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RESUMEN 

 

La propuesta metodológica parte de los altos índices de reprobación y deserción escolar en 

la Institución Educativa San Francisco de Asís, por lo que se plantea la necesidad de buscar 

estrategias encaminadas a su disminución.  Por esta razón se formula un proyecto 

estructurado con base en procesos denominados “momentos de intervención 

metodológica”, donde el aprendizaje y evaluación se desarrollan mediante unidades 

didácticas que transversalizan las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas a través de un 

eje articulador que tiene en cuenta los intereses de los estudiantes de grados octavo y 

noveno.  El enfoque es socio-afectivo con perspectiva constructivista, retomando la teoría 

de la asimilación, la retención propia del aprendizaje significativo y la metodología de 

enseñanza-aprendizaje por preguntas generadoras. De esta forma el docente se constituye 

en un actor fundamental en la mediación y dinamización del aprendizaje y el estudiante en 

un sujeto activo en la construcción de su conocimiento.  

 

Los resultados de la investigación muestran mejoramiento académico, disminuyendo la 

reprobación e incrementando el desempeño básico y alto, lo que contribuyó a reducir la 

deserción escolar. Además, los estudiantes indican un alto grado de satisfacción y se 

encontraron motivados por el desarrollo de sus potencialidades, valores y expectativas con 

la implementación y aplicación de la propuesta metodológica. 

 

Palabras clave: reprobación, deserción, contexto socio afectivo, intereses de 

aprendizaje, momentos de intervención metodológica, unidad didáctica, 

transversalización. 
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Introducción  

El mundo de hoy vive cambios acelerados y la lectura de la realidad no es la misma de 

otros años. La escuela no es ajena a esta realidad, en medio de la globalización existe una 

fuerte influencia de los medios de comunicación, herramientas multimediales y no menos 

importante el deterioro del medio ambiente. Hecho que lleva a rodear a nuestros niños y 

jóvenes de afecto, tolerancia, disciplina, dialogo y orientación para aprender a ser, hacer y 

convivir. 

Desde la perspectiva regional día a día las Instituciones educativas Putumayenses 

congregan historias tejidas en contextos sociales, culturales y económicos para muchos 

adversos que entrelazan situaciones de violencia, fragmentación familiar e inestabilidad 

emocional que pueden conducir a nuestros jóvenes a la deserción escolar, pérdida de interés 

académico, resistencia al saber y cumplimiento de sus responsabilidades. 

Por lo anterior, se hace necesario analizar las dinámicas escolares para propiciar ambientes 

de aprendizaje que despierten motivación por el conocimiento. En este sentido, se 

encuentran investigaciones y autores cuya concepción parte del constructivismo Jonassen 

(2000), el aprendizaje significativo Ausubel (1983), la pedagogía de la pregunta Freire  

(1986);  en donde se establece que el conocimiento es elaborado tanto individual como 

socialmente por el estudiante basándose en sus experiencias e interpretaciones del mundo 

real. 

Con esta investigación se ponen en escena elementos que se consideran importantes para 

mejorar aspectos relacionados con la enseñanza, aprendizaje y los intereses de los 

estudiantes enfocada a la disminución tanto de la reprobación  como de la deserción 

escolar. Las unidades didácticas son una propuesta metodológica reflexiva, conceptual e 

integral con miras a enriquecer el quehacer docente para enfrentar la desmotivación escolar 

a través de contextos socio -afectivos que tienen en cuenta el entorno institucional, familiar 

y social; involucrando elementos relacionados en el PEI y planes de estudio de las áreas de 

Ciencias Naturales y Matemáticas. 

Para determinar el eje temático (que llamaremos contexto) de la unidad didáctica se tienen 

en cuenta los resultados obtenidos de una encuesta a estudiantes y padres de familia en la 
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que se indaga por aspectos del contexto familiar, social e institucional como también su 

punto de vista en cuanto a las metodologías que emplean los docentes. 

La estructura de la unidad didáctica contempla unos momentos de intervención 

metodológica o entorno de aprendizaje: Instalación, contextualización, afianzamiento, 

reflexión, aplicación, evaluación y retroalimentación. Con ello se promueve un avance en 

los procesos de formación desde el modelo de competencias, con la integración de aspectos 

relevantes del constructivismo que garantizan una secuencia dirigida a la apropiación del 

conocimiento teniendo en cuenta unos centros de interés de los estudiantes pero también 

otros factores como: 

 Transversalizar las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas a través de un 

contexto 

 Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

 Involucrar a los alumnos en su proceso de aprendizaje  

 Trabajar en equipo 

 Involucrar a los padres 

 Utilizar nuevas tecnologías 

La aplicación, seguimiento y evaluación de la propuesta, se analiza desde tres ámbitos: 

rendimiento académico (aprobación y reprobación de tercer y cuarto periodo del año lectivo 

2016 y primer periodo del 2017), satisfacción de los estudiantes y seguimiento a la 

propuesta. 

Con la estrategia de enseñanza diseñada e implementada en el aula se contribuye a formar 

sujetos participativos, motivados y con capacidad de aprender a aprender. 
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Planteamiento del problema 

 

Los procesos de evaluación realizados para medir el nivel de apropiación y afianzamiento 

de los saberes y competencias concluyen en la aprobación o reprobación de las diferentes 

asignaturas, los altos índices de reprobación que se presentan son en gran medida 

responsables de la deserción escolar, lo que podría considerarse como una forma de 

exclusión y causal de rechazo. 

En la siguiente tabla se presentan las cifras reportadas en el anexo 6 del SIMAT que 

evidencian los índices de reprobación y deserción escolar. 

                    Tabla 1 índice de reprobación y deserción Institucional 

Año Índice de reprobación Índice de deserción 

2014 13,84% 12,65% 

2015 14% 8% 

2016 18% 15% 

                Fuente: SIMAT 2016 

Esta problemática no puede atribuirse exclusivamente a los estudiantes, existen variadas 

razones que se constituyen en un agravante de esta, entre ellas podemos mencionar la difícil 

situación socioeconómica de la población que atendemos, los problemas afectivos, el 

maltrato infantil, entre otros (I.E. San Francisco de Asís, 2014). Este planteamiento se ve 

respaldado por múltiples investigaciones que consideran que el rendimiento académico no 

depende exclusivamente de las capacidades del estudiantes sino también de otros factores 

socioeconómicos, familiares, culturales, relación con el profesor y el centro escolar (Gil et 

al, 1999), además, el hecho de crecer en familias no nucleares o desestructuradas  con bajo 

nivel de escolaridad, se correlaciona con la dificultad en el aprendizaje y la deserción 

escolar (Berger, 2007).  

En el aspecto pedagógico, es decir en el quehacer de los docentes, también es posible 

encontrar situaciones que alimentan esta problemática, por ejemplo, el uso de prácticas 

pedagógicas convencionales, conductistas y descontextualizadas que no despiertan el 
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interés por el aprendizaje en los educandos, muchos de estos maestros se dan cuenta de que 

el camino hacia la mejor formación no se está en el dictado, la copia, el cuestionario y el 

resumen (Lacueva, 1997). 

Ante esta situación, la labor como profesores debe estar encaminada hacia la búsqueda de 

estrategias que minimicen la reprobación, a fin de evitar convertirse en un ente pasivo del 

sistema escolar, siendo consecuente con la misión de educar, contagiando de entusiasmo a 

los estudiantes, motivando la clase, desarrollando  formas para atraer la atención y la 

actitud adecuada ante el área o asignatura y sobretodo incluyendo los intereses de 

aprendizaje de los jóvenes,  las necesidades y características propias de su contexto y de su 

realidad.  

Es posible que el estudiante tenga las capacidades cognitivas para aprender pero su actitud 

de rechazo a una materia determinada lo lleva a la no aceptación y a no estudiar; por tanto, 

la necesidad de profundizar en este tema para aportar efectivamente a la solución de esta 

problemática y disminuir los rangos de reprobación de la institución resulta urgente e 

inaplazable, de allí la importancia de la implementación de una propuesta metodológica 

basada en intereses de aprendizaje.  

 

2.1. Pregunta de investigación 

¿Cómo la implementación de una estrategia metodológica transversal basada en contextos 

socio-afectivos e intereses académicos de los estudiantes interviene en su proceso de 

aprendizaje en las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas? 
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Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

Determinar la contribución de una propuesta metodológica basada en los contextos socio 

afectivos e intereses de aprendizaje de los estudiantes para el mejoramiento académico en 

las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas en los grado octavo y noveno de la 

Institución Educativa San Francisco de Asís, Puerto Asís, Putumayo. 

3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el entorno socio-afectivo e intereses de aprendizaje de los estudiantes. 

 Transversalizar los saberes a partir de la construcción y aplicación de unidades 

didácticas en las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas.  

 Evaluar la propuesta teniendo en cuenta el seguimiento, nivel de desempeño 

académico y de satisfacción de estudiantes. 
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4.   Justificación 

 

La sociedad actual en su constante dinamismo exige cambios y el sector educativo no es 

ajeno a estas exigencias.  Las prácticas pedagógicas de los últimos años han hecho que las 

aulas dejen de ser un espacio de interacción, convivencia y desarrollo de procesos 

formativos debido a la apatía del docente al cambio y a la aplicación de nuevas estrategias 

didácticas, lo que genera una actitud de rechazo del estudiante frente al proceso de 

aprendizaje, por lo tanto el educador no puede negarse a proponer.  

En consecuencia, los actores responsables (docentes) de la educación, encargados de 

planificar, organizar, direccionar y controlar las acciones pedagógicas pertinentes para 

alcanzar las metas y objetivos institucionales  deben estar en la capacidad  de emplear 

estrategias didácticas teniendo en cuenta los interés de los estudiantes y su contexto  para 

brindar  educación de calidad. 

Desde esta perspectiva el objeto de la propuesta de investigación es el de articular las áreas 

de Matemáticas y Ciencias Naturales mediante unidades didácticas con ejes transversales 

contextualizados que tienen en cuenta la parte socio- afectiva e intereses de aprendizaje, 

donde a través de distintas actividades se logre erradicar  gradualmente del pensamiento de 

los jóvenes  la idea de que el conocimiento debe impartirse en forma fraccionada y que la 

relación entre las distintas áreas es inexistente o igualmente pensar que el currículo  está 

alejado de la realidad e intereses del estudiante. Esta propuesta incluye actividades que 

comprometen al estudiante en la elaboración del conocimiento partiendo de situaciones 

propias del entorno, la solución de problemas y dando respuesta a preguntas previamente 

formuladas. 

La implementación de esta propuesta tiene por objeto motivar y comprometer al estudiante 

en su proceso de aprendizaje para mejorar su nivel de desempeño académico, reducir la 

reprobación y por ende los índices de deserción escolar. 
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5.  Marco Teórico Referencial 

 

5.1. Antecedentes de la Investigación 

5.1.1. Empíricos 

En el año 2016 la Institución Educativa San Francisco de Asís se vinculó al programa  

dirigido por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI), que 

promueve la investigación con base en la curiosidad y el cultivo de la pregunta buscando 

dar sentido a la cotidianidad cultural y lo natural (Ossa, 2009). Esta estrategia se viene 

desarrollando con un proyecto de investigación relacionado con la determinación de la 

composición florística de las áreas de rastrojo y humedal presentes en la Institución, que ha 

permitido a los estudiantes acercarse y reconocer su entorno natural mediante la indagación 

y la realización de inventarios de vegetación, ampliando así su conocimiento de los 

aspectos ecológicos del ecosistema, del frágil equilibrio de la naturaleza y de la importancia 

de conservar la biodiversidad. 

De otro lado, en el año 2014 la institución se benefició de una capacitación en entornos de 

aprendizaje propuesto por la fundación ALECOP. La propuesta es una estrategia 

innovadora que permite lograr aprendizajes significativos ya que involucra los intereses de 

los estudiantes y se basa en la formulación de preguntas problematizadoras surgidas de su 

curiosidad y a través de un proceso de afianzamiento y retroalimentación acerca al 

estudiante al conocimiento, además incluye un componente de aplicación de las TIC, ya 

que en la evaluación utiliza unas tarjetas (Clickers) que permiten seleccionar las respuestas  

de una serie de preguntas que se realizan utilizando el software TURNINGPOINT, lo que 

hace interesante y ameno este proceso para el estudiante. 

Otra iniciativa pedagógica que se ha venido aplicando en la Institución Educativa San 

Francisco Asís es el Programa Ondas diseñado por Colciencias. En este sentido se 

conformaron cuatro (4) grupos de investigación en el marco de esta estrategia y se han 

desarrollado diversos proyectos siguiendo su metodología. Entre el 2014 y 2016 el grupo 

de investigación Eco Vida ha desarrollado los  proyectos: Caracterización de la Avifauna 
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presente en el área de rastrojo y humedal,  Identificación de las características físico 

químicas del agua de los aljibes y Usos alternativos de las comunidades indígenas Siona y 

Páez para contrarrestar los efectos secundarios del Zika y Chikungunya. El grupo de 

investigación Sembradores de la Ciencia por su parte, realizó proyectos sobre la evolución 

del desarrollo urbanístico del municipio y la Zonificación ambiental y uso actual del suelo 

de los predios de la Institución Educativa; y el grupo de investigación Sociedad 

Investigativa Ambiental ha adelantado proyectos de identificación de especies forestales y 

sobre el estado actual de los humedales del municipio de Puerto Asís.  

Este entorno de aprendizaje, si bien está diseñado para pequeños grupos de estudiantes, 

puede perfectamente utilizarse como una estrategia pedagógica innovadora en grupos o 

grados completos con el fin de motivar a los estudiantes y despertar su interés por el 

conocimiento científico.  

5.1.2. Teóricos  

Los referentes teóricos relacionados con Los entornos de aprendizaje están basados en un 

enfoque constructivista inspirado en el trabajo desarrollado por Vygotsky, Bruner, Piaget y 

Dewey e incluye los planteamientos de Paulo Freire respecto al papel de la pedagogía en la 

postulación de modelos de ruptura, de cambio y de transformación de nuestra sociedad, 

centrando la tarea de educar en la integración del individuo a su realidad, dejando de lado 

todo aquello que contribuya con la formación de un sujeto pasivo y de adaptación, que se 

convierte en un deposito que debe ser llenado con “pedazos de mundo digeridos por otro, 

con cuyos residuos pretende crear contenidos de conciencia” (Freire P. 11, 1978). La 

educación debe ser entonces, liberadora, donde tanto educador como educando se educan 

entre sí usando el mundo como contexto, debe fundamentarse en la adopción de una 

permanente postura reflexiva, crítica y transformadora, que no se limita al verbalismo sino 

a la acción. 

 

Diferentes investigaciones demuestran que es imprescindible en el desarrollo del proceso 

de enseñanza, diseñar estrategias que permitan un aprendizaje flexible, racional y 

cooperativo que vincule las experiencias propias de estudiantes y docentes, con el fin de 
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fortalecer la capacidad investigativa, desarrollar el pensamiento crítico y fomentar la 

creatividad (Acosta, Acosta, y Monroy, 2012).   

En este sentido, la secretaría de Educación de Bogotá, como parte del proceso de 

reorganización curricular publicó las orientaciones curriculares de Ciencias Naturales para 

fortalecer la ciudadanía, esta propuesta pedagógica pretende que las Ciencias Naturales 

pasen de ser una disciplina teórica a un área que contribuya al desarrollo humano formando 

sujetos capaces de promover cambios sociales y culturales que garanticen la sostenibilidad 

ambiental y la calidad de vida.  Los ambientes de aprendizaje que postula fortalecen los 

elementos pedagógicos y didácticos de las prácticas de formación mediante propuestas 

interdisciplinares que incluyen las diferentes áreas del conocimiento y las especialidades 

del área de Ciencias Naturales; además, fortalecen la educación ciudadana al relacionar 

pedagógicamente problemáticas complejas que requieren un abordaje integrado que se aleje 

de la lógica disciplinar y que contextualice lo que se enseña para que se constituya en algo 

real y funcional (Ruiz, Bustos y Gómez, 2014). Esta propuesta plantea los siguientes 

momentos: Identificación de un problema cotidiano; la formulación de preguntas 

potenciadoras que conduzcan a los estudiantes mediante la indagación y exploración a 

buscar respuestas, que luego se analizan y discuten con los miembros de la comunidad 

como cierre del proceso  (Garcia, 2010). 

 

Otro ejemplo de la necesidad de un cambio metodológico en los procesos de enseñanza 

aprendizaje se presenta en la guía metodológica para el desarrollo de la ciencia en la 

educación inicial, donde se plantea la necesidad de aprovechar la mayor facilidad de 

aprendizaje y adaptación de los niños para incentivar el desarrollo de sus capacidades de 

observación, de hacer o plantear preguntas, de establecer y verificar posibles respuestas y 

elaborar explicaciones lógicas y sencillas de acuerdo a sus experiencias. El elemento 

integrador o eje central de la propuesta es la realización de experimentos seleccionados por 

el docente dependiendo del interés, curiosidad innata y vivencias de los niños; durante su 

desarrollo debe fomentarse el uso de vocabulario específico, la expresión verbal y la 

representación gráfica como mecanismo para evidenciar las percepciones, conclusiones y 

nuevas curiosidades de los niños (Ministerio de educación del Ecuador MEC, 2014) 
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Por otra parte, el artículo “La investigación dirigida como estrategia para el desarrollo de 

competencias científicas” establece la importancia de los modelos basados en investigación 

como alternativa para la enseñanza de las Ciencias Naturales y el desarrollo de 

competencias científicas, basándose en el Modelo didáctico de investigación dirigida, 

donde el estudiante construye sus conocimientos a partir de la solución de problemas del 

contexto cotidiano y desarrolla capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales 

mediante la investigación en el aula. Esta estrategia comprende una etapa diagnóstica 

donde se aplicaron tres pruebas usando el estilo PISA relacionadas con la contaminación 

química del agua; la etapa de desarrollo plantea actividades orientadas a la formación de 

competencias científicas a través de la formulación de proyectos de investigación.; 

finalmente, la etapa de evaluación realizada a través de tres instrumentos similares a los de 

la etapa diagnóstica.  En conclusión, el modelo de aprendizaje por investigación dirigida, 

replantea las prácticas educativas propiciando el desarrollo de la actividad científica en el 

contexto de la escuela y familiarizando al estudiante con el quehacer científico, fomentando 

el trabajo colectivo y el intercambio de saberes e ideas entre estudiantes y docentes para 

lograr un aprendizaje significativo (Arenas, Galindo, y Cordoba, 2014).  

 

Otra evidencia de la importancia de un cambio en el enfoque tradicional de enseñanza, se 

encuentra en la publicación titulada Secuencias Didácticas en Matemáticas Educación 

Básica Secundaria del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). Este modelo 

permite aplicar nuevas formas de enseñar las Matemáticas desde la perspectiva del 

aprendizaje basado en la resolución de problemas, además afirma que los estudiantes deben 

construir el saber a partir del desarrollo de habilidades como preguntar, predecir, observar, 

interpretar, comunicar y reflexionar. La ruta metodológica contempla una visión general, 

una ruta de aprendizaje, su aplicación en otros contextos y el instrumento de evaluación. La 

importancia de la secuencia didáctica radica en su flexibilidad, la familiaridad con el 

contexto y la comprensión de conceptos matemáticos (Oicata y Castro, 2013). 

 

Por su parte, en la tesis de grado titulada Aprendizaje Basado en Proyectos (A.B.Pr) Como 

estrategia de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Básica y Media, se plantea el 
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desarrollo de competencias cognitivas, colaborativas, tecnológicas y meta cognitivas 

mediante la aplicación de proyectos. Contempla las siguientes fases de aprendizaje: 

 

 Diseño de plan de trabajo por grupos y fase de información: Comprende los 

componentes de motivación hacia la actividad, definición de la base teórica, formación 

de grupos, definición de actividades, cronograma por equipos y recursos necesarios. 

 Ejecución del plan de trabajo: Realizado con apoyo y mediación del docente, quien 

observa el desempeño y actitudes de los estudiantes frente al trabajo en equipo, 

evaluando su liderazgo, autonomía y creatividad. 

 Presentación de avances: Es un espacio de socialización y evaluación de fortalezas y 

dificultades encontradas en el proceso. 

 Fase Experimental: incluye la parte práctica y el registro y análisis de datos.  

La ejecución del Proyecto implicó cambios actitudinales y comportamentales de 

estudiantes, docentes y la institución, fortaleciendo el trabajo cooperativo y la apropiación 

de conceptos físicos y procedimientos empleados en las prácticas experimentales y el 

reconocimiento de la importancia de la tecnología en el desarrollo científico (Ciro, 2012). 

 

Otra de las alternativas no convencionales de educación, es la utilización de actividades y 

proyectos lúdicos que favorecen el acercamiento al conocimiento por parte de los 

estudiantes, tal como se encuentra plasmado en “Las estrategias de aprendizaje a través del 

componente lúdico”. Este documento establece que una de las mayores preocupaciones en 

el ejercicio docente, en la actualidad, es la incidencia de los factores afectivos en el 

rendimiento académico, por tanto, es necesario implementar un nuevo modelo de 

enseñanza que combina los factores cognitivos, afectivos y sociales para fomentar una 

actitud activa, generar confianza en sí mismo, reducir el miedo a cometer errores y para 

concentrar la atención y el interés en los contenidos temáticos mediante la inclusión del 

componente lúdico donde la sorpresa, la risa y la diversión son aspectos fundamentales para 

aprender en un ambiente relajado, divertido y más participativo. Dicho modelo puede 

emplearse para introducir, consolidar, reforzar, revisar o evaluar contenidos, 

proporcionando al profesor actividades variadas para aumentar la motivación de los 
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alumnos y desarrollar diferentes habilidades y capacidades activando su creatividad para 

dar solución a diferentes situaciones, por último y muy importante, desarrolla actitudes de 

compañerismo, cooperación y respeto (Sánchez, 2010). 

 

De manera semejante, el diseño de unidades didácticas transversales como estrategia de 

formación profesoral y de mejoramiento del aprendizaje de las ciencias experimentales es 

un artículo donde se define la unidad didáctica como un elemento orientador de la práctica 

docente. Su diseño implica la selección de un objeto de estudio donde se establecen 

diferentes clases de interacciones entre contextos y la historia de las ciencias, por ser una 

estrategia curricular en donde se comparten las decisiones con los estudiantes, su 

formulación y desarrollo implica crear entornos de aprendizaje que incluyen conocimientos 

previos como punto de partida para construir los científicos. Un aspecto importante de su 

desarrollo es que permite cambiar la idea de una evaluación represiva y sancionadora por 

otra que favorece los aprendizajes y mejora la enseñanza, además, este tipo de estrategias 

donde se usan herramientas como entrevistas, encuestas, registro audiovisual y el diario de 

aula, permiten un proceso de reflexión permanente para evaluar, reorganizar y tomar 

decisiones sobre la marcha de la investigación (Enciso, Mora, y García, 2005).  

 

Por su parte, el centro para estudios en ciencias y Matemáticas de la universidad de Leeds 

Inglaterra desarrolló un enfoque constructivista para el desarrollo del currículo en ciencias 

que define el proceso de aprendizaje como una interacción entre los esquemas mentales del 

estudiante y las características de su medio de aprendizaje y estructura la enseñanza en 

torno a una secuencia que contempla las fases de: orientación, donde se despierta la 

atención e interés de los estudiantes y se exploran sus conocimientos preliminares; la fase 

de reestructuración, donde los conocimientos previos se ponen a prueba confrontándolos 

con contraejemplos y con la ampliación de su rango de aplicación y la fase de 

contextualización que  plantea actividades de aprendizaje basadas en contextos que tienen 

sentido para el estudiante, donde prima el trabajo grupal para discutir y expresar teorías o 

ideas que luego a través de experimentos y actividades de construcción práctica son 

comprobadas y aplicadas. La última fase o de meta cognición, constituye un espacio de 
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reflexión sobre el cambio en su conocimiento inicial y final y sus reacciones, pensamientos 

y dificultades (Driver, 1988). 

 

Dejando de lado el aspecto didáctico y abordando el motivacional y afectivo, es posible 

encontrar gran número de investigaciones y artículos que afirman que la baja calidad de los 

aprendizajes está determinada por factores como la ineficiencia de la práctica de aula,  la 

inadecuada interacción social y pedagógica entre el profesor y el estudiante, la limitación 

de las temáticas y la incorporación de la experiencia cotidiana de los sujetos, la utilidad de 

los temas tratados y la significación de lo aprendido; a lo que se suma la desigualdad en el 

rendimiento de los estudiantes que provienen de familias de menores ingresos y recursos 

socioculturales. Respecto al papel del docente se plantea que este debe ponerse a 

disposición del interés de aprendizaje de los jóvenes y reconstruir sus conocimientos 

mediante la identificación y corrección del error e incorporando recursos didácticos en 

función de la apropiación y utilización de nuevas informaciones para generar así nuevos 

saberes (Román, 2003). 

 

Lo anterior se complementa con lo planteado en el artículo “Factores personales, familiares 

y académicos que afectan al fracaso escolar en la educación secundaria”  donde se establece 

que la motivación juega un papel importante para que el estudiante concentre todo su 

esfuerzo, personalidad y haga uso de todos sus recursos para alcanzar metas de aprendizaje 

y por otro lado, destaca la importancia de una autoestima o auto concepto positivo en el 

estudiante, porque constituye un factor de protección de riesgo de fracaso escolar. En lo 

concerniente a la relación de la clase social, los resultados de las investigaciones permiten 

concluir que a medida que se asciende en la clase social los resultados y expectativas 

académicas mejoran, demostrando así la importancia del nivel cultural en el proceso 

educativo, siendo las variables afectivas y relacionales y el grado y estilo de ayuda familiar 

los aspectos de mayor incidencia en la reprobación y deserción escolar (Diaz, 2003).   
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6. Marco conceptual 

 

6.1. La deserción escolar 

La deserción es la interrupción o desvinculación de los estudiantes del sistema educativo. 

Es un evento frecuente en todas las instituciones educativas de Colombia y por ende en el 

municipio de Puerto Asís, se presenta en jóvenes de todas las edades generando 

consecuencias en la comunidad educativa. Además, no es el retiro escolar un asunto del 

azar, existen patrones sistemáticos y formas complejas de materializarse.  

 

Según Sánchez (2007, p. 1) “la deserción escolar en América Latina es una tragedia de la 

que se habla muy poco, pero que tendrá un impacto negativo en la región por muchos años 

más”. Lo anterior indica que este fenómeno se presenta de forma extendida y con mayor 

frecuencia en los países que presentan menos desarrollo, en consecuencia millones de 

adultos no tienen estudios secundarios lo que a su vez les dificulta encontrar empleo.  

 

De acuerdo a su duración, la deserción puede ser temporal cuando los estudiantes 

abandonan y vuelven al sistema educativo y definitiva cuando no regresan. Según el MEN 

(2010) la tasa de deserción intra-anual pasó de 8,0% en 2002 a 5,15% en 2009, siendo 

mayor en el sector rural y en algunos departamentos que se caracterizan por presentar 

grupos sociales donde existen comunidades más pobres y donde la violencia ha generado 

mayor número de desplazamientos, como sucede en el Putumayo.  

 

Según estudios realizados por el DANE (2008) la deserción escolar se incrementa a medida 

que los estudiantes avanzan hacia los grados superiores (ilustración 1). Las mayores tasas 

de deserción intra-anual se concentran en los grados en los que existen cambios de niveles, 

particularmente primero de primaria y sexto grado. Se puede deducir que en los grados 

octavo y noveno la tasa de permanencia esta entre el 90% y 93%, y en los grados décimo y 
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undécimo esta entre el 84% y 87%. También se observó que en el sector rural la tasa de 

deserción se aproxima al 50% en estos grados. 

  

Ilustración 1. Porcentaje de permanencia de estudiantes por grados en la zona urbana y rural 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Urbano 100 100 100 98 98 96 93 90 87 84 82

Rural 100 99 96 89 71 68 60 57 53 48

100 100 100 98 98 96 93 90 87 84 82
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Fuente: Cálculos propios a partir de DANE- ECV 2008 

  

En el Departamento del Putumayo los índices de deserción y reprobación escolar presentan 

un comportamiento similar a los de la nación, las causas principales de esta problemática 

según un estudio del DANE (2008) son el poco gusto por el estudio (68%), la convivencia 

escolar (30%) y la pedagogía inadecuada (30%). 

 

Respecto a la situación de deserción escolar Municipal la oficina de cobertura de la unidad 

educativa de Puerto Asís, establece que a partir del año lectivo 2015 el número de 

estudiantes matriculados se ha venido reduciendo, mientras que la deserción y reprobación 

han ido en aumento tal como, se presenta en la siguiente gráfica: 
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Ilustración 2. Matrícula, deserción y reprobación escolar 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria Educación Municipal  

Fuente: Secretaria de Educación municipal, 2017 

Pese a los grandes esfuerzos que el gobierno nacional ha realizado frente a la problemática 

de la deserción y reprobación escolar se hace evidente que no han sido suficientes, ya que 

cada año el número de desertores y estudiantes reprobados va en aumento. De acuerdo con 

lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional y las instituciones educativas requieren 

mayor apoyo de las entidades territoriales, de los padres de familia y de la comunidad 

educativa para que se asegure el acceso y permanencia de los estudiantes. 

6.2. Fracaso escolar 

El concepto de fracaso escolar cambia desde la perspectiva que se considere, según 

Rodríguez (1986), se define como la situación en la que el estudiante no alcanza los logros 

esperados de acuerdo a sus capacidades. Reprobar el año escolar tiene un impacto negativo 

en el estudiante y en el padre de familia y puede verse como un obstáculo para alcanzar las 

metas en el proyecto de vida e implica perder parte de los sueños, tiempo y la inversión 

económica. 

 

El entorno socio-afectivo, es otro aspecto fundamental en el fracaso escolar. Según Navarro 

(2003) y Fernández et al (2011) este aspecto tiene su origen en problemas familiares como 

las peleas de los padres, la separación, dificultades económicas, la enfermedad o la pérdida 

de un ser querido, la estructura familiar y el compromiso de los padres en el proceso 

académico de sus hijos.   
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Otros factores como la escasez de recursos para el aprendizaje, falta de hábitos y técnicas 

de estudio, espacios inadecuados de trabajo y problemas sociales como el conflicto armado, 

la inseguridad social, el aumento de la drogadicción y muchos otros que son frecuentes en 

su entorno pueden desmotivar al estudiante y bajar su rendimiento académico e incluso 

llevar a la deserción.  

6.3. Innovaciones curriculares  

No cabe duda que en las últimas décadas se han dado cambios importantes en el sistema 

educativo colombiano caracterizados por innovaciones en los modelos educativos y 

curriculares cuyos procesos centran sus objetivos en motivar el aprendizaje, estructurar los 

contenidos e incorporar nuevas metodologías para cumplir con las expectativas  no solo 

individuales sino también las que la sociedad exige (MEN, 2009). En este sentido es deber 

de las comunidades educativas implementar dentro de sus PEI estas políticas nacionales y 

además promover el desarrollo de competencias para la formación de ciudadanos integrales 

y capaces de desempeñarse laboralmente.   

 

Opuesto a lo anterior; algunos estudios, especialistas y educadores muestran su 

preocupación por el sentido, dirección e interpretación de estas innovaciones porque la 

mayoría de las veces son el resultado de la incorporación de las novedades educativas del 

momento (Díaz, 2010) que dejan en un segundo plano la formación docente y el apoyo para 

la implementación de propuestas creativas e innovadoras en el aula.   

 

Según Díaz (2010), existen modelos que buscan innovar las estructuras curriculares y las 

prácticas educativas; algunos son: el currículo flexible, el aprendizaje basado en problemas 

o proyectos transversales y el uso de tecnologías de la información y comunicación. Lo 

anterior sin dejar de lado que los docentes para planear deben tener en cuenta el contexto en 

el que se mueve el estudiante, el entorno familiar, social, su interés de aprendizaje y los 

problemas institucionales.  
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Otras competencias que debe desarrollar el docente y que le permiten transformar sus 

prácticas educativas en el proceso de enseñanza (Perrenoud, 2004) consisten en organizar 

situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los mismos e implicar a los alumnos 

en este proceso, trabajar en equipo, informar e involucrar a los padres, afrontar los deberes  

y los dilemas éticos de la profesión y formarse continuamente siendo consiente que el 

mundo es cambiante al igual que los procesos curriculares. El reto implica afrontar la 

cotidianidad de una escuela que cada vez es más compleja y que requiere cambios en lo 

comportamental y actitudinal pues no es suficiente con la adquisición de habilidades o 

técnicas didácticas (Copello, 2001). 

6.4. Contexto socio – afectivo  

La familia, la escuela y otros espacios que brinda la sociedad son determinantes en la 

formación personal.  Desde el ámbito escolar se promueve la interacción de los estudiantes 

con personas de la misma o diferente edad para que a través de diversos escenarios, 

experiencias y situaciones de aprendizaje el joven enriquezca su calidad humana e 

intelectual. También es importante pensar en una escuela que considere los sentimientos y 

deseos en relación con el saber (Duarte, 2003), que tenga en cuenta entre otros aspectos el 

error como una oportunidad para mejorar, que le dé importancia a las prácticas solidarias, la 

sinceridad, la comunicación asertiva, la equidad, la justicia, la convivencia armónica, la 

capacidad para resolver problemas en lugar de promover una falsa obediencia, el intento de 

homogeneidad y la pasividad conceptual. 

 

Finalmente, tener en cuenta lo social y lo afectivo en el aula supone el desarrollo 

habilidades y actitudes necesarias para relacionarse positivamente con los demás, abordar 

situaciones difíciles y tomar decisiones oportunas y responsables (Ruiz, Bustos, y Gómez, 

2014). Además genera motivación, impacto y sobre todo estimula en la formación de 

competencias emocionales determinantes para una vida en sociedad (Chaux, 2012). 
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6.5. Ambientes de aprendizaje y estrategias didácticas 

Un ambiente de aprendizaje no solamente contempla un espacio físico (aula de clase) o de 

tiempo en el que profesores y estudiantes interactúan (Salinas, 1997). Otros aspectos de 

carácter social, cultural, económico, político, ambiental y tecnológico, se integran 

sistemáticamente para generar experiencias de aprendizaje significativo, eficaz, eficiente y 

con sentido. De esta forma, es importante propiciar un escenario donde se brinden y 

desarrollen condiciones favorables para el logro de objetivos educativos (Duarte, 2003). 

 

Lo anterior implica establecer un proceso constructivo del conocimiento que sea activo, 

alejando el concepto de estudiante como receptor para darle paso a su participación y 

esfuerzo en la adquisición de conocimientos y habilidades; autorregulado, en el sentido de 

ser capaz de gestionar, controlar, retroalimentar y evaluar su aprendizaje para tomar sus 

propias decisiones; contextual para involucrarse con su entorno; colaborativo para definir 

reglas y controlar el trabajo individual y grupal (De Corte, 2011). Lo que lleva a determinar 

que las estrategias didácticas empleadas por el docente juegan un papel primordial a la hora 

de propiciar ambientes de aprendizaje. 

 

En este sentido las estrategias didácticas han sido estudiadas por importantes autores, a 

continuación se mencionan algunos: 

Para Gagné, De la Orden Hoz y Soler (1987) son acciones que activan, apoyan y dinamizan 

una constante renovación, reflexión y comunicación para lograr propósitos comunes en los 

procesos de aprendizaje, los cuales a su vez tienen unos condicionantes internos y externos 

que los regulan y entre otros aspectos propone unas tareas que dan lugar a una secuencia 

necesaria de instrucción para alcanzar los resultados esperados: centrar la atención, es decir 

que el estudiante conozca los objetivos y la relación con el contexto, tener en cuenta los 

saberes previos, orientar y aplicar los nuevos conceptos, proporcionar retroalimentación y 

evaluar. Lo importante de esta teoría en el quehacer docente es la planificación secuencial 

potenciando el conocimiento desde lo más sencillo hasta lo más complejo, donde el 

estudiante es un sujeto participativo y capaz de autoevaluarse. 
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Para Fernández (2006), no es posible utilizar un único método o mejor camino, concibiendo 

la idea de homogeneidad, las mejores metodologías serán la combinación adecuada de 

diferentes situaciones diseñadas de manera intencional de acuerdo a las características de 

un grupo y organizadas para garantizar el desarrollo de competencias y estableciendo los 

criterios en cuanto a la cantidad de información y conocimientos que han de recibir los 

estudiantes.  

 

Al respecto Anijovich (2009) y Verrier (2007) confluyen en que las estrategias didácticas 

son un conjunto de elementos, acciones y decisiones que toma el docente para orientar la 

enseñanza, reflexionar en el camino y garantizar procesos de aprendizaje con resultados 

que alcancen las metas de calidad programadas. 

 

Con estas consideraciones se puede establecer que los métodos de enseñanza con 

profesores que desarrollan su capacidad de innovación y estudiantes responsables de su 

aprendizaje y comprometidos con sus actividades son más formativos, generan niveles de 

comprensión más profundos y la aprehensión de conceptos de carácter significativo y 

duradero para facilitar su articulación con otros contextos.  

6.6. Estrategias Metodológicas  

6.6.1. Entornos constructivistas de aprendizaje  

El modelo constructivista fundamentado principalmente por Vygotsky, Piaget y Ausubel, 

concibe la enseñanza como una actividad crítica donde el estudiante es el eje central y el 

docente es un actor autónomo, investigativo y reflexivo.  La meta del constructivismo es la 

autoconstrucción del conocimiento, su objetivo es enseñar a pensar al estudiante, 

preparándolo para la vida en su dimensión individual y social teniendo en cuenta el 

contexto que lo rodea, la cultura  y su historia (Pérez, 2005). Además los contenidos deben 

estar constituidos por el mundo, la naturaleza y la sociedad; el aprendizaje debe partir de 

los intereses del estudiante y sus preconceptos para que sea significativo. 
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En este sentido, el método utilizado por el constructivismo parte de las experiencias 

concretas, la investigación – acción y la indagación entre otros. Los recursos que se pueden 

utilizar son las nuevas tecnologías, uso de mapas conceptuales, ensayos y materiales 

didácticos como las imágenes, juegos y narraciones (Moreno, 2004). 

 

En un entorno constructivista de aprendizaje se busca acomodar los conceptos nuevos de 

acuerdo a los conocimientos previos, dándoles potencial significado a través de actividades 

organizadas internamente que parten de un problema, una pregunta, proyecto o ejemplo 

contextualizado (Jonassen, 2000). El estudiante construye sus conocimientos a partir de la 

acción, resolviendo los problemas de forma estratégica, creativa e innovadora; finalizando 

los proyectos a partir del contacto con el medio; dando respuesta a las preguntas mediante 

la exploración y descubrimiento y relacionando los conocimientos nuevos de una forma 

estructurada mediante el ejemplo. Algunos elementos que fundamentan este modelo son: la 

forma contextualizada de presentar la información, la secuencia en la adquisición del 

conocimiento teniendo en cuenta la dimensión procedimental, actitudinal y cognitiva, el 

trabajo colaborativo, y finalmente la evaluación que incluye la autoevaluación y co-

evaluación para reorientar procesos. 

6.6.2. Formular y responder preguntas 

El núcleo central del diseño de un ambiente aprendizaje es la pregunta, los ejemplos, el 

problema o proyecto que los alumnos han de resolver y solucionar. Mediante ellos, se llega 

a la información y a elaborar los conceptos adecuados. En la práctica todas las técnicas 

enunciadas se basan en el aprendizaje activo, constructivista y real. Los criterios para 

seleccionar unas u otras pueden venir de la asignatura, del estilo de aprendizaje, los 

recursos y materiales disponibles (Jonassen, 2000). 

 

En este sentido, se toman las preguntas basadas en contextos como un elemento 

fundamental para el aprendizaje teniendo como pilar el planteamiento de Paulo Freire 

(1986), quien se refiere a la pedagogía de la pregunta como: un activador del pensamiento, 
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un elemento que propicia la conversación y reflexión en torno a problemas cotidianos y un 

constructor del conocimiento.   

 

La reflexión y aplicación de la pregunta concuerdan con las metodologías activas y Escuela 

Nueva en donde además de innovar en métodos y estrategias implica también respetar la 

actividad espontánea y los intereses de los estudiantes, cultiva el trabajo autónomo y 

finalmente rescata el papel crítico-constructivo de los educadores y educandos 

estableciendo lazos de amistad, reconociéndose y valorando la diferencia. 

6.6.3. Momentos de intervención metodológica 

Este aspecto se relaciona con el planteamiento de Gagné (1974) citado por Beltrán (2002), 

quien afirma que el proceso de aprendizaje tiene ocho fases: la motivación, selección de 

saberes, la adquisición, la retención en la memoria, la recuperación de la información, la 

generalización, la generación de respuestas y la retroalimentación. De acuerdo a esto, la 

estrategia pedagógica basada en contextos para el mejoramiento de la calidad de la 

educación en el departamento del Putumayo, formulada e implementada por la fundación 

ALECOP Colombia (ejecutada en el año 2015) define los siguientes momentos de 

intervención metodológica: 

  6.6.3.1. Instalación 

Es el punto de partida donde tiene mayor relevancia la motivación por el aprendizaje 

(Beltran, 2002). En la cual, es pertinente orientar las metas y objetivos, generando 

expectativas reales sobre lo que se va conseguir, sus respectivas actividades y recursos, los 

tiempos que se emplearan y la organización del trabajo. Finalmente, debe dar a conocer el 

estándar, las competencias y los desempeños del plan de estudios.  En este primer momento 

el objetivo es lograr una actitud positiva y minimizar el rechazo por el aprendizaje, hacia el 

profesor o la Institución Educativa. 

6.6.3.2. Contextualización 

La educación en general tiene el reto de vincular a la familia, la escuela y la sociedad en el 

proceso de formación de los estudiantes, además de desarrollar habilidades que le permitan 
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resolver diversas problemáticas de carácter individual y grupal. Esta tendencia debe tener 

en cuenta factores que hoy en día determinan transformaciones en el campo educativo, 

como los avances tecnológicos, uso de las TIC, la globalización de la economía, la cultura, 

el medio ambiente y la generación de buenas relaciones para la convivencia armónica en la 

comunidad (Escorcia, 2007).  

Con base en lo anterior, la contextualización es una etapa donde se pretende acercar las 

temáticas con la realidad y el contexto local, regional y nacional. Su finalidad es demostrar 

la pertinencia de los saberes para lograr mayor apropiación por parte del estudiante y 

contribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.  En este momento la pregunta 

tiene un papel muy importante, puesto que motiva a estudiantes y docentes a crear un 

ambiente armónico, favoreciendo la comunicación, la reflexión, la formulación de 

problemas y el planteamiento de hipótesis (Zuleta, 2005). 

6.6.3.3. Afianzamiento   

Momento en el cual comienza la actividad propiamente dicha de cara al aprendizaje de los 

ejes temáticos del plan de estudios. Se presenta la información relacionándola con el 

contexto para que tenga una verdadera connotación. Puede participar directamente el 

docente o usar recursos didácticos (Ilustración 3) que permitan la apropiación de 

conocimientos; así mismo, se establecen otras actividades de aprendizaje autónomo como 

complemento para alcanzar las competencias en cada disciplina.  

Ilustración 3. Estrategias didácticas 

 

Fuente: autoría propia 
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6.6.3.4. Reflexión 

Esta etapa comprende un proceso de meta cognición en el cual los estudiantes a partir de la 

articulación del contexto con los saberes realizan propuestas o aportes que pueden 

contribuir con la solución a problemáticas identificadas a nivel personal, familiar, social y 

de su entorno natural. 

6.6.3.5. Aplicación  

Es la oportunidad en la que los estudiantes interactúan entre sí, ponen en práctica su 

capacidad para generalizar y transferir sus conocimientos mediante la elaboración de 

aplicaciones lúdicas, tecnológicas o pequeños proyectos de interés. Este proceso busca 

facilitar o desarrollar habilidades para la solución de problemas e ir más allá de la 

información presentada en donde intervienen otros elementos como el trabajo en equipo, 

capacidad de liderazgo y manejo de tiempo entre otros; que hacen parte de la formación 

integral y que responden a otras necesidades de los estudiantes como el establecer 

relaciones afectivas entre compañeros y docentes o simplemente mejorarlas. 

6.6.3.6. Evaluación  

El aprendizaje básicamente esta mediado por la evaluación, la cual se considera un proceso 

permanente en cada uno de los momentos de intervención metodológica que pretende 

verificar si se han alcanzado los objetivos planteados. Contempla tres aspectos básicos: la 

Autoevaluación, la coevaluación y la heteroevalución. 

En este momento se aplica igualmente una evaluación alternativa denominada “Evaluación 

integradora” para las diferentes áreas del conocimiento, que se formula de acuerdo al 

contexto, los ejes temáticos y los lineamientos de las pruebas saber, utilizando el 

instrumento tecnológico denominado auto-evaluador y el software Turning point.  

6.6.3.7. Retroalimentación  

Al igual que en la fase anterior, su realización es permanente, teniendo en cuenta las 

fortalezas, debilidades o dificultades identificadas en la ejecución de las actividades y 

proponiendo estrategias para su mejora. Este proceso no necesariamente debe estar a cargo 
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del docente, se pueden fomentar actividades de reflexión entre los estudiantes encaminados 

a dar los próximos pasos para logar el aprendizaje esperado (Pérez, 2009). 

 

7. Diseño metodológico 

 

7.1. Nivel de investigación 

Se pretende realizar una investigación de campo de tipo exploratorio que permite obtener 

una visión general respecto de una determinada realidad estudiantil de la Institución 

Educativa San Francisco de Asís. Este tipo de investigación se realiza especialmente 

porque el uso de estrategias didácticas a través de momentos de intervención metodológica 

ha sido poco estudiado a nivel institucional y más aún, cuando sobre él es difícil formular 

hipótesis precisas o de cierta generalidad ya que cada estudiante puede estar rodeado de un 

contexto diferente y presentar múltiples comportamientos. Además, porque pueden 

aparecer nuevos fenómenos que pertenecen al campo experimental del aprendizaje que 

requieren de una descripción sistemática o cuando los recursos del investigador docente 

resultan insuficientes para realizar un trabajo más profundo. 

El enfoque de investigación es de tipo mixto ya que reúne la parte cualitativa que permite 

realizar un seguimiento real del estudiante mediante su desempeño en la unidad didáctica, 

su trabajo en grupo, las relaciones interpersonales compañeros y docentes, además de su 

grado de compromiso con las actividades académicas asignadas, aspectos que se consignan 

en diarios de campo y fichas de seguimiento estudiantil. Mientras que la parte cuantitativa 

permite obtener datos estadísticos en cuanto al rendimiento académico y determinar los 

avances en sus desempeños. 

Con este tipo de investigación se pueden describir situaciones o eventos que se presentan en 

los diferentes entornos de aprendizaje, además, describir el desempeño personal o grupal de 

los jóvenes pertenecientes a estos grados. Se pretende que la investigación no se base en la 

obtención y tabulación de datos, sino que se relacione con condiciones y conexiones 
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existentes, prácticas pedagógicas validadas por los estudiantes, opiniones y puntos de vista 

de estos y sus padres y las actitudes que se mantienen durante los procesos.  

 

7.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el desarrollo de la investigación se implementaron las siguientes fases:  

I. Fase inicial: Al inicio de esta fase se tomaron las consideraciones éticas tal como lo 

establece la ley, para esto se socializó el proyecto con padres y estudiantes de los grupos 

seleccionados y se diligenciaron los respectivos permisos y autorizaciones para obtener y 

publicar imágenes e información de los estudiantes dentro de este proceso de investigación. 

Finiquitado el punto anterior, para recolectar la información que permitió planificar y 

direccionar el trabajo de investigación, se definieron y aplicaron las siguientes herramientas 

e instrumentos:  

1. Encuesta a estudiantes y padres (anexos 1 y 2): estas permiten identificar los 

aspectos socio- afectivo, intereses y necesidades, a partir de los cuales se 

determinaron los ejes trasversales que se utilizaron en la construcción de las 

unidades didácticas  

 

2. Ficha de identificación del estudiante (anexo 3): se diligenció individualmente 

para recolectar su información básica que se tabula y analiza para obtener una 

descripción detallada de los estudiantes y su forma de trabajo en el aula. 

 

 

II. Fase de desarrollo: Para la elaboración y aplicación de esta propuesta metodológica los 

docentes del proyecto tuvieron en cuenta la capacitación denominada “Estrategia 

pedagógica basada en contextos para el mejoramiento de la calidad de la educación en el 

departamento de putumayo orientada por la fundación ALECOP”.  

 

Con la información recolectada en la primera fase relacionada con el contexto, intereses y 

estilos de aprendizaje de los estudiantes, se diseñaron unidades didácticas en las áreas de 

Ciencias Naturales y Matemáticas teniendo en cuenta la relación entre los momentos de 

intervención metodológica (ilustración 4), la transversalización de los saberes de los planes 

http://www.auto-evaluador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=146:putumayo&catid=60:noticias-pagina-principal&Itemid=56
http://www.auto-evaluador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=146:putumayo&catid=60:noticias-pagina-principal&Itemid=56
http://www.auto-evaluador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=146:putumayo&catid=60:noticias-pagina-principal&Itemid=56
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de área, las competencias genéricas y específicas y actividades de tipo auditivo, visual y 

kinestésico.  

 

Ilustración 4. Momentos de intervención metodológica 

 

Fuente: Adaptación de Fundación ALECOP 2015 

Una vez diseñadas las unidades didácticas se procede con su aplicación y seguimiento, para 

lo cual se elaboraron fichas y formatos donde se consignaron notas de campo, 

observaciones del trabajo y actitudes de los estudiantes. Para facilitar el análisis se usaron 

tablas de datos y gráficos que permitieron realizar la descripción e interpretación de 

resultados; igualmente se incluyó  un registro fotográfico de las actividades realizadas. Los 

instrumentos utilizados en esta fase fueron: 

1. Observador del estudiante (anexo 4): herramienta que permite hacer un 

seguimiento personalizado de situaciones relevantes dentro del proceso de 

aprendizaje. 

2. Formato de observación a los grupos colaborativos (anexo 5): para establecer la 

forma de trabajo del grupo, asignación de roles y la capacidad para llegar a 

acuerdos. 
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3. Formatos de seguimiento a momentos de intervención metodología (anexo 6): 

para determinar el impacto de las actividades programadas, sus fortalezas y 

debilidades. 

 

III. Fase final: después de la aplicación y seguimiento de las unidades didácticas se evalúa 

el grado de satisfacción frente a la metodología utilizada y el desempeño académico de los 

estudiantes durante este proceso. Los instrumentos utilizados son los siguientes: 

1. Encuesta de satisfacción (anexo 7): se aplica al finalizar cada unidad didáctica 

para establecer su nivel de apropiación, la motivación durante el desarrollo y el 

interés por la continuidad de la propuesta. 

2. Plataforma Gasoft (anexo 8): software de registro de notas e informes 

estadísticos individuales, por grupos y grados, que permite hacer un análisis 

comparativo de desempeño académico. 

 

Para la aplicación y análisis de las encuestas se utiliza un hardware que permite realizar 

preguntas a un auditorio y recopilar las respuestas usando el software Turning point. Este 

programa presta el servicio de encuestas interactivas con escalamiento de tipo Likert, 

donde cada estudiante elige una opción de respuesta que es ordenada y tabulada en tiempo 

real. Esta información se sistematiza en tablas de Excel y a partir de ella el grupo 

investigador establece generalidades y particularidades de los resultados. Este software se 

encuentra instalado en equipos de cómputo que junto con las tarjetas de votación (clicker) 

están disponibles en las aulas de Ciencias Naturales y Matemáticas.  

 

7.3. Población y muestra 

La población a investigar es de tipo muestra conglomerada  porque está divida por grupos y 

grados, está conformada por los estudiantes de grado octavo y noveno. Se seleccionó una 

muestra de 115 estudiantes de los grupos octavo  uno, octavo dos y noveno uno para el año 

2016 y 93 estudiantes de noveno para 2017. Los otros grupos octavo tres, octavo cuatro, 
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noveno dos a noveno cuatro se consideran como grupos de control para realizar un análisis 

comparativo de resultados. 

La muestra se seleccionó ya que la distribución académica de los docentes investigadores 

permitía transversalizar los saberes curriculares de las asignaturas de Matemáticas y 

Ciencias Naturales. Para medir el impacto de la propuesta metodológica se tomaron grupos 

con rangos de edad significativos que varían entre los 12 y 18 años.  

 

 

8. Resultados y análisis 

 

8.1.  Encuesta a Padres de familia y estudiantes 

Los resultados de las encuestas y su correspondiente análisis se presentan a continuación: 

8.1.1. Entorno familiar y social 

El primer aspecto a tener en la encuesta aplicada fue el entorno personal y familiar de los 

estudiantes muestreados. En primera instancia, se analizó la distribución por género y edad 

donde no se encontraron diferencias significativas, con respecto a la edad el rango está 

entre 12 a15 años para la muestra de 2016, lo que permite suponer que comparten intereses, 

gustos y preferencias. Para el año 2017, con la inclusión del grado 9-3 se amplió el rango 

de edad hasta 18 años (Anexo 1).  

Dando continuidad a este aspecto, se indagaron algunas características del contexto familiar 

y afectivo, la funcionalidad de la familia y su apoyo en el desarrollo académico de los 

jóvenes. La conformación del hogar fue el primero de ellos, encontrándose que la mayoría 

(62%) son nucleares, sin embargo un porcentaje del 21 % son monoparentales donde por lo 

general las madres están a la cabeza del hogar y  el 6.5 % son hogares ensamblados, sin 

núcleo o familia tutor.   

En cuanto al interés de los padres de familia por el rendimiento académico y 

comportamental de sus hijos hay alta concordancia con lo expresado por los estudiantes, 
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encontrándose que la mayoría de padres (73%) manifiestan que siempre o casi siempre 

están pendientes de  las tareas y  comportamiento de sus hijos, otros reconocen hacerlo solo 

ocasionalmente o nunca lo hacen, sin embargo se observa  que la mayoría de los jóvenes no 

presentan oportunamente sus tareas, o las hacen incompletas y con muy baja calidad, 

además, cuando se indagó respecto al grado de comunicación directa y voluntaria entre 

ellos y los maestros para conocer del progreso académico y disciplinario de sus hijos se 

presentó una contradicción, ya que más de la mitad de los padres encuestados expresaron 

solo hacerlo cuando deben recibir el boletín o cuando son notificados por el docente y un 

número igualmente significativo lo hacen esporádicamente. Estas situaciones denotan un 

desentendimiento del proceso educativo de sus hijos delegando esta responsabilidad única y 

casi que exclusivamente a la institución educativa. 

Otro aspecto que se consideró en la encuesta fueron las situaciones que generan conflicto 

en el hogar, que en su mayoría están relacionados con el incumplimiento o inconformidad 

por las normas y reglas (46%), las amistades y noviazgos especialmente en las mujeres, el 

rendimiento escolar en el caso de los varones y los problemas económicos. Respecto a la 

incidencia de los conflictos en el rendimiento académico y de comportamiento se encontró 

que la mayoría de padres y estudiantes cree que afectan solo ocasionalmente y en menor 

porcentaje afirman que inciden negativamente o no tienen relación con el bajo desempeño. 

Para minimizar las posibles afectaciones que acarreen los conflictos familiares en los 

educandos es importante fortalecer el vínculo de los padres con la escuela. 

Los resultados de la encuesta en el aspecto social permitieron establecer que los jóvenes en 

su mayoría se encuentran vinculados en grupos deportivos, la banda de paz y en menor 

medida en grupos religiosos, artísticos, ambientales y de investigación. Es importante 

reconocer que la participación en estos grupos mejora su forma de relacionarse, crea lazos 

de amistad, fortalece la autoestima, el trabajo en equipo y los valores éticos. Sin embargo, 

un porcentaje importante de los estudiantes especialmente en el grado noveno no participa 

en ninguno de estos grupos lo que puede conllevar a un uso inadecuado del tiempo libre 

que puede constituir una de las razones del fracaso escolar. 
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Los aspectos familiares y sociales considerados anteriormente constituyen algunos de los 

referentes para incluir en el diseño de las guías actividades grupales tendientes al 

cumplimiento de normas y roles y el desarrollo de competencias ciudadanas.  

8.1.2. Entorno Académico  

Un aspecto que puede incidir directamente en la desmotivación y bajo desempeño escolar 

son las relaciones entre estudiantes y docentes. Para la mayoría de los encuestados las 

relaciones son buenas (46,5%), sin embargo un porcentaje no menos importante (41% en 

grado noveno) expresa que es regular por lo tanto es recomendable generar estrategias para 

fortalecer este tipo de relación.   

Así mismo, al indagar por los posibles factores generadores de bajo rendimiento escolar la 

mayoría coincide en que los compañeros conflictivos son los principales responsables (28% 

en octavo y 79% en noveno). Esto lleva a determinar que es necesaria una intervención 

institucional sobre el manejo de los conflictos desde todos los estamentos y no únicamente 

desde los estudiantes. 

Además se destaca que el 61% de los estudiantes considera su rendimiento académico en 

general como regular y malo, sin embargo en Matemáticas y biología la mayoría afirman 

que es bueno y regular (Ilustración 5); hecho que está relacionado con el pensamiento del 

54% de los estudiantes que afirma que las metodologías empleadas por los docentes 

también son regulares y malas, haciéndose visible la necesidad de proponer estrategias 

innovadoras que llamen la atención y motiven tanto el trabajo en el aula como fuera de ella. 

En este sentido, entre las diferentes herramientas didácticas propuestas para orientar el 

desarrollo de las clases las de mayor preferencia para los estudiantes en su orden son: 

o Uso de medios como videos, video beam, Power Point, Internet  

o Afianzar el saber teórico, con prácticas, laboratorios, talleres y salidas de campo  

o Saber emplear el humor y ser buena gente.  

o Utilizar al máximo ejemplos de la vida cotidiana  
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Ilustración 5. Percepción estudiantil del desempeño en Ciencias Naturales y Matemáticas 

 

Fuente: autoría propia 

La información obtenida es fundamental al momento de diseñar las unidades didácticas 

objeto de investigación, máxime cuando lo que se pretende  es incrementar la motivación e 

interés por el aprendizaje, además es importante tener en cuenta lo manifestado por los 

estudiantes respecto a lo inapropiado de exigir mucha disciplina y el cumplimiento de 

tareas, lo que puede interpretarse que la clase no puede ser muy rigurosa, tradicional y que 

se limite exclusivamente a la asignación y revisión de talleres y cuestionarios.  

En cuanto a la forma de trabajar dentro del aula, los estudiantes argumentan sentirse mejor 

(90%) con actividades donde pueden expresar sus propios conceptos utilizando su 

imaginación y prefieren las tareas estructuradas donde se les facilite los materiales de 

consulta y aquellas que les permitan manipular y experimentar, además conocer claramente 

su objetivo e intención. Igualmente, es importante destacar que el mayor porcentaje de 

estudiantes prefiere realizar sus actividades en grupos pequeños o por parejas como se 

indica en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 6. Preferencia en desarrollo de trabajos en clase 

 

Fuente: autoría propia 

 

Respecto a la organización del tiempo de estudio y de tareas el 59% manifiesta tener un 

horario organizado desde su casa, pero llama la atención que el 41% no lo tiene, esto puede 

explicar el hábito de copia de trabajos y tareas de muchos jóvenes durante la jornada 

académica. También es relevante el interés que muestra el 75% del grupo por el estudio, 

considerándolo como la base para acceder a un buen trabajo y adquirir buenos 

conocimientos. Para el desarrollo de la propuesta este puede ser un factor muy positivo ya 

que esta metodología requiere que los estudiantes valoren el estudio y sean conscientes que 

es un factor fundamental para alcanzar las metas propuestas dentro de su proyecto de vida.  

Por otra parte, respecto a la preferencia de los estudiantes por las asignaturas encontramos 

que en su orden, la mayoría se inclina por educación física, seguido de Matemáticas, 

biología y exploración o modalidad para el caso de octavo (Ilustración 7), resultados que 

concuerdan con su orientación profesional ya que el 39% de estudiantes desea seguir 

carreras afines a la ingeniería, la medicina y veterinaria, el 15% se inclina por el deporte, el 

30% corresponde a la suma de profesiones afines a las modalidades y el porcentaje restante 

está relacionado con otras carreras. Lo que permite establecer que es recomendable 

fortalecer las áreas de Matemáticas y biología para orientar y profundizar los saberes en 

forma transversal en función de la orientación vocacional manifiesta de los estudiantes. 
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Ilustración 7. Asignaturas de preferencia de los estudiantes 

 

Fuente: autoría propia  

 

En referencia a los temas que a los estudiantes y padres de familia les gustaría que se 

articulen al plan de área de Ciencias Naturales y Matemáticas encontramos un porcentaje 

mayoritario para el tema de avances científicos en los años lectivos 2016 y 2017, seguidos 

en su orden por educación sexual, drogadicción, proyecto de vida y problemática ambiental 

como se aprecia en la siguiente figura. 

Ilustración 8. Temáticas preferidas para incluirse en planes de área de Ciencias Naturales y 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: autoría propia 
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Los anteriores resultados son importantes para el desarrollo de la investigación ya que 

permiten determinar algunos de los intereses de aprendizaje de los estudiantes y la forma en 

que se apropian con mayor facilidad del conocimiento y se sienten más motivados por el 

proceso formativo. Estas preferencias sumadas a la orientación vocacional de los 

estudiantes constituyen la base para establecer los contextos transversales de aprendizaje 

que orientan las guías didácticas en articulación con los planes de área de Ciencias 

Naturales y Matemáticas. Así, los contextos seleccionados para aplicarse a la muestra son: 

biodiversidad, deportes olímpicos y ciencia, tecnología y sociedad. 

 

8.2. Unidades didácticas 

Las unidades didácticas se han diseñado de tal forma que permiten la transversalización de 

los saberes de las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas a través de un contexto 

temático que tiene en cuenta intereses de aprendizaje del estudiante, sus motivaciones y 

aspectos socio-afectivos, obtenidos a partir de las encuestas aplicadas a padres y 

estudiantes. A continuación se describen los criterios tenidos en cuenta para la selección de 

los ejes articuladores. 

Tabla 2.Criterios para selección de ejes articuladores. 

CONTEXTO CRITERIOS DE SELECCIÓN 

BIODIVERSIDAD 

En el área de ciencias se ha establecido una línea de investigación 

relacionada con este aspecto, además, dentro de las carreras de 

preferencia de los estudiantes según los resultados de la encuesta, se 

encuentran las ingenierías, especialmente la ambiental, a lo que se suma 

que después de educación física su asignatura de preferencia es 

Biología.  

Igualmente los resultados de la encuesta destacan la problemática 

ambiental como uno de los temas que despiertan mayor interés y que se 

considera necesario incluir en los planes de área de ciencias y 

Matemáticas de acuerdo a lo manifestado por padres y estudiantes. Por 

último, los saberes y desempeños del Plan de estudios para el tercer 
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periodo de las áreas en mención se articulan apropiadamente con este 

contexto y con el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) que está basado 

en el manejo y disposición de residuos sólidos y el aspecto ornamental 

de la institución (Jardines). 

Unidad  didáctica de Matemáticas: (Biodiversidad y matemáticas). 

Anexo 9 

Unidad didáctica de Ciencias Naturales:(Biodiversidad: origen y 

evolución). Anexo 9 

DEPORTES 

OLÍMPICOS 

 

Se seleccionó en respuesta a que la mayoría de estudiantes pertenece o 

le gustaría pertenecer a los grupos deportivos de la institución (38,24%) 

según los datos obtenidos en la encuesta, a lo que hay que agregar que 

para la mayoría la educación física es su asignatura favorita y su 

vocación profesional está relacionada con los deportes. 

Así mismo, esta temática permite articular fácilmente los saberes y 

desempeños del plan de estudios para el tercer periodo en las áreas de 

Ciencias Naturales y Matemáticas para el grado noveno. Además de que 

el deporte permite establecer relaciones cordiales con los demás, aplicar 

normas y reglamentos, otra razón no menos importante para seleccionar 

este contexto fue vivenciar en tiempo real el momento histórico de los 

Juegos olímpicos Río 2016.  

Unidad  didáctica de Matemáticas: (El deporte y las matemáticas-juegos 

olímpicos).Anexo 9 

Unidad didáctica de Ciencias Naturales:(Deportes olímpicos). Anexo 9 

CIENCIA, 

TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

Como resultado del análisis de la ficha de inicio para el año 2017 los 

temas de preferencia de los estudiantes corresponden a avances 

científicos y tecnológicos (32%) en consonancia con su afinidad a las 

innovaciones tecnológicas y el manejo de la información y 

comunicación a través de las redes sociales.  

En la unidad didáctica se incluyen temas sociales para articular aspectos 

relacionados con el conflicto y temas de preferencia de padres y 

estudiantes como la educación sexual y el proyecto de vida.  
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Unidad  didáctica de Matemáticas: (ciencia, tecnología y sociedad). 

Anexo 9 

Unidad didáctica de Ciencias Naturales:( ciencia, tecnología y 

sociedad). Anexo 9 

Fuente: autoría propia 

 

8.2.1. Diseño y aplicación de los momentos de intervención metodológica 

8.2.1.1 Instalación  

En esta etapa de la unidad didáctica se incluyen actividades iniciales que permiten explorar 

el tema, dejar en evidencia la relación entre las Matemáticas, las Ciencias Naturales y el eje 

articulador (deportes, biodiversidad y ciencia, tecnología y sociedad) y motivar el interés 

por el aprendizaje utilizando herramientas como videos, lecturas y prácticas lúdicas dando 

respuesta a las expectativas frente a las estrategias didácticas de preferencia para los 

estudiantes. 

Ilustración 9. Actividades del primer momento de intervención metodológica 

Uso de TIC en Instalación Socialización de las preguntas de la instalación  

Fuente: autoría propia  

Para el grado octavo, la unidad didáctica dio inicio con la lectura “bicho: reportero de la 

biodiversidad” (Manteiga, 2013) el video “biodiversidad” y un texto complementario para 

las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas respectivamente, para luego resolver algunas 

preguntas exploratorias y de reflexión que fueron compartidas en plenaria. 
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Para el grado noveno, las unidades didácticas de Ciencias Naturales contemplaron la 

proyección de los videos titulados “la genética de los súper atletas” (Basenji, 2002) y “la 

reproducción asistida” (Clínica Eugin, 2012), para los años 2016 y 2017 respectivamente, a 

partir de los cuales los estudiantes elaboraron una lluvia de preguntas que se resolvieron en 

los otros momentos de intervención metodológica. 

Para el caso de Matemáticas, en el año 2016 se presentó la lectura “El efecto Cristiano 

Ronaldo” (Aguado, 2009) a partir de la cual se resolvieron preguntas y se socializaron en 

un conversatorio; y para el año 2017 se analizó la lectura “Mundo Tecnológico” (Vergara, 

2009) y el video “¿Y a mí, para qué me sirven las Matemáticas?” (Milanesas, 2013) para 

dar respuestas a interrogantes de carácter interpretativo en el ámbito matemático. 

8.2.1.2. Contextualización 

Este momento de intervención metodológica pretende que el estudiante identifique la 

relación entre el eje articulador, los saberes y el entorno. Para lo cual, la unidad didáctica 

del grado octavo en el área de Matemáticas plantea la lectura “Colombia y su 

biodiversidad”(Mejía, 2014) y preguntas que llevan al razonamiento matemático. En el área 

de Ciencias Naturales se debate el texto “Colombia y su biodiversidad” (Becerra, s.f.) con 

el fin de identificar las cifras que respaldan la inmensa riqueza natural de nuestro país. 

Para grado noveno en el año 2016, este momento se fundamenta en dar a conocer los 

medallistas olímpicos de Colombia y sus disciplinas (Beijing y Londres), y a partir de esta 

información realizar un análisis estadístico y determinar las características antropométricas 

y genéticas de estos deportistas. En el 2017, la contextualización en Matemáticas se 

desarrolla a partir del análisis del video “fases del crecimiento bacteriano” (Monzón, 2012) 

y la solución de preguntas abiertas y tipo saber formuladas a partir del mismo y una 

actividad lúdica para determinar el crecimiento exponencial. Para Ciencias Naturales se 

seleccionan artículos científicos relacionados con tecnología reproductiva en animales, 

plantas y humanos que son asignados por grupos para su lectura, análisis y socialización. 
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Ilustración 10. Contextualización " Los Juegos Olímpicos Río 2016" 

 
Trabajo grupal en la contextualización  

Elaboración mapas mentales  

Fuente: autoría propia 

De acuerdo a las observaciones realizadas en Matemáticas, durante el proceso se encuentra 

que si bien es cierto las actividades son agradables también dan cuenta de las dificultades 

de atención, comprensión y formalización de estructuras polinómicas y de las dificultades 

para realizar cálculos y razonamientos lógicos, por tanto, los tiempos establecidos se deben 

ampliar para reforzar los aspectos donde se identifican debilidades.   

En el caso de Ciencias Naturales, se observa que en las actividades en grupo, un alto 

porcentaje de estudiantes no muestra interés por la lectura y asumen una actitud pasiva y 

dependiente de unos pocos compañeros, de igual forma, se identifican falencias en la 

comprensión de lectura derivadas de la pobreza de su léxico y debilidad conceptual.  

8.2.1.3. Afianzamiento 

En las actividades de afianzamiento se ponen en escena los siguientes elementos que 

articulan diferentes estrategias metodológicas de preferencia de los estudiantes de acuerdo a 

la encuesta (anexo 1), formas de trabajo en el aula y desarrollo de tareas de acuerdo a la 

ficha de inicio (anexo 3): 

 Orientaciones magistrales con ejercitación dirigida en la asignatura de Matemáticas. 

 Autoaprendizaje y lectura dirigida. 

 Exposiciones, salidas de campo y laboratorios. 
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 Uso de herramientas tecnológicas (videos, presentaciones, imágenes, música). 

 Trabajo en equipo para afianzar conocimientos, valores, cooperación, integración, 

desarrollo del liderazgo, identificar potencialidades y habilidades y minimizar los 

conflictos entre compañeros. 

 Trabajo individual 

 

Ilustración 11. Estrategias metodológicas utilizadas en el afianzamiento 

Actividad para desarrollo de liderazgo 

 

 

 

Trabajo en equipo 

Sustentación de trabajos realizados Elaboración de material didáctico 

Fuente: autoría propia 

Para el seguimiento se utilizan las fichas “observando al estudiante y observando los grupos 

colaborativos” (anexos 4 y 5) donde se concluye que el trabajo colaborativo para los 

jóvenes es agradable, se detecta que en la mayoría de los grupos cada integrante aporta con 

su conocimiento y habilidad de acuerdo al rol asumido y un bajo porcentaje de estudiantes 

no contribuye beneficiándose de los demás. 



49 

 

8.2.1.4. Reflexión 

 

Los resultados obtenidos en las dos asignaturas son satisfactorios ya que el estudiante de 

forma individual o grupal expresa sus percepciones frente a la importancia de temas de 

actualidad como la paz, medio ambiente, tecnología, competencias ciudadanas, valores y la 

articulación con la familia para la construcción de su proyecto de vida en el marco de los 

ejes articuladores, sin que esto involucre evaluar conocimientos o competencias específicas 

de las dos áreas.  

8.2.1.5. Aplicación  

Dentro de los resultados observados se puede destacar que el desarrollo de las actividades 

despierta el interés de los estudiantes y permite identificar habilidades particulares de 

algunos jóvenes relacionadas con la expresión artística (diagramación y decoración), 

caligrafía y creatividad, además de fortalecer su capacidad de indagación puesto que 

implica la consulta, síntesis y análisis de información.  

Las diferentes actividades permiten que los integrantes de cada grupo se comprometan en 

su desarrollo de acuerdo a sus capacidades y destrezas favoreciendo la identificación de 

líderes naturales. Igualmente a lo sucedido en el afianzamiento, algunos de los integrantes 

no contribuyen en el desarrollo del trabajo o lo hacen de forma poco significativa, situación 

que conlleva a la asignación previa de roles o actividades específicas para cada miembro 

del grupo en futuras aplicaciones.   
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Ilustración 12.Trabajo de aplicación de saberes. 

 
Aplicando saberes en el laboratorio 

 
Elaboración de material didáctico 

Fuente: autoría propia  

Es importante mencionar que se presentaron algunas falencias en el desarrollo de estas 

actividades derivadas de lo insuficiente que resultó el tiempo asignado y el recorte o 

pérdida de algunas clases que obliga a continuar el trabajo en casa. Lo anterior generó 

inconvenientes por la dificultad para reunirse, marginando a algunos miembros del grupo 

del desarrollo de toda la actividad y sobrecargando a otros, creando inconformidad y 

división. Así mismo, las actividades individuales extra clase son poco productivas debido a 

la irresponsabilidad o falta de hábitos de estudio de muchos estudiantes. 

 

Una fortaleza del proyecto es la incorporación de actividades de campo y de laboratorio, 

porque allí los estudiantes satisfacen su curiosidad y capacidad natural de investigación 

para obtener nuevos conocimientos como resultado de la observación del entorno natural y 

la interacción con personal técnico con amplia experiencia (ilustración 13). El 

inconveniente de este tipo de actividades se evidencia en el momento de presentar 

informes, ya que un gran número de educandos no los realizan o lo hacen con falencias que 

revelan dificultades de análisis e interpretación y sobre todo de redacción. 
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Ilustración 13.Salida de campo en la fase de aplicación  

 

Visita al vivero Mocoa 

 

Salida de campo al CEA Mocoa 

Fuente: autoría propia  

8.2.1.6. Evaluación 

La evaluación es transversal a todos los momentos de intervención metodológica de las 

unidades didácticas, tiene en cuenta el proceso formativo, incluye la autoevaluación, 

hetero-evaluación y co-evaluación en las diferentes actividades. 

Al finalizar las unidades didácticas Se aplica una prueba integral con preguntas tipo saber 

de las temática de Ciencias Naturales, Matemáticas y Competencias Ciudadanas, haciendo 

uso de la herramienta tecnológica Autoevaluador y el programa Turning Point (ilustración 

14). Frente a los resultados obtenidos se puede determinar que el nivel de desempeño fue 

básico o bajo, evidenciando escaso nivel de comprensión de lectura, capacidad de análisis y 

falta de concentración en la prueba. 

La valoración final de la unidad didáctica en las dos asignaturas resulta de los procesos en 

que participa el estudiante y criterios establecidos en el sistema de evaluación institucional. 
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Ilustración 14.Uso de herramienta en evaluación. 

 
Uso de los Clickers auto-evaluador 

 
Evaluación con software Turning-Point 

Fuente: autoría propia 

8.2.1.7. Retroalimentación 

En cada momento de intervención metodológica se aplica este proceso en la medida que se 

observan deficiencias conceptuales o procedimentales. Además, en articulación con el 

sistema de evaluación institucional y el plan de área de Ciencias Naturales y Matemáticas 

se realizan nivelaciones por desempeño en las que está inmersa la retroalimentación y el 

refuerzo para superar dificultades.  

Ilustración 15. Actividades de retroalimentación 

 
Retroalimentación en el tema reproducción 2017 

 
Retroalimentando saberes 2017 

 

Fuente: autoría propia 
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8.3. Análisis de los resultados académicos  

8.3.1. Nivel de desempeño en Matemáticas 

La ilustración 16 muestra el desempeño académico en grado octavo del tercer y cuarto 

periodo comparando los cursos en donde se aplica la propuesta metodológica de las 

unidades didácticas y los grupos de control. Se observa una alta reprobación en los 

estudiantes (803 y 804) que no participaron del proyecto, ningún estudiante alcanza el nivel 

de desempeño alto, a diferencia de los grupos de aplicación (801 y 802) en los que algunos 

si lo alcanzan. 

Ilustración 16.Nivel de desempeño en Matemáticas año lectivo 2016 

 
 

Con  la aplicación de la propuesta metodológica Sin la aplicación de la propuesta metodológica 

Fuente: Gasoft 2017 

Igualmente la ilustración 17 muestra el comparativo del nivel de desempeño para el grado 

noveno. Se aprecia que el desempeño bajo disminuye a la mitad mientras que el alto se 

incrementa para el año 2017, razón por la que se considera positiva la aplicación de la 

unidad didáctica, es pertinente implementar actividades de profundización para alcanzar el 

desempeño superior. 
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Ilustración 17.Nivel de desempeño en Matemáticas grado Noveno 

 Con  la aplicación de la propuesta metodológica 

2017 

 

 

Sin la aplicación de la propuesta metodológica 2016 

Fuente: Gasoft 2017 

8.3.2.  Nivel de desempeño en Biología 

En el área de Ciencias Naturales los bajos resultados académicos y de reprobación son 

similares en la muestra que se aplica la propuesta y en el grupo control.  Esto no puede 

atribuirse únicamente a la metodología como tal, existen otros factores tales como: el 

diseño de la guía y sus respectivas actividades, el tiempo insuficiente e interrumpido para 

su desarrollo, la falta de organización y responsabilidad para el trabajo extra-clase.    

Ilustración 18.Nivel de desempeño en Biología año lectivo 2016 

  

Con  la aplicación de la propuesta metodológica Sin la aplicación de la propuesta metodológica 

Fuente: Gasoft 2017 
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En el año 2017 el comportamiento de los resultados académicos es similar al del área de 

Matemáticas, con la propuesta metodológica disminuye el nivel de desempeño bajo y 

aumenta el alto en comparación con el mismo periodo académico del año 2016, como se 

observa en la siguiente ilustración. 

Ilustración 19.Nivel de desempeño en Biología grado noveno 

 

Con la aplicación de la propuesta metodológica 

(2017) 

Sin la aplicación de la propuesta metodológica 

(2016) 

Fuente: Gasoft 2017 

8.4  Resultados de la encuesta de satisfacción. 

 

El aspecto más relevante de esta propuesta es lograr motivar a los estudiantes a mejorar su 

desempeño, ampliar sus conocimientos y permanecer en las aulas, incluso por encima de 

los resultados académicos, por tanto, para determinar el impacto de la propuesta se aplica 

una encuesta (anexo 7) para establecer el grado de satisfacción con la misma, cuyos 

resultados se observan a continuación: 

Los resultados obtenidos respecto a la metodología de las unidades didácticas en los años 

2016 y 2017 son positivos, ya que los estudiantes responden que son excelentes o buenas 

(ilustración 20) y un bajo porcentaje tiene opinión desfavorable hacia la propuesta 

metodológica. Su inconformidad se asocia a que no vieron reflejados sus intereses 

particulares en las unidades didácticas 
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Ilustración 20. Opinión respecto al uso de la metodología. 

 

Fuente: autoría propia. 

Con respecto al nivel de comprensión de conceptos y la pertinencia de ejes transversales, 

los estudiantes responden que son buenos y excelentes, esta apreciación puede ser lógica ya 

que ellos escogen los temas que articulan las dos asignaturas. También se observa para esta 

pregunta que algunos jóvenes consideran regular las temáticas, puede ser porque los temas 

de preferencia para ellos no son seleccionados como ejes articuladores (ver figura 

siguiente). 

Ilustración 21.Opinión respecto a la comprensión y pertinencia de los ejes transversales 
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Fuente: autoría propia 

La relación socio-afectiva entre compañeros de clase y estudiante-docente se mejora con la 

utilización de las unidades didácticas, lo anterior se observa durante el desarrollo de las 

actividades grupales, ya que en los momentos de intervención metodológica permiten que 

los jóvenes interactúen entre ellos y con los docentes, trabajen articuladamente, expongan y 

respeten opiniones. 

Ilustración 22.Mejoría de las relaciones con compañeros y docentes 

 

Fuente: autoría propia 

En cuanto a la continuidad de la guía y la propuesta metodológica, los estudiantes en un 

alto porcentaje están de acuerdo en seguir en el proceso y el desarrollo de nuevas unidades 

didáctica para próximos periodos, lo anterior demuestra que la contribución de la propuesta 
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metodológica basada en unidades didácticas y ejes articuladores es buena para la 

institución, además, si se tiene en cuenta que cada guía elaborada incluye las necesidades e 

intereses de la mayoría de los estudiantes, se considera importante implementar esta 

propuesta en todos los grados. 

Ilustración 23.Opinión respecto a la continuación de la metodología. 

 

Fuente: autoría propia. 

 

 

9. Discusión  

 

En la actualidad cada uno de los actores del proceso educativo busca dar respuesta a las 

necesidades de mejoramiento de la calidad (MEN, 2007). Desde esta perspectiva, se hacen 

los cambios que se consideren necesarios. En el caso de los docentes, con prácticas 

pedagógicas, los directivos con gestión y administración y los padres de familia 

vinculándose de forma efectiva para fortalecer no solamente el componente académico sino 

también lo personal, social y la construcción ciudadana.  

A pesar de que las reformas educativas pretenden fomentar la innovación y el desarrollo de 

procesos de enseñanza aprendizaje que garanticen la calidad de los estudiantes, las 
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prácticas pedagógicas siguen siendo altamente inefectivas especialmente en aquellas 

instituciones donde la población es más vulnerable, lo que constituye uno de los factores de 

mayor incidencia en el bajo rendimiento académico (Román, 2003). Desde el campo 

docente, ámbito de esta investigación y tenido en cuenta los aportes que en su libro 

“Estrategias de enseñanza, otra mirada del quehacer en el aula” Anijovich y Mora (2010), 

invitan a tomar decisiones oportunas y promover el aprendizaje en el aula, por lo tanto se 

proponen unidades didácticas con diversas actividades planteadas en cada uno de los 

momentos de intervención metodológica enfocadas a propiciar un ambiente posibilitador de 

la comunicación, la reflexión y el aprendizaje. 

Otros aspectos a tener en cuenta para lograr estimular el aprendizaje son la motivación 

propia del estudiante (intrínseca) y las motivaciones de tipo externo propiciadas por el 

docente y el entorno.  Esto se logra estableciendo con claridad y en forma sencilla el por 

qué y el para qué de lo que se va a enseñar (instalación), la motivación que nace de los 

intereses y necesidades (contextualización) y que le permite aprender otros conocimientos 

(afianzamiento). El docente debe contagiar de entusiasmo, mostrar una imagen positiva, 

estimulante y ejemplificante, debe procurar conocer sus necesidades motivacionales y debe 

propiciar la curiosidad a partir del estudio de experiencias prácticas para alcanzar niveles de 

desempeño satisfactorios (Anaya D. y Anaya H., 2010). 

También se puede destacar que los aspectos mencionados anteriormente son factores 

importantes en el proceso formativo y han incidido parcialmente en el rendimiento 

académico, ya que si bien  el  desempeño de los estudiantes en su mayoría se concentra en 

un nivel básico, seguido de nivel bajo, un minino porcentaje en el nivel alto y ninguno en el 

superior, según el sistema de notas GASOFT (tabla 3), se espera que con la implementación 

continua de la metodología y la posible articulación con otras áreas se alcancen niveles de 

desempeño alto o superior en mayor porcentaje. 

        Tabla 3 .Desempeño de los estudiantes durante la aplicación de la propuesta metodológica 

Desempeño alcanzado por los estudiantes  

Año 

escolar 

Área Periodo 

académico 

Bajo  Básico  Alto Superior 

2016 Biología Tercero 36,9% 60,5 % 2,6% 0 
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Matemáticas 15,8% 75% 9,2% 0 

2017 Matemáticas Primero  8,6% 83,9% 7,5% 0 

Biología 14% 79,6% 6,5% 0 

Fuente: Gasoft, 2017. 

De igual manera en la evaluación, sexto momento de intervención metodológica, en el que 

se plantea la prueba integral individual de tipo saber, los resultados se alejan de alcanzar un 

desempeño alto o superior, contrario a los resultados obtenidos en las actividades 

programadas para trabajo en equipo y que contribuyen significativamente en la aprobación 

de las áreas. 

Hoy en día es indispensable incluir en educación el trabajo colaborativo o cooperativo 

(Glinz, 2005). La comunicación con los pares abre la percepción de la persona, desarrolla 

habilidades cognitivas y de convivencia, respondiendo a las exigencias de la época en la 

que vivimos. En esta estrategia se conforman pequeños grupos de estudiantes de acuerdo a 

las explicaciones del docente u orientaciones consignadas en la unidad didáctica. El 

objetivo es el intercambio de la información, uso de los conceptos previos, la construcción 

de nuevos conceptos y el desarrollo de procesos que permitan alcanzar las competencias 

básicas de las áreas. Lo anterior, con la convicción de que el aprendizaje debe de ser de 

todos y no únicamente por cumplir, en este sentido no se ha logrado por completo la 

cohesión en los grupos, en donde todos sus integrantes estén al mismo nivel y disminuyan 

los casos de estudiantes que aprueban o se promueven gracias al esfuerzo de otros.  

Otro factor de relevancia para lograr una educación de calidad es fortalecer el rol de los 

padres de familia como participantes activos del proceso de formación de sus hijos (MEN, 

2007). Los instrumentos de diagnóstico demuestran que este aspecto en una parte de la 

muestra existe debilidad, situación que incide en el rendimiento escolar (Yubero, Serna y 

Martínez, 2005). Esto conlleva a la necesidad de crear oportunidades para que la familia y 

la comunidad se vinculen al trabajo en el aula ayudando a mejorar la comprensión y el 

conocimiento de las experiencias de los estudiantes y compartir puntos de vista sobre el 

aprendizaje. En atención a este aspecto, en el diseño de la unidad didáctica se incluyen 

algunas actividades de índole académica, de formación personal y de fortalecimiento de 

relaciones familiares que involucran a los padres de familia. 
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En el campo socio-afectivo la familia juega un papel crucial y sus responsabilidades van 

más allá de ir al colegio por boletines informativos o porque son llamados por los docentes 

para recibir quejas de comportamiento o por dificultades académicas. Es propicio que al 

igual que la escuela, se interesen y participen en la construcción del proyecto de vida de sus 

hijos, se involucren en temas como la sexualidad, la convivencia, normas y hábitos de 

estudio que seguramente contribuirán con la retención escolar.  

Todo lo mencionado anteriormente está inmerso en los momentos de intervención 

metodológica que pretenden alcanzar procesos cognitivos secuenciales por niveles pasando 

de los intereses temáticos a su relación con el entorno y de la adquisición de saberes a la 

puesta en práctica de estos conocimientos para asumir posturas críticas y reflexivas. Sin 

dejar de lado la estimación del nivel de apropiación de conceptos y experiencias propias del 

proceso para identificar las debilidades y fortalezas y avanzar en el mejoramiento de la 

calidad académica (Beltrán, 2002). 

Los ejes articuladores de las guías de las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas que en 

esencia enfocan los intereses de los estudiantes están relacionados con el momento 

histórico, las necesidades educativas y el contexto. A medida que se avanza en la 

construcción de las unidades didácticas se adquiere mayor destreza por parte de los 

docentes investigadores e igualmente mayor transversalización entre las áreas en cuanto a 

los saberes específicos de las mismas para lograr mayor efectividad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con estrategias que contribuyen al autocontrol, la autorregulación 

y la comprensión (Villalobos, 2002), mejorando las relaciones interpersonales entre los 

actores educativos y favoreciendo los ambientes de aprendizaje. 

Para obtener mejores resultados en cuanto a la aprobación académica y la disminución de la 

deserción escolar es necesario que la propuesta metodológica se institucionalice y todos los 

planes de área se ajusten a ella, partiendo de la base de la motivación y el interés que se 

despierte en el estudiante. 
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10. Conclusiones 

 

Como lo menciona  Dewey (1938; citado en Ariza, 2014) los intereses de aprendizaje de los 

estudiantes deben ser el eje organizador de los contenidos y las tareas y dado que el docente 

y el estudiante no pueden ser actores pasivos en el campo educativo, se plantea una 

estrategia didáctica de enseñanza que pone a prueba la creatividad, ingenio y conocimiento 

disciplinar, para articular un contexto que recoge después del análisis de la información 

suministrada y diferentes variables, temáticas de interés que relacionan los contenidos con 

la vida cotidiana. Además, los maestros vinculados al desarrollo de la propuesta 

metodológica reflexionan sobre elementos que modifican la estructura de la clase, dando 

peso a la interdisciplinariedad lo que permite abrir canales de comunicación para el 

intercambio de ideas, experiencias y la toma de decisiones para trabajar en equipo y en 

acciones concretas.   

En este sentido el eje central de la propuesta es la construcción de la unidad didáctica que 

adicionalmente, a recoger los intereses y necesidades del entorno escolar, incorpora los 

estándares de calidad del MEN, promueve la participación y el trabajo colaborativo, exige  

el fortalecimiento de la autonomía e incluye secuencias de aprendizaje con los momentos 

de intervención metodológica que garantizan el significado en la conceptualización a través 

de la organización, comprensión e interpretación de la información. Así, la estructura de la 

guía y su manejo por lo general causa expectativa y motivación en los actores involucrados 

lo que implica de alguna forma el mejoramiento en la calidad y por ende la disminución en 

la reprobación. 

También es importante tener en cuenta que la escuela de hoy implica la construcción de un 

currículo flexible, que se adapte a las características personales y sociales de los 

estudiantes, privilegiando los aprendizajes de interés y para la vida antes que los 

académicos, que generalmente son guiados por parámetros externos. Igualmente, la 

incidencia de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, el deterioro del medio 

ambiente, la familia, la situación económica, entre otros factores, afectan 
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considerablemente los procesos de enseñanza; reiterando así la necesidad de establecer 

prácticas de aula contextualizadas desde áreas como Matemáticas y Ciencias Naturales que 

potencian el desarrollo del pensamiento y fundamentan la concepción de hombre desde su 

entorno. 

Finalmente, se concluye que la implementación de una estrategia metodológica transversal 

basada en contextos socio-afectivos e intereses académicos de los estudiantes interviene 

positivamente en el proceso de aprendizaje en las áreas de Ciencias Naturales y 

Matemáticas. Esto se sustenta en el alto nivel de satisfacción de los educandos por el 

proceso metodológico aplicado, su deseo de continuidad, el progreso en sus relaciones 

interpersonales y el mejoramiento académico. 
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11. Recomendaciones 

 

La propuesta metodológica basada en contextos socio-afectivos e intereses de aprendizaje 

para el mejoramiento académico de las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas fortalece 

el trabajo de aula de acuerdo a los resultados alcanzados durante su aplicación en los tres 

periodos de ejecución, sin embargo se presentan algunas debilidades que reducen su 

impacto institucionalmente, por tanto se hacen las siguientes recomendaciones:  

1. Transversalizar la propuesta en todas las áreas, dándole continuidad e incluyendo 

herramientas que la mejoren para valorar su efectividad en cuanto a reprobación y 

deserción escolar. 

2. Implementar estrategias que permitan alcanzar mayor porcentaje de estudiantes que 

se ubiquen en niveles de desempeño alto y superior para que a futuro estos 

resultados se reflejen en pruebas externas (saber 9 y 11). 

3. Los intereses de aprendizajes o ejes articuladores de las unidades didácticas de cada 

área deben estar enfocados en la solución de problemas de tipo social presentes en 

la institución educativa para el mejoramiento de la convivencia y la calidad de vida 

sin olvidar que deben ser atractivos para los estudiantes. 

4. Fortalecer la escuela de padres para articular su participación con las actividades 

programadas en los momentos de intervención metodológica.  

5. Asignar recursos económicos y tecnológicos que permitan la elaboración y 

aplicación de las unidades didácticas de las diferentes áreas para que este no sea un 

factor que limite su continuidad. 
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Anexo 1. Formato de encuesta para estudiantes 
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Anexo 2. Encuesta a padres de familia 
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Anexo 3. Ficha de inicio 
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Anexo 4. Formato de seguimiento individual estudiantes 
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Anexo 5.  Formatos de seguimiento grupal 
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Anexo 6. Formatos seguimiento unidad didáctica por momentos de intervención 

metodológica. 
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Anexo 7. Encuesta de satisfacción a estudiantes 2016 y 2017 
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Anexo 8.  Resultados por nivel de desempeño 
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