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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza  busca formar un estudiante crítico, creativo, protagonista de su propio 

aprendizaje, donde el profesor sea un generador de valores, principios y actitudes en los 

alumnos y un posibilitador de los ambientes necesarios para la formación del futuro 

ciudadano. Para lograr esto, la enseñanza de dicha área debe estar enmarcada dentro de 

diversas actividades que potencien la participación del alumno, lo involucren con su entorno 

y lo motiven para la búsqueda a las respuestas de sus propios interrogantes. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso educativo en el estudiante es voluntario e intencional, 

centrado en las necesidades e intereses de quien aprende, deben organizarse actividades 

formativas a nivel individual, grupal y colectivas, que creen un ambiente de cordialidad en 

el aula, que favorezca el desarrollo humano integral y la adquisición y uso de las 

competencias de pensamiento científico, investigativa y bioética, a través de los  contenidos 

de orden  conceptual, procedimental y actitudinal. Para ello, se utilizan los métodos 

problémico, de cambio conceptual y aprendizaje significativo y experimental, que involucren 

la utilización de las competencias, para alcanzar y superar las  metas de calidad y los 

Estándares curriculares del área. 

 

Se pretende con lo anterior potenciar la enseñanza de las ciencias naturales, según la ley 

general de educación, los lineamientos curriculares y la misión y la visión de la institución, 

para formar personas con un espíritu científico e investigativo, que aplique los conocimientos 

de los procesos físicos, químicos, biológicos, ecológicos y del mundo de la vida en la 

solución de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias, para contar con una teoría 

integral del universo, los seres vivos, los fenómenos y las leyes naturales; aplicando para ello 

los pasos del método científico y sacando conclusiones adecuadas de acuerdo a las 

circunstancias y a las experiencias. 
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1.  MARCO LEGAL 

 

1.1.  FINES DE LA EDUCACIÓN (LEY 115/94) 

ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural 

del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con latinoamérica y el Caribe. 
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9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 

y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de 

la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación. 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual 

y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y 

la utilización adecuada del tiempo libre, y 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo. 

 

1.2.  OBJETIVOS DE CADA NIVEL (LEY 115/94) 

ARTICULO 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la 

presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:  

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;  

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos 

ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de 

cuatro (4) grados.  

c) La educación media con una duración de dos (2) grados. La educación formal en sus 

distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, 
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aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en 

forma permanente.  

 

ARTICULO 13. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de todos 

y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante 

acciones estructuradas encaminadas a: 

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes; 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los 

derechos humanos; 

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y 

la responsabilidad; 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los 

sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 

responsable; 

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; 

f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; 

g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y 

h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 

 

ARTICULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos 

específicos del nivel preescolar: 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía; 
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b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, 

el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas 

que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje; 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación 

y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de 

respeto, solidaridad y convivencia; 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento; 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad 

de vida de los niños en su medio, y 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 

ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de 

la educación básica: 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores 

del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 

y expresarse correctamente; 
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c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; 

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los 

valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la 

democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua; 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 

 

ARTICULO 30. Objetivos específicos de la educación media académica. Son objetivos 

específicos de la educación media académica:  

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo 

con los intereses y capacidades del educando;  

b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;  

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como 

de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social;  

d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo 

con las potencialidades e intereses;  

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados 

a dar solución a los problemas sociales de su entorno;  

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones 

cívicas y de servicio social;  

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad, y 

 h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) del 

artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente Ley 
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ARTICULO 33. Objetivos específicos de la educación media técnica. Son objetivos 

específicos de la educación media técnica:  

a) La capacitación básica inicial para el trabajo; 

 b) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación 

que éste ofrece, y  

c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al 

educando el ingreso a la educación superior 

 

ARTICULO 51. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la educación de 

adultos: 

a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles 

educativos; 

b) Erradicar el analfabetismo; 

c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y 

d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y 

comunitaria. 

 

1.3. OBJETIVOS POR CICLO 

ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. 

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, 

tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista; 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a 

la realidad social, así como del espíritu crítico; 
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c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua 

materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento 

de la afición por la lectura; 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética; 

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 

situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 

conocimientos; 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de 

estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección 

de la naturaleza y el ambiente; 

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación 

física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico 

y armónico; 

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del 

tiempo libre; 

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia 

humana; 

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la 

plástica y la literatura; 

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua 

extranjera; 
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n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

 

ARTICULO 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. 

Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de 

secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 

complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un 

estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua; 

b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el 

estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; 

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los 

sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones 

y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de 

la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana; 

d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, 

mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación 

experimental; 

e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la 

naturaleza y el ambiente;  

f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 

dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de 

problemas; 

g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento 

en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente 

útil; 
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h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo 

de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones 

actuales de la realidad social; 

i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y 

organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 

manifestaciones culturales de los pueblos; 

j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución 

Política y de las relaciones internacionales; 

k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los 

diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los 

bienes artísticos y culturales; 

l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera; 

m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella; 

n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la 

búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y 

ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y 

organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 

ARTICULO 4º. Decreto 3011 de 1997. Atendiendo los fines de la educación y los 

objetivos específicos de la educación de adultos, establecidos por la Ley 115 de 1994, son 

propósitos de los programas de educación de adultos:  

a) Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el ejercicio de una 

ciudadanía moderna, democrática y tolerante, de la justicia, la equidad de género, los 

derechos humanos y el respeto a las características y necesidades de las poblaciones 

especiales, tales como los grupos indígenas, afrocolombianos, las personas con limitaciones, 

menores trabajadores, y personas en proceso de rehabilitación social;  
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b) Contribuir, mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación científica y 

tecnológica que fortalezcan el desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades 

relacionadas con las necesidades del mundo laboral y la producción de bienes y servicios;  

c) Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el uso del 

tiempo libre y la identidad nacional;  

d) Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en procesos de 

educación formal, no formal e informal destinados a satisfacer intereses, necesidades y 

competencias en condiciones de equidad;  

e) Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para que sean asumidas 

significativamente dentro del proceso de formación integral que brinda la educación de 

adultos. 

 

ARTICULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 

formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional. 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del 

plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

3. Educación artística. 

4. Educación ética y en valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas. 
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9. Tecnología e informática. 

 

PARAGRAFO. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos educativos, 

observando la garantía constitucional según la cual, en los establecimientos del Estado 

ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. 

 

1.4.  LINEAMIENTOS CURRICULARES 
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2. METODOLOGÍA 

Se entiende por metodología el conocimiento o la teoría acerca de los métodos, técnicas e 

instrumentos que permiten construir las competencias específicas del área por parte de los 

estudiantes y desarrollar la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental.   

 

Para el desarrollo de la metodología se necesita tener en cuenta las competencias del 

pensamiento científico, investigativa y bioética que se construyen a través de  los procesos 

biológicos, químicos, físicos y ecológicos. En el caso de la primera se trata  de los dominios 

como la observación, descripción, comparación, clasificación, relación, conceptualización, 

resolución de problemas,  formulación de hipótesis, análisis, síntesis, deducción, inducción, 

experimentación, verificación, argumentación y contrastación de leyes y teorías.  Para la 

segunda se trata de construir los problemas, objetivos, enfoques teóricos, diseños 

metodológicos, hipótesis, solución de los problemas, presentación de resultados y de 

propuestas. Para tercera se enfoca hacia la búsqueda de información, procesamiento, 

comprensión, análisis y la toma de posiciones éticas ante los problemas morales relacionados 

con la vida. 

 

La metodología integra los procesos formativos como: formación científica básica de 

acuerdo al grado, formación para el trabajo (curiosidad científica y tratamiento de problemas) 

y ético como criticidad, respeto por las ideas y valores de los demás y su entorno como mundo 

de la vida.  

 

De manera breve, las metodologías consisten en lo siguiente: 

 

2.1.  APRENDIZAJE EN EQUIPO 

 

De acuerdo con Perskins, el aprendizaje colaborativo, es aquel que se realiza por parte de 

equipos de estudiantes para resolver una situación y aprender de manera conjunta. Este tipo 

de aprendizaje implica establecer metas, roles, manejar recursos, compartir conocimientos, 

aprender juntos y responder por un mejor desempeño en el conocimiento del área. 
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2.2.  EXPERIMENTAL   

 

La metodología experimental se orienta hacia la construcción del pensamiento científico y 

parte por considerar que en especial el pensamiento causal es el aspecto central del 

aprendizaje de las ciencias. De acuerdo con Pozo ( 1994: 59), el modelo interactivo es una 

respuesta a la parcialidad del pensamiento causal presentado por Piaget que hace énfasis en 

las operaciones y Evan o Wason (1983), que hacen énfasis en la representación. El modelo 

propuesto se basa en los principios de constancia, asimetría, condicionalidad y transmisión 

generativa y las reglas de inferencia de: covariación donde la misma causa se sigue siempre 

de los mismos efectos, la contiguidad temporal donde la causa precede o es simultánea al 

efecto, la  covariación múltiple  donde un mismo hecho puede tener más de una causa distinta 

y la contiguidad espacial o semejanza en la cual la causa transmite algo de sí misma al efecto. 

Este modelo se basa en la experimentación como soporte clave para la construcción del 

pensamiento causal. 

 

2.3.  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

De acuerdo con Ausubel (1976: 55), se entiende por aprendizaje significativo “ la adquisición 

de nuevos significados, y a la inversa, éstos son producto del aprendizaje significativo. Esto 

es, el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un proceso 

de aprendizaje significativo.” También puntualiza el autor que el aprendizaje significativo 

requiere de material potencialmente significativo y la disposición para este tipo de 

aprendizaje. Los avances del aprendizaje significativo, han llegado a establecer que se 

pueden plantear tres fases del mismo: la exploración de significados, la transformación y la 

verificación de los nuevos significados. 

 

2.4.   METODOLOGÍA PROBLÉMICA 

 

De acuerdo con Medina,”podemos definir la enseñanza problémica como un proceso de 

conocimiento que formula problemas cognoscitivos y prácticos, utiliza distintos métodos y 
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técnicas de enseñanza y se caracteriza por tener rasgos básicos de la búsqueda  científica.  El 

propósito central  de la enseñanza problémica no consiste, únicamente, en facilitar los 

caminos para acceder al conocimiento, sino, fundamentalmente en potencializar la capacidad 

del estudiante para construir con imaginación y creatividad su propio conocimiento, 

desarrollando en él, un espíritu científico y la disciplina del trabajo académico” (1997:105). 

La metodología problémica ha sido planteada como aquella pertinente para un currículo por 

competencias, en especial Gonczi (1996), ha dicho que “puede establecerse un plan de 

estudios basado en un concepto integrado de normas de competencia, en función de 

problemas o conceptos.  Al igual que en un programa basado en la solución de problemas 

para la obtención de un título profesional –por ejemplo el título médico de la Universidad -, 

los conceptos teóricos se tratan de manera interdisciplinaria, mediante la solución de 

problemas reales.  Al resolver los problemas previstos en el plan de estudios, los estudiantes 

adquieren mayores niveles de competencia combinando atributos (conocimientos, haceres, 

actitudes y valores) de diversas maneras.  Si se acepta que la competencia consiste en la 

capacidad de actuar de manera inteligente y crítica, en una determinada situación(de trabajo), 

entonces, un plan de estudios basado en la solución de problemas –combinado con prácticas 

concretas en la vida real- parece ser el currículo basado en competencias por excelencia-“.  

(Argüelles 2001:39). 

 

2.5.  METODOLOGÍA DEL CAMBIO  CONCEPTUAL 

 

De acuerdo con Pozo (1994: 228-230), la metodología de cambio conceptual para el 

aprendizaje cognitivo parte de las pretorías de los estudiantes, se enfrentan a un evento o dato 

observable y pueden suceder dos cosas: o el sujeto asimila o entra en conflicto cognitivo. 

Ante esta situación, por la intervención del maestro, se pueden presentar dos respuestas, la 

una adaptativa y la otra no adaptativa. En este último caso pueden aparecer tres respuestas: 

alpha, betha, gamma. En alpha el sujeto mantiene intacta la teoría 1, en el caso de gamma 

modifica el núcleo de la teoría existente. En betha se desarrolla un proceso de generalización 

y discriminación para ajustar T1 y se produce un conflicto entre esquemas hasta llegar a la 

coordinación de esquemas, debido al conflicto cognitivo. Se continua hacia un conflicto 
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postintegrados o entre esquemas y se pasa a la reestructuración fuerte y a la nueva teoría 

(debido a otro conflicto) o a la reestructuración débil, en la cual conviven la teoría nueva y 

la del sujeto. 

 

Las metodologías también involucran el uso, enseñanza y aprendizaje de estrategias.  

 

2.6.  METODOLOGÍA FENOMENOLÓGICA 

 

La fenomenología aspira al conocimiento estricto de los fenómenos y para ello parte del 

concepto central de la conciencia, que trata de fundamentar de que no hay objeto sin sujeto.  

Las esencias a las que presta atención son los objetos ideales, universales y temporales, los 

cuales no pueden existir materialmente (reducción fenomenológica) para aprender las 

esencias de la  conciencia pura en un proceso en que la inducción desempeña un papel vital.  

La fenomenología es la descripción de los tipos distintos de vivencias, de sus géneros y 

especies, y de las relaciones esenciales que entre ellas se establece. 

 

3.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

La educación por competencias replantea las estrategias de enseñanza y de acuerdo con 

Eggen y Kauchack ( 1996) se pueden utilizar en el área los  modelos inductivos, deductivos, 

de indagación, cooperativo y según Portela (2000) el modelo holístico, con las estrategias de 

enseñanza correspondientes, como se puede leer a continuación: 

 

3.1. MODELOS INDUCTIVOS 

 

Los modelos inductivos son modelos de procesamiento de la información, conformado por 

los modelos inductivo, de adquisición de conceptos y el integrativo: 

 

o El Modelo inductivo 
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“ El modelo inductivo es una estrategia que puede usarse para enseñar conceptos, 

generalizaciones, principios y reglas académicas y, al mismo tiempo, hacer hincapié en el 

pensamiento de nivel superior y crítico. El modelo basado en las visiones constructivistas del 

aprendizaje, enfatiza el compromiso activo de los alumnos y la construcción de su propia 

comprensión de los temas.” (Eggen y Kauchack 1996: 111) 

 

El proceso de planeación del modelo consiste en tres fases sencillas que son: Identificar 

núcleos temáticos, identificar logros y seleccionar ejemplos.  

 

El desarrollo de la clase se realiza en cinco etapas: Introducción, donde se presentan los 

ejemplos a trabajar; final abierto donde los estudiantes construyen nuevos significados; 

convergencia se caracteriza porque el docente, ante la dispersión de nuevos significados 

converge hacia una significación específica; cierre es el momento donde los estudiantes 

identifican el concepto, el principio o la regla y la aplicación donde los estudiantes hacen uso 

del concepto, el principio o la regla para resolver problemas de la vida cotidiana o de las 

áreas de conocimiento. 

 

o El modelo de adquisición de conceptos 

 

Este modelo está relacionado con el inductivo, sin embargo es muy eficaz cuando se trata de 

enseñar conceptos al tiempo que se enfatiza en los procesos de pensamiento de nivel superior 

y crítico.  La principal virtud del modelo, según Eggen y Kauchack ( 1996: 148), “ es su 

capacidad para ayudar a los alumnos a comprender el proceso de comprobar hipótesis dentro 

de una amplia variedad de temas, en el contexto de una única actividad de aprendizaje.  

 

La planeación  consta de cuatro fases: Identificar núcleos temáticos, clarificar la importancia 

de los logros,  seleccionar ejemplos pertinentes y secuenciar ejemplos.  

 

Las etapas del desarrollo del modelo son las siguientes: 
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ETAPA DESCRIPCIÓN 

Presentación de los ejemplos Se presentan ejemplos positivos y negativos 

y se formulan hipótesis 

Análisis de las hipótesis Se alienta a los estudiantes a que analicen 

las hipótesis a la luz de nuevos  ejemplos 

Cierre Tiene lugar cuando el estudiante analiza 

ejemplos para descubrir características 

decisivas y llegan a una definición 

Aplicación Se dan más ejemplos y se los analiza desde 

el punto de vista de la definición formada 

   

o Modelo Integrativo 

 

Este es otro modelo inductivo y puede utilizarse para la enseñanza en pequeños equipos de 

aprendizaje de relaciones entre hechos, conceptos, principios y generalizaciones, los cuales 

están combinados en cuerpos organizados de conocimientos. La planeación del modelo se 

orienta por las fases de: Identificar núcleos temáticos, especificar logros y preparar las 

representaciones de tal manera que los estudiantes puedan procesar la información.  

El desarrollo de las clases se implementa en cuatro etapas: Describir, comparar y encontrar 

patrones, en la cual los estudiantes comienzan a analizar la información; explicar similitudes 

y diferencias donde el docente formula preguntas para facilitar el desarrollo del pensamiento 

de los estudiantes a nivel superior; formular hipótesis sobre la obtención de resultados en 

diferentes condiciones y generalizar para establecer relaciones amplias, donde los estudiantes 

sintetizan y sacan conclusiones sobre los contenidos. 

 

3.2. MODELOS DEDUCTIVOS  

 

Los modelos deductivos, también están basados en el procesamiento de la información y lo 

conforman los modelos de enseñanza directa y el modelo de exposición y discusión: 

 

o Modelo de enseñanza directa 

 

Este modelo se utiliza por el docente para enseñar conceptos y competencias de pensamiento.  

Su fuente teórica está derivada de la teoría de la eficacia del docente, la teoría de aprendizaje 



 

20 

por observación y la  teoría del desarrollo de la zona próxima de Vigotsky.   La planeación  

se orienta por 3 fases:  identificar los núcleos temáticos y las metas específicas en especial 

los conceptos y las habilidades a enseñar, identificar el contenido previo necesario que posee 

el estudiante para conectarlo con los nuevos conceptos y habilidades, seleccionar los 

ejemplos y problemas.  La implementación de la clase se realiza en las siguientes etapas: 

 

ETAPA PROPOSITO 

INTRODUCCIÓN Provee una visión general del contenido 

nuevo, explora las conexiones con 

conocimientos previos y ayuda a 

comprender el valor del nuevo 

conocimiento. 

PRESENTACION Un  nuevo contenido es explicado y 

modelizado por el docente en forma 

interactiva 

PRACTICA GUIADA Se aplica el nuevo conocimiento 

PRACTICA INDEPENDIENTE Se realiza transfer independiente 

 

 

o Modelo de exposición y discusión 

 

Es un modelo diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender las relaciones en cuerpo 

organizado de conocimiento.  Se base en la teoría de esquemas y del aprendizaje significativo 

de Ausubel y permite vincular el aprendizaje nuevo con aprendizajes previos y relacionar las 

diferentes partes del nuevo aprendizaje.  La planeación se realiza en las siguientes fases: 

identificar metas, diagnosticar el conocimiento previo de los estudiantes, estructurar 

contenidos y preparar organizadores avanzados con los mapas conceptuales.   

 

La clase se desarrolla  en 5 etapas: introducción, donde se plantean las metas y una visión 

general de aprendizaje; presentación, donde el docente expone un organizador avanzado y 

explica cuidadosamente el contenido; monitoreo de la comprensión, en la cual se evalúa 

comprensión de los estudiantes a través de preguntas del docente; integración, en la cual se 

une la nueva información a los conocimientos previos y se vincula entre sí las diferentes 

partes de los nuevos conocimientos y la etapa de revisión y cierre en la cual se enfatizan los 
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puntos  importantes, se resume el tema y se proporcionan conexiones con el nuevo 

aprendizaje. 

 

3.3. MODELOS DE INDAGACIÓN 

 

El modelo de indagación es una estrategia diseñada para enseñar a los estudiantes como 

investigar problemas y responder preguntas basándose en hechos.  En  este  modelo  la 

planeación  se  orienta por las siguientes actividades: identificar metas u  objetivos, identificar 

el problemas, planificar la recolección de datos, identificar fuentes de datos primarios y 

secundarios, formar equipos, definir tiempo.    

 

La implementación de la clase se orienta por las siguientes etapas:  presentar la pregunta o el 

problema, formular la hipótesis, recolectar datos, analizar los datos, generalizar resultados. 

 

o Modelo de aprendizaje significativo 

 

Este modelo hace que los estudiantes trabajen en equipo para alcanzar una meta común,  la 

planeación se realiza en 5 fases: planificar la enseñanza , organizar los equipos, planificar 

actividades para la consolidación del equipo, planificar el estudio en equipos y calcular los 

puntajes básicos del equipo, la implementación de la clase se realiza en las siguientes etapas: 

 

ETAPA PROPOSITO 

ENSEÑANZA Introducción de la clase 

Explicación  y modelación de contenidos 

Práctica guiada 

TRANSICIÓN A 

EQUIPOS 

Conformar equipos 

ESTUDIO EN EQUIPO Y 

MONITOREO 

El docente debe asegurarse que los equipos funcionen 

perfectamente 

PRUEBAS Retroalimentación acerca de la comprensión alcanzada 

Provisión de base para recuperar con puntos de superación 

RECONOCIMIENTO DE 
LOGROS 

Aumento en la motivación 
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3.4. MODELO HOLÍSTICO 

 

El modelo holístico es una estrategia de enseñanza que permite al docente, a partir de los 

objetos de enseñanza del plan de estudios o contenidos ( declarativo,   procedimental y 

actitudinal) facilitar el desarrollo de los objetos de aprendizaje o las competencias que los 

estudiantes deben alcanzar.  Se fundamenta en la teoría holística de Ken Wilbert  y la 

elaboración de Luís Enrique Portela, en la cual la realidad son holones o totalidades / partes 

con jerarquías llamadas holoarquías. 

 

El conocimiento que fundamenta una competencia también son holones: el saber qué (What), 

el saber cómo (Know How),  el saber dónde (Where), el saber cuándo (when),  el saber por 

qué  (Why), el saber para qué y el querer saber.  Y unos a otros se integran en una holoarquía 

( jararquia de holones)  donde uno contiene al otro y algo más.  Así por ejemplo, para un 

estudiante ser competente en pensamiento científico se requiere que domine el  what o sea 

los conceptos.    

 

Así mismo, se requiere el dominio del cómo,  es decir, que sepa aplicar los procesos de 

pensamiento y  la investigación a la solución de problemas. Para ello, se requiere formar a 

los estudiantes en identificar dónde y cuándo aplica diferentes procesos de pensamiento e 

investigación.  

 

La planeación se orienta por las siguientes fases: 

 

 

FASES PROPOSITOS 

DEFINIR EL PROPÓSITO Delimitar los propósitos a alcanzar  en 

términos de competencias 

DEFINIR OBJETOS DE 

CONOCIMIENTO 

Seleccionar los ejes, los núcleos temáticos y 

los contenidos de éstos: declarativos 

(hechos y conceptos) procedimentales 

(problemas, experimentos o ejercicios de 
aplicación) y actitudinales (creencias, 

expectativas, motivaciones, intereses) 
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DEFINIR OBJETOS DE APRENDIZAJE Seleccionar las competencias de cada una 

de las áreas de conocimiento y los procesos 

cognitivos que la caracterizan 

DEFINIR  LOGROS Explicitar los resultados a alcanzar con la 

enseñanza  

DEFINIR ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

Seleccionar las estrategias cognitivas, 

metacognitivas, ambientales y de apoyo  

que pueden utilizar los estudiantes para 

mejorar el aprendizaje 

SELECCIONAR ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

Definir las estrategias inductivas, 

deductivas, de indagación, de aprendizaje 

en equipo, solución de problemas,  cambio 

conceptual o reestructuración que el 

docente va a utilizar en la enseñanza. 

DEFINIR ACTIVIDADES DE 

EXPLORACIÓN 

Seleccionar las actividades de exploración 

que permite al docente conocer el estado de 

los conocimientos previos  y de las 

competencias de los estudiantes. 

SELECCIONAR ACTIVIDADES DE 

PROFUNDIZACION 

Definir las actividades que permiten 

profundizar en la enseñanza de los núcleos 

temáticos y el dominio de las competencias 

e involucra: contrastación de conocimientos 

previos,  presentación de conceptos con 

organizadores por parte del docente,  

planteamiento de problemas, formulación 

de objetivos para resolver el problema, 

formulación de hipótesis, búsqueda del 

conocimiento requerido para solucionar el 

problema, elaboración del diseño 

metodológico para la solución del 

problema, recolectar y analizar la 

información, presentar resultados y 

generalizaciones, verificar la solución 

propuesta 

DEFINIR ACTIVIDADES DE 

CULMINACIÓN EVALUACIÓN  O 

CIERRE 

Seleccionar las actividades para verificar el 

dominio de las competencias 

PROPONER ACTIVIDADES DE 

SUPERACION 

Diseñar actividades para superar las 

dificultades presentadas por los estudiantes 

para el dominio de las competencias 

 

El  desarrollo de las clases  se realiza en 3 etapas: 
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Actividades de exploración: El docente presenta el núcleo temático, objetivos, logros, 

estrategias y competencias.  Luego rastrea los conocimientos previos de los estudiantes a 

través de preguntas o situaciones.  

 

Actividades de profundización: El docente contrasta las ideas previas con los conocimientos 

de las ciencias, las artes o la tecnología.  Se seleccionan los equipos de trabajo y se formulan 

problemas utilizando el pensamiento  científico para resolverlo.  Luego se socializan, ajustan 

y revisan la producción del conocimiento de los estudiantes. 

 

Actividades de culminación o evaluación: Se plantean actividades para evaluar los niveles 

de adquisición, uso, justificación y control de las competencias del área. 

 

Además de los modelos anteriores, se utilizan el área las siguientes técnicas: 

 

3.5. OTRAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

o EL SEMINARIO 

 

Es una estrategia  adoptada por la educación consiste en el estudio sistemático de un tópico 

planeado por un grupo. Es la reunión de un número pequeño de miembros que se unen para 

efectuar la investigación de un tema elegido. El objetivo es lograr el conocimiento completo 

y específico de una materia. 

 

El seminario centra su importancia en: 

 

- Proporcionar la oportunidad de indagar, cuestionar, investigar y profundizar. 

- Permitir una mejor comprensión de los acontecimientos, procesos, sucesos y el por 

qué de las cosas. 

- Brindar el espacio para desarrollar el pensamiento científico, la investigación y la 

bioética, llegar a conclusiones y tomar partido en una discusión. 
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o EL TALLER  

 

Es una estrategia que formula, planea y organiza acciones con objetivos específicos, aquí se 

plantean ejercicios para que el estudiante se enfrente a una situación nueva y aplique lo 

aprendido en situaciones anteriores. 

 

Esta estrategia permite a los estudiantes: 

 

- Afianzar aprendizajes 

- Despejar dudas 

- Desarrollar destrezas 

- Retroalimentar conceptos. 

 

o LA CLASE MAGISTRAL 

 

Es el método educativo donde el maestro expone una temática, es decir, transmite una 

información precisa, razón por la cual debe:  

 

- Formular los objetivos con anterioridad. 

- Definir términos para evitar distorsión en la comunicación pedagógica. 

- Organizar la exposición adecuadamente, dividiendo los contenidos y siguiendo una 

secuencia. 

- Realizar una síntesis  de la ponencia, con la ayuda de los estudiantes. 

- Resolver preguntas y formular algunas para verificar la asimilación de los estudiantes. 

 

Su importancia radica en la unificación de criterios para todo el grupo de tal forma que el 

aprendizaje sea claro y adquirido de manera consciente y reflexiva. 

 

Además el desarrollo del área  tendrá presente la alternativa didáctica planteada en los 

Lineamientos Curriculares que según Escobedo tiene un doble objetivo: Proponer en forma 

clara un procedimiento general para  enseñar las ciencias ilustradas con ejemplos y 
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fundamentar la propuesta en una reflexión epistemológica y pedagógica, la cual sintetizamos 

así: 

 

-  Inicie cualquier tema nuevo planteando un problema del Mundo de la vida. 

-  Asegúrese de que todos los estudiantes hayan entendido el mismo problema. 

-  Inicie la discusión sobre el problema. 

-  Pida a los estudiantes que expliciten los modelos desde los cuales argumentan en la 

discusión. 

-  Realice un balance de las implicaciones para el modelo de los resultados del 

experimento: es el momento de la reflexión, de la reinterpretación generadora. 

-  Invite a los estudiantes a establecer implicaciones del nuevo modelo construido: nuevos 

experimentos,    nuevas  relaciones que se derivan de él. 

 

La anterior alternativa didáctica, también obedece a dos postulados valiosos para la 

enseñanza de las Ciencias y la Educación Ambiental, que dicen: 

 

- Debe enfatizar en los procesos de construcción más que en los métodos de transmisión 

de resultados y debe explicitar las relaciones y los impactos de la ciencia y la tecnología 

en la vida del hombre, la naturaleza y la sociedad. 

- Debe ser un acto comunicativo en el que las teorías defectuosas del alumno se 

reestructuran en otras menos defectuosas bajo la orientación del profesor. 

 

4.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Proceso de evaluación  

*La evaluación en cuanto proceso reflexivo y valorativo del quehacer humano, debe 

desempeñar un papel regulador, orientador, motivador y dinamizador de la acción educativa.  

Una renovación integral en la enseñanza y en el aprendizaje de las ciencias naturales y la 

educación ambiental, no puede dejar de lado una renovación en las formas de evaluación; en 

efecto, para que en ella se puedan reflejar todas las otras transformaciones e innovaciones de 
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los demás elementos del currículo, la evaluación y los métodos de enseñanza deben reposar 

sobre una misma concepción acerca de cómo se desarrolla el conocimiento en el medio 

escolar.  

La estructura del marco teórico del área se apoya en el Mundo de la Vida como sustrato del 

cual se extraen los siguientes componentes: el medio ambiente o mundo de los objetos, 

eventos y procesos; ciencia y tecnología; contexto escolar e Implicaciones pedagógicas y 

didácticas. Todos estos componentes deben considerarse al momento de hacer diseño y 

desarrollo curricular y por tanto, deben ser evaluados.  

Usualmente la evaluación ha sido entendida como un instrumento de “medición” del 

aprendizaje y ha cumplido un papel selectivo dentro del sistema educativo. En general, los 

diversos instrumentos de evaluación han tenido uno o varios de los siguientes objetivos 

(Ministerio de Educación,1987):  

• Decidir sobre la promoción de los alumnos.  

• Sancionar a los alumnos (instrumento punitivo).  

• Controlar el cumplimiento de los programas.  

• Diligenciar formatos y registros académicos.  

• Diferenciar los “buenos” estudiantes de los “malos” con base en los datos y 

promedios estadísticos.  

• Cumplir mecánicamente normas y dictámenes.  

En una concepción renovadora, la evaluación del aprendizaje se refiere a un conjunto de 

procedimientos que se deben practicar en forma permanente, y que deben entenderse como 

inherentes al quehacer educativo; en ellos participan tanto docentes como alumnos con el fin 

de tomar conciencia sobre la forma como se desarrolla el proceso por medio del cual los 

estudiantes construyen sus conocimientos y sus sistemas de valores, incrementan el número 

de habilidades y perfeccionan cada una de ellas, y crecen dentro del contexto de una vida en 

sociedad. En pocas palabras la evaluación debe servir como instrumento tanto de aprendizaje 

como mejora de la docencia.  

Bajo esta concepción, los objetivos de la evaluación deberían ser:  
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• Estimular la reflexión sobre los procesos de construcción del conocimiento y de los 

valores éticos y estéticos.  

• Identificar lo que el alumno ya sabe (ideas previas) sobre cualquier aspecto por tratar, 

para tenerlo en cuenta en el diseño y organización de las actividades de aprendizaje.  

• Afianzar los aciertos y aprovechar los errores para avanzar en el conocimiento y el 

ejercicio de la docencia.  

• Reorientar los procesos pedagógicos.  

• Socializar los resultados.  

• Detectar la capacidad de transferencia del conocimiento teórico y práctico.  

• Afianzar valores y actitudes.  

Dentro de una concepción renovada de la evaluación, el profesor debe preocuparse más por 

evaluar los procesos de aprendizaje que unos resultados desligados de un verdadero 

desarrollo del pensamiento y debe considerarse corresponsable de los logros que obtengan 

sus alumnos; su actitud, por tanto, ya no puede ser la de situarse frente a ellos a la manera de 

juez que los descalifica, sino con ellos a la manera de un compañero y guía en el proceso de 

construcción del conocimiento. Debe ser consciente de que para ello son necesarios un 

seguimiento y una retroalimentación permanentes que reorienten e impulsen su labor 

docente. Así los alumnos, trabajando individualmente o en pequeños grupos, han de poder 

comparar sus resultados, construcciones y producciones con otros alumnos y con los otros 

grupos (como sucede con los grupos de investigación científica) a través del profesor, quien 

debe valorar el trabajo realizado, ofrecer la ayuda requerida o rectificar cuando sea necesario. 

Se considera que este tipo de evaluación “formativa” es consustancial con cualquier actividad 

científica y, por tanto, debe formar parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de 

las ciencias.  

Ahora bien, para que la evaluación se convierta en un instrumento para mejorar este proceso, 

debe cumplir, entre otras, con las siguientes funciones:  

* Debe jugar un papel orientador e impulsador del trabajo de los alumnos y por tanto la 

evaluación debe ser percibida por éstos como una ayuda real y generadora de expectativas 

positivas. Para ello, el profesor debe transmitir su interés y preocupación permanente porque 
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todos sus alumnos puedan desempeñarse bien, a pesar de las dificultades. Ellas no pueden 

faltar en ningún proceso creativo o constructivo y no deben convertirse en un argumento para 

“condenar” a los alumnos sino para detectar las deficiencias.  

* Debe ser integral: es decir, debe abarcar todos aquellos aspectos relevantes del aprendizaje 

de las ciencias: actitudes, comprensión, argumentación, método de estudio, elaboración de 

conceptos, persistencia, imaginación, crítica y, en general, los que hemos mencionado como 

elementos constitutivos de la creatividad. Debe así mismo incluir aspectos tales como: 

ambiente de aprendizaje en el aula, contexto socio-cultural en que se ubica el centro docente, 

funcionamiento de los pequeños grupos, las interacciones entre profesor y alumnos, recursos 

educativos, etc. Como es evidente, todo ello está muy lejos de la evaluación como 

enjuiciamiento de los alumnos, y nos muestra que se trata de una actividad colectiva en la 

que tanto profesores como alumnos y la comunidad, participan persiguiendo un fin común: 

el desarrollo del conocimiento dentro de una formación integral de la persona.  

* Debe ser permanente: esto es, debe realizarse a lo largo de todo el proceso de enseñanza 

como del de aprendizaje y no solamente como actividades culminatorias o terminales de una 

unidad o de un período académico (bimestre, semestre, año escolar). Sólo una evaluación 

permanente permite reorientar y ajustar los procedimientos en busca de resultados siempre 

mejores.  

Con el ánimo de motivar a los docentes para mejorar sus prácticas evaluativos, sugerimos 

aquí algunas alternativas que consideramos muy promisorias:  

* Realizar evaluaciones diagnósticas para detectar las ideas previas, preconcepciones o ideas 

intuitivas que poseen los alumnos antes de abordar un tema, una unidad, una investigación, 

etc., como también se deben identificar las condiciones o características socio-culturales del 

contexto interno y externo a la escuela y que inciden en el ambiente donde se desarrolla el 

aprendizaje.  

* Realizar evaluaciones formativas durante el proceso de desarrollo de una unidad, un 

proyecto, un tema, etc., evaluación que no necesita que se le asigne ninguna nota o 

calificación, sino que debe servirle al docente para juzgar los aciertos, las dificultades, los 
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logros alcanzados, tanto por él como por los estudiantes y a partir de allí, reorientar las 

actividades de aprendizaje, con el fin de que la mayoría alcance los logros propuestos.  

Diversas estrategias pueden usarse con este fin, desde la observación cuidadosa del trabajo 

del alumno, el análisis de sus anotaciones e informes, los trabajos prácticos realizados tanto 

de campo como de laboratorio, el esfuerzo y las condiciones del trabajo, las entrevistas y los 

interrogatorios, hasta la utilización de los diez elementos epistémicos de la (V) heurística de 

Gowin aplicada a la lectura de material científico como reportes sobre las investigaciones, 

biografías de científicos y sus descubrimientos, además de que la misma (V) elaborada por 

estudiantes en trabajos de campo y de laboratorio, debe ser evaluada (Novak y Gowin,1986).  

Igualmente, los problemas que se plantean a los estudiantes con fines evaluativos, deben 

contemplar también aquéllos de naturaleza abierta, sin datos, en los cuales lo que cuenta son 

las habilidades intelectuales de los estudiantes para buscarle sentido y solución, y lo que 

menos importa es su respuesta numérica.  

* Realizar evaluaciones sumativas a través de previas y exámenes al finalizar una unidad o 

un período académico. Aunque ya se han señalado las limitaciones de las llamadas pruebas 

objetivas que centran su actividad en el refuerzo memorístico de “falso”, “verdadero”, 

“correcto”, “incorrecto”, etc., hay que anotar que se pueden hacer esfuerzos por mejorar 

dichas pruebas para que haya más lugar al “pensar”, “discernir”, “concretar” problemas y 

darles soluciones”, “diseñar experimentos”, “formular hipótesis”, etc., y por supuesto, las 

previas y los exámenes no deben tomarse solamente como instrumentos exclusivos de 

calificaciones y por tanto de promoción de los alumnos, sino que también deben ser 

convertidos en instrumentos de aprendizaje. Para ello, Gil-Pérez hace algunas 

recomendaciones (Gil-Pérez, 1991):  

– Es necesario que la previa o el examen supongan la culminación de una unidad o de la 

materia proyectada para un semestre o año escolar.  

– Es también necesario que la previa o el examen sean corregidos y devueltos a los 

estudiantes lo antes posible y se discuta con ellos cuestión por cuestión, acerca de sus 
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respuestas, de sus errores, sus ideas intuitivas. Así cada alumno con su previa o examen al 

frente, estará atento y participará en la toma de conciencia sobre sus aciertos y desaciertos.  

– Es conveniente dar la oportunidad de que, después de la discusión, los alumnos rehagan su 

previa o examen en la casa y puedan volver a entregarlo. Así se afianzará lo aprendido y esto 

lo puede comprobar días después el profesor, con pequeños ejercicios evaluativos sobre 

aquellos aspectos que presentaron mayores dificultades.  

– Las condiciones de realización de previas y exámenes deben ser compatibles con lo que 

supone una construcción de conocimientos: tentativas, éxitos, fracasos, errores, 

rectificaciones, etc. Ante todo, el profesor debe evitar “rotular” a sus alumnos como “buenos” 

o “malos” por los resultados obtenidos en la prueba.  

– Se insiste en que la nota, calificación o valoración no debe ser únicamente la que 

corresponde a previas o exámenes, sino que los alumnos han de ver debidamente valoradas 

todas sus realizaciones.  

* Realizar autoevaluaciones periódicas: con frecuencia, tanto alumnos, como docentes y 

demás miembros comprometidos en el proceso educativo, deben hacer sus propias 

reflexiones y valoraciones acerca de los procesos vivenciados, logros alcanzados, 

dificultades, desempeños personales y de grupo, etc., con el fin de introducir las innovaciones 

requeridas.  

A los estudiantes se les debe dar la oportunidad de reflexionar sobre su propio conocimiento; 

se les debe dar la posibilidad de que piensen acerca de cómo éste va evolucionando. Driver 

propone que una estrategia efectiva para ello es que los alumnos comparen sus ideas al 

principio y al final del aprendizaje; que escriban anotaciones personales sobre su propio 

aprendizaje (meta-aprendizaje), en sus cuadernos; que adquieran el hábito de registrar sus 

reacciones ante los temas que encuentran difíciles, interesantes, triviales. Estas 

autoevaluaciones deben incluir la formación de hábitos de trabajo, el cambio de actitudes 

hacia los temas estudiados y sus sentimientos hacia el medio educativo (Driver, 1987).  
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Así mismo, el docente debe ser consciente de que él es la pieza fundamental en el desarrollo 

del proceso pedagógico, puesto que a él le corresponde en gran parte la organización del 

aprendizaje. En su labor, la auto evaluación a través de la reflexión permanente sobre su 

práctica educativa adquiere gran importancia, puesto que permite identificar logros y 

deficiencias en sus ejecuciones profesionales, tales como:  

• Actitud y valoración de su profesión de educador.  

• Dedicación, responsabilidad y desempeño profesional en el trabajo.  

• Preparación y dominio del área.  

• Conocimiento del desarrollo psicobiológico del alumno, del contexto socio-cultural 

del centro docente (costumbres, valores, formas de vida, actividades sociales, 

culturales, económicas, etc.), de los recursos naturales de su entorno, ayudas 

didácticas disponibles, etc., para la selección, organización y orientación de 

actividades curriculares.  

• Actitud hacia el conocimiento y profundización de teorías e investigaciones 

educativas, teorías del aprendizaje, tendencias innovadoras en la didáctica del área y 

en la evaluación.  

• Formas de relacionarse con los alumnos, colegas, directivos-docentes, padres de 

familia, etc., y su incidencia en el ambiente escolar y en el aprendizaje de los alumnos.  

 

5.  CRITERIOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Los criterios de administración son los siguientes:  

TRABAJO EN EQUIPO: Los educadores del área requieren de un trabajo mancomunado 

para exponer la didáctica del área, plantear reflexiones, llegar a conclusiones sugeridas por 

la razón, proponer estrategias metodológicas, o sea, un equipo de alto desempeño. 

 

EVALUACIÓN COMPARTIDA: Es para detectar los progresos o dificultades de los 

estudiantes; es necesario acordar con cuáles logros, indicadores y criterios se va a evaluar de 

tal forma que el estudiante sea promovido al grado siguiente. 
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PLANEACIÓN CONJUNTA: El equipo cooperativo de docentes planea el área con base a 

los patrones, que son: reflexión pedagógica y curricular; adquirir y compartir un sentido 

acerca de la pedagogía y currículo de enseñanza. Planear de manera conjunta los ejes 

temáticos, competencias, dimensiones, dominios, niveles y criterios de acuerdo con los 

métodos del área. De igual manera, actúa de manera coordinada según los roles y 

responsabilidades establecidas en el equipo cooperativo. 

 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS: El equipo del trabajo del área aplica en la gestión 

curricular el criterio de optimizar los recursos académicos, físicos, tecnológicos, financieros, 

didácticos y del talento humano de cada uno de los integrantes del equipo. 

 

6.  PLANES DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES 

 

6.1. ESTUDIANTES CON DIFICULTADES 

 

Las modificaciones y adopciones que sean ajustadas posibilitaran el acceso, permanencia y 

cubrimiento a los estudiantes con N.E.E., estas partirán del desarrollo  integral de las 

potencialidades del estudiante, alcanzando así logros intelectuales, culturales, éticas, 

ambientales y sociales. (Dec. 2082/06). Para realizar las adaptaciones curriculares para los 

estudiantes con N.E.E., se hace necesario partir  del Proyecto  Educativo  Institucional  de su 

plan de estudio por competencia y de la evaluación psicopedagógica realizada teniendo en 

cuenta los aportes del  maestro integrador, maestra de apoyo y del equipo de profesionales 

(U.A.I.) dando como resultado un proyecto personalizado para cada uno de  los niños  con 

Necesidades Educativas Especiales. 

 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS: 

 

✓ Acceder al conocimiento previo (retroalimentación conceptual). 
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✓ Seleccionar ideas importantes. 

✓ Elaborar escritos pensando ejemplos, contraejemplos, analogías, comparaciones, etc. 

✓ Clasificar información. 

✓ Organizar ideas claves. 

✓ Identificar un problema. 

✓ Analizar un problema. 

✓ Enunciar conclusiones. 

✓ Predecir, formular hipótesis y planear objetivos. 

✓ Comparar nueva información y conocimientos previos. 

✓ Evaluar ideas pensando en las conocidas y en las presentadas mediante videos y 

exposiciones.. 

✓ Acceder al conocimiento de nuevos conceptos 

 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS: 

 

✓ Buscar estrategias que faciliten el cumplimiento de la tarea; socializar el trabajo en 

parejas y en equipo, hacer uso de la tecnología y análisis crítico. 

✓ Evaluar el entorno físico para realizar la tares con el fin de determinar la necesidad de 

estrategias. 

✓ Hacer discusiones con otras personas sobre el método utilizado en los sistemas endocrino, 

nervioso y homeostasis. 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO: 

 

➢ Buscar evidencias sobre el valor de la tarea. 

➢ Determinar cómo hacer que la tarea sea útil para aprender algo más después.  

➢ Plantar hipótesis, preguntas y hacer predicciones para centrar el  interés.  

➢ Evaluar factores de éxito: motivación, actitud, entusiasmo, curiosidad o interés hacia las 

tareas. 

➢ Planear un recompensa significativa para uno mismo cuando la tarea este cumplida. 

➢ Definir nivel de calidad de desempeño satisfactorio. 
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➢ Definir el tiempo requerido para la ejecución de las tareas. 

➢ Expresar la comprensión de la tarea. 

➢ Activar o acceder los conocimientos previos. 

➢ Determinar criterios de alcance del logro. 

➢ Diseñar un programa para realizar la tarea. 

 

ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

 

➢ Determinar si se tiene material necesario. 

➢ Elaborar lista de materiales para elaborar tarea en le hogar. 

➢ Usar tiempo de descanso para la tarea. 

➢ Informar a los padres sobre las tareas. 

➢ Pedir a los padres espacios para los educandos y compartir con ellos su aprendizaje. 

➢ Evaluar entorno físico. 

➢ Determinar si el material es suficiente. 

➢ Encontrar en el hogar espacio apropiado y disponibilidad de los padres para acompañar 

el aprendizaje. 

 

6.2.ESTUDIANTES SOBRESALIENTES 

 

Los planes de apoyo estarán orientados a la profundización  de los conocimientos y 

proyectarlos como monitores que les sirvan de apoyo a  sus pares. 

 

 

 

 

7. PLANES DE AREA 

 

Las áreas fundamentales de la INSTITUCION EDUCATIVA  se rigen de acuerdo a la 

Ley General de educación Ley 115 de 1995. Las áreas fundamentales son: 
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• Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

• Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política, urbanidad y cívica. 

• Educación artística  y Cultural. 

• Educación ética y en valores humanos. 

• Educación física, recreación y deportes, educación vial. 

• Educación Religiosa y proyecto valores humanos. 

• Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

• Matemáticas 

• Tecnología e informática   

La estructura de los planes de área debe corresponder con las orientaciones dadas por la 

institución educativa y en la media técnica por los acuerdos establecidos en el convenio con 

las entidades articuladoras: 

INTRODUCCION 

1. MARCO LEGAL 

1.1. Fines de la Educación 

1.2. Lineamientos curriculares 

1.3. Estándares de competencia 

2. DIAGNOSTICO Y CONTEXTUALIZACION 

2.1. Resultados históricos pruebas saber 3°, 5°, 9° 

2.2. Resultados históricos prueba saber 11° 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general del área 

3.2. Objetivos de cada nivel 

4. REFERENTES TEORICOS 

4.1. Objeto de conocimiento 

4.2. Competencias específicas del área 

4.3. Estándares básicos de competencias 

4.4. Metas de aprendizaje por grado 

5. METODOLOGIA 

6. IDENTIFICACION, ARTICULACION Y EVALUACION DE PROCESOS 
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7. MALLAS CURRICULARES 
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