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INTRODUCCIÓN 
 

El presente  documento  muestra los resultados del trabajo de investigación que se 

centra en la construcción de una secuencia de actividades didácticas sobre la 

enseñanza del comportamiento de la materia, su naturaleza y propiedades a través 

del uso de mediaciones tecnológicas. Es una propuesta que nace en el marco de la 

estrategia ‘Aprende en Casa’ promovida desde el  Ministerio de Educación Nacional-

MEN- a través de la educación remota como consecuencia del confinamiento por 

pandemia ocasionada por el COVID-19.  

Bajo esta perspectiva, se trabaja con una población de estudio conformado por 

estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Distrital-Rodrigo Lara Bonilla 

por facilidad en la accesibilidad. De igual modo, al considerar las múltiples 

dificultades que fueron identificadas por los docentes del plantel educativo, tales 

como: problemas de salud, conflictos familiares, pérdidas familiares, poco 

acompañamiento escolar, que  afectó a los estudiantes en su desempeño 

académico, se vio la oportunidad de fortalecer las habilidades creativas de 

sensibilidad a los problemas, fluidez y flexibilidad en los estudiantes entorno a lograr 

un aprendizaje significativo de contenidos curriculares establecidos para el grado 

de enseñanza haciendo uso de recursos convencionales que permitieron la 

experimentación desde la química cotidiana.  

Para exponer lo dicho anteriormente, el documento está estructurado de la siguiente 

manera: se inicia con la presentación de antecedentes y el planteamiento del 

problema, luego se exponen los referentes teóricos que conforman el marco teórico 

que deja ver los lineamientos en los que se basa este trabajo, posteriormente se 

expone la estrategia metodológica y los resultados de la implementación de las 

actividades diseñadas, las cuales le dieron origen a la secuencia didáctica para 

promover las habilidades creativas en la enseñanza de la naturaleza de la materia, 

sus propiedades y tipos. Finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. 
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1. ANTECEDENTES 
 

A continuación, se presentan los antecedentes los cuales se agruparon teniendo en 

cuenta las siguientes palabras clave (Ideas previas, materia, enseñanza, 

comprensión, COVID19, educación, pandemia), estas se combinaron usando los 

conectores (qué, para, son, cuáles, cuántas, por) y se rastrearon haciendo uso de 

las siguientes bases de datos (Scielo, Dialnet, Redalyc. Latindex, Repositorios 

Institucionales) disponibles en las páginas de IES y motores de búsqueda. 

Para la enseñanza de la naturaleza de las Ciencias se han abordado nuevos 

métodos centrados en los aspectos epistemológicos de manera explícita a partir de 

una buena planificación de actividades y el desarrollo de contenidos. Como afirma 

Vázquez (2020) se han obtenido resultados positivos cuando se usan actividades 

basadas en la investigación científica, la filosofía y en la historia de las ciencias, 

contextualizados con un enfoque CTS y capaces de conectar con el mundo real y 

cotidiano de los estudiantes.  

Ahora bien, un trabajo investigativo cuyo objetivo fue relacionar las concepciones 

sobre Naturaleza de la Ciencia entre dos poblaciones referentes a estudiantes de 

secundaria y estudiantes de universidad, cuyo resultado obtuvo que la mayoría de 

las personas de los dos grupos “considera irrelevante para tomar sus decisiones 

cualquier conocimiento científico que no apoye sus creencias previas” (Vázquez, 

2020) Así mismo, otro estudio que menciona este autor en su artículo realizado por 

Sadler y otros autores (2002), en donde afirman que los estudiantes tienen más 

confianza en la información que es relevante para sus creencias personales que en 

la calidad científica de las pruebas y los datos (Sadler, Chambers y Zeidler como 

fue citado en Vázquez, 2020).  

Por otra parte, el objetivo principal de los currículos de ciencias es fortalecer la 

capacidad de tomar decisiones, lo cual es importante, ya que habría menor 

probabilidad de cometer errores por la habilidad de comprobar y corregir posibles 

fallos.  A diferencia de quien no la presentan, lo cual contribuye a la carencia de la 
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crítica interna, pérdida de la creatividad y originalidad. Sin embargo, uno de los 

motivos para la toma de decisiones pueden también basarse en otros factores que 

se relacionan con creencias ideológicas, valores culturales, personales y sociales.  

Dentro de la  línea de Naturaleza de la Ciencias (NdC) es importante precisar la 

indagación que deben tener los estudiantes para el aprendizaje de las ciencias 

como, el desarrollo del conocimiento y el entendimiento de las ideas científicas. 

Según los autores José María y María José indican que, la experimentación y la 

inferencia son dos actos distintos. La observación de por sí (que depende los 

sentidos) no genera conocimiento sino que va acompañada por un esfuerzo en 

modelizar las observaciones, tratando de encajarlas en un marco general de 

comportamiento de la naturaleza (López & José, 2018). 

Veamos ahora, la importancia de la mediación tecnológica a partir de un trabajo 

realizado por López (2015) quien en su proyecto “diseño de una estrategia didáctica 

para la enseñanza de las propiedades de la materia utilizando las nuevas 

tecnologías de información y la comunicación” propone la utilización de 

herramientas virtuales didácticas para incentivar a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, aprovechando la facilidad e interés del manejo de aparatos 

tecnológicos que caracteriza a la población de estudio. Para ello, llevó a cabo el 

desarrollo del trabajo por medio de plataformas como Moodle y blog educativos con 

el fin de que sus alumnos desarrollen el aprendizaje autónomo apoyándose de 

recursos virtuales. Ella, trabajó con dos grupos: un grupo experimental que obtuvo 

un bajo desempeño del 5% a diferencia del otro que tuvo un bajo desempeño del 

43% respectivamente, concluye entonces la importancia de la mediación 

tecnológica para la enseñanza de las ciencias.  

Las secuencias didácticas como conjuntos articulados de actividades de 

aprendizaje y evaluación, permite buscar un logro y aportar al mejoramiento de la 

formación de los estudiantes. Por ende, la autora Luisa Jiménez (2017) en su 

proyecto titulado “secuencia didáctica experimental para la enseñanza del concepto 

de materia” afirma que las secuencias didácticas promueven la construcción de 
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conocimiento y el aprendizaje colaborativo. Esta propuesta fue realizada para que 

estudiantes de formación inicial en componente pedagógico lo implementen en 

grados inferiores, según los resultados, se logró capacitar a los futuros profesores 

en diseño de secuencias y mejorar los procesos de enseñanza, así mismo, generó 

comprensión de las temáticas por parte de los estudiantes  

Por otro lado, es importante establecer una articulación de los niveles de 

representación para que se vea favorecido el aprendizaje de la química, según 

Rocha, alcanzar una interpretación adecuada de los conceptos de la química, parte 

de un trabajo que integreen la comprensión tanto representaciones macroscopicas, 

como microscópicas y simbólicas de la materia (Rocha citado en Gonzáles, 2018). 

No cabe duda, que este trabajo es una oportunidad para que los estudiantes sean 

participes activos en su proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es una 

característica principal del aprendizaje significativo, teniendo en cuenta la 

naturaleza de la evaluación formativa que el maestro realiza, el cual implica un gran 

reto, las decisiones y las acciones. La calidad del trabajo docente depende en gran 

medida de la disposición, habilidad de evaluar los conocimientos de sus estudiantes 

(Talanquer, 2015).  

Es por ello que, en el panorama que se vive en el 2020, la creatividad se vuelve 

muy significante y como un valor cultural que permite generar soluciones para las 

problemáticas actuales, por ende, la educación no puede ser ajena al desarrollo de 

estas. Para Klimenko (2008) 

“El desarrollo de la capacidad creativa se basa en las habilidades como un 

pensamiento flexible, divergente, solución independiente y autónoma de 

problemas. Permite apuntar a los propósitos formativos que correspondan a 

las exigencias de una sociedad atravesada por el paradigma de la 

complejidad” (Klimenko, 2008, pág. 17). 

Por su parte, Stemberg tras un estudio, realizó una comparación sobre los atributos 

de la inteligencia, la creatividad y los conocimientos. A partir de ello, estebleció que 
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el alumno creativo debe desarrollar habilidades como: la curiosidad, emotividad, 

flexibilidad, fluidez y originalidad. (Stemberg citado en López O. , 2008) 

Del mismo modo, Saturnio de la Torre (2003) afirma que la creatividad es un bien 

común y del futuro que debe tranversalizar todo el tejido social, desde la persona 

con su comportamiento cotidiano hasta los grupos formados por diferentes 

organizaciones (Saturno de la Torre citado en, Klimenko, 2008). De todo lo anterior 

se puede acuñar que la creatividad no es características de genios, que pueden irse 

desarrollando a partir de descubrimientos, persistencia y perseverancia desde 

edades tempranas.  

Ahora es oportuno hacer una revisión de un trabajo realizado por Jader, Juan Diego 

e Ivan (2009) titulado “la enseñanza del concepto de corriente electrica desde un 

enfoque historico-epistemológico” (Cano, Gomez, & Ivan, 2009) que fue una 

estrategia basada bajo el enfoque argumentativo de Toulmin el cual buscó generar 

espacios de elaboración, contrastación y argumentación de ideas. Respecto a los 

resultados obtenidos, se logró incentivar a los estudiantes a modificar sus modelos 

de conceptualización que fueron de ayuda para establecer relaciones cuantitativas 

entre corriente eléctrica y variables como, voltaje, resistencia y temperatura. Se 

concluye entonces que, la historia y espistemología como estrategia, permiten 

articular de manera significativa el conocimiento científico, al contexto escolar.  

Parelamente, Aldrin Cruz (2017) en su trabajo de grado “propuesta didáctica para 

la enseñanza de algunos conceptos básicos de electrostática” (Cruz, 2017) propone 

las prácticas demostrativas con el fin de generar acercamientos con los conceptos, 

cuyo resultados, los estudiantes lograron extrapolar lo aprendido a otros contextos, 

empleando un lenguaje científico. Este tipo de estrategias otorgan experiencias 

enrquecedoras a los estudiantes, facilitando la explicación a las observaciones.  

En correspondencia con los documentos seleccionados por el interés que generan 

en éste proceso, se concluye que los diseños didácticos sobre la enseñanza de la 

Naturaleza eléctrica de la materia se han retomado con el propósito de promover el 
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uso de recursos para la mediación tecnológica y la promoción de la actividad 

científica como una práctica que se sustenta en acciones sistemáticas 

comprendidas para resolver un problema en particular. Como afirma (Jonassen, 

2000 citado en Capuano, 2011) el ambiente basado en tecnología involucra al 

alumno en una actividad o problema a resolver cuyo objetivo es la comprensión y 

elaboración de conceptos científicos. A su vez, las TIC son utilizados como 

herramientas de construcción de conocimiento, al requerir que el alumno movilice 

el pensamiento crítico y analítico mientras interactúa con ellas (Capuano, 2011). En 

promedio sólo un 10% suele participar en conversaciones en el aula de clase, 

mientras que si se recurre a actividades remotas, se puede conseguir la 

participación del 90% de la clase. (Linn, 2003 citado en Capuano, 2011)  

Desde esta perspectiva, los íconos, correos electrónicos o sitios en el que se 

propicia el chateo y la viodellamada, son una forma de integrar los aspectos 

comunicantes para llevar a cabo el trabajo colaborativo, que ofrece oportunidades 

valiosas para promover la construcción social del conocimiento a traves del 

intercambio de ideas entre miembros del grupo (Romero & Quesada, 2014). Cada 

participante explica y defiente sus puntos de vista, los estudiantes han de meditar 

sobre sus experiencias previas y han de buscar argumentos para justificar sus ideas 

y expresarse de forma clara.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

En el año 2020 en Colombia, debido a la propagación del COVID-19 las personas 

en general se vieron obligadas a entrar en confinamiento, lo cual ha obligado al 

gobierno a implementar medidas de contingencia que han logrado preservar la salud 

de sus habitantes, en este sentido, mediante el Decreto 088 del 17 de marzo de 

2020, por el cual se adoptan medidas complementarias para mitigar el riesgo y 

controlar los efectos del Coronavirus en los establecimientos educativos de Bogotá 

D.C. y se adoptan las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la 

prestación del servicio público educativo en la ciudad. (Bogotá, 2020). Por ende, se 

suspendieron las clases presenciales para desarrollar las actividades académicas 

desde la estrategia “Aprende en Casa”, bajo responsabilidad de familiares. Esto  

generó en los estudiantes  cambios significativos de su cotidianidad que influyeron 

en sus procesos de aprendizaje debido a la no interacción personal con los pares y 

profesores que hacen parte de la comunidad educativa. Como consecuencia de 

esto, se reflejó disminución de habilidades sociales y la creatividad, condición 

importante para solucionar fácilmente problemas y afrontar retos en medio del 

confinamiento.  

Lo anterior se combinó con una importante deserción estudiantil que se ha venido 

presentando durante el año 2020, según cifras del MEN entre el mes de marzo y 

agosto 102.880 estudiantes se retiraron de los colegios (MEN, Ministerio de 

Educación Nacional , 2020), si bien los factores son de múltiple naturaleza, entre 

ellos se destacan la falta de recursos tecnológicos y económicos, poco o ningún 

acompañamiento familiar en el aprendizaje de los hijos, duelos familiares o incluso 

la no adaptabilidad a las clases remotas.  

Entonces, es pertinente aportar a la construcción de planes y herramientas que 

promuevan o mejoren las habilidades cognitivas de los estudiantes para abordar 

aspectos teóricos, como el comportamiento de la materia, mediadas por secuencias 

didácticas de actividades que permitan escenarios de acercamiento, unión, 
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aprendizaje entre estudiantes y familia, y así mismo, tener la oportunidad de 

convertir el hogar en un aula de clase, incluso en un laboratorio de aprendizaje, 

donde juega un papel importante los conocimientos previos de estudiantes y padres.  

Estos aprendizajes se pueden trasformar, mejorar o introducir a partir de la 

mediación tecnológica.  

A este respecto de acuerdo con los intereses que tiene la Línea de Investigación 

Naturaleza de las Ciencias y Diversidad Cultural con enfoque de género sobre 

plantear retos para promover la inclusión educativa, reconociendo el valor de la 

comunicación y del mismo modo, reconocer la actividad científica como una práctica 

que se centra en el trabajo colectivo y no como un trabajo en solitario (QUYEN), se 

propuso como orientadora la siguiente pregunta problema:  

¿Como fortalecer las habilidades creativas (flexibilidad y fluidez) de un grupo de 

estudiantes de grado sexto del Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED a partir de 

mediación tecnológica desde la estrategia Aprende en Casa para el aprendizaje del 

comportamiento de la materia, su naturaleza y propiedades?  
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3. JUSTIFICACIÓN  
 

En medio de la confrontación actual que vive la sociedad colombiana debido al 

COVID-19, es posible tener la oportunidad de decidir rutas metodológicas utilizando 

los recursos que brinda la mediación tecnológica para construir un conocimiento 

que es pertinente enseñar, en este caso desde la Naturaleza de la Materia  permite 

realizar representaciones que posteriormente aportan a la comprensión sobre el 

comportamiento de la materia.  

Dentro de este contexto, la estrategia planteada tiene la necesidad de generar 

espacios que involucren a la población en la construcción de modelos de corriente 

eléctrica y el comportamiento de la materia, a través del diseño de actividades para 

una secuencia didáctica que contengan situaciones de vida cotidiana promueva 

identificar concepciones previas y orientar a partir de estas. 

Dentro de este marco se considera la importancia de suscitar la creatividad, puesto 

que, favorece el desarrollo de las cualidades de los estudiantes de forma que 

exploran sus capacidades e intereses (Swift, 2015). En cuanto a, la creatividad 

como una acción cognitiva, no es una cualidad que se enseñe, sino que hay que 

enseñar a permitirse ser creativo (Cameron citado en Swift, 2015).  

Adicionalmente, valorar el papel fundamental de la evaluación formativa que implica 

un reto para el profesor, pues demanda conocimientos sólidos en la disciplina, 

atención constante a las ideas expresadas por los estudiantes, reconocimiento de 

las dificultades de aprendizaje más comúnes y familiaridad, las cuales deben 

conjugarse a través de un respertorio de estrategias enseñanza que respondan a 

diversas necesidades de los estudiantes (Bennet, 2011). 

 

 



 

17 
 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

Implementar una secuencia de actividades como estrategia de enseñanza de 

algunos Naturaleza la Materia a través del uso de la mediación tecnológica 

contribuyendo al fortalecimiento de habilidades creativas a los estudiantes de grado 

605 del Colegio Rodrigo Lara Bonilla. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÏFICOS: 
 

➢ Diseñar una secuencia de actividades sobre la Naturaleza eléctrica, 

propiedades y clases de materia, basada en narraciones de sucesos de la 

vida cotidiana que incluyan procedimientos experimentales con recursos 

convencionales que promuevan el aprendizaje significativo en los 

estudiantes en el marco de la estrategia “Aprende en Casa”. 

 

➢ Utilizar recursos tecnológicos que permite interactuar de manera sincrónica 

y asincrónica con los estudiantes y así mismo fomentar el trabajo colaborativo 

entre pares.  

 

➢ Fortalecer habilidades creativas que favorezca a los estudiantes la resolución 

de problemas cotidianos además de su proceso de aprendizaje.  
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5. MARCO TEÓRICO  
 

5.1 Importancia de la Didáctica de las Ciencias  

 

Para Aikenhead (1997) (citado por Dumrauf & Menegaz, 2013) el cruce de fronteras 

en el marco de un currículo de ciencias intercultural se facilita si se estudian las 

subculturas del mundo cotidiano de los estudiantes (familias, pueblos, orígenes, 

creencias), contrastando estas subculturas con un análisis crítico de la subcultura 

de la ciencia (sus normas, valores, creencias, expectativas y acciones 

convencionales) Y “conscientemente” yendo y viniendo del conocimiento cotidiano 

al científico, cambiando explícitamente las convenciones del lenguaje, las 

conceptualizaciones, los valores, la epistemología, pero nunca requiriendo que los 

estudiantes adopten un camino científico como su manera personal.  

Es aquí donde las estrategias didácticas influyen directamente sobre la motivación 

y el interés del alumno por aprender. Un propósito del MEN es formular los 

estándares básicos de competencias (Prieto & Sánchez, 2017). Es por ello, que se 

implementan diversas estrategias didácticas para propiciar el aprendizaje mediado 

por el desarrollo de habilidades, curiosidad, cooperación y pensamiento crítico.  

Así mismo, es importante destacar los contenidos procedimentales ya que nos 

permiten establecer una relación de contenidos teóricos conceptuales, según 

Lawson (1994)(citado por Prieto & Sánchez, 2017) los contenidos procedimentales 

se utilizan para generar el conocimiento declarativo conceptual. Un ejemplo de ello, 

son las prácticas de laboratorio. El estudiante debe conocer unos ejes articuladores 

que posibiliten organizar ideas, conceptos y principios que engloban tres líneas 

principales: procesos físicos, químicos y biológicos. Por lo tanto, es claro que el 

Ministerio de Educación Nacional nombra estándares que se pretende que cada 

estudiante desarrolle para su vida diaria: explorar, analizar, observar, utilizar, 

evaluar y compartir  (MEN, Ministerio de Educación Nacional, 2004) 
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De acuerdo con lo anterior las estrategias que se implementan en cada aula 

representan el papel del alumno como actor principal de su aprendizaje y el profesor 

como guía y orientador, a partir de desarrollo de actividades (MEN, Ministerio de 

Educación Nacional, 2004).  Pues, la enseñanza y el aprendizaje son el resultado 

de un proceso de construcción social. En esta perspectiva, el conocimiento no es 

una copia de la realidad (experiencia), sino una elaboración del sujeto, aunque sin 

negar que la realidad constituye un determinante esencial del conocimiento. En este 

sentido, el conocimiento cultural se relaciona con las vivencias y se asocia 

directamente con el medio natural, social, cultural y espiritual. Desde esta 

perspectiva (Benarroch, 2001) indica que, ̈ en las aulas de clase de ciencias se hace 

presente la diversidad cultural, ya sea representada en los estudiantes, sus visiones 

de mundo y conocimientos previos, sumada a la cultura propia de la ciencia 

representada en los profesores, sus recursos didácticos entre otros”. (p. 15)  

 

Como señala Cubero (2005), los investigadores en Didáctica de las Ciencias se han 

referido al hecho de que los estudiantes desarrollan sus propias explicaciones 

propias sobre el mundo físico-natural con una gran cantidad de términos. En este 

sentido la polisemia del lenguaje para designar este “saber” no deje de ser un reflejo 

de diferentes enfoques sobre la naturaleza (Galán & Martín del Pozo, 2012).   

 

5.2 Enseñanza de las Ciencias:  
 

La reflexión epistemológica sobre el conocimiento científico abarca el significado de 

la enseñanza de filosofía de la ciencia, que permite analizar sobre los procesos 

químicos, físicos y biológicos del universo y su relación con los procesos culturales, 

según (Hernández, 2005) citado por (Castro & Ramírez, 2013) “la escuela debe 

promover en los estudiantes habilidades para plantear y validar sus propias 

hipótesis y diseñar estrategias de acercamiento a la realidad”(pág.40). Por ende, es 

importante realizar una reflexión sobre la naturaleza de enseñanza de las Ciencias 

para permitir una comprensión sobre aspectos teóricos en los estudiantes. 
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De esta manera se considera que la enseñanza de las Ciencias debe ser asumida 

con responsabilidad teniendo en cuenta la diversidad de implicaciones didácticas y 

curriculares en los procesos de producción y apropiación de conocimientos (Castro 

& Ramírez, 2013).  

En esta perspectiva los cambios en la enseñanza de las ciencias deben responder 

a las necesidades actuales de la sociedad, ya que las personas puedan desarrollar 

habilidades lógicas de pensamiento que favorece mejor la comprensión de la 

realidad, y es por eso, que cualquier persona requiere una formación básica en 

ciencias. Para Porlan (1995) citado por (Castro & Ramírez, 2013) el conocimiento 

está guiado por el interés, la curiosidad, el sentido adaptativo de la búsqueda la 

capacidad de reconocer y solucionar problemas. 

Por ende, el rol del maestro sale de un esquema de rutina mediado por un proceso 

de investigación, indagación y reflexión que surge de los intereses e interacción con 

los estudiantes. Pues Vasco (2001, p519) citado por (Castro & Ramírez, 2013) 

asegura que, un maestro inquieto por la investigación en su propio trabajo puede 

más efectivamente motivar a sus estudiantes a investigar. Es aquí donde existe la 

oportunidad de que el estudiante se dé cuenta que en su ambiente de estudio el 

objeto del conocimiento está en relación con contextos significativos, además 

involucrados con experiencias de la vida cotidiana o así mismo, conocimientos 

culturales provenientes de influencia familiar llevando al estudiante al desarrollo de 

actividades de búsqueda personal, puesto que, Bishop (2005) citado por (Castro & 

Ramírez, 2013) en el estudiante una nueva idea es significativa en la medida en que 

conecte bien las ideas y sus significados previos, y el compartir dichos significados 

dependen de la comunicación desde el alumno al profesor, del profesor al alumno 

y de alumno a alumno.  

En este sentido para García (2003, p. 39) citado por (Castro & Ramírez, 2013) la 

enseñanza adecuada de las ciencias implica intervención pedagógica basada en un 

modelo didáctico, ha de presentar estrategias sistemáticas que modifiquen o 

transformen las actitudes, provocando desarrollos en la independencia 
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cognoscitiva, la capacidad creativa y la construcción de conocimientos en los 

estudiantes.  

 

5.3 Enseñanza de la Química 

 

Johnstone (1991) citado por (Candela & Viafara, 2017) considera que la efectividad 

de la enseñanza de la química es dependiente de la capacidad el profesor para 

orientar los procesos de comunicación al interior del aula, para ello se ha focalizado 

en la competencia comunicativa como un instrumento para representar tópicos de 

la química, por ello considera que la estructura conceptual de la química está 

representada en tres niveles: nivel de representación microscópico, 

submicroscópico y simbólico.  

 

 

Figura 1  Tres niveles de representación en las ciencias. 

 

La anterior figura es un diseño de triángulo representado por Johnstone en el cual 

diagrama los tres niveles de la química, lo cual se logra focalizar la forma en que el 

maestro se mueve a través de los lados del triángulo, lo que al estudiante le resulta 

verdaderamente complejo ya que se le dificulta relacionar éstos tres niveles para el 

aprendizaje de cualquier fenómeno químico.   

Por lo anterior Johnstone (2010) citado por (Candela & Viafara, 2017) afirma que el 

aprendizaje de la química mejoraría si el profesor explica los tres niveles de 



 

22 
 

representación, lo cual le brinda la oportunidad de diferencia e integrar a su 

estructura cognitiva cada uno de estos niveles y llevar a cabo el aprendizaje la 

química.  

En este sentido Zaid, Doulat y Alwraikat (2012) citado por (Bohorquez, Lorenzo, & 

Rosa, 2016) dice que, la comprensión del nivel macroscópico por parte del 

estudiante depende principalmente de la manera en cómo el profesor guía el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. El uso de analogías, recursos y organización 

del contenido mejoran la capacidad del estudiante para resolver y comprender 

problemas y fenómenos químicos. Desde esta perspectiva el profesor debe tener 

un conocimiento didáctico, tales como que enseñar, como enseñar, cuando y como 

evaluar. 

Del mismo modo, de acuerdo con Unigarro (2004) citado por (Villafrades, 2017) el 

apoyo emocional tiene que ver con propiciar un ambiente agradable para el grupo, 

de diálogo y participación, de otra parte, relacionar los aprendizajes con otros 

saberes articulando los intereses y conceptos previos del estudiante que permitan 

generar espacios de argumentación. 

Es por esto por lo que, los contenidos que se abordan en la enseñanza de conceptos 

de la materia, está planteado en los estándares de ciencias naturales en los niveles 

de formación inicial (MEN, Ministerio de Educación Nacional, 2004). En este marco, 

es importante destacar lo que propuso (Jhonstone citado en Galagovsky, 

Rodríguez, & Stamati, 2003) representaciones mentales para los fenómenos 

naturales, en ciencias naturales y química en partícular, los niveles macroscópicos, 

submicroscópico y simbólico. 

Estos autores, ofrecen en su artículo una definición de cada nivel de representación.  

 El nivel macroscópico correponde a representaciones adquiridas a 

partir de la experiencia y se construye mediante información basada en 

propiedades organolépticas y está muy ligada a la cotidianidad; el nivel 

submicroscópico que hacen referencia a representaciones abstractas, un 
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ejemplo de ello es, las esferitas que se utilizan para representar los estados 

de la materia; el nivel simbólico, involucra la forma de presentar un concepto 

a partir de forrmulas, ecuaciones y expresiones matematicas. (Galagovsky, 

Rodríguez, & Stamati, 2003)   

 

5.4 Docencia no presencial de Emergencia: 
 

En la mayoría de los países en el mundo y específicamente en Colombia se tuvo 

que afrontar a la nueva pandemia llamada COVID-19, que obligó por varias 

circunstancias a la población a entrar en confinamiento total iniciando desde el mes 

de marzo del 2020. A causa de esto, todas las instituciones educativas tuvieron que 

cambiar de manera emergente su pedagogía, creando así un reto para los 

profesores de adaptar su actividad de enseñanza y llevarla a enseñanza remota. La 

UOC que es una universidad online contribuyó a que más de 9000 profesores se 

adaptaran a una docencia remota (Garrote, 2020) propiciando seminarios web y 

recursos para diseñar, evaluar y enseñar por vía remota. Ellos definen la docencia 

no presencial de emergencia como respuesta ágil basada en estrategias flexibles 

que faciliten la actividad profesor, haciendo uso de las TIC (UOC, 2020, como se 

citó en Escuela de Ciencias de la Educación, 2020)   

5.2  Uso de recursos educativos  para la enseñanza en tiempos de pandemia:  
 

Actualmente en la red (web) encontramos numerosas herramientas que permite a 

los profesores interactuar de manera asíncrónica con los estudiantes, y así mismo, 

entre ellos formar un ambiente colaborativo que facilite el aprendizaje. Entre ellos 

que es el más utilizado por las instituciones educativas es Google Classroom, según 

(¡ProUP, 2020) busca hacer más productiva y eficaz la enseñanza, permitiendo 

agilizar tareas, impulsando la colaboración y fomentando la comunicación a través 

de clases online. También encontramos herramientas como es Google Meet, 

Google Forms, JamBoard, entre otras más que tienen el mismo fin.  
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Para muchos de los profesores durante el estado de emergencia por el COVID 19 

les ha sido dificil cambiar de la presencialidad a la enseñanza remota, puesto que, 

la mayoría no utilizaba este tipo de herramientas ya que implica aprender a usar las 

tecnologías de las cuales muy pocos manejan, sin embargo, se ha promovido el uso 

de estos ya que el acceso, la calidad, los equipos y facilidad de uso lo permiten de 

manera rápida.  

Durante este año 2020 las Tics han jugado un papel muy importante en la 

innovación de las herramientas educativas, como lo afirman en la página Educrea, 

cumplen una función importante. 

Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y famílias. Acceso a la 

información, comunicación, gestión y proceso de datos. Uso didáctico para 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Comunicación con las 

famílias. Relación entre profesores para compartir experiencias, pasar 

infromaciones y resolver dudas (Gomez & Julio, s.f.). 

Según lo anterior los beneficios que aportan las TICS a la educación están 

representados por el valor agregado que representan. Por ello, es pertienente sacar 

provecho en estos tiempos de confinamiento y darle sentido a un recurso que apoya 

el sentido de la enseñanza.  

 

5.3  Ideas Previas de los estudiantes: 
 

A partir de la observación de fenómenos que son mediados por la experimentación, 

los estudiantes dan explicación según las concepciones que ha construido a lo largo 

de su vida en su entorno familiar, escolar y social. Estas juegan un papel importante 

en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

(Rayas, s.f.) también afirma que las ideas previas  son parte de la lógica de 

pensamiento, influenciada por las experiencias realizadas en la vida cotidiana, son 

distintas a los conocimientos científicos y escolares. Los conocimientos previos son 
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basados por Ausubel que se refiere concetramente al concepto de “aprendizaje 

significativo”, según (Rodríguez Palmero, 2011) éste se da cuando un estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee y está basa en la experiencia. 

Por ello, el desafio del profesor es implementar actividades que despierten el interés 

en los estudiantes, y más ahora que el espació que más frecuentan es el hogar.  

Los sujetos construyen ideas, conceptos, propociciones o esquemas a partir de los 

objetos, eventos y situaciones que estos enfrentan. Cada uno lo hace desde su 

propia situación, de forma idiosincrásica y por tanto de forma no predecible.  

Desde un punto histórico Bechelard afirmó, el alumno llega a clase con 

conocimientos empericos ya constituidos, para él la educación científica era 

contemplada como un cambio de cultura; los estudiantes debían obtener la 

capacidad de superar los obstaculos que la vida cotidiana había colocado (Muñiz, 

2010).  

Por otro lado, Vigotsky (1962) sostiene la existencia de las relaciones entre el 

conocimiento cotidiano de los estudiantes y el conocimiento formal. Sin embargo, el 

rechaza la idea de que un concepto sea sólo la suma de determinados enlajes 

asociativos formados por la memoria (Vigotsky citado en Muñiz, 2010). 

Y otro referente como Ausubel y Novak (1978) que consideran que todo aprendizaje, 

académico o no, puede ser analizado de acuerdo con un continuo que va del 

aprendizaje memorístico (rutinario) al significativo (Ausubel y Novak citado en 

Muñiz, 2010). 

 

5.3 Constructivismo:  

 

El Plan Decenal de Educación (1996) del (MEN, Ministerio de Educación Nacional, 

2004), define modelo pedagógico como:  

La relación flexible, dinámica, dialéctica, entre contenidos, fines, maestros, 

estudiantes y métodos. El modelo pedagógico es un constructo teórico y de 
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interacción es un contexto específico que alimenta una perspectiva futura de 

formación y que se construye para concretar propósitos e intencionalidades 

referidas a un proyecto de sociedad, de cultura y de educación. (p. 6) 

Otros autores como Laura Caminos, Nelcy Cucaita, Dary Sánchez y Noruan Olaya; 

(2019) se refieren a modelo pedagógico como una representación de las relaciones 

que predominan en el acto de enseñar, es también un paradigma que puede 

coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos 

en el campo de la pedagogía (Caminos, Cucaita, Sánchez, & Olaya, 2019). 

Es así, donde el constructivismo centra el proceso educativo en el aprendizaje más 

que en la enseñanza, donde la construcción del conocimiento no se considera una 

mera reproducción de la realidad, sino que el estudiante, en colaboración con el 

profesor, sea constructor de sus propias ideas y concepciones a partir del entorno 

en el que se desenvuelve, ya que según (Prieto & Sánchez, 2017) también permiten 

adoptar una postura crítica frente al conocimiento a través del desarrollo del 

pensamiento crítico, valores y actitudes éticas y las dinámicas sociales y científicas 

derivadas del trabajo en equipo.  

Continuando con la propuesta constructivista, se hace referencia que para aprender 

se necesita un entorno cultural, ya que es un proceso social de la interacción con 

otros y con el contexto, en el cual se encuentra inmersa la comunidad académica y 

la comunidad sociocultural que la rodea. Por lo tanto, la construcción social de los 

aprendizajes se genera mediante la participación del estudiante con otros, el 

contexto y la mediación permanente del maestro. 

El constructivismo es un modelo de enseñanza por exposición que promueve el 

aprendizaje significativo. Todo aprendizaje que se relaciona con los conocimientos 

que ha aprendido el sujeto de su entorno le serán significativos (Caminos, Cucaita, 

Sánchez, & Olaya, 2019).Uno de los aportes de David Ausubel al campo 

pedagógico radica en que dicho autor considera la comprensión de conceptos, 

principios e ideas se logra a través del razonamiento deductivo, pues la construcción 
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del conocimiento comienza con la observación, el registro de acontecimientos y 

objetos a través de conceptos que ya tenemos.  

Finalmente, las concepciones del constructivismo exigen cambios profundos en 

nuestras creencias y acciones pedagógica, nos permite comprender el aprendizaje 

de manera menos convencional, no por la simple transmisión del conocimiento, sino 

que se forma en el interior del individuo y de las relaciones e intercambios que éste 

tiene en su entorno.  

Se debe señalar ahora que, los enfoques hacen referencia a las motivaciones y 

estrategias que definen la ruta de aprendizaje. Para entender esto es necesario 

precisar que es el aprendizaje, según Lev Vigotsky (1996) el aprendizaje es más 

que la adquisición de la capacidad de pensar; es el logro de numerosas aptitudes 

específicas para pensar en una serie de cosas distintas (Vigotsky citado en 

Caminos, Cucaita, Sánchez, & Olaya, 2019). 

En este sentido se puede inferir que el aprendizaje se hace significativo cuando el 

profesor busca la forma de establecer relaciones entre los contenidos, los saberes 

previos que traen los estudiantes y el conteto humano y social que habitan 

(Caminos, Cucaita, Sánchez, & Olaya, 2019).  

El surgimiento de nuevos significados en los estudiantes refleja la consumación de 

un proceso de apredizaje significativo. La esencia del aprendizaje significativo 

radica en que las ideas que se expresan de forma sinbólica sean relacionadas con 

algún aspecto existente específicamente relvante (Ausubel, 1991).  

En este marco es pertienente definir la comprensión como la capacidad que tiene 

cualquier ser humano para descubrir, inferir e interpretar una situación, un fenómeno 

o un problema de orden habitual, científico, cultural, ético, estético, ambiental, etc. 

Así mismo, también es la capcidad de construí socialmente la realidad que nos 

rodea (Huerta, 2015). 
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5.4  NATURALEZA ELÉCTRICA DE LA MATERIA 
 

5.4.1 Carga Neta 

 

García (2008) Asume que un cuerpo está cargado por el hecho de poseer cargas, 

sin tener en cuenta si el efecto global de éstas es el estado neutro. La corrección de 

tal idea requiere de la comprensión de la Naturaleza Eléctrica de la Materia, que se 

fundamente en un conocimiento básico de la estructura interna del átomo.  

García nombra a dos personajes Tsaparlis y Papaphotis (2002) afirmando que es 

suficiente con una descripción clásica y cualitativa del átomo, basada en el modelo 

de Rutherford, ya que permite entender que los cuerpos están constituidos por 

átomos y son eléctricamente neutros porque tienen el mismo número de electrones 

y de protones. Y sólo en el caso en que haya un desequilibrio entre ambos tipos de 

carga, el cuerpo estará cargado. Así mismo, entender la tracción entre cuerpos 

cargados con signo contrario o entre cargados (Tsaparlis y Papaphotis citados en 

García, 2008).  

 

5.4.2 Fenómeno de la electrización 
 

Una de las concepciones alternativas más frecuentes en los estudiantes, en relación 

con el fenómeno de la electrización, es que la carga se “crea” cuando el cuerpo es 

electrizado (García, 2008). Por ello, es un hecho de los estudiantes entiendan que 

la electrización de un cuerpo es debido a la pérdida o ganancia de electrones.  

De acuerdo con las aportaciones epistemológicas a la construcción de la 

electricidad, a mediados del siglo XVIII la palabra electricidad significaba, una 

sustancia que estaba dentro de los cuerpos cuando se electrizaban (Furió & 

Guisasola, 1997), Franklin en una de sus aportaciones propuso una hipótesis 

“modelo de fluido” para los fenómenos eléctricos. Que consiste en  
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que todos los cuerpos contienen una cantidad de fluido en su estado neutro. Se 

define este fluido como un conjunto de partículas que se repelían mutuamente y que 

podían penetrar en la materia ordinaria. Este modelo permitía explicar los 

fenómenos eléctricos descubiertos en la época, como la electrización por 

frotamiento, las atracciones y repulsiones y la conducción eléctrica (Franklin citado 

en Furió & Guisasola, 1997)  

Más adelante, a comienzos del siglo XIX se caracterizó por la introducción de un 

nuevo concepto, el de energía, que intenta unificar las diferentes fuerzas existentes 

en la naturaleza (mecánica, eléctrica, química, magnética) (Harman citado en Furió 

& Guisasola, 1997). 

Esto nos conduce que, la eletrización por frotamiento era explicada en base a que 

el cuerpo frotado tiene ´humor eléctrico´ que la fricción del frotamiento hace salir 

formando una atmosfera alrededor de él. Así mismo, la atracción por pequeños 

cuerpos cargados por frotamiento era debido a que el ´efluvio´ tiene tendencia a 

volver al cuerpo al que pertenece y arrastra a los pequeños cuerpos mágicos (Furió, 

Guisasola, & Zubimendi, 1998)  

Desde otra perspectiva, Khun (1971) afirma que una de las carácterísticas de la 

naturaleza de la ciencia es la consideración de las teorías y modelos como 

productos sociohistóricos sometidos a discusión y reclaboración por la comunidad 

científica (Khun citado en Furió & Guisasola, 1997). Hay diferentes formulaciones y 

saltos cualitativos que sieron en el desarrollo de la teoría, como por ejemplo, al 

pasar directamente de una visión newtoniana de la electricidad a una visión 

energisista (campo eléctrico).  

Dentro del marco constructivista de aprendizaje se plantea estrategias que aborden 

la enseñanza aprendizaje de estos temas. Por ello, se plantean situaciones 

problematicas en un entorno de aprendizaje, donde se favorezca que los 

estudiantes conozcan nuevos conceptos, se familiaricen con las caacterósticas y 

exigencias epistemológicas. (Guisasola citado en Furió & Guisasola, 1997)  
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5.5 PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA  
 

Propiedades Extrínsecas 

 

Son las propiedades comunes de toda clase de materia, es decir, no nos 

proporciona información acerca de su comportamiento y la distinción entre los 

demás.  

 

Propiedades Intrínsecas  
Son características de cada sustancia y permiten diferencia un cuerpo de otro. 

Estas propiedades dependen del estado en que se encuentre la materia.  

a) Propiedades organolépticas que se determinan a través de las sensaciones 

percibidas por los órganos de los sentidos. 

 

Figura 1 Propiedades organolépticas de la materia. Tomado de: (Rodriguez, 2015)  

 

Masa Volumen Peso Inercia 
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Se define también el Estado Físico, que corresponde a la propiedad de la materia 

que se origina por el grado de cohesión de las moléculas (Rodriguez, 2015) . 

 

Figura 1.1 Cambios de estado presentados por la materia. 

Fuente: https://sites.google.com/a/iesitaca.org/fisica-y-quimica-4o-e-s-o/fisica-y-quimica-4o-e-s-

o/8-energia-1/8-efectos-del-

calor?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 

Estos corresponden a cambios físicos, porque no se altera la composición o 

naturaleza de la sustancia. Los cambios de estado dependen de las variaciones de 

las fuerzas de cohesión y repulsión entre las partículas. Al modificar la presión o 

temperatura, ocurren este tipo de fenómenos. 

5.6  HABILIDADES CREATIVAS: 
 

Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación Santillana, señala que el 

termino creatividad significa innovación valiosa y es de reciente creación. Desde un 

punto de vista de las teorías psicológicas se conceptualiza la creatividad desde 

diferentes ángulos: conductismo, asociacionismo, la escuela de la Gestalt, los 

psicoanalíticos, los humanistas y los cognoscitivistas (Esquivias, 2002). 

Para Margaret (1994), la creatividad no requiere de un poder específico pues 

involucra muchas capacidades humanas ordinarias, tales como observar, recordar 

y reconocer, cada una de las cuales involucra procesos interpretativos y estructuras 

mentales complejas (Boden citado en, Klimenko, 2008).  
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Un pionero como uno de los exponentes principales del tema es Guilford, quien 

mediados del siglo XX propone el término de la creatividad y postula que esta y la 

inteligencia no son lo mismo, el indica que la creatividad es entendida como una 

forma distinta de la inteligencia, por ello denomina: pensamiento divergente y en 

contraposición al pensamiento convergente que tradicionalmente se comprueba en 

las pruebas convencionales. (Esquivias, 2002) Guilford y Dedboud sugirieron ocho 

posibilidades que componen la creatividad: Sensibilidad para los problemas, fluidez, 

flexibilidad, originalidad, redefinición, análisis, síntesis y penetración.   

Sensibilidad a los problemas: esta cualidad se muestra de muchas formas: 

darse cuenta de la necesidad del cambio, de aplicar nuevos métodos. Es una 

actitud perceptual general que capacita a los individuos de a darse cuenta de 

la inusual y lo raro.  

La fluidez: factor heterogéneo que se diferencia por cuatro tipos: verbal, 

asociativa, de expresión e ideativa. 

La flexibilidad: habilidad de abandonar viejos caminos en el tratamiento de 

los problemas y llevar el pensamiento por nuevas direcciones. (Romo) 

Flexibilidad espontánea: capacidad de introducir diversidad en las ideas 

producidas en cualquier situación. 

Perseveración: la tendencia de la conducta pensante a seguir su curso 

temporal hasta el agotamiento de algún influjo perturbador.  

Flexibilidad adaptativa: capacidad para cambiar el set en orden a cumplir 

requisitos impuestos por las condiciones cambiantes. 

Persistencia: Insistencia, con una motivación mantenida, en la persecución 

de una línea única de aproximación a un problema, en el caso de que se 

alteren las condiciones (Santos, 1986). 

Una buena organización del material almacenado pertinente en la resolución de 

problemas supone una indirecta, aunque valiosa aportación a la creatividad. 
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5.7  EVALUACIÓN APRENDE EN CASA: 

 

La evaluación es un proceso pedagógico que nos permite tomar decisiones sobre 

los avances y procesos de aprendizaje, por ende, en medio de la Pandemia, de 

deben proponer alternativas para lograrlo en circunstancias y modalidades que 

fueron adoptadas por la mayoría de los colegios del Distrito Capital.  

La evaluación en la situación actual del país y de la ciudad, nos exige nuevos retos 

pedagógicos, en su forma no presencial. Se deben buscar otras maneras de obtener 

información e identificar fortalezas y habilidades de los estudiantes, que les permitan 

a través de un ejercicio autónomo, avanzar en sus aprendizajes ya que el maestro 

ya no está de manera presencial (SED, 2020). 

 

 

 

Figura 2. Guía de pasos para evaluación. Tomado y adaptado de (SED, 2020)  

¿Que evaluar? Definición de los aprendizajes y
desarrollo de habilidades fluidez y flexibilidad, de
acuerdo con los referentes de calidad y el diseño de
actividades y rúbricas

¿Cómo evaluar? Se refiere a los instrumentos que permiten
recoger evidencias que se adapatan a las características de
los estudiantes para brindar información de su proceso de
aprendizaje.

¿Qué hacer con la información que se recoge?

Se categoriza a partir de aspectos teóricos que se facilitan a
partir del uso de rúbricas. Y analizar aspectos que los
estudiantes alcanzan
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6 METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se enmarca en el tipo de investigación cualitativa ya que busca 

comprender representaciones evidenciadas desde los sujetos que lo construyen. 

Según (Jiménez y Domínguez citado en (Castro & Ramírez, 2013) afirma que, lo 

métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el método social está 

construido de significados y símbolos. La investigación cualitativa puede ser vista 

como el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y 

definiciones de la situación tal como la presentan las personas, más que la 

producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta (Salgado, 

2007). 

Para complementar lo anterior Bogdan (1986) afirma las características propias de 

una investigación cualitativa: a) Es inductiva, b) El investigador ve el escenario 

desde una perspectiva holística y son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de estudio. (Bogdan citado en Camacho, 

2015). 

En el desarrollo de esta estrategia, se realizaron encuentros por vía remota 

haciendo uso de la pedagogía constructivista y el conocimiento grupal, poniendo en 

primer plano las ideas previas de los estudiantes y partiendo de ellas para la 

construcción del conocimiento.  

6.1 Población:  
 

La población de estudio son los estudiantes de grado sexto de IED Rodrigo Lara 

Bonilla J.M, que se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad 

Ciudad Bolívar. Su edad oscila entre los 11 y 13 años. Durante el desarrollo de este 

trabajo se contó con 21 estudiantes. 
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Gráfico 1. Porcentaje de mujeres y hombres. Fuente propia 

La gráfica nos da a entender que el 86% de la población contaron con recursos 

para establecer conexión, y el otro 14% recibió apoyo por medio de entrega de 

Simcard suministradas por la institución y facilitar la conexión de los estudiantes.  

6.2 Fases de Investigación:  

 

6.2.1 Etapa Preliminar: Caracterización la población. 
 

Inicialmente, debido al confinamiento y el cambio de la presencialidad a la 

virtualidad, se evidencia la complejidad de lograr que la mayoría de los estudiantes 

establecieran una comunicación por medio de correos, chat, celular, por ende, se 

recurre a la lista de directorios para contactar a familia de cada estudiante y proveer 

información para la continuación de actividades académicas. El procedimiento para 

lograr establecer una conexión por vía remota con los estudiantes tardó cinco 

meses. A partir del mes de julio el colegio empezó a implementar los encuentros 

virtuales con los niños y para ello, crearon correos institucionales de Gmail, 

utilizando las diferentes plataformas que brinda paquete de Google como clasroom, 

Google meet y jam board. A partir de ahí, se delimitó la población a 21 estudiantes 

que afortunadamente lograron seguir estudiando.  

 

14%

86%

Apoyo de Sim Card Contaron con recursos
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6.2.2 Etapa Inicial: Búsqueda Bibliográfica 
 

Una revisión bibliográfica de contenidos relacionados con los conceptos teóricos 

sobre la Materia que van ligados a la malla curricular de grado sexto planteados por 

la Institución Educativa y teniendo en cuenta los derechos básicos de aprendizaje 

designados por el Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, también búsqueda 

de información con respecto a las habilidades creativas y su importancia dentro del 

contexto actual de pandemia.  

Se establecen las competencias curriculares, contenido de la enseñanza, recursos 

a utilizar y sistema de evaluación. 

6.2.3 Etapa de desarrollo: Diseño de Actividades  
 

Se realizó el diseño de Actividades para cada sesión de encuentro, cada actividad 

cuenta con la aplicación de la narración de historias de dos personajes Emilio y 

Sofía, que se encuentran dentro del mismo contexto actual pandémico. La narración 

permite identificar que entendió, como entendió la información, el discurso que 

utiliza y las representaciones que realiza.  

Además de lo anterior, las actividades están estructuradas de tal manera que se 

diferencia las temáticas abordadas acompañadas de experimentos observar 

fenómenos de los cuales a partir de representaciones y argumentos se logra obtener 

una explicación.  

La secuencia didáctica de actividades diseñada se construyó progresivamente 

durante el tiempo de trabajo, puesto que, no todas las clases planeadas se 

desarrollaron tal como se propusieron, en los Anexos D,F,G,H,I se muestran los 

archivos como finalmente se desarrollaron las clases. 

6.2.4 Etapa de ejecución: Implementación 
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Para la implementación se organizó un horario de encuentro, los viernes de cada 

semana, con una duración por sesión de 90 minutos, vía remota utilizando como 

principal medio Google Meet, igualmente se utilizaron otras plataformas como 

quizzes y herramientas virtuales para llevar a cabo las planeaciones. En la mayoría 

de los encuentros se hicieron con cámara prendida por parte de los estudiantes y 

acompañamiento de padres.  

Se realizaron cinco encuentros, es decir cinco actividades que abordaron los temas 

de Naturaleza eléctrica de la Materia, propiedades y clasificación de la materia. Se 

manejó la plataforma de Class-room para enviar dichas actividades y 

posteriormente recibir el trabajo que realizaban los estudiantes. Mientras que, las 

actividades experimentales se realizaban dentro de la videollamada. Se manejó 

también un grupo de WhatsApp que permitió la comunicación entre estudiantes, 

padres y profesores.   

6.2.5 Etapa de Evaluación:  
 

Se estableció una rúbrica para evaluar cada actividad teniendo en cuenta tanto en 

el desarrollo de las competencias: explicación de fenómenos, uso comprensivo del 

conocimiento científico y la indagación, tanto como en el desarrollo de las 

habilidades creativas (ver Anexo B.   Rubrica Categorización de las Habilidades creativas 

según Guilford).   

5.2.4.1 Ideas previas  
 

Se realizaron varias historias, como se dijo anteriormente basada en contextos 

cotidianos, lo cual integran la formulación de preguntas que se relacionan con los 

conceptos abordados de la Materia, el cual los estudiantes dan solución a partir de 

sus ideas previas, que al mismo tiempo les permitió describir y representar algunos 

de los fenómenos que se observaron, estas narraciones hicieron parte de las guías 

de actividades ( ver Anexos D,F,G,H,I) .  
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Con esto, se logran conocer las construcciones personales que los estudiantes han 

hecho según su interacción con la cotidianidad. Y al mismo tiempo, brinda una 

herramienta para identificar el nivel de apropiación de los temas y de los cuales se 

debería profundizar.  

5.2.5 Triangulación de la información  
 

Un modelo de estructuración operacional de una investigación cualitativa implica un 

diseño que se articula en un conjunto de capítulos o secciones que en su totalidad 

deben dar cuenta de modo coherente, secuencial e integrador, de todo el proceso 

investigativo (Cisterna, 2005). 

El proceso de triangulación hermenéutica refiere a la acción de reunión y cruce 

dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio. El procedimiento 

que se siguió fue de la siguiente manera: 

 

 

Procesamiento de la triangulación modificado de (Cisterna, 2005).  

Para poder evaluar, se elaboraron actividades con preguntas abiertas, ya que  

permitió que el estudiante explique, describa, argumente, narre sus perspectivas y 

valoraciones sobre un tema, situación problema o hipótesis. Así mismo, la 

Selección de la 
Información 

Triangulación 
entre las diversas 

fuente de 
información 

Triangulación con 
el Marco Teórico 

Interpretación 
de la 

información
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información como evidencia promovió  maneras en que el estudiante desarrolla sus 

procesos de aprendizaje.  

También es pertinente nombrar la realización de cuestionario con preguntas 

cerradas, con el fin de tener una objetividad de la calificación, además de obtener 

información clara y precisa a cerca del nivel de aprendizaje de conceptos sobre la 

Materia.  

Por otro lado, se realizó una rúbrica global que se utilizó para valorar el nivel de 

apropiación de los estudiantes frente a su aprendizaje, y también de su 

desempeño (ver   Anexo A. Guía que establece rubrica para evaluar niveles de 

desempeño en el desarrollo de competencias).  

. 

7. RESULTADOS Y ANÁLISIS: 
 

Ilustración 2Categorías evaluadas. 

 

 

Fuente: propia. 

Las actividades realizadas fueron planeadas bajo las recomendaciones hechas por 

el Ministerio de Educación Nacional que consiste en seleccionar temas de los planes 

de estudio para el área de Ciencias Naturales que son convenientes y estratégicos, 

dado el contexto actual. Es por esto que se identificaron metodologías fáciles de 

Categoría 1. Evaluación por 
competencias

Categoría 2. Ideas 
científicas de la materia 

eléctrica

Categoría 3. Habilidades 
creativas
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aplicar en el entorno de los estudiantes, además de integrar dinámicas familiares 

que por supuesto favorecieron el diálogo, la expresión de las emociones, el 

conocimiento, el desarrollo de habilidades y la motivación. La estrategia “Aprende 

en Casa” se centró en articular los aprendizajes con los recursos disponibles en el 

hogar, con el fin de generar ambientes enriquecidos que motivaran el aprendizaje 

significativo (González, y otros, 2020).  

 

Instrumentos 

 

NEM I y II  Propiedades 

de la Materia 

III 

Propiedades 

de la Materia 

IV 

Estados 

de la 

Materia V 

Mezclas 

VI 

Recursos  Bomba, toalla, 

papel 

reciclable, 

bolsa de 

plástico, 

aparatos 

tecnológicos 

(celular, 

computador, 

Tablet). 

Metro, piedra, 

sal, cubierto, 

cobija, lápiz, 

vidrio, 

legumbres.  

Puntillas, olla, 

aceite, estufa, 

agua.  

Agua, 

hielo, losa, 

Olla, 

colorante 

(natural o 

alimento).  

Servilleta 

o papel de 

cocina, 

tapa de 

gaseosa, 

harina.  

Tabla 1 Recursos utilizados durante la secuencia de actividades. Creación propia. 

Los instrumentos son justificados bajo una metodología en cual los estudiantes 

ejecutan tareas para obtener evidencia sobre aquello que debería saber-hacer y, 

así, estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos y habilidades. 

Con base a una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan 

afirmaciones, evidencias y tareas, es decir, las especificaciones que conforman la 

estructura de los instrumentos de valoración (González, y otros, 2020).  

Teniendo en cuenta Los estándares Básicos por Competencia y los Derechos 

básicos de Aprendizajes establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, en 

la etapa de evaluación se tienen en cuenta tres competencias: indagación, uso 

comprensivo del conocimiento científico y explicación de fenómenos, las cuales 
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corresponden con las competencias cognitivas en ciencias, además de las 

habilidades de fluidez y flexibilidad ya anteriormente mencionadas.  

7.1. Análisis de Competencias:  
 

Como se encuentra en el ANEXO A está de manera categorizada cada una de las 

actividades, que permitió evaluar cada uno de los niveles de desempeños de la 

población de estudio. Obteniendo los siguientes resultados:  

VALORACIÓN DE DESEMPEÑOS EN PORCENTAJE 

Instrumentos Superior Alto Básico Bajo 

NEM I y II 8% 12% 42% 38% 

Actividad III 8% 54% 21% 17% 

Actividad IV 39% 13% 39% 9% 

Actividad V 61% 5% 28% 6% 

Actividad VI 62% 19% 13% 6% 

Tabla 2. Distribución de porcentajes a partir del nivel de desempeño obtenido por estudiantes en 
cada actividad. 
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Gráfico 2. Variación del nivel de desempeño de la población. 

Con base en los resultados se evidencia que en la actividad inicial ANEXO D un 

gran porcentaje de la población presentó desempeños entre básico y bajo, es decir, 

hubo mucha dificultad para explicar los fenómenos observados de cada experiencia, 

toda vez que, no lograron identificar más de uno de los métodos para electrizar un 

material. A diferencia de un 12% que obtuvo desempeño alto, puesto que, reconoce 

los fenómenos naturales, pero no maneja conceptos que permiten dar una 

explicación científica. Y un mínimo porcentaje del 8% que responde 

adecuadamente. De lo anterior se infiere que existen limitaciones en la comprensión 

de algunos conceptos abordados, esto puede deberse a la no priorización de 

trabajar estos contenidos en las aulas de clase.  

La actividad de cierre en donde los estudiantes a partir de una explicación teórica 

de cada uno de los hechos experimentales dejarían o cambiarían su explicación que 
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realizó en la actividad anterior, además de unas preguntas abiertas y cerradas para 

contestar y dar cuenta de la comprensión del tema. Todo esto se basará a partir de 

los modelos de representación científica. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de estudiantes que deciden cambiar su explicación. 

La gráfica 3 de torta se observa que, el 54% de los estudiantes optan por cambiar 

la explicación que habían realizado anteriormente en la actividad uno. Se puede 

evidenciar un indicador de creatividad como lo es la sensibilización de los 

problemas, una actitud perceptual general que capacita a los individuos a darse 

cuenta de la inusual y lo raro (Romo s.f). Pues logran relacionar cada uno de los 

conceptos que manejaron inicialmente con los sucesos, entendiendo las formas de 

electrizar un material y la redistribución de las cargas negativas (electrones) de 

manera temporal, así mismo, la mayoría de los estudiantes conciben que la materia 

estará en un estado neutro hasta que se electriza a partir de los tres métodos: 

frotamiento, inducción y contacto. Continuando con el análisis, el 38% de la 

población no cambió su explicación.  

54%38%

8% Cambiar Explicación

No cambiar
explicación

No sabe
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Gráfico 4. Nivel representacional de estudiantes. Segunda guía. 

Los estudiantes deben tener conocimiento de los niveles, formando una 

predisposición entre ellos, a subir y bajar entre los niveles, que genera un 

aprendizaje más cómodo (Riofrío, 2016). 

Falta ahora un punto esencial y es que, a partir de unos hechos experimentales que 

se realizaron inicialmente, que es relacionado a la frotación del globo, y la 

formulación de unas preguntas presentadas en la guía 2 ANEXO E se clasificaron 

las respuestas según categorías presentadas en la siguiente tabla.  

CATEGORÍA  SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

A “Eléctricos” Aceptación de la 

existencia de 

cargas en la 

materia. 

1. ¿El globo quedará 

electrizado 

permanentemente? 

2. ¿Por qué se carga 

la bomba al 

frotarla?  

B 

“Creacionistas” 

Afirma que la carga 

se crea en el 

momento que se 

frota.  

Tabla 3 Categorización de las ideas científicas de la materia eléctrica.. Tomado y adaptado (Furió, 

Guisasola, & Zubimendi, 1998) 
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Ítem 1. Se frota una bomba con una toalla y se acerca a unos papelitos, de tal 

manera que los papelitos quedan adheridos a la bomba. Explica este fenómeno.  

 

Figura 1. Dibujo procedimental de electrización de la bomba. 

  

 

Categorías de Respuestas para Item 1 Porcentaje de respuestas % 

Eléctricos 21 

Creacionistas 43 

No contesta 36 

Tabla 4 Porcentaje de respuestas obtenidas en la explicación de electrización de una bomba. 

De la tabla 4, se puede inducir que en su minoría el 21% de los estudiantes asumen 

que la materia antes de ser frotada es eléctrica. (Furió, Guisasola, & Zubimendi, 

1998) a comparación del 43% que afirma que la carga se crea despúes de frotar, 

por ende, todavia presentan la dificultad de comprender la Naturaleza Eléctrica de 

la Materia.  
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En la actividad tres ANEXO F sobre propiedades de la materia, se identifica en un 

buen porcentaje del 54% un desempeño alto ya que, en sus trabajos se evidenció 

la correcta clasificación de cada uno de los materiales, evidenciándose él logró de 

la competencia Uso comprensivo del conocimiento científico. Por otra parte, se 

aprecia que la población que se encuentra entre desempeño básico y bajo 

disminuyó con respecto a las dos primeras actividades, aun así, es significante que 

se les dificulta clasificar algunos materiales o por el contrario no logran verificar e 

identificar las propiedades.  

En esta guía se trabajaron las propiedades organolépticas de la materia que se 

pueden determinar a través de los sentidos, a partir de la figura 4, que muestra las 

diferentes propiedades y se utilizó como guía para realizar un cuestionario de 

preguntas abiertas e identificar ideas previas sobre que propiedades que 

caracterizan a los objetos o sustancias.  

 

Figura  2 Propiedades Organolépticas de la materia. Fuente propia. 

Como se observa en el gráfico 6, para el agua de grifo, identificaron propiedades 

como el olor, sabor, textura, color y estado físico. Es importante tener en cuenta que 

esta actividad se realizó partiendo de ideas previas de los estudiantes.  

De igual manera, para la hoja de papel destacaron tres propiedades como textura, 

color y forma; por otro lado, las propiedades que determinaron a la sal son: el sabor, 

la textura, el color y la forma, así mismo, para una piedra identificaron la textura, 

color, dureza, forma y estado físico.  
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Se observa también que para la sal no hubo relación con respecto a su estado físico, 

pero si hay una noción de que este objeto es sólido debido a que nombran la 

propiedad de dureza para identificarlo. Existe una escasa capacidad de dar 

explicaciones a las propiedades características de la materia (desde un nivel 

macroscópico) desde las teorías científicas (nivel microscópico) (Sánchez, et.al, 

2016).  

 

Gráfico 5 Asignación de propiedades Organolépticas. 

 

Los datos de la anterior gráfica fueron tomados a partir de una prueba por medio de 

una herramienta interactiva llamada Quiziz, a partir de preguntas abiertas que 

permitieron clasificar las nociones de propiedades que identifica a cada sustancia.  

Los resultados obtenidos pueden ser errados desde el punto de vista del 

conocimiento científico y escolar, pero no desde el punto de vista del alumno, puesto 

que las descripciones le son útiles para explicar y predecir fenómenos cotidianos 

(Galán & Martín del Pozo, 2012). 

Al realizar la actividad de cierre que se propuso para mirar el dominio con respecto 

a las propiedades intrínsecas que dependen del estado en que se encuentra la 

materia (Rodriguez, 2015). Se obtuvieron los siguientes resultados:  
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. 

Gráfico 6. Propiedades determinadas para distintos objetos y sustancias. Resultados de la 

actividad de cierre.  

Como se puede ver en el gráfico 6, un número mínimo de los estudiantes 

seleccionaron la propiedad del olor para caracterizar el agua, ya que este es 

inodora, a diferencia de los resultados encontrados en la gráfico 5, que se obtuvo la 

respuesta de seis estudiantes a lo cual indican que el olor es una propiedad del 

agua. Aun así, podemos encontrar aguas residuales que pueden tener olor debido 

a actividad orgánica u contaminación por compuestos químicos inorgánicos, de 

igual manera. Por los demás materiales, si caracterizaron de manera correcta esta 

propiedad.  

También, nos indica que todos los materiales presentan una forma, como por 

ejemplo, la piedra a lo cual la mayoría la describieron como redonda, rectangular 

para la cobija, cilíndrica para la mina de lápiz, cuadrada para el vidrio y forma plana 

para el cubierto; en cambio para describir la forma del agua, utilizaron los términos 

de líquida y sólida, me permite dar cuenta de que los estudiantes lograron analizar 

que el agua no tiene forma definida como los demás objetos; la propiedad del sabor, 

solamente fue determinada para el agua, aunque el agua es generalmente insípida, 
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4 estudiantes le indicaron esta propiedad, puede ser debido al tipo de agua que en 

algún momento consumieron y apreciaron un sabor particular. Siguiendo con la 

gráfica 10, se pudo demostrar que los estudiantes tienen más apropiación de 

conceptos sobre los estados principales de la materia que son el estado  sólido, 

líquido y gaseoso, pues en la actividad para conocer ideas previas en el gráfico 5, 

aproximadamente entre 4 y 5 estudiantes identifican los materiales por su estado 

físico, mientras que en la actividad de cierre, una gran parte de la población supo 

caracterizar cada uno de los objetos y sustancias por su estado sólido, líquido, o el 

estado en que se encuentra a su alrededor.  

Otra de las propiedades específicas abordas, identificadas como la conductividad. 

Según los resultados, le confieren esa propiedad al agua, al cubierto y a la mina de 

lápiz. Durante la fase de implementación se realizó un experimento demostrativo 

utilizando un circuito eléctrico para comprobar la conducción eléctrica de objetos 

metálicos, plástico, madera y vidrio. Una pequeña parte de la población determinó 

la conductividad para el agua, sin embargo, en clase no se trató sobre la temática, 

a lo que se deduce es que hubo consulta por parte de los estudiantes sobre la 

conductividad que puede tener el agua en solución salina, mientras que para los 

demás objetos como el cubierto que se fabrican a partir de metales como el zinc, 

cobre, níquel, en otros casos plata u oro, que generalmente son elementos  buenos 

conductores y también el material de una lámina de lápiz que es de grafito, no es 

un metal pero debido a su estructura química interna facilita el movimiento de 

electrones entre planos, que los estudiantes pudieron observar en clase.   

En relación con la actividad cuatro ANEXO G sobre el diseño experimental, se 

identifica que un alto porcentaje de población desarrollo la competencia de 

Indagación en un nivel de desempeño superior, por lo que demostró capacidad para 

representar un modelo experimental a través de dibujos o esquemas y logró 

ejecutarlo, facilitando la descripción de resultados para explicar o responder 

preguntas. En este sentido, se confirma un avance en la resolución de problemas, 

realizar análisis, la creatividad y motivar la curiosidad y la observación. Fabricar 
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instrumentos de trabajo y construir sus propios textos para una comunicación es 

parte de los métodos activos para contribuir al desarrollo de la creatividad 

(Velásquez, Remolina de Cleves, & Calle, 2010).  

Sin embargo, a algunos estudiantes se les dificultó el reconocimiento de 

propiedades organolépticas de los materiales utilizados para el experimento, esto 

es debido en gran posibilidad a que no hicieron seguimiento de manera correcta de 

la instrucción dada con respecto a este paso. Pues en los resultados encontrados 

anteriormente se evidencia buenos resultados a la hora de caracterizar la materia 

según sus propiedades.  

Aproximadamente, el mismo porcentaje de estudiantes que hicieron observación de 

los cambios, presentaron resultados de manera clara y ordenada ya que venían 

registrando datos cualitativos, mientras que un 54% que se ubicaron en el nivel baj, 

no presentaron resultados y el 38% escribieron resultados, pero de manera 

desorganizada, por tanto, es claro que, presentaron una baja capacidad de detallar 

y analizar acontecimientos que pueden suceder en la vida cotidiana. 

Los resultados obtenidos en la actividad cinco ANEXO H muestran un alto nivel en 

el desarrollo de la competencia con un porcentaje del 61% frente a un porcentaje 

del 6% de desempeño bajo que aún presenta dificultades para realizar 

representaciones micro o macroscópicas de los diferentes estados de la materia. 

Además de dar explicación concreta a las variaciones o condiciones en que el agua 

cambia de estado.  

Por último, en la actividad seis ANEXO I sobre mezclas, la mayoría de los 

estudiantes desarrollan la competencia de indagación en nivel superior y alto, por 

ende, saben diferenciar entre una mezcla homogénea y heterogénea a partir de 

diferentes mezclas que ellos mismos evidencian en la vida cotidiana al realizar 

experiencias de creación de una vela artesanal y plastilina casera lo que confirma 

el cumplimiento de la competencia. 
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7.2. Representación científica de la materia 
 

Actividad 1 y 2.  
 

Nivel de representación Dibujo  

Macroscópico A través del dibujo 

representa los cambios y 

utiliza símbolos 

representativos que 

difieren atracción o 

repulsión de dos objetos.  

Submicroscópico Realiza dibujos como 

partículas representando 

la transferencia de 

electrones.  

Tabla 5 Categorización de Representaciones científicas. 

Según el gráfico 5, se aprecia en la mayoría de los estudiantes la facilidad de 

representar las experiencias observadas por medio de dibujos a nivel macroscópico, 

utilizando colores y flechas para dar a entender la manera en que dos objetos se 

juntan o se separan.  Algunos estudiantes intentan integrar los dominios 

microscópicos y submicroscópicos (Johnstone citado en Caamaño, 2014). 
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Gráfico 7. Niveles de representación científica en el que se encuentran los estudiantes del 

grupo de estudio.  

 

El componente representacional se clasifica en función tipo lenguaje de 

representación utilizado: verbal (oral o escrito) (Caamaño, 2014), en este sentido, 

fue representación escrita. Dos estudiantes de la población están en nivel 

macroscópico puesto que manejaron conceptos de átomos, compartición de 

electrones (Furió, Guisasola, & Zubimendi, 1998). También se evidenció nociones 

que involucran explicar los fenómenos a partir del tipo de materiales con los que se 

trabajó.  

Actividad 4 
 

Para la actividad de cierre se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Gráfica 8. Muestra el nivel de representación para los cambios de estado de la materia. 

Una participación total de 19 estudiantes el cual 40% es decir, 6 niños que tuvieron 

un nivel de representación submicroscópico para representar los estados de la 

materia, un 47% que tienen los dos niveles representativos ya que realizaron una 

explicación escrita acerca de las propiedades de Punto de ebullición y de fusión y 

un 13% que se quedó tuvieron un nivel macroscópico, es decir no utilizaron 

símbolos para representar los diferentes estados de la materia.  

Realizando una comparación entre los dos momentos: fase de ideas previas y fase 

de cierre, aumento el porcentaje de estudiantes que lograron la representación 

submicroscópica, ya que hicieron una transición desde el nivel macro.  

 

Habilidades Creativas:  
 

Para el análisis de nivel de desempeño de Habilidades creativas se obtuevieron 

los siguientes resultados:  

Habilidad 

Creativa 

Muy Bajo Bajo Medio Alto 

Fluidez 
 

31,2% 12,5% 56,2% 

Flexibilidad 12,5% 31,25% 37,5% 18,7% 

Tabla 6 Resultados de Actividad I y II. Naturaleza Eléctrica de la Materia. 

Se deduce que la habilidad más favorecida es la fluidez, puesto que la mayoría de 

los estudiantes, presentan un nivel alto de esta habilidad. De tal manera que tienen 

la capcidad de generar ideas de manera rápida y permanente. (Romo s.f) 

En cambio, como  se indica en el grafico 6 la mayoría de estudiantes se encuntran 

entre un nivel medio y bajo, por lo que aún presentan dificultades para replantear 

hipótesis (Guilford citado en Chacon & Pissani, 2017). 
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Habilidad 

Creativa 

Muy Bajo Bajo Medio Alto 

Fluidez 
 

15,78% 36,8% 47,3% 

Flexibilidad 
 

52,6% 47,3% 
 

Tabla 7 Resultados de Actividad III y IV. Propiedades de la Materia 

La guía es estructurada con la continuación de la historia de Emilio y Sofía que 

presencian cambios físicos del agua a lo cual los estudiantes le dan la respectiva 

explicación.  

Inicialmente al partir de las ideas previas, en la cual participaron 10 estudiantes 

durante la sesión en línea vía Google Meet, nueve estudiantes escribieron por el 

chat que el agua se evapora por la temperatura y el calor, y un estudiante que logra 

deducir que se debe a la temperatura de ebullición del agua. A partir de indicadores 

de creatividad que se encuentran en la Tabla 4.  

A medida que se van desarrollando las diferentes actividades, se puede deducir de 

la tabla, que los estudiantes se encuentran entre un nivel medio y alto de la habilidad 

creativa correspondiente a la fluidez.  

Y como es evidente, los indicadores de creatividad para la flexibilidad muestran que 

los estudiantes presentan ente un nivel bajo y medio, puesto que, para ellos es 

complejo construir párrafos argumentativos que den cuenta de su percepción a los 

sucesos experimentales (Sántos,1986). 
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Habilidad 

Creativa 

Muy Bajo Bajo Medio Alto 

Fluidez 
 

25% 16,6% 58,3% 

Flexibilidad 8,3% 
 

66,6% 25% 

Tabla 8 Resultados Actividad V y VI. Mezclas 

Los anteriores resultados dejan ver el aumento en el desempeño medio del 

desarrollo de esta creatividad, se infiere que, promovió a la construcción de 

argumentos a través de textos escritos, haciendo uso de recursos del medio y 

acomodándose de manera laxa a las circunstancias o diferentes situaciones que se 

presentan (Velásquez, Remolina de Cleves, & Calle, 2010). 

De modo que, los anteriores resultados se ven reflejados en los diferentes 

desempeños que se obtuvieron para las dos habilidades creativas, que en este caso 

son la fluidez y flexibilidad. Se deduce que la población tiende más a la expresión 

de ideas desde su perspectiva, que bien podrían estar lejos de las concepciones 

aceptadas desde el fundamento de la Naturaleza de las Ciencias. Sin embargo, se 

promueve el desarrollo de esta habilidad, ya que incentivó al estudiante a la 

producción de ideas y respuestas (Guerrero, 2009). 

Automotivación:  
 

Durante el periodo de aprendizaje en casa, se hizo también necesario la percepción 

actual y el nivel de satisfacción de los estudiantes ya que esto permitió analizar la 

habilidad de La Automotivación. ANEXO C 
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Pregunta Poco 
Algunas 

veces 
Casi 

Siempre Siempre 
Total 

1 0  14,28% 53,60% 32% 100% 

2  0 0  42,80% 57,10% 100% 

3  0 25% 28,50% 46,40% 100% 

4  0 25% 50% 25% 100% 

5 7,10% 21,40% 46,40% 25% 100% 

Tabla 9 Resultados Actividad Automotivación. 

En la última parte de la implementación se realizó un cuestionario de cinco 

preguntas que hacen reflexionar a los estudiantes de su proceso de aprendizaje. 

ANEXO 3 Como se muestra en la Tabla 3, el 53,6% de estudiantes afirman que casi 

siempre desarrollaron y presentaron a tiempo las actividades programadas, en un 

32% afirman que siempre y el 14,28% marcan que Algunas veces. Para esta parte, 

se utilizó como herramienta la plataforma de Classroom, pues este facilita la 

organización de archivos de cada estudiante, para realizar observaciones de los 

trabajos y así mismo atender comentarios sobre dudas o dificultades que se tengan 

sobre las tareas asignadas. Se evidencia que el pequeño porcentaje 14,28% que 

no es cumplido a tiempo con las responsabilidades es porque presentó dificultades 

de conectividad. Ver anexo (pantallazo tardío)  

Para el segundo item de la tabla 10, se observa que, un 57,1% siempre se esfuerza 

al máximo en la elaboración de las actividades propuestas frente a un 42,8% que 

indica casi siempre, es decir, en totalidad la población demuestra interés y 

motivación por su aprendizaje. Esto puede ser evidenciado más adelante que se 

muestra un mejoramiento del desempeño de los estudiantes cada vez que se 

avanza por cada Instrumento ejecutado.  

En el item 3 muestra que se vio de manera significativa la creatividad y compromiso 

en los trabajos, pues en un 46,4% afirman siempre en tanto que un 28,5% manifiesta 

casi siempre; esto se refleja en la forma en que se presentaron las actividades, el 

formato utilizado, la utilización de herramientas que ofrece la web como búsqueda 

de imágenes, Google drive e información que permitieron al alumno acercarse más 

a los conceptos abordados y que lo hicieron evidentes en las entregas.  
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En el item 4, los estudiantes reconocieron, valoraron y expresaron la comprensión 

de los temas y conceptos abordados durante el periodo académico, en un 25% 

afirman que algunas veces, un 50% afirma que Casi Siempre y un 25% que indica 

que no tuvo dificultad alguna para el aprendizaje de los contenidos. Cabe aclarar 

que estos resultados es perspectiva de los estudiantes, si se revisan los resultados 

evaluados por los indicadores de desempeños Tabla 2 existe una coherencia, ya 

que hubo un avance significativo en los resultados.  

Con respecto al item 5 el cual el 46,4% de la población casi siempre encontró 

relación entre los temas abordados con la vida cotidiana, en comparación de un 

25% que afirmó que siempre, mientras que un 21,4% responde que algunas veces 

y un inusual 7,1% que indica que encontró poca relación. Cabe destacar que todas 

las actividades fueron acompañadas en forma remota y en su mayoría se usaron 

muchos recursos del hogar, aún así, algunos estudiantes no establecieron dicha 

relación, esto puede deberse a que no lograban conectarse a la clase, pues se les 

presentaban muchas dificultades. O incluso carecen de los recursos mínimos para 

realizar la experiencia, y también falta de apoyo y acompañamiento.  

Por otra parte, los altos porcentajes de selección de respuesta Casi Siempre y 

Siempre indican que los estudiantes tienen creencias fuertes sobre su capacidad 

para realizar tareas, comprender y alcanzar metas, lo que les permite mayor 

confianza en sí mismos (González, y otros, 2020).  
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8. CONCLUSIONES 
 

La secuencia  didáctica de actividades diseñadas y aplicadas a través de la 

mediación tecnológica permitieron el desarrollo de habilidades creativas de fluidez 

y flexibilidad, favoreciendo el aprendizaje de algunos conceptos sobre la naturaleza 

de la materia. 

Los resultados obtenidos por los estudiantes mostraron avances en la apropiación 

de algunos conceptos sobre la Naturaleza eléctrica de la materia, como propiedades 

y su clasificación, se infiere que el aprendizaje significativo logrado se corresponde 

con las situaciones en contexto propuestas.  

El uso de la narración dentro del diseño de la secuencia de actividades funcionó 

como vía de comunicación con mayor sentido para el estudiante, promoviendo 

escenarios que facilitan la expresión de ideas y la argumentación. Dentro de los 

resultados, el discurso obtenido por los estudiantes no fue como las 

representaciones de conceptos que se ve en libros de texto o revistas 

especializadas, sin embargo, el discurso cambió puesto que hubo una transición 

entre los niveles de representación científica que propone Johnstone (Candela & 

Viafara, 2017). Aun así, están distantes de aproximar y dominar un discurso externo 

que se ha validado como conocimiento científico.  

Los recursos tecnológicos y convencionales utilizados en las clase sincrónicas y 

asincrónicas son insumos que coadyuvan al trabajo colaborativo entre estudiantes-

padres de familia y profesor, sin embargo, se entiende que como recursos de 

mediación poco aportan si no se encuentran asociados a una intención clara de 

enseñanza.  
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Algo muy importante e interesante es la habilidad que logran desarrollar los 

estudiantes para hacer uso adecuado de la información que se encuentra en la red, 

cuando reciben indicaciones precisas y se escuchan sus inquietudes, por ejemplo 

el valor que se le confiere al uso adecuado de motores de búsqueda para la consulta 

de información que de por sí no se abordaron en clase y así, lo reflejaron en sus 

argumentos.  

 Si bien, se logró trabajar con 21 estudiantes del total de estudiantes inscritos al 

inicio del año, la deserción  en las circunstancias de confinamiento obligatorio por 

emergencia sanitaria, son por supuesto, evidencia de la brecha social y 

marginalización  que se ha instalado por vía educativa. Toda vez que el derecho a 

la educación no se violenta, la legitimación a ese derecho queda segregado para la 

población que no pudo asumir costos adicionales para recibir el servicio.   

9. RECOMENDACIONES: 
 

Con respecto a la gran brecha social en el sector educativo es pertinente, visibilizar 

o implementar miradas que nos hablen sobre el riesgo que se corre en los procesos 

educativos, en los que  los escenarios de marginalización y exclusión  se pueden 

volver más frecuentes de lo esperado, adicional a los problemas de cobertura  del 

servicio de la educación conocidos por todos.   

Es conveniente implementar  secuencias didácticas como la sugerida, con mayor 

grado de profundización y estructuración teórica en cursos siguientes que 

promuevan el robustecimiento de las representaciones construidas con los 

estudiantes del curso de tal suerte que se mejore la comprensión de los sistemas 

teóricos de la química validados por las comunidades de especialistas. 
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ANEXOS:  

 

Actividad
es 

Naturaleza 
Eléctrica de 
la Materia I y 
II  

Propiedades 
de la Materia 
III 

Propiedades 
de la Materia IV 

Estados de 
la Materia V 

Mezclas VI 

Compete
ncia 

Explicación 
de fenómenos  

Uso 
comprensivo 
del 
conocimiento 
científico  

Indagación Explicación 
de fenómenos  

Indagación  

Compon
ente 

Entorno Físico 

Afirmaci
ón 

Explicar como 
ocurre 
algunos 
fenómenos de 
las Ciencias 
Naturales a 
partir de las 
relaciones 
causales que 
se establecen 
en las Leyes, 
teorías y 
conceptos de 
las Ciencias 
Naturales. 

Reconocer, 
comparar y 
clasificar, 
materiales y 
objetos de 
acuerdo con 
sus 
características
.  

Diseñar, evaluar 
y comunicar 
montajes 
experimentales 
y resultados que 
permitan dar 
respuesta a sus 
preguntas e 
hipótesis.  

Explicar como ocurre algunos 
fenómenos de las Ciencias 
Naturales a partir de las 
relaciones causales que se 
establecen en las Leyes, teorías 
y conceptos. 

Evidenci
a 

 Accede a aparatos tecnológicos como computador, Tablet o celular para ser 
partícipe de la clase remota.  

 
 Lleva a cabo las tareas propuestas, haciendo uso de recursos del hogar.  

 
 Utiliza plataforma de Classroom para realizar entrega de actividades.  

 
 Reconoce y utiliza instrumentos tecnológicos para la recolección de datos.  

 
 Evalúa montajes experimentales para responder sus preguntas según los 

fenómenos estudiados en una situación problema.  

Acción 
de 
pensami
ento 
asociado 

Capacidad 
para dar 
explicación al 
concepto de 
electroestátic
a. 
 
Argumentar 
sobre los 
métodos para 
electrizar un 
objeto. 

Clasificar y 
verificar las 
propiedades 
de la materia.  
 
 

Registrar 
observaciones y 
resultados 
utilizando, 
dibujos, fotos y 
esquemas.  

Clasificar y 
verificar los 
estados de la 
materia.  

Capacidad 
para realizar 
experimentos y 
verificar el 
efecto de 
modificar 
variables para 
dar respuesta a 
sus preguntas.  
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Clasificar los 
materiales 
entre 
aislantes y 
conductores.  

¿Qué se 
evalúa? 

Formula 
explicaciones 
posibles, con 
base en el 
conocimiento 
cotidiano para 
contestar 
preguntas.  

Capacidad 
para identificar 
un criterio de 
selección en 
una 
clasificación 
de elementos.  

Capacidad para 
determinar de 
qué manera 
representa 
adecuadamente 
los resultados 
de un 
experimento.  

Capacidad 
para 
representar 
de manera 
macro o micro 
los tres 
estados de la 
materia.  
 
Identifica 
diferentes 
estados 
físicos de la 
materia 
(agua) y 
verifica 
causas para 
cambio de 
estado. 
 

Capacidad de 
diseñar 
experimentos 
que permitan 
formular 
respuestas a 
una situación 
problema.  

Criterios 
de 
Evaluaci
ón  

1. Explic
ar 
fenó
meno
s 
obser
vados 

 
Superior: 
Utiliza los 
conceptos de 
electrostática, 
átomo y 
electrones 
para explicar 
la atracción y 
repulsión de 
cargas de los 
materiales.  
 
Alto: Utiliza 
conceptos de 
atracción y 
repulsión para 
explicar que 
las cargas 
iguales se 

1. Clasifi
car 
por 
propie
dades 
loa 
materi
ales. 

 
 
Superior: 
Clasifica 
correctamente 
cada uno de 
los materiales.  
Representa 
por dibujos o 
imágenes los 
materiales que 
utilizó.  
 
Alto: Clasifica 
correctamente 
cada uno de 
los materiales. 
 

1. Realiza
r un 
esquem
a del 
procedi
miento 
experim
ental y 
ejecútel
o.  

 
Superior: 
Dibuja o utiliza 
imágenes, fotos 
para 
representar un 
procedimiento 
experimental. 
Posteriormente 
lo ejecuta. 
 
Alto: Escribe 
proceso 
experimental 
pero no utiliza 
dibujos ni 

1. Repr
esent
a el 
movi
mient
o de 
partíc
ulas 
para 
los 
tres 
estad
os del 
agua.  

 

1. Difere
nciar 
entre 
una 
Mezcla 
homog
énea y 
hetero
génea.  

 
Superior: A 
partir de los 
experimentos 
realizados es 
capaz de citar 
ejemplos de 
mezcla 
homogénea y 
heterogénea 
 
Alto: 
Solamente cita 
uno o dos 
ejemplos de 
mezclas 
homogéneas y 
heterogéneas. 
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repelen y 
cargas 
opuestas se 
atraen.  
 
Básico: 
Utiliza 
conceptos 
como 
electrones, 
electricidad, 
pero la 
explicación no 
es clara. 
 
Bajo: No da 
explicación a 
fenómeno 
observado. 
 

2. Reco
nocer 
los 
tres 
méto
dos 
de 
electri
zar 
un 
objet
o. 

 
Superior: 
identifica y 
explica los 
tres métodos 
de electrizar 
un material.  
 
Alto: Nombra 
los tres 
métodos para 
electrizar un 
material. 
 
Básico: 
Solamente 
logra 
identificar o 
nombrar un 
método para 

Básico: 
Clasifica 
algunos 
materiales 
según sus 
propiedades. 
Representa 
por dibujos o 
imágenes los 
materiales. 
 
Bajo: No 
clasifica los 
materiales 
según sus 
propiedades.  
 

imágenes. Lo 
ejecuta. 
 
Básico: 
Representa el 
proceso 
experimental de 
manera 
incompleta. Lo 
ejecuta. 
 
Bajo: No realiza 
la 
representación 
de un 
experimento ni 
la ejecuta.  
 

2. Realice 
las 
observa
ciones y 
explica 
los 
fenóme
nos.  

 
Superior: 
Representa 
adecuadamente 
los datos y 
resultados del 
experimento 
que permiten 
dar explicación 
a las 
observaciones.  
 
Alto: 
Representa 
adecuadamente 
los datos y 
resultados del 
experimento, 
pero no da una 
explicación a los 
fenómenos 
observados. 
 
Básico: Se le 
dificulta 
representar 
adecuadamente 

 
Básico: Aún 
se le dificulta 
diferenciar 
entre mezcla 
homogénea y 
heterogénea. 
 
Bajo: No 
realizó 
experimento.  
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electrizar un 
material. 
 
Bajo: No 
reconoce los 
métodos para 
electrizar un 
cuerpo.  

los datos y 
resultados de 
un experimento. 
Debido a alta 
desorganizació
n. 
 
Bajo: No 
representa 
datos ni 
resultados.  

Anexo A. Guía que establece rubrica para evaluar niveles de desempeño en el 

desarrollo de competencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 a 1 Muy bajo 
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0 a 2 Bajo 

0 a 3 Medio 

0 a 4 Alto 

 

Habilidad Indicador  Si No 

Fluidez Tiene facilidad de palabras para expresar sus 

ideas. 

  

Rapidez para responder situaciones imprevistas.   

Realiza creaciones, dibujos.    

Flexibilidad Se acomoda con facilidad a circunstancias o 

situaciones diferentes 

  

Utiliza recursos del medio para expresarse   

Argumenta sus ideas a través de textos escritos   

Cambia sus respuestas para explicar otras más 

concretas 

  

Anexo B.   Rubrica Categorización de las Habilidades creativas según Guilford. Tomada y 

adaptada. (Chacon & Pissani, 2017)  

Respuestas Valor 

Si 1 

No 0 
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Especificaciones Habilidad: Automotivación 

Afirmación: las preguntas 

asociadas a esta habilidad 

permiten indagar acerca de la 

confianza de los estudiantes en sus 

habilidades para alcanzar las 

metas que se propone.  

Evidencia: Tiene confianza en su 

capacidad para desarrollar tareas y 

alcanzar objetivos.  

Descriptores A través de estas preguntas los 

estudiantes del curso:  

 

➢ Manifiestan su capacidad 

de reconocer que puede 

llevar a cabo tareas que ha 

hecho antes. 

➢ Indican su capacidad para 

sobreponerse a las 

adversidades. 

➢ Declaran ser conscientes 

que deben esforzarse para 

alcanzar las metas que se 

propongan. 

➢ Consideran la persistencia 

que se requiere para 

realizar sus tareas.  

 

Preguntas 1. Desarrollé y presenté a 

tiempo todas las 

actividades programadas. 

2. Me esforcé al máximo en la 

elaboración de las 

actividades propuestas. 
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3. Mis trabajos demostraron 

mi máximo compromiso, 

esfuerzo y creatividad. 

4. Comprendí los temas y 

conceptos abordados en 

cada una de las clases 

vistas. 

5. Encuentro relación entre 

los temas abordados y la 

vida diaria.  

Guía escala de respuesta Escala de respuesta: 

Poco/ Algunas veces/ Casi 

siempre/ Siempre 

 

 

Anexo C. Rubrica que establece un plan para realizar análisis de Automotivación en 

estudiantes.  
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Anexo D. Guía Actividad 1. Naturaleza Eléctrica de la Materia 
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Anexo E. Guía de Actividad II. Naturaleza Eléctrica de la Materia. 
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Anexo F. guía de Actividad III. Propiedades de la Materia. 
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Anexo G. guía de Actividad IV. Propiedades de la Materia. 
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Anexo H. guía de Actividad V. Estados de la Materia 
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Anexo I. guía de Actividad VI. Mezclas 

 

 

Anexo J.  Pantallazo de los comentarios de los estudiantes justificando la entrega tardía de 

tareas debido a la dificultad de conectividad.  
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 Anexo K. GALERIA DE FOTOS 

 

Imagen 1. Experimento demostrativo. Atracción y repulsión. 

 

 

Imagen 2. Aplicación web. Simulador del comportamiento de la materia a condiciones de 

alta, media y baja temperatura.  
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Imagen 3. Herramienta virtual para Juegos de Aprendizaje en Línea. Quizzes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


