, luego de un año de educación en pandemia, nos llevan buscar nuevos caminos. Por 
un lado, incentivar el trabajo en grupo y aumentar las actividades centradas en el estudiante de forma tal 
de fortalecer la autogestión de aprendizajes. Por otra parte el desarrollo de un currículo alternativo, y/o un 
curso de ingreso paralelo durante el primer mes de cursado impactaría positivamente sobre las causas de 
recursado más nombradas por los estudiantes.
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ConoCimiEnTo PrEvio En CiEnCiAS nATUrAlES, 
Por mEDio DEl inSTrUmEnTo KPSi 

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

El aprendizaje significativo se nutre de la relación con el en-
torno, los recursos didácticos, la interacción comunicativa, la 
función del lenguaje, proceso esencial y operativo en el desa-
rrollo del pensamiento, (Ausubel, 2002, p. 32). Los estudian-
tes se acercan a las clases con nociones previamente adquiridas 
que influyen sobre lo aprendido a partir de nuevas experiencias 
(Driver, Guesne et al, 1999). El aprendizaje implica que, quien 
aprende, conozca y reconozca el conocimiento que posee, logre 
compararlo, relacionarlo, diferenciarlo e integrarlo con el nuevo 
saber, que se espera construya en la enseñanza y el desarrollo 
de procesos metacognitivos (Bravo, B. & Pesa, M., 2016, p. 261).
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oBjetivos

•	 Indagar los conocimientos previos sobre ciencias naturales, de un grupo de estudiantes a partir del 
instrumento KPSI.

•	 Diseñar el instrumento KPSI según saberes previos bajo el referente de los estándares básicos de com-
petencias en ciencias naturales. 

metodologíA

En la investigación descriptiva - exploratoria, participan 37 estudiantes y dos docentes en formación. El 
cuestionario KPSI, plantea 15 proposiciones según ejes curriculares, entorno vivo, entorno físico, ciencia tec-
nología y sociedad, con opción de respuesta, lo sé, y lo podría explicar; lo sé, pero no lo sé explicar; creo que 
lo sé; no lo sé. En una segunda fase, se organizan grupos focales en los que explican y exponen razones que 
justifican sus respuestas. 

resultAdos

En el eje, entorno vivo, las respuestas marcan, lo sé, lo podría explicar, y lo sé, pero no lo sé explicar, los es-
tudiantes asocian saberes con hechos cotidianos y de impacto en la sociedad. En entorno físico, consideran 
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que, lo saben y lo podrían explicar, solo si contienen un componente experiencial. En lo relacionado a cien-
cia, tecnología y sociedad, la mayoría de respuestas señalan, lo sé, lo podría explicar y lo sé, pero no lo sé 
explicar. La opción no lo sé, registra un porcentaje de 2.8 en entorno vivo, 6, en entorno físico y 6.6 en el eje 
ciencia tecnología y sociedad; esto indica que los estudiantes cuentan con mayor saber previo en el eje cu-
rricular, entorno vivo.

conclusiones

Los saberes previos de los estudiantes muestran un nivel, según los contenidos que enseña el docente; lo 
cual constituye un derrotero en la propuesta curricular y didáctica de las ciencias naturales, buscando se vin-
culen estrategias de articulación de conocimiento teórico prácticos en situaciones vivenciales, que les con-
ceda mostrarse activos en su aprendizaje.
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¿SE PUEDE moDElizAr El SiSTEmA SolAr En loS 
HogArES?

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La pandemia de Covid-19 ha cambiado abruptamente las 
clases presenciales a actividades remotas, trayendo consigo de-
safíos a las instituciones educativas, maestros, estudiantes y fa-
milias (Silva-Peña, 2020), como el ajustar las diversas estrate-
gias de enseñanza para poder ser guiadas desde la virtualidad y 
desarrolladas con éxito en los hogares de los/as estudiantes. El 
uso de representaciones (fotos, dibujos o maquetas) en la clase 
de ciencias es amplio y diverso. Existen estudios sobre las difi-
cultades que presentan los/as estudiantes al realizar represen-
taciones (Gómez Galindo, 2013; Suárez Rodriguez, 2016) pero a 
pesar de estas dificultades, su elaboración permite al estudian-
te reflexionar sobre sus ideas, testearlas bajo los aspectos de la 
realidad que el modelo representa y promover sucesivas refor-
mulaciones en, durante y mediante su construcción.
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oBjetivos

El objetivo de esta actividad de representación, que forma parte de una secuencia didáctica de la asigna-
tura Ciencias Naturales de primer año de la Escuela Secundaria, fue orientar a los/as estudiantes en la mo-
delización de la estructura del Sistema Solar (SS), utilizando el espacio y los materiales disponibles en sus 
hogares. 

desArrollo de lA eXperienciA

La propuesta didáctica incluye actividades como: 
(1) la lectura comprensiva de material seleccionado y la resolución de cuestionarios, para el conocimien-

to de la estructura del SS-; 
(2) el análisis de figuras, para la comprensión de las distancias relativas al Sol de los componentes del SS-; 
(3) el análisis de tablas, para el estudio del tamaño de los componentes del SS-; y 
(4) la visualización del video “Sistema Solar a escala”, disponible en https://www.youtube.com/watch?-

v=uNqvDwavnKI&t=237s. Como actividad de cierre se solicitó construir un modelo del SS que respetara la 

mailto:cecirayonaturales1illia@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=uNqvDwavnKI&t=237s.
https://www.youtube.com/watch?v=uNqvDwavnKI&t=237s.
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escala de tamaño relativo de sus componentes, la forma elíptica de sus órbitas y sus distancias relativas al 
Sol. La valoración del modelo de la estructura del SS se realizó a partir de fotos tomadas por los/as estudian-
tes o videos realizados y entregados por el aula virtual.

resultAdos Y conclusiones

La actividad de modelización del SS tuvo un alto grado de resolución. En los modelos de la estructura 
del SS realizados sólo fueron representados el Sol y los planetas; en un pequeño grupo de representacio-
nes se incluyeron otros componentes (satélites naturales, cinturón de asteroides, Nube de Oort, estrellas y 
cometas). En todos los modelos se respetó la escala de tamaño de los planetas, no así la distancia relativa 
de los mismos al Sol. Ningún modelo representó las órbitas de los planetas de forma elíptica considerando 
frecuentemente órbitas de forma circular o sin órbita aparente. La mayoría de los/as estudiantes logró po-
sicionarse espacialmente de una sola forma al momento de la toma de fotos (por sobre la maqueta); sólo 
dos de ellos tomaron fotos en diversas posiciones. Los materiales utilizados para la confección fueron muy 
variados y creativos.

Estas actividades resultan herramientas muy útiles en el contexto de la virtualidad, en tanto permiten 
elaborar propuestas didácticas para promover la reelaboración de las ideas en forma creativa, haciendo ex-
plícito el proceso de la construcción del conocimiento en los/as estudiantes.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Entre los desafíos de la Educación de Posgrado en la socie-
dad basada en el conocimiento, está el diseñar estrategias in-
novadoras para gestionar recursos tangibles e intangibles con 
acciones específicas de socialización y conversión del conoci-
miento en fuentes de información, para que sea accesible por 
quien lo necesite, desde una base formativa sólida, consciente 
y permanente. Donde la tecnología es la forma emergente pa-
ra acceder y gestionar conocimiento, por lo que se requiere la 
adopción de nuevas formas del proceso formativo, investigativo 
y tecnológico con el objetivo de construir la infraestructura in-
telectual. El propósito de esta investigación es aportar acciones 
que pueden ser contextualizable en las universidades para for-
talecer la educación de posgrado. 

oBjetivo

Se propone diseñar una estrategia metodológica que fortalezca la Educación de Posgrado utilizando las 
potencialidades de la gestión del conocimiento, en correspondencia con el avance científico tecnológico 
actual. 

desArrollo o metodologíA

Se realizaron análisis estadísticos con el programa SPSS v23. Se utilizó el procedimiento lógico probabi-
lístico, grupos focales e Iadov. La muestra fue 145 estudiantes de posgrado de la Universidad de las Ciencias 
Informáticas de La Habana (Cuba). El análisis y recogida de datos utilizó el sistema de encuestas LimeSur-
vey v.1.52.

resultAdos Y discusión

Entre los principales resultados está un sistema de acciones para fortalecer la Educación de Posgrado y 
la evaluación y percepción del mismo para aprovechar las potencialidades de la gestión del conocimiento. 

mailto:eluque2005@gmail.com
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Esto último se llevó a cabo mediante escala tipo Likert, donde se analizó validez y fiabilidad y cuyo resumen 
se muestra en la siguiente figura:

Se señalan en todos los indicadores valoraciones de más del 50%, por lo que se confirma que se realizan 
acciones para gestionar conocimiento en la formación académica del posgrado, pero se necesita compren-
der importancia de socializar, integrar conocimiento, utilizar herramientas de gestión del conocimiento, para 
identificar qué sabe, cómo lo sabe, por qué lo conoce y para qué lo utiliza.

conclusiones Y perspectivAs

Se constató la necesidad de aplicar mecanismos que contribuyan a la gestión del conocimiento en las ac-
tividades del posgrado basado en las TIC, para socializar las buenas prácticas en la gestión y utilización del 
conocimiento adquirido y su actualización y aplicación en la Educación Superior.
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INTRODUCCIóN

En la asignatura Genética Molecular Humana del Ciclo Supe-
rior de la Carrera Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires 
(Plan de Estudios 2008), Cátedra de Genética, la enseñanza es-
tá basada en el análisis genético-molecular de diferentes pato-
logías humanas. 

oBjetivo 

Desarrollar la habilidad para aplicar los conocimientos de Biología molecular a la resolución de proble-
mas de la práctica real en un laboratorio bioquímico, integrado a un trabajo interdisciplinario en el abordaje 
de patologías hereditarias. 

desArrollo de lA eXperienciA

La actividad integradora final se realiza en un formato de varias Entregas con diferentes modelos de pre-
sentación y análisis de información molecular, en grupos de alumnos de número reducido: 

•	 1) Identificación de las características moleculares de la patología, presentada en formato de video 
que es compartido a todos los alumnos en el campus. 

•	 2) A partir de un informe molecular de laboratorio, se les propone diseñar un caso y justificar el estu-
dio molecular de la patología.

•	 3) Presentación oral previamente consensuada con los respectivos tutores. Cada alumno del grupo 
tiene a su cargo la presentación de un aspecto del trabajo que realizan los diferentes profesionales 
implicados en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología. 

Por otro lado, debió confeccionarse un trabajo de revisión plausible de publicación en alguna revista cien-
tífica. Alternativamente se pude grabar un Podcast con un resumen largo del trabajo, a ser presentado en la 
página de la Cátedra. 

mailto:gcerrone@ffyb.uba.ar
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La aprobación de la Actividad depende de la responsabilidad hacia el trabajo, el respeto y la elaboración 
de las consignas, la entrega en tiempo y forma, la interacción con los tutores y la presentación oral, llevando 
una nota global a partir de todas estas instancias formativas. 

 

resultAdos Y discusión

Se realizaron trabajos grupales, con instancias de autoevaluación y de co-evaluación por pares como 
componentes fundamentales del aprendizaje y evaluación de trabajos. Adquirieron relevancia las activida-
des de orientación y guía del aprendizaje que brindaron los tutores en forma simultánea a la evaluación in-
dividualizada del aprendizaje. Se fomentó la participación de los alumnos en la discusión de cada trabajo, 
así como la autoevaluación individual; ambas jugaron un papel importante como meta de enseñanza en la 
formación del alumno. 

 

conclusiones

En esta presentación, planteamos una modificación en la Actividad integradora final, en particular en los 
aspectos colaborativos y en la presentación oral del grupo de trabajo de tipo role playing que permitiría me-
jorar la presentación del trabajo en una forma simulada a la situación clínica real para que resulten en una 
mejor experiencia formativa y formadora. 
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EXPEriEnCiA DE ACTiviDADES PrÁCTiCAS 
virTUAlES En AnÁliSiS FArmACÉUTiCo i 

INTRODUCCIóN

Análisis Farmacéutico I (AFI) es una asignatura del 8vo cua-
trimestre de la carrera de Farmacia, cuyas actividades prácticas 
están orientadas hacia algunos aspectos metodológicos de la 
Química Analítica Farmacéutica (QAF), tanto cuali como cuan-
titativa. Uno de los mayores desafíos para su dictado virtual, 
fue el reemplazo de los trabajos experimentales con actividades 
que otorguen sentido a la formación profesional, enfatizando en 
los fundamentos de los ensayos que se realizan sobre el apren-
dizaje de las habilidades técnicas. 

oBjetivos 

El objetivo del presente trabajo es compartir las experiencias educativas, debidas a la adaptación de AFI 
para poder ser impartida utilizando plataformas digitales, haciendo hincapié en las estrategias y recursos 
utilizados.

desArrollo de lA eXperienciA 

El diseño de la planificación de AFI virtual, se basó en la planificación anterior para clases presenciales, 
modificando sus actividades en diferentes grados de acuerdo a la factibilidad de ser llevadas a cabo a través 
de medios virtuales. 

Los seminarios fueron adaptados sin mayores modificaciones, utilizando clases sincrónicas para su dis-
cusión y foros en Classroom “Quién pasa al pizarrón?” Donde los estudiantes compartían ejercicios resueltos 
(Figura 2c). La duración de las clases cambió de 4 h a 1,5 h en la virtualidad, lo que fue posible con presen-
taciones de Power Point como recurso. 

Por otro lado, se seleccionaron aquellos trabajos prácticos significativos en cuanto a las técnicas analíti-
cas utilizadas. Se incluyeron videos de protocolos de análisis con datos experimentales necesarios para apli-
cación de contenidos(Figura 1), algunas experiencias para realizar en el hogar (Figura 2), elaboración de in-
formes y actividades sincrónicas de seguimiento. 
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Finalmente, se añadió un Trabajo de Campo destinado a promover la reflexión sobre los conceptos de es-
tabilidad de medicamentos en situaciones reales, que propone el control de los medicamentos presentes en 
los hogares, fechas de vencimiento, ubicación y requerimientos de almacenamientos particulares.

conclusiones 

Si bien algunas habilidades solo pueden desarrollarse en la práctica experimental, es posible pensar en 
un futuro donde el dictado de asignaturas como AFI conjuguen experiencias pensadas en la bimodalidad. 
Muchos de los recursos utilizados pueden enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Figura 1. Estrategias para 
presentar datos experimen-
tales para que los estudian-
tes analicen y puedan reali-
zar un informe. a) Espectro 
UV-visible presentado en un 
video, posterior a la demos-
tración del procedimiento; 
b) Imagen del resultado de 
una reacción colorimétrica de 
identificación; c) Resultado de 
una cromatografía en placa 
delgada; d) Cromatograma de 
HPLC presentado en un video, 
posterior a la demostración 
del procedimiento.

Figura 2. Actividades pre-
sentadas por los alumnos: 
a) Imagen de la consigna de 
“Montaje de equipo de titula-
ción”; b) Imagen ejemplo del 
equipo montado presentada 
por un estudiante; c) Ejercicio 
resuelto correspondiente a 
un seminario, compartido por 
una alumna en el foro “¿Quién 
pasa al pizarrón? ”; d) Imagen 
extraída de un video presenta-
do por un alumno realizando 
una actividad experimental 
doméstica del procedimiento 
de conificación y cuarteo.
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APorTES DE lA virTUAliDAD En lA qUÍmiCA 
DE loS AlimEnToS 

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Las ciencias experimentales han mostrado a lo largo de la 
historia un crecimiento conjunto entre el conocimiento y el de-
sarrollo de tecnologías. La pandemia actual expuso cierta ca-
rencia en la utilización de herramientas virtuales como un eje 
más en la enseñanza de las ciencias. El análisis de alimentos re-
quiere desde equipos de laboratorio específicos hasta elemen-
tos al alcance de la mano en los hogares.

oBjetivos 

Aportar nuevas alternativas metodológicas en virtualidad como herramienta tecnológica para la realiza-
ción de los trabajos prácticos de laboratorio en Bromatología y Nutrición.

metodologíA 

Las clases explicativas de los trabajos prácticos se realizaron a través de plataformas de videoconferen-
cia. El material de estudio fue presentado en el aula virtual plataforma Moodle de la universidad. Se incluyó 
la preparación de quesos por coagulación ácida en sus casas, en distintas condiciones de volumen de vina-
gre, el análisis y presentación en power point. Para el trabajo práctico de pescado se propuso para el análisis 
químico la lectura y exposición de trabajos de investigación por el método de Antonacopuolos y otras me-
todologías y su asociación a la determinación del análisis sensorial por el método QIM. En TP “Propiedades 
Funcionales” se incluyó la observación microscópica de la gelatinización del almidón, adaptando un Smar-
tphone a un microscopio monocular con ayuda de un trípode y la preparación en las casas de una solución 
de almidón.

resultAdos

La preparación de quesos por coagulación ácida a realizarse en los hogares, posibilitó estudiar esa elabo-
ración con distintas cantidades de vinagre agregadas y el análisis de diferentes productos mediante la uti-
lización de las bases teóricas y químicas. La preparación del informe, presentación en power point permitió 
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discutir las experiencias obtenidas para explicar las dificultades y obtener una conclusión de la actividad. 
Para el trabajo práctico de pescado se planteó la evaluación sensorial a través del estudio de atributos es-
pecíficos consignados en tablas con una guía de manejo de la muestra, se propuso la lectura, exposición de 
trabajos de investigación relacionados al estudio sensorial y al análisis químico. La inclusión de una mesa de 
discusión de trabajos de investigación permitió comprender mejor aquellas metodologías de análisis. La ge-
latinización de almidones estudiada mediante la observación microscópica/video a distintas temperaturas 
pretendió trasladar las experiencias prácticas a un contexto virtual. Para ello se pidió a los alumnos que mi-
ren cada foto/video realizados por la cátedra y dibujen lo que observan, comparen con imágenes y deduz-
can los cambios observados con la temperatura. La preparación en sus casas de la solución de almidón de 
maíz y su posterior enfriamiento recreó la experiencia propia de las dificultades inherentes a estos procesos.

conclusiones

Alguna de las formas en que se desarrollaban los trabajos prácticos previo a la pandemia posiblemente 
cambiaran luego que acabe La pandemia nos llevó a avanzar hacia modelos educativos más abiertos y flexi-
bles, haciendo uso de la educación a distancia basada en las tecnologías digitales y más orientada hacia la 
comprensión de hechos reales que se producen en el ámbito de los alimentos.
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AnÁliSiS DEl DESEmPEño DE loS ESTUDiAnTES En 
loS rEgUlATorioS SEgÚn UniDADES TEmÁTiCAS 

INTRODUCCIóN

La llegada de la virtualidad impuso un cambio radical en el 
diseño de los regulatorios en la cátedra de Química Analítica 
Instrumental de la facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Por 
cuestiones prácticas y tecnológicas, en algunas comisiones la 
parte teórica de la materia fue evaluada a través de preguntas 
de opción múltiple. Esto, indirectamente, ha segmentado la ca-
lificación según temas, dejando en evidencia la dificultad de los 
estudiantes ante ciertos contenidos y unidades temáticas de la 
currícula. Un análisis crítico de estos hallazgos puede ser el pun-
to de partida para reforzar los contenidos conflictivos y refor-
mular el material didáctico para futuras ediciones virtuales de 
la materia. 

oBjetivos 

Analizar el desempeño de los estudiantes de la parte teórica de los regulatorios de las comisiones 1/11 y 
5/15 de Química Analítica Instrumental del año 2020 según los temas evaluados y unidades temáticas.

desArrollo de eXperienciA

En el año 2020 el campus virtual de la materia de Química Analítica Instrumental se dividió en 5 unida-
des temáticas: Espectroscopía, Técnicas Separativas, Electroquímica, RMN y Espectrometría de Masa. Estas 
unidades temáticas engloban los contenidos de la materia que fueron evaluados a través de 2 regulatorios. 
En la parte teórica se utilizaron preguntas de opción múltiple. En la comisiòn 1/11 para cada regulatorio había 
2 temas, la diferencia entre ambas era que en un tema había que marcar las afirmaciones correctas y en el 
otro las incorrectas. Mientras que en la comisión 5/15 era un verdadero y falso a justificar.

En busca de conocer cuales son las unidades temáticas en que los alumnos suelen cometer más errores, 
decidimos comparar las dos comisiones. Realizar análisis estadísticos con el fin de poder encontrar factores 
en común en los temas.
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Resultó muy interesante ver la variabilidad que existía en los errores de los alumnos. Para la comisión 1/11 
en todas las unidades temáticas cuando debían marcar las opciones correctas, siempre los estudiantes siem-
pre fue mayor el porcentaje de respuestas correctas salvo en Espectroscopia.

Para la comisión 5/15 la unidad temática con mayor número de errores en los verdaderos y falsos fue 
“electroquímica” con 33,10 %. La unidad temática con más respuesta correctas fue “técnicas separativas” 
con un 82.08 %. Cabe destacar que el material de estudio es el mismo para todas la comisiones. 

 

Figura 1.  Preguntas de opción múltiple de una de las comisiones
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Figura 2. Porcentaje de respuestas correctas según unidades temáticas de una de las comisiones. Azul: mar-
car opciones correctas marrón: marcar opciones incorrectas en las preguntas de opción múltiple.

conclusiones 

Resulta sumamente interesante ver las diferencias en los errores de los alumnos dado que el material de 
estudio es el mismo para todas las comisiones, esto nos da la pauta de la influencia que existe en el apren-
dizaje de la forma de evaluar y de los docentes encargados.
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UnA SimPlE PrESEnTACiÓn DE lA ECUACiÓn 
DE miCHAEliS mEnTEn

eduardo n. cozza (a); 
Analía i. coralizzi (b); 
juan e. Burdisso (a)

(a) Departamento de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Nacional de La Matanza
(b) Tecnología Educativa
ecozza@unlam.edu.ar

INTRODUCCIóN

Cinética enzimática se desarrolla como tema cuando se 
abordan los principios de bioquímica. El modelo más común de 
catálisis enzimática es el de Leonor Michaelis y Maude Menten, 
pues una mayoría de enzimas responden al mismo. En general 
se aplica sin dificultad la ecuación de Michaelis y Menten (M-
M) aunque no se manejen los significados de la misma. En este 
marco, se evaluó otro acercamiento a la cinética enzimática que 
permita la construcción del modelo de M-M de manera intuitiva. 

oBjetivos

•	  Desarrollar el modelo de M-M con una presentación matemática inicial sencilla que permita entender 
con más facilidad su fundamento.

•	  Comparar el conocimiento logrado por los alumnos con la presentación tradicional del modelo de M-M 
y con la misma presentación pero a posteriori de lo dicho en i).

desArrollo de lA eXperienciA

El modelo de M-M incluye la formación reversible del complejo enzima-sustrato (ES) a partir de la enzi-
ma libre (E) y el sustrato (S) para dar en forma irreversible, con constante k2, el producto de la reacción (P). 
Este modelo está gobernado por la constante KM.

Otra planteo de la velocidad de reacción enzimática es por la expresión Vi = [ES] Vmáx / [ET]. Esta ecuación 
es intuitiva, no se impone como modelo, y [ES] / [ET] es la fracción de la enzima total unida al sustrato, fES, 
quedando Vi= fES. Vmáx.

Se ve que Vi depende de la [ES], y que el valor de fES depende de la afinidad enzimática, y aparece el 
concepto de saturación enzimática, [ES] = [ET].

mailto:ecozza@unlam.edu.ar
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Con estas bases, grupos de alumnos de química se dividieron en dos cohortes recibiendo una el desarro-
llo de Cinética Enzimática por la presentación tradicional de M-M, y la otra la presentación de “Vi = fES. Vmáx” 
y luego la tradicional.

Ambas cohortes respondieron un cuestionario de 10 preguntas sobre los conceptos de las enzimas mi-
chaelianas, y sus resultados se compararon. Además se relevó la opinión de los alumnos sobre las dificulta-
des, la motivación y la relevancia del tema. Los resultados se muestran en la siguiente Tabla:

COHORTES
Presentación tradicional Nueva Propuesta + Presentación Tradicional

Número de Alumnos 43 38

Calificación del Cuestionario (1) 7,15 ± 0,42 (a)  8,83 ± 0,32 (a)

Opinión sobre (2)
Dificultad del tema 4,18 ± 1,02(b) 2,78 ± 0,27(b)

Motivación por el tema 3,03 ± 0,34(c) 4,05 ± 0,37(c)

Relevancia del tema 2,76 ± 0,72 (d) 3,65 ± 0,54 (d)

(1): el puntaje de calificación se hizo sobre 10
(2): el puntaje de cada uno de los 3 ítems se hizo sobre 5.
(A), (b), (c), con diferencias significativas (p<0,05), dentro de cada ítem (ANOVA)
(D), sin diferencias significativas (ANOVA)     

conclusiones

Los resultados muestran que la evaluación de aprendizaje dio un puntaje un 23,5 % significativamente 
mayor con la explicación a partir de la expresión “Vi = fES . Vmáx”. Esta misma forma mostró una significativa-
mente menor dificultad de entendimiento, y una mayor motivación. La relevancia del tema no mostró dife-
rencias entre ambas cohortes.

Estos resultados indican que el tratamiento de cinética enzimática michaeliana a partir de un planteo 
sencillo y con mayor razonamiento, daría mejores resultados de aprendizaje que la presentación tradicional 
del modelo de M-M.
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moDiFiCACiÓn EXiToSA En lA virTUAliDAD: 
EvAlUACiÓn DE FArmACognoSiA En PAnDEmiA 

lópez, paula g.; 
Broussalis, Adriana m.

Universidad de Buenos Aires, Facultad 
de Farmacia y Bioquímica, Cátedra de 
Farmacognosia. IQUIMEFA UBA-CONICET
plopez@ffyb.uba.ar

INTRODUCCIóN

Se modificó una evaluación en proceso de Farmacognosia 
que se realiza durante todo el cuatrimestre de la materia en el 
campus virtual de la facultad. ésta tenía una parte virtual y una 
presencial. La parte virtual constaba de una parte individual y 
una parte grupal. En cada comisión los alumnos se dividían en 
grupos pequeños. En la parte individual, cada integrante del 
grupo seleccionaba un trabajo científico en bases de datos vá-
lidas y presentaba en forma escrita el análisis del trabajo. En la 
parte grupal, cada grupo elegía uno de los trabajos aprobados 
en forma individual y justificaba su elección. Al final de la cursa-
da se realizaba la exposición grupal presencial del trabajo cien-
tífico seleccionado y aprobado en la parte virtual de la activi-
dad. Contaban con tutorías y foros de consulta con los docentes 
en todas las etapas de esta experiencia. Para las justificaciones 
individuales y grupales los alumnos contaban con rúbricas. Al 
finalizar la exposición oral, entre los distintos grupos de alum-
nos debían formular preguntas a los alumnos expositores para 
fomentar la escucha atenta. 

oBjetivos

La modificación de la parte presencial de esta evaluación se realizó con el fin de subsanar la falta de pre-
sencialidad, los inconvenientes en la conectividad y teniendo en cuenta las dificultades individuales, familia-
res y laborales que pudiesen tener los docentes y alumnos en tiempos de pandemia. 

desArrollo de lA eXperienciA

Se eliminó la parte individual. Se dejó la parte grupal de la selección y el análisis del trabajo científico. Se 
cambió la exposición oral presencial por una presentación grupal en forma de póster en un padlet en el cam-
pus virtual. Ahora la evaluación no tiene una instancia presencial y se realiza íntegramente en el campus. Los 
docentes guían a los alumnos para la preparación del póster. Los alumnos formulan una pregunta sobre un 
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póster de otro grupo de alumnos. Si el poster lo amerita, los docentes ponen una frase ponderativa sobre el 
mismo. Si no, solamente la calificación final.

resultAdos Y discusión

La modificación efectuada se consensuó con los docentes auxiliares en reuniones realizadas por zoom. 
La propuesta realizada por nosotros fue no realizar la exposición grupal y hacer una evaluación por pares de 
los trabajos científicos seleccionados por los grupos. La propuesta del póster la realizaron los docentes auxi-
liares. Nosotros propusimos que cada comisión tuviera un padlet para colgar los pósters y que los alumnos 
realicen preguntas sobre el padlet a los compañeros a modo de evaluación por pares. Las dificultades en-
contradas fueron la resistencia al cambio, la modificación de la evaluación tradicional por la evaluación por 
pares en cuanto a al rol docente y la objetividad de los alumnos en este tipo de evaluación. Finalmente la 
realización de la evaluación en el contexto virtual resultó exitosa. Los alumnos dejaron en el foro opiniones 
positivas y los docentes manifestaron que pudieron evaluar adecuadamente. 

conclusiones

Las modificaciones realizadas en la evaluación permitieron subsanar los inconvenientes surgidos por la 
pandemia y realizar la evaluación sin aumentar las actividades para docentes y alumnos, manteniendo el 
sentido pedagógico. 
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CriSTAlogrAFÍA: lA CiEnCiA inTErDiSCiPlinAr 
qUE moTivA A EnSEñAr 

vanina g. franco1,6; 
valeria c. fuertes2,6, 
sebastián Klinke3,6; 
diego g. lamas4,6;    
clarisa e. Alvarez5,6

1 IFIS-CONICET, Universidad Nacional del 
Litoral, Facultad de Ingeniería Química 
2 INFIQC-CONICET, Universidad Nacional 
de Córdoba, Facultad de Ciencias 
Químicas 
3 Fundación Instituto Leloir, 
IIBBA-CONICET 
4 ITECA, UNSAM-CONICET, Escuela de 
Ciencia y Tecnología, Laboratorio de 
Cristalografía Aplicada 
5 CEFOBI-CONICET, Universidad Nacional 
de Rosario, Facultad de Bioquímicas y 
Farmacéuticas 
6 Asociación Argentina de Cristalografía 
alvarez@cefobi-conicet.gov.ar

INTRODUCCIóN 

El año 2014 fue declarado por la Asamblea General de la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU) como el Año Internacio-
nal de la Cristalografía (IyCr2014) en conmemoración al cente-
nario del Premio Nobel otorgado al físico Max von Laue por el 
descubrimiento de la difracción de rayos X. Por esto, la Unión 
Internacional de Cristalografía (IUCr) y la UNESCO trabajaron 
coordinadamente en todo el mundo para difundir esta discipli-
na. En Argentina, se organizaron no sólo actividades científicas 
o académicas, sino también educativas y de divulgación para 
toda la sociedad. Así surgió el Concurso Nacional de Crecimien-
to de Cristales para Colegios Secundarios, el cual celebra este 
año su octava edición ininterrumpida, gracias al éxito obtenido. 
El concurso canaliza la enseñanza de las Ciencias Experimenta-
les aplicando el Conocimiento Didáctico del Contenido (Medina 
Moya & Jarauta Borrasca, 2013), mediante la comprensión y ad-
quisición de experiencias de preparación de soluciones y cris-
talización. Concibiendo este concepto como premisa, un grupo 
interdisciplinario de investigadores que aplicamos la cristalo-
grafía en nuestros proyectos de investigación, nos planteamos 
capacitar docentes para brindarles las herramientas básicas y 
que así puedan llevar la propuesta al aula. El concurso nacional 
da un marco para el trabajo con los alumnos, pero hay otras al-
ternativas, como el Concurso Internacional que organiza la IUCr 
o distintas Ferias de Ciencias.

oBjetivo

Presentar la experiencia del Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales como un recurso didáctico pa-
ra la enseñanza de las Ciencias Naturales.

cefobi-conicet.gov.ar
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desArrollo de lA eXperienciA

El concurso consiste en una actividad grupal en donde los alumnos, guiados por sus docentes, realizan 
una experiencia de crecimiento cristalino de seis sustancias sencillas que pueden crecer en forma de mo-
no- o policristales, y reportan sus resultados a través de un video o informe escrito. Con más de 260 talleres 
realizados se han capacitado miles de docentes de todas las provincias de la Argentina. La dinámica de los 
talleres involucra una parte teórica y otra experimental, transmitiendo conceptos de cristalografía mediante 
la aplicación del método científico. La pandemia modificó los mecanismos de enseñanza y aprendizaje, co-
locándonos frente al desafío de darle continuidad al concurso. Transformamos esta debilidad en fortaleza y 
mediante la virtualidad llegamos con nuestros talleres a lugares impensados; e incorporamos la posibilidad 
de presentar trabajos bibliográficos para que la experimentación no sea una limitante. El resultado del es-
fuerzo de los miembros y representantes regionales de la Asociación Argentina de Cristalografía se plasma 
año a año en la numerosa cantidad de colegios participantes, la excelencia de los trabajos recibidos y el des-
tacado número de medallas obtenidas internacionalmente. Con este concurso logramos motivar a los do-
centes a enseñar y permitir experimentar a sus estudiantes como “pequeños científicos”, impartiendo con-
ceptos teórico-práctico de una disciplina con múltiples aplicaciones.

conclusiones 

La cristalografía resultó ser una poderosa herramienta para generar recursos didácticos innovadores don-
de tanto docentes como estudiantes descubren nuevos horizontes en sus clases de Física, Química y Biología. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Medina Moya, J. L.; Jarauta Borrasca, B. (2013) Análisis del conocimiento didáctico del 
contenido de tres profesores universitarios. Revista de Educación, 360, 600-623.
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CrEAnDo EnTornoS SoCiAlES DE APrEnDizAJE 
En ÉPoCAS DE CoviD

serrano, claudia p; 
langton, sofía p.; 
cristaldo, daniel o.; 
gauna pereira, maría del 
carmen

Universidad Nacional del Nordeste, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
y Agrimensura, Carrera de Bioquímica
claudiapatriciaserrano@exa.unne.edu.ar

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) es el espacio don-
de se desarrollan actividades sincrónicas y asincrónicas con el 
objetivo de enseñar y aprender. Los EVA en Educación Supe-
rior (ES) son eficientemente utilizados para acompañar la ges-
tión académica y administrativa de una asignatura. Fisiología 
Humana, de 4° año de la Carrera de Bioquímica de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad 
Nacional del Nordeste, vivió en el año 2019, el establecimiento 
repentino de la modalidad virtual por lo que debió adecuar las 
actividades para la enseñanza. Los EVA han tenido alto impacto 
en el proceso, pero ¿Cómo se han gestionados los espacios para 
la sociabilización? ¿Dónde ocurren los encuentros sociales que 
consolidan vínculos socioafectivos? Teniendo en cuenta que el 
aprendizaje en un EVA resulta significativo y auténtico cuando 
la interacción social va conectando los actores en un entrama-
do para la construcción social del aprendizaje, se ha creado un 
espacio de interacción, llamado recreo, que permitió consolidar 
los vínculos mejorando la dinámica de aprendizaje dentro del 
aula. 

oBjetivos 

Promover actividades recreativas que vinculen a los alumnos entre sí, generando emociones positivas y 
favoreciendo un contexto social propicio para el aprendizaje significativo. 

desArrollo

Los 25 alumnos, se dividieron en cuatro grupos, cada uno con su docente tutor. Luego, se habilitó un foro 
en el aula virtual, denominado “Recreo”. Cada semana un grupo debía proponer una actividad para compar-
tir. La participación fue libre, sin límites en el número de intervención. Se evaluó el resultado a través de una 
encuesta de opinión. Los alumnos iniciaron realizando un video (Figura 1) https://youtu.be/JZjr7WfR_4y, 
demostrando cómo estaban viviendo los días de aislamiento en fase 1. Luego el grupo 2 propuso subir una 

mailto:claudiapatriciaserrano@exa.unne.edu.ar
https://youtu.be/JZjr7WfR_4Y
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canción y contar por qué les gustaba (Figura 2). El grupo 3 propuso compartir fotos con anécdotas (Figura 
3) y cerró el ciclo el grupo 4 que invitó a crear “memes” relacionados con la asignatura https://youtu.be/8S-
3QXxzHacg (Figura 4) . 

Figura 1 

Figura 2 

 

Figura 3 

https://youtu.be/8S3QXxzHacg
https://youtu.be/8S3QXxzHacg
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Figura 4 

El resultado de la encuesta realizada dio un resultado positivo a favor de la consolidación de los vínculos 
dentro del aula, lo que se vio evidenciado con un video de despedida que realizaron alumnos y docentes sin 
que éste formara parte de las actividades áulicas. (https://youtu.be/5eqVf10X68k) 

La sociabilización en un aula virtual es posible y necesaria para consolidar vínculos que generen un ver-
dadero entorno social de aprendizaje. El docente como facilitador, puede concebir un contexto dinámico, 
donde el alumno aprende mejor, promoviendo espacios en los que se desarrollen lazos entre pares, cons-
truyendo el propio contexto social de aprendizaje, sintiéndose parte del grupo y llevando al aula, emociones 
positivas, que consolidan la memoria y la aprehensión de los nuevos conocimientos. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Ballesteros, B., Franco, D. & Carañana, J.P. (2012). El papel de las TIC en el EEES como 
motor para la transformación social. 

•	 Salmerón, H., Rodríguez, S. & Gutiérrez, C. (2010). Metodologías que optimizan la 
comunicación en entornos de aprendizaje virtual. Comunicar, 34 (XVII), 163-17. Doi: 
10.3916/ C34-2010-03-16

•	 Cabero, J. (2010). Retos de la integración de las TIC en los procesos educativos. Límites 
y posibilidades. Perspectiva educacional, 49 (1), 32-61

•	

https://youtu.be/5eqVf10X68k
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ComPrEnSiÓn DEl ConCEPTo DE FUnCiÓn 
mEDiAnTE AnÁliSiS DE grÁFiCAS

sergio pABlo 
fArABello

Facultad de Bromatología. Universidad 
Nacional de Entre Ríos. Argentina
sergio.farabello@uner.edu.ar

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

En un estudio preliminar sobre las dificultades que tienen los 
estudiantes a la hora de trabajar con las transformaciones de 
funciones (Farabello y Trigueros, 2020) se encontró que tanto 
las transformaciones rígidas como las no rígidas presentaban 
dificultades similares. Para poder caracterizar esas dificultades 
es necesario indagar aún más en el concepto de transformación 
de funciones, por lo que se planteó una investigación, actual-
mente en proceso, con el fin de dar respuesta a cómo los estu-
diantes construyen el concepto de transformación de funciones. 
En la descomposición genética inicial se definió que es necesa-
rio que los estudiantes tengan conocimientos previos sobre el 
concepto de función, distinguiendo las concepciones Acción y 
Proceso que tengan sobre él (López Acosta, 2011).

oBjetivo

Se pretende dar respuesta a qué concepción tienen los estudiantes sobre el concepto de función en el 
marco de la Teoría APOE, cuando se les presentan situaciones a través de gráficas.

metodologíA

El estudio se llevó a cabo con alumnos universitarios de primer año que habían terminado un curso de 
Cálculo Diferencial en el semestre anterior. Se diseñó una actividad del tipo Taller cuyos contenidos fueron: 
GeoGebra: gráficas y análisis de funciones; relaciones y funciones; transformación de funciones.

A lo largo del Taller se realizaron tres actividades. Para las dos primeras se empleó el mismo instrumen-
to, que fue aplicado en dos momentos diferentes: antes y después del segundo tema del Taller. La actividad 
contenía expresiones analíticas, representaciones gráficas, tablas, ecuaciones, proposiciones, pares ordena-
dos y sucesiones. Este trabajo se circunscribe al análisis de las producciones de las estudiantes referidas a 
representaciones gráficas.

mailto:sergio.farabello@uner.edu.ar
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resultAdos

La actividad contenía 5 situaciones definidas por representaciones gráficas y fue realizada por 17 estu-
diantes, por lo que se obtuvieron en total 85 respuestas. El 41% (n = 35) correspondió a un nivel de compren-
sión de Proyecto y el 42% (n = 36) un nivel de Acción. La situación en la que hubo menos estudiantes en un 
nivel de Proyecto fue la gráfica de una curva paramétrica.

conclusiones 

Las gráficas de funciones utilizadas habitualmente en las clases de Matemática son las que mostraron la 
mayor cantidad de estudiantes en un nivel de comprensión de proceso; pero cuando se enfrentaron a gráfi-
cas que no les resultaban familiares, sólo el 12% (n=2) no pudieron dar cuenta de haber alcanzado dicho nivel 
de comprensión. Los resultados obtenidos posibilitarán avanzar en el proyecto de investigación, en la bús-
queda continua de indagar acerca del nivel de comprensión del concepto de transformación de funciones.

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Arnon, I., Cottril, J., Dubinsky, E., Oktac, A., Fuentes, S. R., Trigueros, M., & Weller, K. 
(2014). APOS theory: A framework for research and curriculum development in ma-
thematics education. New york, Ny: Springer.

•	 Farabello, S.P., Trigueros, M. (2020). La Transformación de Funciones en el aula de 
Física. UNIóN - Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 16(58), 25-47. ISSN: 
1815-0640

•	 López Acosta, L.A. (2011). Etapas de aprendizaje asociadas al concepto función. Un 
estudio socioepistemológico. (Tesis inédita de licenciatura). Facultad de Matemáticas, 
Universidad Autónoma de yucatán, Mérida, yucatán, México.
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EXPlorAnDo El mECAniSmo CATAlÍTiCo 
DE UnA EnzimA

faraj, santiago; 
cerf, nicole; 
montero, joaquín; 
montes, mónica

Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Farmacia y Bioquímica, Departamento de 
Química Biológica, Cátedra de Química 
Biológica.
mmontes@qb.ffyb.uba.ar

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

La determinación del mecanismo catalítico de una enzima 
ha recibido desde hace años gran atención en cuanto a sus as-
pectos teóricos y prácticos (Purich, 2010), y constituye un te-
ma fundamental de la materia Cinética Enzimática de la carrera 
de Bioquímica de nuestra Facultad. Sin embargo, en la prácti-
ca no siempre resulta sencillo realizar medidas de velocidad, en 
especial en el ámbito de un trabajo con estudiantes. Presenta-
mos aquí un sistema experimental cuyo comportamiento ciné-
tico puede evaluarse por espectroscopía de absorción que es 
posible implementar en el contexto de un trabajo práctico. Asi-
mismo, la utilización de herramientas bioinformáticas, que ha 
permitido repensar la forma de enseñar la cinética enzimáti-
ca, permite proponer un modelo que represente los resultados 
obtenidos.

oBjetivos

El objetivo consiste en que el alumno proponga el mecanismo de reacción a través de la interpretación 
de los resultados experimentales en función de los conceptos adquiridos previamente en la materia. Desde 
el punto de vista del proceso de aprendizaje, pensamos que esto permite al estudiante reconstruir y resigni-
ficar el conocimiento previo y llegar así a un aprendizaje efectivo.

desArrollo

La experiencia se centra en el estudio y la caracterización del mecanismo de la reacción catalizada por la 
enzima Lactato deshidrogenasa (LDH): Piruvato + NADH    Lactato + NAD+ (Whitaker et al., 
1974). En la primera jornada diseñamos y discutimos el protocolo, y se llevan a cabo medidas preliminares 
de actividad enzimática para establecer el tiempo de medida y la concentración de sustratos y proteína a 
utilizar. En la segunda jornada se mide la velocidad de reacción en función de la concentración de cada uno 
de los sustratos (Piruvato y NADH). Finalmente, el análisis y ajuste de los resultados se efectúa utilizando 
programas de hoja de cálculo (ej. Excel) y programas de ajuste/simulación tipo COPASI. Considerando a la 

LDH
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narrativa no sólo como instrumento del lenguaje sino también del aprendizaje, se solicita a los estudiantes 
que realicen un informe individual. 

resultAdos Y discusión

Los alumnos ponen en juego diversas capacidades como el conocimiento de las técnicas y de los procedi-
mientos que permiten cuantificar la actividad de una enzima, y la comprensión de las variables a considerar; 
ello les permite elaborar predicciones, proponer hipótesis y lograr un adecuado diseño experimental. La im-
plementación de esta actividad demostró que los estudiantes son capaces de analizar los datos obtenidos a 
partir de sus propios experimentos utilizando programas computacionales sencillos y de discernir entre los 
modelos enzimáticos expuestos en clases previas.

conclusiones Y perspectivAs

La instauración de este trabajo práctico nos permitió ofrecer a los estudiantes una experiencia de labora-
torio verídica en la que logran determinar el mecanismo catalítico de una enzima, integrando las múltiples 
competencias desarrolladas a lo largo de la materia. 

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Purich, D. L. (2010). Enzyme Kinetics: Catalysis and Control: A Reference of Theory and 
Best-Practice Methods. Países Bajos: Elsevier Science.

•	
•	 Whitaker, J. R., yates, D. W., Bennett, N. G., Holbrook, J. J., y Gutfreund, H. (1974). The 

identification of intermediates in the reaction of pig heart lactate dehydrogenase with 
its substrates. Biochem J, 139(3), 677-697. Doi:10.1042/bj1390677
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TAllEr DEl TESiS PArA ESTUDiAnTES DE 
PoSgrADo DUrAnTE lA PAnDEmiA

INTRODUCCIóN 

Las capacidades que se requieren para diseñar un protocolo 
de investigación no se aprenden durante la carrera de grado y 
los estudiantes del posgrado poseen gran dificultad para desa-
rrollar sus trabajos finales o tesis y encuentran múltiples obstá-
culos para definir el objeto de estudio. Es por esta razón que se 
han creado los talleres de tesis en diferentes maestrías y carre-
ras de especialización. Uno de los desafíos de la formación de 
investigadores durante los estudios de posgrado es formar en 
el quehacer de la investigación que involucra no solamente el 
desarrollo de competencias sino también la inmersión en una 
comunidad de práctica: la comunidad académica. Los talleres 
constituyen espacios en los que se establece una interrelación 
entre teoría y práctica que favorece el aprendizaje del quehacer 
de la investigación.

Andrea fellet; 
marisa repetto

Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Universidad de Buenos Aires. 
afellet@ffyb.uba.ar; 
mrepetto@ffyb.uba.ar

oBjetivos

Describir la adaptación de las actividades propuestas para el desarrollo teórico-práctico del taller de tesis 
asociado con la formación de los estudiantes de carreras de especialización y maestrías durante la pandemia.

desArrollo de lA eXperienciA

La situación de pandemia planteó tanto a docentes como a estudiantes un desafío tecnológico en cuanto 
al traslado de las actividades del taller de tesis desde la presencialidad a la virtualidad. Las clases del taller 
consistieron en encuentros semanales sincrónicos de 4 horas con un docente a cargo y todos los estudiantes 
vía zoom. A medida que el taller se fue desarrollando dividimos a los alumnos en diferentes salas (en 3 gru-
pos) de acuerdo al grado de avance en el diseño del proyecto de investigación y escritura del plan de tesis. 
Cada sala estaba supervisada por un docente, quien asesoraba de manera personalizada en cuanto al te-
ma de investigación particular de cada estudiante y estimulaba la participación activa de los mismos. Tanto 
las clases como las actividades que los estudiantes debían realizar se subían semanalmente a la plataforma 
moodle. Además de los foros de consulta y de intercambio con los docentes y entre pares, se habilitaron “es-
pacios de subida personalizados” donde los estudiantes subían los avances de escritura del plan de tesis y 
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las retroalimentaciones por parte de los docentes con sugerencias y correcciones, de manera tal de construir 
a partir de las sucesivas modificaciones la versión definitiva del mismo. Si bien los estudiantes se mostraron 
reacios en esta modalidad de taller virtual con el avance de las clases lograron la construcción de portafo-
lios personales que permitieron visualizar el avance en las producciones escritas y todas las intervenciones. 
Al final de la cursada el 93 de los estudiantes culminaron la cursada del Taller y del total de la maestría y el 
85% entregaron el Plan de Tesis que fueron aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad junto con sus 
correspondientes Directores.

conclusiones

El trabajo virtual del taller favoreció el seguimiento e intercambio entre docentes y estudiantes, sugirien-
do que el cambio de modalidad de la propuesta pedagógica no influyó en los resultados obtenidos con res-
pecto a la presencialidad. El desarrollo virtual del taller permitió que los estudiantes construyan portfolios 
personalizados permitiendo la autoretroalimentación. 
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DiFiCUlTADES DEl APrEnDizAJE BASADo En El 
PEnSAmiEnTo DUrAnTE lA virTUAliDAD

mariela gironacci; 
hugo Adamo 

Universidad de Buenos Aires, Facultad 
de Farmacia y Bioquímica, Cátedra de 
Química Biológica 
mariela@qb.ffyb.uba.ar
hpadamo@qb.ffyb.uba.ar 

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN
 

En la asignatura Química Biológica de la carrera de Farmacia 
y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el aprendizaje 
en los temas que requieren la aplicación de un razonamiento ló-
gico representa el mayor desafío para los estudiantes. El desa-
rrollo de las clases teóricas exclusivamente en forma virtual ha 
modificado la interacción docente-alumno y lo cual puede im-
pactar negativamente en forma específica en el aprendizaje ba-
sado en el pensamiento. 

oBjetivos

El objetivo de este trabajo fue comparar el desempeño de los alumnos en los cuestionarios de los exáme-
nes finales para la aprobación del curso de Química Biológica correspondientes al temario de las clases teóri-
cas dictadas en forma virtual. Se analizó el grado de aprobación de preguntas que evaluaron exclusivamente 
la adquisición de información (situación conocida, pregunta de información) y las que además demanda-
ron la aplicación de razonamiento lógico para su aprobación (situación nueva, pregunta de razonamiento).

desArrollo o metodologíA

Se analizaron un total de 107 exámenes tomados en las fechas de finales entre el 16 de diciembre de 2020 
y 17 de mayo de 2021. El examen tuvo en total 8 preguntas de las cuales se seleccionaron 2 preguntas repre-
sentativas del tipo información y 2 preguntas que requerían además la aplicación de razonamiento. Se ana-
lizó el número de alumnos que aprobó cada pregunta (calificación mayor a 4/10) en relación al número total 
de aprobados y la calificación obtenida en cada tipo de preguntas. 

resultAdos Y discusión

Como un estimador global del éxito en la aprobación de la asignatura Química Biológica, de un total de 
107 exámenes evaluados el 68 + 24 % obtuvo una calificación mayor a 4 (rango 0-10), suficiente para aprobar 
el examen. Este resultado muestra que un significativo número de alumnos que se presentan para el examen 
final alcanzan los requerimientos mínimos para la aprobación de la asignatura. Sin embargo, el análisis de 
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los exámenes muestra que la calificación promedio de los exámenes aprobados fue de 5.3 + 0.6 indicando 
que los que aquellos alumnos que aprueban la asignatura lo hacen con un conocimiento limitado del pro-
grama de la asignatura. 

Para identificar las áreas problemáticas se comparó la aprobación individual de preguntas de información 
y de preguntas de elaboración. Las preguntas de información fueron aprobadas por el 80 + 10 % de los alum-
nos, en tanto que en las preguntas cuya respuesta demandó la elaboración y razonamiento lógico la apro-
bación fue del 40 + 15 %. La calificación promedio de preguntas de información fue de 5.7 + 1.6 y de 5 +1.9 
para las preguntas cuya respuesta requirieron la elaboración del conocimiento. Estos valores indican que los 
alumnos parecen optar por responder preguntas descriptivas con las cuales alcanzan la calificación mínima 
para la aprobación del examen.

conclusiones Y perspectivAs

Los resultados sugieren que los alumnos aprueban la asignatura Química Biológica con un nivel de cono-
cimiento cercano al mínimo exigido. El desempeño en las preguntas que requieren la aplicación del cono-
cimiento en una nueva situación (evaluación del aprendizaje basado en el pensamiento) fue inferior que en 
aquellas que demandan respuestas descriptivas. Las respuestas a preguntas que evalúan el aprendizaje ba-
sado en el pensamiento parecieran ser relegadas por los alumnos en pos de otras que requieren respuestas 
descriptivas. La aprobación de la asignatura se correlaciona positivamente con el desempeño en las pregun-
tas que requieren respuestas descriptivas. 

La virtualidad ha acentuado la dificultad de los alumnos para involucrarse en cuestiones que requieren 
la elaboración del conocimiento. Para mejorar estas capacidades proponemos reemplazar parcialmente el 
tiempo asignado a la clase teórica por actividades de discusión y elaboración basadas en el aprendizaje me-
diante el planteo de problemas (PBL, problem based learning). En este sentido parece justo citar a J.B.S Hal-
dane “toda la función del docente universitario es enseñar a pensar” (4). 

referenciAs BiBliográficAs

•	 J. B. S. Haldane (1923) as quoted in K. R. Dronamraju (1995) Haldane’s Daedalus 
Revisited, Oxford University Press, Oxford, UK.
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HErrAmiEnTAS PEDAgÓgiCAS PArA inCrEmEnTAr 
El EgrESo DE ESTUDiAnTES DE PoSgrADo

marisa repetto; 
gabriela Berg

Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Universidad de Buenos Aires. 
mrepetto@ffyb.uba.ar
gaberg@ffyb.uba.ar

INTRODUCCIóN 

Los egresados universitarios continúan su proceso formati-
vo después de su graduación de manera tal que la misma de-
be mantenerse activa a lo largo de toda la vida (life long lear-
ning). Las defensas de Tesis y Trabajos Finales Integradores 
(TFI) constituyen la fase final del proceso de formación acadé-
mica de las Maestrías y Carreras de Especialización y represen-
ta la instancia que la Universidad de Buenos Aires exige para 
poder tramitar los títulos respectivos. Una de las problemáticas 
más frecuente que enfrentan los graduados que realizan activi-
dades de posgrado es que no logran acreditar sus estudios por 
no culminar con la instancia de evaluación final: escritura y de-
fensa de Tesis y TFI a pesar de haber cursado y aprobado todas 
las asignaturas.

oBjetivos

•	 Orientar desde el punto de vista de gestión y académico a estudiantes de posgrado en la producción 
de tesis y trabajos finales. 

•	 Brindar herramientas de apoyo a los aspirantes al título de Magister o Especialista en la etapa final de 
sus trayectos académicos de posgrado. 

•	 Acompañar a los estudiantes en la elección de temas, planteo de hipótesis, metodología, análisis de 
datos y redacción de sus producciones.

•	 Incrementar el número de graduados que alcanzan el título de Magister o Especialista.

desArrollo de lA eXperienciA

Para llevar a cabo los objetivos propuestos se implementó:
a) El PROGRAMA DE APOYO ACADÉMICO EN LA FORMACIÓN DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA SALUD. 
Está orientado a los estudiantes de posgrado de las Maestrías y Carreras de Especialización que se ofrecen 
en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que realizan un trabajo final: Tesis o TFI bajo la dirección de un 
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Profesor de la Universidad de Buenos Aires. El programa consiste en 5 cursos ofrecidos por la Secretaría de 
Posgrado y 2 os 3 cursos a elección según la temática elegida por el estudiante ¿. 

b) TALLER DE TESIS y TFI: Abordan aspectos vinculados al diseño y la redacción del trabajo final, búsquedas 
bibliográficas, presentación y defensa oral del Trabajo. Se incluyó como asignatura obligatoria del plan de 
estudios de algunas Carreras y Maestrías para mejorar la tasa de graduación.
 

Los estudiantes de maestrías y carreras de especialización representan por año el 60% de los alumnos 
totales de posgrado. El porcentaje de defensa de Tesis de Maestría fue del 22% en el período previo a la im-
plementación del Programa y Talleres y en las Carreras de Especialización el porcentaje fue mucho menor, 
alrededor de 4 al 6% de los alumnos activos. A partir de la implementación de estas propuestas, en aquellas 
carreras en las que los estudiantes realzaron al menos un curso del Programa, el porcentaje de aprobación 
incrementó.

conclusiones

La presente propuesta constituye el primer programa de la FFyB, orientado y dedicado específicamente 
a incrementar el número de egresados de las actividades de posgrado en la Universidad, ya sea para su for-
mación, egreso, certificación y seguimiento de su evolución. La incorporación del Taller de Tesis contribuyó 
hasta el momento a aumentar la tasa de aprobación de Planes de Tesis.
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inTEgrAnDo ConTEniDoS En UnA EvAlUACion 
FormATivA

INTRODUCCIóN

Salud pública es una asignatura del ciclo superior de la ca-
rrera de Bioquímica que se dicta en la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una car-
ga horaria de 36 horas y aborda diversos temas relevantes para 
la formación del profesional bioquímico. Por ello, resulta fun-
damental emplear estrategias de enseñanza que favorezcan la 
comprensión e integración de contenidos, y que permitan eva-
luar el proceso de aprendizaje y no solamente valorar un resul-
tado final. 

Baroni, sabina; 
gorino, natalia marina; 
gonzález, Ana julieta; 
fortunato, maría susana; 
grifes paisan, luciana; 
rossi, susana lilian; 
Korol, sonia edith; 
gallego, Alfredo

Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Farmacia y Bioquímica, Cátedra de Salud 
Pública e Higiene Ambiental
agallego@ffyb.uba.ar

oBjetivos

El objetivo de este trabajo es describir y analizar la implementación de una evaluación formativa integra-
dora en la asignatura Salud Publica durante el año 2020.

desArrollo de lA eXperienciA

En la materia Salud Publica se abordan los siguientes temas: Agua potable, aguas residuales, Higiene de 
alimentos, Desinfección y Epidemiología. En el año 2020, cada tema fue desarrollado mediante una clase 
de seminario semanal, virtual y sincrónica, y actividades de autoevaluación que los alumnos realizaron en 
forma asincrónica. Para ello, contaron con diversos materiales complementarios, como guías de estudio y 
bibliografía.

Para favorecer la comprensión de los temas, se realizó una evaluación formativa (Olmos Miguelañez, 
2008), integrando los contenidos en un único caso de estudio, ya que en años anteriores se abordaban y 
evaluaban en forma fragmentada. El caso se trataba de una fábrica de helados ficticia. Los estudiantes, di-
vididos en grupos y asumiendo el rol de auditores, debían analizar los diferentes aspectos involucrados en 
la fabricación del helado: calidad del agua utilizada, buenas prácticas de elaboración, procedimientos ope-
rativos estandarizados de saneamiento, tratamiento de los efluentes generados y brotes de enfermedades 
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transmitidas por helados. Se diseñó una página web con la herramienta Google Sites donde se describió 
el caso y se explicó la consigna. Además, se abrió en el aula virtual un foro para cada grupo, donde los es-
tudiantes debían trabajar colaborativamente en el análisis del caso. Los docentes cumplieron el rol de fa-
cilitadores del aprendizaje, acompañando el proceso, orientando a los alumnos, realizando sugerencias y 
respondiendo consultas. Periódicamente cada grupo fue presentando sus avances y recibiendo una retroa-
limentación, fundamental en este tipo de evaluación (William, 2009). También se incentivó a los alumnos a 
intervenir en los foros de otros grupos. Al final de la cursada, todos debieron exponer grupalmente su aná-
lisis frente al resto de la clase, mientras que el docente promovía el debate entre pares. En la evaluación se 
consideró cada instancia del proceso: Participación y aportes realizados en el foro, interacción con los pares, 
intervención en otros foros, presentación final, participación y aportes realizados en el debate entre pares. 

conclusiones

Aunque no todo los estudiantes intervinieron en los foros de sus grupos y no hubo participación en los 
foros de otros grupos, todos participaron activamente en la exposición final y en el debate entre pares, de-
mostrando una buena integración y aplicación de los contenidos en situaciones problemáticas concretas. 
Asimismo, en una encuesta realizada, el 89% de los alumnos que la respondieron calificaron positivamente 
la actividad y el modo de evaluar. 

referenciAs BiBliográficAs

•	 Olmos Miguelañez, S., (2008). Evaluación formativa y Sumativa de estudiantes uni-
versitarios: Aplicación de las Tecnologías a la Evaluación Educativa. Tesis Doctoral, 
Universidad de Salamanca.

•	 Wiliam, D., (2009). Una síntesis integradora de la investigación e implicancias para 
una nueva teoría de la evaluación formativa. Archivos de Ciencias de la Educación (4a. 
época), 3(3), 15-44.
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lA CoviD-19 Como oPorTUniDAD DE EnSEñAnzA 
y APrEnDizAJE

INTRODUCCIóN 

En este trabajo se presenta como problema al abordaje de 
la enseñanza de la Asignatura Biología General y Celular, utili-
zando a la COVID-19 como hilo conductor e integrador. Así, se 
partió de los supuestos de que “cuando los alumnos tienen una 
motivación intrínseca por el contenido del aprendizaje, es más 
probable que éstos se involucren más profundamente en la ta-
rea y, con ello, en estrategias metacognitivas de autorregula-
ción” (Oliva et al., 2004 pp. 426) y de las ventajas del aprendi-
zaje integrado o aprendizaje pleno (Perkins, 2010).

moglia, marta; 
isaguirre, Andrea 

Universidad Nacional de San Luis, 
Facultad de Química Bioquímica y 
Farmacia, Área de Biología, PROICO 
03/1320
mmmoglia@gmail.com
acisaguirre@gmail.com

oBjetivos

El objetivo del trabajo es presentar una experiencia de enseñanza y aprendizaje de Biología en el contex-
to de la pandemia de COVID-19, utilizando como base a la COVID-19

desArrollo de lA eXperienciA

La experiencia se realizó durante el dictado de la Asignatura Biología General y Celular, en 2020 y 2021, 
en el primer año de las carreras de Farmacia y Profesorado Universitario de Biología, en la Universidad Na-
cional de San Luis. Esta asignatura consta de tres ejes, que abarcan desde célula hasta Ecología y Evolución. 
La COVID-19 fue utilizada como punto de partida de los aprendizajes de la asignatura, su implementación co-
menzó durante el año 2020 cuando, repentinamente, se impuso el dictado virtual. Como primera instancia, 
se reestructuró el programa, comenzando con el tema Virus, que se utilizó como disparador y herramienta 
de engranaje de los temas del Cursillo de Ingreso. La experiencia obtenida durante el año 2020, se capitali-
zó durante el 2021, introduciendo la temática como hilo conductor de toda la Asignatura y, finalmente, como 
Actividad integradora de cierre. Así, la COVID-19 formó parte del “hilvanado” de propósitos de enseñanza, 
de los contenidos mismos, de su organización y secuenciación, de las actividades y de su evaluación. Los 
contenidos conceptuales fueron abordados finalmente en una clase teórico-práctica integradora, donde se 
reflexionó acerca de las consecuencias de la pandemia y la posibilidad de adoptar medidas para evitar otras. 
La evaluación incluyó una grilla de autoevaluación, foros e informes escritos, logrando que esta instancia 
también resultará en un aprendizaje formativo. 
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conclusiones

A través de la selección del contenido COVID-19 como hilo conductor, se logró que una situación proble-
mática se transformara en una de aprendizaje. Además, que la experiencia sirviera para aprender, no solo 
sobre la COVID 19, sino sobre todos los ejes de la Asignatura y Curso de Ingreso. Asimismo, se promovió el 
desarrollo de habilidades para lograr nuevos aprendizajes, incentivando el desarrollo de herramientas de 
pensamiento crítico que fomentan la autonomía.

referenciAs BiBliográficAs

•	 Oliva, J. M.; Matos, J.; Bueno, E.; Bonat, M.; Domínguez, J; Vázquez, A. y Acevedo, J. 
(2004). Las Exposiciones científicas escolares y su contribución en el ámbito afectivo 
de los alumnos participantes. Enseñanza de las Ciencias, 22 (3), 425–440

•	 Perkins, David (2010). Aprendizaje Pleno. Principios de la enseñanza para transformar 
la educación. Buenos Aires, Paidós
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lA miCroSCoPÍA En TiEmPoS DE PAnDEmiA

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

Hematología Clínica, de 5°año de la carrera de Bioquímica, 
tiene como uno de los objetivos de enseñanza, la adquisición 
de competencias, como la identificación de células en frotis de 
sangre periférica (SP) y la aplicación de criterios bioquímicos 
en el reconocimiento de células patológicas como parte de un 
cuadro hematológico. Las actividades presenciales fueron inte-
rrumpidas por SARS-CoV-2 y se debieron rediseñar actividades, 
cambiando la modalidad de 100% presencial a 100% virtual. El 
uso del microscopio óptico (MO) para la adquisición de compe-
tencias, se vio limitada, quedando planteado el desafío peda-
gógico de diseñar un espacio virtual, que simule el acto de ob-
servar células en un MO. Como posible espacio que promueva 
el aprendizaje auténtico, significativo y competente, se halló el 
recurso multimedial voicethread, una herramienta asincrónica 
útil para el aprendizaje colaborativo, interactuando en torno a 
una imagen, alumnos y docentes, debatiendo e intercambiando 
opiniones, ideas y conceptos. 

serrano, claudia patricia; 
tejada, rina marina; 
langton, sofía patricia; 
ojeda, gonzalo Adrián

Universidad Nacional del Nordeste, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
y Agrimensura, Carrera de Bioquímica
claudiapatriciaserrano@exa.unne.edu.ar

oBjetivo

Identificar células de la sangre para arribar al diagnóstico de una enfermedad hematológica, monitorear 
un tratamiento o predecir la evolución de una patología, utilizando el recurso voicethread. 

desArrollo

Los 36 alumnos, se distribuyeron en tres grupos, con un docente tutor. Los alumnos debían observar la 
imagen de células con aumento de 1000x de un MO para describir, identificar y plantear posibles diagnósticos. 
Pudieron participar utilizando texto, audio o video. Cada grupo debía consensuar un diagnóstico para cerrar 
la actividad. 
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criterios de evAluAción

Identifica imágenes de células de SP y las relacionas con patologías hematológicas. Analiza, reflexiona y 
debate en un espacio de intercambio asincrónico. 

resultAdos

Se realizó una encuesta de opinión, donde el 80% la encontraron útil para trabajar los contenidos; el 100 
% pudo ampliar y profundizar el tema; el 100 % dijo haber afianzado lo desarrollado en la clase teórica. El 
90% encontró un espacio propicio para sentirse dentro de un laboratorio mirando en el MO. Pese a la ausen-
cia de encuentros presenciales se logró trabajar colaborativamente respetando el tiempo del otro, compro-
metiéndose a intervenir mejorando la producción final a través de decisiones debidamente consensuadas. 
Se puede observar el impacto positivo que tuvo la experiencia en los alumnos, que comienzan a construir 
su identidad como profesionales pertenecientes a un equipo de salud que trabaja centrado en el paciente. 
El desarrollo de competencias es imprescindible sobre todo en una asignatura del último año de la carrera, 
permitiendo que el alumno aproxime su formación a lo que será su futuro profesional. El recurso utilizado 
cumplió con los requisitos para lograrlo.

referenciAs BiBliográficAs
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79; 2009
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lABorATorio rEmoTo: DETErminACiÓn DEl 
CoEFiCiEnTE DE viSCoSiDAD DE Un FlUiDo

Bertoluzzo, maría 
guadalupe1; 
Bertoluzzo stella maris1, 2

1 Universidad de Rosario, Taller de Física 
-Facultad de Bioquímica y Farmacia, 
2 Universidad de Rosario, Facultad de 
Ciencias Médicas 
sbertoluzzo@hotmail.com

INTRODUCCIóN 

Uno de los desafíos de la enseñanza–aprendizaje a través de 
aulas y encuentros virtuales, es el desarrollo de actividades ex-
perimentales. En éste contexto, nosotros consideramos que es 
muy difícil que los estudiantes puedan avanzar en su carrera si 
no tienen la posibilidad de realizar laboratorios previamente al 
examen del mismo. Es por ello que presentamos una propuesta 
de laboratorio remoto como una manera de realizar actividades 
experimentales tan importantes en el desarrollo de la materia. 

oBjetivos

El objetivo del presente trabajo es que el estudiante a través de una actividad experimental se familiarice 
con el trabajo de laboratorio, orientando el proceso de enseñanza aprendizaje de la física de acuerdo con los 
procedimientos corrientes de la práctica científica. Para ello, proponemos trabajar en la determinación del 
coeficiente de viscosidad del detergente. 

desArrollo o metodologíA

Con un video subido a nuestro canal del Taller de Física en youTube, se desarrolló el laboratorio mediante 
una introducción teórica sobre el movimiento vertical de una esfera de masa m y de radio R, en el seno de un 
fluido viscoso, en régimen laminar. Seguidamente en el video, se realiza el laboratorio. Se mide cada mag-
nitud y se hace la propagación de errores. Los estudiantes luego, deben realizar en su casa con sus elemen-
tos, el laboratorio planteado y subir un archivo con el informe completo de sus resultados y conclusiones.

resultAdos Y discusión

En el aula virtual si hacemos las estadísticas de la participación en nuestro curso, observamos que la ac-
tividad es máxima en la vistas del presente video de laboratorio. Por otro lado la suscripción a nuestro ca-
nal fue de 125 inscriptos (para una población de 50 estudiantes a cargo) y el video tuvo 181 visualizaciones. 

mailto:sbertoluzzo@hotmail.com
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conclusiones Y perspectivAs

El 80% de los estudiantes que para regularizar la materia tuvieron la oportunidad de hacer presencial-
mente este laboratorio, sin explicación alguna y sin tener ninguna práctica en el mismo, manifestaron que 
no lo podrían haber hecho y aprobado de no haber tenido la posibilidad de hacerlo en su casa, con ayuda 
del video. Espontáneamente nos agradecieron la oportunidad brindada mediante mensajes personales, in-
vitándonos a que sigamos trabajando en el mismo sentido con otras propuestas. Por lo expuesto hasta aquí 
consideramos que pudimos aportar la parte de laboratorio a la modalidad del dictado de clases virtuales. 

referenciAs BiBliográficAs

•	 Wilson Jerry D. (1996) -. Física Segunda edición, Cap 9
•	 young, Freedman, Sears, Zemansky. Addison-Wesley (2009). Física Universitaria, Vol. 

1.cap 14

1.cap


395

“APrEnDiJUEgoS”: UnA ACTiviDAD lÚDiCA Como 
CiErrE DE lA UniDAD TEmÁTiCA

melian, noelia Agostina; 
curto, lucrecia

Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Farmacia y Bioquímica, Departamento de 
Química Biológica, Cátedra de Química 
Biológica Superior.
noelia.melian@hotmail.com 

INTRODUCCIóN 

La planificación de una clase de cierre y repaso plantea un 
desafío ya que en ella debe evaluarse cualitativamente el pro-
ceso de aprendizaje, aclarar dudas de concepta clave y realizar 
un repaso profundo.

Si bien las clases expositivas son, por excelencia, uno de los 
pilares de la didáctica clásica, la consolidación de estas explica-
ciones se logra gracias a actividades y ejercicios (Maggio,2018). 
Con esta idea en mente, decidimos complementar las clases 
sincrónicas, sean presenciales o virtuales, con una actividad 
de cierre interactiva y lúdica. Elegimos una aplicación móvil 
(Mentimeter) basada en un juego de preguntas y respuestas 
para una audiencia en tiempo real lo que permite retroalimen-
tación y colaboración entre docentes-alumnos. Esta ejercitación 
construye una nueva oportunidad para el docente, actualizando 
la búsqueda del aprendizaje y desarrollo (Maggio, 2012). Esta 
actividad fue puesta en marcha en 2020, se reiteró en 2021 y 
será incorporada en las subsiguientes cursadas de Química 
Biológica Superior (Carrera de Bioquímica, UBA).

oBjetivos

El objetivo general es implementar una actividad de cierre, previa al examen, que sirva a docentes y 
alumnos como herramienta evaluativa del proceso de aprendizaje. Asimismo, debe permitir que los alumnos 
repasen los contenidos y disipen eventuales dudas.

desArrollo de lA eXperienciA

La clase está dividida en dos partes. Durante la primera se desarrolla el juego. La aplicación permite pro-
yectar -vía plataforma de conferencia-las preguntas, los porcentajes de respuestas correctas/incorrectas y 
una tabla de clasificación en base al tiempo y la respuesta. Hemos planteado 10 preguntas multiple-choi-
ce seleccionadas por su pertinencia. El juego concluye con el anuncio de un ganador. En la segunda eta-
pa, el docente retoma cada pregunta y, para cada pregunta, comparte los porcentajes de cada una de las 

mailto:noelia.melian@hotmail.com
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respuestas. El ambiente distendido que se logra promueve la participación activa de los alumnos (debate, 
interpretación y explicación de cada una de las elecciones). Finalmente, el docente hace un breve redondeo 
de los concepta clave.

resultAdos

La opinión de los alumnos confirma a la actividad integradora como una herramienta de aprendizaje y 
ejercitación didáctica y dinámica.
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conclusiones 

El éxito de esta actividad radica en la participación activa de los alumnos. Esta herramienta autoevalua-
tiva les permite estimar su grado actual de preparación para el examen y los orienta acerca de lo que deben 
repasar y reforzar a posteriori.

La dualidad de la dinámica promueve un ambiente desestructurado donde los alumnos pierden la timi-
dez y, a la hora de retomar y analizar cada una de las preguntas, logran afirmar y explicar la elección de res-
puestas tanto correctas como incorrectas. Se logra un aprendizaje individual y colaborativo por medio del 
andamiaje del docente sin recaer en la simplicidad y cotidianeidad de las clases convencionales.

referenciAs BiBliográficAs

•	 Maggio, M., (2012). Enriquecer la enseñanza: Los ambientes con alta disposición tec-
nológica como oportunidad. Editorial Paidós.

•	 Maggio, M., (2018). Reinventar la clase en la universidad. Editorial Paidós.
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INTRODUCCIóN

La realización de trabajos prácticos de laboratorio en Farma-
cia y Bioquímica (Universidad Juan Agustín Maza) son relevan-
tes pues constituyen el ámbito propicio para la formación inte-
gral de los egresados afianzando las competencias necesarias 
para el desempeño profesional, de investigación y de docencia. 

La actividad experimental es imprescindible pues promueve 
el pensamiento lógico-creativo y científico en los alumnos ade-
más de habilidades, destrezas, actitudes, valores y una concep-
ción de Ciencia.

Ante el contexto de pandemia por Covid-19 y la instauración 
de la educación remota de emergencia (desde marzo del 2020), 
se reorganizó el programa de actividades curriculares de Quími-
ca Orgánica II 2020 (tercer año, primer semestre) tanto en cla-
ses teóricas como prácticas.

marisa n. molina

Universidad Juan Agustín Maza, Facultad 
de Farmacia y Bioquímica

oBjetivos

Se describirán las estrategias docentes implementadas para luego analizar su pertinencia y la incidencia 
en las evaluaciones parciales.

desArrollo de lA eXperienciA de AulA

La premisa fundamental fue la realización de manera presencial de los trabajos prácticos sin recurrir a la-
boratorios virtuales o remoto pues no se contaban con los programas informáticos adecuados a la química 
de compuestos aromáticos y, además, para no disminuir los contenidos básicos. 

Los trabajos prácticos se iniciaron en febrero de 2021 (siete meses después de concluido el primer se-
mestre 2020) con una situación epidemiológica de bajo riesgo y disponibilidad de laboratorios adecuados. 
El cronograma establecido por semanas, contempló una clase virtual previa al práctico para exponer la te-
mática tanto desde lo experimental como desde la teoría implicada. Además, se trabajó sobre una Guía de 
estudio específica, bibliografía y contenidos digitales diversos. 
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Se conformaron cuatro grupos de ocho alumnos (según aforo del laboratorio); cada uno asistió semana 
por medio bajo medidas de bioseguridad especiales. 

Los temas de los prácticos se reagruparon según varios criterios, tales como secuencia lógica de reaccio-
nes químicas (reacciones de síntesis que tuvieran mecanismos similares), reacciones para análisis e identifi-
cación de sustancias y operaciones técnicas similares. 

Los actividades se programaron de modo tal que todos los alumnos pudieran comprender eficazmente 
los conceptos teóricos y experimentales esenciales, las propiedades físicas y químicas de las sustancias de 
interés, las operaciones técnicas y aparatología específica del laboratorio, además de concluir las prácticas 
en el menor lapso posible. 

Las Guías de cada TP no se modificaron (introducción histórica, antecedentes, hipótesis sobre la experi-
mentación, resultados, conclusiones e informe final). En foros específicos, los alumnos volcaron los resulta-
dos de las reacciones y productos de síntesis con fotos y comentarios.

Al concluir el desarrollo de los TP se evaluó los conocimientos adquiridos a través de una Evaluación In-
tegradora escrita (presencial) que consistió en quince preguntas de diversa tipología predominando las re-
acciones químicas de síntesis, descripción de experimentos, operaciones técnicas, aparatos, metodologías 
de aislamiento y purificación, propiedades físicas y químicas de compuestos y en menor medida los meca-
nismos de reacción teóricos. 

Los resultados de las evaluaciones fueron satisfactorios ya que todos los alumnos aprobaron las tres ins-
tancias establecidas. 

conclusiones

En vista de los resultados, se evidencia que los alumnos lograron conceptualizar la práctica experimental, 
por lo que la bimodalidad implementrada en el trabajo en laboratorio resultó pertinente para los objetivos 
curriculares de las carreras. 
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INTRODUCCIóN

Química Biológica Vegetal es una asignatura optativa del úl-
timo año de la carrera de Bioquímica y uno de sus objetivos 
principales es abordar el estudio del metabolismo de las plan-
tas aplicado a la solución de problemas de la sociedad. El pasa-
je a la educación a distancia, las actividades colaborativas que 
demandan la interacción de los estudiantes resultaron un re-
to, pero una alternativa interesante para resignificar los cono-
cimientos teóricos en desafíos prácticos (Asoletic, 2020). Para 
contextualizar rutas del metabolismo primario que involucran 
hidratos de carbono y lípidos, se diseñó el taller del tema bio-
combustibles. Durante la enseñanza presencial el contenido se 
desarrollaba al finalizar la exposición docente de los contenidos 
teóricos propios del curso como un seminario. El tiempo para 
su tratamiento era extremadamente corto y se acreditaba con 
una tarea individual. Las nuevas tecnologías generan transfor-
maciones en las maneras de acceder, procesar, crear y distri-
buir conocimiento, y además permiten una evaluación formati-
va que acompaña la enseñanza y se relaciona con el proceso de 
aprendizaje (Camilloni, 2004), pero teniendo en consideración 
que el trabajo colaborativo es sustancial para enriquecer, mejo-
rar y flexibilizar la evaluación formativa para que los estudiantes 
aprendan de sus propios errores, se decidió incorporar el tema 
biocombustibles como un taller asincrónico. 

oBjetivos

Presentar el desarrollo del taller virtual del tema biocombustibles como una actividad formativa diseñada 
para el aprendizaje del metabolismo vegetal usando herramientas digitales.

mailto:lpena@ffyb.uba.ar
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desArrollo de lA eXperienciA

El taller de biocombustibles tuvo inicio luego de las clases teóricas correspondientes. Para el diseño de la 
actividad se utilizó una pestaña del aula virtual de la plataforma Moodle en la que basado en la perspecti-
va del microlearning, usando la herramienta digital Genial.ly se realizó una micropresentación dinámica del 
tema.

Fig. 1. Portada del 
taller 

El recorrido del material digital se desarrolló asincrónicamente permitiendo que los alumnos elijan el 
momento de realizarlo. Para su diseño se hizo hincapié en la intervención bioquímica en el desarrollo y el 
análisis del material vegetal usado para la obtención de los combustibles, particularmente en nuestro país. 
La construcción del taller tuvo base sobre la idea que subraya que la creación de conocimientos con otros 
fomenta el desarrollo del pensamiento crítico (Cobo, 2016), para ello se propuso la realización de un docu-
mento colaborativo que incorporara los intereses propios de cada alumno. Se seleccionó el recurso wiki que 
ofrece la plataforma Moodle ya que permite la participación de cada estudiante en el momento que lo dis-
ponga. A modo de acreditación se pautó que cada alumno debía tener al menos 2 participaciones. 

Fig. 2. Propuesta wiki para el desarrollo
del documento colaborativo 

Genial.ly
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conclusiones Y perspectivAs

El trabajo colaborativo permitió obtener un documento final completo en el que participaron en su elabo-
ración la totalidad de los alumnos. Algunos alumnos participaron al menos 2 veces, pero la mayoría de ellos 
lo hizo más, subieron material extra incluidos gráficos y videos enriqueciendo la producción.

referenciAs BiBliográficAs

•	 Asoletic, á. (2020). Recomendaciones para el diseño de la enseñanza en la virtuali-
dad. Citep. Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía. http://citep.rec.uba.ar/
covid-19-ens-sin-pres/

•	 Camilloni, A. (2004). Sobre la evaluación formativa de los aprendizajes. En Quehacer 
educativo (pp. 6–12). Revista de la Federación Uruguaya de Magisterio

•	 Cobo, C. (2016). La innovación pendiente. Reflexiones (y provocaciones) sobre edua-
cación, tecnología y conocimiento. Penguin Random House Grupo Editorial

http://citep.rec.uba.ar/covid
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INTRODUCCIóN 

La llegada de la pandemia COVID-19 ha impulsado la ins-
tancia virtual en todos los niveles educativos. Se ha debido re-
organizar el dictado de las clases buscando facilitar la interac-
ción docente-alumno y promoviendo la intervención activa de 
los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En este sentido, se buscó “el ajuste educativo emergente” más 
apropiado que nos permitiera adecuar el uso de las TIC´s tra-
tando de respetar el proceso formativo de los estudiantes (Mi-
guel Román, 2020).

En este trabajo presentamos la experiencia de aula llevada 
a cabo con los alumnos de la comisión 03 de la cursada virtual 
de Farmacognosia 2020, realizada durante la actividad prác-
tica virtual denominada “Póster Virtual Farmacognosia 2020 
(PVF2020) ”.

oBjetivos

•	 Promover el aprendizaje basado en la investigación
•	 Fomentar el trabajo colaborativo para la realización de un póster
•	 Implementar la evaluación entre pares
•	 Desarrollar el pensamiento crítico y la formación de criterio

desArrollo de lA eXperienciA

El trabajo denominado “PVF2020” es una actividad grupal realizada en el campus virtual de Farmacog-
nosia. Consistió en la búsqueda y selección de un trabajo científico por medio de la asignación de palabras 
claves [plantas medicinales y actividad antiviral], y de la presentación de un póster en formato virtual. Se in-
cluyó la posibilidad de que los alumnos pudieran compartir el póster realizado en un mural digital, como es 
el Padlet, y la oportunidad de contestar a las preguntas que realizaban sus compañeros.

mailto:fredko77@gmail.com
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Para realizar la actividad los alumnos se agruparon en equipos de hasta 5 alumnos. En la primera entrega 
los alumnos debían realizar un informe con la justificación de la selección del trabajo y presentar un resumen 
del mismo. La segunda entrega consistió en la presentación del trabajo científico seleccionado en formato 
de póster virtual compartido con sus compañeros en el mural digital. Cada equipo debía, además, realizar 
preguntas referidas al trabajo presentado por otro grupo.

conclusiones 

La actividad denominada “PVF2020” es transversal a la cursada y fue realizada con algunos cambios. Si 
bien era realizada en forma virtual, se modificó su forma de presentación y evaluación. Aunque la presenta-
ción culminaba con la entrega en el Padlet, les propusimos a nuestros alumnos que compartieran el trabajo 
realizado durante el seminario.

Los estudiantes no solo compartieron sus trabajos, sino que incorporaron las preguntas realizadas por 
sus compañeros como un elemento más de discusión, formularon sus propias conclusiones y hasta propu-
sieron cambios en las metodologías discutidas. Este giro implementado en vivo durante la clase virtual nos 
ha permitido observar que los alumnos han cumplido ampliamente con la propuesta pedagógica sumado a 
que nos han asombrado gratamente ya que superaron las expectativas de la actividad.

referenciAs BiBliográficAs

•	 Miguel Román, J.A. (2020). La educación superior en tiempos de pandemia: una visión 
desde dentro del proceso formativo. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 
50(ESPECIAL):13-40.
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INTRODUCCIóN

La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) está facilitando la renovación de los métodos 
pedagógicos y la potenciación de nuevos entornos de ense-
ñanza-aprendizaje concebidos como espacios abiertos, flexi-
bles, interactivos y dinámicos. Desde la Cátedra de Fisiología 
para Farmacia y Bioquímica (FyB) de Universidad Nacional de 
la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), pretendemos adecuar 
las actividades a través de la implementación de las TIC para fa-
vorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto ac-
tual de pandemia.

oBjetivo 

Relatar la experiencia adaptativa del equipo docente de la Cátedra de Fisiología para FyB de UNPSJB, 
que comenzó a implementarse en marzo del año 2020.

desArrollo de lA eXperienciA

La materia, se encuentra en el 3º año del plan de estudio de las carreras de FyB de la UNPSJB, cuenta 
con una matrícula de entre 35-40 estudiantes durante el 1º cuatrimestre. Dispone de plataforma virtual des-
de hace 6 años y con red social (RS), desde hace 2 años. Para relatar la experiencia adaptativa dividimos las 
mismas en aspectos: Teóricos (T), Seminarios (S), Experiencias de Laboratorio (L), evaluaciones (E) y RS: 

T: Incorporamos un canal audiovisual (www.youtube.com.ar) donde el estudiante dispone de forma asincró-
nica del contenido teórico dictado por el profesor, favoreciendo de esta manera el aprendizaje ubicuo.

S: Se adquirió simulador Physioex 10.0 (on line), para la realización de laboratorios virtuales, se implementó 
cuestionario on line semanal para reforzar los contenidos teóricos/prácticos y realización de un encuentro 
sincrónico semanal de 90 minutos, donde se realizan Word Clouds para conocer el grado de lectura previo 
al Seminario y resolución de actividades a través de la metodología de aprendizaje basado en problemas 
(APB).

mailto:fisiologiafarbiotul@gmail.com
www.youtube.com.ar
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L: Se incorporaron cajas con material de laboratorio para que algunas experiencias prácticas sean lleva-
das a cabo desde un ámbito extrauniversitario con la consigna de generar material audiovisual para ser 
compartido.

E: Propusimos actividades integradas que tienen como objeto la realización de un trabajo colaborativo y 
defensa oral sincrónica de un caso clínico por grupo, con posterior espacio para preguntas por parte de los 
docentes, evaluándose a través de rúbricas que tienen en cuenta diferentes aspectos. 

RS: canal de comunicación instantánea, con incentivo audiovisual a través de historias, reeles, y cuestiona-
rios etc.

conclusiones

Desde el presente espacio curricular, tomamos el momento presente como una oportunidad para inno-
var, generando propuestas enriquecidas para la enseñanza. Nos queda pendiente, medir a través de alguna 
herramienta, si es que hubiera alguna, si las innovaciones realizadas fueron efectivas para que los estudian-
tes incorporen el conocimiento y sean protagonistas de su propio aprendizaje.

referenciAs BiBliográficAs

•	 Pinto, M., Gomez-Camarero, C., & Fernandez Ramos, A. (2012). Los recursos educati-
vos electrónicos : perspectivas y herramientas de evaluación. Perspectivas Em Ciência 
Da Informação, 17(3), 82–99.
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ESTErEoFÓrmUlAS En lA virTUAliDAD

Ayelén florencia crespi; 
juan manuel lázaro 
martínez 

Universidad de Buenos Aires, Facultad 
de Farmacia y Bioquímica, Instituto de 
Química y Metabolismo del Fármaco 
(IQUIMEFA), Cátedra de Química 
Orgánica II, Buenos Aires, Argentina.
jmlazaromartinez@gmail.com

INTRODUCCIóN

Uno de los mayores desafíos que se presenta a la hora de 
enseñar química, y más aún química orgánica, es la correcta re-
presentación de las fórmulas químicas. Particularmente, en quí-
mica orgánica se requiere el entendimiento de por qué los ele-
mentos se distribuyen de determinada manera en el espacio, 
cuáles son las distancias y los ángulos que separan un átomo 
de otro dentro de una molécula y qué incidencia tiene dicha 
distribución sobre sus propiedades y reactividad (Treagust, D. 
F, Gail D, C y Topelo L., M., 2004). Dependiendo de los aspec-
tos que se quieran mostrar de una estructura, existen diferentes 
sistemas simbólicos de notación para representarlas como su-
cede, por ejemplo, con las estereofórmulas (Lorenzo, M.G, Pozo, 
J.I., 2010). Este tipo de representaciones intentan mostrar la es-
tructura tridimensional de moléculas orgánicas y como esa es-
tructura condicionará las reacciones químicas que las involucran 
como por ejemplo con los ciclohexanos y sus derivados. En cur-
sadas presenciales, la representación de esas fórmulas quími-
cas (como así las reacciones químicas de los compuestos y sus 
mecanismos de reacción) es llevada a cabo por los docentes ha-
ciendo uso de un pizarrón, y para lograr el pasaje de dos dimen-
siones a tres dimensiones recurríamos a los llamados modelos 
moleculares de bolas y palillos donde cada bola representa un 
átomo y los palillos las uniones entre ellos. El aprendizaje de es-
te tipo de asignaturas implica que el estudiante tome concien-
cia del carácter representacional del modelo, comprenda sus 
significados y opere con y sobre ellos (Lorenzo M.G., Salerno 
A., Blanco M.M., 2009). En la actualidad, debido a la emergen-
cia sanitaria por COVID-19, la representación en dos dimensio-
nes de estereofórmulas, se realiza casi en su totalidad emplean-
do herramientas de simulación como los softwares: ChemDraw, 
ACD/ChemSketch, ChemOffice, etc. Uno de los contenidos esen-
ciales de la asignatura Química Orgánica II del ciclo común per-
teneciente a las carreras de Farmacia y Bioquímica de la Univer-
sidad de Buenos Aires, es “Estereoquímica de las reacciones” 

mailto:jmlazaromartinez@gmail.com
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donde se aborda puntualmente la representación bidimensio-
nal y tridimensional de anillos de 6 eslabones (ciclohexanos) y 
anillos fusionados (cis y trans-decalinas y esteroides). 
En este trabajo evaluamos la dificultad que le representa a los 
alumnos la comprensión al momento de dibujar estructuras or-
gánicas, en un contexto en el cual las clases expositivas de los 
docentes son casi en su totalidad mediante el empleo de pro-
gramas de simulación, donde no se utiliza el pizarrón. 

eXperienciA en el AulA

La experiencia se llevo a cabo en las clases de seminario obligatorias del curso de química orgánica II. 
Corresponden a clases de resolución de problemas, las cuales están estructuradas principalmente en mo-
do expositivo, con una duración de 3hs cada una (son dos por semana). El tema elegido fue “Estereoquími-
ca de las reacciones” el cual corresponde a dos clases, ubicadas curricularmente en la mitad del cuatrimes-
tre. Sabiendo la dificultad que genera la representación de ciclohexanos, cis y trans-decalinas en dos y tres 
dimensiones (el 69% de los estudiantes manifestó que le representa una dificultad en el aprendizaje), y se 
confeccionó un video en donde los docentes dibujaron en lápiz y papel las estructuras correspondientes a 
un ciclohexano, una trans-decalina y su confórmero y una cis-decalina y su confórmero, haciendo hincapié 
en la orientación espacial, longitudes y ángulos de enlace (https://www.youtube.com/watch?v=nbMvnHJ-
DXr0). Dichas estructuras son las mismas que los alumnos emplean posteriormente para dibujar conforma-
cionalmente un esteroide. 

En una encuesta realizada a los alumnos de cuatro comisiones distintas (n=100), luego del primer exa-
men regulatorio de la asignatura, el 49% consideró que el empleo del video fue de suma utilidad y el resto lo 
consideró un complemento necesario a las herramientas de simulación empleadas por los docentes. Lo más 
llamativo fue que el 73% de los estudiantes manifestó dificultades en la comprensión de la representación 
de ciclohexanos, cis y trans-decalinas y esteroides en comparación con las cursadas presenciales (pre-pan-
demia); y el 93% de los alumnos considero que los docentes deberíamos utilizar el pizarrón como comple-
mento a los programas de simulación que utilizamos actualmente.

Además de dicho video, se tuvieron en cuenta las estructuras representadas por los alumnos en el pri-
mer parcial regulatorio de la asignatura y se las comparó con exámenes de años anteriores (pre-pandemia) 
(Figura 1):

https://www.youtube.com/watch?v=nbMvnHJDXr0
https://www.youtube.com/watch?v=nbMvnHJDXr0
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Figura 1. Representaciones conformacionales llevadas a cabo por alumnos (dibujo a mano alzada) y docentes 
(representación gráfica empleando el software ChemDraw). 

conclusión Y perspectivAs

El empleo de programas de simulación y representación de estructuras químicas actualmente nos per-
mite desarrollar actividades de manera remota, sin embargo, no deben convertirse en la única herramienta 
empleada por el docente para materias como Química Orgánica. Hoy en día el alumno no solo debe ser ca-
paz de comprender el concepto explicado en la clase expositiva, sino también, representar estructuras quí-
micas sin que el docente construya dichas estructuras. Consideramos de vital importancia generar espacios 
de práctica asistida donde los alumnos puedan ser acompañados por ayudantes (debidamente instruidos 
para tal fin) en el proceso de enseñanza-aprendizaje y recalcar el impacto de la tridimensionalidad de mo-
léculas en su actividad biológica a ser exploradas en materias del ciclo superior, pudiéndose introducir artí-
culos científicos cortos para tal fin.

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN 

Nos proponemos compartir nuestra experiencia como docentes 
de la asignatura Biofísicoquímica durante este segundo año con-
secutivo de virtualidad. Esta es una asignatura del ciclo superior 
de las cuatro carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias 
Químicas, Universidad Nacional de Córdoba (FCQ-UNC) y es por 
tanto masiva, con ∼320 estudiantes. La asignatura contiene un 
31 % de actividades prácticas de laboratorio (APL), por lo que 
adaptarnos a la virtualidad fue un desafío. Aquí contamos la 
modalidad que adoptamos durante 2021, concentrándonos en 
dos puntos: actividades prácticas en los hogares y cómo lograr 
la incentivación del alumnado.

#
Prácticas de laboratorio en el hogar. 
Interacción docente-estudiante en asig-
naturas masivas.  
Redes sociales como herramientas 
motivadoras

introducción Y fundAmentAción

La asignatura Biofisicoquímica pertenece al 5to cuatrimestre de las carreras de Farmacia y Bioquímica de 
la FCQ-UNC. De sus 86 h áulicas, 27 h corresponden a APL. En el 2020 nos adaptamos rápidamente a la si-
tuación de virtualidad, con una modalidad asincrónica a través del aula virtual (AV) entendiendo que, aun-
que requiera mayores esfuerzos que la sincrónica, es una propuesta más inclusivas. La complementación de 
los archivos PDFs de las clases teóricas con material audiovisual tuvo resultados positivos en comparación 
con las clásicas clases magistrales presenciales de mediana participación estudiantil (-25%). Por el contrario, 
la adaptación de las APL fue desafiante, exigiéndonos buscar diferentes propuestas que potenciaran las ha-
bilidades y competencias del estudiantado. Finalizada la cursada encontramos dos deficiencias principales: 
bajo nivel de interacción estudiante-docente y desmotivación por falta de actividades prácticas. Estos dos 
puntos fueron por tanto el foco de la implementación de la asignatura en el 2021.

mailto:natalia.wilke@unc.edu.ar
mailto:mcelej@unc.edu.ar
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oBjetivos

Comentar la utilización de experimentaciones caseras como ayuda para apalear la falta de APL y la utili-
zación de redes sociales en docencia.

desArrollo

El cursado de la asignatura en 2021 se organizó de la siguiente manera:
Clases teóricas: Se subieron a youtube y se compartieron los enlaces a través del AV. Se habilitaron foros de 
consultas en el AV y una clase de consulta sincrónica no obligatoria semanal. Se proporcionaron cuestiona-
rios de autoevaluación en el AV.
APL: En todos los trabajos prácticos se continuo como en 2020, esto es, se preparó un video introductorio 
de ~10 min explicando los objetivos y el desarrollo de la APL. El grupo de auxiliares docentes prepararon dos 
textos: “Hoja de ruta” y “Actividades”. La Hoja de ruta contenía preguntas orientadoras que fomenten a los/
as estudiantes a interrelacionar los fundamentos básicos para resolver los cuestionarios de cada práctico. El 
archivo Actividades reemplazó al trabajo experimental; incluía fotos y datos experimentales de años anterio-
res para graficar, analizar y discutir resultados reales. Una actividad se llevó adelante empleando herramien-
tas on line. Se habilitaron foros de discusión en el AV para consultar dudas y se realizaron clases sincrónicas 
no obligatorias semanalmente de a grupos de 10-20 estudiantes.

Además, en las APL en donde fue posible (2 de las 6 APL) se implementó la actividad “BIOFíSICA EN CA-
SA” que constituyó en experimentos llevados adelante en la cocina de cada hogar con material de fácil ad-
quisición. Cada estudiante debía documentar la realización de cada una de estas actividades y presentar un 
informe justificando los resultados observados con los conceptos desarrollados en la actividad.

Finalmente, en el 2021 también se comenzó a utilizar las redes sociales como un espacio más distendido 
que las vías oficiales de comunicación para propiciar la interacción entre estudiantes y entre estudiantes y 
docentes (Cabero). Allí, los y las estudiantes compartieron imágenes o videos de sus experiencias caseras. 
Además, se recurrió al empleo de memes como recurso pedagógico para discutir los conceptos desarrolla-
dos en una de las APL. 
 

resultAdos Y discusión

Basándonos en los informes entregados, observamos una muy buena respuesta del estudiantado hacia 
las prácticas de laboratorio caseras, así como en el uso de memes y redes sociales como herramientas peda-
gógicas adaptada a las nuevas generaciones. Además, observamos un mejor interacción estudiante-docen-
te respecto a la del 2020 gracias a las clases sincrónicas no obligatorias. De todas maneras, al igual que en 
2020 notamos una gran disminución en la participación de estudiantes y en su interés a medida que avanza 
el cuatrimestre. 
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conclusiones

En el ciclo lectivo 2021 logramos mejorar el cursado respecto al 2020 en dos aspectos clave: 
Si bien el trabajo de laboratorio es irremplazable, la implementación de experimentos caseros fue bien reci-
bida por el estudiantado y generó entusiasmo.

Si bien las vías oficiales de comunicación funcionan correctamente y permiten el dialogo estudiante-do-
cente adecuado, las redes sociales permiten un ambiente más distendido que suma positivamente a la inte-
racción estudiante-docente.

referenciAs BiBliográficAs

•	 Cabero, J. (2015). Aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito socioeducativo. 
Andalucía: IC Editorial. 
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En este trabajo compartiré mi experiencia durante 2020 en la 
asignatura Química Bioinorgánica. Esta es una asignatura elec-
tiva del ciclo superior de dos carreras que se dictan en la Fac. 
de Ciencias Químicas, UN Córdoba (FCQ-UNC). Es cursada por 
10-20 estudiantes cada año, por lo que todas las clases cuen-
tan con una gran participación estudiantil. Durante el cursado 
se realizan trabajos grupales tutoreados que fomentan, además 
de la interacción entre estudiantes y docente, una fuerte inte-
racción lateral entre estudiantes. Esto es muy enriquecedor da-
do que la asignatura es cursada por estudiantes de diferentes 
carreras y que se encuentran en distintos años de cursada, por 
lo que han tenido diferente formación. Las discusiones entre es-
tudiantes suelen ser muy enriquecedoras y surgen preguntas 
interesantes, que se responden en las clases subsiguientes. To-
do esto se vio obstaculizado durante la virtualidad, y mis es-
fuerzos en 2020 se enfocaron en mitigar esta dificultad. En este 
trabajo presentaré una de las actividades implementadas cuyo 
objetivo fue incentivar el trabajo colaborativo entre estudiantes.

#
Trabajo grupal.  
Interacción entre estudiantes.  
Búsqueda y curado de información.

introducción Y fundAmentAción

La asignatura Química Bioinorgánica puede ser cursada desde el 6to cuatrimestre de las carreras de Bio-
química y Licenciatura en Química de la FCQ-UNC. De sus 75 h de cursado, 36 h son teóricas y 39 de activi-
dades prácticas (23 de resolución de ejercicios y problemas, y 16 de laboratorio). A diferencia de las asigna-
turas masivas, las horas de clases teóricas no son pasivas, sino que el estudiantado participa activamente. 

En 2020 se inscribieron 17 estudiantes, el relevamiento de la situación individual indicó que la conectivi-
dad na era buena en todos los casos. Por ello se decidió que las clases teóricas sean asincrónicas, grabadas y 
subidas a youtube con acceso desde Moodle, logrando así mayor accesibilidad que las clases sincrónicas vía 
meet. Sin embargo, esta metodología no permite la discusión que usualmente se genera en las clases pre-
senciales, y que podrían replicarse en clases sincrónicas si todas las personas tuviesen buena accesibilidad, 
así como disponibilidad de dispositivo propio y espacio adecuado en sus hogares. Los tres puntos son clave 
para que las posibilidades de participación sean equivalentes para todo el estudiantado, y el último punto 
en particular era una limitante para mí, ya que no todas las semanas lograba disponer de un espacio libre 
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de ruidos y de interrupciones. Para mantener espacios de discusión decidí modificar las actividades prácti-
cas, ampliando el temario de los mismos, constituyendo así, además de una actividad práctica, un espacio 
de consulta.

En particular, la 2da actividad práctica consiste en una presentación grupal del estudiantado con poste-
rior discusión abierta. A cada grupo se le asigna una técnica/metodología utilizada en bioinorgánica que no 
se desarrolle en otra asignatura, el grupo explica el fundamento y ejemplifica su utilidad con un sistema de 
interés en bioinorgánica. La presentación es de 15 min y luego se abre a discusión y preguntas por parte del 
resto de estudiantes. Esta actividad busca, además de que aprendan el contenido de la unidad, que también 
aprendan a curar información y seleccionar que mostrar y que no en una presentación, así como de qué ma-
nera mostrarlo. La actividad se lleva delante de forma tutoreada. Como todas las técnicas y metodologías 
son novedosas, y deben ser comprendidas por el total de estudiantes, siempre hay preguntas y discusión 
luego de las presentaciones. En esta actividad se observa especialmente cuan enriquecedor es cuando el 
grupo completo (estudiantes y docente) participamos en el aula trabajando para crear conocimiento (Freire, 
Gannon-Leary y Fontainha). Esta actividad fue modificada durante 2020 para virtualidad, intentando pre-
servar la participación activa del cuerpo estudiantil, encontrándose resultados muy positivos.

oBjetivo

Adaptar una actividad práctica presencial tutoreada a la virtualidad sin perder el proceso de enseñan-
za-aprendizaje entre pares.

desArrollo

En forma similar a la actividad presencial, el cuerpo estudiantil fue dividido en grupos de 2-3 estudian-
tes y se asignó un tema por grupo, dándoles la posibilidad de cambiar la conformación de los grupos y de 
intercambiar los temas de cada grupo. La actividad consistía en buscar y seleccionar información del tema 
asignado, y con ella generar un video de 15 min. El video podía tener el formato que cada grupo desee, se 
les entregó tutoreales de ayuda.

Debido a que la información disponible actualmente es excesiva y no siempre de calidad, armé un muro 
de padlet al que todo estudiante podía subir material de libre acceso, que quedaba visible al resto del cuer-
po estudiantil una vez yo lo hubiere aprobado. La idea era que el muro quedara disponible durante toda la 
cursada como vía para que estudiantes y docente compartiéramos fuentes de información, algo muy nece-
sario en épocas sin acceso a biblioteca.

Cada grupo de estudiantes disponía de dos semanas para buscar/seleccionar información, y armar su vi-
deo. Luego, los videos se compartieron y se dio una semana para que el resto de estudiantes los vea y con-
sulte dudas. Las preguntas se canalizaron a través de un foro de discusión en Moodle, gestionado por estu-
diantes, que permaneció activo durante una semana.
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resultAdos Y discusión

La calidad del contenido de los videos generados fue buena, similar a la que se observa habitualmente 
en las presentaciones presenciales. Es destacable la magnífica participación que tuvo el foro de Moodle. El 
cuerpo estudiantil casi completo participó con preguntas, y las respuestas implicaron una nueva búsqueda 
por parte de cada grupo de estudiantes, no solamente evacuando las dudas planteadas, sino también aña-
diendo nuevos datos y referencias bibliográficas. La discusión que usualmente se da en clase (y que muchas 
veces requiere de mi estimulación) ocurrió mucho más activamente que lo usual (y sin mi intervención) en 
el foro. Allí se cuenta con la ventaja de que los tiempos son más distendidos, lo que permite decantar ideas 
y realizar nuevas búsquedas de información, tal vez esta es la causa de la diferencia entre la participación 
presencial y la que se dio en virtualidad. El muro de padle por el contrario no obtuvo buena recepción. Sola-
mente 2 (de 6) grupos participaron, compartiendo bibliografía ya utilizada para preparar el video. No hubo 
consulta allí por parte del estudiantado ni durante la actividad, ni posteriormente.

conclusiones

Rescato fuertemente la enorme participación del estudiantado en el foro de la actividad, la cual se convir-
tió en una nueva actividad de aprendizaje. La participación en el foro no era obligatoria, solamente en caso 
de tener dudas. Quien recibían la pregunta podían limitarse a respuestas sencillas. Sin embargo, ocurrió una 
intensa discusión con muchas preguntas y con respuestas cargadas de nueva información, lo que tendré en 
cuenta para la edición 2021. 

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN 

El equipo que presenta este trabajo pertenece al proyecto 
de extensión universitaria Ciencia Maravilla de la Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (FBIOyF) de la Universi-
dad Nacional de Rosario (UNR). Nos planteamos el desarrollo 
de un vínculo interdisciplinario entre escuela y comunidad uni-
versitaria compartiendo saberes científicos y pedagógicos para 
abordar las Ciencias Naturales en las aulas. Luego del inicio de 
la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 se desestructu-
raron todas las actividades educativas y nos replanteamos las 
prácticas docentes tradicionales. En este marco, desde Ciencia 
Maravilla nos propusimos el desarrollo de nuevos recursos para 
la enseñanza que implicaran un cambio en las estrategias me-
todológicas utilizadas en la universidad. La técnica de referencia 
para la detección del virus SARS-CoV-2 es la RT-PCR en tiem-
po real, y ésta forma parte de los contenidos de las carreras de 
Bioquímica y Licenciatura en Biotecnología de la FBIOyF-UNR. 
Con el fin de generar una oportunidad de aprendizaje proactivo 
de esta técnica en el contexto de pandemia, se planteó la reali-
zación de un taller virtual sobre Diagnóstico Molecular del virus 
SARS-CoV-2.

oBjetivos

El objetivo propuesto fue el diseño, organización y desarrollo de una actividad extracurricular con la mo-
dalidad de taller virtual, aplicando la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos y dirigida a estudian-
tes de 4to y 5to año de las carreras de Bioquímica y Lic. En Biotecnología de la FBIOyF-UNR.

desArrollo de lA eXperienciA

En el taller participaron 43 estudiantes, 86% de los cuales fueron mujeres. Del total de participantes, 20 
pertenecían a la carrera de Bioquímica, 21 a Lic. En Biotecnología y 2 a otras carreras. Se utilizó un aula vir-
tual de la plataforma Moodle de la UNR desarrollándose actividades asincrónicas y sincrónicas. Al inicio del 
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taller se invitó a los participantes a relevar preguntas propias o de la población sobre el diagnóstico del vi-
rus, se les brindó material de consulta y cuestionarios interactivos para profundizar en cada tema propues-
to. Se organizaron grupos de trabajo para la elaboración de estrategias comunicacionales que respondieran 
a algunas de las preguntas compiladas al inicio. Como resultado del taller se desarrollaron un total de cinco 
estrategias comunicacionales, trabajando cada grupo sobre diferentes temas. Las mismas pueden ser visua-
lizadas en el canal de YouTube de Ciencia Maravilla: dos video-infografías, un video de la red social TikTok, 
historias interactivas de Instagram y un video sobre una conversación en un chat de WhatsApp. El proceso 
de evaluación del taller se llevó a cabo mediante rúbricas y se incluyeron instancias de autoevaluación como 
estrategia metacognitiva para los estudiantes. 

conclusiones

El taller fue positivamente valorado por los estudiantes tanto en lo relacionado a contenidos, didácti-
ca, herramientas interactivas y tecnológicas usadas, como a la evaluación y promoción del autodidactismo. 
Consideramos que fue una experiencia innovadora para nuestra Facultad, que permitió la contextualización 
de los temas de estudio a la realidad actual y brindó algunas respuestas a los múltiples interrogantes de la 
población sobre temas relacionados a la COVID-19. 

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN

Las ideas y modelos de los estudiantes en torno a temas de 
cursos de división superior, como la bioquímica están subrepre-
sentados en la literatura de la didáctica de la ciencia (1–3). Aquí 
describimos un estudio que investigó el razonamiento de los es-
tudiantes sobre la cinética enzimática de y los mecanismos de 
reacción enzimática. 

oBjetivos

Analizar los modelo que estudiantes de bioquímica tienen acerca de la catálisis enzimática, los mecanis-
mos de reacción enzimáticos y los diagramas de coordenada de reacción. 

metodologíA 

Nuestro estudio cualitativo incluyó entrevistas semiestructuradas con 10 estudiantes de segundo año ins-
critos en un curso de introducción a la bioquímica.

resultAdos

Durante las entrevistas se proporcionó a los estudiantes un gráfico de cinética enzimática en estado es-
tacionario y diagramas de coordenada de reacción de reacciones catalizadas y no catalizadas. Se pidió a 
los estudiantes que buscaran patrones y tendencias en los datos y que interpretaran el gráfico para sacar 
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conclusiones sobre los tipos de inhibición enzimática observados, lo que les dio la oportunidad de participar 
en la práctica científica de analizar e interpretar datos. Los resultados indican que los estudiantes fueron ca-
paces de atender a los parámetros relevantes en el gráfico y, posteriormente, asociar los cambios en Vmax 
y Km a los diferentes tipos de inhibidores enzimáticos. Sin embargo, los estudiantes expresaron dificulta-
des para explicar los diagramas de coordenada de reacción que le atribuyen a las reacciones catalizadas por 
enzimas. 

conclusiones

Basándonos en nuestros resultados, sugerimos que la enseñanza de la cinética enzimática en estado es-
tacionario debería hacer ahondar más en los mecanismos particulados de reachibición, introducir ideas de 
conceptos de cinética enzimática en estados no estacionarios y de mecanismos de reacción en los cursos de 
introducción a la bioquímica.
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INTRODUCCIóN 

El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investi-
gación que estudia las competencias genéricas (grado de ad-
quisición y desarrollo de la capacidad de aprendizaje autóno-
mo) en estudiantes universitarios de diferentes carreras de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMdP, las cua-
les se encuentran atravesando un proceso de actualización de 
sus planes de estudio. Se pretende indagar el grado de adquisi-
ción de competencias en estudiantes del primer año de Bioquí-
mica, explorando la capacidad para aprender en forma continua 
y autónoma. 

Partiendo de este marco general, se abordó la investigación 
adoptando un cuestionario de motivación y estrategias para 
el aprendizaje (MSLQ) desarrollado por Pintrich (2000), quien 
considera el aprendizaje autorregulado como la capacidad que 
tiene un sujeto para seleccionar metas académicas y regular 
los factores cognitivos, motivacionales, afectivos y contextua-
les para poder alcanzarlas. En este caso particular, se presenta 
el estudio de una de las dimensiones de la capacidad de auto-
rregulación del aprendizaje (ARA): las estrategias cognitivas y 
metacognitivas. 

oBjetivos

Describir y comparar el grado de adquisición y desarrollo de las estrategias cognitivas y metacognitivas 
que tienen los estudiantes de primer año de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la UNMDP. 

metodologíA

Se trató de un estudio de carácter exploratorio-descriptivo, que involucró a 83 estudiantes de Bioquímica, 
ingresantes a la Facultad del año 2020, de los cuales 28 se encontraban cursando álgebra (M); 31 Introduc-
ción a la Biología (B); y 24 Introducción a la Química (Q).
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procedimiento de recolección Y Análisis de dAtos 

Se aplicó el cuestionario MSLQ, elaborado por Pintrich (1991), dirigido a estudiantes de nivel superior. In-
cluye un total de 81 ítems evaluados en una escala Likert de 7 puntos, desde 1 (totalmente en desacuerdo) 
a 7 (totalmente de acuerdo). En el presente estudio se analizan los 31 ítems que corresponden al empleo de 
las estrategias cognitivas y metacognitivas.

Para considerar que una estrategia está o no desarrollada, se tomaron los siguientes indicadores: 

Obteniendo gráficos como los siguientes:

resultAdos Y discusión

Los principales resultados muestran que los estudiantes utilizan estrategias metacognitivas que le per-
miten gestionar la nueva información más allá de recordarla, siendo superior en Introducción a la Biología e 
Introducción a la Química que en álgebra. Así, este primer grupo parece desarrollar algunas competencias 
vinculadas al ARA [1] [2] de una forma superior como el hecho de plantearse preguntas reflexivas para com-
prender un texto.
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conclusiones Y perspectivAs

Podemos indicar que una de las posibles causas que explican esta observación es que en estas dos asig-
naturas, principalmente en Introducción a la Biología, los docentes presentan actividades que promueven 
el uso de estas capacidades para autorregular el aprendizaje que no son innatas e intuitivas, por ejemplo el 
realizar cuadros y esquemas para organizar la información o preguntas para ver si entendieron el tema. Es-
to demuestra la trascendencia que adquiere la enseñanza de estas estrategias por parte de los docentes, de 
manera de hacerlas explícitas para los estudiantes, permitiéndoles su adquisición y puesta en acción.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

El curso de Cinética Química del posgrado en Ciencias Químicas 
tiene un alto grado de dificultad por la enseñanza y aprendizaje 
de deducciones matemáticas y mecanismos de reacción com-
plejos, así como su interpretación. Debido al COVID-19, el curso 
durante el semestre de febrero a junio de 2021 se impartió en 
línea. Por otro lado, se ha observado que para transferir los co-
nocimientos en línea es necesario aplicar estrategias didácticas 
activas (Huffaker, 2003), entre ellas el Aprendizaje Basado en 
Problema (Vargas-Rodríguez, 2021).

oBjetivo

El objetivo de este trabajo es conocer que estrategias didácticas consideran los alumnos que son las más 
adecuadas para transferir el conocimiento en un curso en línea del posgrado de Cinética Química.

desArrollo o metodologíA

El curso se impartió en línea a un grupo de Cinética Química (6 alumnos: 5 hombres y 1 mujer), de la 
maestría en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se realizaron 16 sesiones 
sincrónicas de 3 horas cada una, a través de la plataforma de videoconferencias Zoom. Se manejaron dife-
rentes estrategias didácticas en las que se utilizaron como herramientas tableta Wacom, cuadernos para to-
mar notas, Good Notes, Noteshelf, PowerPoint y Excel. El trabajo individual y en equipos se documentó a 
través de Google Classroom. En la última sesión se solicitó a los alumnos contestar un formulario en línea ti-
po Likert (nada, muy poco, poco, suficiente y mucho), en la que los alumnos plasmaron sus opiniones acerca 
de los aprendizajes logrados con base en cada una de las estrategias didáctica utilizadas durante el curso.

mailto:ymvargas@unam.mx
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resultAdos Y discusión

En la figura 1, se muestran los resultados de las preguntas ¿Qué tanto influyó cada estrategia en tu apren-
dizaje? 1. Explicación del profesor con pizarra, 2. Ejemplos realizados por el profesor, 3. Ejercicios realiza-
dos por los alumnos individual de forma sincrónica, 4. Trabajo de forma sincrónica en equipo, 5. Tareas in-
dividuales, 6. Tareas en equipo, 7. Aprendizaje Basado en Problemas (problema del ácido acetilsalicílico), 8. 
Exposiciones propias de temas selectos, y 9. Exposiciones de temas selectos por parte de mis compañeros. 
Los resultados se graficaron con base a la métrica del semáforo, en donde el color verde oscuro, verde claro, 
amarillo, naranja y rojo se utilizaron para nada, muy poco, poco, suficiente y mucho respectivamente (Var-
gas-Rodríguez, et. al. 2016). El 100% de los alumnos indicaron que, con la explicación del profesor con piza-
rra, los ejemplos realizados por el profesor, los ejercicios realizados por los alumnos de forma individual de 
forma sincrónica y el Aprendizaje Basado en Problemas logran los suficientes o muchos aprendizajes en el 
curso. El 83% indican que, con el trabajo en clase en equipo, las tareas individuales, y las tareas en equipo lo-
gran los suficientes o muchos aprendizajes en el curso y el 17% que aprende poco. Finalmente, el 66 % opinó 
que con las presentaciones de los alumnos aprenden lo suficiente o mucho, pero el 33% indica que aprende 
muy poco o nada.

Figura 1. Aprendizajes logrados 
por los alumnos, con base en 
las estrategias aplicadas en un 
curso en línea

conclusiones Y perspectivAs

Los alumnos del curso de cinética química en línea del posgrado opinan que obtienen más aprendizajes 
con la estrategia del ABP y las actividades sincrónicas. Pero obtienen menos conocimientos con las exposi-
ciones propias y de compañeros de clase. Como perspectiva, en los siguientes cursos en línea de la asignatu-
ra, las exposiciones (clase magistral) de los alumnos se sustituirán por otras estrategias didácticas.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

El uso de las Tic como modo de abordar la enseñanza y 
aprendizaje plantea generar y construir marcos teóricos nue-
vos ya que tanto los modos de los docenes de enseñar como 
el de los estudiantes de aprender van teniendo nuevas formas 
y modos de producirse. La vorágine de la tecnología sumada la 
pandemia ha hecho que estas instancias se hayan multiplicado 
y acelerado. Si se relaciona esta situación a la importancia de 
abordar la capacidad de resolver problemas en el aula con estas 
herramientas la investigación sobre los procesos metales y sa-
beres conforman interrogantes muy interesantes. 

oBjetivo

Indagar en el ámbito de la educación primaria del Gran Mendoza los procesos, características de los pro-
blemas y los recursos que se utilizan en las prácticas áulicas para generar la capacidad de resolución de pro-
blemas en los estudiantes. 

desArrollo metodológico

La investigación se abordará desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, en escuelas y docentes de nivel 
primario. Se ha trabajado con una muestra no probabilística de 120 docentes del sistema educativo provin-
cial, 92 % público y 8 % privado. 

resultAdos Y discusión.

•	 Caracterización socio - educativa de los docentes, de estudiantes y de las escuelas. 
•	 Identificación de los recursos tecnológicos utilizados por los informantes claves.
•	 Conceptualización de los tipos de problemas, etapas y recursos digitales para resolver problemas de 

aula. 
•	 Identificación de los procesos mentales puestos en juego en la metodología de RP. 

mailto:silviamusso@hotmail.com
mailto:ximerice@gmail.com
ldubini@gmail.com


428

conclusiones Y perspectivAs

Los resultados obtenidos son parciales ya que el equipo está en la etapa de la búsqueda de información 
en profundidad sobre los procesos mentales puestos en juego en la resolución y el impacto que los mismos 
tienen por el uso de las Tic. La pandemia hizo que se debieron incorporar otras variables de análisis en fun-
ción de la virtualidad, el alcance de esta en el diseño de las aulas virtuales y la flexibilidad en los tiempos de 
trabajo. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

El circuito comunicativo de las ciencias naturales y de su en-
señanza se establece en torno a un híbrido semiótico (Lemke, 
2002). Es decir, la construcción de conocimiento científico im-
plica recurrir simultáneamente a distintos registros como la len-
gua natural, el álgebra y a las representaciones visuales (Lom-
bardi et all., 2009). Estos sistemas actúan sinérgicamente, 
presentando cada uno un aspecto particular del tópico en cues-
tión y contribuyendo a la construcción de un significado canó-
nico. Por ende, las características de cada sistema representa-
cional condicionan la enseñanza y aprendizaje (Perales, 2006).

En educación superior, muchos de los contenidos abordados 
tienen un alto nivel de especificidad. En consecuencia, la inves-
tigación sobre su enseñanza no es suficientemente amplia. Este 
es el caso del contenido Polarimetría que se aborda cursos de 
física distintas carreras. En la enseñanza de la polarimetría, es-
tudiantes y profesores, trabajan con múltiples representaciones 
visuales para construir conocimientos sobre la naturaleza on-
dulatoria de la luz, los fenómenos de polarización de las ondas 
electromagnéticas, el retraso de ondas, los desarrollos tecnoló-
gicos y sus aplicaciones. Así, conocer que representaciones se 
usan y con qué fines es de suma importancia para la investiga-
ción educativa.
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oBjetivos

El objetivo de este trabajo es describir el tipo de representación visual y el uso didáctico de estas en las 
presentaciones compartidas en las clases de polarimetría.

metodologíA

El estudio, parte de un plan de tesis de maestría en ejecución, recurre a la utilización de una guía de ob-
servación validada. Se analizaron la talidad de las representaciones visuales presentadas (en PowerPoint) 
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por el profesor en 4 clases sincrónicas y remotas de polarimetría ofrecidas en el primer cuatrimestre de 2021 
para las carreras de química, farmacia y bioquímica de la Universidad Kennedy. 

La guía de observación permitió discriminar entre 4 tipos de representaciones visuales (gráficos, ilustra-
ciones, croquis y diagramas) y 3 tipos de usos didácticos (para exponer una idea –expositivo-, para plantear 
un problema –problémico- y en el marco de la descripción de una actividad experimental –instrumental-).

resultAdos

En las clases se presentaron mayormente gráficos, en menor medida ilustraciones y croquis y muy pocos 
diagramas. Algunos gráficos cartesianos (representaciones de las ondas electromagnéticas) emulaban una 
tercera dimensión. Además, se encontraron representaciones híbridas (mezcla de croquis con gráficos car-
tesianos) difíciles de tipificar.

Un gran número de las representaciones identificadas se incluyeron en la clase para exponer ideas o con-
cepto (uso expositivo). En menor medida, pudieron identificarse el uso problémico, de gráficos cartesianos, 
vinculado al cálculo de pureza de sustancias ópticamente activas. El uso instrumental se limitó a la presen-
tación de algunas ilustraciones y croquis del polarímetro de Laurent. 

conclusiones

Este primer trabajo, con fines descriptivos y carácter exploratorio, deja claro que en la enseñanza de la 
polarimetría se despliega una gran variedad de representaciones visuales. En consecuencia, para estructu-
rar la enseñanza y propiciar el aprendizaje se deben tener en cuenta las reglas y restricciones de cada tipo 
particular. Así, puede plantearse que el profesorado posee un conocimiento específico que guía la inclusión 
de estas representaciones en las presentaciones que comparte con estudiantes y que estos deberán proce-
sar en pos de construir significados.

La inclusión de una representación visual en clases de polarimetría es responde a diversos fines. Pero, es-
te estudio muestra que no todo los tipos de representaciones corresponden a los mismos fines. En el caso del 
uso problémico parece operar un encapsulamiento representacional en torno al uso de gráficos cartesianos.

Como perspectiva se puede plantear el estudio del discurso del profesorado que se da de modo concu-
rrente a la proyección de las presentaciones donde se incluyen las representaciones visuales. Esto, sumado 
a otras aproximaciones permitirá describir el conocimiento profesional docente con respecto a la enseñanza 
de la polarimetría con múltiples representaciones.
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INTRODUCCIóN

Los tratados comerciales han llevado a que los países incluyan 
en sus políticas unas infraestructura de la calidad que los ayude 
a avanzar por caminos, mas inclusivos y sostenibles. Los pila-
res, mas importantes de la infraestructura de la calidad son la 
normalización, la certificación, la acreditación y la metrología. 
Para que los productos y servicios fluyan en el mercado global 
es necesario que sean certificados. Para que esa certificación se 
lleve a cabo se requieren resultados de pruebas de laboratorios 
acreditados. Los laboratorios para acreditarse cumplen con la 
norma ISO 17025 Requisitos generales para la competencia de 
los laboratorios de ensayos y de calibracion. Uno de los requi-
sitos es demostrar la trazabilidad metrológica en los procesos 
de medición. Un estudio previo de análisis de currículo arrojo la 
necesidad de incluir en los programas de farmacia, como cum-
plir con los requisitos para acreditar un laboratorio, y dentro de 
estos requisitos, como demostrar la trazabilidad metrológica. 
En este trabajo se hizo una investigación sobre como se ha re-
suelto este requisito por diferentes laboratorios y entidades de 
acreditación, para identificar los requerimientos de formación, 
las competencias y posteriormente se hace una propuesta para 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 

oBjetivo

Identificar los requerimientos de formación para demostrar la trazabilidad metrológica de métodos far-
macopeicos. Una vez identificados los requerimientos de formación diseñar secuencias didácticas basadas 
en el aprendizaje cooperativo y desarrollo de proyectos formativos.

desArrollo 

Para la identificación de los requerimientos de formación se hizo una investigación del entorno que in-
cluye un análisis primario y fuentes secundarias. Con la información obtenida se identificaron 5 saberes 
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esenciales, clasificados como áreas de actividad, para cada área se identificaron competencias, para cada 
competencia se identificaron conocimientos, habilidades y actitudes que llevaron al diseño de secuencias. 
Las secuencias fueron hechas partiendo de la construcción de un problema específico que diera lugar a la 
elaboración de un proyecto formativo. El seguimiento, orientación y mediación por parte del docente for-
ma parte de la secuencia; cuyos puntos de inicio, desarrollo y cierre están diseñados usando los 7 momen-
tos que propone el esquema de la metodología “Eli” del aprendizaje cooperativo y se incluyeron actividades 
sincrónicas y asincrónicas. 

conclusiones

El estudio permitió identificar las necesidades de formación en el área de metrología particularmente en 
el cumplimiento de un requisito para la acreditación de laboratorios: como demostrar la trazabilidad metro-
lógica para cualquier tipo de medida comprendida en los métodos farmacopeicos. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

Las nuevas generaciones viven la omnipresencia de las tec-
nologías digitales, al punto que esto podría estar incluso mo-
dificando sus destrezas cognitivas. En efecto, se trata de jóve-
nes para los cuales las tecnologías digitales son mediadoras de 
sus experiencias. En el tema Formulación de medicamentos im-
partido en la asignatura de Química II a nivel bachillerato co-
múnmente pasa desapercibida por los alumnos debido a que se 
imparte de manera tradicional sin lograr obtener el interés del 
alumno por aprender. 

oBjetivo

Desarrollar y aplicar una estrategia didáctica con el uso de TIC sobre la formulación de medicamentos pa-
ra motivar a los alumnos a tener aprendizajes aun fuera del aula. 

desArrollo o metodologíA

El diseño instruccional fue con base al modelo ADDIE, donde se realizó un análisis de los estudiantes, el 
diseño de los materiales, selección y organización de los materiales y la implementación utilizando las TIC 
con el uso de plataformas como Kahoot, Socrative, Mentimeter, Facebook y Classroom. Se aplicó en dos gru-
pos un grupo control que tomo la clase de manera tradicional y uno experimental donde implementamos el 
uso de las TIC, en una población de 15 a 17 años. La evaluación de los alumnos se realizó durante todo el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje con los instrumentos digitales mencionados. 

resultAdos Y discusión

Para evaluar el aprendizaje adquirido por los alumnos, se analizaron los resultados obtenidos median-
te el uso de la ecuación de Hake en la cual g es la relación entre los resultados del porcentaje de respuestas 
correctas antes (pretest) y después (postest) de la estrategia; si el resultado de g es menor a 0.3 es baja y 
mayor a 0.7 es alta la ganancia de aprendizaje como se muestra en el gráfico 1, en la mayoría de los ítems se 
muestra que aumentó el % de asertividad después de la aplicación de la estrategia
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g =   [postest(%)-pretest(%)]  

      [100-pretest(%)]

Gráfico 1. 
Porcentaje de 
Asertividad por 
pregunta en el gru-
po experimental.

 

Gráfico 2. Factor 
de Hake en los 
grupos control y 
experimental.

En el gráfico 2, muestra que la estrategia didáctica propuesta, mostró un impacto positivo en la mayoría 
de los ítems, y el factor de Hake promedio del grupo control fue de 0.52 y el por medio del grupo experi-
mental fue de 0.77.

conclusiones Y perspectivAs

Podemos ver que la ganancia del aprendizaje con la estrategia desarrollada es mayor a la obtenida en el 
método más tradicional. Las plataformas digitales utilizadas favorecieron el proceso de aprendizaje. La se-
lección de las herramientas TIC dependerá de las necesidades educativas de los alumnos. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

En este trabajo se presenta una de las dimensiones del pro-
ceso de investigación enmarcado en el Doctorado en Educación 
de las Ciencias Experimentales referido a las concepciones de 
nóveles docentes universitarios, doctores en Ciencias Biológi-
cas. En Argentina, la ley de educación superior 24.521, estable-
ció que dentro de los objetivos de la Universidad se encuentra 
tanto el desarrollo de la investigación como también la forma-
ción de científicos. En este contexto, la posesión del título de 
doctor se convirtió en una recomendación para acceder al cargo 
de profesor universitario. 

oBjetivos

El objetivo de este trabajo es describir las concepciones referidas a la docencia universitaria y actividades 
relacionadas que poseen los jóvenes docentes, doctores en Ciencias Biológicas identificando cuáles podrían 
direccionar su proceso formativo como docentes universitarios. 

desArrollo o metodologíA

La metodología es de carácter descriptivo e interpretativo con un análisis de datos mixto (cualitativo y 
cuantitativo). Los resultados aportan (1) ámbitos teóricos, categorías y subcategorías que orientan el análi-
sis de las concepciones de la docencia universitaria de los sujetos entrevistados y (2) reflexiones sobre cómo 
se incorporan los noveles doctores a la docencia universitaria en el campo disciplinar de las Ciencias Bioló-
gicas. Se realizaron 25 entrevistas a docentes de tres Universidades Públicas de la región Litoral de Argen-
tina, Universidad Nacional del Litoral (UNL), de Rosario (UNR) y de Entre Ríos (UNER), pertenecientes a las 
Facultades de Bioquímica y Ciencias Biológicas, de Bioquímica y Farmacia y de Ingeniería respectivamen-
te. Las entrevistas de aproximadamente 45 minutos cada una, se realizaron entre 2019 y 2020, a quienes 
aceptaron participar mediante la firma del consentimiento informado. El 50% de las entrevistas se realizó de 
manera virtual utilizando como mediadora la plataforma Zoom debido al aislamiento vinculado con el virus 
COV-SARS2. En las que los docentes debían describir las actividades que realizaban vinculadas a docencia, 
sus preferencias y sus tensiones. Se realizó un análisis interpretativo de las entrevistas, y se utilizó además un 
análisis de correspondencias múltiples con las categorizaciones (Cerca, Medianamente Cerca y Lejos, Figura 
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1) que los entrevistados hacían de esas tareas relacionadas con su accionar docente. Los participantes tenían 
cargo de Profesor Titular (1), Adjunto (5), Jefe de Trabajos Prácticos (JTP, 10) y Auxiliar docente (9) con una 
media de edad de 36 años. 

 

Figura 1. Gráfico utilizado para realizar las entrevistas. 1a: actividades propuestas para analizar. 1b: dispositivo 
inmantado. 1c: archivo editable para entrevista virtua

resultAdos Y discusión

Los resultados permitieron observar que es posible asociar que el Profesor se percibe cerca de Evalua-
ción y Planificación de la asignatura mientras que JTP y Auxiliar tienen una percepción de su “yo docente” 
medianamente cerca de la Organización de la clase. Por otra parte, los JTP y Auxiliares se perciben cerca de 
la Comunicación con los alumnos y los Profesores medianamente cerca de las TICs. Mientras que investigar 
sobre la enseñanza, es una tarea distante para los Profesores. 

conclusiones Y perspectivAs

A modo de generalización, planificar es una tarea que están iniciando con dificultad, Seleccionar los con-
tenidos les propone desafíos, mientras que las Metodologías están ampliamente vinculadas con actividades 
prácticas buscando nuevas estrategias centradas en el alumno. La evaluación genera una clara dicotomía se-
gún el cargo y sus posibilidades de acceso. Comunicación con el alumno se vuelve junto con Reflexión de sus 
prácticas un eje central de discusión.
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INTRODUCCIóN 

Análisis Farmacéutico I (AFI) es una asignatura del 8vo cua-
trimestre de la carrera de Farmacia, cuyas actividades prácticas 
están orientadas hacia algunos aspectos metodológicos de la 
Química Analítica Farmacéutica (QAF). Ante el contexto de ais-
lamiento social, surgió la necesidad de adaptar las actividades 
prácticas a fin de ser impartidas utilizando plataformas virtua-
les. Se desarrollaron videos e imágenes con datos experimen-
tales para analizar, clases sincrónicas (Google Meet) y asin-
crónicas (Google Classroom) de seguimiento y resolución de 
ejercicios, además de la incorporación de un trabajo de campo 
sobre estabilidad.

fundAmentAción

Los objetivos de AFI son el desarrollo de destrezas para manejar e interpretar bibliografía sobre QAF, pro-
mover espíritu crítico en la aplicación de protocolos de análisis e interpretación de resultados. Si bien implica 
destrezas experimentales para el control de calidad de medicamentos, fue posible adaptar a la virtualidad 
focalizando en los fundamentos y objetivos de la asignatura.

oBjetivos

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre el diseño e implementación de las actividades prácticas de 
AFI en el marco de la virtualidad, a partir del resultado de una encuesta (Figura 1) realizada a los estudiantes 
al finalizar el cursado para evaluar su experiencia.

metodologíA 

La encuesta se realizó mediante un formulario de Google. Fueron respondidas por 15 alumnos de un to-
tal de 52.
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resultAdos 

Los estudiantes valoraron el curso como muy satisfactorio (66,7%) y satisfactorio (33,3%). Consideraron 
que lo aprendido será de utilidad en el ejercicio profesional y que fue positivo un curso virtual para el apren-
dizaje de AFI, un estudiante que trabaja mencionó la importancia de tener a disposición videos y clases vir-
tuales para consultar cuando sea requerido. El 80% de los alumnos manifestó que les resultó fácil navegar en 
Classroom. Con respecto a los videos, a un 80% le parecieron didácticos para comprender mejor los conteni-
dos. Una estudiante sugirió incorporar videos de cómo trabajar en el laboratorio para clases presenciales, a 
fin de mejorar destrezas y evitar accidentes. Con respecto a las clases por Meet, un 66,7% manifestó que “No 
fue posible igualar la dinámica de comunicación que ocurre estando en un mismo laboratorio”, un 26,7%, 
que “Se acercó bastante a la dinámica de comunicación de la presencialidad” y el resto que “La comunica-
ción fue incluso más fluída que encontrándonos en el mismo laboratorio”. Con relación al Trabajo de Campo, 
a un 40% “Le pareció desafiante y útil para aplicar algunos de los contenidos” y un 60% manifestó que “Le 
pareció útil y lo pudo resolver con facilidad”. Además, un 80% consideró que “Permite relacionar contenidos 
de la materia con el rol del farmacéutico y debería permanecer en la planificación”.

Figura 1. Carátula 
de la encuesta 
realizada a los es-
tudiantes en el for-
mato Google Form. 
(Para acceder a la 
encuesta completa 
y sus resultados, 
presione el siguien-
te enlace).

conclusiones

Pensar AFI desde la virtualidad, permitió detectar necesidades en los estudiantes y reflexionar sobre la 
relevancia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las clases, incluso para una asignatura 
con fuerte componente experimental. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Desde comienzos del 2020 la enseñanza se vio notoriamen-
te modificada en muchos aspectos, por este motivo como do-
centes queríamos conocer acerca del contexto en el que se en-
cuentran nuestros estudiantes y los problemas que enfrentan, 
en relación a: la pertenencia a grupos de estudio, demanda de 
tiempo para el estudio y, dado que son carreras que tienen un 
alto componente práctico-experimental que no puede ser vir-
tualizado, la preferencia (o no) por la virtualidad, y el desem-
peño 2020-2021.

oBjetivos

Analizar la percepción de los estudiantes de segundo y tercer año de las carreras de Química y Bioquími-
ca de la Universidad Nacional de Mar del Plata sobre su desempeño académico y posibles dificultades surgi-
das en el contexto de la pandemia.

desArrollo o metodologíA 

Se realizó una encuesta a través de la herramienta Google Forms abierta desde el 18/05/2021 al 
24/05/2021. Participaron estudiantes de la materia Química Inorgánica de la cohorte 2020 y 2021, obligato-
ria para las carreras de Bioquímica, Licenciatura y Profesorado en Química. La encuesta fue anónima y cons-
tó de preguntas de selección entre diferentes opciones y un espacio donde los alumnos podían expresar 
libremente su opinión. Se obtuvieron un total de 52 respuestas (62 % del total encuestado), 23 correspon-
dientes a la cohorte 2020, y 29 a la cohorte 2021. De ellos el 86,5% pertenecen a la carrera de Bioquímica.
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resultAdos Y discusión

En cuanto a los espacios de socialización, vemos que no todo los estudiantes tienen grupos de estudio 
en todas las materias (Fig. 1). El 17,4% de la cohorte 2020 mencionó haber conocido al menos un integrante 
de su grupo de estudio mediante redes sociales, este número asciende hasta el 51,7% en la cohorte 2021. La 
mayoría de los estudiantes encuestados está cursando tres materias (46,2%) y dedican 5-7 horas diarias al 
estudio (30,8%, Fig. 2). 

 

Acerca de sus preferencias por la virtualidad, las opiniones están divididas (Fig. 3). Muchos mencionaron 
la necesidad de realizar clases experimentales de laboratorio, de la cohorte 2021 y solo un 42% pudo hacer 
experimentos en la facultad (Fig. 4) debido a que su ingreso fue anterior al 2020. En relación a su percep-
ción de su rendimiento académico, el 21,2% considera que fue muy bueno, el 40,4% bueno, 32,7% regular, 
5,8 % malo. 

 

Por último, los estudiantes podían expresarse libremente acerca de su experiencia en la virtualidad y se 
recibieron 34 respuestas (Fig. 5 se resumen las palabras que aparecieron con más frecuencia) evidenciaron 
problemáticas de tiempo, disponibilidad de recursos, entre otras, de modo similar a las identificadas duran-
te el 2020 (Bonomi, 2020).
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 conclusiones Y perspectivAs

A pesar de las dificultades tecnológicas, sociales y económicas los estudiantes perciben que su rendi-
miento académico fue adecuado aunque destacan la necesidad de complementar las clases virtuales con la 
presencialidad. Esto nos representa un gran desafío como equipo docente para poder cumplir con los obje-
tivos que se nos encomienda en los tiempos actuales y mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Cada vez se hace más necesario comprender las relaciones 
que se dan en los ecosistemas, esto debido a las prácticas de 
desarrollo que han acrecentado y agudizado cada vez más la 
crisis que pone en riesgo los ecosistemas. Por tanto, estamos 
en un momento histórico en el cual está iniciando la sexta ex-
tinción masiva a partir de las prácticas de los humanos (Ceba-
llos y Ortega, 2011). En ese sentido, la educación tiene un papel 
importante en términos de generar procesos reflexivos impor-
tantes que evoquen a la transformación misma de las prácticas 
y así buscar alternativas a la actual crisis. A lo anterior, se suma 
la coyuntura de la pandemia que pone un marco complejo para 
la enseñanza de los conceptos (Porlán, 2020). Por tanto, el reto 
actual implica vincular elementos que sean de fácil percepción 
y comprensión para los estudiantes y esta manera poder cons-
truir de una forma efectiva conceptos como el cuidado del pla-
neta, en los cuales se vinculan temas como: biotopo, biocenosis, 
procesos éticos que van a tener una forma de construcción de 
reflexión en los estudiantes a futuro.

oBjetivos

Comprender de qué forma se puede dinamizar la enseñanza del concepto “cuidado del planeta”.
Reconocer elementos alternativos para fortalecer los procesos de aprendizaje en los estudiantes.

desArrollo de lA eXperienciA

El presente trabajo tiene en cuenta dos experiencias con dos grupos diferentes, el primero un curso de 
grado séptimo de un colegio en el ubicado al norte de Bogotá y el otro en un colegio ubicado al sur de Bo-
gotá con niños de transición y jardín. Para la primera experiencia realizada con los estudiantes de grado 
séptimo se abordó el tema de ecosistemas a través de la película Vecinos invasores, a partir de ensayos rea-
lizados por los estudiantes se tenía que identificar disturbios en el biotopo y la biocenosis por la forma de 
desarrollo que tiene el humano. Así, la película permitió que los estudiantes reconocer procesos en Bogotá 
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que son frecuentes teniendo en cuenta que cada vez es menor el tamaño de los humedales. Por otro lado, 
con los estudiantes de transición y jardín se abordó el tema del cuidado del planeta a partir de cuentos in-
fantiles que permitieron dinamizar y comprender cómo es la relación del humano en términos éticos, es de-
cir, se hizo un proceso en el cual ellos debían reconocer su compromiso con las otras especies, lo cual a fu-
turo va a ser positivo en términos de que van a crear una conciencia ética a través del reconocimiento del 
otro como un ser que también tiene la capacidad de relación compleja que termina siendo afectada por las 
dinámicas del humano.

conclusiones

La llegada de la pandemia generó procesos de cambio en la educación, a partir de las experiencias que se 
pudieron realizar en los dos grupos, se pudo reconocer que independientemente de la cuarentena que se ha 
mantenido los procesos que se llevaron a cabo fueron relevantes en términos de generar una conciencia en-
torno al ecosistema en el que se encuentran. Por otro lado, la pandemia también movilizó y dinamizó formas 
de relación intraespecíficas en las cuales la construcción conceptual se vio mediada por procesos virtuales, 
lúdicos o herramientas de apoyo tal como en este trabajo se indica, con esto se puede ver que hay una alta 
efectividad de vincular elementos diversos en las clases para lograr comprender o lograr construir el con-
cepto por parte de los estudiantes.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Se presenta un proyecto arquitectónico en el cual el rol del 
diseño se integra desde el principio con un protocolo de cer-
tificación de eficiencia energética (USGBC-LEED), viable finan-
cieramente y satisfaciendo las necesidades de los usurarios, 
abordando las problemáticas del cambio climático, el efecto in-
vernadero, el calentamiento global y la disminución de la capa 
de ozono, generando una multiplicidad de valores agregados y 
contribuyendo a reducir el impacto ambiental. Año tras año ve-
mos como los recursos naturales de la tierra se van agotando y 
definitivamente no solo los gobiernos sino también las empre-
sas y la sociedad son cada vez más conscientes de este proble-
ma que nos afecta día a día. 

oBjetivos

Como objetivo general se pretende contribuir a dar a conocer la norma LEED, la cual es una herramienta 
necesaria para el diseño de edificios eficientes. 

desArrollo o metodologíA

La presente ponencia desarrolla un trabajo de final de carrera de la Facultad de Arquitectura titulado el 
rol del diseño arquitectónico y la aplicabilidad de criterios leed en un proyecto de edificio de oficinas, reali-
zado por dos alumnos a lo largo del último año de la carrera, con la asistencia de un director, siendo la estra-
tegia el equilibrio entre la funcionabilidad, la tecnología, las normas y el diseño arquitectónico, con el fin de 
realizar una obra con un perfil innovador e integrador, abordando las problemáticas del cambio climático, el 
efecto invernadero, el calentamiento global y la disminución de la capa de ozono, haciéndose mención de la 
situación de la República Argentina. 

resultAdos Y discusión 

El trabajo se divide en tres etapas La primera consiste en un proceso de búsqueda de información pa-
ra nutrirse de las circunstancias determinantes de la región (zonas - territorio - clima). En la segunda etapa 
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abordaremos los criterios del sistema de acreditación elegido, con el desarrollo de cada uno de los ítems, 
mostrando su aplicación en un caso real de la República Argentina. y por último concluiremos con la apli-
cación práctica, que está realizado en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, que con-
siste en un proyecto de edificio para oficinas que encauzara loa criterios estudiados a lo largo del desarrollo 
teórico.

conclusiones Y perspectivAs
 
Se puede afirmar que el proceso de la etapa teórica se corroboro con los resultados de la aplicación prác-

tica, en la cual desde la concepción misma ha sido una premisa seguir los lineamientos de los criterios LEED. 
El proyecto refleja la integración de la tecnología tanto para el diseño como para la eficiencia en el consumo 
energético en las formas y funciones del edificio. Se trata de una que responde a un proceso de diseño y es-
tudios previos en respuesta a todas las necesidades de forma integral.

referenciAs BiBliográficAs

•	 CEC (1991). Solar architecture in Europe: design, performance and evaluation 
•	 CEC (1993). Solar energy in architecture and urban planning: third European Conference 

on Arquitecture 
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INTRODUCCIóN 

La pandemia nos llevó a buscar, diseñar e implementar es-
pacios diferentes de enseñanza y aprendizaje. Los recursos tic 
que se usaban se potenciaron y se propusieron nuevas herra-
mientas y estrategias. A su vez, salieron a la luz algunas falen-
cias en los diseños curriculares o en la manera de abordar los 
mismos. Este trabajo se basa en una propuesta de utilización de 
contenidos de Educación Artística, historia y Prácticas del Len-
guaje para abordar contenidos relacionados con la Tierra co-
mo sistema y problemas ambientales, desde una perspectiva 
de multireferencialidad en Ciencias Naturales, llevadas a cabo 
por estudiantes de Profesorado en Biología como propuesta sus 
prácticas de enseñanza

oBjetivos

Este trabajo tiene como objetivos principales: 
•	 Presentar una visión sistémica de la tierra y los procesos que en ella ocurren. 
•	 Generar acciones que promuevan el abordaje multireferencial de contenidos. 
•	 Potenciar el uso de herramientas TIC 
•	 Estimular en los docentes en formación diversas estrategias para la enseñanza de las Ciencias

desArrollo o metodologíA

La propuesta se llevó a cabo con 20 alumnos del Profesorado Universitario en Biología de la Universidad 
Nacional de Hurlingham, cursantes de la asignatura Campo de Integración Curricular 1, primer materia don-
de realizan prácticas en escuelas. La misma se desarrollo enteramente en formato no presencial, a través del 
Campus Virtual de la Universidad. 

En primer lugar se les propuso visitar galerías de arte virtuales, donde se mostraran pinturas del pintor, 
especializado en paisajes marinos Joseph William Turner. Se les solicito que observen las pinturas y que vean 
caracteres comunes entre ellas (espacios, colores, brillos), y que las clasifiquen en grupos e indiquen en que 
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año se habían pintado. Así llegaron a formar dos grupos. En uno de ellos, las pinturas mostraban cielos claros 
y luminosos. Otro grupo, contenía las pinturas con cielos oscuros, lúgubres, dando una sensación de agobio. 
Este último grupo coincidía con pinturas de los años posteriores a 1816

A partir de ello y luego de una discusión grupal, surgió la pregunta de por qué Turner había tenido ese 
cambio en sus obras durante esos años. Los alumnos se dedicaron entonces a buscar información en la web 
sobre las condiciones del cielo en Europa en ese período. 

La información obtenida fue muy abundante en lo que se llamó “el año sin verano”, y describía al verano 
de 1816 en América del Norte, Europa y Asia, como un verano con temperaturas bajísimas y cielos oscuros. 
También se describían hambrunas, crisis económicas, y caos social, como consecuencia de la pérdida de co-
sechas y la muerte de animales. 

Surgieron diversas hipótesis que en reuniones y en foros en el campus, se debatieron y argumentaron.
Luego de esta puesta en común, se les compartió el poema de Lord Byron “ Oscuridad “ (1816) y una lectura 
acerca del origen de “Frankenstein “ (1818) de Mary Shelley, que describía el verano de 1816 en que ambos 
escritores pasaron juntos en la casa del primero. A continuación, se les propuso establecer posibles conexio-
nes con las pinturas y se los invito a buscar información de sucesos acaecidos en ese año. 

conclusiones

Asi, a traves del debate, la búsqueda bibliográfica, el intercambio de información proveniente de diver-
sas fuentes y áreas del conocimiento, se fueron generando relaciones con un suceso geológico de gran mag-
nitud que fue la erupción del volcán Tambora, considerada una de las mas grandes de la historia, que , con 
las cenizas y gases que expulsó, generó una alteración ambiental, de gran impacto en la sociedad, donde se 
puede ver con claridad, que un suceso de la geósfera, repercutió en la atmósfera, la hidrosfera y la biósfera, 
los subsistemas que interactuando forman el sistema tierra. Se arribó a estas conclusiones de un fenómeno 
correspondiente a las Ciencias de la Tierra, a través de las herramientas que brindaron otras áreas del cono-
cimiento, como el arte y la literatura. 

referenciAs BiBliográficAs
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forma interdisciplinar. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 27.1, 57-68.

•	 Fuentes, B (2017) 1816, El año sin Verano- Publicación de Asociación Estatal de 
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INTRODUCCIóN

En ocasión del eclipse solar total 2019 producido en nuestra 
región, se realizó un taller de formación docente semipresencial 
con temas astronómicos. Los docentes que participaron que-
daron motivados y propusieron continuar en 2020 con capa-
citaciones relacionaran con las Ciencias Naturales. Fue así que 
propusimos la Meteorología escolar. Cuando se inicia la coor-
dinación de esta propuesta la Pandemia COVID-19 sorprendió 
al mundo y en Santa Fe, todas las actividades escolares pasa-
ron a la virtualidad. Fue por tal motivo que se reestructuró la 
propuesta, ante la emergencia, proponiéndose un taller virtual 
avalado por el ISPI Nº9156 de Chañar Ladeado y del Programa 
GLOBE .

propósitos

•	 Revisar conceptos referidos a fenómenos atmosféricos.
•	 Detectar en los contenidos curriculares aquellos vinculados con la Meteorología.
•	 Plantear propuestas de enseñanza interdisciplinares relacionadas con la Meteorología.
•	 Fortalecer la reflexión sobre la metodología de la enseñanza de manera de revisar y enriquecer la pro-

pia práctica.

contenidos

Meteorología. Meteoros. Variables e instrumentos meteorológicos.
Ciclo del agua. Nubes. Formación y clasificación. Cobertura.
Color del cielo y visibilidad. Precipitaciones pluviales. Pluviómetro. 
Temperatura. Termómetro. Funcionamiento.
Protocolos de atmósfera del Programa GLOBE.1

1  Programa educativo: www.globe.gov

mailto:clauromag@gmail.com
www.globe.gov
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desArrollo de lA eXperienciA

•	 Realización de tres encuentros virtuales sincrónicos vía Meet.
•	 Distribución de materiales en el aula virtual en tres secciones: 1- La nube, arquitectura del azar; 2- La 

nube, eslabón del ciclo del agua y 3- La nube y algo más…, estrecha relación con las actividades co-
tidianas. Cada espacio incluye Información, actividades, construcciones prácticas, experimentos, vi-
deos, explicaciones, tableros colaborativos, trabajo en clase y recursos.

•	 Ejemplificación y reflexión de propuestas de enseñanza vinculadas con la temática.

resultAdos 

Participaron del taller 33 docentes de nivel primario, secundario y superior; de variadas asignaturas. Esta 
heterogeneidad enriqueció las producciones intercambios. Todos presentaron propuestas didácticas desde 
sus áreas relacionando la Meteorología con otras disciplinas.

conclusiones

En tiempos de pandemia, los docentes adecuaron sus modelos de “presencialidad”, encontrando roles 
más participativos en contextos de tecnológicas heterogéneas, que se traducirán en un cambio perdurable a 
nivel educativo. La organización del taller virtual fue un desafío en dicho contexto y culminó exitosamente, 
brindando a los participantes, oportunidades de acceso a información, herramientas y recursos.

La Meteorología por su cotidianeidad y proximidad se constituyó en una oportunidad para el abordaje de 
la ciencia escolar, a través de propuestas de enseñanza que posibilitaron la interdisciplinariedad, convirtien-
do a esta disciplina en un centro de interés.

referenciAs BiBliográficAs

•	 Borrut J.M. y otros (1992) La meteorología en la enseñanza de las ciencias experimen-
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201-205

•	 Cañal, P. y Porlán, R. (1987) investigando la realidad próxima. Enseñanza de las 
Ciencias, 5 (2), 89-96

•	 Creus, E. y Bella, A., )2001) La atmósfera. Conocerla para cuidarla. Editorial UNR. 
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INTRODUCCIóN

Tradicionalmente se leen las grandes obras literarias sin to-
mar en cuenta la realidad climática que la contextualiza. En es-
te taller realizado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UBA, se utilizó la literatura gótica fantástica de Lord Biron 
(poema Oscuridad) y Mary Shelley (cuento El Prometeo moder-
no), con el fin de trazar las relaciones entre lo escrito y la rea-
lidad climática y social de la época. Específicamente se trabajó 
con el evento climático denominado El año sin verano transcu-
rrido durante la Pequeña edad de Hielo. 

oBjetivos

Problematizar la mirada simplista sobre la evolución climática, dándole herramientas a los alumnos para 
poder discutir críticamente sobre la complejidad que conllevan la comprensión sobre el cambio climático ac-
tual. A su vez, se buscó establecer un paralelismo entre el impacto social del pasado y el de un posible futuro 
considerando los cambios en las condiciones atmosféricas a largo plazo y el posible impacto que esto trae 
en la sociedad. y por último se buscó establecer las diferencias entre el cambio climático natural del Sistema 
Climático Terrestre y el cambio climático de origen antrópico.

desArrollo

La actividad se desarrolló en el marco de la Noche de los Museos durante del 2016-2019, durante la misma 
se les proponía a los participantes que teoricen el momento en el año en que ocurre la historia de Frankens-
tein, El Prometeo Moderno, y se les pide que expliquen porque consideran que tal historia se habría realiza-
do durante dicha época. Posteriormente se les lee (al menos) un fragmento del poema Oscuridad, se explica 
que dichas obras se escribieron a la vez en la misma región y se les pide que traten de reconstruir las condi-
ciones climáticas de ese “invierno”. Posteriormente se les cuenta que ese año 1816 hoy es denominado co-
mo “el año sin verano” y se les cuenta que fue el producto de la suma de un período de hibernación solar de 
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500 años y una terrible erupción volcánica. Entonces, se discute la importancia de las escalas temporales y 
espaciales del impacto que puede generar un forzante climático; finalmente se propone el paralelismo con 
el cambio climático actual y el impacto que puede generar en las población global.

conclusiones Y discusión

La práctica promueve un ámbito de discusión donde es posible complejizar el concepto de cambio cli-
mático y sus escalas de impacto espacial y temporal. Por otro lado, permite establecer puentes entre los re-
gistros literarios y las ciencias naturales, permitiendo un ámbito de enseñanza lúdico y mucho más propicio 
para el aprendizaje. 
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INTRODUCCIóN

El presente trabajo acerca una actividad áulica realizada con 
alumnos de Profesorado de Educación Primaria en la Ciudad 
de Buenos Aires. La propuesta establece un puente conceptual 
de los registros micropaleontológicos del subsuelo pampeano 
con la historia del clima y del impacto antrópico sobre las la-
gunas bonaerenses. Para ello se utilizan una serie de testigos 
sedimentarios simplificados, en los que se encuentran diversos 
registros fósiles, indicadores de los cambios más relevantes de 
las condiciones de las lagunas (y de los cambios climáticos a los 
que se expusieron). En particular se trabajará con los cambios a 
escala centennial del clima y el posterior impacto en los ecosis-
temas lacustres del uso de agroquímicos en exceso y el adveni-
miento de los deportes náuticos.

oBjetivos

La actividad tiene como objetivo que los alumnos logren manejar los conceptos de tiempos relativo y ab-
soluto, y de secuenciación. Por otro lado se busca que logren realizar inferencias ambientales (a escala local 
y regional) desde un registro fósil, entendiendo al mismo como el producto de un ambiente que evoluciona 
y que posee una constante depositación de sedimento. 

desArrollo

Tras una breve actividad centrada en repasar conceptas claves de estratigrafía, se separó en grupos al 
curso y se les entregó un testigo sedimentario (el cual representa un hipotético registro extraído del fon-
do de una laguna; Fig.1) con una ficha donde se especifica la localización del cuerpo de agua del que se lo 
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extrajo. Se les pidió que inspeccionen y anoten de forma cronológica las especies de 
microfosiles que se encuentran señaladas en el mismo testigo y que (utilizando los 
valores de fechas datadas) construyan una línea de tiempo escalada. Posteriormen-
te (utilizando un breve catálogo de especies y sus nichos ecológicos) se propuso que 
construyeran la historia del paisaje peri-laguna (local). Cada grupo compartió sus re-
sultados (revelando que todos tenían testigos de lugares distintos dentro de una mis-
ma zona) para finalizar construyendo consensuadamente la evolución climática y am-
biental de toda la región.

conclusiones Y discusión

Recurriendo al trabajo colaborativo y al análisis abductivo la propuesta logra que los alumnos desarro-
llen hipótesis de los cambios ambientales propios de la región pampeana. A su vez, promueve un ámbito de 
discusión donde es posible establecer relaciones entre el registro subfósil y la historia del impacto humano. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

A partir de la experiencia áulica de enseñar introducción a las 
ecuaciones diferenciales, como último tema en la formación de 
ingenieros agronómicos. Se muestra cómo se desarrolla la acti-
vidad de implementar estrategias de enseñanza, que permiten 
motivar a los estudiantes, como futuros profesionales, median-
te situaciones problemas que lleven a involucrar temas de su 
formación específica. De esta manera, se logra mejorar la parti-
cipación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la ma-
temática juega el carácter integrador, para alcanzar el objetivo 
de ejercer la interdisciplinaridad que se asume desde la asigna-
tura al impartir contenidos requeridos por el plan de estudios.

oBjetivos

•	 Valorar la utilidad de la matemática para resolver situaciones y problemas de la vida real y profesional.
•	 Relacionar las matemáticas con otros campos de conocimiento para lograr la interdisciplinaridad 
•	 Conocer la problemática de las plagas por su impacto en la sociedad.
•	 Trabajar en equipo de manera colaborativa.

desArrollo de lA eXperienciA

La metodología utilizada fue mediante un aula-taller, dictándose una introducción y explicación de las 
herramientas matemática propia de las ecuaciones diferenciales cuyas aplicaciones son analizadas con en-
foque interdisciplinario en correlación a la problemática que presentan las plagas en el crecimiento de la es-
pecie Duranta. Los docentes encargados del Taller fueron los integrantes de la cátedra Matemática II de la 
carrera Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias- UNCA. 

resultAdos Y discusión

La matemática forma parte esencial en la agronomía, así diversas áreas requieren ser representadas 
por expresiones matemáticas. Por ello ante la presencia de contenidos matemáticos por enseñar, debe 
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acompañarse interdisciplinariamente de aplicaciones que empleen el lenguaje de la agronomía, siendo és-
tas técnicas, recursos, y conocimientos que intercalan los conceptos matemáticos. La variación de fenó-
menos expresados en términos del tiempo, como el crecimiento poblacional de una plaga (cochinilla) de 
la Duranta, asumida por diversas bibliografías, lleva a motivar al alumnado en la clase introductoria de las 
ecuaciones diferenciales. 

conclusiones

La necesidad de conectar conocimientos presentes en textos y en otros materiales didácticos de consulta 
con la realidad plasmada a nuestro alrededor, es fundamental. Pues conseguir atención e interés por parte 
del alumnado mediante la participación, el constante dialogo y debate, es la propuesta. Así la búsqueda por 
mejorar resultados en la enseñanza es necesario para un futuro ingeniero agrónomo, logrando despertar en 
él la curiosidad y posterior interés por aprender la matemática aplicada a su profesión.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La pandemia ha demostrado desafíos en múltiples aspec-
tos de nuestra vida cotidiana. Sin dudas, la educación no ha es-
capado a esta circunstancia. Afortunadamente, desde nuestro 
espacio académico hemos estado trabajando en la aplicación 
de múltiples estrategias pedagógicas en torno a la bimodali-
dad, lo cual facilitó de alguna manera la implementación de la 
virtualidad. 

La asignatura Salud Pública y Ambiente (SPyA) pertenece 
al Núcleo Complementario Electivo del Ciclo Superior del área 
Ambiente de la Licenciatura en Biotecnología. Ha sido plantea-
da teniendo en cuenta un diseño curricular que realice un enfo-
que general de múltiples temáticas, ahondando luego en dife-
rentes perspectivas de estudio o abordaje de problemáticas de 
actualidad. Es así que analizamos, reflexionamos y debatimos 
alrededor de temas como el acceso a la salud, la epidemiología 
ambiental, los espacios de gestión ambiental, las implicancias 
del cambio climático y las perspectivas profesionales para la ge-
neración de intervenciones, así como la necesidad de propiciar 
la formación de entramados sociales para sostener los cambios 
de paradigmas que definitivamente impacten positivamente en 
nuestro entorno socioambiental.

Además, hemos obtenido un subsidio para desarrollar un 
Proyecto de Extensión Universitaria denominado “Habitar con 
Salud”, desde donde articulamos con las temáticas abordadas 
en SPyA y el anclaje territorial de las mismas. Dado que estos 
abordajes presentan una gran relevancia en la coyuntura actual, 
es posible contar con una enorme cantidad de material de tra-
bajo, lo que convierte en un desafío su correcta identificación y 
clasificación. 
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oBjetivos

De esta forma, nos encontramos en una situación donde los y las estudiantes profundizan la lectura de 
distintos aspectos de un tema a elección para elaborar un trabajo final de las asignaturas que nuclean es-
te enfoque multidimensional. Para trascender el espacio del aula virtual, propusimos a los y las estudiantes 
transformar ese texto del trabajo final en una pieza comunicacional en formato podcast. 

metodologíA empleAdA o trABAjo reAlizAdo

¿Qué es un podcast? Es una serie episódica de archivos de audio o vídeo que usuarios y usuarias pueden 
administrar en un dispositivo personal para escuchar de manera fácil. Es una herramienta versátil y moldea-
ble a la necesidad de productores/productoras y consumidores/consumidoras.

¿Por qué un podcast? Porque observamos que este tipo de narrativa ganó una relevancia extraordina-
ria en el contexto de la pandemia: las personas se encuentran (en una gran proporción) con mayor tiem-
po de permanencia en sus hogares, además de considerar que nos encontramos en una contemporaneidad 
vozcentrista1. 

Comenzamos realizando entrevistas a personas que ya habían transitado el proceso de construcción de 
esta herramienta, elaboramos un documento de base y una estructura de trabajo para la confección de los 
guiones, y todo el trabajo de edición de audio fue realizado por una estudiante de la licenciatura en Compo-
sición con Medios Electroacústicos de nuestra Universidad. 

resultAdos Y conclusiones

Nuestro podcast “Una Especie de Ciencia” cuenta en esta Primera Temporada con 8 capítulos, y en las si-
guientes temporadas se incluirán temáticas de los demás proyectos integrantes del Programa de Extensión 
“Vinculando la Biotecnología con la Sociedad”, incorporando la participación de integrantes de la comuni-
dad universitaria. El mismo se encuentra publicado en diferentes plataformas a través del sistema gratuito 
Anchor. Adicionalmente hemos habilitado un canal de Telegram donde cada emisión de los capítulos se va 
comunicando a los y las suscriptores.

De esta forma, hemos construido de forma colectiva una herramienta que ha logrado extender un puente 
entre la evaluación y la comunicación de la ciencia y la tecnología. 
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INTRODUCCIóN

Frutos de la identidad es el nombre que se otorgó a esta ex-
periencia de aula; se propuso un abordaje conceptual interdis-
ciplinario nutriendo el diálogo de saberes entre distintas dis-
ciplinas científicas, buscando así contribuir a una Educación 
Ambiental (EA) transversal en la escuela primaria de Uruguay. 

Nace de la insistencia y preocupación de desarrollar EA en la 
escuela pública y se cree importante dar a conocer la experien-
cia a fin de inspirar a docentes de ciencia naturales a transitar 
por la propuesta ambiental. 

propósito Y desArrollo 

Este abordaje se desarrolló durante los meses de marzo, abril y mayo del presente año, en la escuela rural 
N°86 situada en las Sierras de Rocha. Los protagonistas: los niños y niñas matriculados en la institución; su 
guía: la maestra de aula; el propósito: construir el concepto identidad desde un abordaje ambiental. Se tra-
baja con una franja etaria muy amplia, se desarrolla didáctica multigrado.

Se considera a la identidad ambiental como un yo emergente que se sitúa en un espacio-tiempo deter-
minado (Varela, 1996), se caracteriza por la construcción de significados y argumentos (Plantin, 2014). As-
pectos que en la infancia, surgen de la experiencia en la casa y en la escuela. 

Al comienzo trabajamos con el fruto del membrillo (Cydonia oblonga) originario de Asía y con el fruto de 
la sandía (Citrullus lanatus) proveniente de áfrica, notamos que ambos frutos exóticos conforman nuestra 
identidad ¿Cómo es posible? El Martín Fierro es considerado un postre criollo pero se prepara con membri-
llo. José Hernández con su lírica y Roberto Fontanarrosa con sus ilustraciones nos ayudan a comprender más 
sobre nuestra identidad río platense. 

Se proponen adivinanzas para dar lugar a la cosecha de membrillos, se elabora dulce, se cocina y se co-
me pasta frola. Se investiga sobre los distintos estados de la materia por los que transitaron los frutos desde 
el árbol hasta la mesa. 
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Se cosecha la sandía, se estima ¿cuánto pesa? Se registran los datos y se masa con una balanza. Se con-
cluye respecto a las estimaciones planteadas. Se investiga sobre los distintos países exportadores de sandía 
del mundo, se analizan tablas. 

Se identifican los frutos nativos en el patio de la escuela, se cosecha Butiá (Butia capitata) y Guayabos 
(Acca sellowiana). Se hace lectura de guías taxonómicas así como de poesías nativistas que mencionan di-
chos frutos: Juana de Ibarbourou, Fernán Silva Valdés y Juan José Morosoli. 

conclusiones

Luego de este recorrido por los diversos frutos, finalmente se concluye que la identidad no es estática, se 
construye. La vida cotidiana está compuesta por un continuo relacionamiento con distintos tipos de frutos, 
nativos, exóticos. Su conocimiento, cuidado y conservación nos permite conocer más de nosotros como es-
pecie en comunidad así como actor socio-ambiental. 

La experiencia didáctica llega a su fin con el surgimiento del primer volumen de Pitanga la revista de la 
escuela 86. Nos identifica y en tiempo de pandemia, nos es útil para que los niños y niñas que no tienen co-
nectividad en las Sierras tengan acceso al material educativo que propone la escuela.  
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

El presente trabajo contiene una experiencia de articulación 
llevada adelante en Introducción a la Problemática Ambiental 
(IPA) en conjunto con docentes de Introducción al Análisis Ma-
temático (IAM), de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la 
UNAHUR, para el dictado de la unidad conceptual “Contamina-
ción”. Dicha articulación fue planteada considerando que IPA es 
la primera asignatura de la carrera que presenta el campo dis-
ciplinar ambiental, que ambas asignaturas se dictan en paralelo 
durante el primer cuatrimestre, y que IAM, a diferencia de IPA, 
posee alta deserción estudiantil y muchas veces no es reconoci-
da por los propios estudiantes ingresantes como una asignatu-
ra plausible de presentar contenidos que aporten herramientas 
o conocimientos de interés o utilidad para el campo disciplinar 
mencionado.

oBjetivos

Esta experiencia fue llevada a cabo con el objetivo de presentar a los estudiantes ingresantes de la Li-
cenciatura en Gestión Ambiental de la UNAHUR distintas herramientas matemáticas que permiten abordar 
cuestiones ambientales y con ello transmitir la perspectiva interdisciplinaria y de sistema complejo (Rolando 
García, 1994) que posee la cuestión ambiental en general y el campo disciplinar de su carrera en particular. 

 

desArrollo de lA eXperienciA

Para el desarrollo de la experiencia se realizó un trabajo conjunto entre docentes de ambas asignaturas 
donde luego de explicitar los objetivos, se pusieron en común los contenidos de ambas asignaturas que po-
dían articularse. En el caso de IPA, se seleccionó la unidad conceptual que presenta la definición de “con-
taminación”, trabajada a través de tres elementos: los agentes contaminantes que son incorporados en un 
medio y que lo vuelven nocivo o no apto para su uso. Respecto de IAM, se decidió trabajar con el análisis de 
funciones en una variable a partir de tres enfoques: la resolución analítica de una función cuadrática, el aná-
lisis de las propiedades de una función a partir de su gráfico y el análisis de una función definidas por tra-
mos. Asimismo, se consideró la posibilidad de que algunos estudiantes pudieran no estar cursando ambas 
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asignaturas en simultáneo, por lo que se incorporaron consignas tomando como referencia el Curso de Pre-
paración Universitaria (instancia previa al primer cuatrimestre de ingreso a la Universidad por el que podía 
afirmarse que todas y todos los estudiantes habrían pasado y con ello constituir una base común de cono-
cimiento sobre la cual apoyarse). 

La actividad fue desarrollada durante una videoconferencia de la que participaron las y los docentes de 
las materias donde se realizaron los tres ejercicios planteados de modo conjunto con las y los estudiantes. 
Luego de este encuentro, se encuestó a las y los estudiantes sobre los aportes que realizó la actividad para 
su comprensión del caso. En todos los casos las respuestas reflejaron que el uso de matemática en clase les 
permitió abordar problemas ambientales.

conclusiones

Presentar el campo disciplinar ambiental a futuros profesionales del área resulta un desafío por su carác-
ter complejo e interdisciplinario. La apuesta por llevar experiencias interdisciplinarias e inter asignaturas al 
aula nos ha servido para pasar del relato a la evidencia. La experiencia ha sido valorada por nuestros estu-
diantes, generando una demanda de más actividades que presenten otras disciplinas y, consecuentemente, 
nuevos desafíos para sus docentes.

 

 referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN 

En estrategia pedagógica se fundamenta desde el enfoque 
Aprendizaje basado en proyectos (ABP) abordando problemá-
ticas ambientales que implican cambios sociales, económicos y 
ecológicos. La educación de los adolescentes del siglo XXI re-
quiere una apertura hacia un cambio de paradigma en relación 
a los supuestos educativos con los cuales la escuela moderna 
educó a cientos de generaciones. Para ello, las posibilidades de 
concreción de procesos educativos diferentes radican en acep-
tar diversos juegos de lenguaje y en el reconocimiento de las 
problemáticas sociales con el compromiso de su traducción a 
los saberes académicos para ser considerados en el desarrollo 
del curriculum. Por dicho motivo me pareció importante gestar 
Jornadas virtuales Ambientales, con el objetivo de que la pan-
demia, y por ende la virtualidad, no sea una excusa para perder 
lo que se viene trabajando desde hace varios años en la EESO-
PI N°3071 “La Inmaculada” (Santo Tome) y EESOPI N°3163 IDEI 
Pilares (Sauce Viejo) de la Provincia de Santa fe. En estas jor-
nadas los alumnos plantearon distintas problemáticas ambien-
tales y en algunos casos se propusieron soluciones, asumiendo 
el compromiso desde su lugar como ciudadanos. Se invitaron a 
diferentes especialistas, se lanzaron campañas de concientiza-
ción ambiental y se mostró el trabajo que se viene realizando. 

Estas jornadas se transmitieron por youtube en vivo, lo que 
permitió llegar a oyentes de distintos puntos del país. 

desArrollo

Los alumnos trabajaron desde varias áreas curriculares como física, química, fisicoquímica, educa-
ción tecnológica, etc, en diferentes problemáticas globales y locales. Propusieron acciones, que además 
de ser viralizadas en redes sociales, se presentaron en estas jornadas. Se invitaron a especialistas que ex-
pongan sobre las siguientes temáticas: contaminación de colillas de cigarrillo (EcoHouse, CABA), proyectos 
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socio-ambientales (Inés Felice, Fundación BAF, CABA), descontaminación biológica de colillas (Benítez Po-
lo, Colombia), líneas de trabajo ambiental (Emiliano Petrolli, Comuna Sauce Viejo), Ecobotellas (EcoSanto-
to), entre otros. 

Desde lo pedagógico, este tipo de jornadas son recurso que promueven el pensamiento científico y es-
píritu ambientalista, como así también “hacer ciencia” en un clima ameno y divertido, aumentando su ca-
pacidad comunicativa. Los alumnos de esta manera se sienten parte del proceso de aprendizaje, el cual se 
encuentra lleno de obstáculos y dificultades, y pueden vencer creando un buen clima de cooperación, parti-
cipación y responsabilidad durante el mismo. 

En cuanto a lo ambiental este tipo de actividades fomentan instancias de debate y promueven la concien-
cia ambiental, como así también a tener conciencia sobre la conveniencia de actuar con respeto y compromi-
so en los lugares en que nos toca vivir, teniendo siempre presente que el daño que le hacemos al ambiente 
nos lo hacemos a nosotros mismos y a generaciones futuras. 

Como docentes tenemos el compromiso de crear condiciones para contribuir, al esfuerzo Mundial por fre-
nar los daños que causamos al medio ambiente, y de formar ciudadanos capaces de abordar la problemá-
tica ambiental. La Escuela debe impulsar una profundización de los procesos que, permitan la aplicación de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, para aprovechar racionalmente los recursos naturales, que 
mejoren la calidad de vida de los grupos menos favorecidos. 
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INTRODUçãO

A tecnologia apresenta-se como facilitadora da vida huma-
na, inclusive na educação (RAMOS, 2012). Mendes (2010, p. 13) 
diz que “é importante que os professores busquem se aprimo-
rar no que diz respeito à utilização e desenvolvimento das tec-
nologias da informação”. Segundo Gomes (2008, p. 481) “o ví-
deo é um meio de comunicação e um meio de ensino” e isso é 
possível por ele ser “parte do concreto, do visível, do imediato, 
próximo, que toca todos os sentidos [...]. O vídeo explora tam-
bém e, basicamente, o ver, o visualizar, o ter diante de nós as si-
tuações, as pessoas, os cenários, as cores, as relações espaciais” 
(MORAN, 1995, p.1). 

oBjetivo

Nesta escrita, propomos a utilização do gênero fílmico animações como atravessamentos possíveis na 
mediação das aprendizagens relacionadas à Educação Ambiental (EA). 

metodologiA

O presente trabalho foi desenvolvido durante o primeiro semestre de 2021, com um grupo de 3 sujeitos, 
inseridos em níveis e etapas da educação brasileira distintas: graduação, do ensino superior, e ensino médio 
e ensino fundamental, da Educação Básica. Os sujeitos foram convidados a participar de uma sessão de ci-
nema pela ferramenta Meeting, onde assistiram Nausicaä do Vale do Vento. Após essa ação, os participantes 
foram convidados a compartilhar suas impressões e relações referentes à animação. 

resultAdos e discussões

Os sujeitos participantes, participaram de discussões e conseguiram estabelecer relações entre a ani-
mação e o contexto ambiental vivenciado na contemporaneidade. A diferença entre as idades e os níveis e 
etapas de ensino potencializaram o estabelecimento de relações, na mediação e interação com o outro. To-
dos pediram que mais situações como essas aconteçam.
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conclusão 

Identificamos possibilidades de utilização de animações para além da Educação Ambiental (EA) em es-
paços formais e não formais de ensino.
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INTRODUCCIóN

Durante el 2020, la asignatura Bioestratigrafía y Geología 
Histórica (anual) de cuarto año de la Carrera Licenciado en Geo-
logía, Universidad Nacional de Cuyo (UNCUyO) tuvo que ser 
reformulada por completo. En este trabajo, se presentarán las 
innovaciones realizadas en las actividades prácticas desde la 
virtualidad, mostrando experiencias del año 2020.

oBjetivos

La presente comunicación tiene el objetivo principal de dar a conocer las vivencias en las prácticas en la 
virtualidad de una asignatura que se dictó por primera vez y a su vez de manera virtual. 

desArrollo de lA eXperienciA

La asignatura comprendía originalmente una gran cantidad de actividades prácticas (12 trabajos prácti-
cos del total de 23) que involucraban el análisis, descripción, clasificación e ilustración de muestras fósiles, 
reales y réplicas. Por el contexto de la pandemia, estas actividades no pudieron ser realizadas, por lo tanto 
se reemplazaron con el uso de un “repositorio de fósiles virtual” de manera sincrónica con el docente a cargo 
de las prácticas (videoconferencia por google meet), como así también en actividades asicrónicas. 

En la página del atlas digital de la vida antigua (https://www.digitalatlasofancientlife.org/vc/), se provee 
de manera gratuita para la enseñanza en un entorno virtual, una gran cantidad de material educativo tridi-
mensional e interactivo, del cual se hizo uso principalmente en la asignatura, a las reconstrucciones 3D de 
fósiles. ésta página pone a disposición una colección virtual de fósiles, la cual el alumno puede acceder des-
de su dispositivo tecnológico (pc, tablet, celular, etc.) más una conexión normal de internet. Las actividades 
se desarrollaron de la misma forma que se realizarían en la presencialidad, con los análisis, descripciones, 
clasificaciones e ilustraciones de los fósiles más representativos de cada clado a estudiar (poríferos, corales, 
braquiópodos, bivalvos, gastrópodos, amonoideos, trilobites, equinodermos, peces, anfibios, reptiles, dino-
saurio, aves y mamíferos). Los grupos faltantes se analizaron mediante otras aplicaciones (microscopios vir-
tuales, entre otros) también a disposición para enseñanza.
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La experiencia fue muy fructífera, ya que las reconstrucciones son de muy buena resolución y además, 
son de ejemplares fosilíferos muy bien preservados reunidos de diferentes museos de Nueva york, Estados 
Unidos. Las descripciones se hicieron en base a lo aprendido en las clases teóricas más la bibliografía pro-
puesta en clase.

conclusiones

El uso de un repositorio de fósiles virtual en la asignatura Bioestratigrafía y geología histórica fue muy 
productivo y positivo, puso al alcance muestras fósiles que de otra manera los alumnos sólo hubiesen podi-
do ver en libros o fotografías. Por lo tanto, el uso de repositorios fósiles virtuales, puede ser considerado co-
mo una nueva herramienta TIC más en la enseñanza virtual de las ciencias relacionadas a la paleontología.
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INTRODUCCIóN 

El proyecto “Cuidado del Paso Pehuenche”, que fue presen-
tado y aprobado en el marco de la 13° Convocatoria de los Pro-
yectos Mauricio López, surgió como demanda de la Tecnicatura 
en Conservación de la Naturaleza y la Dirección de Recursos Na-
turales Renovables de la provincia de Mendoza; debido a que, la 
construcción e inauguración de la ruta N°145, que une los países 
de Argentina y Chile, provocó numerosos impactos sobre las ve-
gas y arroyos, amenazando la biodiversidad, como los mallines 
de altura y una especie endémica en peligro crítico de extin-
ción: la ranita del Pehuenche (Alsodes pehuenche). Los arroyos 
proveen agua de calidad a toda la zona, pero ésta puede verse 
afectada por el vertido de sal en la ruta, que evita su congela-
miento en invierno (Corbalán et al., 2010). 

En base a ello, se desarrolla una experiencia de laboratorio 
destinada a estudiantes de 3° año del Profesorado Universita-
rio en Química, en el cual se pretende estudiar diversos pará-
metros fisicoquímicos de muestras tomadas de los arroyos que 
cruzan la ruta, permitiendo contar con información sobre su 
calidad y articulando actividades de extensión, docencia e in-
vestigación relacionadas a una problemática ambiental (Fresán 
Orozco, 2004). 

oBjetivos 

•	 Proponer que los estudiantes que cursan Biología del Profesorado Universitario en Química, se incor-
poren en una problemática real, permitiendo el desarrollo de capacidades críticas e interdisciplinarias. 

•	 Diseñar una experiencia de laboratorio para determinar la calidad de agua de los arroyos de altura del 
Valle Pehuenche, lo cual permitirá establecer una línea de base que nos dará lugar a la comparación 
con cambios posibles a futuro. 
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desArrollo de lA eXperienciA 

La experiencia está destinada para estudiantes de 3° año del Profesorado Universitario en Química. En la 
misma, se seleccionaron diversos parámetros fisicoquímicos a determinar, como pH, conductividad, sólidos 
disueltos totales, concentración de iones como sodio, potasio, magnesio, calcio, cloruros y sulfatos; donde 
se detallan los procedimientos experimentales de laboratorio, cálculos y análisis a llevar a cabo. Los datos de 
temperatura son tomados in situ.

éstos serán obtenidos de muestras procedentes de los tramos inferior y superior de seis arroyos que cru-
zan la ruta, durante los meses de febrero y abril de 2021, en el Valle Pehuenche. Se prevé continuar con el 
muestro durante y después del invierno, que es la época en la que se realiza el vertido de sal en la ruta. 

En el diseño de la actividad, se contempla la elaboración de hipótesis, por parte de los estudiantes, que 
incluyan la variación de cada parámetro a determinar, en una variedad de situaciones posibles en un futuro. 

conclusiones 

Mantener la calidad de agua en el lugar es de gran importancia, ya que permite mantener la biodiversi-
dad local y la salud del ecosistema, donde se realiza trashumancia. 

Es por esto que, el aporte que realicen los estudiantes, será sumamente valioso en el marco del proyecto 
y el cuidado de la zona, además de generar un trabajo interinstitucional e interdisciplinario (Fresán Orozco, 
2004). 

Debido a la situación de pandemia, se propone que, los análisis de laboratorio, sean realizados en el se-
gundo semestre. 
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INTRODUCCIóN

Durante el 2020 y 2021, la asignatura Introducción a la Geo-
logía de la Carrera Licenciatura en Ciencias Geológicas, Univer-
sidad Nacional de San Luis tuvo que ser reformulada en com-
pleto. En este trabajo se presentarán las innovaciones realizadas 
en las actividades prácticas desde la virtualidad, mostrando ex-
periencias del año 2020 y 2021.

oBjetivos

La presente comunicación tiene el objetivo principal de dar a conocer las vivencias en la virtualidad de 
una asignatura que históricamente se dictaba en su totalidad de manera presencial con trabajos prácticos 
(tps) de gabinete y campo, que en el contexto de la pandemia tuvo que ser dictada en completo de mane-
ra virtual.

desArrollo de lA eXperienciA

Durante el 2020, esta asignatura tuvo varias reformulaciones en sus actividades prácticas debido a la in-
certidumbre de la duración de la virtualidad en las aulas. Las actividades fueron reformuladas de manera 
que los alumnos que tuvieran diferentes medios tecnológicos (PC, tablet, celular, etc.), pudieran realizar las 
actividades sin mayores inconvenientes de manera totalmente asincrónica. Todas las actividades eran car-
gadas en el aula virtual de la plataforma moodle en forma de “tareas”, se subían en formato pdf todas las 
actividades, con sus apuntes de apoyo práctico. Los alumnos, por cada trabajo práctico, tenían una semana 
para realizarlo y entregarlo en formato pdf. Las consultas eran respondidas de manera asincrónica e indivi-
dual por el correo electrónico de la asignatura, en un periodo de no más de 48 hs. 

Durante el 2021, además de seguir adaptando algunas actividades que no habían resultado versátiles 
en el año anterior, y tener una mayor previsibilidad de que todo el cuatrimestre debía ser dictado de ma-
nera virtual, se incluyó el uso de la sincronicidad en las clases prácticas mediante videoconferencia (google 
meet). Las actividades sincrónicas se realizaron en los mismos días y horarios que anteriormente estaban las 
actividades presenciales prácticas (dos veces a la semana) con una duración de dos horas cada una (media 
hora menos que en la presencialidad). Además, se implementó el uso de foros asincrónicos en cada trabajo 
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práctico y una clase de consulta sincrónica por semana de una hora (por videoconferencia), sumado a con-
sultas individuales por mensajes privados mediante la plataforma moodle y al ya previamente utilizado co-
rreo electrónico de la asignatura. Todas las consultas asincrónicas eran debidamente respondidas en un pla-
zo no mayor a 48 hs

conclusión

Durante el año 2021 se ha logrado una comunicación mucho más fluidas con todos los alumnos, aún con 
los que no poseían conexión a internet estable en sus hogares. Los tps han sido desarrollados y entregados 
en los mismos tiempos que se manejaban en la presencialidad, mientras que en el 2020 más del 50% de los 
alumnos no logró llegar con el 100% de los tps culminados y aprobados a tiempo y forma para obtener la 
regularidad y/o promoción de la asignatura. Por lo tanto, la suma de modalidades de comunicación y activi-
dades con los alumnos durante los trabajos prácticos mediante la sincronicidad más asincronicidad, ha dado 
prometedores resultados en la virtualidad. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

En las últimas décadas se ha adquirido conciencia de la gra-
vedad del cambio climático y de la contaminación ambiental, 
lo que ha propulsado a los actores gubernamentales, científi-
co-académicos y sociales a abordar los desafíos globales y a 
buscar soluciones amigables con el medioambiente. El ser hu-
mano se ha comprometido con los Objetivos del Desarrollo Sos-
tenible (ODS) mediante la promoción de la energía limpia como, 
así también, de una educación de calidad. Velar por el cuidado 
del medioambiente debe representar un firme compromiso en-
caminado al resguardo de la biósfera. La Educación Ambiental 
aparece, así, como un baluarte en la adquisición de conciencia 
individual y colectiva, valores, técnicas y comportamientos eco-
lógicos y éticos frente al cambio climático global. 

La transición hacia una matriz energética sostenible sólo se-
rá factible dentro de un proceso vertiginoso en la implantación 
de tecnologías para el aprovechamiento de fuentes de energías 
renovables y la eficiencia energética. Una de las opciones más 
prometedoras en la transición hacia una matriz energética res-
petuosa del medioambiente es la basada en la conversión fo-
tovoltaica, cuya principal cualidad es la de suministrar ener-
gía eléctrica directa a partir de la radiación solar (Perino et al., 
2019; Perino et al., 2021). Atento a ello, se puede aseverar que 
la energía fotovoltaica en el contexto de la educación renovable 
conlleva un abordaje sistémico e interdisciplinario para lograr 
soluciones integrales. De ello acaece que, todo proceso de en-
señanza-aprendizaje debe consumarse en un ámbito de trabajo 
mancomunado donde prime el respeto, la tolerancia, la diná-
mica y el espíritu crítico, es pos de una ciudadanía participativa 
para cimentar las bases del desarrollo sostenible.

mailto:ernestoprodan@gmail.com
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oBjetivos

Este trabajo pretende brindar un aporte pedagógico y de concientización en el contexto de una Educa-
ción Ambiental equitativa y de calidad, con el fin de profundizar y difundir el debate sobre la importancia de 
las Energías Renovables, como lo es la Energía Solar Fotovoltaica, dentro de una matriz energética susten-
table y en consonancia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Implantación de un Sistema fotovoltaico: impacto en su entorno 
socioambiental

En el contexto de la Educación Ambiental, la Escuela Técnica N° 37 “Germán Ave Lallemant” en forma in-
terdisciplinaria con la Universidad Nacional de San Luis, a través de la Tecnicatura Universitaria en Energías 
Renovables (TUER), han hecho propios los desafíos vigentes de mitigar el calentamiento global y la conta-
minación ambiental desmesurada, implementando una malla curricular y una metodología de enseñanza 
que resultan innovadoras desde el punto de vista académico. Tanto la Escuela Técnica N° 37 como la TUER 
integran dentro de su currículum una Práctica Técnica Supervisada (PTS) de doscientas horas, para los alum-
nos egresables. En dicho contexto, bajo la situación de pandemia por Coronavirus SARS-CoV-2, ambas insti-
tuciones aunaron fuerzas para que las prácticas pudieran llevarse a cabo bajo estrictos protocolos sanitarios 
y de higiene y seguridad laboral.

Se implementó un plan rotativo e integrador que abarcó las diferentes tareas realizadas durante la PTS. 
Se conformaron tres grupos mixtos, integrados por alumnos de la Escuela y de TUER; siendo estos últimos 
los cabezas de grupo. Además, dicha triada contaba con la tutela de un docente supervisor por parte de ca-
da institución educativa.

El proyecto efectuado durante la PTS consistió en el dimensionado e instalación de un Sistema Fotovoltai-
co On Grid (SFVOG) que suministra energía eléctrica a la Escuela Técnica y el excedente, en caso de haberlo, 
es inyectado a la red de distribución de baja tensión. El SFVOG consta de un generador fotovoltaico (GFV) 
constituido por cinco módulos ByD325P6K-36, interconectados bajo el esquema Salto de Rana, aportando 
una capacidad instalada de 1625 Wp. Los módulos FV desechados por un parque fotovoltaico fueron recu-
perados y reacondicionados por los alumnos. El GFV se montó sobre techo mediante una estructura sopor-
te fabricada por los propios estudiantes. Además, dispone de un Inversor Growatt 3000-S para sistemas On 
Grid, contemplado para futura ampliación del GFV.

Resultados del SfOg implantado durante la Práctica Técnica Supervisada

La Figura 1 exhibe la curva Potencia-Tiempo del SFOG durante el eclipse solar de diciembre de 2020 y el 
suministro de energía eléctrica durante el período de funcionamiento (04/12/202 – 22/05/2021). Las men-
suras resultan alentadoras; durante el semestre de funcionamiento el SFVOG ha suministrado aproximada-
mente 1.3 MWh con una media diaria de 7.65 kWh.

Figura 1. Características comportamentales del Sistema Fotovoltaico On Grid
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conclusiones Y perspectivAs

Para hacer frente al cambio climático se requiere de un trabajo mancomunado a escala mundial, partien-
do de la concientización, la educación e implementación de proyectos ambientales integrales que impliquen 
un servicio efectivo, y que respondan a las necesidades de la comunidad. Una mayor implantación de la 
energía fotovoltaica y demás renovables puede efectuar una contribución trascendental a los ODS, velando 
por la reducción imperiosa de las emisiones de GEI y su influencia en calentamiento global. Aprender desde 
la acción es una herramienta que se debe incluir en la Educación Ambiental; esta estrategia pedagógica po-
sibilita el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad y un aprendizaje significativo. Esto permitirá fortalecer 
la racionalidad ambiental como proyecto social.

referenciAs BiBliográficAs 

•	 Perino, E. J., Perino, E. y Perelló, A. D. (2019). Sustentabilidad: Un Nuevo Imperativo 
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INTRODUCCIóN 

Mineralogía, de 3er año del Profesorado de Química de la 
Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires, constitu-
ye una asignatura de carácter esencial en la formación de los 
futuros profesores de Química, por cuanto acerca múltiples po-
sibilidades de abordaje de contenidos de Química desde la ob-
servación y análisis de la naturaleza, especialmente a través del 
estudio del origen de la diversidad de materiales de uso común 
en la vida cotidiana. 

Asimismo, resulta relevante que dicha asignatura se desa-
rrolle dando continuidad a Ciencias de la Tierra, materia corre-
lativa del año precedente, pues favorece la formación integral 
del futuro docente facilitando abordajes más flexibles de estos 
contenidos en el aula.

Por ello, y con el objeto de repensar el abordaje de Minera-
logía desde esta perspectiva y, eventualmente, revisar el abor-
daje de contenidos de Ciencias de la Tierra, se plantea hacer 
un primer diagnóstico que permita conocer acerca de los cono-
cimientos previos de los estudiantes del concepto de mineral, 
indagando además, acerca de la reelaboración realizada como 
futuros docentes, al procurar hacerlo comprensible a sus estu-
diantes, es decir, su Conocimiento Didáctico del Contenido o 
CDC (Garritz et al. 2014). ésto, pues si bien el docente reelabora 
permanentemente el contenido a enseñar, es desde las prime-
ras etapas de su formación como profesor que esta construc-
ción va teniendo lugar. 

oBjetivos

En tal sentido, esta presentación pretende compartir una propuesta de indagación de ambos aspectos 
en el contexto de dos Profesorados de Química (ISFD nº 95 de La Plata y ISFDyT nº 10 de Tandil) que, bajo el 
mismo Diseño Curricular provincial, han realizado recorridos distintos en el desarrollo de la asignatura Cien-
cias de la Tierra de segundo año, en contexto de ASPO/DISPO durante 2020. 

mailto:mjuliasolari@fcnym.unlp.edu.ar
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propuestA

La misma se propone como primera actividad del año. De desarrollo individual, considera y articula as-
pectos del cuestionario sobre Representación del Contenido ReCo (Loughran et al. 2004) adaptado por So-
lari et al (2009), y la propuesta de elaboración de un recurso didáctico empleando formatos de uso frecuen-
te en el contexto de la virtualidad (como Ppt, Padlet, Prezi, Jamboard, entre otros) que permita presentar el 
tema mineral en el aula (Solari et al. 2011), bajo la única consigna de “elaborar un recurso que sirva de apoyo 
para el desarrollo del tema en clase”, con un máximo de 5 diapositivas pero con la libertad necesaria para 
reflejar la construcción del contenido. (Fig.1)

Actividad inicial

1. Pensando en la elaboración de un recurso didáctico que pueda ser empleado tanto en la presenciali-
dad como en la virtualidad, diseña una presentación en ppt, Padlet, o equivalente (no más de 5 dia-
positivas), que permita desarrollar el concepto de mineral con tus estudiantes.

2. Para ello, previamente analiza...
•	 a) ¿Qué pretendes que los estudiantes aprendan?
•	 b) ¿Qué dificultades identificas para construir el concepto de mineral?
•	 c) Sobre la base de esas dificultades: ¿Qué obstáculos encuentras como Profesor para organizar la 

explicación de este tema en el aula?

Fig.1. Instrumento de indagación propuesto: Actividad Inicial.

La evaluación del mismo tendrá lugar, probablemente, mediante una matriz o rúbrica; pero dicho instru-
mento se encuentra en elaboración.

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN

El presente trabajo parte de la experiencia áulica transitada 
por Problemática del Ambiente1 durante el ciclo lectivo 2020, en 
pleno contexto de pandemia, donde la educación devino en su 
modalidad virtual. Ofrece oportunidad para escudriñar en algu-
nos aspectos observados y reflexionar sobre dificultades y obs-
táculos que limitaron la apropiación significativa de contenidos 
y habilidades que se pretendían alcanzar.

oBjetivos

Se espera que ésta sistematización de la práctica educativa aporte elementos para el análisis de otras si-
tuaciones afines de la enseñanza de las problemáticas ambientales, de manera en que se favorezca la cons-
trucción de aprendizajes significativos. 

desArrollo de lA eXperienciA

La gran mayoría del alumnado que cursa Problemática del Ambiente no posee criterios ni perspectivas 
científicas para abordar situaciones relativas al ambientes. Esto se viene observando año tras año. Cabe ha-
cer la salvedad para quienes poseen una mirada conservacionista, aunque en su mayoría desconocen sus al-
cances y más bien la poseen de manera naturalizada, asumiendo que es la única posible.

También se actualiza la práctica de repetir acríticamente campañas masivas de internet sobre el cuidado 
del ambiente o cambio climático, las cuales suelen ser superficiales y engañosas.

Por ello la tarea docente siempre fue un desafío del que se lograba salir airoso gracias entre otros facto-
res a la posibilidad de implicar a los sujetos en ricos debates en el aula y mediante una salida de campo que 
fortalecía sus habilidades y conocimientos.

1    Asignatura del Profesorado Universitario en Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, químicas y Natu-
rales (UNaM).
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Sin embargo con la educación virtual se generaron distancias, tanto entre docentes y quienes se logra-
ban conectar, como entre éstos últimos con los contenidos. Poniendo en riesgo el potencial virtuoso de la 
grupalidad (Soutu, 1993).

Fueron escasos los intercambios durante videoconferencias, con una pasividad casi absoluta del estu-
diantado, limitándose a responder brevemente al final de cada clase. Mientras que los trabajos escritos evi-
denciaron dificultades para relacionar conceptos y elaborar reflexiones propias, quedando escasos períodos 
de tiempo para destinar a retroalimentaciones orales con cada uno de ellos, siendo la vía más accesible los 
comentarios al margen en programas procesadores de texto.

conclusiones

La formación docente puede recuperar “ (…) las historias institucionales que se alejan, igualmente, del 
relato oficial. ” (Messina, 1999:146). Queda expuesto con esta narrativa que, si bien la modalidad virtual ofre-
ce una diversidad de herramientas digitales aplicables a la educación, las utilizadas fueron insatisfactorias. 
Incapaces de ofrecerse como dispositivos que verifiquen la apropiación de contenidos y habilidades de ma-
nera significativa.

Bajo las condiciones actuales de creciente desigualdad en el acceso a la educación se vuelve urgente sen-
tar posiciones respecto del para qué estamos enseñando, qué propósitos nos dirigen, cuáles ventajas y des-
ventajas se nos presentan.

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN

Estudiar los valores es esencial porque toda educación apre-
cia ciertos fines como valiosos para el individuo y la sociedad. 
Así desde el 2005 las carreras de química de la UNAM incluyen 
asignaturas sociohumanísticas. Como Ciencia y Sociedad, en la 
que se tratan de manera explícita ética y valores en la ciencia 
y tecnología. Pero muchos docentes que imparten ésta y otras 
materias han carecido de formación en la didáctica de la ética 
en general, y en particular cómo abordar temas de ética y valo-
res en conexión con la ciencia y la tecnología.

oBjetivo

Diseñar una secuencia didáctica para introducir temas de ética, valores, ciencia, tecnología y sociedad, 
que puede ser empleada en diferentes asignaturas y situaciones pedagógicas.

desArrollo

Se pretende introducir el estudio de valores con la presentación y discusión de los casos de las investi-
gaciones ambientales y acciones subsecuentes de Clair Patterson y Mario Molina, que condujeron en su mo-
mento a la proscripción del tetraetilo de plomo y los clorofluorocarbonos, respectivamente. Se busca mos-
trar cómo estudios de caso similares a estos dos pueden emplearse para el estudio y discusión de la ética y 
los valores en clases científico-técnicas. Los casos de Patterson y de Molina se seleccionaron por su relevan-
cia e impacto histórico, pero además porque ambos muestran aspectos distintos, pero similares, de la toma 
de decisiones éticas que un científico puede tener que tomar en ciertas coyunturas, cuando ciertos conoci-
mientos implican la necesidad de tomar ciertas acciones, a fin de evitar graves daños a personas, comuni-
dades y medioambiente. Además, en el caso particular de Molina, su figura es de extremo reconocimiento e 
importancia en México.

En la secuencia de actividades se incluyó: i) Diagnóstico sobre valores, moral, ética y su importancia en 
los tiempos actuales, ii) aclaración de dudas y confusiones de la actividad anterior, iii) revisión, análisis y re-
flexión en torno al trabajo de Patterson y Molina, a partir de materiales audiovisuales (Cosmos, 2014) y en 
línea, y v) evaluación formativa. El diseño de la actividad parte del entendimiento del aula como un espacio 
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en el que no solo se comparten conocimientos discursivos, sino también narraciones y vivencias. La activi-
dad se funda entonces en una presentación narrativa, que hace énfasis en las motivaciones de Patterson y 
Molina, la forma como sus resultados les forzaron a tomar decisiones éticas, su contexto de acción, y las di-
ficultades y obstáculos a los que se enfrentaron. 

conclusiones Y perspectivAs

La secuencia didáctica permite explorar valores y cosmovisiones en y alrededor de la ciencia y la tecno-
logía, y construir saberes compartidos en torno a los valores, principios y responsabilidades éticas de los 
científicos y científicas.

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN 

El curso Biodegradación de Efluentes Industriales se dicta 
desde el año 1994 como curso de posgrado en la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. Es además una asignatura de la Maestría 
en Biotecnología que se desarrolla en la Universidad de Buenos 
Aires (Gallego y col., 2010). A partir de 2020 se implementó una 
modalidad distinta para su dictado, que incluía un módulo teó-
rico que se dictaría a distancia, seguido de un módulo presen-
cial optativo. Con el nuevo formato se pretendía facilitar el acce-
so de alumnos del interior del país o de países vecinos. 

oBjetivos

Los objetivos de este trabajo son describir las decisiones docentes que llevaron a: la selección de los con-
tenidos para el módulo virtual, el diseño de las distintas actividades y la elaboración de una estrategia de 
evaluación adecuada.

desArrollo de lA eXperienciA

El módulo virtual fue pensado como una instancia que abordara todos los contenidos teóricos de la mo-
dalidad presencial anterior, y que se desarrollara según el modelo de aula invertida (González Zamar y Abad 
Segura, 2020). No se resignó ningún contenido respecto al curso presencial anterior. El período de dictado 
de siete semanas, con una carga horaria estimada de 10 horas semanales, era suficiente para el trabajo asin-
crónico de los alumnos. Los materiales de estudio de cada unidad temática (material de lectura y activida-
des) se ponían a disposición de los cursantes al comienzo de cada semana. Un grupo de tutores respondía 
consultas, aclaraba dudas y planteaba nuevos interrogantes. Para que la interacción y la participación fueran 
eficaces, el esquema requería de una respuesta rápida. Al final de la semana se realizaba una reunión virtual 
sincrónica donde se discutían los temas y las actividades propuestas. Todo el material de lectura y las acti-
vidades fueron desarrollados específicamente para el curso. El curso se estructuró en el Campus Virtual de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica, basado en Moodle. Las herramientas empleadas incluyeron presenta-
ciones de los alumnos en Padlet, guías interactivas en páginas de Google Sites, instructivos en Power Point, 
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documentos colaborativos en Google Drive, cuestionarios en Google Forms, actividades en Genially, videos 
intervenidos y presentaciones en H5P, videos en youtube, entre otros. Se inscribieron en el curso 46 perso-
nas, 25% del interior y del exterior del país, lo que triplicó la matrícula habitual de otros años. Sin embargo, 
solamente un 50% de los inscriptos completaron todas las instancias del curso. Por más que el número de 
horas de dedicación que se exigía se anticipaba en la descripción de la página web de cursos de la Facultad, 
la mayor parte de los alumnos que abandonaron el curso lo hicieron por la imposibilidad de cumplir con las 
actividades. 

conclusiones 

En una encuesta realizada al final del curso los participantes valoraron positivamente los contenidos y las 
actividades del curso, así como la instancia de evaluación. Particularmente esta última, que consistía en el 
análisis de casos, permitió constatar el grado de apropiación de los contenidos alcanzados por los alumnos 
y un aprendizaje significativo, plasmado en la aplicación de los mismos a situaciones concretas del mundo 
real.
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INTRODUçãO

Na pandemia muitas fakenews foram disseminadas (SAN-
TOS, 2021). Metodologias como rotação por estações de apren-
dizagem podem combater essas notícias falsas, fomentando a 
alfabetização científica dos alunos, tornando-os cidadãos crí-
ticos perante problemáticas cientificas na sociedade (SILVA, 
2019).

oBjetivos

Adaptar uma metodologia ativa ao ensino remoto, fomentando a alfabetização científica para combater 
fakenews.

metodologiA

Utilizou-se a metodologia de rotação por estações através de uma fakenews sobre o uso da máscara, re-
lacionando com ácido e base, sendo propostas três estações: jogo, avaliado pelos acertos nas perguntas; 
conto interativo, avaliado pelos dois finais propostos; e vídeos de paródias, avaliados pela participação. A 
aplicação ocorreu no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP), Mossoró/RN – Brasil, com 10 alunos 
de 2ª e 3ª séries divididos em três grupos no Google Meet que rotacionaram entre as estações. Foi aplicado 
um questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas, analisadas segundo os elementos de 
Bardin (2016).
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resultAdos e discussão

Seguindo a rotação, os resultados foram satisfatórios. No jogo, o grupo 2 obteve um desempenho mel-
hor por lerem as informações mais atentamente. Na leitura apenas os alunos do grupo 1 escolheram o final 
considerado inadequado, justificado por ser a primeira estação deles e ainda não possuírem respaldo sufi-
ciente. Nos vídeos o grupo 3 apresentou maior interação, sanando dúvidas. A partir das respostas do ques-
tionário, as estações do jogo e conto proporcionaram maior entendimento do conteúdo e interatividade. 
Quando questionados acerca da estação que menos gostaram, somente um aluno apontou os vídeos, pois 
era a única que não participavam ativamente. Em relação ao conceito químico, a maioria respondeu corre-
tamente. Sobre as fakenews, os alunos pontuaram a necessidade de atenção antes de compartilhar notícias 
duvidosas e que essa disseminação não deveria acontecer. Sobre a metodologia trabalhada, todos afirma-
ram gostar, ressaltando em seus relatos a importância da utilização de metodologias criativas onde o aluno 
participa ativamente do seu processo de aprendizagem, através da inovação dos professores, dado o con-
texto de ensino remoto. 

considerAções finAis

A partir da adaptação da rotação as fakenews foram relacionadas à química, proporcionando partici-
pação ativa dos alunos que perceberem a importância de analisar notícias. Além disso, nota-se que cada 
aluno aprende no seu ritmo.
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RESUmEN 

Uno de los desafíos a los que se enfrenta la educación es la 
de poder generar curiosidad y participación en sus estudian-
tes. Los proyectos de ciencia abierta ciudadana, promueven la 
participación pública, anónima y voluntaria en el marco de pro-
gramas de distintas instituciones provenientes de la comunidad 
científica. Actualmente han tomado mayor protagonismo gra-
cias al desarrollo de las nuevas tecnologías, las comunidades 
online y el trabajo colaborativo a distancia. El proyecto Galaxy 
Zoo en español es una plataforma digital de imágenes del cos-
mos cuyo objetivo es invitar a ayudar a clasificar galaxias según 
su forma, por medio de la comparación de imágenes provenien-
tes de la base de datos tomados desde diferentes telescopios. 
Este proyecto se fundamenta en la idea de que los programas 
informáticos han sido incapaces de clasificar galaxias de una 
manera acertada y el cerebro humano es realmente mucho me-
jor que un ordenador en tareas de reconocimiento de patrones. 
En esta propuesta llevada a cabo en dos colegios de la ciudad 
de La Plata se han clasificado un total de 425 galaxias, pudien-
do catalogarlas en distintos tipos: uniforme, disco y estrella. De 
este modo, concluimos que algunas propuestas didácticas de 
participación colectiva han despertado interés entre los estu-
diantes y, por lo tanto, deben considerarse como parte de nue-
vos desafíos de carácter institucional, transgrediendo el tipo de 
modalidad educativa (presencial o virtual).

# 
Popularización de la ciencia 
Ciencia abierta ciudadana 
Tecnología 
Continuidad pedagógica.

introducción Y fundAmentAción 

En el marco del contexto de educación virtual para sostener la continuidad pedagógica a raíz de la pan-
demia de Covid -19, poder brindar a los estudiantes propuestas atractivas y que despierten su interés, resul-
ta ser una tarea compleja y desafiante. Una de las propuestas como estrategia para fomentar esto en el aula 
es la realización de proyectos de ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es una rama de la ciencia abierta y 
refiere a ciudadanos comunes, científicos no profesionales o amateurs que colaboran en distintas etapas de 
proyectos científicos. 
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Es una actividad participativa o comunitaria que promueven la participación pública, anónima y volun-
taria en esfuerzos de investigación organizados por distintas instituciones científicas públicas y privadas. La 
ciencia abierta ciudadana se viene desarrollando hace varios años, pero, en la actualidad ha tomado mayor 
relevancia, principalmente por el desarrollo de las nuevas tecnologías, las comunidades online y el trabajo 
colaborativo a distancia.

Uno de los grandes propósitos de la ciencia ciudadana es formar un pensamiento crítico en la población, 
para que pueda con él hacer un mejor uso de la información y construir una comunidad colaborativa y com-
prometida socio-científicamente, generando inteligencia colectiva.

En este tipo de proyectos virtuales orientados a la ciencia, se incluyen actividades mediadas por las he-
rramientas TIC.

El proyecto Galaxy Zoo en español es una plataforma digital de imágenes del cosmos cuyo objetivo es 
invitar a ayudar a clasificar galaxias según su forma. Es una iniciativa que cuenta con más de 1.5 millones de 
imágenes provenientes de bancos de datos de una lista que actualmente incluye los telescopios: Isaac New-
ton y William Herschel en la isla La Palma en las Canarias; Gemini Sur en Chile; el telescopio WIyN en Kitt 
Peak, Arizona; el radio telescopio IRAM en la Sierra Nevada de España; Swift, GALEX, Chandra, XMM-Newton 
y Suzaku en el espacio, y quizás el más emocionantes, el Telescopio espacial Hubble. A su vez, el proyecto 
está patrocinado por instituciones como la Universidad de Oxford, la Universidad de Portsmouth, la Univer-
sidad Johns Hopkins, la Universidad de yale y Fingerprint Digital Media, Belfast. 

Desde nuestro lugar, de este modo se estimula a los alumnos para que sean partícipes de experiencias 
que fomenten la interpretación de la ciencia como producto (elaboración de los conceptos teóricos), pero 
también como proceso, vinculado a la idea de generar capacidades científicas, tan importante en su forma-
ción, convirtiéndose en la puerta de entrada a nuevas miradas e invitándolos a desarrollar la curiosidad y la 
autonomía (Furman y Podestá, 2009).

oBjetivos

Con el objetivo de brindar conceptos y herramientas sobre ciencia ciudadana, hemos realizado esta pro-
puesta en la cual formamos parte del proyecto Galaxy Zoo en español de ciencia ciudadana, para identificar 
y clasificar galaxias por comparación. Este proyecto se fundamenta en la idea de que los programas infor-
máticos han sido incapaces de clasificar galaxias de una manera acertada y el cerebro humano es realmente 
mucho mejor que un ordenador en tareas de reconocimiento de patrones. La importancia de las clasifica-
ciones múltiples es que nos permite construir una base de datos creíble y acertada, que alcance los altos es-
tándares de la comunidad científica, de esta manera fomentamos el interés participativo en los estudiantes 
secundarios.

desArrollo 

Para este proyecto se invitó de manera anónima y voluntaria a estudiantes de nivel secundario a clasifi-
car galaxias por medio del ingreso a la plataforma Galaxy Zoo en español. Esta experiencia fue realizada en 
dos colegios de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. 
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Cada alumno debía ingresar a la plataforma Galaxy Zoo en español, seguir los tutoriales que guiaban la 
clasificación de las galaxias. Una vez realizada la clasificación y catalogación de las imágenes, se registraba 
automáticamente esa observación a la plataforma Galaxy Zoo.

A su vez, los estudiantes debían volcar estos datos de las observaciones realizadas en una base de datos 
compartida propia de registro escolar, brindando información sobre la cantidad de galaxias clasificadas, el 
tipo de galaxia clasificada (uniforme, disco o estrella) y realizando alguna observación sobre sus caracterís-
ticas como, por ejemplo, patrones, turbulencias, perturbaciones, superposiciones, formas, etc.

El resultado de la participación en este proyecto de ciencia abierta ciudadana fue expuesto el resto de la 
comunidad educativa, volcando los datos registrados en un póster colaborativo.

resultAdos Y discusión

En este proyecto se clasificaron 425 galaxias, con una mayor participación de los estudiantes de ciclo bá-
sico (1ro, 2do y 3er año) que cursaban la materia fisicoquímica.

Algunos resultados de las observaciones se pueden visualizar en la figura 1, que muestra los tipos de ga-
laxias clasificadas.

 

Fig. 1: Porcentaje de tipos de galaxias 
clasificadas.

conclusiones Y perspectivAs

Como resultado de esta experiencia llegamos a la conclusión que, si bien realizar proyectos de ciencia 
ciudadana involucrando a estudiantes que no son del ambiente académico requiere de un esfuerzo comu-
nicacional especial, algunas propuestas didácticas de participación colectiva han despertado interés entre 
los estudiantes y, por lo tanto, deben considerarse como parte de nuevos desafíos de carácter institucional, 
transgrediendo el tipo de modalidad educativa (presencial o virtual). 
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Actualmente, no educamos para generar solo conocimientos sobre temas específicos, nuestra tarea ex-
cede el contexto áulico e institucional, permitiendo desarrollar el pensamiento crítico y la apropiación de 
herramientas que permitan construir aprendizajes significativos. Estamos contribuyendo a la formación de 
sujetos de derechos que tomarán decisiones en la vida, y el éxito estará en generar esa habilidad para edu-
car futuros ciudadanos científicamente alfabetizados y comprometidos socialmente (Gil y Vilches, 2004).

Tenemos que lograr que la comunidad en su totalidad, pero especialmente la científica, se involucre en 
estas iniciativas y de sus aspectos positivos, para ir modificando la forma en la que producimos y difundi-
mos conocimiento en nuestro país.

Es entonces que, en este contexto de crisis sanitaria, los docentes nos enfrentamos con situaciones nue-
vas y diversas, que nos obligan a repensar y reinventar nuestras prácticas, esto constituye un desafío de 
índole profesional y humano. Es en esta nueva etapa de definir nuestros roles, en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, nos apropiarnos de nuevas herramientas, revalorizando el papel que desarrollan los recursos 
tecnológicos, que creemos, han llegado para quedarse.
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INTRODUCCIóN

La experiencia de aula que compartimos consistió en una ac-
tividad de divulgación científica que se desarrolló bajo el for-
mato de taller adaptado a diferentes comunidades, constitu-
yendo una actividad de extensión universitaria. Su nombre fue 
Taller de Inmunología y vacunas: Importancia de la vacunación 
como una estrategia global de prevención y lo realizamos en el 
contexto de la pandemia del virus SARS-Cov2 que causa el Co-
viD19 (Coronavirus Disease 2019), y en particular en el marco 
de la campaña de vacunación lanzado por el Ministerio de Sa-
lud Pública de Uruguay contra este virus para paliar los efectos 
patológicos en personas infectadas y contener la diseminación 
viral en nuestro país. 

oBjetivos

El objetivo de esta actividad fue concientizar a las personas sobre la importancia de la vacunación, a tra-
vés de la comprensión e integración de conocimiento y, a su vez, la creación de espacios de escucha a inquie-
tudes mediante la divulgación científica para motivar el intercambio de saberes con la comunidad y promo-
ver la vacunación contra el CoviD19.

desArrollo de lA eXperienciA

Trabajamos con diferentes comunidades no especializadas en el tema: funcionarios no docentes y docen-
tes de nivel primario, secundario y terciario. La actividad, de estilo taller, se desarrolló mayormente en la vir-
tualidad por vía sincrónica en dos partes: i) Análisis del funcionamiento del Sistema Inmune y reflexión sobre 
las consecuencias de su disfunción, ii) Comprensión del funcionamiento de las vacunas en nuestro organis-
mo, como previenen enfermedades y análisis de las diferentes vacunas contra el CoviD19, particularmente 
las administradas en nuestro país en el contexto de la campaña de vacunación voluntaria gubernamental. Se 
priorizó el aprendizaje activo, colaborativo y reflexivo, a través de instancias de discusión grupales, donde 
cada grupo realizó consignas diferentes a partir de material proporcionado, para luego compartirla en el ple-
nario y permitir la participación de los otros grupos, escuchar las inquietudes de los participantes y la discu-
sión de conceptos generales. Se generaron y utilizaron materiales creados y adaptados especialmente para 
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estas instancias de divulgación, como la realización de presentaciones sintetizando conceptos generales, in-
fografías y videos educativos. Además, se promovió la participación de docentes e investigadores jóvenes 
para asistir en las consignas grupales, favoreciendo, asimismo, su participación en actividades de divulga-
ción. Por último, también se realizaron actividades asincrónicas que involucraron la realización de cuestio-
narios para evaluar inquietudes y adquisición de conocimiento, así como el intercambio asincrónico gracias 
a la reflexión de los participantes y su necesidad de evacuar dudas.

conclusiones

La actividad se caracterizó por tener un ambiente cordial y cálido, favoreciendo a los participantes a com-
partir sus curiosidades, dudas o experiencias personales. Los participantes estuvieron motivados y compro-
metidos en cumplir las consignas planteadas. Para evaluar la actividad y analizar la adquisición de conoci-
miento, realizamos un cuestionario en línea, que permitió determinar que: i) tanto la comunidad docente 
como la no docente que realizó la actividad tiene conocimientos generales relacionados a la función bási-
ca del sistema inmune y las vacunas, ii) los participantes desconocen detalles específicos sobre las diferen-
tes vacunas disponibles para prevenir el CoviD19, y iii) más de la mitad de los participantes completaron el 
proceso de vacunación voluntaria. Por último, es importante destacar que la actividad fue estimulante y los 
participantes resultaron satisfechos e interesados, generando diferentes preguntas luego de la actividad.
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EviDEnCiA En lA CiEnCiA. PrUEBAS rÁPiDAS  
DE DETECCiÓn DE CoviD-19

INTRODUCCIóN

De la ciencia se esperan soluciones efectivas a los graves 
problemas medioambientales, energéticos o de salud pública 
(como la pandemia actual de covid) que encara la humanidad, 
pero también se temen las consecuencias negativas de sus apli-
caciones tecnológicas. y en esta compleja realidad que involu-
cra a científicos, tecnólogos, políticos, periodistas, empresarios, 
activistas y ciudadanos, la comunicación pública de la ciencia y 
la tecnología (CPCT) desempeña un papel crucial.
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oBjetivo

Compartir la experiencia de un grupo de docentes al diseñar material de divulgación que comunica la 
idea de que la ciencia se basa en la evidencia, como parte de un curso en línea sobre “El Covid-19 La infor-
mación científica y las fake news”.

desArrollo

Como parte de las actividades para actualizar y mantender en comunicación a la comunidad de estu-
diantes, docentes y padres de familia de nuestra institución se organizaron múltiples cursos extracurricu-
lares en los meses de junio a septiembre de 2020. El curso indicado se diseñó para revisar aspectos bá-
sicos de ciencia, tecnología, sociedad y sus interacciones y para reflexionar y tener mejores elementos 
para entender el contexto actual en 5 sesiones de 2 h cada una: 1) Verdades alternativas; 2) Naturaleza 
del conocimiento científico y tecnológico y la ciencia se basa en la evidencia; 3). Confianza en la tecno-
ciencia durante la pandemia. el caso de la infraestructura de la calidad en la seguridad en la salud an-
te covid-19; 4) El covid-19 en los medios de comunicación & 5) Reflexiones éticas. Se impartió a docen-
tes y estudiantes en 2 ocasiones y el material básico se ubicó en un portal: https://www.facebook.com/
Covid-19-Info-Cient%C3%ADfica-Fake-News-108932024248221

La sesión 2 versó sobre la propuesta por el consejo británico: La ciencia es la búsqueda del conocimiento 
y la comprensión del mundo natural y social siguiendo una metodología sistemática basada en la evidencia 
(Our definition of science, 2015). La plática se diseñó con el objetivo de alejarse del modelo “déficit” y acer-
carse más a los enfoques de “diálogo” y “participación pública” de CPCT (Tinker Perrault, 2013).
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Para ilustrar este objetivo, previo a la sesión del impacto de la infraestructura de la calidad en su confia-
bilidad, seguridad y aplicación, se selecciono el caso de pruebas rápidas de detección de covid-19.

conclusiones

Se diseñó y divulgó material que comunica la idea de que la ciencia se basa en la evidencia, como parte 
de un curso en línea sobre “El Covid-19 La información científica y las fake news”.
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RESUmEN

El presente texto tiene por objetivo establecer un marco de 
referencia conceptual que permita establecer una reflexión crí-
tica sobre la crisis ambiental en la que se encuentra el planeta y 
la sociedad en la actualidad. Para esto, se analiza cómo la rela-
ción del desarrollo humano y el conocimiento hegemónico de la 
ciencia han conllevado a un deterioro significativo del entorno 
natural y social, en el que se han fragmentado los modos de in-
terpretar, comprender y relacionarnos con la naturaleza. Desde 
un análisis epistemológico se establecen algunas nociones fun-
damentales que permiten entender los cimientos de la crisis de 
nuestra civilización y se proponen algunas reflexiones que se 
han desarrollado en diferentes campos del conocimiento huma-
no y científico de la actualidad, en el que han surgido nuevas in-
terpretaciones sobre el desarrollo social y los conceptos de hu-
manidad y naturaleza. Donde la educación, la complejidad y la 
educación ambiental se tornan como ejes fundamentales en la 
transformación de nuestros pensamientos y acciones en el con-
texto sociocultural y natural desde la construcción de una ética 
para la sustentabilidad.

introducción Y fundAmentAción

La sociedad actual está sometida a una intensa crisis que trastoca múltiples contextos humanos, en los 
que se incluyen esferas sociales tan significativas como la educación, la economía, la política, lo ambiental, 
la ética, y demás ámbitos donde se pongan en acción los valores como instancia del compromiso humano. 
Esta perspectiva, refleja una crisis de la civilización que compromete la vida y el entorno en la cual se desa-
rrolla, como el resultado de un modelo sociocultural, económico y tecnológico que ha devorado la naturaleza 
y negado el reconocimiento equitativo de las diferentes culturas. Pues se sustenta en un paradigma meca-
nicista y materialista que reduce nuestra comprensión del mundo natural y cultural; lo que ha conllevado al 
deterioro ambiental y las problemáticas globales de nuestro tiempo.
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Este panorama puede ser abordado por la construcción de una ética para la sustentabilidad, en la que 
se pueden reconocen los límites biofísicos de la naturaleza y su complejidad en el contexto socioambiental 
(Morin, 2001). 

oBjetivos

Este trabajo tiene por objetivo presentar un marco de referencia conceptual, que permita establecer una 
reflexión crítica, desde el paradigma de la complejidad y una contemporánea filosofía de la ciencia, orienta-
da a destacar la dimensión ética del conocimiento científico; con el propósito de reflexionar sobre los modos 
que el ser humano interpreta, comprende y trata de relacionarse con la naturaleza, y cómo en este interac-
tuar ha propiciado un deterioro significativo del entorno

desArrollo

En esta búsqueda, hacia los cambios fundamentales de nuestros estilos de vida y comportamientos, la 
educación desempeña un papel primordial. Pues es denominada como la fuerza del futuro (Morín, 2007) 
porque se constituye como uno de los elementos más eficaces para promover el cambio. Uno de los desa-
fíos más difíciles será entonces el de modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad 
creciente, los cambios y lo imprevisible que caracteriza nuestro mundo y la naturaleza (Riechman, 2006). 

Estamos a las puertas de una nueva oportunidad para conocer la vida y disfrutar de lo que sanamente 
nos comparte nuestra naturaleza y para esto debemos replantear la idea de desarrollo sostenible por el de 
sustentable, es decir, que debemos realizar nuestras acciones humanas desde una ética para la sustentabili-
dad (Sosa, 1999). Que gira hacia el bien común y la naturaleza, esta última, victima injustificada de nuestro 
racionalismo salvaje, que en ultima instancia ha ocasionado que sobrepasemos la capacidad de carga de la 
madre tierra, y corriendo el riesgo de la autoaniquilicación. 

resultAdos Y discusión

El aula escolar, las instituciones educativas y el sistema educativo en general, comparten las propiedades 
de cualquier sistema abierto, por esta razón es la educación una de las estructuras sociales más poderosas 
para promover los cambios que en esencia se necesitan para lograr un progreso y desarrollo real, es decir 
ecológicamente logrados desde el propósito principal del educar, en el que la formación y la humanización 
son pilares fundamentales para la construcción del futuro, en el cual la felicidad humana no sea solo una uto-
pía y se convierta en realidad (Sosa, 1999). Frente a esta situación es necesario que el ser humano reflexio-
ne sobre si mismo, su comportamiento y pensamiento en un espacio en el cual se acuda a la ética humana 
como garantía fundamental para la iniciación del cambio, que se promoverá en cadena de manera global. A 
esto responde la educación y es en su estructura y organización donde encontramos las alternativas de de-
sarrollo que con ayuda de maestros, estudiantes y todos los elementos que de ella hacen parte podremos 
lograr, pues si la juventud es el futuro, la educación es la encargada de construir el mismo, materializado en 
planeta tierra, nuestra madre patria que aunque sufre por nuestra ignorancia nos comprende y alienta como 
sus hijos (Leff, 2002). 
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conclusiones Y perspectivAs

El fin último de la educación será entonces concebirnos como humanos, civilizados en pensamiento y va-
lores, desde lo cual asistiremos a un encuentro multidimencional de las conciencias con nuestra especie, así 
el ser humano desde la consciencia antropológica reconocerá su origen y su diversidad, desde la consciencia 
ecológica comprenderá las interrelaciones humanas y su influencia en la biosfera terrestre como garantía de 
estabilidad, desarrollo y convivencia; con la consciencia cívica desde la cual se hace el hombre responsable 
y solidario con sus semejantes y con su entorno natural y una consciencia espiritual condición esencial de 
nuestra especie, que responde al pensamiento y la reflexión y permite criticarnos mutuamente, autocriticar-
nos y comprendernos entre sí, en creación constante de la equidad, la democracia y la esperanza humana 
(Mayer, 1998).
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RESUmEN 

La reducida presencia de la Geología en la educación secun-
daria argentina y su encasillamiento como ciencia experimen-
tal, son factores que contribuyen tanto a la distorsión en la en-
señanza de las Ciencias Naturales como a la deformación de los 
aportes esencialmente históricos de la Geología. “Consecuen-
temente, se dificulta a los sujetos políticos reflexionar, soste-
ner miradas críticas y argumentar adecuadamente acerca de 
las problemáticas ambientales referidas al manejo inadecuado 
de los recursos y los riesgos geológicos”. (Lacreu, 2014, p.221). 
Se comparten algunos resultados de investigaciones preceden-
tes, que ponen en evidencia la escasa o nula presencia de la 
Geología en la educación secundaria de Argentina y se expo-
nen algunas de las principales razones que justifican una mejor 
consideración de la Geología en la formación de ciudadanos. La 
subestimación curricular de la geología queda reflejada en dife-
rentes situaciones, a saber: 

a) En el campo de las Ciencias Naturales, la Geología no tie-
ne una jerarquía disciplinar equivalente a la Biología, la Física y 
la Química ya que está incluida dentro de un “campo” denomi-
nado Ciencias de la Tierra, compartiendo la “carga horaria” con 
otras disciplinas como Climatología, Meteorología, Astronomía 
(la Tierra como planeta del sistema solar). 

b) No está consolidada la formación que otorgue un título 
docente ni en Geología ni en Ciencias de la Tierra. Sólo existen 
profesorados en Geociencias en la UNS y UBA. Así, la enseñan-
za de la Geología suele estar a cargo de profesores de Biología, 
Geografía u otras disciplinas que aportan las subjetividades de 
su formación inicial, generalmente deficitaria en Geología. 

c) No existe visibilidad de la Geología en los diseños curri-
culares secundarios ni primarios. En efecto, en la educación se-
cundaria está “oculta” dentro de las Ciencias de la Tierra y los 
contenidos geológicos pueden estar asociados arbitrariamente 
a espacios curriculares tanto de ciencias naturales como sociales 
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o ambientales. Tal ubiquidad muestra una conceptualización epistemológica equivocada de la Geología co-
mo ciencia experimental, en lugar de considerarla una ciencia histórica (Lacreu, 2019, p.5), contribuyendo a 
la adopción de estrategias didácticas ineficientes y desmotivadoras. 

Entre las principales razones para fortalecer los aportes de la Geología se pueden señalarla necesidad 
imperiosa de: 

a) Asumir que su naturaleza histórica es imprescindible e insustituible para explicar y establecer expec-
tativas científicas para el hallazgo de nuevos recursos mineros e hídricos y la prevención de riesgos geoló-
gicos naturales o inducidos. 

b) Comprender que el paisaje geológico no es inmutable, que tiene una historia singular e irrepetible y 
que todes les ciudadanes deberían poder leer esa historia en los materiales expuestos. 

c) Desnaturalizar los riesgos y “daños colaterales” causados por la expoliación de recursos naturales y/o 
la modificación antrópica de paisajes a través de urbanizaciones, presas hídricas, alteo de rutas en llanuras, 
caminos de montaña, etc. 

d) Formar ciudadanes, capaces de: “interactuar con los fenómenos naturales y profundizar en la cons-
trucción de los modelos explicativos básico de las ciencias; para comprender el mundo natural y su funcio-
namiento y para tender puentes entre los saberes cotidianos y los científicos…” según la Res CFE 084/2009 
(apartado 87 “d”). 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

En Chile, los desastres socio-naturales que afectan al terri-
torio son recurrentes, considerando su configuración geológica 
y el desarrollo histórico de las ciudades más importantes. Al-
gunos de estos fenómenos han involucrado graves daños so-
cio-económicos e, incluso, han tenido repercusiones a nivel pla-
netario, como el terremoto y tsunami de Valdivia, 1960 (9.6 
Mw) y de Constitución-Cobquecura, 2010 (8.8 Mw); aluviones 
del norte de Chile (Antofagasta, 1991; Atacama, 2015), en la zo-
na central (Quebrada de Macul, 1993) y sur (Villa Santa Lucía, 
2017), así como erupciones volcánicas (Villarrica, 1971 y Chaitén, 
2008, entre otras). Aunque el vínculo entre desastre y fenóme-
no natural se atribuye, en general, a una mala planificación ur-
bana y deficientes programas de ordenamiento territorial, cir-
cunscritos a precarias políticas gubernamentales y normativas 
que impulsen nuevas medidas dirigidas a la etapa preventiva 
del ciclo de gestión del riesgo de desastre, Pérez Tello (2017) 
indica que también hay una componente asociada a la escasa 
comprensión del cómo las comunidades sociabilizan con los de-
sastres, el lugar que ocupan en nuestra historia y en los lugares 
de riesgo que habitamos. Por lo tanto, la enseñanza acerca de 
estas temáticas y concientizar acerca de los peligros geológicos 
desde la educación inicial es fundamental, dada la curiosidad 
innata que manifiestan los estudiantes respecto a la interpreta-
ción de su entorno natural. 

El plan de gestión de riesgo de desastres propuesto por ONE-
MI y MINEDUC para los establecimientos educacionales se de-
nomina Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE, 2001). Su ob-
jetivo es promover el autocuidado en la comunidad educativa, 
proporcionando un ambiente optimo y seguro para la educa-
ción. Entre otros contenidos, debe considerar los riesgos natu-
rales inherentes a la ubicación del establecimiento educacional, 
así como tópicos especiales de inclusión y discapacidad, siendo 
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responsabilidad de cada establecimiento cómo informar a sus estudiantes acerca de las posibles emergen-
cias y las acciones a seguir ante su ocurrencia. 

metodologíA Y discusión

Este trabajo analizó el PISE de un establecimiento educacional inclusivo (Colegio Altamira) ubicado en 
la precordillera de la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, con aprox. un 12% de estudiantes en si-
tuación de discapacidad. Se identificaron los peligros geológicos asociados a su ubicación geográfica, pre-
parando y diseñado actividades que permitan su enseñanza a toda la comunidad educativa, como charlas 
dirigidas a estudiantes por nivel, incorporando herramientas de Diseño Universal de Aprendizaje y adecua-
ciones (e.g. códigos QR), a profesores, personal del colegio, y a educadores del PIE (Programa de Integra-
ción Escolar). En este grupo, se enfatizará en temáticas como las consecuencias de un desastre socio-natural 
en las rutinas de aprendizaje de estudiantes discapacitados. Esta estrategia permitirá la vinculación de estos 
profesionales en la enseñanza de peligros geológicos y la incorporación de estudiantes a la generación de 
líneas de acción que valoren sus ideas, siendo parte de la solución. 

Se está diseñando un terreno inclusivo para toda la comunidad educativa, así observarán su entorno na-
tural, produciendo una conexión con lo que se les enseña. Esperamos que esto permita el aumento de las 
capacidades en peligros geológicos de este establecimiento educacional, disminuyendo su riesgo.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

El presente trabajo muestra un prototipo de sargacera cu-
yo propósito es recoger a mar abierto el sargazo y compactarlo 
quitando el exceso de agua, trasladándolas a otras lanchas que 
las llevan a una zona para su secado y aprovechamiento, o a 
una estación para aprovecharlo como combustible produciendo 
biogás para generadores de energía eléctrica. 

El Sargassum spp., son macro algas pardas holopelágicas 
que se pueden agregar para formar extensas masas flotantes en 
la superficie y que de 2016 a 2020 han ido en incremento (Del-
gado, Carreño, Estrada, Zabala, Martínez y Lardizábal, 2020) 
arribando a la costa del Caribe Mexicano ocasionando proble-
mas ambientales asociados con el sector turístico, económico 
y el sector salud. El gobernador de Quintana Roo informó que 
existen 180 km de playas prioritarias en el estado donde se han 
implementado acciones para remover hasta 2m3 de sargazo 
por metro lineal de playa (SEMARNAT, 2015). 

La justificación radica en que al detener el arribo de sargazo 
en la región se contribuirá a minimizar el impacto en cuanto a 
la diminución de; demanda hotelera, servicios turísticos náuti-
cos, pérdida de empleos y oportunidades de negocios así como 
la reducción de las colonias de corales en 30% debido al síndro-
me blanco.

oBjetivos

•	 Diseñar una sargacera para recolectar y compactar el sargazo.
•	 Realizar análisis químicos mediante un protocolo de recolección de muestras de sargazo para deter-

minar su usabilidad como generador de biogás.
•	 Clasificar la flora y fauna acompañante en las muestras de sargazo.

mailto:gaudencio.ab@tamazunchale.tecnm.mx
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metodologíA

La presente investigación se realizó en las siguientes etapas:
1. Consulta de referencias sobre el arribo del sargazo a costas de Quintana Roo y sus efectos, así como 

el posible aprovechamiento como insumo para; generar energía, fertilizantes, textiles, alimento para 
ganado, materia prima para hacer adobe y posibilitar la fabricación de materiales de bajo costo.

2. Diseñar procedimientos para recolectar muestras de sargazo a mar abierto.
3. Bosquejar sargaceras considerando dimensiones, potencia y otros factores náuticos.
4. Seleccionar las áreas de muestreo
5. Cotizar los análisis de espectroscopia infrarrojo en Centros de investigación del IPN y otras Instituciones
6. Diseñar el protocolo para la preparación de muestras y su análisis químico y de espectroscopia

resultAdos

Entrega al CONACyT y la SEMAR de bosquejos de sargaceras con un costo de fabricación de entre 10 y 15 
millones según dimensiones en comparación a los 25 millones si se comprarán al extranjero.

Determinación de las rutas náuticas y de 15 estaciones para recolección eficiente de muestras de sargazo.

Clasificación de la flora y fauna obteniéndose 5 clases, 16 órdenes, 35 familias, 25 géneros y 37 especies.

Determinación de Alginato y Carbonato de Calcio Amorfo así como Fucoidan como componentes princi-
pales del sargazo.

conclusiones

Al haber obtenido una ruta de muestreo a mar abierto del sargazo se prevé repetir los estudios al menos 
en dos años seguidos para contrastar resultados y validarlos.

Como valor agregado se clasificó la flora y fauna del sargazo de la región para determinar si son comes-
tibles en estudios futuros.

Los resultados químicos arrojan que se puede utilizar el sargazo como fertilizante y materia prima para 
plantas generadoras de energía eléctrica.
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INTRODUCCIóN

La Ley de Educación Ambiental, recientemente promulgada, 
tiene como objetivo principal promover la educación ambiental 
e incorporar los nuevos paradigmas de la sostenibilidad a los 
ámbitos de la educación formal y no formal. Las escuelas son 
instituciones medulares del entramado social, y es tarea de la 
comunidad docente apoyar y llevar adelante la educación am-
biental, desde múltiples enfoques. Sin embargo, no conocemos 
cómo estos temas son percibidos actualmente por la comuni-
dad docente.

oBjetivos

Para avanzar en este propósito, nos propusimos analizar el estado de situación del conocimiento de la 
comunidad docente argentina en estas áreas.

metodologíA

En el marco del proyecto “Una propuesta para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en las co-
munidades educativas frente al manejo de especies invasivas en los sistemas acuíferos. La experiencia ar-
gentina, sudafricana y mexicana en Control Biológico y biodiversidad”, financiado por PNUD, desarrollamos 
una encuesta online, dirigida a docentes de todo el país, difundida por redes entre junio y septiembre de 
2020. En la misma indagamos acerca de la percepción del ambiente desde la mirada de la escuela.
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resultAdos

Tuvimos 532 respuestas, de todo el país, con amplio rango etario, docentes de todas las áreas, de todos 
los niveles, y con variada trayectoria docente (fig 1).

 

Al preguntar el impacto de diferentes amenazas al ambiente, la percepción general es que siempre la 
problemática es más grave a nivel mundial que a nivel local (ámbito donde vive o enseña), en todos los ca-
sos. Resulta interesante destacar que las invasiones biológicas, una problemática importante, no son perci-
bidas como un tema serio ni a nivel global ni a nivel local (figura 2).
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Al solicitarles señalar componentes bióticos del ecosistema local, en su mayoría nombraron árboles, aves 
y mamíferos, y solamente una persona mencionó al ser humano como un componente biótico más del eco-
sistema (fig 3).

 

conclusiones

Tuvimos una buena representación de docentes de todas las áreas y una buena distribución geográfica, 
dándole peso y validez a la encuesta a nivel nacional (la mayor cantidad de respuestas se superpone con las 
áreas más pobladas del país). La comunidad educativa argentina tiene amplio conocimiento acerca de te-
mas ambientales, y percibe las amenazas al ambiente como más significativas a nivel global que a nivel lo-
cal, destacando sobreexplotación de recursos naturales, contaminación y cambio climático. Posiblemente, 
no reconocer al ser humano como componente del ambiente, radique en una visión antropocéntrica donde 
el ambiente es “todo lo que nos rodea”, y desde esta mirada, el humano modifica al ambiente pero no lo in-
tegra. Sería interesante profundizar en el concepto de humanidad y naturaleza como sistemas que coevolu-
cionan e interactúan en varias escalas temporales y espaciales, y a través de estas escalas. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La formación integral de profesionales en Geología de Ar-
gentina debe incorporar contenidos sobre “ética, la responsabi-
lidad social y política, la preservación del ambiente y desarrollo 
sustentable”, conforme a los estándares dispuestos por el Mi-
nisterio de Educación (Resolución N° 1412, 2008 ME). Además, 
dicho documento demanda “incluir contenidos de Ciencias So-
ciales y Humanidades orientados a formar geólogos conscien-
tes de sus responsabilidades éticas y sociales”. En ese sentido, 
se tiene en cuenta los aportes de Lacreu (2017) en cuanto a: 
la importancia de la formación educativa en aspectos “prácti-
cos” (saber sobre el medio natural), “ciudadanos” (rol social) 
y “culturales” (vínculo naturaleza con la Ciencia, Tecnología y 
Sociedad) como elementos de la Alfabetización Geológica. Asi-
mismo, se rescata la importancia de estos valores dentro de los 
códigos de la Geoética abordado por organizaciones interna-
cionales (ej. Código geoético de la International Association for 
Promoting Geoethics). Sin embargo, dicha formación integral 
aún no resulta perceptible en los planes de estudios de varias 
carreras de Geología.

oBjetivos

Esta investigación indaga de qué manera están presentes la formación ética, la responsabilidad social, 
política y ambiental en la formación integral de estudiantes de Geología de las Universidades de Argentina. 

metodologíA

Se procedió a analizar los planes de estudio de carreras de Geología (núcleos temáticos y contenidos: 
aspectos socio-ambientales, éticos/geoéticos, legales) en 18 Universidades de Argentina, con el objetivo de 
analizar la consistencia entre cada perfil profesional y el plan de estudio propuesto para lograrlo.

mailto:elianapf@humanas.unlpam.edu.ar


513

resultAdos Y discusión

Los resultados obtenidos pueden visualizarse en la Tabla 1. Del análisis de los perfiles y planes de estu-
dio de 18 universidades, se advierte que los contenidos que contribuyen a la formación integral poseen una 
dispersión curricular y una caracterización que hace difícil su evaluación. Sin embargo, para lograr una pri-
mera aproximación, podría asumirse que realmente aportan a la formación integral cuando están presentes 
en asignaturas obligatorias específicas como por ejemplo: Geología Ambiental; Legal; Epistemología y Me-
todología de las Ciencias Naturales; Introducción al Estudio de la Sociedad, la Cultura y el ambiente; ética y 
deontología profesional; ética aplicada a las profesiones. Por otro lado, se considera que el aporte es parcial 
o dudoso cuando son asignaturas no obligatorias (optativas, electivas) y es nulo cuando dichos conceptos 
no son mencionados en el Plan de Estudios. También se consideró como aporte parcial a la formación cuan-
do los abordajes de las asignaturas referidas al ambiente, a la ética y la cuestión legal se circunscriben sólo a 
los aspectos técnicos como las leyes mineras, el uso y gestión de los recursos o EIA, y no se percibe una pro-
blematización sobre los aspectos socio-ambientales.

Contenidos 
abordados

Perfil Profesional Asignaturas obligatorias 
(geológicas básicas-apli-
cadas-complementarias: 
Geología Ambiental y Legal 
u otras áreas)

Asignaturas optativas 
(geológicas básicas-aplica-
das-complementarias)

Si Parcial No Si Parcial No Si Parcial No

Éticos -  
geoéticos

8  -- 9 7 3 5 -- 3 -- 

Socio -  
ambientales

17  --  11 3 -- 2 2 -- 

Legal 6  -- 12 7 9  -- 2 -- -- 

Tabla 1: Cantidad de universidades que ofrecen los contenidos en diferentes núcleos de formación, y su 
abordaje. 

conclusiones Y perspectivAs

Tal como se muestra en la Tabla 1, de un total de 18 universidades analizadas, sólo en 7 (UNSL, UNTDF, 
UNS, UNLPam, UNLAR UNT y UNRC) se percibe una adecuada formación integral, consistente con sus perfi-
les profesionales conforme a la Res 1412/08. En las restantes es necesario una revisión para mejorar la con-
sistencia mediante la incorporación de contenidos geoéticos, socio-ambientales y legales a través de nuevas 
asignaturas como sucede en 4 de las universidades analizadas: UNTDF, UNLAR, UNT y UNRC. Este desafío 
académico - político es necesario para las futuras acreditaciones en pos de profesionales que practiquen va-
lores sociales y ambientales. 
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INTRODUCCIóN

La ciencia de coloides e interfases impacta en el desarrollo 
de los campos de la química, física, biología, e ingeniería, sin 
embargo, el 95% de los alumnos de estas carreras desconocen 
los principios de esta ciencia [1]. Su naturaleza interdisciplinaria 
y la diversidad de temas en los cuales el estudiante puede ma-
nifestar su interés son algunas de las complicaciones de la en-
señanza de la ciencia de coloides e interfases.

oBjetivos

Implementar el enfoque de aprendizaje basado en proyectos para el aprendizaje de los fundamentos de 
la Ciencia de Coloides e Interfases en los cursos 1502 Fisicoquímica de Interfases 1542 Fenómenos de Su-
perficie del quinto semestre de las carreras de Química e Ingeniería Química de la Facultad de Química de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

desArrollo de lA eXperienciA

Durante el semestre de septiembre de 2020 a enero de 2021 el 38% (25) de un grupo de 66 estudiantes 
de las carreras de Química e Ingeniería Química, optaron por la evaluación mediante el desarrollo de un pro-
yecto. Para el desarrollo del proyecto se solicitó la (1) selección de un tema de interés relacionado con el con-
tenido del curso, (2) selección del equipo de trabajo, (3) investigación del marco teórico, (4) elaboración de 
un reporte de medio semestre con el marco teórico, (5) crítica de trabajo entre pares, (6) evaluación e inno-
vación en el tema de interés, (7) elaboración de un reporte final y la (8) elaboración de un material audiovi-
sual de una duración máxima de 12 min. El material audiovisual final se puede encontrar en https://youtube.
com/playlist?list=PLzbv9vxHy8-zq9sB7vr7E6RyyAAmBbM1M. 

Los estudiantes que desarrollaron el proyecto durante el semestre profundizaron en temas que les fueron 
de interés personal [2] y lograron adquirir un conocimiento de utilidad para su vida profesional [3]. Así mis-
mo, manifestaron un trabajo colaborativo al formar grupos de estudio que los estudiantes que optaron por 
una forma tradicional de evaluación no realizaron. La implementación del enfoque dependió de la capaci-
dad del instructor de mantener una supervisión frecuente y de proveer información ad hoc a cada proyecto.

mailto:kisuke_urahara92@msn.com
https://youtube.com/playlist?list=PLzbv9vxHY8-zq9sB7vr7E6RyYAAmBbM1M.
https://youtube.com/playlist?list=PLzbv9vxHY8-zq9sB7vr7E6RyYAAmBbM1M.
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conclusiones

Se logró implementar el enfoque de aprendizaje basado en un proyecto para la enseñanza de la ciencia 
de coloides e interfases. Este enfoqué permitió mantener una perspectiva multidisciplinaria de la ciencia que 
le permitió al estudiante desarrollar temas de su interés.

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Los cambios sociales y tecnológicos recientes conducen a re-
plantear la enseñanza de las ciencias vía proyectos innovadores 
para mejorar el interés y la comprensión de los estudiantes. Se 
busca que el estudiante desarrolle un pensamiento flexible y 
crítico para comprender fenómenos naturales que ocurren en 
su entorno o en su propio organismo; elabore explicaciones ra-
cionales de estos fenómenos, etc. Entre metodologías recientes 
e innovadoras se seleccionó la Enseñanza Ambiciosa de la Cien-
cia (Ambitious Science Teaching) que ayuda a los estudiantes 
a comprender profundamente las ideas científicas fundamen-
tales, participar en las prácticas científicas, resolver problemas 
auténticos juntos y seguir aprendiendo por su cuenta (Winds-
chitl et al, 2018).

oBjetivo

Diseñar una Secuencia de Enseñanza Aprendizaje SEA vía la metodología Enseñanza Ambiciosa de la 
Ciencia para que los estudiantes apliquen el modelo cinético de partículas para explicar una situación com-
pleja y real, que presenta al agua en sus tres estados de agregación y los cambios entre estos al modificar 
la temperatura.

desArrollo

La SEA diseñada está ubicada en primera unidad de la asignatura Química 1 del CCH: Agua, sustancia in-
dispensable para la vida. El marco de referencia es el modelo cinético de partículas (MCP) que relaciona el 
movimiento de las partículas a las variables temperatura, presión y volumen del sistema (Robertson & Sha-
ffer, 2013) y puede explicar cuantitativamente procesos clave del ciclo del agua.

La metodología Enseñanza Ambiciosa de la Ciencia gira en torno a cuatro prácticas fundamentales: (1) 
planificar para enganchar con alguna de las grandes ideas científicas, (2) obtener las ideas científicas de los 
estudiantes, (3) apoyar los cambios continuos en su pensamiento científico y (4) construir explicaciones 

mailto:alejandrolopezalvarez73@gmail.com
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basadas en las evidencias. A lo largo de la SEA se promueven habilidades como modelar, argumentar, dise-
ñar investigaciones, resolución de problemas, etc. teniendo como base la indagación.

Se redactaron los aprendizajes esperados para integrarlos a las fases de la SEA:
•	 1. Planificación: Identificar las ideas centrales del modelo a enseñar, selección de fenómeno-problema 

ancla asociado al modelo a enseñar, desarrollo de explicación causal escrita y esquemática deseada 
del fenómeno-problema ancla & selección de experiencias de aprendizaje e instrumentos de evalua-
ción para integrar en la secuencia didáctica.

•	 2. Obtención de ideas científicas.
•	 3. Apoyar los cambios continuos de pensamiento científico.
•	 4. Construir explicaciones basadas en las evidencias.

conclusiones

Se diseñó una SEA para que los estudiantes apliquen el modelo cinético de partículas para explicar un 
fenómeno real y complejo.

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN 

Se presentan actividades desarrolladas a distancia en la ma-
teria Laboratorio para la Escuela Secundaria del profesorado en 
Física de la UNGS. En ésta se propone profundizar una mirada 
didáctica sobre ciertas actividades experimentales, particular-
mente desarrolladas con elementos accesibles, en este caso pe-
queños motores; entendiendo que los objetos tecnológicos ac-
cesibles son ítems STEM (Domenech-Casal, 2017). En contexto 
de aislamiento, se procuró que los estudiantes intervengan pro-
cesando datos aun sin poder operar el material mostrado por el 
docente.

oBjetivos

Que comprendan la potencialidad didáctica de experiencias con pequeños motores y se apropien de es-
trategias para su enseñanza.

desArrollo

La clase sincrónica se desarrolló por videoconferencia con actividades experimentales en mesa del do-
cente usando cámaras web adicionales.

Una primera actividad consistió en explicaciones técnicas mostrando diversos motores eléctricos (CC, 
pap, CA, universales, etc.) Se utilizó un montaje que puede entenderse como “móvil perpetuo” si se man-
tuviese autoalimentado (cuenta con una pila interna). La energía eléctrica producida por un generador, ali-
menta un motor, que a su vez impulsa al generador. Esta disposición, funcionalmente absurda, permitió dis-
cutir las razones energéticas que impiden su funcionamiento y sobre su uso didáctico. Otra actividad incluyó 
un dispositivo compuesto por dos motores vinculados por sus ejes. Conectando uno a una fuente variable 
y conformando diferentes circuitos con el segundo (como dínamo) se plantearon diversas situaciones, por 
ejemplo ¿de qué manera varía la degradación energética cambiando la carga resistiva? Los valores registra-
dos por el docente se compartieron por chat para el levantamiento de curvas por parte de los estudiantes y 
encontrar respuestas. 

mailto:ecyrulie@campus.ungs.edu.ar
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Se hizo una demostración con un motor de plato de microondas sin su reducción. Es sincrónico (CA) y tie-
ne la interesante posibilidad de convertirse en un alternador monofásico con un mínimo de operaciones. Se 
utilizaron motorizaciones con reductores, útiles para prácticas escolares. Caracterizando diferentes modelos, 
se utilizó uno que equipa un scanner, donde el motor con sinfín y corona desplaza la lámpara. Se propuso el 
cálculo del trabajo que realiza dicho motor estirando un resorte (fuerza variable) compartiendo un video de 
la experiencia. Allí puede verse la posición en función del tiempo y la corriente en función de la posición. Se 
utilizó dicha posición y la lectura del multímetro para cada fotograma, integrando en forma discreta en pla-
nilla Excel. Los estudiantes recibieron un documento de clase con diferentes propuestas de trabajo a partir 
de pequeños motores. 

resultAdos 

Los estudiantes consideraron productiva la clase aún con las dificultades que implica perder la presen-
cialidad y sin poder de manipular elementos. Valoraron ampliar los conocimientos sobre motores eléctricos, 
sumando una mirada más práctica para el laboratorio ajustada al enfoque STEM.

conclusiones 

Probablemente la diversidad y disponibilidad de pequeños motores eléctricos no sea particularmente 
considerada en la enseñanza en laboratorio. La propuesta intenta revisar este aspecto por su potencialidad 
en un enfoque STEM.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La educación en química, sigue siendo impopular entre mu-
chos estudiantes. Esto se magnificó durante la pandemia del 
COVID. Para hacer una educación científica en químicas “más 
relevante” motivando mejor a los estudiantes, se recomienda 
seleccionar temáticas actuales donde los estudiantes participen 
activa e inteligentemente en controversias socio-científicas.

oBjetivo

Diseñar Secuencias de Enseñanza Aprendizaje SEA mediante el abordaje de casos mundiales actuales 
y complejos (Coltán y tatuajes) para motivar a los estudiantes a participar de manera activa e inteligente.

desArrollo

Antes del diseño de cada SEA se realizó la: i) Redacción de aprendizajes esperados, y ii) selección y adap-
tación de instrumentos de evaluación, integrándose en los modelos Ciencia, Tecnología y Sociedad CTS-Na-
ciones Unidas (Coltán) y asunto Sociocientífico (tatuajes). La SEA “¿Solamente Química en tu celular? ”, 
permite cerrar la unidad 1 (Elementos químicos en los dispositivos móviles: una relación innovadora) del pro-
grama anual de Química 3 de la ENP. ésta persigue analizar y reflexionar sobre el impacto social, ambiental, 
laboral y en la salud propiciado por la explotación de los recursos naturales necesarios en la fabricación de 
dispositivos móviles. Se desarrolla durante 3 sesiones de 100 minutos. Contiene un diagnóstico sobre ele-
mentos químicos presentes en dispositivos móviles, el planteamiento de un caso CTS, la presentación de la 
matriz de necesidades de Max Neef et al (1998), lecturas diferentes acerca del Coltán, debate tipo ONU, etc. 
La SEA “Los tatuajes. Química bajo tu piel” permite cerrar la unidad 5 (Reacciones Químicas) del programa 
actual de Química General I del 1er semestre de la facultad de Química de la UNAM. Se planea conocer las 
actitudes de los estudiantes hacia el tatuaje, identificar sus percepciones de riesgos al tatuaje y presentar 
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una controversia de opiniones para ayudarles a tener conciencia sobre los riesgos de esta práctica social, 
empleando dos sesiones de 1.5 horas cada una. Para diseñar esta SEA se aplica un modelo propuesto por el 
grupo del educador Ingo Eilks (Eilks, et al, 2018) para analizar temas socio-científicos.

conclusiones

Se diseñaron dos SEA para motivar y fomentar el interés en el estudio de la Química en los niveles pre-
universitario y universitario vía el estudio de casos reales, actuales, relevantes, complejos, etc. Contextuali-
zando el conocimiento científico, dando significado a los individuos y las sociedades en las que viven, enfa-
tizando la importancia de las normas y valores, la sostenibilidad global, el pensamiento crítico-reflexivo, etc.

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

El Peer-led team learning (PLTL, por sus siglas en inglés) es 
una estrategia que se fundamenta en un modelo de aprendizaje 
colaborativo. En este modelo, los estudiantes participantes y el 
peer-leader se involucran activamente en la discusión del con-
tenido de un curso. Conforme a la emergencia del COVID-19, se 
implementó PLTL en modalidad remota. Para evidenciar las in-
teracciones sociocognitivas desarrolladas en estos talleres, se 
aplicó la Bitácora de Interacciones Sociocognitivas (BiSoc). Es-
te instrumento validado por expertos tiene como propósito el 
identificar tres dimensiones de comunicación que interactúan 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje: estudiante-estudian-
te, estudiante peer-leader y estudiante-conocimiento.

oBjetivo

El objetivo de este trabajo es discutir el alcance de la aplicación de BISoc en un curso de matemática re-
moto donde se trabajó con la estrategia PLTL. 

desArrollo de lA eXperienciA 

Según las tres dimensiones de la BISoc, se espera que la interacción sociocognitiva entre estudiante-es-
tudiante, documente la correspondencia (interacción) con los procesos de aprendizaje entre pares y su di-
versidad en dichos procesos. En esta relación se destacan las caracterizaciones, como los gestos, el diálogo 
y la colaboración. En la interacción sociocognitiva entre peer-leaders se explora la importancia que asume 
el líder par en el proceso de enseñanza–aprendizaje; siendo este un facilitador con intervenciones comuni-
cativas que promueven procesos cognitivos en esta comunidad de aprendizaje remoto. Finalmente, en la in-
teracción sociocognitiva entre estudiante-contenido se pretende reconocer el papel de las diferentes teorías 
que apoyan la interacción cognitiva en correspondencia con los procesos de aprendizaje (Piaget, Vygotsky, 
Brunner, entre otros). Para recopilar la información de las tres dimensiones de la BISoc se aplicó el instru-
mento en dos sesiones de PLTL remoto. Todas se realizaron mediante observaciones no participativas por un 
equipo interdisciplinario: psicóloga, matemático, investigadora y especialista en inglés.

mailto:cechevar@uagm.edu
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conclusiones Y resultAdos

Los resultados obtenidos con la aplicación en modalidad remoto de la BiSoc, evidenciaron que las interac-
ciones sociocognitivas en las tres dimensiones podrían encontrarse condicionadas a la figura del peer-lea-
der, su dominio del material y las técnicas de enseñanza aplicadas. En la dimensión estudiante-estudiante 
no se evidenció comunicación entre ellos en ninguna ocasión. Mientras que, en la de estudiante-peer-leader, 
predomina el uso del “chat” y expresiones verbales limitadas. Por último, en la dimensión estudiante-cono-
cimiento, estos se comunicaron con el líder para afirmar que entendieron el contenido. Además, se observó 
que en ocasiones los estudiantes respondieron de forma escrita las preguntas vinculadas con el proceso de 
evaluación de la actividad. Una limitación para identificar las interacciones fue que los estudiantes no están 
obligados a encender las cámaras, según los parámetros de privacidad institucionales. 

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN

La cinemática es uno de los primeros temas enseñados en la 
formación específica de los profesores de Física. De ese modo, 
la mayoría de los estudiantes conoce y utiliza las ecuaciones de 
velocidad y aceleración instantáneas, aplicando la definición de 
derivada en un punto estudiada en los cursos introductorios de 
cálculo. Sin embargo, la representación vectorial de esas mag-
nitudes y la necesaria diferenciación de sus características, no 
es inmediata ni obvia. Por ese motivo, se ha desarrollado un 
proyecto que rescata la simulación de los movimientos en dos 
y tres dimensiones con énfasis en la visualización vectorial apo-
yada en la tecnología. 

oBjetivos

Los objetivos de esta actividad se resumen en:
•	 Crear un espacio innovador para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación.
•	 Involucrar a los estudiantes en una experiencia formativa centrada en problemas.
•	 Utilizar las herramientas tecnológicas para fortalecer los aprendizajes en mecánica y matemática.
•	 Promover una aproximación a la programación a través de la construcción de simuladores.

desArrollo 

La experiencia se inició el año 2018 en clases presenciales y, ante la situación de trabajo en contexto de 
virtualidad debido a la pandemia, se ha continuado en el período 2020-2021 en reuniones a través de vi-
deoconferencias y por la plataforma educativa Schoology-Crea2, del Consejo de Formación en Educación. 
Participaron de la actividad los estudiantes de tercer año del profesorado de Física del Centro Regional de 
Profesores del Norte, sede Rivera, Uruguay. El proyecto se coordinó desde las necesidades y contenidos de 
las asignaturas Mecánica y Matemática III. Para la elaboración de los modelos, se optó por el programa Geo-
gebra, plataforma matemática gratuita, libre, multiplataforma y con una extensa comunidad en red. Se usa-
ron textos de referencia de mecánica y cálculo, que incluyen ejemplos ideales para el aprendizaje a través 
de sucesivas aproximaciones. En este caso, nos hemos centrado en dos problemas resueltos con la misma 
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metodología: el planteo de la situación, la lectura de los materiales teóricos, la propuesta de soluciones en 
pequeños grupos, la puesta en común de ideas, la modificación de lo elaborado y la verificación de la cons-
trucción. El primer problema planteado, consistió en la creación de un algoritmo que permitiera ver la tra-
yectoria, la velocidad y la aceleración instantáneas para una partícula conociendo las curvas paramétricas. 
El segundo problema consistió en la construcción de un simulador que mostrara a escala el movimiento del 
sistema Tierra-Luna. Los estudiantes, que han variado en grupos de seis a nueve en el quinquenio, se orga-
nizaron en subgrupos de hasta tres integrantes para discutir y presentar un borrador funcional. El docente 
acompañó el trabajo de cada grupo y realizó sugerencias. Finalmente, se construyó una solución general con 
la combinación de todos los aportes. Esta estrategia se ha aplicado con buenos resultados, tanto en la pre-
sencialidad como en la virtualidad, requiriendo tres clases por cada problema.

conclusiones

La visualización vectorial se ha mostrado útil para la modelización de problemas de Mecánica y Matemá-
tica. Los estudiantes se muestran motivados y proactivos. La secuencia de enseñanza utilizada ha permitido 
fortalecer los aprendizajes a través de pequeños proyectos que se complejizarse ante las sugerencias del do-
cente. Consideramos que esta experiencia didáctica se orienta hacia una formación de docentes constructo-
res del conocimiento y se puede adecuar para actividades de actualización y extensión.

referenciAs BiBliográficAs

•	 Larson, R. y Edwards, B., (2010). Cálculo 2 de varias variables. McGrawHill.
•	 Martínez, N., Gregorio, A. y Hervás, R., (2012). La evaluación del aprendizaje en entornos 

virtuales de enseñanza aprendizaje: notas para una reflexión. Revista Iberoamericana 
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•	 Pozo, J.I. y Gómez, M.A., (1998). Aprender y enseñar ciencia: del conocimiento cotidia-
no al conocimiento científico. Morata.
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INTRODUCCIóN 

El enfoque STEM ha tomado relevancia en los últimos años 
en foros económicos y sociales y también en el ámbito educa-
tivo ya que la educación STEM busca no sólo formar profesio-
nales calificados en esta modalidad sino también alfabetizar 
científicamente a los estudiantes para que en un futuro sean 
ciudadanos interesados en involucrarse en los retos científi-
co-tecnológicos de nuestras sociedades aportando soluciones 
a los mismos (Levinson & PARRISE Consortium, 2014) En la for-
mación inicial del Profesorado, vivenciar como estudiantes dife-
rentes metodologías contribuye a la conformación de un abani-
co de opciones didácticas, entre las que el futuro docente podrá 
elegir en un futuro a la hora de diseñar sus propias propuestas 
de enseñanza. 

oBjetivos

El presente proyecto pretende introducir a los estudiantes de Física y su enseñanza y Química y su ense-
ñanza en una metodología de enseñanza basada en problemas cuya resolución se plantea en el aprendizaje 
integrado de las disciplinas científicas. Por otro lado, la metodología elegida obliga a desarrollar capacida-
des de trabajo colaborativo entre estudiantes de dos centros de formación superior que no se conocían an-
tes de esta propuesta. 

desArrollo o metodologíA

La propuesta se desarrolló de manera interinstitucional. Se organizaron 4 encuentros sincrónicos con los 
integrantes de ambas cátedras. Inicialmente se realizó un pretest, en un formulario de google. Se hizo una 
introducción teórica de los enfoques Aprendizaje Basado en Problemas y STEAM. Se planteó a los estudian-
tes un problema a resolver y se conformaron equipos interdisciplinarios que debían contar con estudiantes 
de ambos profesorados. La problemática se relacionó con contaminación de un curso de agua por la acción 
de una empresa. Se pedía la identificación de la concentración de cationes Cu+2 utilizando un espectrofotó-
metro casero. Luego los grupos presentaron las propuestas de solución al problema como hipótesis de tra-
bajo integrando los conocimientos de ambas disciplinas. Posteriormente las docentes mostraron una posible 
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solución del problema, utilizando un dispositivo (creado ad-hoc por el docente especializado en Electrónica) 
y también simuladores. Por último los estudiantes comunicaron las conclusiones obtenidas luego de aplicar 
la opción elegida para la resolución del problema.

conclusiones

El postest evidenció una apropiación de los saberes disciplinares necesarios para resolver una problemá-
tica compleja. Las conclusiones propuestas por los estudiantes mostraron soluciones al problema interdisci-
plinarias innovadoras, enriquecidas por el trabajo colaborativo interinstitucional

referenciAs BiBliográficAs

•	 López Simó, V, Couso Lagarón, D., Simarro Rodríguez, C. (2020) Educación STEM en 
y para el mundo digital. Cómo y por qué llevar las herramientas digitales a las aulas 
de ciencias, matemáticas y tecnologías. Revista de Educación a Distancia (RED), 2020 
(62).

•	 Michelle L, Kovarik, Julia R. Clapis, and K Ana Romano-Pringle Review of Student-Built 
Spectroscopy Instrumentation Projects. J. Chem. Educ. 2020, 97, 2185-2195 

•	 Ortis-Revilla, J, Adúriz-Bravo, A y Greco, I. M (2020) A Framework for Epistemological 
Discussion around an Integrated STEM Education Science & Education 29, 857–880
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Una de las actividades que ocupa gran tiempo en el aula de 
física, a nivel del ciclo orientado de la escuela secundaria, es la 
resolución de situaciones problema. En ella se conjugan dos sa-
beres, no siempre diferenciados ni integrados. 

Se pretende contribuir al debate sobre los alcances que tie-
nen la comunicación y creatividad científicas en el aprendizaje 
de física y matemática, particularmente de conceptos tales co-
mo función lineal, cuadrática y sistemas de ecuaciones mixtos 
y sus herramientas y aplicaciones. Es fundamental la toma de 
conciencia de que las capacidades y competencias no solo pue-
den generarse sino también desarrollarse y mejorarse.

La efectiva e indiscutible dimensión del cambio al desarrollar 
competencias es la necesidad de que el docente coloque en el 
centro de sus preocupaciones el aprendizaje de los estudiantes.

Sin perder de vista como señalan Rojas y Mora (2020), que 
existe una base en relación con los niveles de estrés que presen-
tan profesores y estudiantes. 

oBjetivos

Se tuvo como objetivo promover el aprendizaje significativo en física y matemática apoyado en tec-
nología ubicua. Se ha apostado a una formación más integral procurando innovar en aula en época de 
emergencia.

desArrollo Y discusión

Se discute una intervención didáctica, diseñada y puesta en aula en 2020 por uno de los autores en la que 
se busca que estudiantes de 4to año generen ideas y las comuniquen teniendo en cuenta que función lineal 
había sido vista en el ciclo lectivo anterior mientras función cuadrática en la unidad anterior. 

unsj-cuim.edu.ar
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El docente propone espacios de interacción diferentes mediante la modalidad de aula invertida donde se 
deja librado al equipo de estudiantes la elección de situaciones problema, herramientas y su uso. La proble-
matización y la modelización se constituyen en ejes de la intervención. Algunos grupos incorporaron nuevos 
recursos – vistos en matemática de 3er año – como un programa de geometría dinámica gratuito y de códi-
go abierto pensando en nuevas estrategias para abordar las situaciones problema. Se trasciende lo que se 
puede crear en lápiz y papel a pantallas con distintas aplicaciones.

A modo de conclusión

El alumno en tiempos de incertidumbre necesita compartir experiencias de aprendizaje. Los problemas 
seleccionados han permitido trabajar la modelización “con sentido”. Allí se entraman modelos y distintos 
marcos de resolución: aritmético, relacional y algebraico.

Los docentes pueden construir una educación científica a través de prácticas educativas diversificadas, a 
condición de que el alumno tenga predisposición para aprender, y los profesores se van apropiando del co-
nocimiento especializado.

referenciAs BiBliográficAs

•	 Baiutti, P. y Escudero, C. (2020). Modelado matemático de una situación real em-
pleando la función cuadrática. VII Jornadas Nacionales y III Latinoamericanas de 
IPECyT 2020, Tucumán. (En prensa).

•	 Papini, M. C. y Miranda, A. (2016) Análisis didáctico de un problema matemático para 
una clase de secundario en la que se utiliza el programa Geogebra. En: Escudero, C. y 
Stipcich, S. Pasaporte a la enseñanza de las ciencias. CABA: Noveduc. 

•	 Romo Rojas, F. y Mora, C. (2020) El estrés en maestros de física ante la necesidad de 
impartir clases virtuales, Latin-American J. Phys. Educ., 14 (2), 2303-6.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

La estrategia de Aprendizaje en equipo Peer-led Team Lear-
ning, (PLTL por sus siglas en inglés), utiliza un modelo colabo-
rativo entre pares en el que se involucran activamente los estu-
diantes en su proceso de aprendizaje. Este modelo se enmarca 
en sesiones semanales, donde el grupo se dividen en subgru-
pos guiados por estudiantes líderes conocidos en inglés como 
Peer-Leaders (PL). Conforme a los cambios provocados por la 
emergencia del COVID-19, se realizaron unos ajustes en los gru-
pos. El uso de dicho modelo sugiere una mejora en el desem-
peño de los estudiantes en cursos de STEM y un aumento en la 
competencia de pensamiento crítico.  

oBjetivos

El objetivo es mostrar como los estudiantes se apropian, desarrollan y aplican conceptos matemáticos, a 
partir del uso de la estrategia PLTL en una modalidad remota. 

desArrollo de lA eXperienciA 

La estrategia PLTL tiene una base teórica fundamentada en el constructivismo y la teoría sociocultural de 
Vygotsky. Inicialmente, los profesores diseñan actividades alineadas al contenido de los cursos. Estas activi-
dades involucran al estudiante en el aprendizaje de conceptos a través de situaciones en contexto, vincula-
das al orden del currículo. Estos trabajan una vez por semana en el tiempo de clase o por separado. Durante 
la sesión, el grupo es dirigido por un PL quien domina los conceptos y les muestra a sus compañeros cómo 
apropiarse, desarrollar y aplicar los mismos.

Para evidenciar la efectividad de la estrategia en el proceso de aprendizaje STEM, se seleccionó un gru-
po experimental y un grupo control que permitió contrastar los resultados. El grupo control utilizó una pla-
taforma educativa para desarrollar, de forma paralela, los conceptos matemáticos. Esta plataforma utiliza 
instrumentos tradicionales, tales como pruebas cortas y exámenes para medir el desempeño de los estu-
diantes. Mientras, en el grupo experimental se implementó la estrategia PLTL a remoto. Esta permitió la 
interacción entre pares, el estudiante líder y el conocimiento. Para la medición se administraron pre y pos 
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pruebas, utilizando la plataforma Blackboard, y actividades para el desarrollo de pensamiento crítico. Estas 
actividades propiciaron la apropiación y aplicación de conceptos matemáticos en situaciones contextuali-
zadas. Al grupo control solo se le administraron las pruebas estandarizadas de razonamiento cuantitativo 
(LAWSON Test).

resultAdos Y conclusiones

Los resultados obtenidos en las pre y pos pruebas, evidenciaron que el promedio de las diferencias fue 
de un 31%, demostrando que los estudiantes se apropiaron, desarrollaron y aplicaron, los conceptos mate-
máticos, a través de la estrategia de PLTL en la modalidad remota. En cuanto al pensamiento crítico medi-
do en las actividades, los estudiantes reflejaron un promedio de un 80% de desempeño, en los procesos 
trabajados.

referenciAs BiBliográficAs

•	 Peraza, C., Méndez, L., Torres, J., Ortiz, J., Echevarría, C., Collazo, 
•	  G. y Margery, E. (2021). Perspectivas de la Educación STEM: Un abordaje 
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•	 De enseñanza y la evaluación. Publicaciones Puertorriqueñas. ISBN 978-1-62537-444-8
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INTRODUCCIóN

En este trabajo se presenta la experiencia áulica IHeCSI 
(Ideas, Herramientas, Competencias, Soluciones e Innovación), 
en el contexto de la pandemia COVID-19 durante el año 2020. 
Coordinado por el Departamento de Ingeniería e Investigacio-
nes Tecnológicas (Universidad Nacional de La Matanza, Argen-
tina), este taller propone actividades enfocadas en la resolución 
de problemas con anclaje territorial, el trabajo colaborativo y 
transdisciplinar. En su adaptación a la virtualidad forzada, los 
resultados observados durante todo el proceso interactivo en lí-
nea, así como su transferencia en eventos de competencia más 
amplios, confirman la necesidad de abordar las prácticas pe-
dagógicas desde habilidades combinadas (duras y blandas), la 
co-producción con áreas de conocimiento heterogéneas, y la 
articulación con propuestas que incluyan la dimensión sensible.

oBjetivos

Los objetivos de este trabajo buscan socializar su metodología y resultados, en tanto intercambio entre 
pares y organizaciones con enfoque pedagógico: debatir dificultades comunes, evaluar fortalezas y recursos 
accesibles, en función de que las áreas de la formación universitaria identifiquen y se apropien de prácticas 
que abran las tramas cerradas de las especificidades académicas.

desArrollo de eXperienciA Y metodologíA

Como programa de capacitación, IHeCSI se estructura en encuentros semanales, con seguimiento con-
tinuo, individual y grupal. La organización de los equipos es de tipo multidisciplinar: a partir de la interac-
ción de competencias genéricas y transversales, se produce una retroalimentación creativa que Johansson 
(2005) llamó ¨Efecto Medici¨. En los encuentros virtuales sincrónicos, se propician temáticas-problema y 
prácticas seleccionadas por su diversidad, entre las que se distinguen: Desarrollo de Escenarios, Lightning 
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Decision Jam, Comunicación Audiovisual, Storytelling, Modelo de Negocios, Innovación e Impacto Social. 
Desde una perspectiva holística, se incluyen aproximaciones a la meditación guiada, la respiración conscien-
te, y dinámicas de grupo que vinculen a los participantes con su mundo interior, sus emociones, y luego am-
plifiquen e intercambien de manera grupal. Durante IHeCSI 2020, han participado talleristas provenientes de 
las carreras de Ceremonial y Protocolo, Comunicación Social, Derecho, Desarrollo Web, Económicas, Educa-
ción Física, Ingeniería, Medicina, y Relaciones Públicas. El 61% de los inscriptos ha completado el programa 
IHeCSI con amplia satisfacción respecto de los objetivos planteados: se ha conseguido un alto nivel de inter-
cambio y perspectivas múltiples, encontrándose muchos participantes por primera vez con la oportunidad 
de debatir y gestar soluciones, producto de haber salido de sus zonas de confort. 

conclusiones Y perspectivAs

La experiencia educativa continua y mediada íntegramente por las tecnologías digitales, en particular a 
raíz de los marcos de emergencia que se imponen en la actualidad, constituye una interpelación a todo cuer-
po pedagógico que apele a la virtualidad como recurso del paradigma contemporáneo vinculado a la inno-
vación. Cabe aquí la pregunta acerca de cuáles son los roles, saberes y competencias validados actualmente, 
cuando se piensa el perfil del estudiante y del profesional al que se apunta desde el sistema universitario. 

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Este trabajo trata sobre la demostración matemática y su en-
señanza, en el primer año del Profesorado Universitario de Ma-
temática de la UNAHUR, centrando su mirada en los números 
enteros. La demostración es un objeto de especial significación 
en matemática y ocupa un lugar central en su desarrollo. Sin 
embargo, la demostración como proceso de construcción y co-
mo producto final, es uno de los aspectos de la matemática con-
siderado como difícil de enseñar y aprender. Existen muchos es-
tudios relacionados con su aprendizaje y enseñanza (Balacheff, 
2000; D’Andrea, 2010). En Introducción a la Matemática y ál-
gebra I, primeras dos materias de matemática del Profesorado, 
se observa que los estudiantes tienen dificultades para expli-
car, argumentar o validar; situaciones que se vieron agravadas 
por la pandemia. Partiendo de este escenario y sabiendo que 
nuestros estudiantes serán profesores de matemática, nos pre-
guntamos: ¿qué mejoras pueden proponerse para la enseñanza 
de la demostración con números enteros, articulando estas dos 
materias? Este trabajo constituye una síntesis del trabajo final 
de una Especialización en Docencia Universitaria.

oBjetivos

•	 Mostrar el análisis de la propuesta de enseñanza respecto a la demostración matemática aplicada a 
números enteros, que se trabajó en el ciclo 2020.

•	 Proponer una mejora de enseñanza articulando las dos materias, tanto en la presencialidad como en 
la virtualidad.

desArrollo o metodologíA

Partimos de la lectura sobre las actuales investigaciones (Balacheff, 2000; D’Andrea, 2010), analizamos 
nuestras propuestas de enseñanza, revisitamos las aulas virtuales, el diseño de las clases, las guías prácticas 
y teóricas y las propuestas de evaluación.
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resultAdos o discusión

Realizado el análisis, proponemos una mejora a través de dos secuencias didácticas, articuladas, explici-
tamos contenidos y actividades de enseñanza previas a la demostración, con sus modos de trabajo.

Partimos de la discusión de enunciados, de su estructura lógica, de la argumentación y pruebas, para 
arribar a la posterior reflexión de un teorema y su demostración, sus alcances y límites. 

conclusiones Y perspectivAs

Las actividades propuestas, constituyen una construcción individual y colectiva, haciendo partícipe a los 
estudiantes del proceso de construcción del conocimiento matemático mediante exploraciones, aproxima-
ciones, conjeturas y argumentaciones. La idea central es proponer una serie de actividades demostrativas 
acerca de las demostraciones, como forma de validación de los conocimientos matemáticos y de su pro-
ducción. La incorporación de preguntas proporciona una forma posible de acercarnos a la enseñanza de 
la demostración matemática. En perspectiva, este modo de trabajar podría extenderse a otros contenidos 
matemáticos.

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

En el actual contexto de aislamiento una de las propuestas 
fue trabajar con la medición del tiempo que emplea un objeto 
hasta impactar contra el suelo. A partir de ella se introdujo la 
variabilidad de resultados obtenidos, así incorporar la discusión 
relacionada a la precisión en la medición. Es importante que 
los estudiantes vivencien por sí mismos la resolución de una si-
tuación donde cobran relevancia los datos, los instrumentos de 
medición y el observador. De esta manera contribuir con la al-
fabetización científica y valorar la actuación de los científicos en 
una tarea que no es simple ni lineal sino compleja y con altiba-
jos. Esta propuesta está enmarcada en el enfoque STEM involu-
crando nociones cinemáticas relacionadas con la caída de obje-
tos, el uso de dispositivos para la medición de tiempo, la edición 
de datos y el trabajo colaborativo integrando conceptos físicos 
y estocásticos para una mayor comprensión de la importancia 
de la medición, la sistematización de datos, la búsqueda de re-
gularidades y de la invalorable necesidad de intercambio entre 
las personas en favor de la resolución de problemas.

oBjetivos

Estudiar un fenómeno físico a través de herramientas disponibles en el hogar centrando la discusión en 
los datos e integrar varias disciplinas.

desArrollo o metodologíA

La experiencia consta en dejar caer un objeto desde una altura 2 metros. En primer lugar, se les solicita 
estimar el tiempo de caída, luego medir el tiempo. Posteriormente, comparar las estimaciones y medicio-
nes con otros compañeros, ya sea en forma sincrónica mediante videoconferencia o asincrónica en un do-
cumento compartido. La actividad pone a los estudiantes ante la toma de decisiones en relación a qué ob-
jeto dejar caer, cómo tomar el tiempo, si se precisará ayuda, etc. O sea, que se incorpora a los estudiantes 
en una dinámica relacionada al proceso de la ciencia, mostrando continuidades y rupturas, estableciendo 

mailto:alexishilguero@gmail.com


540

comparaciones entre lo que nos indican los modelos a través sus fórmulas y los datos que se pueden obtener 
de la experimentación. La variabilidad de los datos permite introducir nociones estocásticas que nos permi-
ten estudiar el fenómeno físico a través de algunas situaciones ligadas a la medición. En particular se invita 
a discutir si con una sola medición basta para sacar conclusiones. Luego, se introduce el tiempo promedio 
como valor que permita dar mayores precisiones, continuando su estudio en relación a la dispersión de los 
datos incorporando de esta manera el estudio del rango, el desvío típico y el error estándar. 

conclusiones 

Se logró poner en discusión la importancia de la medición como un proceso de continuo perfecciona-
miento. Como así también la importancia de la experimentación, el análisis, lectura e interpretación de resul-
tados que se obtienen del tratamiento de los datos experimentales y cómo la estadística puede informarnos 
de cuán precisas son nuestras mediciones.

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

En la etapa de diagnóstico de las clases se observó que los 
estudiantes no tenían claro el tema de los niveles de organiza-
ción de la materia. y a fin de generar aprendizajes significativos 
(anclar aprendizajes nuevos a los aprendizajes preexistentes), 
se vio la necesidad de establecer un eje firme sobre el cual los 
estudiantes puedan incorporar nuevos contenidos de ciencias 
naturales de forma significativa.

oBjetivos

Los objetivos de este trabajo son:
•	 Establecer (y/o fortalecer) un aprendizaje preexistente en los estudiantes a fin de generar un eje para 

todos los temas relacionados a las ciencias naturales.
•	 Desarrollar el pensamiento divergente mediante la aplicación de una técnica creativa.
•	 Desarrollar la comunicación oral y el uso de las TICs
•	 Establecer o fortalecer el tema de los niveles de organización teniendo en cuenta los diferentes estilos 

de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico)

metodologíA

La actividad consistió en aplicar la Técnica de ComPorForm de la Educación Diamantina de Juan Musa al 
tema de los Niveles de organización de la Materia, y luego presentarla en un video teniendo en cuenta los 
criterios evaluativos adjuntados en una rúbrica (respeto por la consigna, pronunciación, volumen, aplicación 
de la técnica solicitada, contenido teórico).

(pág. siguiente)

mailto:lauraazeglio@gmail.com
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La técnica ComPorForm (“Comprender Por la Forma”) original consiste en utilizar elementos concretos 
cuya función sea una analogía útil para el tema a explicar. Cabe destacar que se debe realizar la función del 
objeto a medida que se realiza la explicación. Por ejemplo, se van nombrando y explicando los niveles de 
organización de la materia mientras se van descubriendo las mamushkas rusas (Fig. 1). En este caso no se 
utilizarán estas muñecas, sino que se realizaría con elementos de la casa. Por ejemplo, tuppers, cajitas, mo-
chilas, bolsos, etc.

Para esto se les recuerda a los estudiantes que la materia (es decir, todo lo que nos rodea que posee ma-
sa y volumen) se organiza en niveles de complejidad según cómo se encuentren organizados sus compo-
nentes. y que el nivel de organización más simple compone a cada uno de los niveles siguientes y, a su vez, 
presenta propiedades nuevas con relación a aquellos. Por ejemplo, las células pueden llevar a cabo funcio-
nes, como moverse, que no pueden realizar por sí solos materiales (moléculas) que las componen. Por eso a 
las propiedades que surgen con cada nivel se las llama propiedades emergentes. Cabe destacar que previo 
a esto se realizó la lectura de un texto, actividades de aplicación, y un formulario evaluativo.

resultAdos Y discusión

La actividad fue aplicada en estudiantes de 2do año del Colegio Don Bosco PS 001 de la Ciudad de Men-
doza. Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios y gratificantes, ya que los estudiantes lograron 
desenvolverse en el video expresando el tema con soltura, seguridad y aplicando correctamente la técnica. 
Además en el transcurso del año se volvió al tema de manera transversal, y los estudiantes fueron capaces 
de ubicarse sin cometer errores. Surgieron algunos inconvenientes en relación a la edición del video, pero la 
gran mayoría fue capaz de resolver lo solicitado.

conclusiones Y perspectivAs

Es necesario incluir actividades que desarrollen en pensamiento divergente, que los docentes tomemos 
conciencia sobre la importancia de “contextualizar” a la hora de comenzar cada tema. De asegurarnos que 
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existe una base (aprendizaje previo) para que los aprendizajes sean realmente significativos. y si esa base 
no existe o es muy débil, construirla o fortalecerla.

Se escucha muy seguido en marzo: “no es que no hayamos explicado bien el tema, es que los chicos en 
diciembre se resetean”, como justificando la contradicción entre el “aprendizaje acreditado en el papel (li-
breta de calificaciones) ” y desconocido en el presente. Tal vez es momento de preguntarnos si las activida-
des que les presentamos a nuestros estudiantes están generando aprendizajes significativos, tal vez si co-
menzamos a generar prácticas educativas creativas, diferentes y disruptivas que coloquen al estudiante en 
un rol activo frente a su aprendizaje, tal vez esta “excusa” ya no sea necesaria.

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUCCIóN

Este trabajo describe una propuesta de clase con enfoque 
STEM en la que participaron 900 estudiantes y 50 docentes del 
Programa Preuniversitario Entropía de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional. Entropía tiene como propósito favorecer la inclu-
sión a carreras de ingeniería a través de propuestas didácticas 
innovadoras, centradas en el estudiante y en un contexto edu-
cativo enriquecido con diversas tecnologías.

Dentro del Programa, las clases se dividen en encuentros 
sincrónicos y asincrónicos donde dos docentes y un tutor por 
comisión acompañan a los estudiantes en todo el trayecto. La 
propuesta de enseñanza se basa en el modelo de aula invertida 
que propicia el desarrollo de experiencias de aprendizaje autó-
nomo en los estudiantes (Lage, Platt y Treglia, 2000; Talbert, 
2012).

oBjetivo

Describir una experiencia de clase, en la que se promueve la modelización matemática a partir de un pro-
blema propio de la ingeniería. 

desArrollo de lA clAse

Cada encuentro sincrónico inicia con la presentación de una situación problemática o desafíos asociados 
a la ingeniería que permiten el desarrollo de contenidos nodales de matemática y física. Para esta descrip-
ción de clase se eligió una en la que se presentó el problema de una ingeniera llamada Daniela (Figura 1). 
Para resolverlo se dividió la clase en tres etapas. La primera tuvo lugar en la sala principal de una plataforma 
de videollamada donde se encontraron cerca de 50 estudiantes. Uno de los aspectos a destacar de la pro-
puesta, a partir del problema planteado, algunos estudiantes expusieron problemáticas de sus comunidades 
en relación con el acceso al agua y reconocieron la importancia que puede tener la ingeniería en la solución 
de estos problemas. 

mailto:florencialopez@frba.utn.edu.ar
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Figura 1. Problema presentado a los estudiantes

Una segunda etapa tuvo lugar en grupos reducidos de 4 o 5 estudiantes trabajando en forma sincrónica, 
donde surgieron diferentes propuestas para dar respuesta a la consigna y, consecuentemente, acordaron el 
proceso mediante el cual se podrían realizar mediciones utilizando elementos que tenían en sus casas. Como 
cada integrante del grupo obtenía diferentes valores, dieron cuenta de que podían realizar el mismo proce-
dimiento generando un registro de la información, contemplando las mismas variables para que los datos 
tuvieran validez. En la mayoría de los casos, decidieron establecer un promedio entre estos datos obtenidos 
y realizaron un gráfico a partir de una tabla de valores. Los estudiantes reconocieron un modelo de función 
lineal en el que determinaba el volumen de agua registrado en función del tiempo y determinaron que este 
modelo permitía brindar la información que necesitaba Daniela. 

En una tercera etapa de la actividad se realizó una puesta en común en la sala principal donde los grupos 
compartieron en pantalla sus trabajos, analizaron las diferencias entre los datos obtenidos por los diferentes 
grupos, establecieron nuevas variables y notaron los errores propios del proceso de medición. 

conclusiones

A partir del problema planteado en esta clase se logró una participación activa de los estudiantes, todos 
realizaron la medición, la recolección de datos y la discusión de los resultados obtenidos. Este tipo de acti-
vidades tiene la virtud de incluir a estudiantes que vienen de distintas trayectorias escolares y aspiran a es-
tudios universitarios. 

Resolver problemas que requieran modelización es una de las habilidades que debe desarrollar un inge-
niero para desarrollarse en el ámbito profesional, por eso en estos ámbitos educativos, es indispensable re-
cuperar los fundamentos de la educación STEM para el diseño de las propuestas de enseñanza. 
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INTRODUçãO

O ato de pedalar é uma atividade física com benefícios indi-
viduais e sociais, que impacta na saúde, mobilidade, economia 
e meio ambiente. Neste trabalho, relatamos uma situação de 
ensino com suporte de tecnologias digitais de informação e co-
municação, sobre o tema Pedalar na cidade, desenvolvida jun-
to a licenciandos em Física e História, integrantes do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Uni-
versidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Con-
quista – Bahia, Brasil. Nosso referencial teórico-metodológico 
constituiu-se da abordagem temática e conceitual unificadora 
do conhecimento (ANGOTTI, 2015) e do diálogo problematiza-
dor freireano (FREIRE, 1967).

oBjetivos

Destacar a potencialidade do processo cognoscente codificação-problematização-descodificação em 
torno do pedalar e sua possibilidade transversal curricular.

metodologíA

Realizamos a atividade em aproximadamente duzentos minutos em cada curso, no formato virtual, uti-
lizando as interfaces Google Meet (comunicação síncrona entre participantes e professor), Mentimeter (re-
gistro de respostas às questões problematizadoras), simulação interativa disponibilizada no portal PhET 
(https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_pt_
BR.html) e vídeos do youTube selecionados por José et. al. (2020). Para o desenvolvimento da atividade e 
produção de dados, elaboramos uma pauta dialógica destacada na seção seguinte.

resultAdos

Como resultados da ação criticamente informada, elencamos:

mailto:wagnerjose@uesb.edu.br
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•	 1- Levantamento das percepções sobre o ato de pedalar e sua organização na cidade: transformações 
no espaço urbano (infraestrutura) tornam o ato de pedalar seguro e prazeroso, uma mobilidade coti-
diana com impacto positivo na saúde, meio ambiente, economia e estilo de vida.

•	 2- Condições para o movimento de pedalar (simulação interativa): importância da conservação do 
momento como uma regularidade para o pedalar, viabilizada por ciclovias, rampas, sinalização e res-
peito ao ciclista.

•	 3- Temas saúde, meio ambiente, economia, sociabilidade e pluralidade cultural e o ato de pedalar: 
a problematização de dados e informações sobre estes temas possibilita maior interesse, adesão ao 
uso da bicicleta e atenção para as políticas públicas, implicando em mudança de consciência e novos 
hábitos.

•	 4- Condições para o pedalar e organização de uma comunidade em Recife – Pernambuco, Brasil: as-
pectos de segurança e infraestrutura para o pedalar somam-se às ações coletivas em torno do com-
partilhamento comunitário de bicicletas e de reivindicações por políticas públicas.

•	 5- Transformações sociais, econômicas e ambientais em Amsterdam, Holanda, favoreceram a mobili-
dade urbana por meio da bicicleta: crise econômica, social e ambiental, elevado número de acidentes 
com crianças ciclistas, reestrutução do espaço urbano e da cultura do pedalar mobilizaram pessoas e 
políticas públicas em prol da bicicleta, um modelo de sustentabilidade para o mundo.

•	 6- Integração da bicicleta aos modais de transporte urbano em Salvador - Bahia, Brasil: infraestrutura, 
planejamento e investimento incipientes dificultam a interligação entre os modais incluindo a bicicle-
ta como veículo de mobilidade urbana.

considerAções finAis

A interação dialógico-problematizadora por meio das interfaces digitais possibilitou uma melhor com-
preensão do problema e sua vinculação com situações cotidianas, resultou em ganhos de conhecimento 
científico e educacional no campo da interdisciplinaridade, contextualização e conscientização, num proces-
so de tensão entre inovar e lidar com as atuais condições de ensino. Como inédito viável na perpsectiva frei-
reana, os participantes estão prospectando ações educativas em três escolas estaduais.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La tecnología no solo ha entrado en el aula, sino que se ha 
convertido en ella, su adecuada implementación ayuda a desa-
rrollar la autorregulación, pudiendo contribuir a establecer rela-
ciones más horizontales y equitativas (Zarceño y Andreu, 2015).

La intensión, de este documento es presentar un laboratorio 
de aprendizaje llevado al aula, desarrollando e implementan-
do una práctica desde la Educación STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) en una aproximación de integración 
interdisciplinar.

Así mismo, nos centramos en el pensamiento computacio-
nal, enfocado en la creación de artefactos lógicos que exter-
nalizan y reifican ideas humanas que pueden ser interpretadas 
y ejecutadas en la computadora (Ulrich Hoppe y Werneburg, 
2019), permitiendo la exploración, la construcción de conjetu-
ras, las suposiciones informadas y la discusión de hallazgos por 
los sujetos al trabajar con prácticas en laboratorios de aprendi-
zaje (Senge, Kleiner, Roberts, Ross y Smith, 2014).

En este documento, particularmente presentamos y revisa-
mos el trabajo con el módulo Ultrasónico (sensor de movimien-
to), para el estudio de funciones polinomiales de s (t) distancia, 
contra tiempo (t) así como v (t) velocidad, contra tiempo (t). 
Revisando los conceptos físicos: movimiento rectilíneo unifor-
me y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

oBjetivos

Tratar e interpretar datos resultantes de experimentación de fenómenos físicos a través de prácticas en 
una aproximación de integración interdisciplinar, con estudiantes de nivel medio superior.

mailto:ruizelvia@hotmail.com
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metodologíA

La metodología utilizada en este trabajo es de corte cualitativo experimental, basada en el diseño de un 
laboratorio de aprendizaje con prácticas en integración interdisciplinar.

El escenario de esta investigación es el Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios. No. 
164, ubicado en la zona conurbada sur Tampico-Madero-Altamira del estado de Tamaulipas, México. Se im-
plementó con 20 estudiantes de 4o semestre, entre 16 y 19 años provenientes de familias con un nivel so-
cioeconómico que se ubica en el rango de bajo a muy bajo. El dispositivo digital utilizado en este trabajo (Fi-
gura 1) contiene cinco módulos conectados a un microcontrolador Arduino Mega que permite colectar datos 
de sensores de posición, temperatura y voltaje (el voltaje lo mide por default); estos datos son enviados a un 
software llamado NetLogo que permite graficarlos y generar las tablas de datos correspondientes, los cuales 
pueden ser analizados por una hoja de cálculo (Valero 2017).

 

FIGURA 2. Dispositivo digital  
Fuente. Elaboración propia de los autores

La práctica, dividida en tres apartados, incluye contenidos organizados transversalmente, correspondien-
tes al cuarto semestre, sobre las asignaturas de Física 1 y Cálculo diferencial. Se elaboró en la aproximación 
de integración interdisciplinar, partiendo de dos asignaturas que buscan uniformidad en conocimientos y 
competencias. Por lo tanto, el primer paso en el diseño de este tipo de currículo STEM es elegir un concepto 
clave que sea importante para todos los estudiantes y se enriquezca combinando conocimientos y compe-
tencias de dos o más disciplinas. En este trabajo el concepto clave que comparten las cuatro disciplinas in-
tegradas (Física, matemáticas, tecnología e Ingeniería) es el estudio del movimiento. La práctica se llevó a 
cabo en dos sesiones de hora y media cada una, realizándose en equipos integrados por cuatro estudiantes. 
Las acciones realizadas por los estudiantes las clasificamos: acciones de hechos y pautas de conducta, y ac-
ciones de estructura y modelos mentales.
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conclusiones

Relacionaron las variables: desplazamiento, velocidad y aceleración, dando sentido a los movimientos 
(MRU y MRUA). El dispositivo digital permitió la modelación partiendo de la toma de datos en tiempo re-
al. En general pudieron describir las variables y constantes que aparecen en las ecuaciones de los citados 
movimientos y relacionarlas con los comportamientos gráficos del apartado uno de la práctica. Esta prácti-
ca facilitó a los estudiantes indagar y argumentar sobre el comportamiento gráfico resultante de la experi-
mentación, así como analizar la función y relacionar su comportamiento con la derivada, la cual se obtuvo 
gráficamente. Por otro lado, integraron conocimientos referidos por dos disciplinas, en diferente grado de 
integración entrelazando la ingeniería, entendida como el diseño desde la perspectiva de la definición de las 
necesidades y los límites de un problema.
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INTRODUCCIóN

A partir de las restricciones surgidas con el fin de minimizar 
la propagación del SARS-CoV-2, innumerables fueron las situa-
ciones adversas que se han debido, en el mejor de los casos, 
sortear.

Este trabajo presenta la otra cara de esta situación: la inne-
gable actualización vertiginosa a la que todos los docentes nos 
hemos tenido que avocar, las nuevas habilidades adquiridas con 
ese fin y los distintos modos de encauzar la enseñanza y de pro-
pender el aprendizaje en este tiempo.

oBjetivos

Se pretende visibilizar la cuantiosa cantidad de recursos que, repentinamente debimos aprehender, di-
fundir los saberes adquiridos por parte de un grupo de docentes, la sociabilización de los trabajos generados 
y los logros alcanzados bajo esta modalidad

desArrollo

En el contexto actual, sesgado por las restricciones de diversa índole, se ha debido trocar la cotidianei-
dad áulica por instancias virtuales, la enseñanza cara-a-cara se sustituyó por videoconferencias, las tizas o 
fibrones coloreados devinieron en pizarras digitalizadoras. Los rostros de alumnos y colegas, rodeados por 
el fondo del aula o de la sala de profesores, se transformó en una biblioteca estandarizada, cielos increíbles 
o tapices borrosos.

Se debieron cancelar encuentros, viajes, conferencias, congresos, ferias de ciencias, actos escolares e in-
numerables eventos de concurrencia masiva.

Pero, en este caso, un “pero” que no lo arruina todo, se han abierto también una cantidad de aprendiza-
jes y ofertas que hasta esa fecha, en muchos casos, se desconocían.

mailto:veronica.l.rosenfeld@gmail.com


553

Todos los actores del escenario educativo debieron transformarse. Hubo vertiginosidad por instruirse en 
el uso de plataformas y campus virtuales, por adquirir destrezas en la creación de videos educativos, por fil-
mar en calidad respetable las clases impartidas desde la cocina de la casa de los docentes; se debió conocer 
la legislación vigente sobre derechos de autor al usar imágenes, videos y sonidos obtenidos de la red; se in-
cursionó en el espacio de simuladores y laboratorios remotos.

Cada uno de estos aprendizajes surgió de una cursada virtual, auto-gestionada o asistida donde docentes 
y alumnos compartieron saberes, en algunos casos, impartiéndolos desde “cero”. 

Los congresos, seminarios y capacitaciones se tornaron virtuales también, permitiendo que profesores 
de diferentes puntos del planeta coincidieran en una pantalla, situación prácticamente imposible de recrear 
en contextos pre-pandémicos.

conclusiones

No todo fue espanto. No todo fue terror. Se describen en el presente trabajo, parte de lo aprendido y 
compartido por colegas del espacio educativo en el que me desempeño.

El aprendizaje fue (y es) intenso. La diversidad de recursos puestos en juego para sostener el vínculo pe-
dagógico, para recrear un ambiente confortable para los integrantes del espacio de enseñanza y de aprendi-
zaje y la actitud proactiva de capacitadores y docentes, deberá ser sostenida una vez acabada esta secuencia 
de confinamientos sociales, para que la Enseñanza de las Ciencias siga siendo un desafío que nos satisface 
y amamos aceptar.
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ProDUCTiviDAD DE Un ABorDAJE STEAm

prof. nicolás velasco 

Universidad Nacional de Córdoba, 
Facultad de Matemática, Astronomía, físi-
ca y Computación
nico.martin.velasco@gmail.com

INTRODUCCIóN y OBJETIvO 

Algunos autores critican al abordaje STEAM por que, según 
ellos, no cuenta con pruebas suficientes de su eficacia (Toma 
y García-Carmona, 2021). Muchos docentes aluden a que im-
plementar propuestas con enfoque STEAM requiere demasia-
do tiempo. En el presente relato se muestra los resultados ob-
tenidos en la implementación de una propuesta con abordaje 
STEAM con estudiantes de 16 años en la asignatura de física, y 
pretende aportar una humilde evidencia de la potencialidad del 
enfoque. 

desArrollo de lA eXperienciA

En 2017 causó revuelo en la comunidad científica el descubrimiento de un nuevo sistema planetario de-
nominado Trappist-1, por su potencialidad para albergar vida. Algunos medios de comunicación se hicieron 
eco de la noticia.

Considerando que la indagación guiada parece proporcionar los mejores resultados de aprendizaje (Fur-
tak, 2012), el docente de física decide traer a la clase el siguiente problema: ¿Podría desarrollarse la vida en 
los planetas del sistema Trappist-1?

Con este problema comienza la investigación. Primero los estudiantes plantean las variables a tener en 
cuenta y eligen abordar la variable temperatura. Una vez acotado el problema, se preguntaron cuáles son 
los factores que intervienen en la temperatura de un planeta y en qué rangos de temperatura se puede de-
sarrollar la vida.

Esto llevó a que indaguen sobre diversos temas. Una vez recabada la información formularon la siguiente 
hipótesis “de acuerdo a las temperaturas de cada uno de los planetas es posible que se dé la subsistencia de 
seres vivos en alguno de ellos”. Los datos necesarios para la investigación se obtuvieron de las mediciones 
realizadas por el grupo Orígenes en Cosmología y Astrofísica de la Universidad de Lieja.

mailto:nico.martin.velasco@gmail.com
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Luego, conociendo las características de la estrella de TRAPPIST-1 y las mediciones realizadas sobre los 
tránsitos de los planetas del sistema, se pudo determinar la temperatura de cada uno de ellos. Como con-
clusión los estudiantes confirman la hipótesis al comparar dichas temperaturas con las determinadas para el 
desarrollo de la vida. 

conclusión

Luego de la implementación se analiza la cantidad de tópicos trabajados en la resolución del problema y 
se la compara con los temas abordados en el ciclo lectivo anterior en el espacio curricular de física en el mis-
mo lapso de tiempo (4 meses). Se muestra en la tabla 1 la comparación y se observa la eficacia del abordaje 
STEAM en relación a la cantidad de contenidos trabajados. 

Asignatura - Tema Contenido abordado
Abordaje

No STEAM STEAM

Física - Cinemática

Movimiento a velocidad 
constante

Trabajado Trabajado

Movimientos con acele-
ración constante

Trabajado Trabajado

Movimiento circular 
uniforme

Trabajado

Física - Dinámica

1°, 2° y 3° Ley de 
Newton

Trabajado Trabajado

Gravitación universal Trabajado

Carácter vectorial de 
una fuerza

Trabajado Trabajado

Física - Energía

Sistemas de conser-
vación de energía 
mecánica

Trabajado

Radiación de cuerpo 
negro

Trabajado

Albedo Trabajado

Matemática Cálculo de superficies Trabajado

Biología
Condiciones de viabili-
dad de los seres vivos

Trabajado

Especies extremófilas Trabajado

Tecnología
Medición de un tránsito 
planetario

Trabajado

Espectroscopía Trabajado

Tabla 1: Comparación de los contenidos trabajados con distintos enfoques
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INTRODUçãO DE fUNDAmENTAçãO

No âmbito do ensino de Física o tópico sobre Eletricidade 
contém uma diversidade de conteúdos com os quais é possível 
executar inúmeras atividades laboratoriais. Logo, ao discutir o 
assunto que engloba os tipos de associações entre componen-
tes eletrônicos, tais com: resistores, capacitores, indutores e ge-
radores, permite-se aos educandos a consolidação de um con-
junto de conceitos através de uma abordagem ativa e lúdica.

oBjetivos

O principal objetivo é compreender as características elétricas da associação de geradores em série, em 
paralelo e no formato misto conforme aponta Bocafoli (2021), através de um emulador virtual, em uma pla-
taforma na Internet.

desenvolvimento e metodologiA

No processo de simulação utiliza-se a plataforma Tinkercad Arduino1 , com a qual um simulacro de voltí-
metro é implementado através da placa Arduino2 (Figura 1). O ambiente fornece, para experimentações, cin-
co distintos tipos de gerados. Sendo dois naturais e três não naturais (Figura 2). Soma-se a modelagem um 
código que irá realizar a leitura e o cálculo de voltagem (Figura 3).

(página sig.)

1  Disponível em: https://www.tinkercad.com/. Acesso em: 30 de março de 2021
2  Disponível em: https://www.arduino.cc/. Acesso em: 30 de março de 2021.
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Figura 1                             Figura 2          Figura 3

Por consequente, montagens eletrônicas são gradualmente apresentadas aos estudantes. Iniciando-se 
com exemplos de um até dez gerados em série, depois estruturas em paralelo. Em seguida, combinações 
mistas são postas em níveis de menor a maior complexidade. Por fim os alunos são motivados e estimula-
dos e criarem seus modelos. O professor pode provocar os alunos a fazerem combinações com os diversos 
tipos de gerados, bem como explorar o modelo de Bateria 1,5V, nas diversas configurações existentes (Fi-
gura 4). E mais, experimentar problemáticas com as baterias de Batata (Figura 5) e Limão (Figura 6) e suas 
combinações de resistência.

Figura 4                     Figura 5              Figura 6

resultAdos e discursões

Portanto, através do emulador é possível compreender conceitos sobre diferença de potencial, corren-
te elétrica, resistividade em geradores, voltagem, força eletromotriz e modelagens de circuitos elétricos 
ordenando seus componentes como apontados em Martins (2021), permitindo fundamentar e aplicar as 
equações matemáticas e elucidar de forma factível situações problema como abordado em Teixeira (2021).

conclusões e perspectivAs futurAs 

Com o uso da plataforma Tinkercad e da placa Arduino é possível à realização de aulas presenciais e re-
motas. Suprir a carência de componentes eletrônicos em laboratórios, bem como promover o contato e a 
integração de conhecimentos matemáticos, lógicos, eletrônicos e de programação no contexto do ensino de 
Física, sinalizando um viés simpático ao enfoque STEM.
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INTRODUçãO DE fUNDAmENTAçãO

O uso em nossa contemporaneidade de dispositivos móveis 
para o ensino e aprendizagem de conteúdos em diversas áreas 
e disciplinas apresenta-se como opção de rico valor instruti-
vo e pedagógico. Assim ao oportunizar, que os alunos posam 
realizar suas próprias experimentações, e mais, que possam le-
var para seus lares as vivências de demais descobertas, conse-
gue-se substancial melhoria em seu letramento científico.

oBjetivos

No seguinte trabalho objetiva-se apresentar um experimento em Física, coletando dados em tempo real 
(FTR) conforme descrito em Sokoloff, Laws e Thornton (2007), no ensino de Mecânica, em especial o Movi-
mento Harmônico Simples (MHS) e particularmente ao tópico referente ao movimento pendular.

desenvolvimento e metodologiA

A atividade deve transcorrer utilizando o aplicativo Physics Toolbox 1, instalado em dispositivo móvel, 
através da funcionalidade: Acelerômetro Linear (Figura 1), nele exibe-se um gráfico: Aceleração versus Tem-
po. Nas configurações disponíveis marca-se somente a opção do Eixo X (Figura 2). Uma caixa de proteção 
confeccionada em plástico, madeira ou papelão deve servir de proteção contra qualquer impacto. Um fio de 
aproximadamente de 120 cm, deverá ser preso ao suporte. Posteriormente afere-se o peso do conjunto. O 
aluno deverá fixar o fio ao redor da caixa e executar a experimentação com três medidas diferentes, verifi-
cando o ângulo de inclinação do fio através de um transferidor (Figura 3).

 

    

1  Disponível: https://www.vieyrasoftware.net/. Acesso: 10/02/2021.
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Figura 1                 Figura 2           Figura 3

Logo após, executa-se uma análise dos registros contidos no arquivo de dados (Figura 4 e 5). Onde serão 
submetidos a estudos estatísticos de médias: Aritmética, Geométrica, Harmônica e Quadrática. Em seguida 
aplicam-se as formulações do MHS: Período e Frequência do Movimento, Equivalência entre frequência e 
Período, Elongação, Velocidade, Aceleração Força, etc. como sugeridas em Virtuous (2021).

 

Figura 4                                  Figura 5

resultAdos e discursões

Com as informações em mãos os alunos podem comparar os resultados e o professor conduzir questio-
namentos conceituais que permitam reflexões e debates em grupo. Assim sendo, estudos sobre Força Cen-
trípeta, Atrito, Peso e Tração, Equações Horárias E Aceleração De Gravidade, também podem ser explora-
das de forma real e factível, contando-se ainda com todas as variáveis de interferência existentes no meio.
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conclusões e perspectivAs futurAs 

Dessa forma entende-se que a atividade contribui para ações motivadoras e ativas, permite que profes-
sores orientem seus estudantes a realizarem incursões com maior liberdade de interpretação, abrindo-se es-
paços que consolidem conceitos e instiguem novos questionamentos na Física, levando-se em consideração 
os resultados obtidos.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Muchos programas actuales de asignaturas científicas han 
modificado su contenido para hacer sus temas más interesan-
tes para los estudiantes. Así el programa de Química 3 de la Es-
cuela Nacional Preparatoria ENP, cursada en el 11avo año esco-
lar, busca que el estudiante adquiera y utilice los principios y 
conceptos químicos necesarios para analizar y reflexionar sobre 
problemáticas relacionadas con el ambiente, la salud y el avan-
ce tecnológico.

oBjetivos

Diseñar una Secuencias de Enseñanza Aprendizaje SEA para ayudar al estudiante a explicar las propieda-
des físicas y químicas del agua a partir de su estructura molécular, con el fin de comprender la importancia 
de este líquido como un recurso indispensable para la vida.

desArrollo

La SEA pertenece a la última de 3 unidades de la asignatura Química 3 de la ENP: Abastecimiento del 
agua potable: un desafío vital. Los contenidos conceptuales a desarrollar son la relación entre las propieda-
des físicas del agua y su estructura molecular polar e interacciones puente de hidrógeno, y el contenido pro-
cedimental es representar la molécula del agua por medio de modelos, para generar explicaciones acerca 
de sus propiedades y su relevancia en el entorno. Como marco de referencia se seleccionó el razononamien-
to químico “Estructura-Propiedad” que supone que las propiedades físicas y químicas macroscópicas de las 
sustancias están determinadas por la composición y estructura de las partículas nanoscópicas (átomos, mo-
léculas o iones) de que están constituídas pero, en especial, por la conducta dinámica de la interacción entre 
multitud de partículas a escala mesoscópica (Talanquer, 2018).

Antes del diseño de la SEA se realizó la: i) Redacción de aprendizajes esperados, y ii) selección y adapta-
ción de instrumentos de evaluación, que se integraron a la SEA con la siguiente trayectoria que busca ayu-
dar al estudiante a:

mailto:sarasoto1909@gmail.com
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•	 1). Identificar por qué el agua líquida es un recurso indispensable para la vida,
•	 2). Describir las propiedades físicas y químicas del agua que la hacen un recurso indispensable para 

la vida,
•	 3). Construir el razonamiento químico sobre Estructura-Propiedad que supone que las propiedades fí-

sicas y químicas macroscópicas de las sustancias están determinadas por la composición y estructura 
de las partículas nanoscópicas (átomos, moléculas o iones) de que están constituídas,

•	 4). Conocer y aplicar los modelos de molécula polar y de formación de puentes de hidrógeno del agua 
en el contexto indicado, y

•	 5). Identificar las ventajas y limitaciones de estos modelos que no contemplan la interacción entre 
multitud de partículas mediante puentes de hidrógeno para explicar las propiedades físicas y quími-
cas del agua.

conclusiones

Se diseñó una SEA para ayudar a explicar las propiedades anómalas del agua mediante el razonamiento 
químico “Estructura-Propiedad”.
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MARCO DE REFERENCIA

Entendemos como experiencia de aula a una narración que expone vivencias y saberes 
construidos en situación de aula. Relata de forma sistemática y reflexiva una experien-
cia realizada, que podría ser replicada a tomada como inspiración por otros docentes. 
Está orientada a indagar, reconstruir y hacer públicos los saberes didácticos que produ-
cen los docentes durante y en torno a sus propias experiencias escolares.

La narración debe incluir la motivación que llevó a la realización de la experiencia, el ob-
jetivo de la narración (¿para qué se cuenta la experiencia?), el contexto, los participan-
tes, la experiencia efectivamente realizada, la valoración de la riqueza de la actividad, la 
explicitación de logros, dificultades y obstáculos surgidos en la experiencia.
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El ArTE Como EXCUSA PArA lA EnSEñAnzA DE  
lA BiologÍA

INTRODUCCIóN

En 2020 fui seleccionada para participar de un seminario de 
STEAM por el Instituto de las Américas en combinación con Cul-
tura Científica del Ministerio de Educación y Cultura. Como ta-
rea final era menester planificar un proyecto STEAM en equipo 
que pudiese hacerse con materiales económicos y que no requi-
rieran comprar nada, dado que dos de las tres integrantes del 
grupo estaban en confinamiento obligatorio por COVID-19 (Mé-
xico y Perú), mientras que en Uruguay contábamos con con-
finamiento voluntario (libertad responsable). La planificación 
consistió en convertir una práctica simple como la cromatogra-
fía en papel de pigmentos fotosintéticos en un proyecto para 
extraer pigmentos naturales y utilizarlos para pintar. La planifi-
cación original sufrió varias críticas por “repetir” una clase tra-
dicional positivista. No obstante, la Inspectora de Dibujo Laura 
Balbier sugirió realizar un taller para los docentes del área. Esto 
permitió una completa reforma de la planificación en un pro-
yecto conjunto entre la biología y el arte. 

mazza otormin, Andrea

Escuela Técnica Santa Catalina, Dirección 
General de Educación Técnico Profesional 
- UTU, ANEP, Uruguay
andrea.mazza@docente.ceibal.edu.uy  

oBjetivos 

Transmitir algunos conocimientos de biología, física y química a través de la expresión plástica.

desArrollo de lA eXperienciA 

Se realizaron dos jornadas de 3h con docentes de dibujo y el TOC Arte y plástica en coordinación con la 
Inspección de Dibujo de la DGETP. Por motivos sanitarios, se trabajó en grupos reducidos de hasta 10 perso-
nas en el aula-laboratorio, todos con tapabocas. La clase inició con un ejercicio de yoga de relajación, contro-
lando la respiración, lo que permitió recorrer distintos órganos desde los pies hasta las narinas. Se les pidió 
a los asistentes que mantuviesen cerrados los ojos, para intensificar la experiencia. Al finalizar esta etapa, 
aun con los ojos cerrados, se les proporcionó a los asistentes distintos vegetales ya sea enteros o no (frutas, 
flores, raíces, semillas, plantas enteras, etc.) de vegetales de uso doméstico o silvestres de la zona. Se les 
solicitó reconocerlos por sus propiedades organolépticas, palpando la forma, la textura y oliendo el vegetal. 
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De esta forma puede explorarse la anatomía de las plantas, así como temas fisiológicos como la respiración 
o la fotosíntesis en vegetales. El abordaje de este último tema fue vinculado a la estructura química de los 
pigmentos y a su posible función en las estructuras estudiadas, lo que permite vincular con las propiedades 
físicas de la luz y de allí a una técnica sencilla de extracción de pigmentos con alcohol y mortero usualmente 
utilizada para cromatografía en papel. No obstante, el uso final en este caso fue realizar un trabajo artístico 
por parte de los asistentes, todos docentes relacionados con el arte, la plástica o el dibujo. 

comentArios Y conclusiones

La inspección de Gastronomía no permitió las degustaciones por seguridad sanitaria, a la vez que la ins-
pección de Química no permite la ingesta de alimentos en las aulas-laboratorio, aunque podría considerarse 
para el futuro. Adicionalmente, se había planificado cerrar la jornada como al inicio, pero en ambos talleres 
los participantes se habían distendido con la actividad y no fue posible. En 2021 la actividad iría al interior de 
Uruguay, pero la nueva emergencia sanitaria lo impidió.
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CUrSo rEmoTo PrEPArATÓrio PArA oBA: rElATo 
DE EXPEriÊnCiA

INTRODUçãO E fUNDAmENTAçãO 

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 
é uma das Olímpiadas mais tradicional do Brasil. No entanto, é 
preciso que professores e alunos estejam preparados para par-
ticipar dessa Olimpíada, já que as questões da prova, por vezes, 
são longas e exigem um raciocínio abstrato. Para Erthal e Vieira 
(2019), as questões dos vinte anos de OBA revelam a evolução 
do exame ao longo dos anos, principalmente no perfil das pro-
vas que evidencia um progresso tanto estruturalmente quanto 
em relação ao conteúdo, evidenciando questões mais contex-
tualizadas e com abordagens mais didáticas.

Na intenção de preparar alunos e professores para a prova, o 
projeto Licenciar “Astro Educação nas Escolas” em parceria com 
o projeto “Meninas na Ciência”, ambos desenvolvidos na Uni-
versidade Federal do Paraná (Setor Palotina), oferta anualmen-
te na modalidade presencial uma oficina com os principais con-
teúdos de Astronomia e Astronáutica contemplados na OBA. 

No entanto, no ano de 2020, o cenário atípico causado pela 
pandemia do COVID-19 demandou a necessidade de adaptação 
do ensino de forma geral e, consequentemente, deste curso e 
da própria OBA. Por isso, para balizar as restrições impostas pe-
la pandemia, a oficina preparatória foi realizada na modalidade 
online.

A oficina preparatória para a OBA tem como objetivo fa-
miliarizar alunos e professores com os temas de Astronomia e 
o modo de avaliação recorrente na OBA. Com isso, podemos 
amenizar algumas das defasagens contidas na Formação Inicial 
de Professores que ensinam ciências.
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descrição dA oficinA

Os encontros foram realizados virtualmente de modo síncrono no formato de vídeo aula que eram trans-
mitidas pela plataforma do Jitsi Meet. Ao todo foram 3 encontros virtuais, com duração de cerca de 2 horas 
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cada. Os conteúdos de cada encontro da oficina foram selecionados com base no currículo do Ensino Fun-
damental, nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e na 
análise prévia das provas anteriores do III nível da OBA que estão disponibilizadas no site. 

No primeiro encontro, buscamos enriquecer o conhecimento teórico dos participantes sobre a Astrono-
mia em geral. No segundo encontro, procuramos promover o conhecimento prático sobre o céu como, por 
exemplo, reconhecer constelações e orientações geográficas através das estrelas.

No terceiro encontro, visamos discutir sobre as questões da prova relacionadas a Astronáutica e realizar 
o passo a passo de alguns cálculos constantemente cobrados na prova. Em todos os encontros foram solu-
cionadas questões de provas anteriores relacionadas com o tema estudado. Na Figura 01, temos um retrato 
do primeiro encontro. Nesse encontro os participantes participaram de maneira mais tímida. Por isso, as dis-
cussões e pontuações foram mais constantes no bate-papo das mensagens.

Figura 1: Print da 
vídeo aula do pri-
meiro encontro-
Fonte: Arquivos 
pessoais dos auto-
res (2020)

Pelo fato do assunto estações do ano, pontos cardeais e sistemas de posicionamento terrestre serem re-
correntes nas provas da OBA e nas discussões fora das provas, percebemos que o tema cativou os partici-
pantes. O mesmo aconteceu quando inserimos uma breve discussão sobre as Leis de Kepler, embora esse te-
ma não esteja no currículo de Ciências do Ensino Fundamental. No segundo encontro, houve maior interação 
entre os participantes da oficina e o ministrante. Neste encontro, o tema constelações e reconhecimento do 
céu foi explorado com auxílio do Software Stellarium.

descrição dos pArticipAntes

As inscrições para a oficina ocorreram através do formulário do Google Forms que foi anteriormente di-
vulgado nas redes sociais. Ao todo se inscreveram 38 pessoas. A oficina foi aberta a professores, alunos e 
demais interessados.  Participaram da oficina profesores e aluno do Ensino Fundamental II e Médio. 

conclusões e perspectivAs

As oficinas da OBA é um momento de aprendizado para todos os envolvidos. é um espaço que pro-
porciona trocas de ideias e que ao mesmo tempo consegue divulgar a ciência. Diante da experiência nos 
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perguntamos se será que realmente a oferta de oficinas oportuniza o aprendizado em Astronomia? Na nossa 
percepção, sim. Mas muito precisa ser feito para superar as dificuldades que circulam o ensino de Astrono-
mia. Não será a participação em uma oficina que oferecerá todos os atributos para alfabetizar uma pessoa 
frente aos tópicos conceituais de Astronomia. Outro problema percebido nas oficinas online, é que muitos 
alunos se dispersam. Mas isso não causa espanto, pois são muitas luzes e notificações competindo a atenção 
do estudante virtual.

referenciAs BiBliográficAs
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ESPAÇoS mAKErS E EDUCAÇÃo STEAm no CEnÁrio 
PAnDÊmiCo DA CoviD-19

INTRODUçãO E fUNDAmENTAçãO

Este trabalho apresenta a seguinte problemática diante do 
cenário pandêmico da COVID-19: se os espaços makers otimi-
zam o trabalho docente atual e em qual sentido? Como o fazer 
docente nesta pandemia será desenvolvido diante da realidade 
de escassez de recursos e poder ser nesta realidade socialmente 
inclusiva? As práticas e tecnologias somente terão importância 
e significado se forem, realmente, capazes de poderem ser apli-
cadas diante da realidade social da comunidade onde a escola 
está presente. 

Assim, percebe-se STEM Education (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) como forte base que visa um 
currículo que integre as quatro áreas, com uma metodologia 
baseada em projetos e desafios, resolução de problemas e ati-
vidades mão na massa, para que, assim, os alunos se tornem 
engajados, curiosos e mais participativos durante essas aulas. 
Algumas propostas visam integrar as artes, e o termo associa-
do é STEAM.

Almeida, Anselmo daniel 
campos de Almeida; 
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Centro Universitário Internacional 
UNINTER
LUANA.W@uninter.com
 

oBjetivos

O objetivo deste trabalho é (Re) conhecer qual é o ponto de intersecção entre uma infraestrutura organi-
zada, planejada para o trabalho de “mão na massa” e as práticas formativas dos professores para ali atuarem 
com coesão e coerência para as especificidades do aluno brasileiro em um cenário pandêmico da COVID-19.

desenvolvimento dA metodologiA

A base da Revisão Sistemática de Literatura (RSL) é a abordagem adotada para a realização deste estu-
do, extrapolando o processo comumente utilizado, destacando as percepções sobre o tema em publicações 
no cenário brasileiro.
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resultAdos e discussão
Este modelo educacional de caráter prático possibilita o aprendizado por meio de acertos e erros valori-

zando desta maneira a experiência adquirida ao longo do processo de aprendizagem, proporcionando satis-
fação na compreensão de assuntos e temas de seu interessante que estão presentes no seu cotidiano (Bli-
kstein, 2013). 

A ideia do faça você mesmo traz primário a ideia de abranger a compreensão de conceitos e fenômenos 
científicos pelos aprendizes, enquanto se envolvem em práticas interdisciplinares.

conclusões e perspectivAs

Conforme Blikstein (2017), existem 5 tendências sociais que promoveram a aceitação do maker na edu-
cação e que fazem sentido para esta pesquisa: maior aceitação social das ideias e princípios da educação 
progressista; competição entre países para ter uma economia baseada na inovação; crescimento da menta-
lidade e popularidade da criação e da criação; redução do custo dos equipamentos de fabricação digital e 
tecnologias de computação física; desenvolvimento de ferramentas mais poderosas e fáceis de usar para os 
alunos, e pesquisas acadêmicas mais rigorosas sobre aprendizagem em espaços maker.
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DE AlFABETizACiÓn CiEnTÍFiCA A EDUCACiÓn 
STEm: Un TrAnSiTo inConClUSo

fernAndo cAjAs

Universidad de San Carlos de Guatemala
fcajas@cunoc.edu.gt 

RESUmEN 

La Educación STEM es el acrónimo en ingles de education in 
Science, Technology, Engeneering and Mathematics. Este posi-
cionamiento iniciado en los países del norte tiene sus orígenes 
en el concepto de alfabetización científica, que ya en la pro-
puesta de la American Association for the Science, AAAS, en 
1989 y la National Reserch Council (1996) hizo un primer lla-
mado integrando Ciencia, Matemática, Tecnología e Ingenieria 
como elemento central de una concepción ampliada de alfabe-
tización científica. Durante estas tres décadas de los llamados 
de Alfabetización Científica se ha hecho una transición hacia 
la integración de la Educación Ciencia, Tecnología, ingenie-
ría y Matemática. Una revisión internacional de Freeman et al 
(2019) documenta la enorme variedad de modelos de educa-
ción STEM. En principio hay una tendencia de referir a STEM co-
mo al curso aislado, esto es Física es un curso de STEM, mante-
niendo su identidad disciplinaria. La segunda son los distintos 
intentos realizados durante las últimas tres décadas de integrar 
pareja de cursos disciplinarios, esto es, Física-Matemática, Bio-
logía-Química y la tercera que es la más compleja, es la recons-
trucción de un nuevo enfoque de alfabetización científica in-
tegrados de la Ciencia-matemática-Tecnología-Ingeniería que 
tiene el reto de transformar profundamente la epistemología 
tradicional de las disciplinas individuales. 

introducción 

La pandemia del Covid-19 no solamente ha replanteado las pedagogías a distancia, sino que también vi-
no con una cantidad enorme de información. Mucha de esa información se encuentra en la interacción de as-
pectos científicos, matemáticos, tecnología y de ingeniería. Si bien los llamados por alfabetización científica, 
iniciados en los Estados Unidos en los años 90, ya incluían una visión integral de alfabetización en ciencia, 
matemática, tecnología e ingeniería, STEM, la pandemia nos forzó a integran aún más la forma de afrontar 
información compleja. En este sentido, la alfabetización científica dejó un espacio para una alfabetización 
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más compleja, esto es, alfabetización STEM. La gran mayoría de la información, desde la cinemática de la re-
producción del virus a partir de modelos matemáticos exponenciales es un ejemplo de dicha alfabetización. 
En el artículo analizo como los y las estudiantes iniciaron procesos de entendimiento público de la ciencia a 
partir del monitoreo de casos de COVID 19 y los modelos matemáticos asociados, comparándolos con los re-
portados a nivel mundial (John Hopkins University models). En estos ejemplos, hay una interacción de STEM 
con un entorno político que a menudo tergiversa la ciencia como una actividad para generar una verdad con-
fiable, en lugar de a través de una cuidadosa validación empírica de nuevos conocimientos. Por lo tanto, la 
alfabetización crítica en STEM requiere la apreciación de las prácticas sociales interrelacionadas. Este articu-
lo problematiza las prácticas sociales de la Ciencia, de la Tecnología de la Ingeniería y de la Matemática y la 
presenta como una superposición de prácticas que toman sentido en el amplio concepto de alfabetización 
científica. Si bien la literatura ha abundado en artículos STEM, poco se sabe de las interacciones entre disci-
plinas cuyas visiones del mundo son disimiles (Cajas, 2001). 

oBjetivos

•	 1. Responder a la pregunta de ¿cuál es la naturaleza de la relación entre tipos particulares de enfoque 
en la educación STEM?

•	 2. ¿Cómo afectan las epistemologías particulares a la filosofía de la integración? 
•	 3.¿Cuál es el discurso escolar emergente desde STEM y como se refleja durante la pandemia del 

COVID-19? 
•	 4. ¿Cuáles son las transformaciones didácticas que se requieren en esta transición? 

metodologíA 

Revisión bibliográfica y uso de datos empíricos en cursos de ingeniería con un enfoque STEM, principal-
mente cursos del área básica donde los estudiantes usan datos de modelación matemática de infectados 
por COVID 19. Revisión de las demandas de la Educación STEM en el currículo actual y clarificación filosófi-
ca del estatus de la Educación Científica a diferencia de la Educación Tecnológica, Educación en Ingeniería y 
Educación Matemática. 

conclusiones 

La tendencia de la educación STEM aún separa la visión disciplinaria de cada área (ciencia, matemática, 
tecnología o ingeniería). Aunque hay más desarrollo en los avances en didáctica de la matemática y la cien-
cia, aun no se desarrollan marcos fuertes en didáctica de la tecnología y didáctica e la ingeniería, menos aún 
procesos de integración global. El tránsito de la alfabetización científica hacia educación STEM aún requiere 
un replanteamiento de la problemática que deberá atender STEM y la forma en que se presentarán sus res-
pectivas epistemologías. 
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INTRODUçãO E fUNDAmENTAçãO 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa maior desenvol-
vida para obtenção do título de licenciada em Ciências Exatas. 
A pesquisa teve como objetivo geral, estudar, elaborar e testar 
materiais e estratégias para o Ensino de Astronomia Básica para 
alunos cegos. No entanto, devido ao limite de caracteres deste 
trabalho decidimos abordar aqui apenas o tópico das estações 
do ano. 

O ensino de Ciências, em especial da Astronomia para alunos 
não videntes, é um trabalho que necessita de uma atenção es-
pecial. Isto porque, além de haver uma necessidade conceitual 
a ser dominada pelo professor, há também uma necessidade 
metodológica que possibilite o uso de recursos para tornar os 
conceitos menos abstratos. 

Para os alunos com deficiência visual, se torna um grande 
desafio compreender a ocorrência das estações do ano sem o 
uso de um material concreto, uma vez que este conhecimento 
pode ser construído através da observação do movimento apa-
rente do Sol. Nesse sentido, Rodrigues et. (2019) apresentaram 
no SNEF um material com potencialidade para trabalhar as es-
tações do ano com alunos cegos e videntes, os autores mostra-
ram como construir uma maquete tátil visual para representar 
do ponto de vista espacial como ocorrem as estações do ano. 
No entanto, Santos (2001) alerta para as restrições de priorizar 
apenas o tato no ensino, pois segundo a autora o apenas o to-
que, dificulta a percepção de alguns detalhes, o que pode difi-
cultar a formulação de uma ideia sobre um determinado objeto. 
Por isso a audição e a imaginação também são recursos que de-
vem ser explorados no ensino de alunos com deficiência visual 
(SANTOS, 2001). 
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encAminhAmentos metodológicos

A pesquisa foi realizada com os alunos do Ensino Fundamental I, em três cidades da região Oeste do Es-
tado do Paraná. Ao todo participaram da pesquisa três alunos. 

O referencial metodológico que melhor se adequou para o cumprimento dos objetivos dessa pesquisa é 
o qualitativo do tipo estudo de caso. Para validar as contribuições na aprendizagem do aluno através da in-
teração com nossos materiais, realizamos entrevistas semiestruturadas baseada no Método Clínico Crítico 
desenvolvido por Piaget e Colaboradores, antes e depois da intervenção (DELVAL,2002). Todas as entrevis-
tas foram gravadas e transcritas posteriormente para a análise. 

resultAdos e discussão

Adaptada de Rodrigues et al. (2019), desenvolvemos para a oficina uma maquete tátil-visual (Figura 1) 
com o intuito de ensinar as estações do ano. Inserimos na maquete textura com areia nas regiões que repre-
sentam os continentes, e nos polos utilizamos tinta 3D para criar uma textura diferente, inserimos também 
legendas em braile e em tinta em cada estação.

Ainda no que refere-se às estações do ano, desenvolvemos para a oficina, a representação das estações 
do ano utilizando um aquecedor e um modelo da Terra tátil visual pintada de preto (Figura 2) para ter mel-
hor absorção do calor irradiado pelo aquecedor. Esses foram alguns dos materiais táteis elaborados para o 
desenvolvimento da oficina. No entanto utilizamos ainda estratégias para explorar a imaginação dos alunos 
na compreensão dos movimentos de rotação e translação da Terra, pois como aponta Santos (2001) a ima-
ginação contribui para a criação de modelos, que são importantes para melhor compreender os fenômenos 
da Natureza.

Figura 1: Maquete tátil visual    Figura 2: Modelo tátil visual da Terra 
Fonte: Arquivos pessoais das autoras (2019)                        Fonte: Arquivos pessoais das autoras (2019)

Ao analisar as entrevistas antes e após a interação dos alunos com os materiais, verificamos que de for-
ma geral os alunos exibiram na entrevista inicial explicações caracterizadas pelo conhecimento de senso 
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comum, atentando-se principalmente ao fator climático ou físico das estações, como por exemplo no verão 
é quente e no inverno é frio. Após a oficina o discurso de dois alunos apresentou o termo inclinação, além 
disso um aluno concluiu que as estações são invertidas nos hemisférios norte e sul. Veja o trecho abaixo:

“Aluno 2: Então se a Terra não tivesse inclinada no Brasil e nos Estados Unidos 
ia ser verão. ”

conclusões e perspectivAs

A adaptação dos materiais visou suprir a falta de visualização dos conceitos, ou seja, tornar o ensino das 
estações do ano menos abstrato, para isso elaboramos materiais para explorarmos os sentidos tátil e audi-
tivo dos alunos. Além disso, buscamos utilizar estratégias de ensino que trabalham com a imaginação do 
aluno.

No entanto, percebemos que existe a necessidade de adaptação da maquete tátil das estações para ser 
eficaz para o ensino das estações do ano, porém para a demonstração do dia e noite ela possui potencial. 
Acrescenta-se ainda, a necessidade de pesquisas futuras com o intuito de desenvolver materiais concretos 
para a melhor compreensão do eixo de inclinação da Terra. 
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INTRODUCTION

A major issue in science and science education is the exclu-
sion of many groups, explicitly or implicitly, from science educa-
tion and the wonders that science can bring us. This report takes 
as its starting point that everybody has a right to science and 
science education; that people are powerful and capable with 
much to offer throughout our lives; and that the issue is often 
opportunity rather than capacity

To solve the major problems confronting the planet, such as 
global warming, Covid or energy needs, we will need the parti-
cipation of as many people as possible, willing and able to take 
part in decision making. The implications for science education 
are spelled out in the publication Science Education for Res-
ponsible Citizenship (Hazelkorn et al., 2015). This shows that all 
education sectors have roles to play from early years education 
to life-long learning.

The presentation will draw on an extended period of work 
in higher education in general, teacher education and science 
teacher education in particular (Ryan 2020). It will show how 
allowing space for students to contribute to research and in-
novation leads to benefits for all. Within the United Kingdom, 
the roles of pupil researchers and pupil participation have been 
analysed and their benefits clearly established, leading to grea-
ter student involvement and attainment (Fielding 2012) thou-
gh Tandon points out that universities are more likely to teach 
about than practice participation.

In this paper the work of student teacher researchers and in-
novators will be presented. The work is set in year three of four 
years of initial teacher education working with those who have 
chosen to specialise in science in the primary school. In England 
that means that they will become generalist teachers teaching 
the whole curriculum as well as being somebody their collea-
gues can draw on to support them in their work in teaching 
science in the first six years of compulsory education. 
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oBjectives

The presentation will show the Module structure; Benefits students claim from the approach, the outco-
mes for research and innovation; and the way the approach develops reflection.

dAtA And outcomes

Data comes in a variety of forms
Nominal Group technique from the final module evaluation showing the benefits that individuals and 

groups claim 
The range and number of publications students have written for colleagues already working as teachers 

and
Reflections from colleagues in school and myself as tutor from observing becoming teachers work with 

their students.
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INTRODUçãO E JUSTIfICATIvA

Este trabalho é um recorte da pesquisa de Mestrado na área 
de ensino. Apresenta uma sucinta explanação da Termodinâ-
mica, já que a temática trabalha com conceitos tão comuns 
ao nosso cotidiano. A Termodinâmica é uma das áreas da Fí-
sica, considerada por educadores como complexa, portanto é 
um dos tópicos que os estudantes apresentam dificuldades em 
compreender e interpretar os temas envolvidos. Um dos desa-
fios do professor é encontrar metodologias que estimulem o in-
teresse, a reflexão e a curiosidade dos educandos.

oBjetivos

O objetivo é analisar as contribuições de estudiosos, estabelecidas através de experiências didáticas re-
lacionadas aos conceitos estudados e vivenciados. Assim como, os impactos no processo de ensino e apren-
dizagem referente a Termodinâmica.

metodologiA

Das análises resultantes por meio de pesquisas, o trabalho busca agregar as temáticas sobre Termodinâ-
mica, estabelecendo ligações teóricas e práticas, assim como refletir através da literatura, a importância das 
experiências didáticas no processo de ensinagem dos alunos de Ensino Médio. Oliveira Júnior et al. (2016) 
apresentaram um trabalho voltado para a construção de um termostato programável na plataforma Ardui-
no. O objetivo era que o termostato controlasse a temperatura de uma porção de água em um béquer. Al-
ves et al. (2020), desenvolveram um protótipo para medir radiação solar, bem como promover a contextua-
lização desse no ensino de Física. 
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resultAdos e conclusão

As dificuldades enfrentadas na condução do ensino em Física e, especialmente, em interpretar temas 
sobre Termodinâmica podem estar relacionadas à forma como os conceitos são apresentados. Carli (2014) 
acrescenta que um problema enfrentado nas concepções termodinâmicas diz respeito ao processo meto-
dológico desenvolvido nos bancos escolares. Gregio (2016) argumenta que os impedimentos existentes no 
processo de ensino, podem estar relacionadas à sua forma de abordagem. Para os autores, um dos desafios 
do professor é encontrar métodos, que motivem e estimulem os alunos. Nossa contemporaneidade exige 
propostas que sejam capazes de estabelecer relações de aprendizagem, visto que o educador não pode ig-
norar os recursos tecnológicos e metodológicos disponíveis. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

En un estudio preliminar sobre las dificultades que tienen los 
estudiantes a la hora de trabajar con las transformaciones de 
funciones (Farabello y Trigueros, 2020) se encontró que tanto 
las transformaciones rígidas como las no rígidas presentaban 
dificultades similares. Para poder caracterizar esas dificultades 
es necesario indagar aún más en el concepto de transformación 
de funciones, por lo que se planteó una investigación, actual-
mente en proceso, con el fin de dar respuesta a cómo los estu-
diantes construyen el concepto de transformación de funciones. 
En la descomposición genética inicial se definió que es necesa-
rio que los estudiantes tengan conocimientos previos sobre el 
concepto de función, distinguiendo las concepciones Acción y 
Proceso que tengan sobre él (López Acosta, 2011).

oBjetivo

Se pretende dar respuesta a qué concepción tienen los estudiantes sobre el concepto de función en el 
marco de la Teoría APOE, cuando se les presentan situaciones a través de gráficas.

metodologíA

El estudio se llevó a cabo con alumnos universitarios de primer año que habían terminado un curso de 
Cálculo Diferencial en el semestre anterior. Se diseñó una actividad del tipo Taller cuyos contenidos fueron: 
GeoGebra: gráficas y análisis de funciones; relaciones y funciones; transformación de funciones.

A lo largo del Taller se realizaron tres actividades. Para las dos primeras se empleó el mismo instrumen-
to, que fue aplicado en dos momentos diferentes: antes y después del segundo tema del Taller. La actividad 
contenía expresiones analíticas, representaciones gráficas, tablas, ecuaciones, proposiciones, pares ordena-
dos y sucesiones. Este trabajo se circunscribe al análisis de las producciones de las estudiantes referidas a 
representaciones gráficas.
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resultAdos

La actividad contenía 5 situaciones definidas por representaciones gráficas y fue realizada por 17 estu-
diantes, por lo que se obtuvieron en total 85 respuestas. El 41% (n = 35) correspondió a un nivel de compren-
sión de Proyecto y el 42% (n = 36) un nivel de Acción. La situación en la que hubo menos estudiantes en un 
nivel de Proyecto fue la gráfica de una curva paramétrica.

conclusiones 

Las gráficas de funciones utilizadas habitualmente en las clases de Matemática son las que mostraron la 
mayor cantidad de estudiantes en un nivel de comprensión de proceso; pero cuando se enfrentaron a gráfi-
cas que no les resultaban familiares, sólo el 12% (n=2) no pudieron dar cuenta de haber alcanzado dicho nivel 
de comprensión. Los resultados obtenidos posibilitarán avanzar en el proyecto de investigación, en la bús-
queda continua de indagar acerca del nivel de comprensión del concepto de transformación de funciones.
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INTRODUçãO E JUSTIfICATIvA

A Neurociência vem contribuindo cada vez mais na Edu-
cação. O conhecimento sobre essa área é atualmente, foco de 
estudo na busca da compreensão da melhor maneira de ensinar 
para alcançar uma aprendizagem a todos os estudantes. A Neu-
rociência pode ser uma importante ferramenta para potencia-
lizar o aprendizado. Ao pesquisar sobre diferentes aspectos do 
sistema nervoso, esse ramo do conhecimento nos ajuda a en-
tender como aprendemos, abrindo um “leque” de possibilida-
des para aperfeiçoar as relações educacionais.

oBjetivos

O objetivo principal é proporcionar subsídios teóricos para os professores, uma vez que, é um tema atual 
que vem avolumando as produções científicas das pesquisas.

metodologiA

O estudo é de natureza qualitativa e exploratória, por meio de busca bibliográfica a partir do aporte de 
autores elencados com produções que trazem esclarecimentos sobre a temática. Muniz, Silva e Coutinho 
(2013) declaram que o conhecimento da Neurociência quando aplicado à área da educação e utilizado como 
base para o ensino e aprendizagem leva a uma nova interpelação, denominada de Neuroeducação. O con-
hecimento sobre esse campo permite que os docentes melhorem a qualidade do processo de ensinagem em 
suas práxis. A escola deve ser um espaço que motive e não somente que se ocupe em transmitir conteúdos. 
Posto isto, o docente precisa propor atividades que despertem a curiosidade, desenvolva habilidades e, su-
pere desafios e o cérebro está permanentemente preparado para aprender. 
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resultAdos e conclusão

Este trabalho, é um recorte da pesquisa de dissertação que está em fase de desenvolvimento do Mes-
trado Acadêmico em Ensino de Ciências e Matemática. O estudo assinala as contribuições que a Neurociên-
cia pode oferecer para a compreensão da aprendizagem. Grossi, Leroy e Almeida (2015) apontam esta área 
como, multidisciplinar que se dedica ao estudo do Sistema Nervoso e que, recentemente, tem sido foco de 
interesse dos educadores. Como Consenza e Guerra explica, no seu livro “Neurociência e Educação: Como o 
cérebro aprende”. Para estes autores, “o cérebro tem uma motivação intrínseca para aprender, mas só está 
disposto a fazê-lo para aquilo que reconheça como significante” (CONSENZA; GUERRA, 2011, p. 47). Dessa 
forma, terá significado o que apresente ligações do conteúdo explorado no cotidiano do aluno, e este crie 
expectativas que o estimule-o a conhecer para aprender. 
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN 

La educación STEM (acrónimo en inglés de Ciencia, Tecno-
logía, Ingeniería y Matemática) ha sido identificada como una 
prioridad en las políticas educativas a nivel internacional (Millar, 
2020). Sin embargo, en el ámbito local se registra poca infor-
mación al respecto de cómo esta temática ha tomado relevancia 
en las comunidades científico académicas del campo educativo. 

oBjetivo

Identificar la distribución de publicaciones referidas a STEM en revistas académicas argentinas.

metodologíA

Se realizó una revisión bibliográfica en revistas académicas argentinas. Para ello se buscaron en Latin-
dex Directorio, revistas de “Ciencias Sociales”, subtema “Educación”, “vigentes” y de “publicación en línea”. 
Se obtuvieron 85 revistas y se excluyeron aquellas referidas a lingüística, psicopedagogía, educación física, 
ciencias sociales y arte, resultando un total de 44. Se intentó acceder a cada revista y buscar artículos con 
el término STEM. Aquellas que no contaban con su sitio web actualizado o no tenían buscadores fueron ex-
cluidas, con lo cual el número se redujo a 28. Por último, incluimos 6 revistas arbitradas correspondientes a 
asociaciones docentes e instituciones educativas de áreas STEM, aunque no estuvieran incluidas en Latindex 
al momento de la consulta. Finalmente obtuvimos un total de 34 revistas.

resultAdos 

A partir de los buscadores de cada revista se obtuvieron 23 artículos, pero solo 10 abordaban temáti-
cas STEM, 4 solo incluyeron referencias bibliográficas de STEM y 9 presentaban el término por su significa-
do como palabra del idioma inglés. Los 10 artículos de STEM se encontraron en 4 revistas y 6 de ellos en la 
Revista de Enseñanza de la Física (Tabla 1). Los artículos se publicaron entre 2018 y 2021 lo cual da cuenta 
de que es una temática de interés reciente. Por otra parte, 7 de los artículos estuvieron centrados desde la 

mailto:maricel.occelli@unc.edu.ar
mailto:monica.ester.villarreal@unc.edu.ar


588

física integrando a otras áreas, 2 artículos presentaron una revisión teórica de la temática y 1 se enfocó des-
de matemática.

Tabla 1: Revistas argentinas de educación con presencia de artículos referidos a STEM

Revista Nº de artículos
Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias 1

Virtualidad, Educación y Ciencia 1

Revista Electrónica de divulgación de STEM de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

2

Revista de Enseñanza de la Física 6

TOTAL 10

conclusiones

A partir de esta revisión se observa que la temática STEM ha comenzado a formar parte de los intereses 
de la comunidad científica, con predominancia de la Física. Si bien esta es una primera revisión, que pensa-
mos ampliar a futuro, puede decirse que, para el ámbito argentino, STEM se constituye en una temática que 
merece ser explorada desde la investigación.
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INTRODUCCIóN

 El tránsito de la educación presencial a la virtual desestabi-
lizo a los hogares, pues ahora se requería computadora tableta 
o teléfono celular personal, la conexión a internet, y el espacio 
físico para trabajar, el espacio privado del hogar se convirtió en 
un microcentro escolar, donde las condiciones de infraestructu-
ra como aulas, clínicas y laboratorios no existían, los jóvenes se 
alejaron de la convivencia con amigos, novios, compañeros, y se 
estrechó la relación con los familiares. Entender esta problemá-
tica fue el Objetivo de esta investigación. 

desArrollo 

Se presenta un trabajo en el que se aplicó una encuesta a 215 estudiantes de la carrera de Enfermería 
abordando la siguiente pregunta: ¿Qué aspectos externos afectan tu desempeño escolar? Las respuestas 
fueron, en orden de frecuencia: 

•	 Accesibilidad y disponibilidad a internet: Ante la nueva modalidad virtual en la educación superior, 
no todo los estudiantes cuentan con un equipo de cómputo que les permita estar conectados en de-
terminado tiempo y espacio, un deficiente acceso y disponibilidad a internet son determinantes que 
afectan el desempeño académico (17%). El INEGI señala que en el nivel superior el 96.4% de los estu-
diantes utilizan el internet convirtiéndolo en una herramienta indispensable. 

•	 Necesidad de trabajo remunerado: Como consecuencia de la pandemia por COVID 19 los estudiantes 
han vivido la perdida de familiares cercanos como padre o madre de los cuales dependían económi-
camente y se han visto obligados a trabajar descuidando inevitablemente las actividades académicas 
y repercutiendo en su rendimiento escolar (21%). 

•	 Distanciamiento social: Un pequeño porcentaje de los encuestados señala que la distancia, y falta de 
socialización entre compañeros, amigos y profesores, así como la falta de redes de apoyo han afec-
tado el desempeño escolar. Cabe mencionar que el apoyo psicológico en estudiantes de nivel univer-
sitario es importante principalmente en los primeros años, ya que es una herramienta que sirve para 
motivar al estudiante, ayudándolo en su adaptación tanto socioemocional como académica. 
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conclusiones 

Durante el proceso enseñanza aprendizaje virtual el docente debe favorecer los aspectos humanísticos 
entendidos como: la capacidad del profesor para comprender la problemática que están viviendo los estu-
diantes, mostrar empatía debido a que los estudiantes están transitando por graves problemas y de esta 
manera motivar y favorecer el interés académico evitando la deserción. El profesor debe cumplir su misión 
que es la formación integral del estudiante ya que tiene la responsabilidad de sorprenderlo y motivarlo para 
un aprendizaje que vaya más allá de lo académico y favorezca una relación humana a través de una educa-
ción personalizada teniendo como objetivo aprender para la vida. 
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INTRODUCCIóN

Se presentan los resultados de una encuesta realizada a un 
año de la pandemia por Covid-19, teniendo como propósito co-
nocer el impacto de la implementación de la Educación Virtual 
en los estudiantes de enfermería del IPN. 

desArrollo

Se aplicó una encuesta a 215 estudiantes, los resultados se concentraron, graficaron y analizaron. Algunas 
de las preguntas fueron: 

•	 ¿Cómo te has sentido en las clases durante esta contingencia? El 82% hace referencia a sentimientos 
negativos: “Estresado, frustrado, desmotivado, preocupado”. Es importante mencionar que la falta de 
motivación ha llevado a que los estudiantes pierdan el interés por el conocimiento. 

•	 ¿Has detectado falta de compromiso de los docentes en la modalidad virtual? El 57 % de los estu-
diantes señalan falta de interés y compromiso de los profesores en las clases, ya que en ocasiones son 
los propios estudiantes los que exponen los temas sin asesoria del docente, esto quizá se deba a que 
el docente carece de conocimientos tecnológicos que lo limita para impartir una clase creativa y de 
calidad. Una alternativa según Prensky (2013) es la coasociación, entendida como la relación que se 
establece entre el estudiante y el profesor donde cada uno juega un papel importante, el estudiante 
aporta el conocimiento tecnológico y el profesor detona el interés y motivación del estudiante a través 
de un aprendizaje activo con preguntas problema que le permitan construir el conocimiento. 

•	 ¿Qué necesitas como estudiante para continuar con las clases en línea? El 45.6% señala que es necesa-
rio establecer y respetar los tiempos de clase en horario escolar, ya que hay profesores que programan 
las clases por la tarde y en fines de semana, sin tomar la opinión de los estudiantes. “… los profesores 
si piden respeto a otras actividades propias de su profesión, estableciendo un horario a su convenien-
cia, que se refleja en autoritarismo”. 

•	 ¿Qué propones para sentirte motivado y satisfecho para seguir en la carrera de enfermería? El 54% se-
ñala que les gustaría que los docentes estuvieran mejor capacitados para impartir su disciplina, así co-
mo un buen manejo de las TIC para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje con clases didácticas, 
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mas actividades prácticas, clínicas y de campo, refiriendo que éstas son indispensables en el campo 
profesional. También expresan que es necesario que los profesores sean más responsables y los orien-
ten en el trabajo académico ya que a menudo solicitan gran cantidad de trabajos teóricos y estos no 
son revisados. 

conclusiones

A un año de la pandemia y con base a los resultados podemos inferir que no se ha dado un cambio sus-
tancial por parte de los profesores en el uso de las plataformas y herramientas tecnológicas acordes a la 
modalidad a distancia, corriendo el riesgo de alejar a los estudiantes de la intención de seguir estudiando, 
volviendo el aprendizaje un proceso mecánico y rutinario. Es necesario que las instituciones educativas re-
planteen sus estrategias y capaciten a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías para transformar el 
modelo de enseñanza tradicional a la educación 4.0 como lo propone el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

referenciAs BiBliográficAs

•	 Diaz, A. (16 de 11 de 2020). youTube. Obtenido de Posgrado en Educación UATx: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=4ufG_LD7LNg

•	 IPN. (2020). Obtenido de Educación 4.0. Obtenido de https://e4-0.ipn.mx/
educacion-4-0/

•	 Prensky, M. (2013). Enseñar a nativos digitales. . México: SM ediciones.

https://www.youtube.com/watch?v=4ufG_LD7LNg
https://www.youtube.com/watch?v=4ufG_LD7LNg
https://e4-0.ipn.mx/educacion
https://e4-0.ipn.mx/educacion


593

SimPoSio DE 
ComUniCACiÓn 
PÚBliCA  
DE lA CiEnCiA  
y TECnologÍA 

eXperienciA  
de AulA



594

PErCEPCiÓn PÚBliCA DE lA CiEnCiA DESDE lA 
TrAzABiliDAD DE ProDUCToS

zanfrillo, Alicia1; 
leuci, victoria1; 
Yuan, rebeca2; 
gribaudo, ezequiel2; 
sosa, carola3

1 Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional Mar del Plata, Grupo 
ITIOS 
2 Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional San Francisco
3 Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional Resistencia
aliciazanfrillo@gmail.com 

INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Las profundas transformaciones en la generación y comuni-
cación de los conocimientos científicos y tecnológicos desde las 
últimas décadas del siglo pasado han llevado al desarrollo de 
nuevos escenarios para el acceso y la co-construcción del cono-
cimiento científico, a través de redes socio-técnicas y con la in-
tervención de diferentes agentes e instituciones, en complejos 
entramados de interacción (Polino y Castelfranchi, 2019).

oBjetivos

El objetivo del trabajo consiste en describir una experiencia de Comunicación Pública de la Ciencia en la 
Facultad Regional Mar del Plata de la Universidad Tecnológica Nacional a fin de sensibilizar sobre el rol de la 
ciencia y la tecnología ante los desafíos en que se inscribe la industria pesquera local, explicitando beneficios 
y desventajas de las soluciones socio-técnicas propuestas. 

desArrollo de lA eXperienciA

Bajo la modalidad de aula abierta y medida por las tecnologías, en junio del año 2021 se desarrolló el La-
boratorio de Trazabilidad de la cátedra “Programación y Control de la Producción”, correspondiente al 5to. 
año de la carrera de Ingeniería Pesquera de la Facultad Regional Mar del Plata de la Universidad Tecnológica 
Nacional, el Grupo de Investigación ITIOS “Innovación y tecnologías inteligentes en los procesos producti-
vos pesqueros” e investigadores de la Facultad Regional San Francisco y Facultad Regional Resistencia. Con 
concurrencia de público nacional e internacional, de diferentes ámbitos, se relacionaron los contenidos curri-
culares sobre Trazabilidad de los productos pesqueros desde las disciplinas de Química, Informática e Inge-
niería con las correspondientes temáticas: “Seguridad alimentaria”, “Impacto de la industria 4.0” y, “Tecno-
logías en la trazabilidad de los productos pesqueros”. Para finalizar, enlazando investigaciones y contenidos 
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abordados previamente con los estudiantes, se expusieron problemáticas y desafíos inherentes a la trazabi-
lidad en los procesos de madurado y salazón de anchoíta (Engraulis Anchoita) en plantas y saladeros de la 
ciudad de Mar del Plata.

conclusiones Y perspectivAs

El enfoque interdisciplinario abordado permitió reconocer la importancia de brindar capacitación sobre el 
etiquetado frente a los riesgos alimentarios y la necesidad de incrementar el desarrollo tecnológico a fin de 
proveer mayor riqueza informativa sobre la trazabilidad de los productos. Se plantearon los desafíos en que 
se inscribe actualmente la industria local: (i) desalentar la captura ilegal de las especies marinas, (ii) evitar 
la sobreexplotación de recursos hidrobiológicos, (iii) reducir el impacto ambiental de la industria pesquera y 
(iv) ofrecer una mayor transparencia en la cadena de suministro del sector.

Los asistentes mostraron un gran interés en la apertura de las fronteras del aula, expresaron sus experien-
cias en el sector y contribuyeron a enriquecer el debate con nuevos retos frente a los requerimientos iden-
tificados de la industria pesquera. 

referenciAs BiBliográficAs

•	 Polino, C. y Castelfranchi, y. (2019). Percepción pública de la ciencia en Iberoamérica. 
Revista Iberoroamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 14(42), 1-7.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

A medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba por 
todo el planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cie-
rre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91 % de los 
estudiantes en todo el mundo (UNESCO, 2020), así mismo, los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes que continúan en 
ambientes virtuales no es el más satisfactorio, ya que, la falta de 
capacitación docente en el uso de herramientas tecnológicas y 
metodologías activas en el aula es considerando uno de los fac-
tores que influyen significativamente. El estudio realizado a más 
de 1,274 escuelas públicas y privadas de educación básica en Es-
tados Unidos, menciona entre otros datos que, “más de la mitad 
de las personas encuestadas (56.7 %) afirma que no se sienten 
preparados para dar clases en línea” (Villafuerte, 2020).

Ante esta realidad, los maestros, no podemos quedar al mar-
gen de la situación, es así que se ejecutó la experiencia de aula 
para fortalecer las habilidades digitales del siglo XXI de 25 es-
tudiantes del módulo Herramientas TIC para la comunicación, 
colaboración y manejo de la información como docente digital, 
correspondiente al programa de Maestría en Educación, cuyo 
ámbito laboral es la docencia en diferentes niveles de estudio, 
al finalizar el módulo se logró evidenciar la mejora de su que-
hacer educativo, a través de la creación de recursos educati-
vos propios, dinámicos, interactivos adaptados al contexto re-
al, convirtiendo su aula de clase en un ambiente de aprendizaje 
innovador. 

oBjetivos

El objetivo general es fortalecer las habilidades digitales para mejorar el desempeño docente en ambien-
tes de aprendizaje virtuales, como objetivos específicos: seleccionar y utilizar herramientas adecuadas a las 
diferentes metodologías didácticas, crear recursos innovadores y actividades integradoras de aprendizaje, 
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compartir y utilizar los recursos con la comunidad educativa y analizar la práctica docente propia a partir de 
lo aprendido.

desArrollo de lA eXperienciA

Para cumplir los objetivos, se propone cuatro fases: la primera, consiste en recopilar en OneDrive un lis-
tado de diversas herramientas tecnológicas utilizadas por el docente y los estudiantes en cada una de las 
fases del proceso didáctico. La segunda fase tiene el propósito de almacenar los recursos creados por los 
estudiantes en un muro digital público construido en Padlet, en la fase tres, con el apoyo de los medios de 
comunicación institucionales, se realiza la difusión de las experiencias de aprendizaje con la comunidad edu-
cativa, en la cuarta fase se aplica una encuesta automatizada con el apoyo de Google Forms, que permitirá 
determinar las experiencias positivas logradas durante el desarrollo del proyecto de aula.

conclusiones

La creación de ambientes de aprendizaje virtuales requiere del compromiso y dedicación de los partici-
pantes en la experiencia de aula. 

Una de las estrategias a considerar principalmente es el trabajo colaborativo, mediante el cual se genera 
una diversidad de experiencias de aprendizaje entre colegas.

La creación de recursos educativos utilizando herramientas tecnológicas, fomentan la creatividad y mo-
tivación para cambiar las prácticas tradicionales y apostar por metodologías innovadoras y dinámicas a ser 
aplicadas en el aula virtual.

referenciAs BiBliográficAs

•	 ONU (15 de abril de 2020). Objetivos de desarrollo sostenible. Rastreador. https://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

•	 Villafuerte, P. (4 de mayo de 2020). El aprendizaje remoto enfrenta otro reto: el profe-
sorado no está preparado para la enseñanza en línea. Rastreador. https://observato-
rio.tec.mx/edu-news/profesorado-no-esta-preparado-para-educacion-online
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La pandemia de Covid-19, entre tantas otras cosas, nos cues-
tiona acerca de la información que recibe la sociedad en cuan-
to a su calidad y claridad. Los mensajes llegan desde diversas 
fuentes, tratando de proporcionar conocimientos que no siem-
pre cumplen con la premisa de ser claros, entendibles, no ser 
alarmistas y proveer nociones útiles para la vida cotidiana.

Los estudiantes y docentes del proyecto de extensión uni-
versitaria Ubanex “Los medicamentos llegan a todos” trabaja-
mos en la difusión a través de redes sociales de saberes relacio-
nados con el uso racional de los medicamentos y el cuidado de 
la salud. La situación de pandemia nos hizo direccionar la infor-
mación hacia temáticas referidas a la problemática actual. Com-
partimos en este trabajo nuestra experiencia teniendo en cuen-
ta el proceso de elaboración de los materiales en el equipo y la 
aceptación por parte del público.

oBjetivos

Elaborar y difundir materiales con rigurosidad científica, atractivos, de fácil lectura e interpretación y de 
utilidad a la población para transmitir conocimientos e información sobre temas de salud relacionados con 
la pandemia a través de las redes sociales.

metodologíA o desArrollo

El proyecto cuenta con dos cuentas, en Instagram @ubanexmedicamentos y en Facebook “Los medica-
mentos llegan a todos – FFyB” para la difusión de información. Las publicaciones se presentan como info-
grafías realizadas en la plataforma de creación Canva, las cuales están acompañadas por un texto. La co-
municación entre los integrantes del proyecto se hace a través de grupos de Whatsapp y reuniones en la 
plataforma Zoom. La información circula a través de documentos colaborativos de Google Drive. Las publi-
caciones son realizadas preservando las premisas de desarrollar una sola idea, elegir la información más sus-
tancial y utilizar palabras que les sean familiares a los lectores.

mailto:lfinkiel@ffyb.uba.ar
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resultAdos Y discusión

Las redes sociales surgieron con fines recreativos, sin embargo, hoy en día se han vuelto un medio de co-
municación muy popular, representando para una fracción creciente de la población la forma de acceder a 
las noticias. Teniendo en cuenta que una divulgación científica debe ser clara, amena y con el rigor propio 
de la disciplina, se conformaron una serie de publicaciones relacionadas con la situación de pandemia des-
de el punto de vista sanitario para ser compartidas en redes sociales. Las temáticas abordadas fueron: pre-
paración de soluciones sanitizantes, uso correcto de mascarilla, medidas de cuidado para evitar contagios, 
cómo se desarrollan los medicamentos, vacunas para Covid-19 (tecnologías y definiciones de efectividad, 
eficacia e inmunidad de rebaño). Estas publicaciones, en comparación con las que planteaban otro tipo de 
información, siempre fueron las que cosecharon más “me gusta” demostrando la aceptación por parte de 
los seguidores. Por otro lado, tuvieron numerosas réplicas en otras cuentas, algunas de ellas espontáneas y 
otras a través del contacto con colegas que conocen nuestra labor; de esta manera también se incrementó 
el número de seguidores.

conclusiones

La preferencia de los lectores por este tipo de publicaciones indica que, a pesar de la “infodemia”, existe 
una avidez en redes sociales por información referida a la situación de pandemia. Por otro lado, la circulación 
a través de otras cuentas tuvo un efecto multiplicador y demuestra el impacto del material de divulgación 
elaborado por el equipo desde el ámbito universitario.

*y estudiantes que conforman el equipo del Proyecto Ubanex “Sumando salud y 
bienestar – Los medicamentos llegan a todos”: Raimundi, Ailín; Botana, Rosario; Bog-
gero, Florencia; Giovenco, Agustina; Méndez, Denise; Fernández, Julieta.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La Cátedra en el intento de definir las mejores estrategias y 
técnicas, se propone reformular las prácticas educativas inno-
vando y experimentando lo que nos hace actuar de una u otra 
manera como profesionales de la educación. En este caso la in-
novación está establecida por la utilización de las aplicaciones 
del celular como elemento didáctico.

oBjetivos
Objetivos generales

Desarrollo de competencias por parte de los alumnos.

El uso de las aplicaciones del celular con fines didácticos, incentivando la imaginación, la creatividad y 
fomentando el adecuado uso.

Objetivos particulares

Utilizar la App Mal Math para la resolución de integrales y derivadas.

Utilizar la App Math Helper Lite para la resolución de funciones, sistema de ecuaciones, matrices, vecto-
res, geometría, etc.

Son 2 las actividades que se desarrollaron con las aplicaciones para celulares, la primera con la aplicación 
Mal Math y la segunda con la aplicación Math Helper Like.

La aplicación Mal Math la vamos a utilizar para resolver integrales y derivadas, se descarga de forma libre 
y gratuita de Play Store. 

La actividad comprende el desarrollo de ejercicios en donde el alumno parte de la resolución la debe rea-
lizar por medio de la aplicación. Una vez realizado el cálculo de los ejercicios por medio de la aplicación, se 
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procederá a transcribir cada uno de los pasos de la resolución, agregando imágenes de las distintas etapas 
del desarrollo, por medio de capturas de pantalla, para ilustrar el uso de la aplicación. 

La aplicación para celular Math Helper Like se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones, vectores, geo-
metría, representaciones gráficas de funciones, sistemas de ecuaciones, vectores, geometría, y representa-
ciones gráficas de funciones.

resultAdos Y discusión 

El uso de los dispositivos móviles de comunicación ha implicado modificar sustancialmente las prácticas 
de enseñanza. Las oportunidades de acceso y construcción del conocimiento que se ofrecen han implicado 
un aprovechamiento eficaz e integral, el desarrollo de nuevas prácticas de gestión educativa y el despliegue 
de nuevas estrategias y metodologías pedagógicas

conclusiones Y perspectivAs

La utilización de Apps como herramientas de enseñanza han tenido una aceptación masiva por parte de 
los alumnos, en donde encontraron nuevas formas de asimilar los contenidos. Como dato de diagnóstico la 
cátedra realiza periódicamente encuestas. Al encuestar a los alumnos sobre la utilización de las Apps Mal 
Math y Math Helper Like, los resultados fueron muy positivos, en primer lugar, porque los alumnos descu-
brieron que el celular tiene utilidades más allá de lo referente a la comunicación, redes sociales o juegos y 
que es también una herramienta para el desarrollo de actividades académicas y en segundo lugar, los alum-
nos mencionaron que le sorprendieron la rapidez y eficiencia de los resultados, concluyendo en que es una 
herramienta que optimiza las prácticas.

referenciAs BiBliográficAs

•	 Castell, M.; Fernandez-Ardevol, M.; Linchuan Qiu, J.; Sey, A. (2006): Comunicación 
móvil y sociedad: una perspectiva global. Barcelona: Ariel, Fundación Telefónica.

•	 Morales, M (2010): Dispositivos móviles al servicio de la educación. Disponible en: ht-
tp://www.elearningsocial.com/article.php?article_id=411
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INTRODUCCIóN

De la ciencia se esperan soluciones y comunicaciones efecti-
vas a los graves problemas medioambientales, energéticos o de 
salud pública (como la pandemia actual de covid) que encara la 
humanidad, pero también se temen las consecuencias negati-
vas de sus aplicaciones. y en esta compleja realidad que involu-
cra a científicos, tecnólogos, políticos, periodistas, empresarios, 
activistas y ciudadanos, la comunicación pública de la ciencia y 
la tecnología (CPCT) desempeña un papel crucial.

oBjetivo

Compartir la experiencia de un grupo de docentes al diseñar material de divulgación que comunica la 
idea de que la ciencia es confiable porque tiene un proceso riguroso para examinar y sustentar sus afirma-
ciones, como parte de un curso en línea sobre “El Covid-19 La información científica y las fake news”. En par-
ticular se presenta el sistema de infraestructura de la calidad para ayudar a entender al consumidor por que 
las aplicaciones de la ciencia son confiables, como el caso de diversos bienes y servicios empleados durante 
la pandemia de covid-19.

desArrollo

Como parte de un curso extracurricular de 10 horas impartido dos veces durante junio a septiembre de 
2020 para revisar aspectos básicos de ciencia, tecnología, sociedad y sus interacciones, se habló en una se-
sión sobre “Confianza en la tecnociencia durante la pandemia. el caso de la infraestructura de la calidad en la 
seguridad en la salud ante covid-19”. En ella la idea básica que se buscó comunicar es que la ciencia es con-
fiable porque tiene un proceso riguroso para examinar y sustentar sus afirmaciones (Oreskes, 2019) alejan-
dose del modelo de “déficit” y acercandose a los enfoques de “diálogo” y “participación pública” de CPCT 
(Tinker Perrault, 2013).

Se escogió el sistema de infraestructura de la calidad por ser la forma en la que se da confianza en 
un producto o servicio “científicamente comprobado” para un mercado global y donde participan fabri-
cantes, reguladores, consumidores, gobierno. Este sistema emplea normas basadas en evidencia científi-
ca y su evaluación mediante los procesos de certificación y acreditación. Sus actividades son vigiladas por 
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organizaciones internacionales formadas ad hoc. Un producto o un servicio certificado implican confianza 
porque cumplen con normas basadas en la ciencia. Una entidad acreditada puede emitir esos certificados 
sustentados en resultados de pruebas de laboratorios que están basados en la ciencia. Esta infraestructura 
se crea en el tratado comercial formado al término de la Segunda Guerra Mundial.

conclusiones

Se diseñó y divulgó material que comunica la idea de que la ciencia es confiable porque tiene un proceso 
riguroso para examinar y sustentar sus afirmaciones, como parte de un curso en línea sobre “El Covid-19 La 
información científica y las fake news”.

referenciAs BiBliográficAs

•	 Oreskes, N. (2019). Why Trust Science? Princeton, NJ: Princeton University Press.
•	 Tinker Perrault, S. (2013). Communicating popular science. From deficit to democracy. 

New york, Ny: Palgrave Macmillan.
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INTRODUCCIóN

La Universidad Nacional de La Plata, y en nuestro caso, la fa-
cultad de Ingeniería, fomenta la vinculación de la ciencia con la 
sociedad mediante proyectos de extensión con la finalidad de 
facilitar la llegada de la “ciencia” a las comunidades educativas. 
Como integrantes del proyecto de extensión “Conversatorios de 
física experimental en la enseñanza media” de la FI de la UNLP, 
trabajamos en este sentido realizando talleres sobre Física en 
aulas de escuelas medias de L Plata, Gran La Plata y Quilmes.

En este trabajo presentamos las actividades realizadas y el 
análisis los resultados obtenidos en el año 2019, en modalidad 
presencial. 

Este proyecto fue readecuado durante 2020 en virtud del 
Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio, las actividades fue-
ron adaptadas a la virtualidad realizando videos que permitie-
ran a los docentes tomarlos como sustento y herramienta, para 
el dictado de clases. 

oBjetivos:

•	 Acercar experiencias de física en el aula de escuelas medias. 
•	 Fomentar la enseñanza de la física como acercamiento al uso del método científico para la realización 

de experiencias y análisis de resultados.
•	 Fomentar en el alumno el trabajo colaborativo con sus compañeros y con los docentes.
•	 Adquirir nuevas herramientas para vincularse con los contenidos por medios virtuales.

desArrollo Y discusión:

Los talleres constan de los siguientes momentos

1- Presentación del grupo extensionista: se presenta al grupo extensionista, y se realizan algunas pregun-
tas que sirven como disparadores. 

mailto:eugenio.devece@ing.unlp.edu.ar
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2- Realización de experimentos: Se separa a los estudiantes en grupos a propia elección con el fin de rea-
lizar experimentos. figura 1. Durante estas experiencias se busca que los estudiantes trabajen sobre expe-
riencias físicas y se introduzcan en la utilización del método científico. 

Figura 1, Experiencias realizadas durante la instancia realización de experimentos

3- Cierre de la actividad: Se reúnen todos los estudiantes junto con los docentes, para trabajar con la apli-
cación Stellarium, con esta se puede comparar lo observado por Galileo, (figura 3a), con la actualidad, (figu-
ra 3b). Luego de esto, se realiza una puesta en común de los experimentos realizados. Finalmente, dejamos 
algunas preguntas a modo de disparadores, recomendando diversas actividades o recursos multimedia a los 
que pueden recurrir. 

Figura 3a, Anotaciones tomadas del      
Cuaderno de Galileo 
Figura 3b, Vista de jupiter en la fecha de 
observación

conclusiones Y perspectivAs

Las actividades de extensión realizadas tienen por intención sembrar curiosidad, dudas, interés, divulgar 
no sólo la ciencia, sino el amor a la ciencia.

Durante 2019 el proyecto de extensión se acercó al aula de distintas escuelas secundarias de La Plata, 
Gran La Plata y Quilmes realizando experiencias de talleres de física. Las experiencias fueron de interés para 
las y los estudiantes de estas instituciones y hemos tenido una buena recepción.

Actualmente el proyecto fue readecuado al entorno virtual, en esta instancia, se realizan encuentros sin-
crónicos virtuales en los que se pueda cumplir el mismo objetivo: incentivar a estudiantes de escuela media 
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en el estudio y la comprensión de la física, y mostrar que el concepto de “hacer ciencia” no es tan lejano co-
mo suele parecer. 

referenciAs BiBliográficAs
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INTRODUçãO E fUNDAmENTAçãO

Neste trabalho apresentamos uma ação desenvolvida pe-
lo projeto Cirandar: Roda de Investigação na Escola, processo 
anual de formação acadêmico-profissional de professores. O Ci-
randar caracteriza-se como uma rede composta por docentes 
de diferentes níveis profissionais. No ano de 2020, este coletivo 
uniu-se frente aos novos desafios trazidos átona com a pande-
mia causada pela COVID-19 e passou a partilhar reflexões em Li-
ves transmitidas pelo aplicativo Facebook. Diante disso, o pre-
sente texto apresenta uma pergunta de cunho fenomenológico 
(BICUDO, 2011) como modo de conduzir a investigação: o que 
se mostra da conversa e partilha docente vivida em tempos de 
pandemia nas Lives do Cirandar? 

oBjetivos

Dentre os objetivos deste trabalho, destacamos: reforçar a importância de manter redes de formação, co-
mo modo de promover experiências e fortalecer as ações da profissão; e, apresentaras reflexões comentadas 
por professores integrantes da rede cirandar no início da pandemia.

metodologiA

Serão analisados os comentários realizados nos encontros semanais das Lives, com a presença virtual de 
professores convidados e demais participantes. O diálogo virtual emergiu um elevado número de comen-
tários, e para organização e análise dos mesmos utilizamos os pressupostos da Análise Textual Discursiva 
(ATD), proposta por Moraes e Galiazzi (2016). 

 

resultAdos e discussões

Os comentários analisados tratam de uma expressiva necessidade de reinventar, escutar e promover in-
teração neste momento em que professores e alunos encontra-se distantes fisicamente. Outro ponto des-
tacado é a indispensabilidade da tecnologia nas nossas rotinas durante a pandemia, cuja utilização dos 
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recursos virtuais foi intensificado e nos levam a acreditar que é possível uma reinvenção em seu uso quan-
do retornarmos a presencialidade, como expõe o comentário: “a tecnologia traz ferramentas pedagógicas 
importantes, principalmente para depois da pandemia” (professor T). Apesar do contato virtual, é nítida a 
falta e a necessidade de estarmos presentes nos espaços coletivos de partilha: “a presença do professor, o 
espaço da escola, são sempre necessários, e esse período está escancarando isso! ” (Professor A). Seja pre-
sencial ou virtual, o contato é muito importante e foi muito destacado nos comentários dos professores no 
decorrer das Lives. 

conclusões e perspectivAs

As Lives do Cirandar foram uma partilha de reinvenções e questionamentos. A escuta e o afeto são for-
mas de diminuir o distanciamento com o outro, portanto, estar em diálogo, atento a escuta e promover uma 
educação democrática, são pontos significativos. Repensar a concepção de tempo também é emergente 
neste momento, afinal, que controle temos do tempo? Um tempo que corre, flui e nem sempre consegui-
mos mensurar.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Para Juan Carlos Tedesco (en Gordillo et al., 2009), el des-
empeño ciudadano reflexivo exige el manejo de los códigos 
científicos y es por ello que existe actualmente una fuerte ten-
dencia al desarrollo de actividades de divulgación científica. En 
la actualidad, encontramos diversos medios de comunicación 
que divulgan distintos aspectos de las ciencias naturales. 

La Olimpiada Argentina de Ciencias Junior (OACJr) se en-
marca dentro de la educación no formal en el Programa Nacio-
nal de Olimpiadas. Desde el 2019 el programa, a cargo de RE-
CREO (UNCuyo), lleva a cabo concursos independientes de las 
instancias evaluativas de la propia Olimpíada, con el fin de brin-
dar un espacio de extensión en donde estudiantes de escue-
las argentinas puedan aprender sobre aspectos metodológicos 
y epistémicos de la ciencia, y desarrollar las habilidades de fun-
damentación de opiniones y comunicación de resultados.

oBjetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar el alcance de dichos concursos como alternati-
va de las instancias evaluativas, donde los estudiantes son los protagonistas en elaborar material de divul-
gación científica.

trABAjo reAlizAdo

El programa OACJr lanzó en 2019 el I Concurso de Ensayos OACJr “Científicos Argentinos”, en el cual es-
tudiantes eligieron un científico argentino y comunicaron de manera escrita los aportes que este realizó (o 
realiza) al país con sus investigaciones. En el 2020 se organizaron dos concursos, II Concurso de Ensayos OA-
CJr “Ciencia y arte… ¿dos mundos incompatibles?”, donde estudiantes debieron indagar sobre las relaciones 
entre las ciencias naturales y el arte, y el I Concurso FilmoCiencia OACJr “Ciencia deportiva”, en el cual los 
participantes debieron realizar una producción audiovisual en donde comunicaran y explicaran las ciencias 
naturales presentes en alguna actividad deportiva. Se realizó una encuesta a los participantes de los concur-
sos para conocer su experiencia y analizar el impacto de estas actividades en ellos. 
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resultAdos 

En la edición 2019 del Concurso de Ensayos se presentaron 43 participantes, pertenecientes a 23 escuelas 
primarias y secundarias del país, mientras que en la edición 2020 se presentaron 48 participantes pertene-
cientes a 19 escuelas. En el I Concurso FilmoCiencia se presentaron 9 trabajos de 6 escuelas.

En el año 2019 los estudiantes de los trabajos ganadores del Concurso de Ensayos presentaron de ma-
nera oral su trabajo a los asistentes a la Instancia Nacional de la OACJr. En el año 2020 no se pudo llevar a 
cabo la comunicación de los ensayos debido al contexto de pandemia. Sin embargo, los videos finalistas del 
Concurso FilmoCiencia se presentaron en las redes sociales de la OACJr para compartir y votar los videos 
ganadores, completandose la instancia de divulgación, sumando más de 8.000 visualizaciones solamente 
en Instagram. 

conclusiones

Del análisis de la encuesta realizada, se aprecia que el 50 % de los encuestados no participó previamente 
en las instancias evaluativas de la OACJr, siendo los concursos su primer contacto con la olimpíada. Se obser-
va además una tendencia al desarrollo de habilidades relacionadas con la divulgación científica.

Al proponer una instancia de elaboración de material divulgativo, los estudiantes realizan una búsqueda 
de información durante la cual llegan a diversos canales de divulgación científica que posteriormente utili-
zan como bibliografía. 
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INTRODUCCIóN

El mundo laboral está en constante evolución, ya que se va 
adecuando por diferentes factores como son: cambios sociales, 
hábitos de consumo, nuevas tecnologías, crisis económicas, de-
cisiones políticas y la globalización; este trabajo analiza las ca-
pacidades que deben tener los universitarios para incursionar al 
mercado laboral.

fundAmentAción

La configuración de trabajo actual requiere una mayor competitividad y flexibilidad para adaptarse efi-
cazmente al entorno organizacional y en el entorno competitivo del mercado laboral. La exigencia y de-
manda de los empleadores no garantiza la estabilidad laboral a largo plazo, fenómeno que se manifies-
ta claramente en la forma de flexibilidad laboral, que regula cada vez más la relación entre empleadores y 
trabajadores.

Según Larrazábal y Morales, la inserción laboral incluye brindar apoyo a personas en estado de exclusión 
laboral y social, con el propósito de incorporarse al mercado laboral, facilitando así que las personas ingre-
sen a otro tipo de campos social, político y cultural. (Porras, 2013).

El desarrollo de capacidades en los universitarios incluye mejorar las condiciones, lograr un mejor des-
empeño, incrementar el valor agregado, desarrollar nuevos talentos con los que puedan alcanzar su máximo 
potencial y por supuesto tener una posición en el mercado laboral. 

oBjetivos

El objetivo del presente trabajo es analizar qué posibilidades ofrece el mercado laboral a los universita-
rios, distinguiendo las capacidades que favorecen su empleabilidad.
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desArrollo

Desde la perspectiva del conocimiento, el mundo de hoy se encuentra en una era llamada sociedad del 
conocimiento. Según Volpentesta (2014) “en el mundo actual de la organización, existe una clara creencia 
de que las ventajas competitivas que se deben poseer para seguir operando en el mercado son la producti-
vidad, la innovación y el capital intelectual” (p 24).

Por otro lado, el desarrollo humano debe ser un proceso en el que un país o región invierte una cierta 
proporción de sus recursos económicos para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, tomando en 
cuenta el respeto hacia sus derechos humanos. Sin embargo, también el desarrollo humano es aquel proce-
so de ampliación de oportunidades para las personas, las más importantes de las cuales es el vivir una vida 
sana a largo plazo, el acceso a la educación y un nivel de vida digno (PNUD, 1990).

conclusiones

La empleabilidad requiere habilidades que permitan a las personas permanecer en el lugar de trabajo, 
una de las cuales es la flexibilidad. Esto se entiende como una habilidad, además de la capacidad para acep-
tar cambios, también se necesita adaptarse a nuevos escenarios, ubicaciones geográficas, nuevos grupos de 
trabajo, nuevos métodos y herramientas, nuevas funciones, etc.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

Desde una perspectiva cientificista y tecnófila ingenua, po-
dría suponerse que el desarrollo de vacunas contra covid-19 ten-
dría que recibirse con admiración y gratitud entre todos los sec-
tores de la sociedad, y se le tendría que ver como un gran logro 
científico, capaz de sacarnos de la actual pandemia y regresar-
nos a la normalidad. Desde un optimismo cientificista ingenuo, 
podría suponerse que la generalidad de las personas tendría 
que estar ansiosa por vacunarse. Pero lo que observamos es 
una combativa resistencia anti-vacunas en amplios sectores so-
ciales, que expresan escepticismo y desconfianza con relación a 
la eficacia y seguridad de la vacuna, mezclada con teorías de la 
conspiración sobre los oscuros orígenes y los presuntos propó-
sitos siniestros tras las campañas de vacunación anti-covid. Es-
tos fenómenos tienden a explicarse mediante el llamado “mo-
delo del déficit”, que supone que el rechazo hacia las vacunas y 
demás tecnologías innovadoras responde principalmente a fal-
ta de información y a carencia de ‘alfabetización científica’ sufi-
ciente entre el público que teme a lo que no comprende.

oBjetivos

Abordar los sistemas de creencias sociales en torno a las vacunas anti-covid como constructos complejos, 
en los que coexisten sistemas de creencias de diversos tipos (epistémicos, políticos, ontológicos, religiosos, 
etc.), inconsistentes e incluso contradictorios, en los que el factor emocional y el manejo propagándistico de 
información incompleta o falaz tienen, a menudo, mayor peso que información científica o juicios de racio-
nalidad técnica.

trABAjo reAlizAdo

En general, se asume que, si las personas tuviesen más información y formación científica, no fallarían 
en apreciar las bondades de las vacunas, ni se resistirían a vacunarse. Sostenemos que la explicación del fe-
nómeno anti-vacuna desde el modelo del déficit es pobre e insuficiente, pues parte de desconocer que la 
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investigación científica no puede aislarse de escenarios políticos y presiones sociales, y que la aceptación y 
el rechazo hacia nuevas tecnologías no es un proceso estrictamente racional, sino uno mediado por inten-
sas emociones y construcciones ideológicas, inextricablemente entrelazado en disputas de orden político y 
comercial.

La urgencia para desarrollar vacunas anti-covid y las presiones políticas y económicas por aplicarla ma-
sivamente para reanudar las actividades laborales y escolares han tenido el efecto paradójico de exacerbar 
las dudas y el escepticismo, en vez de invitar a la confianza ciudadana en la vacunación: ante la irrealizable 
exigencia social de total certidumbre en la gestión de la pandemia y en la eficacia de la vacuna, la narrativa 
científica triunfalista en torno a la vacuna ha servido como acicate para generar suspicacia y politización, en 
un ambiente cargado de fake-news deliberadas y de desinformación no intencional en redes sociales.

resultAdos Y conclusiones

Hemos utilizado la terminología básica del concepto de “ciencia posnormal” de Funtowicz y Ravetz (una 
ciencia de alta incertidumbre, entrelazada en una enorme cantidad de intereses de diferente tipo), pues abre 
una mejor perspectiva para comprender el fenómeno del rechazo hacia las vacunas anti-covid que el mo-
delo de déficit, derivada de las concepciones de la “ciencia normal”. Esperamos que el tipo de análisis aquí 
presentado pueda extenderse ulteriormente hacia otros casos de ciencia y tecnología en contextos sociales 
reales.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

En la formación universitaria es clave el desarrollo de com-
petencias comunicativas para realizar los trabajos de investiga-
ción, donde se refleje la integración del conocimiento, habili-
dades y valores del estudiantado. En tal sentido, los entornos 
virtuales favorecen la adquisición de conocimientos y saberes 
del desempeño investigativo del estudiante. Las competencias 
comunicativas incluyen las capacidades de transmitir nuevas 
ideas, presentar y exponer de forma didáctica los contenidos, 
así como organizar y planificar el proceso de la comunicación 
que se produce en la presentación de resultados, incluyendo el 
control adecuado de las emociones. El propósito de esta inves-
tigación es aportar conocimiento sobre el desarrollo de compe-
tencias comunicativas en el estudiantado universitario desde un 
entorno virtual de aprendizaje.

oBjetivo

El objetivo que se persiguió fue identificar las mejoras de la competencia comunicativa en el estudian-
tado universitario a partir de la utilización de un entorno virtual para la enseñanza de dicha competencia. 

desArrollo o metodologíA

Como metodología se realizaron análisis estadísticos con el programa SPSS v23. La muestra del estudio 
integrada por 138 estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas de La Habana (Cuba). El análisis 
y recogida de datos procuró proporcionar información proveniente de la plataforma virtual para determinar 
las mejoras de la competencia comunicativa.
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resultAdos Y discusión

Entre los principales resultados está la identificación de necesidades competenciales de comunicación 
que se llevó a cabo mediante una escala tipo Likert donde se analizó la validez y fiabilidad de esta es-
cala. Desde la plataforma virtual se gestionaron entre los contenidos para la comunicación científica los 
siguientes: 

 
Los datos obtenidos de la muestra del estudio, indicaron que todas las habilidades son demandadas por 

los estudiantes como necesidades formativas para la realización de sus trabajos de investigación, superando 
en todos los casos valoraciones medias de más del 50% de necesidad.

conclusiones Y perspectivAs

La utilización de la plataforma virtual permitió valorar la transformación favorable del estudiantado du-
rante su experiencia formativa, a partir de las características de la plataforma y su diseño didáctico. La no 
presencialidad y la necesidad de trabajo a distancia requieren de una integración para el desarrollo la com-
petencia comunicativa. Se propone hacer extensiva esta línea de investigación que podría ayudar a mejorar 
la actual formación investigadora en las universidades.
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INTRODUCCIóN y fUNDAmENTACIóN

La comunicación pública de la astronomía en Argentina se 
encuentra caracterizada por la presencia de instituciones e ini-
ciativas que pueden estar coordinadas por astrónomos profe-
sionales, por un lado, o por personas sin titulación en el área 
disciplinar específica, por el otro. Estos dos submundos poseen 
escaso contacto y reconocimiento mutuo, lo que se vio incre-
mentado para los eclipses de 2019 y 2020, cuando la asocia-
ción de profesionales creó el programa Totalidad con el objeti-
vo de “garantizar la seriedad en las propuestas de enseñanza/
aprendizaje relacionadas con los conceptos astronómicos” y de 
“avalar la ejecución de proyectos de alta calidad académica de-
dicados a la difusión de los eclipses”. Esto colocó a los investi-
gadores en un lugar central para realizar y fiscalizar las activi-
dades de difusión del fenómeno, sin tener en cuenta que no han 
sido formados para ello ni para dirigirse a un público no espe-
cializado (Sánchez Mora, 2019). En función de esta problemá-
tica, se realizó un análisis de los materiales elaborados por los 
profesionales con el fin de determinar el cumplimiento de las 
metas planteadas hacia adentro del propio campo disciplinar.

oBjetivos

Analizar materiales de difusión sobre el eclipse solar del 14 de diciembre de 2020 realizados por investi-
gadores de nuestro país con el fin de evaluar su claridad disciplinar y didáctica.

metodologíA o trABAjo reAlizAdo

Se realizó una búsqueda en Internet de materiales escritos, gráficos y audiovisuales de difusión sobre el 
eclipse solar 2020 elaborados para público en general y se seleccionaron aquellos que tenían como fuente 
o autoría a astrónomos profesionales de instituciones académicas de Argentina. Se analizaron en profun-
didad poniendo énfasis en la detección de errores conceptuales y/o didácticos, tal como ya fue realizado 
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anteriormente (Galperin et al., 2020). Se clasificaron los problemas detectados y se elaboraron conclusiones 
y recomendaciones. 

resultAdos Y discusión

Se analizaron 16 materiales de difusión sobre el eclipse solar 2020 en los que participaron astrónomos de 
distintas instituciones de Argentina. La mayor parte de estos materiales (9) se encuentran avalados por la 
asociación profesional que los nuclea y, varios de ellos (4), por el CONICET. Se detectaron 46 errores, 30 de 
los cuales son conceptuales, denotando cierta falta de conocimiento acerca de cómo ocurre el fenómeno. A 
su vez, se encontraron 9 errores didácticos, los cuales pueden generar ideas científicamente inadecuadas en 
los destinatarios. En un solo material no se detectaron errores. 

conclusiones Y perspectivAs

Los resultados obtenidos indican que no se han podido cumplir las metas planteadas de generar mate-
riales de alta calidad académica, aún dentro del propio ámbito profesional. Esto cuestiona ideas de sentido 
común respecto a quiénes deben realizar y fiscalizar la difusión científica. Se esboza la necesidad de un aná-
lisis profundo de esta problemática.
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INTRODUçãO 

Após o surgimento da ciência no século XVII, a produção 
do conhecimento científico vem aumentando, e nesse proces-
so emerge a necessidade de promover a Divulgação Científi-
ca (DC) como forma de atualizar o público leigo dos processos 
inerentes à ciência e das áreas que compõem a mesma. A DC 
vem ganhando destaque, principalmente, por sua relação dire-
ta com a difusão da ciência, visto que a mesma pode ser foco 
para a disseminação de informações errôneas/desconexas com 
a realidade. Assim, no presente texto atenta-se para as pro-
duções acadêmicas sobre a DC relacionadas ao Ensino de Ciên-
cias (EC). Desse modo, apresentam-se os resultados parciais de 
uma pesquisa de mestrado realizada no Programa de Pós-Gra-
duação em Educação em Ciências da Universidade Federal do 
Rio Grande – FURG, qual busca evidenciar temáticas como os 
Textos de Divulgação Científica (TDC) que possibilitam quali-
ficar os espaços de sala de aula e oportunizar a alfabetização 
científica, como destacado por autores como CUNHA e GIOR-
DAN (2009). 

oBjetivos

O objetivo geral deste trabalho visa compreender os processos e os modos de apresentação da DC junto 
as diferentes áreas do EC. 

metodologiA

Esse trabalho conta com uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo (LÜDKE; ANDRé, 2011) acerca 
do EC, realizada em meio eletrônico na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Utili-
zou-se para a coleta dos trabalhos os campos avançados de pesquisa com os seguintes descritores “Ensino 
de Ciências” no Assunto e os termos “Discurso de Divulgação científica”, “Divulgação Científica” e “Textos 
de Divulgação Científica” no Título, não se delimitando período de busca. A partir dos 3 termos foi possí-
vel mapear no primeiro 01 dissertações, no segundo termo 38 dissertações e 6 teses, e no terceiro termo 12 
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dissertações e 3 teses, sendo que alguns trabalhos repetiram-se, totalizando dessa busca 06 teses e 38 dis-
sertações. Após o levantamento quantitativo, realizou-se um estudo qualitativo somente das teses encon-
tradas, visto que as mesmas se caracterizam por trabalhos mais completos e especializados. Aos mesmos 
aplicou-se a análise temática de conteúdo de (LÜDKE; ANDRé, 2011) buscando organiza-los e sintetizar os 
conteúdos expostos. 

resultAdos 

Como resultado a síntese das teses, aponta-se para o uso de TDC, sendo que três dos seis trabalhos en-
contrados evidenciam as potencialidades de tal ferramenta metodológica. Sinalizando-os como forma de 
instigar a leitura, a alfabetização científica, posicionamento crítico do aluno entre outros benefícios. Porém, 
alertam à necessidade da mediação docente, do cuidado com a linguagem e o conteúdo presente nos mes-
mos. Já os outros três trabalhos tratam de um olhar mais voltado ao campo teórico da DC abarcando a cons-
trução histórica e os processos de significação conceitual. 

conclusão 

Tem-se a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a temática e sobre os trabalhos encontrados, 
buscando efetivar as potencialidades e desafios do uso da DC junto ao EC, visto que é um campo fértil que 
vem destacando-se nos últimos anos.
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