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Resumen

Este estudio presenta un análisis exploratorio de los procesos de aprendizaje, en el área de 
Ciencias Naturales, de los estudiantes de grado sexto a noveno, de la Institución Educativa 
Técnica (IET) Álvaro Molina, ubicada en zona rural del municipio de Chaparral, Tolima, Cañón 
de las Hermosas, durante el primer y segundo periodo del 2021. Para ello se analizó qué te-
máticas eran consideradas de interés y cuáles no, sumado a qué aprendizajes fueron impac-
tantes al momento de desarrollar un experimento y si les gustaría tener actividades prácticas. 
Se realizó un total de 88 encuestas, realizadas de manera virtual mediante una encuesta 
Microsoft Forms, en la que participaron 19 estudiantes del grado sexto, 22 estudiantes de los 
grados séptimo y octavo y finalmente, 25 estudiantes de grado noveno. Los estudiantes de 
sexto a noveno mostraron un interés general en las áreas donde se desarrollan actividades 
prácticas y de trabajo cooperativo, con tendencia a propiciar un mayor número de espacios 
de aprendizaje, a través de procesos que involucren la resolución de problemas y el aprendi-
zaje basado en proyectos.
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Abstract 

This study presents an exploratory analysis of the learning processes, in the area of Natural 
Sciences, of students from sixth to ninth grade, of the Álvaro Molina Technical Educational 
Institution (TEI), located in the rural area of the municipality of Chaparral, Tolima, Cañón de 
las Hermosas, during the first and second periods of 2021. To do this, we analyzed which 
topics were considered of interest and which were not, added to what lessons were impres-
sive when developing an experiment and if they would like to have practical activities. A total 
of 88 surveys were conducted, conducted virtually using a Microsoft Forms survey, in which 
19 sixth grade students, 22 seventh and eighth grade students and finally 25 ninth grade 
students participated. The students from sixth to ninth grade showed a general interest in 
the areas where practical activities and cooperative work are carried out, with a tendency to 
promote a greater number of learning spaces, through processes that involve problem solving 
and learning based on Projects.

Keywords: Las Hermosas Canyon; natural sciences; method; experiments.

Introducción

Las Ciencias Naturales son las ciencias que 
estudian los fenómenos y procesos que 
acontecen en el mundo a través del método 
científico, procedimiento que parte de anali-
zar datos cuantitativos [1]. También estable-
ce modelos matemáticos influenciados por 
factores antropogénicos o estocásticos que 
ocurren en la naturaleza. Básicamente las 
Ciencias Naturales comprenden la Astrono-
mía, Biología, Química, Ciencias de la Tierra 
y Física [2, 3]. 

Durante la pandemia del COVID-19 las áreas 
curriculares debieron integrar las nuevas ne-
cesidades para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza sin saturar el currículo, conside-

rando, más allá del Proyecto Educativo Ins-
titucional (PEI), una verdadera flexibilidad 
y corresponsabilidad académica frente a la 
nueva realidad originada por esta pande-
mia, en la que el uso de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC), 
así como la experticia y acoplamiento de es-
tos recursos digitales, la disponibilidad y co-
bertura de internet, marcaron las pautas de 
los encuentros virtuales y semipresenciales, 
pero la desigualdad tecnológica en muchas 
de las zonas rurales de nuestro país hizo 
que la brecha diferencial entre la educación 
orientada en las ciudades y la educación en 
el campo aumentara. 

Durante 2020 y 2021 se evidenciaron retos 
en varios niveles educativos, con frecuencia 
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las transiciones del trabajo en laboratorios o 
prácticas presenciales tendieron hacia acti-
vidades en plataformas virtuales, así como el 
uso de la tecnología para fortalecer el apren-
dizaje en línea y las diversas motivaciones 
académicas y personales de los alumnos y 
de los docentes [4]. Los desafíos para los 
currículos de Ciencias Naturales incluyeron 
a instructores y estudiantes con exceso de 
trabajo [5, 6], experiencias educativas de 
menor calidad y oportunidades para mejo-
rar las competencias docentes [7]. El Grupo 
del Banco Mundial estimó que el cierre de 
las escuelas, por la pandemia de COVID-19, 
provocó en los estudiantes un descenso en 
los procesos de aprendizaje y dominio de 
competencias básicas como la lectura, las 
matemáticas y las ciencias [8]. También au-
mentaron las desigualdades que afectaron a 
grupos vulnerables como el de las alumnas, 
estudiantes de familias pobres y hogares 
ubicados en la periferia, con bajos y medios 
ingresos [9], esto, debido a que el acceso a 
las TIC es más limitado en los hogares con 
bajos ingresos [10].

El reporte sobre las Pruebas PISA indicó que 
los malos resultados obtenidos por los países 
de América Latina, se menciona que: “países 
como Colombia, que tiene un coeficiente de 
Gini que muestra la más alta desigualdad en 
América Latina, también tiene segmentada 
su educación” [11]. El Coeficiente de Gini (G) 
es un estimador de la desigualdad utilizado 
ampliamente en estudios de campo. El G 

puede ser aplicado tanto en la dimensión fi-
nanciera como en la educación y sus valores 
varían entre 0 (que se refiere a la igualdad) y 
1 (que determina la desigualdad) [12]. Para 
el 2021, en Colombia el coeficiente de Gini 
fue de 0,523 y en el 2020, el coeficiente fue 
de 0,544 [13]. Los coeficientes de Gini res-
pecto a la educación, disminuyen a medida 
que aumenta el nivel educativo promedio. 
Sólo en pocos países como Colombia, Cos-
ta Rica, Perú y Venezuela ha empeorado de 
manera significativa desde la década de los 
80, lo que demuestra que la desigualdad va 
en aumento [14].

Una educación fundamentada en la equidad 
es aquella que permite a los individuos tener 
ingreso a la educación de calidad, sin que su 
condición socioeconómica sea una barrera 
[15]. La desigualdad en la educación afecta 
el bienestar y las garantías propias del siste-
ma formativo para determinados individuos 
o grupos específicos [16]. 

Dentro del planteamiento de Desarrollo Te-
rritorial Integral se consideran cambios en di-
versas fuerzas socio culturales, una de ellas 
es la educación proveedora de herramientas 
necesarias para analizar e interactuar con el 
mundo. Sin embargo, los registros indican 
diferencias entre las garantías educativas 
que tienen los infantes y adolescentes en la 
ciudad en comparación con la ruralidad [17]. 
El objetivo de este estudio fue reconocer de 
forma diagnóstica y cuantitativa el proce-



10 García

ISSNe 2422-3484

so de aprendizaje en las Ciencias Naturales 
para los grados de sexto a noveno durante 
el primer y segundo periodo del año escolar 
2021.

Materiales y Métodos

Se desarrolló un cuestionario de Microsoft 
Forms ® para los estudiantes de grado sexto 
a noveno, de la IET Álvaro Molina (la sede 
principal se localiza en el Cañón de las Her-
mosas, zona rural de la vereda Santa Barba-
ra, del municipio del Chaparral, Tolima), que 
estuvo habilitado del 6 al 20 de septiembre 
de 2021. Esta estrategia permitió recolec-
tar e identificar los temas de interés y las 
experiencias significativas. El cuestionario 
presentó una estructura de opción múltiple 
con respuesta única, de cuatro preguntas: 
la primera estuvo relacionada con el tema 
de Ciencias Naturales, abordado en los dos 
primeros periodos, que más le interesó. La 
segunda pregunta estuvo enfocada hacia el 
tema que menos le interesó de esta misma 
área y durante el mismo tiempo. La tercera 
pregunta se encaminó hacia la identifica-
ción de la experiencia significativa mediada 
por un experimento realizado con el méto-
do científico; la última pregunta indagó so-
bre si le gustaría, tal vez o no realizar más 
experimentos dentro de las temáticas de las 
Ciencias Naturales. Todos los cuestionarios 
solicitaron el rango de edad y sexo. 

De grado sexto 19 estudiantes participaron 
en la encuesta: 13 niñas y 6 niños con edades 

entre 10 a 14 años. De grado séptimo parti-
ciparon 22 estudiantes: 12 niñas y 10 niños 
con edades mínimas de 11 años y máximas 
de 13 años. Degrado octavo 22 estudiantes 
respondieron la encuesta: 13 niñas y 9 niños 
con edades mínimas de 13 años y máximas 
entre 15 años y, de grado noveno participa-
ron 25 estudiantes: 15 niñas y 10 niños con 
edades mínimas de 13 años y máximas de 18 
años. Luego de ello se calculó en una matriz 
de Excel las respuestas, los porcentajes y las 
tendencias de las cuatro preguntas del cues-
tionario.

Resultados y discusión

Grado Sexto

En grado sexto el 33 % de los estudiantes 
mostraron una tendencia de aprendizaje por 
la estructura y función celular (Figura 1). El 
37 % identificó como tema de menor inte-
rés a la materia, energía y movimiento (Figu-
ra 2). Las experiencias de aprendizaje en el 
experimento realizado con la cebolla cabe-
zona fueron relevantes para el 53 % de los 
estudiantes que mostraron motivación en la 
toma, medición y registro de datos y el 89 
% mencionó la necesidad de realizar más ex-
perimentos dentro de las áreas de Ciencias 
Naturales.

Los intereses de los estudiantes de sexto 
grado se orientaron hacia temáticas como la 
estructura y función celular. Probablemente 
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Fig. 1. Porcentaje de temas de mayor interés para los estudiantes de grado sexto, del área 
de Ciencias Naturales

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Fig. 2. Porcentaje de temas de menor interés para los estudiantes de grado sexto, del área 
de Ciencias Naturales

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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porque durante el desarrollo de estos con-
ceptos los estudiantes reconocieron y dibu-
jaron las estructuras celulares principales, 
teniendo como referentes gráficos y talleres 
que fueron entregados en físico, describien-
do de este modo la relación de los organe-
los y sus funciones. La acción de dibujar se 
asocia a la inteligencia visual-espacial o la 
capacidad para integrar las formas de las 
imágenes, identificarlas o mentalizarlas pre-
viamente [18]. El aprendizaje de las ciencias 
requiere de analogías y homologías, de dife-
rencias y similitudes, así como del análisis de 
los elementos que componen un sistema, de 
modo que, dibujar es una actividad indispen-
sable para aprender ciencias, no obstante, la 
técnica de dibujo en sí misma puede resultar 
solo de un proceso de imitación y memoria, 
por lo que es necesario llevarlo a campos 
que conciban modelos críticos, creativos e 
innovadores [19].

En este mismo grado, el tema de menor inte-
rés fue: materia, energía y movimiento. Este 
resultado difiere de la reflexión de la práctica 
docente realizado con profesores de ciencias 
naturales, en el que se analizó la relación en-
tre enseñanza y aprendizaje en las áreas de 
física y química, por medio de una encuesta 
a los estudiantes. En términos generales, los 
alumnos consideraron que la física aporta en 
su componente cognitivo y personal, pero 
no influye directamente en la concepción de 
valores [20]. En el caso particular de la Física 
es necesario que el docente oriente al estu-

diante hacia la formulación de preguntas de 
tipo investigativo, con el fin de generar inte-
rés científico considerando un mundo desde 
las partículas, las moléculas y sus dinámicas 
[21].

Respecto a la experiencia de aprendizaje en 
el grado sexto, en el experimento relaciona-
do con el crecimiento radicular, realizado con 
la cebolla cabezona, se determinó un apren-
dizaje en la secuencia de toma y registro de 
datos, lo que es muy importante en términos 
de metodología científica, ya que una bue-
na organización de estos datos es necesaria 
para su posterior análisis. La interacción, ob-
servación y análisis de un fenómeno relacio-
nado con el crecimiento en plantas o proce-
sos como la difusión, integran la curiosidad 
científica así como la disciplina en el registro 
de variables. Bajo esta premisa se propone 
por ejemplo, que en la enseñanza del méto-
do científico también exista relación entre 
actitudes y valores, con delimitar un proble-
ma que desarrolle una actitud intelectual, 
de manera que el proceso sea una forma de 
acercamiento a la complejidad presente en 
los procesos y variables de la naturaleza [22]. 

La interpretación del fenómeno del creci-
miento se integra con los cambios físicos del 
individuo, relacionándolo con un proceso de 
maduración del organismo y los estados por 
las cuales este debe pasar, donde se consi-
dera que en la madurez el crecimiento se de-
tiene y, por tanto, la complejidad del enveje-
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cimiento no se puede considerar solamente 
por medio de los sentidos. En el escenario 
escolar desde la lógica de la temporalidad y 
crecimiento celular, se hace necesario en-
tender la fisiología de plantas y animales en 
sinergia con los intereses y las circunstancias 
que permitan analizar contextos y procesos 
como la germinación, el desarrollo, y la re-
producción [23]. Los fenómenos presenta-
ron secuencias espacio temporales, causali-
dad y linealidad en algunos casos, por lo cual, 
su primer acercamiento desde lo cotidiano 
permite entender, por ejemplo, los cambios 
físicos en el crecimiento dentro del desarro-
llo humano [24]. Partiendo del lenguaje de lo 
común, la naturaleza de los fenómenos pro-
pone una invitación al interés, la imaginación 
y la motivación en los estudiantes, sin dejar a 
un lado la conceptualización científica, por el 
contrario, transversalizando conocimientos, 
saberes y experiencias al integrar el ambien-
te, la dimensión senti-pensante y el primer 
territorio expresado en lo corporal.

Grado séptimo

En el grado séptimo 45 % de los estudiantes 
registraron una tendencia de aprendizaje en 
los elementos de la tabla periódica y la confi-
guración electrónica (Figura 3). No obstante, 
el 32 % de los estudiantes también conside-
ró este tema como de menor interés (Figura 
4). En el caso de las experiencias de apren-
dizaje, el 36 % de los estudiantes considera-
ron importante el experimento de difusión 
realizado con la zanahoria y el desarrollo de 

conclusiones y, de nuevo, el 77 %, consideró 
la necesidad de realizar más experimentos 
dentro de las áreas de ciencias naturales.

Para el grado séptimo se identificó una dua-
lidad en el interés y desinterés de temas en 
el área de la Química relacionados con la ta-
bla periódica y la configuración electrónica, 
el aprendizaje de conceptos como molécu-
las, átomos, niveles de energía, números ató-
micos, entre otros, resultan ser de fácil com-
prensión para algunos estudiantes y para 
otros, pueden ser desmotivadores al no te-
ner presente los ritmos y estilos de aprendi-
zaje. Bajo esta perspectiva, se considera por 
ejemplo, que la falta de interés se encuentra 
desde la enseñanza media, ya que tradicio-
nalmente la Química se considera como un 
conocimiento desde lo teórico expositivo y 
magistral, lo cual conlleva a un enfoque de 
las ciencias desde la memorización [25]. La 
Química es una ciencia que avanza rápida-
mente tanto en términos teóricos y prácti-
cos, porque constantemente aparecen pro-
cesos emergentes en su enseñanza, donde la 
interpretación de estos conocimientos pue-
de ser una barrera para los estudiantes [26]. 
El entendimiento de fenómenos y procesos 
químicos y físicos, requiere en muchos ca-
sos de abstracciones y análisis matemáticos 
que, al no ser frecuentes en la realidad del 
estudiante o en su entorno familiar, generan 
diferentes obstáculos en la apropiación de 
estos conocimiento y más aún, en su practi-
cidad, por lo cual se hace necesario el incre-
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Fig. 3. Porcentaje de temas de Ciencias Naturales con más interés para los estudiantes de 
grado séptimo

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Fig. 4. Porcentaje de temas de menos interés para los estudiantes de grado séptimo, en el 
área de Ciencias Naturales

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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mento de prácticas de laboratorio creativas, 
motivadoras y con reactivos e insumos de 
uso diario, confirmando en este estudio el 
interés de los estudiantes por más prácticas 
y acercamientos experimentales.

Grado Octavo

En el grado octavo se registró, al igual que 
en el grado séptimo, un interés del 23 % y un 
desinterés del 27 % en el aprendizaje de los 
elementos de la tabla periódica y la configu-
ración electrónica (Figuras 5 y 6). Dentro del 
contexto curricular el 50 % de los estudian-
tes expresaron la necesidad de realizar más 
experimentos en el área de la química.

Los resultados de grado octavo arrojaron 
que el interés por construir el conocimien-
to desde lo práctico equivale al 50 % de os 
estudiante, frente al otro 50 % que se en-
cuentra totalmente desmotivado con los 
propósitos de aprendizaje en los temas rela-
cionados con la Química. El aprendizaje de la 
Química no debe de ser un proceso lineal, ya 
que es una sucesión de numerosos avances 
y regresiones en el cual influyen los conoci-
mientos previos, así como las concepciones 
que van construyendo los alumnos [27]. Un 
desafío desde la enseñanza de la Química es 
su continua contextualización [28], es decir, 
la necesidad de identificar contenidos útiles 
y aplicables en la realidad de los estudiantes, 
bajo una interpretación social de la Química 
[29].

Los alumnos aprenden mejor cuando par-
ticipan en una clase cooperativa que cuan-
do reciben información de forma pasiva. El 
aprendizaje es un proceso social de interac-
ción con los compañeros porque se inscribe 
en un contexto de reciprocidad, ya que tan-
to alumnos como profesores trabajan juntos 
para construir el conocimiento. Los profeso-
res de Química deben crear un entorno de 
enseñanza-aprendizaje más propicio para 
sus alumnos, con el fin de satisfacer los do-
minios de aprendizaje afectivo, cognitivo y 
psicomotor, además de tareas individuales 
y en grupo que direccionen el aprendizaje 
basado en proyectos y el aprendizaje com-
binado donde se integran los conocimientos 
teóricos con el trabajo de laboratorio [30]. 
La aceptación del otro como un sujeto ac-
tivo en la construcción de un conocimiento 
emergente, multidimensional, que parte de 
las experiencias, presaberes, motivaciones e 
interés, es crucial en todas las áreas presen-
tes en las ciencias naturales y demás áreas 
dentro del contexto curricular. Solo por me-
dio del reconocimiento, respeto y valoración 
de la unicidad y otredad en el aprendizaje, se 
accede al pensamiento científico en simbio-
sis con la identidad, pertenencia y diversidad 
sociocultural.
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Fig. 5. Porcentaje de temas de mayor interés en Ciencias Naturales para los estudiantes 
de grado octavo

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Fig. 6. Porcentaje de temas de Ciencias Naturales con menos interés para los estudiantes 
de grado octavo

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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Fig. 7. Porcentaje temas de Ciencias Naturales de más interés para los estudiantes de gra-
do noveno

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Fig. 8. Porcentaje de temas de Ciencias Naturales de menos interés para los estudiantes 
de grado noveno

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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Grado Noveno

En el grado noveno el 32 % de los estudian-
tes presentaron mayor interés en la temáti-
ca de morfología y fisiología de los aparatos 
reproductores y desinterés en el aprendizaje 
de los procesos moleculares presentes en el 
ADN y ARN (Figura 7 y 8). Al igual que el gra-
do octavo, el 40 % los estudiantes identifica-
ron la necesidad de realizar más encuentros 
experimentales desde la Química.

Los resultados de grado noveno indican un 
interés particular por la sexualidad dada la 
curiosidad de la adolescencia y a los cambios 
endocrinos. La educación sexual integral se 
basa en el enfoque responsable y multidisci-
plinar de la sexualidad, que busca evitar ses-
gos, contemplando las diversas dimensiones 
constitutivas de la misma (psicológica, bio-
lógica, socioeconómica, jurídica, espiritual, 
cultural y ética) [31]. Mientras la educación 
sexual abre posibilidades de debates, re-
flexiones, curiosidades y autocuidado en los 
adolescentes, temas como los procesos ce-
lulares mediados por el ADN y ARN pueden 
derivar en un menor interés en términos del 
aprendizaje, al ser considerados desde lo bá-
sico y teórico sin prácticas como por ejemplo 
la extracción de ADN de material biológico. 

En este grado también la Química resultó ser 
el campo de las Ciencias Naturales en don-
de los estudiantes les gustaría contar con 
actividades que impliquen mayor experi-

mentación, patrón que también se pudo es-
tablecer en los grados de séptimo y octavo. 
Esta tendencia puede resultar en un insumo 
potencial para los planes de mejora en esta 
área, donde se aborde una mayor replicabi-
lidad y desarrollo de actividades experimen-
tales, incluyendo prácticas de laboratorio 
con elementos domésticos o cotidianos que 
expliquen algunos procesos básicos. La en-
señanza de la Física y la Química, durante la 
pandemia, demostró que lo importante en 
las actividades experimentales es el proce-
so autónomo y de investigación de los estu-
diantes, el pensamiento crítico y la capacidad 
de concluir desde los resultados, además de 
la socialización de los mismos [32].

Conclusión

En este estudio exploratorio en el que se 
abordaron diferentes áreas de las Ciencias 
Naturales, se identificó la necesidad de in-
crementar actividades contextualizada y su-
jetas a prácticas en el campo de la Química 
y biología para los estudiantes, con el fin de 
constituir escenarios de aprendizaje signifi-
cativo, a través de procesos que relacionan 
el método científico, la creatividad, los rit-
mos y estilos de aprendizaje.
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