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Resumen 

 

Esta investigación ha tenido como fundamento el proceso de reestructuración de la 

práctica de enseñanza de una docente de Ciencias Naturales de educación básica secundaria en 

torno al desarrollo de habilidades del siglo XXI; se investigó adoptando el enfoque cualitativo, 

paradigma socio crítico y diseño de investigación–acción educativa, que permitió documentar de 

manera sistemática las transformaciones que emergen en la práctica de enseñanza a través de 

ciclos de reflexión alrededor de las acciones de planeación, implementación, evaluación de los 

aprendizajes y reflexiones en pro del desarrollo profesional de la docente investigadora. 

Se investigó utilizando la metodología Lesson Study mediante el trabajo cooperativo 

entre una docente de Ciencias Naturales, una docente de inglés y un docente de Matemáticas, 

adoptando la reflexión colaborativa y el diálogo permanente.  

 La investigación se desenvolvió a través de seis ciclos de reflexión, uno preliminar que 

le permitió a la docente identificar concepciones iniciales en torno a las acciones de planeación, 

implementación y evaluación, un segundo ciclo para el desarrollo del pensamiento crítico, un 

tercer ciclo de creatividad, el cuarto que correspondió a la resolución de problemas, el quinto de 

comunicación y el ciclo de reflexión seis de innovación. La docente investigadora adoptó como 

técnicas la observación participante y el diario de campo. 

Los cambios que han surgido en la práctica de enseñanza de la docente investigadora han 

contribuido al desarrollo de aprendizajes profundos, visibilización del pensamiento de los 

estudiantes y una práctica reflexiva con el fin de mejorar la acción educativa. 

Palabras Clave: Práctica de Enseñanza, Lesson Study, Habilidades del siglo XXI, 

Investigación – Acción, Visibilización del pensamiento, Ciclos de Reflexión.  
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Abstract 

 

This research has been based on the process of restructuring the teaching practice of a 

teacher of Natural Sciences in basic secondary education around the development of 21st century 

skills; It was investigated adopting the qualitative approach, socio-critical paradigm and 

educational action-research design, which allowed systematically documenting the 

transformations that emerge in the teaching practice through cycles of reflection around the 

actions of planning, implementation, evaluation of learning and reflections in favor of the 

professional development of the research teacher.  

The research methodology is used for corresponding the lesson study through cooperative 

work between a natural sciences teacher, an English teacher and a Mathematics teacher focused 

on collaborative reflection and permanent dialogue. 

The research was developed through six cycles of reflection, a preliminary one that 

allowed the teacher to identify initial conceptions around the actions of planning, implementation 

and evaluation, a second cycle was based on the development of critical thinking, a third cycle of 

creativity, the fourth that corresponded to innovation, the fifth to communication and the 

reflection cycle, and the sixth to problem solving. The research teacher adopted participant 

observation and field diary as techniques. 

The changes that have arisen in the research teaching practice have contributed for the 

development of deep learning, visibility of student thinking and reflective practice in order to 

improve educational action. 

Keywords: Teaching practice, Lesson Study, 21st century skills, investigation action, 

visibility of thought, reflection cycles. 
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Introducción 

 

 

La investigación desarrollada adoptó como objeto de estudio la práctica de enseñanza, 

debido a que es lo que la docente investigadora hace a diario, es para lo que profesionalmente se 

ha preparado; la investigación se enmarca en un proceso de autorreflexión del quehacer 

educativo y cabe resaltar que, las prácticas de enseñanza están cambiando significativamente, 

teniendo en cuenta que las nuevas generaciones demandan estrategias actualizadas, que 

correspondan a los contextos y necesidades actuales; Alba, Atehortúa & Maturana (2020) 

mencionan que la práctica de enseñanza corresponde a “las acciones que el profesor realiza como 

consecuencia de su ejercicio de enseñanza en un contexto Institucional y estas acciones son 

realidades que se pueden documentar y convertir en datos que serán objeto de análisis”. Las 

prácticas de enseñanza son concebidas como un fenómeno social y pueden caracterizarse como 

aquellas que tratan acerca del conocimiento que vincula a un docente o unos docentes con un 

grupo de alumnos (Jaramillo & Gaitán, 2008, p.3). 

A medida que La docente – investigadora iba escalonando en el proceso de formación 

desde los diferentes seminarios de la maestría en pedagogía de la universidad de La Sabana, 

identificó que su práctica de enseñanza no estaba siendo efectiva, que los estudiantes estaban 

acostumbrados a las clases magistrales llenas de contenidos y no existía desarrollo de habilidades 

o competencias y que cuando se proponía algo diferente, se dificultaba mucho y por ende los 

desempeños obtenidos no eran los esperados; por esta razón la docente – investigadora sintió la 

necesidad de reestructurar su práctica de enseñanza a través del desarrollo de habilidades 

necesarias para la vida, que en la actualidad se conocen como habilidades del siglo XXI, que 

para Concepts (2016) citado por Figueroa (2017) se refieren a los conocimientos, habilidades, 
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hábitos, actitudes y emociones que le permiten a los estudiantes ser exitosos en el colegio, en la 

universidad y en la vida para hacer de la escuela un espacio convocante en el que se desplieguen 

las habilidades, los intereses y los talentos diversos de las nuevas generaciones (Pinto, 2018), 

además el Ministerio de Educación Nacional (2009) expone que “reconocer la incidencia de la 

ciencia y la tecnología en el desenvolvimiento social y económico de las naciones, vuelve 

prioritaria para el siglo XXI una educación que desarrolle en las personas la capacidad de 

adquirir y transformar sus conocimientos y destrezas, de potenciar la capacidad de innovar y 

aplicar los conocimientos en la solución de problemas. 

La investigación se desarrolló a través de la Lesson Study, que corresponde a una 

metodología de investigación que se centra en el estudio colaborativo de las prácticas de 

enseñanza con el fin de mejorarlas, en el marco de un proceso de acción e investigación 

alrededor de un foco y en un contexto real, fortaleciendo el desarrollo de competencias 

profesionales (Soto & Pérez, 2011).  

El foco elegido para la investigación es el de las habilidades del siglo XXI, entre ellas: 

pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, comunicación e innovación, aportaran 

beneficios a los estudiantes no solo en el área de Ciencias Naturales, sino también, en las 

diferentes áreas del conocimiento y especialmente en su vida cotidiana. 

En concordancia con lo anterior, la docente – investigadora plantea la siguiente pregunta 

de investigación: ¿De qué manera reestructurar la Práctica de Enseñanza de Ciencias Naturales a 

partir de la Lesson Study para el desarrollo de habilidades del siglo XXI en estudiantes de Básica 

Secundaria? 
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Para este estudio se reconoció como objetivo central describir la reestructuración de la 

Práctica de Enseñanza de Ciencias Naturales a partir de la Lesson Study para el desarrollo de 

habilidades del siglo XXI en estudiantes de básica secundaria. 

Para analizar, interpretar y sistematizar y finalmente construir aportes al conocimiento 

pedagógico, durante la investigación se tuvieron en cuenta tres grandes categorías apriorísticas: 

planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes y en torno a estas, surgieron 

categorías emergentes como: con respecto a las acciones de planeación, la exploración de ideas 

previas, la Visibilización del pensamiento, la coherencia curricular y la pertinencia; para el caso 

de la implementación la Visibilizarían del pensamiento, la comunicación asertiva y el trabajo 

colaborativo entre los estudiantes; con respecto a la evaluación de los aprendizajes surgieron las 

siguientes categorías: la evaluación como proceso, planeación estructurada, actores de la 

evaluación y retroalimentación continua. Estas categorías se analizan a través de la triangulación 

entre las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza durante cada uno de los ciclos de 

reflexión.  

Finalmente, este informe de investigación se encuentra organizado en capítulos: 

En el capítulo 1, se presentan los antecedentes de la práctica de enseñanza estudiada a 

través de la trayectoria profesional de la docente investigadora y los hitos que han ido marcando 

la singularidad de su práctica de enseñanza,  

En el capítulo 2, se contempla una descripción del contexto donde se desarrolla la 

práctica de enseñanza estudiada que se sustenta en tres teorías que abordan el contexto, entre 

ellas la teoría de los niveles de concreción curricular (Maturana, 2021), De Longui (2009) que 

aborda el contexto desde lo situacional, lingüístico y mental y finalmente la teoría de la 
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arquitectura de las prácticas pedagógicas propuesta por Kemmis (2014) quien aborda el contexto 

desde los discursos, las acciones y las relaciones en cada clase. 

En el capítulo 3, se presenta una descripción de las acciones constitutivas de la práctica 

de enseñanza de la docente investigadora al inicio de la investigación, dando el primer paso para 

el inicio del proceso de reflexión y comprensión de las propias prácticas de enseñanza.   

En el capítulo 4, se encuentran el planteamiento del problema de investigación, junto con 

el objetivo central de investigación y sus objetivos específicos que motivan a la docente 

investigadora al desarrollo de la investigación.  

En el capítulo 5, se hace referencia a la descripción de los diferentes ciclos de reflexión 

realizados durante la investigación, a través de narrativas que contienen reflexiones a partir de lo 

desarrollado en las acciones de planeación, implementación, evaluación de los aprendizajes y 

subyace el resultado del trabajo colaborativo a través de la metodología Lesson Study. 

En el capítulo 6, se presentan los principales hallazgos que emergen de los ciclos de 

reflexión y se analizan, se interpretan los datos para determinar el proceso de reestructuración de 

la práctica de enseñanza de la docente investigadora a través de las categorías emergentes a partir 

de cada una de las acciones de planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes.  

En el capítulo 7, se presentan comprensiones y aportes al conocimiento pedagógico. 

En el capítulo 8, se contemplan las conclusiones y recomendaciones que aportaran a la 

acción educativa. 
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Capítulo 1. Antecedentes de la práctica de enseñanza estudiada   

En este capítulo se da a conocer el recorrido de la docente investigadora desde su 

formación como licenciada en educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y educación 

ambiental y la experiencia que a través de los años ha ido adquiriendo en diferentes instituciones 

educativas de la zona rural y urbana con respecto a su práctica de enseñanza, que, en palabras de 

Alba, Atehortúa & Maturana (2021), “la práctica de enseñanza la constituyen las acciones que el 

profesor realiza como consecuencia de su ejercicio de enseñanza en un contexto Institucional y 

estas acciones son realidades que se pueden documentar y convertir en datos que serán objeto de 

análisis (p.4). 

La docente investigadora en el año 2012, inició su experiencia en las aulas como 

licenciada en educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y educación ambiental en el 

sector oficial, realizando una licencia de maternidad por tres meses en la institución Educativa 

Alto del Obispo de la zona rural del municipio de San Agustín en el departamento del Huila. En 

esta institución se ofrecían el nivel preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y 

primaria para adultos. En aquel momento trabajó como docente de Ciencias Naturales y 

educación ambiental con estudiantes que oscilaban en edades entre los 10 y 18 años, orientando 

las asignaturas Biología, Química e inglés. El P.E.I. de dicha institución hacía énfasis en la 

formación con valores humanos, razón por la cual se le daba gran relevancia al buen trato entre 

todos los actores de la comunidad educativa, tomando el constructivismo como modelo 

pedagógico, que de acuerdo a la Universidad San Buenaventura (2015) citado en Granja (2015), 

“El conocimiento es una construcción del ser humano y cada persona percibe la realidad, la 

organiza y le da sentido (p.4); este modelo ofrece las orientaciones necesarias a la docente 

investigadora para encaminar su quehacer pedagógico en la institución. 
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En esta institución la docente investigadora tuvo la oportunidad de familiarizarse por 

primera vez con conceptos de la docencia que había escuchado teóricamente en la formación del 

pregrado pero que realmente no había tenido acercamiento con ellos, como: currículo, PEI, 

SIEE, malla curricular, lineamientos curriculares, estándares de competencias y planes de 

mejoramiento, además inició a planear utilizando un formato establecido por la institución 

educativa.   

A mediados del año 2012, la docente investigadora realizó nuevamente una licencia de 

maternidad por tres meses como docente de Ciencias Naturales y educación ambiental en la 

institución educativa María Auxiliadora, ubicada en la zona urbana del municipio de Elías en el 

departamento del Huila. Esta institución ofrecía el nivel preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media. Allí la docente – investigadora orientó las asignaturas Biología y Química 

de grado sexto a grado Octavo. Esta institución ofrece modalidad académica, con énfasis en 

sistemas, se fundamentaba en la pedagogía activa, forma personas íntegras en las dimensiones 

del ser, del saber y del saber; fomentando el pensamiento crítico y propositivo en defensa de los 

derechos humanos y de la convivencia pacífica (Institución Educativa María Auxiliadora 

,2021).En esta institución aprendió a tener empatía con los estudiantes, ya que se enriquecía 

fuertemente la orientación escolar, se familiarizó con lo que es un plan de nivelación, escuelas de 

padres, proyectos pedagógicos transversales y sobre todo tuvo la oportunidad de gozar de un 

laboratorio de química muy bien dotado para realizar prácticas experimentales con los 

estudiantes, que la motivaron a tener mayor pasión por la química.  

A finales del año 2012, la docente recibió la noticia de que había sido nombrada en 

provisionalidad en la institución educativa las Acacias, de carácter oficial y ubicada en la zona 

rural del municipio de la plata en el departamento del Huila, una institución muy alejada del 
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municipio, muy cerca al departamento del Cauca y por ende sus estudiantes y comunidad con un 

asentamiento cultural diferente con el que habitualmente estaba acostumbrada a trabajar. En esta 

institución se ofrecían para ese año los niveles preescolar, básica primaria,  básica secundaria y 

por primera vez la media académica, por tal motivo la docente investigadora desarrolló su 

práctica de Enseñanza como docente de aula en las asignaturas Biología, Química y Física de 

grado sexto a grado décimo; tuvo que fundamentarse con mayor profundidad en la asignatura 

física, ya que no había ejercido práctica de enseñanza en esta asignatura y aunque en el pregrado 

había recibido fundamentación teórica no conocía la estrategia para hacerla enseñable por falta 

de experiencia. En esta institución se trabajaba bajo el enfoque de escuela nueva en básica 

primaria, post primaria en básica secundaria y tradicional en la Media. La docente investigadora 

fue limitada inicialmente a trabajar con las guías de apoyo que habían sido entregadas a la 

institución y a medida que fue pasando el tiempo fue logrando autonomía e inició a tomar 

decisiones con respecto a la planeación y desarrollo de las clases.  

En el año 2013 la docente desarrolló su práctica de enseñanza con estudiantes de grado 

sexto a once en el área de Ciencias Naturales, orientando Biología, Química y Física con 

aproximadamente 30 estudiantes por cada grado. Además, le asignan como directora del grado 

sexto y es la primera vez que la docente se enfrenta a este tipo de responsabilidad, por tal motivo 

se familiariza en mayor proporción con el proyecto de orientación escolar, el observador del 

alumno y el seguimiento a estudiantes. Los estudiantes de sexto eran los más pequeños en la 

básica secundaria y predominaba la timidez en ellos, por esta razón la docente investigadora tuvo 

que trabajar en el proceso de adaptación de sus estudiantes. Ahora se contaba con los grados 

décimo y once y en la institución no habían suficientes aulas, los estudiantes que correspondían a 

esos grados tuvieron que ubicarse en el mismo salón y se orientaba una clase para los dos a la 
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vez o multigrado, esto provocó que la docente hiciera un análisis de la malla curricular del área 

de Ciencias Naturales y priorizara en los aprendizajes que reconocía como necesarios y cumplían 

con las competencias de ambos grados, además la docente investigadora buscó diferentes 

estrategias para llevarlos a la par, que se sintieran cómodos y se pudiera desarrollar su práctica 

de enseñanza de manera armónica; esta experiencia le sirvió a la docente investigadora para 

colocarse en los zapatos de los docentes multigrado. Este año la institución tuvo la primera 

promoción de bachilleres académicos.  

Para el año 2015, en la institución nombran un docente adicional en el área de 

matemáticas y por tal motivo ahora la docente investigadora realizaría su práctica de enseñanza 

en el área de Ciencias Naturales en las asignaturas Biología, Química y la Ética del grado en el 

que era directora, por tal motivo tuvo que fundamentarse y explorar la malla curricular del área 

de Ética para poder orientar la asignatura. Durante este año se elaboró desde el área de Ciencias 

Naturales un plan de mejoramiento pruebas SABER, el cual fue socializado y aprobado por el 

consejo académico y Consejo Directivo, lo que permitió su implementación desde el grado 

Preescolar hasta el grado Undécimo; teniendo en cuenta que era poco el tiempo de aceptación del 

plan de mejoramiento por parte de estudiantes y docentes, los resultados en pruebas SABER 

fueron regulares. 

En el año 2016 el área de Ciencias Naturales mejoró el resultado de sus pruebas SABER 

y la institución se ubicó a nivel municipal en los 3 primeros lugares, incluso por encima de 

algunas instituciones de la zona urbana, lo que generó gran impacto en los estudiantes, los padres 

de familia, los docentes y los directivos; motivando a toda la comunidad educativa a seguir 

trabajando en el fortalecimiento de las pruebas SABER y especialmente a la docente 

investigadora a trabajar arduamente y continuar manteniendo esa posición, por ello su práctica de 
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enseñanza tomó otro rumbo e inició a promover en los grados décimo y once la comprensión 

lectora desde el área de Ciencias Naturales y Educación ambiental, que para (Anderson y 

Pearson, 1984 citado por Silva, 2006, p.2) es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto. La docente investigadora hizo énfasis en la resolución 

de problemas, que se refiere al proceso mediante el cual la situación incierta es clarificada e 

implica, en mayor o menor medida, la aplicación de conocimientos y procedimientos por parte 

del solucionador (Gagné, 1965, citado por Perales, 1993, p.170).  

En el año 2017, la docente investigadora enfocó su práctica de enseñanza en mostrarles a 

los estudiantes, que lo que enseñaba era útil, que ellos podían ir más allá y lograr sus proyectos. 

En compañía de dos docentes de la sede Las Acacias motivaron a los muchachos de grado 

undécimo desde cada una de sus áreas para que exploraran lo que les apasionaba, proyectando 

videos de orientación profesional y entregando volantes de diferentes universidades, institutos y 

el SENA. Al final del año escolar y por primera vez en la comunidad, esta promoción de 

estudiantes además de haber mantenido el promedio de las pruebas SABER contaba con el 100% 

de estudiantes matriculados en la universidad, el SENA u otros institutos. Lo anterior fue 

significativo para los docentes porque además de enseñar SABERES, se estaba enriqueciendo la 

formación de los estudiantes a través de las prácticas de enseñanza.  

En el año 2018, la docente fue nombrada en periodo de prueba como docente de aula en 

el área de Ciencias Naturales y Educación ambiental en la institución educativa San José de 

Riecito, de carácter oficial, ubicada en la zona rural del Municipio de Acevedo en el 

departamento del Huila. Esta institución ofrece los niveles preescolares, básica primaria y básica 

secundaria y le permitió a la docente investigadora ejercer su práctica de enseñanza en el área de 

ciencias naturales en los grados sexto a noveno en las asignaturas Biología, Química y Física.  La 
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comunidad y estudiantes eran muy diferentes a la anterior institución en donde la docente 

investigadora desarrollaba su práctica de enseñanza y por tal motivo se vio en la necesidad de 

realizar un proceso de exploración y adaptación. Esta institución se fundamenta en los valores 

supremos que dirigen la conducta del establecimiento educativo y que asume como inviolables, 

para hacerse coherente entre el ser, el saber y el saber hacer. La institución adopta la pedagogía 

activa como modelo, el cual privilegia lo inductivo sobre lo deductivo, es decir, que considera 

primordial el saber hacer sobre el saber (contenidos). Por tanto, se prioriza la actividad práctica 

frente a la reflexión teórica. En consecuencia, la Institución Educativa plantea como propósito en 

su labor educativa; preparar a los estudiantes para la vida, adaptar a los niños, niñas y jóvenes al 

medio social y cultural de su entorno inmediato. 

Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) el modelo pedagógico escuela activa o 

escuela nueva es un “modelo escolarizado de educación formal, con respuestas al multi grado 

rural y a la heterogeneidad de edades y orígenes culturales de los alumnos de las escuelas 

rurales”, este modelo integra estrategias curriculares, de capacitación docente, gestión 

administrativa y participación comunitaria”. 

En el año 2020, la docente investigadora fue nombrada en propiedad como docente de 

Aula en la institución educativa San José de Riecito del municipio de Acevedo, Zona rural. 

Además, durante este año escolar se ofreció por primera vez la media académica, iniciando con 

el grado Décimo y tuvo asignación en las áreas de Biología y Química en la básica secundaria y 

Media. 

En el año 2020, la docente - investigadora inició su proceso de formación en la Maestría 

en Pedagogía de la Universidad de La Sabana, la cual tenía una propuesta novedosa que giraba 

en torno a la investigación de las propias prácticas de enseñanza para mejorar la calidad de los 
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aprendizajes en los estudiantes y generar procesos de evaluación y reflexión. En este año se 

presenta la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y se adopta la modalidad de trabajo 

en casa o a distancia, lo cual impactó notablemente a la docente investigadora, ya que, tuvo que 

implementar estrategias novedosas y tecnológicas para continuar desarrollando su práctica de 

enseñanza, pero ahora a través de un teléfono celular y guías físicas por falta de conectividad en 

el contexto institucional, lo que afectó notablemente la interacción entre los actores del proceso 

de enseñanza - aprendizaje.  

Para el año 2021, la docente investigadora logró grandes aprendizajes en cada uno de los 

seminarios orientados en la Maestría en Pedagogía de la Universidad de La Sabana, que 

permitieron nutrir su práctica de enseñanza y se evidencian hallazgos que demuestran la 

reestructuración en las acciones constitutivas de su práctica de enseñanza: Planeación, 

Implementación y evaluación.  

También se retoma la modalidad de trabajo presencial y alternancia para algunos 

grados, lo que conlleva a la docente a modificar su práctica de enseñanza, respondiendo a las 

nuevas necesidades, a la priorización de conceptos dentro la malla curricular y a la 

flexibilización del currículo.  

 

 

 

 



 

29 

  

Figura 1. Hitos de la Práctica de Enseñanza de la Docente-Investigadora 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Capítulo 2. Contexto en el que se desarrolla la práctica de enseñanza estudiada. 

 

El contexto es donde se llevan a cabo los procesos de enseñanza - aprendizaje, donde 

ocurren cada una de las situaciones reales que a diario vivencian los docentes con sus 

estudiantes. Este capítulo da a conocer el contexto en el cual la docente investigadora desarrolla 

la práctica de enseñanza estudiada; teniendo la oportunidad de interactuar con los estudiantes e ir 

documentando los hallazgos que van ocurriendo en cada uno de los ciclos de su investigación, 

para más adelante realizar una reflexión que permita comprender la práctica de enseñanza, 

evaluarla y reestructurarla con el fin de mejorar la acción educativa.  

La presente investigación se sustenta en diferentes teorías que abordan el contexto de la 

práctica de enseñanza, entre ellas, la teoría de los niveles de concreción curricular que se refiere 

a los niveles que enmarcan la ruta para asegurar el aprendizaje de los estudiantes a través del 

macro currículo, meso currículo, micro currículo y nano currículo (Maturana, 2021.p,2). 

Una segunda teoría que sustenta la investigación corresponde a la propuesta por De 

Longhi (2009), quien plantea tres escenarios para realizar el análisis de contextos: Situacional, 

lingüístico y mental. 

En tercer lugar, la investigación se apoya en la teoría de la arquitectura de las prácticas 

pedagógicas, propuesta por Kemmis (2014) mediante la analogía entre las prácticas de los 

arquitectos y los docentes, para lo cual se parte de la definición de arquitectura como “el arte de 

planear, diseñar y construir espacios habitables para el ser humano” (p.16). 
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2.1. Teoría de los niveles de concreción curricular  

 

De acuerdo con Maturana (2021), los niveles de concreción curricular se definen como: 

2.1.1. Macro currículo  

El macro currículo “Hace referencia a los consensos a nivel internacional derivado de 

acuerdos, convenciones o leyes blandas, recoge las tendencias globales y transversales. Así 

mismo, las políticas de origen nacional, leyes, lineamientos, las orientaciones o criterios 

metodológicos generales para cada programa académico tomando en consideración, objetivos, 

contenidos específicos, competencias que alcanzarán los estudiantes, orientaciones 

metodológicas, criterios de evaluación. Un marco global necesario para enrutar, hacer realidad y 

contribuir a la construcción y desarrollo del profesional desde la perspectiva nacional e 

internacional. Como actores dinamizadores de esta concreción se encuentran expertos políticos, 

científicos, antropólogos, psicólogos, sociólogos, pedagogos y profesores” (p.2). 

En el marco de esta investigación el macro currículo se concreta en elementos como: Ley 

115 de 1994, a través de la cual se expide el sistema de educación en Colombia, Estándares 

básicos de competencias del área de Ciencias Naturales Formar en Ciencias ¡El desafío!, los 

cuales son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender los niños, 

niñas y jóvenes, y establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber 

hacer, en el área de Ciencias Naturales de acuerdo a cada nivel; son guía referencial para que 

todas las instituciones escolares, urbanas o rurales, privadas o públicas de todo el país, ofrezcan 

la misma calidad de educación a los estudiantes de Colombia (Min Educación, 2004), Derechos 

básicos de aprendizaje (DBA) para Ciencias Naturales, en su conjunto, explicitan los 

aprendizajes estructurantes para un grado en el área de Ciencias Naturales. Se entienden los 

aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un 
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contexto cultural e histórico a quien aprende (Min Educación, 2016). Los DBA se organizan 

guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean elementos para construir rutas de 

enseñanza que promueven la consecución de aprendizajes año a año para que, como resultado de 

un proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados (Min 

Educación, 2016) y Decreto 1290 del 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 

2.1.2. Meso currículo  

“Este nivel toma como punto de partida el anterior, permite y promueve el desarrollo de 

la autonomía de cada institución, y convoca la consideración protagónica del contexto 

sociocultural propio de la institución educativa; es decir, el contexto institucional, y sobre el cual 

pretende incidir de manera inmediata. Hacen parte de este nivel el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y sus apuestas misionales, su visión, la organización, los actores, 

administración, los recursos disponibles y la relación con el entorno. Así mismo, el diseño 

curricular institucional de los programas de formación articulados, sus objetivos, metodologías, 

recursos, concepciones y criterios de evaluación” (p.3).  

Continuando con los niveles de concreción curricular, esta investigación asume como 

meso currículo a todo lo referente al contexto institucional. La docente investigadora desarrolla 

su práctica de enseñanza en la institución educativa San José de Riecito con jornada completa, de 

modalidad académica, su énfasis se centra en el desarrollo de competencias afectivas, cognitivas 

y expresivas, en donde se prioriza la actividad práctica frente a la reflexión teórica. En 

consecuencia, la Institución Educativa plantea como propósito en su labor educativa; preparar a 

los estudiantes para la vida, adaptar a los niños, niñas y jóvenes al medio social y cultural de su 
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entorno inmediato. En este sentido, la docente investigadora de acuerdo con el modelo 

pedagógico actúa como guía y facilitadora del aprendizaje. 

La institución educativa San José de Riecito, se encuentra ubicada en la zona rural del 

municipio de Acevedo en el departamento del Huila, la cual cuenta con 8 sedes y una planta 

docente conformada por 24 profesionales de diferentes áreas de la educación; ofrece el nivel 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y a partir del año 2020 la media académica y 

programa de educación para adultos. La docente investigadora labora en la sede principal 

llamada san José de Riecito, en donde orienta las asignaturas Biología y Química de grado 

séptimo a grado once.  

El proyecto educativo de la institución educativa PEI San José de Riecito, busca formar 

estudiantes autónomos con valores éticos y conciencia ciudadana, respetuosos y responsables de 

lo público, conocedores y practicantes de los derechos fundamentales de las personas; seres 

humanos capaces de aprovechar sus capacidades intelectuales y humanísticas para la 

construcción y el progreso de la sociedad y el beneficio personal; además de ostentar estudiantes 

identificados con los principios misionales de la Institución que se reflejarán en el compromiso 

ético con su entorno y la excelente calidad académica evidenciada en los resultados de las 

pruebas estatales. Asimismo, la búsqueda constante de una educación integrada bajo los alcances 

científicos, tecnológicos e infraestructura, y la implementación de proyectos ambientales, será la 

consigna que asumirán todos los miembros de la Institución Educativa (2013, p.43). 

Además, la investigación tendrá como referente el sistema de Evaluación institucional 

(SIEE), que se adopta como una estrategia institucional que permite identificar las características 

personales, intereses, ritmos de desarrollo, estilos de aprendizaje y valorar sus avances, y así el 

logro del alcance de la visión de la institución educativa; el sistema de evaluación institucional 
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tiene como objetivo definir los Criterios de Evaluación y Promoción para mejorar la Calidad de 

la educación en la Institución Educativa San José De Riecito. 

Figura 2. Entorno rural – institución educativa donde la docente investigadora desarrolla su 

práctica de enseñanza 

 

Fuente: elaboración propia.  

2.1.3. Micro currículo  

Este estadio toma como referente el nivel dos y se refiere a las relaciones al interior de la 

Institución educativa, en la traducción del proceso de formación. Expresa la relación entre las 

apuestas misionales de la Institución educativa, así como el perfil del estudiante que se quiere 

formar. 

Este importante nivel se concreta en la acción en el aula o escenario de aprendizaje como 

ámbito marco, se conjuga y materializa durante el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la 

intervención pedagógica del profesor; es decir, interpela al profesional en su práctica de 
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enseñanza y sus acciones constitutivas (planear, implementar y evaluar los aprendizajes), 

orientadas en su conjunto a asegurar el desarrollo de competencias académicas y personales 

particulares. La ruta de desarrollo ha de plasmarse en los diferentes módulos de formación 

estructurados en lecciones propias del plan, tomando como referente el marco institucional, al 

que representa o pertenece, cobija la planificación de esenciales elementos como los Resultados 

Previstos de Aprendizaje (RPA), método de enseñanza y los criterios, métodos y técnicas e 

instrumentos de evaluación (Maturana, 2021, p.3).   

De acuerdo con este nivel, la docente investigadora desarrolla su práctica de enseñanza en 

una institución educativa que cuenta con una rectora, un coordinador académico y de disciplina, 

una secretaria y cada una de las áreas posee un comité de docentes que cuentan con el perfil 

correspondiente para orientar y coordinar lo referente al proceso de enseñanza- aprendizaje, en 

consecuencia la docente investigadora se desempeña como jefe del área de Ciencias Naturales – 

Química y Biología, por tal motivo trabaja arduamente proponiendo estrategias que están 

plasmadas en los planes de mejoramiento, planes de área y planes de aula. La docente 

investigadora participa activamente en las reuniones del área que se realizan cada mes o en las 

semanas de desarrollo institucional con el fin de analizar el desempeño de los estudiantes, 

actualización de la malla curricular y flexibilización de esta.  

En estos encuentros la docente investigadora interactúa con sus pares a través del diálogo, 

permitiéndole intercambiar estrategias de mejoramiento en equipo, con respecto a lo que 

corresponde al área de Ciencias Naturales, desarrollo de competencias, elaboración de talleres 

tipo pruebas Saber y actividades que están incluidas en el plan de acción de dicho comité de área, 

entre ellas las olimpiadas y feria de la Ciencia; además, se desarrollan encuentros que permiten a 
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la docente investigadora y sus pares determinar el logro de metas propuestas y las acciones que 

se van a desarrollar para mejorar debilidades que se han identificado. 

La docente investigadora tiene una jornada laboral que inicia a las 8:00 am y termina a las 

3:10 pm. Durante esta orienta sus clases, tiene horas libres para planear, atiende padres de 

familia, realiza actividades de nivelación y desarrolla actividades complementarias que 

corresponden a los proyectos transversales, entre ellos el proyecto de educación ambiental 

PRAE. 

De acuerdo con Díaz & Bustamante (2020) la acción de planeación: “permite que sea más 

fácil generar toda una estructuración y/o esquematización del contenido a desarrollar y la 

metodología en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje” (P.6), con respecto a ello, para 

planear, la docente investigadora utiliza el formato establecido por la institución educativa, el 

cual cuenta con aspectos como: desempeños, contenidos, actividades, criterios de evaluación, 

fecha, intensidad horaria, nombre del docente y observaciones. La docente realiza este proceso 

teniendo como base la malla curricular del área de Ciencias Naturales, el diagnóstico que se ha 

realizado por el comité de área de acuerdo con las necesidades y el entorno de los estudiantes e 

intereses personales de la docente como profesional de la educación. Para planear la docente – 

investigadora, inicialmente revisa la malla curricular del área de Ciencias Naturales de acuerdo al 

grado e identifica el tema o contenido que debe planear, además de identificar y escribir en su 

cuaderno de apuntes el propósito que tiene para su clase, también piensa en estrategias y 

actividades a implementar de acuerdo a la intensidad horaria para cada una de las asignaturas que 

enseña, que en este caso son: 4 horas semanales para Biología y una hora de Química de séptimo 

a noveno y 1 hora semanal de Biología y 3 horas semanales de Química para los grados décimo y 

once; de acuerdo a esto, planea sus clases en diferentes momentos, uno que le permita identificar 



 

37 

  

ideas que traen consigo los estudiantes para tomarlos como punto de partida, otro momento 

donde la docente – investigadora actúa como guía del proceso de enseñanza – aprendizaje y uno 

final que le permita identificar que tanto han aprendido sus estudiantes  

En el caso de la acción de implementación, la docente investigadora toma como base el 

plan de aula e inicia con la estrategia de exploración de los conceptos previos de los estudiantes, 

utiliza generalmente preguntas orientadoras para direccionar a los estudiantes a familiarizarse 

con los contenidos que se van a abordar, seguidamente utiliza videos, presentaciones en power 

point, lecturas y prácticas experimentales como estrategias que le permitan crear situaciones de 

aprendizaje en el aula, al final se aclaran dudas a través de conversatorios con los estudiantes, la 

docente investigadora, asigna roles con el fin de motivar a los estudiantes a participar 

activamente y mantener la conexión con la clase.  

La docente investigadora realiza la acción de evaluación de forma permanente, utilizando 

diferentes instrumentos, entre ellos: listas de chequeo, rúbricas, autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. Utiliza la observación para identificar diferentes aspectos que pueden mejorar 

su práctica de enseñanza y enriquecer el proceso. Tiene como objetivo posicionar el área de 

Ciencias Naturales a través del aprendizaje significativo, que para Ausubel (1983) ”ocurre 

cuando una nueva información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre 

existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. De acuerdo a lo anterior, 

para la docente investigadora es importante que sus estudiantes comprendan los fenómenos 
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físicos y naturales de su entorno, los relacionen con su vida cotidiana y los comuniquen a las 

demás personas. 

Para el desarrollo de las acciones de enseñanza, la docente investigadora cuenta con 

recursos como: computador, tablero, video beam, televisor, cámara fotográfica, tabletas, 

celulares de los estudiantes, huerta escolar y entorno ubicado en la zona rural; estos sirven como 

herramientas que contribuyen en el desarrollo de las diferentes estrategias y actividades que la 

docente – investigadora planea, implementa y evalúa.  

2.1.4. Nano currículo  

En atención a un marco general de educación inclusiva el currículo escalado a la atención 

de condiciones o circunstancias especiales que tienen lugar en el aula de clase y en la relación 

estudiante profesor, procura asegurar el aprendizaje, por lo que considera las necesidades 

específicas de cada estudiante para responder a las competencias que en cada caso debe adquirir 

antes de lograr la certificación de una o varias competencias (Maturana, 2021, p.4).  

La docente investigadora ha realizado diferentes adaptaciones curriculares que se 

evidencian en las acciones constitutivas de su práctica de enseñanza: Planeación, 

implementación y evaluación, lo que le ha permitido atender a las necesidades del entorno y el 

aula, entre ellas se encuentra la falta de laboratorios, para dar solución a ello la docente ha 

implementado estrategias para realizar prácticas experimentales que evidencien fenómenos de las 

ciencias y que sorprendan a los estudiantes como por ejemplo utilizar sustancias de la vida 

cotidiana y materiales con los que los estudiantes cuentan en sus hogares para realizar dichas 

experiencias, además ha utilizado simuladores offline de Química y Biología, la docente ha 

trabajado con pares en el comité de área de Ciencias Naturales en la reestructuración de las 

mallas curriculares a través de la flexibilización del currículo con ayuda de los conceptos 
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estructurantes que están contemplados en la actualización de los derechos básicos de aprendizaje 

para el área de Ciencias Naturales, además se trabaja en el aula a través de situaciones de la vida 

cotidiana y resolución de problemas; la docente investigadora declara resultados previstos de 

aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, el contexto y sus intereses, sin 

dejar a un lado lo establecido por los niveles de concreción mencionados anteriormente.  

Además la docente utiliza estrategias de inclusión y armonización en el caso de 

estudiantes que llegan nuevos a la institución, para ello la docente investigadora realiza un 

diagnóstico a través de una prueba tipo Saber que aplica a los nuevos estudiantes, que se basa en 

la resolución de problemas y el logro de competencias, de acuerdo al grado y nivel; además 

promueve la interacción para que se integre al nuevo compañero a través de asignación de roles 

en donde se trabaje a través del diálogo y se compartan saberes que tienen los estudiantes, la 

docente - investigadora observa, escucha y va tomando nota, lo que le permitirá identificar el 

nivel en el que se encuentran los nuevos estudiantes y trabajar a partir de este, también existe un 

acercamiento con los estudiantes de forma oral para conocer el entorno del estudiante y poder 

incluirlo, nivelarlo y que se sienta a gusto en este nuevo ambiente de aprendizaje. 

La docente investigadora enseña Biología y Química en dos séptimos, cada uno con 25 

estudiantes, lo que le ha permitido identificar que aunque orienta los mismos contenidos debe 

utilizar diferentes estrategias, ya que cada grado está conformado por estudiantes de diferentes 

edades, diferentes formas de pensar y resolver situaciones problema; además, en el grado 

séptimo uno, existe mayor participación y por consiguiente las actividades y estrategias 

implementadas por la docente para cada curso se planean de forma distinta, los salones en los 

que están ubicados estos grados son amplios y permiten la interacción constante con todos los 

estudiantes,  un octavo con 39 estudiantes, en este grado se presenta hacinamiento y debido a ello 
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la docente debe utilizar estrategias que sean atractivas para los estudiantes como videos, lecturas, 

conversatorios, clase magistral que incluya ejemplos de la vida cotidiana para que exista una 

mayor comprensión y juegos; en este curso el trabajo colaborativo es un poco difícil pero para 

ello, la docente – investigadora ha implementado la asignación de roles, enfocándose en que 

todos trabajen para lograr el mismo fin y promover el trabajo colaborativo que permite que los 

estudiantes no solo aprendan de lo que dice la docente – investigadora, sino también de los 

aportes que hacen sus compañeros. 

la docente debe permanecer todo el tiempo observando y orientando a sus estudiantes 

para que no se distraigan y se pierda el propósito que se había planeado, además, un noveno con 

19 estudiantes en un aula que se adapta a la cantidad de estudiantes pero que cuenta con poca 

iluminación por lo que la docente utiliza la salida a algunos espacios con lo que cuenta la 

institución cuando es necesario y las estrategias a desarrollar lo permiten,  un décimo con 27 

estudiantes y un once con 21 estudiantes, estos últimos no cuentan con aula de clase y por tal 

motivo se adaptaron unos kioskos que construyo la comunidad con el fin de que sirvieran como 

aulas, en estas la interacción con los estudiantes es limitada, ya que hay poco espacio y además 

el paso constante de personas distrae a los estudiantes.  
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Figura 3. Donde la docente investigadora lleva a cabo su práctica de enseñanza 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

2.2. Contexto, de acuerdo con De Longhy, (2009). 

 

Para aplicar los elementos descritos en los niveles anteriores, la docente investigadora 

describe el contexto de aula, tomando como base los planteamientos aportados por De Longhi 

(2009), quien propone tres escenarios para realizar el análisis de contextos: Situacional, 

lingüístico y mental. Esta mirada desde los contextos permite analizar la compleja situación 

actual y la necesidad de trabajar con el docente una visión integral, sistémica y dialéctica desde 

sus saberes disciplinares, didácticos, comunicacionales y para la gestión de las propuestas 

didácticas. 
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2.3. Contexto Situacional 

 

Sistema social donde está inmersa la institución educativa, con cada uno de sus 

miembros. Condiciona el funcionamiento del aula principalmente a través del currículum 

implementado, las relaciones sociales que ocurren entre los miembros de esa institución y el 

lugar físico donde se desarrolla la clase (De Longhi, 2009).  

De esta manera la docente investigadora manifiesta la importancia de conocer el entorno 

en el que realizan sus actividades cotidianas los estudiantes, para ello realiza diferentes 

conversatorios con sus estudiantes que le permitirán identificar sus necesidades, pasiones e 

intereses para tener acercamiento con ellos y motivarlos para que sean actores activos del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. La docente investigadora no cuenta con laboratorios de 

química o biología, pero teniendo en cuenta que la institución está ubicada en la zona rural ha 

implementado diferentes escenarios para el aprendizaje como lo son la huerta escolar, el paisaje 

de la institución, los afluentes cercanos y las situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes, 

entre ellos el trabajo agrícola. Algunas aulas con las que cuenta la institución no son acordes para 

la cantidad de estudiantes del grado, que en algunos casos corresponde a 43 estudiantes y hay 

hacinamiento, lo que conlleva a generar desorden y poca interacción con algunos estudiantes. 

La institución no cuenta con una sala de informática o audiovisuales y la docente 

investigadora debe ingeniárselas para desarrollar actividades innovadoras en donde se involucre 

el uso de tecnologías; el lugar del descanso es reducido y allí interactúan estudiantes de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, además en este mismo espacio se 

desarrollan las clases de educación física que en algunas ocasiones se ven afectadas por el 

tránsito constante de docentes, padres de familia y estudiantes.  
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En cuanto a los recursos humanos la institución cuenta con veinticuatro docentes, un 

coordinador, un auxiliar administrativo y el rector. 

 Los estudiantes con quienes se lleva a cabo la investigación corresponden a los que 

pertenecen a los grados séptimo, octavo y noveno en el área de Ciencias Naturales, que es en 

donde la docente desarrolla su práctica de enseñanza; todos pertenecientes a la zona rural y con 

familias que se dedican al trabajo agrícola, al igual que la gran mayoría de estudiantes. De 

acuerdo con la información que se encuentra en la base de datos que reposa en el archivo de la 

secretaría, corresponde a familias que pertenecen al estrato 1.  

2.3. Contexto lingüístico 

 

 El análisis sociolingüístico nos aporta un llamado de atención sobre posibles dificultades 

en la interacción docente-alumno, en la enseñanza y el aprendizaje ocasionadas por barreras en la 

comunicación. De esta forma el lenguaje no sólo sirve para representar y comunicar significado 

sino como instrumento para negociar y desarrollar los propios sistemas de significados; es un 

recurso didáctico y una estrategia de enseñanza y de aprendizaje (De Longhi, 2009).   

En la investigación, el contexto lingüístico se manifestó a través del discurso que 

utilizaba la docente para dirigirse a sus estudiantes, de acuerdo a Chevallard (1985) citado por 

De Longhi & Bermúdez (2010) “en la clase se comunica porque se pone un mensaje a 

consideración de otros, intercambiando significados, presentando argumentos, discutiendo, 

buscando consenso, aclarando malentendidos, preguntando, etc. Conjuntamente el conocimiento 

se transforma, ya que se va modificando desde procesos de selección, organización y 

transposición -entre conocimiento “a enseñar” y “enseñado”- (p.179). En concordancia con lo 

anterior, la docente – investigadora busca estrategias para tener comunicación asertiva con sus 

estudiantes, partiendo de las fortalezas y debilidades de la población, utilizando ejemplos de la 



 

44 

  

vida cotidiana para que los estudiantes puedan comprender lo que la docente desea comunicar; se 

identifica que debido al contexto de la región, los estudiantes utilizan un lenguaje sencillo, 

común, propio de la zona rural donde se desarrolla la práctica de enseñanza estudiada; los 

estudiantes son muy tímidos y les cuesta expresarse, especialmente dirigirse al público, no les 

gusta mucho comentar su opinión y dar su punto de vista, por tal motivo la docente debe utilizar 

estrategias como la asignación de roles o juegos para motivar la participación en el aula y que no 

sean los mismos estudiantes los que intervengan siempre; con respecto al lenguaje no verbal, 

existen gran variedad de gestos que la docente ha logrado percibir y que le han permitido 

conocer algunas situaciones que motivan a los estudiantes y establecer nuevas formas de 

comunicación que utilizan los estudiantes, entre ellas las redes sociales, que le servirán a la 

docente como estrategia para acercarse a sus estudiantes. En los grados que existe hacinamiento 

de estudiantes se observa poco nivel de escucha y es allí donde la docente investigadora debe ser 

muy asertiva en el momento de dar indicaciones y proponer actividades. 

2.4. Contexto mental 

 

 El contexto mental alberga aspectos no observables directamente en las clases pero que 

se activan ante la demanda de la tarea. La docente – investigadora tiene como propósito conectar 

a sus estudiantes con un producto cultural (conocimiento científico) y debe buscar que eleven su 

nivel de comprensión (De Longhi, 2009). 

Con respecto al análisis del contexto mental, la docente investigadora ha identificado que 

los estudiantes traen consigo experiencias de su vida cotidiana, que influyen en su forma de 

pensar, actuar y realizar actividades en el aula, para ello la docente propone escenarios de 

interacción que le permitan a los estudiantes comprender fenómenos cotidianos de acuerdo con 

el conocimiento científico, es decir que se transforme la noción cotidiana por una científica en el 
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aula, que en palabras de Camilloni, (2001) es “Transformar o suplantar las representaciones que 

los alumnos tienen del mundo a partir de su interacción con el medio es el propósito de la 

enseñanza de la ciencia, tal objetivo lleva implícito la construcción de un saber duradero, creíble 

y aceptado por el sujeto que reconstruye ese conocimiento” (p.3). 

Teoría de la Arquitectura de las prácticas pedagógicas de acuerdo con Kemmis, (2014). 

 

Finalmente, la investigación en lo concerniente al contexto asume la arquitectura de las 

prácticas pedagógicas propuesta por Kemmis (2014), quien aborda tres elementos de análisis 

para el contexto y que concibe como: los discursos, las acciones y las relaciones en cada clase. 

En cuanto a los discursos, se refiere a las relaciones que se dan a través del uso que cada 

participante hace del lenguaje, es decir, el discurso propio y característico de la disciplina 

(matemáticas, ciencias, sociales, teatro, etc.), el discurso propio del docente, el discurso de los 

estudiantes, el discurso que se da entre docente-estudiante, estudiante – a docente, el discurso de 

los estudiantes entre sí y los demás discursos que se dan con otros miembros de la comunidad 

educativa (P.31). 

Con respecto al discurso la docente investigadora procura ofrecer indicaciones claras, se 

expresa sin timidez y utiliza un lenguaje con palabras que sean comprendidas por los estudiantes, 

aprovecha las situaciones que se presentan en el entorno para crear aprendizaje, busca siempre 

que el discurso se base en el respeto por el otro, la empatía y la comunicación asertiva que 

Naranjo (2008) citado por Macías & Camargo (2013), la asume como “una habilidad social que 

puede desarrollarse con el fin de mejorar la relación consigo mismo y con los otros” (p.7) . Con 

respecto al discurso propio del área de Ciencias Naturales, la docente investigadora utiliza un 

lenguaje científico que se ha ido incorporando en los estudiantes a través de las estrategias 

utilizadas en la práctica de enseñanza y que ahora hacen parte de la vida diaria de los estudiantes, 
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muchos de estos términos hacen parte de las conversaciones que la docente investigadora tiene a 

diario con sus estudiantes.  

Los estudiantes utilizan un discurso propio de la región, la gran mayoría de estudiantes 

son tímidos a la hora de expresarse, pero gracias a la asignación de roles que ha venido 

utilizando la docente investigadora se ha ido mejorando en este aspecto; con respecto al discurso 

utilizado entre estudiantes, su lenguaje es más fluido y se expresan con mayor confianza entre 

ellos, utilizan palabras que caracterizan a los jóvenes de la región, también existe el discurso que 

se da entre la docente investigadora y los demás miembros de la comunidad en donde el lenguaje 

que predomina es el propio de la región.  

Según Kemmis (2014) a través de las acciones se establecen relaciones entre los 

participantes, las actividades y los recursos que se encuentran en el sitio de la práctica; es decir, 

en caso de que el sitio de la práctica pedagógica sea el aula de clase deben considerarse aspectos 

de infraestructura y planta física, como la ubicación del salón, la iluminación, la ventilación, las 

ventanas, la puerta, los interruptores, las tomas eléctricas, y los recursos educativos que se 

utilizan, como libros, material didáctico, recursos digitales, etc. 

En la práctica de enseñanza de la docente - investigadora, se evidencia que existe bastante 

interacción entre los estudiantes y la docente, la cual trabaja arduamente para crear ambientes de 

aprendizaje que sean agradables para los estudiantes.  

Algunas aulas de la institución donde labora la docente investigadora tienen poca 

iluminación y por tal motivo se ha visto obligada a salir a los espacios con los que cuenta el 

entorno y realizar clases al aire libre, especialmente en los días que ha llovido la noche anterior o 

en las primeras horas de clase; se utilizan guías de escuela nueva, las cuales son prácticas y 

motivan al estudiante a ir estructurando el conocimiento con la ayuda de la docente.  
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Con respecto a las relaciones, según Kemmis (2014), estas determinan cómo los 

participantes se relacionan entre sí en los ambientes educativos y establecen los patrones y roles 

de solidaridad y de liderazgo. En ese sentido acá se identifican los vínculos sociales y afectivos 

que se dan en la comunidad educativa; es decir, entre el docente y los estudiantes, entre los 

estudiantes y sus familias, entre los estudiantes entre sí, entre los estudiantes con otros docentes, 

y así sucesivamente. 

En la investigación, la docente - investigadora observa que la asignación de roles juega 

un papel importante ya que permite identificar las habilidades que presentan cada uno de los 

estudiantes, sus gustos, intereses y sobre todo la capacidad de liderazgo que poseen algunos 

estudiantes, quienes más adelante servirán de apoyo a la docente en el desarrollo de actividades 

propuestas, especialmente las que se realizan en equipo.  

La docente investigadora ha creado vínculos afectivos con sus estudiantes, ya que muchas 

veces ellos se apoyan en ella para comentar sus problemáticas familiares o pedir un consejo, lo 

cual provoca acercamiento entre los estudiantes y la docente, en un ámbito diferente al 

académico.  

La docente investigadora observa que existe mayor afinidad por parte de los estudiantes 

con algunos docentes, debido a su forma de relacionarse o referirse a los demás, en algunas 

ocasiones influye la asignatura que orientan o el discurso que utilizan para conectarse con los 

demás.   
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Capítulo 3. Prácticas de enseñanza al inicio de la investigación.  

De acuerdo con Alba, Atehortúa y Maturana (2020) al analizar la práctica de enseñanza, 

se advierte que el profesor, cualquiera sea su disciplina o campo de desempeño, transita por un 

conjunto de acciones insoslayables en el proceso de búsqueda de los aprendizajes de sus 

estudiantes. A partir de estas comprensiones se concibe que toda práctica de enseñanza, cobija 

por lo menos tres grupos de acciones constitutivas básicas: Acciones de Planeación, Acciones de 

implementación y Acciones de Evaluación (p.9.).  

En este apartado se expone como eran cada una de las acciones constitutivas de la 

práctica de enseñanza de la docente investigadora al iniciar la Maestría en Pedagogía en el 

primer semestre; se muestra como realizaba el proceso de planeación, implementación y 

evaluación al inicio de la investigación; en este momento se da el primer paso para iniciar el 

proceso de reflexión y comprensión de la práctica de enseñanza estudiada.  

 3.1. Acciones de planeación realizadas 

 

La planeación es una de las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza, en este 

proceso el docente tiene la posibilidad de estructurar y organizar sus ideas antes del desarrollo de 

la clase, actuando con pensamiento prospectivo y convirtiéndose en autor capaz de tomar 

decisiones sobre las acciones que va a llevar a cabo y la forma como se van a organizar para 

lograr los resultados previstos de aprendizaje. En palabras de Alba, Atehortúa & Maturana 

(2020), se parte de la premisa que toda persona que enseña, dentro de un marco institucional, 

realiza acciones anticipatorias al desarrollo de la clase. Estas acciones se constituyen en la 

Planeación, las cuales están presentes aún sin tener en cuenta su nivel de complejidad o la 

pertinencia de estas. Jaramillo y Gaitán (2008), mencionan que “este primer momento alude a 

todas aquellas acciones previas, a la estructuración de las actividades que el docente realiza antes 
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de ejecutar su práctica de enseñanza. La planificación es una actividad mediadora entre el 

pensamiento y la acción. 

La planeación se entiende como un proceso reflexivo acerca de lo que se va a enseñar, 

cómo se va a enseñar y para qué se va a enseñar, esto le permitirá a la docente investigadora 

organizar sus ideas para luego ponerlas en marcha. Anijovich & Mora, (2009), sostienen que la 

planeación contempla desde un proceso de pensamiento del docente, el análisis que hace del 

contenido disciplinar, la consideración de las variables situacionales en las que tiene que 

enseñarlo y el diseño de alternativas de acción, hasta la toma de decisiones acerca de la 

propuesta de actividades que considera mejor en cada caso, por otro lado para Esquivel (2017)  

“Los docentes y alumnos deben participar activamente para que la planificación tenga resultados 

y guíe cada intervención didáctica, para ello es importante tomar en cuenta elementos 

curriculares que son indispensables para que realmente se dé un aprendizaje y una organización 

de contenidos” (P.3).  

Al inicio de esta investigación, la docente, consideraba que ser un buen profesor era 

planear la clase con una serie de actividades programadas con anticipación y así evitar la 

improvisación. La planeación la elaboraba para cada semana de clase, basada en un formato 

establecido por la secretaría de educación del Huila, en este formato se colocaba la fecha, la 

temática, los EBC, los indicadores de desempeño, actividades, transversalidad, criterios de 

evaluación, observaciones y el visto bueno del coordinador. Este formato era adaptado por la 

docente - investigadora a las necesidades, enfoque, malla curricular y principios de la institución 

educativa. Para realizar este proceso tenía en cuenta los estándares básicos de competencia, 

DBA, evidencias de aprendizaje, texto guía, los intereses personales, el contexto de los 
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estudiantes y formulaba una serie de actividades que estuvieran relacionadas principalmente con 

los contenidos temáticos.  

 

Figura 4.  Fragmento de una planeación realizada por la docente investigadora al inicio de la 

investigación   

 
Fuente: elaboración propia.  

3.2. Acciones de implementación  

 

Para Alba, Atehortúa & Maturana (2020), la acción de implementación, hace referencia a 

“la intervención del profesor, al tipo y actuación en torno a las actividades propuestas, 

implementadas y/o desarrolladas en el aula. En esta etapa del proceso el profesor realiza su 

acción de enseñanza, ejecuta las actividades y tareas diseñadas en la planeación, interpreta las 

situaciones de aula, evalúa los aprendizajes y compresiones que sus estudiantes van alcanzando. 

Con esta información pone en juego su Saber Pedagógico para tomar decisiones sobre su 

actuación y realizar ajustes a lo planeado. En esta fase se materializa su práctica de aula, acción 

que debe ser documentada para posteriormente ser analizada”. Jaramillo & Gaitán (2008), 

exponen que “el momento de la actuación se refiere al conjunto de acciones docentes de diverso 
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tipo (intelectuales, académicas y socio-relacionales), que se contextualizan fundamentalmente en 

el aula como microcosmos del quehacer docente” (p. 14). 

De acuerdo con lo anterior, al inicio de la investigación la docente investigadora 

desarrollaba la acción de implementación, centrándose en mantener el orden y la disciplina en el 

aula debido al número de estudiantes por salón. De acuerdo con el tema preparaba guías o 

ejercicios para ser resueltos por los estudiantes, después de su intervención magistral que tenía por 

objetivo explicar a los estudiantes un contenido, generalmente aplicaba un taller o proyectaba un 

video relacionado con la temática, para ello trataba siempre de que la clase fuera muy dinámica, 

motivaba a los estudiantes con actividades en equipo basadas en la temática que se había trabajado 

en la clase. Siempre había una excelente comunicación con sus estudiantes, aplicando y haciendo 

cumplir las normas del aula. 

 El tipo de actividades predominantes en el aula eran prácticas en donde el estudiante 

hiciera siguiendo instrucciones, en algunas ocasiones la docente dictaba conceptos a los 

estudiantes, utilizaba bastante las presentaciones o diapositivas, videos, talleres tipo pruebas 

SABER y lecturas como ayudas para lograr la asimilación de la temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

  

Figura 5.  Fragmentos de un taller implementado por la docente investigadora al inicio de la 

investigación  

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

3.3. Acciones de evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

 

Lo que tiene valor real en la enseñanza es lo que se evalúa; de lo contrario, nadie lo 

tiene en cuenta (Casanova, 1998, p.4), es por ello por lo que la evaluación debe ser un 

proceso reflexivo para que no se convierta en una acción que tenga como propósito asignar 
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una calificación; esta acción aporta a los docentes la posibilidad de mejorar las propias 

prácticas de enseñanza. En este proceso los profesores recolectan información y la utilizan 

para analizar si las acciones realmente están contribuyendo en la evolución de los 

aprendizajes de los estudiantes, de acuerdo con Alba, Atehortúa & Maturana (2020) “el 

profesor debe reflexionar sobre las acciones, comprensiones y estrategias que desarrolla para 

la evaluación de los aprendizajes y comprensiones de sus estudiantes (P.11); por otro lado 

Casanova (1998) comprende la evaluación de los aprendizajes como “un proceso sistemático 

y riguroso, de obtención de datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de 

manera que sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la 

situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para 

proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente” (p.4-5). 

En relación con esta acción de la práctica de enseñanza, la docente investigadora 

concebía la evaluación como un proceso necesario en el proceso educativo, creía que les 

permitía a los docentes identificar que tanto habían aprendido los estudiantes y además servía 

para obtener las notas que se solicitaban al final de cada periodo, es decir la docente 

investigadora no evaluaba, calificaba. Consideraba importante realizar el proceso de 

indagación de saberes previos, por tal motivo al iniciar cada tema realizaba una evaluación 

diagnóstica para dar inicio al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como estrategias de evaluación utilizaba la participación de los estudiantes 

(memorización de conceptos). Para diseñar las evaluaciones de cada tema y periodo tenía en 

cuenta el modelo de evaluación tipo Icfes o tipo competencias a través de múltiples opciones 

con única respuesta con el objetivo de que los estudiantes se familiarizaran con las pruebas 

SABER y solo en algunas ocasiones realizaba el proceso de retroalimentación, generalmente 
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la evaluación la implementaba al final de un contenido o periodo académico y con el objetivo 

de obtener una nota definitiva. Como instrumento utilizaba la planilla control de progreso en 

donde registraba cada una de las notas obtenidas por los estudiantes y al final sacaba el 

promedio de acuerdo con los porcentajes asignados para el SABER, SABER HACER y SER 

establecidos en el SIEE de la institución educativa. Realizaba el proceso de autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación a través de criterios dados a conocer a los estudiantes, pero 

solo al final de cada periodo y en torno a lo que corresponde al SER de los estudiantes, dejando 

a un lado SABER y SABER HACER, esto no le permitía a la docente identificar si los objetivos 

o desempeños que la docente deseaba que sus estudiantes alcanzaran se habían logrado o no; 

teniendo en cuenta los resultados de estas evaluaciones se hacían planes de nivelación para los 

estudiantes que no habían logrado alcanzar el desempeño básico, en caso de que los estudiantes 

no superaran las debilidades en el proceso de nivelación, pasaba el reporte a la Coordinación 

para que se realizara el debido proceso. 

La docente investigadora creía que, porque un estudiante era capaz de recitar un 

concepto que ella había enseñado, estaban aprendiendo, además que, si le s iba bien en la 

prueba tipo Icfes, eran los mejores estudiantes y asignaba notas superiores en la planilla control 

de progreso y por consiguiente en el informe que se entregaba a los padres de familia, dejando 

a un lado el desarrollo de habilidades y competencias en sus estudiantes. 
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Figura 6.  Fragmentos de una evaluación elaborada por la docente investigadora al inicio de la 

investigación 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 1. Debilidades y fortalezas de la práctica de enseñanza al inicio de la investigación  

  

Acción constitutiva de la 

práctica de enseñanza  

           Fortalezas              Debilidades  

Planeación  - Se tenían como 

referentes los 

estándares básicos de 

competencia para el 

área de Ciencias 

Naturales y los 

Derechos básicos de 

aprendizaje. 

- Se planteaban 

propósitos para la 

lección.   

- Se planeaba 

remitiéndose a 

planeaciones de años 

anteriores. 

- No se planeaba en 

contexto real de los 

estudiantes. 

- La planeación se 

centraba en el 

desarrollo de 

contenidos.  

Implementación  - Se mantenía el orden 

y la disciplina en el 

aula. 

- Existía exploración de 

ideas previas.  

- El centro del proceso 

era la docente y los 

estudiantes actuaban 

como receptores de 

conocimientos. 

- Se dictaba y 

realizaban talleres. 

- Estrategia de 

enseñanza clase 

magistral.  

Evaluación de los 

aprendizajes  

- Existían criterios de 

evaluación que se 

daban a conocer a los 

estudiantes. 

- No se evaluaba, se 

calificaba. 

- Evaluación sumativa   

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

  

Capítulo 4. Descripción de la investigación  

En este capítulo se presentan cada uno de los elementos que hacen parte de la 

investigación, la cual tiene por objeto de estudio la práctica de enseñanza, con el fin de 

comprenderla, evaluarla y reflexionar en torno a ella, contribuyendo en su reestructuración a 

través del desarrollo de habilidades del siglo XXI como el pensamiento crítico, la creatividad, la 

innovación, la comunicación y la resolución de problemas en estudiantes de básica secundaria. 

En coherencia con lo anterior, la investigación abordó los siguientes elementos:  

 

4.1. Formulación del problema de investigación  

 

El objeto de estudio de la presente investigación es la práctica de enseñanza de una 

docente de básica secundaria en el área de Ciencias Naturales y que como afirma (Saldarriaga, 

2016, p.7.) “se asocia a lo que se hace en clase” y a su vez a lo que el maestro hace en la escuela, 

ya que esto incide en las comunidades y sus territorios. En coherencia con lo expuesto 

anteriormente, la docente – investigadora centra su interés en investigar lo que hace a diario, así 

mismo, Alba, Atehortúa & Maturana (2020) consideran práctica de enseñanza, “el conjunto de 

acciones que los profesores desarrollan a diario como consecuencia del compromiso laboral 

adquirido, cuyo propósito es el de “enseñar” a otros” (p.3.). 

Durante la emergencia sanitaria provocada por el Covid – 19, la institución educativa 

donde la docente desarrolla su práctica de enseñanza optó por la modalidad de trabajo en casa a 

través de guías de apoyo, debido a que los estudiantes no contaban con servicio de internet, lo 

que conllevó a que la docente flexibilizara y modificara su malla curricular y plan de trabajo, 

como lo solicitó la secretaría de educación departamental del Huila en dicho momento a través 

de la transversalización de los contenidos con la vida cotidiana de los estudiantes y que se 
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aprovecharan las actividades que ellos realizaban en sus casas para abordar contenidos y 

desarrollar las competencias para cada grado. Teniendo en cuenta lo anterior, la docente – 

investigadora identificó que su práctica de enseñanza no estaba siendo efectiva, ya que a los 

estudiantes se les dificultaba desarrollar dichas guías y los desempeños obtenidos no eran los 

esperados, lo que le permitió inferir que los estudiantes estaban acostumbrados a realizar 

actividades tradicionales que se centraban en el desarrollo de contenidos y no en comprensiones 

profundas o desarrollo de habilidades; por esta razón la docente – investigadora sintió la 

necesidad de reestructura su práctica de enseñanza y planteó como estrategia elaborar guías que 

permitieran el desarrollo de habilidades necesarias para la vida, que le sirvieran a los estudiantes 

no solo en el área de Ciencias Naturales, sino también, en las diferentes áreas del conocimiento y 

que a la vez se pudieran continuar desarrollando cuando se retornara a la presencialidad, sin dejar 

a un lado los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y la SED 

HUILA. 

Por este motivo la docente realiza una documentación y encuentra que dichas habilidades 

se conocen como habilidades del siglo XXI como lo son: pensamiento crítico, creatividad, 

innovación, comunicación y resolución de problemas, que para Concepts (2016) citado por 

Figueroa (2017) se refieren a los conocimientos, habilidades, hábitos actitudes y emociones que 

le permiten a los estudiantes ser exitosos en el colegio, en la universidad y en la vida para hacer 

de la escuela un espacio convocante en el que se desplieguen las habilidades, los intereses y los 

talentos diversos de las nuevas generaciones (Pinto, 2018), además el Ministerio de Educación 

Nacional (2009) expone que “reconocer la incidencia de la ciencia y la tecnología en el 

desenvolvimiento social y económico de las naciones, vuelve prioritaria para el siglo XXI una 

educación que desarrolle en las personas la capacidad de adquirir y transformar sus 
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conocimientos y destrezas, de potenciar la capacidad de innovar y aplicar los conocimientos en 

la solución de problemas. 

En concordancia con lo anterior, la docente – investigadora plantea la siguiente pregunta 

de investigación: ¿De qué manera reestructurar la Práctica de Enseñanza de Ciencias Naturales a 

partir de la Lesson Study para el desarrollo de habilidades del siglo XXI en estudiantes de Básica 

Secundaria? 

De acuerdo con esto, la investigación asume como objetivos los siguientes:  

4.2. Objetivo General 

 

Describir la reestructuración de la Práctica de Enseñanza de Ciencias Naturales a partir 

de la Lesson Study para el desarrollo de habilidades del siglo XXI en estudiantes de básica 

secundaria. 

4.3. Objetivos específicos  

 

Identificar las características de la práctica de enseñanza de una profesora de Ciencias 

Naturales en sus acciones de planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes en la 

institución educativa San José de Riecito. 

Determinar una propuesta pedagógica que, implementada en el contexto educativo desde 

la perspectiva de ciclos de reflexión facilite la reestructuración de la Práctica de Enseñanza de 

Ciencias Naturales y el desarrollo de habilidades del siglo XXI en estudiantes de básica 

secundaria. 

Evaluar el impacto de la propuesta pedagógica sobre la reestructuración de la práctica de 

enseñanza de la docente investigadora y el desarrollo de habilidades en estudiantes de básica 

secundaria.  

4.4. Paradigma 
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Esta investigación se desarrolló bajo el paradigma socio crítico, que desde el punto de 

vista de Alvarado y García (2008) “Se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter 

auto reflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de 

las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se 

consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. En 

este sentido, la investigación se realiza a través de reflexiones de cada una de las acciones de la 

práctica de enseñanza: Planeación, Implementación y Evaluación.  

4.5. Alcance  

 

La investigación presenta un alcance descriptivo, que permite contar a través de cada uno 

de los ciclos de reflexión la manera como se va reestructurando la práctica de Enseñanza 

estudiada, se describen los cambios que se van presentando en la trayectoria de cada ciclo en 

torno a la planeación, implementación y Evaluación. En palabras de Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), el Alcance Descriptivo “busca especificar propiedades y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice”. En este caso lo que se está analizando es la práctica de 

Enseñanza de una profesora de Ciencias Naturales, para lograr comprenderla y concebir saberes 

pedagógicos más estructurados y que demuestren la evolución profesional de la docente 

investigadora.  

4.6. Enfoque  

 

La presente investigación adopta el enfoque cualitativo, que se centra en comprender y 

profundizar los fenómenos, analizándolos desde el punto de vista de los participantes en su 

ambiente y en relación con los aspectos que los rodean (Guerrero, 2016). 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación, 

los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 
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recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para 

perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que 

la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio (Baptista, Fernández & 

Sampieri, 2014). 

De acuerdo con lo anterior, la docente investigadora identifica las características 

observables de su propia práctica de enseñanza, las cuales va documentando, con el fin de 

comprender su práctica de enseñanza a través de las acciones de planeación, implementación y 

evaluación de los aprendizajes propuestas para cada uno de los ciclos de reflexión y finalmente 

lograr la reestructuración de la práctica de enseñanza de acuerdo con el contexto y las 

necesidades de la comunidad educativa. 

4.7. Diseño de la investigación  

 

La presente investigación, se enmarca bajo el diseño de investigación – Acción educativa, 

que de acuerdo con Elliot (2000) “se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 

experimentados por los profesores” (p.5). Este diseño le permite a la docente investigadora 

documentar de manera sistemática las transformaciones que emergen en su práctica de enseñanza 

en los diferentes ciclos de reflexión. De acuerdo con La Torre (2003), la investigación – Acción 

educativa “es un proceso que se caracteriza por su carácter cíclico, que implica un vaivén –

espiral dialéctica – entre la acción y la reflexión, de manera que ambos momentos quedan 

integrados y se complementan” (p. 9). Por otro lado, “el diseño de investigación-acción 

educativa tiene como propósito la transformación de la propia práctica pedagógica, pasando por 

una pedagogía emancipatoria, en el sentido de que el maestro penetra su propia práctica 
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cotidiana, a veces fosilizada, la desentraña, la crítica y, al hacer esto, se libera de la tiranía de la 

repetición inconsciente, y pasa a construir alternativas que investiga y somete a prueba 

sistemática” (Gómez, 2003). 

Con respecto a lo anterior, la docente investigadora adopta el diseño de investigación 

acción – Educativa, ya que es el adecuado para la investigación que se lleva a cabo a partir de 

ciclos reflexivos en donde la docente planea, implementa, evalúa y reflexiona, buscando la 

reestructuración de su práctica de enseñanza en torno a sus acciones constitutivas.   

Figura 7.  Representación diseño de investigación – acción 

 
Fuente: adaptación al modelo de espiral de ciclos de la investigación acción propuesto por 

(Kemmis, 1988; McKernan, 1999; McNiff y otros, 1996) en (Torrecilla & Javier, 201, p.12).  

En concordancia con el diseño de investigación – acción educativa, la investigación 

adopta el método de la Lesson Study, ya que este permite compartir con otros docentes los 

saberes pedagógicos que cada uno posee de acuerdo con las acciones constitutivas de las 

prácticas de enseñanza.  
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4.8. Método de la investigación: Lesson Study (L.S.) 

 

La Lesson Study es una metodología de investigación y mejora de la práctica educativa 

(Soto y Pérez, 2011, p. 1), es un proceso de desarrollo profesional docente, en el cual los 

profesores son quienes “diseñan, enseñan, observan y analizan críticamente sus prácticas y en 

concreto el efecto que tienen en el aprendizaje” (Soto y Pérez, 2011, p. 1); de acuerdo con Elliot 

(2008), “la Lesson Study podría ser entendida como una forma concreta de investigación-acción 

cooperativa, especialmente diseñada para mejorar la enseñanza (acción) a través de la 

investigación y la formación docente” (citado en Soto, E., Serván., Peña, N. y Pérez, A., 2019, 

p.42). Según Cerbin (2012) citado por Alba, Atehortúa & Maturana (2020), “en el estudio de las 

lecciones, los profesores planifican, enseñan, observan y reflexionan de una manera más 

deliberada y sistemática. Una manera de entender el método es pensar en él como un ciclo de 

investigación que implica una secuencia de fases y tareas superpuestas (p.12). 

Esta investigación está enmarcada en el trabajo colaborativo de tres docentes de 

diferentes áreas, una docente de inglés de básica primaria, una docente de Ciencias Naturales de 

básica secundaria, un docente de matemáticas en la media y un asesor que orienta y retroalimenta 

la investigación. 

Según (Soto y Pérez, 2011, p. 1), La metodología Lesson Study implica las siguientes 

etapas:  

            1.Definir el problema, 2. Diseñar cooperativamente una “lección experimental”, 3. 

Enseñar y observar la lección, 4. Recoger las evidencias y discutir, 5. Analizar y revisar 
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la lección, 6. Desarrollar la lección revisada en otra clase y observar de nuevo. 7. 

Discutir, evaluar y reflexionar sobre las nuevas evidencias y diseminar la experiencia. 

Esta investigación se desarrolló a través de ciclos de reflexión, utilizando la metodología 

Lesson Study de la siguiente manera: 

4.8.1. Fase 1. Definición del problema 

Se inicia con la conformación del grupo de investigación, durante el proceso de 

formación de la maestría en Pedagogía de la Universidad de La Sábana. El grupo queda 

conformado por tres docentes de diferentes áreas del conocimiento, una docente de inglés de 

básica primaria, una docente de Ciencias Naturales de básica secundaria, un docente de 

matemáticas en la media y un asesor.  En el primer encuentro los docentes investigadores 

realizan un acercamiento a la metodología Lesson Study y comparten apreciaciones de cada uno 

relacionadas con las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza, en un segundo encuentro 

la triada de investigación establece un cronograma de actividades y eligen con ayuda del asesor, 

el foco central de la investigación, el cual es el Desarrollo de Habilidades del siglo XXI; durante 

cada ciclo de reflexión la docente – investigadora desarrollara un subfoco, que para este caso 

son: pensamiento crítico, creatividad, innovación, comunicación y resolución de problemas. Se 

hace un acuerdo mutuo para programar reuniones cada quince días, en donde se compartirán 

hallazgos en cada uno de los ciclos, dudas, aclaraciones y experiencias de forma oral, también el 

grupo investigador establece como herramienta para la retroalimentación la escalera propuesta 

por (Wilson,2006), que permite que “los maestros, estudiantes, y personas en general ofrezcan y 

reciban retroalimentación, teniendo en cuenta los siguientes pasos: aclarar, valorar, expresar 

inquietudes y hacer sugerencias” (p.2). 
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4.8.2. Fase 2. Diseñar cooperativamente una “lección experimental” 

 

La investigación adopta el trabajo colaborativo como estrategia para la evaluación y 

análisis de la práctica de enseñanza, en este sentido los docentes investigadores eligieron un foco 

común, que quedó definido como el desarrollo de habilidades del siglo XXI, por consiguiente, la 

triada acordó que Para cada ciclo de reflexión se desarrollará una de las habilidades del siglo 

XXI. El grupo de docentes investigadores, tienen un conversatorio sobre aspectos que se deben 

tener en cuenta en el momento de la planeación, entre ellos: Declaración de RPA, competencias, 

instrumentos de recolección de información, tiempos de planeación, de implementación y de 

recolección de información y coherencia curricular.  

Posteriormente, cada docente investigador, de forma individual, elabora la planeación de 

su clase y la comparte a sus compañeros en el tiempo establecido por la triada, para que luego 

cada uno realice el proceso de retroalimentación, la envié a su compañero y si es necesario se 

realicen ajustes a las planeaciones. Para sistematizar la planeación la triada acordó utilizar la 

rejilla LS, propuesta por el asesor de la investigación. Esta rejilla es un instrumento que aborda 

las fases de planeación, implementación, evaluación y reflexión de las propias prácticas de 

enseñanza de acuerdo con el diseño de la investigación (investigación – acción educativa).  

4.8.3. Fase 3. Enseñar y observar la lección 

 Cada docente investigador implementa la clase planeada en su respectiva institución y 

recolecta información a través de videos, bitácoras, diario de campo e imágenes fotográficas de 

los trabajos realizados por los estudiantes. 
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4.8.4. Fase 4. Recoger las evidencias y discutir 

 Una vez se tienen los instrumentos recogidos por cada uno de los docentes 

investigadores para el análisis de la clase que fue implementada, cada uno los comparte con el 

grupo colaborativo para que se realice el proceso de retroalimentación a través de un 

conversatorio que permitirán a los docentes identificar fortalezas y debilidades en cada una de las 

acciones constitutivas de la práctica de enseñanza estudiada.   

4.8.5. Fase 5. Analizar y revisar la lección 

 Los docentes investigadores revisan los instrumentos recolectados por sus pares, con el 

propósito de observar y evaluar cada una de las acciones constitutivas de la práctica de 

enseñanza. Para analizar los resultados, se reúne el grupo colaborativo y se comparten 

apreciaciones que le servirán a la triada para crecer profesionalmente y mejorar en la planeación, 

implementación y evaluación de los aprendizajes.  

4.8.6. Fase 6. Desarrollar la lección revisada en otra clase y observar de nuevo 

De acuerdo con los hallazgos y retroalimentación ofrecida por el grupo de docentes 

investigadores, se planea un nuevo ciclo con el fin de ir mejorando el proceso.  

4.8.7. Fase 7. Discutir, evaluar y reflexionar sobre las nuevas evidencias y diseminar la 

experiencia 

 el grupo investigador realiza reflexión sobre los aprendizajes desarrollados, los logros y 

los saberes pedagógicos adquiridos para continuar mejorando la práctica de enseñanza a medida 

que se avanza en los ciclos de reflexión.  
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Figura 8: Representación diseño ciclos de reflexión a través de la metodología Lesson Study   

 

Fuente: Adaptación de (Soto y Pérez, 2011).  

4.9. Técnicas e Instrumentos para la recolección de Información  

 

En el transcurso de la investigación los docentes investigadores utilizaron diferentes 

técnicas e instrumentos para recolectar información, entre las técnicas se encuentran: la 

observación participante, grupos de discusión y la retroalimentación por parte del asesor y las 

narrativas de cada uno de los ciclos de reflexión. Respecto a los instrumentos para recabar 

información, en el marco de la investigación se utilizaron los siguientes: Rejillas Lesson Study 

(LS), diarios de campo, escaleras de retroalimentación, transcripciones, rúbricas de evaluación y 

rutinas de pensamiento. 

 



 

68 

  

4.9.1. Técnicas para recolectar información 

4.9.1.1. Observación Participante  

La observación participante, ha sido utilizada en varias disciplinas como instrumento en 

la investigación cualitativa para recoger datos sobre la gente, los procesos y las culturas 

(Kawulich,2005). En esta investigación la docente investigadora cumple el rol de observadora de 

cada detalle que sucede en torno a su práctica de enseñanza, de acuerdo con (Martínez, 2007) 

“La observación se puede realizar participando. La participación pone el énfasis en la 

experiencia vivida por el investigador apuntando su objetivo a “estar dentro” de la sociedad 

estudiada”. Esta técnica le permitirá a la docente investigadora identificar las características de 

su propia práctica de enseñanza, evaluarla, reflexionar y finalmente comprenderla, logrando 

mejorar su acción educativa. El registro de la observación se llevó a cabo en el libro de apuntes 

de la profesora, diario de campo y rejilla Lesson Study adoptada para la investigación.  

4.9.1.2. La Retroalimentación de la triada y asesor de la investigación  

Esta técnica se desarrolla a través de la escalera de retroalimentación propuesta por 

Daniel Wilson, que permite a los docentes investigadores ofrecer y recibir retroalimentación, 

teniendo en cuenta los siguientes pasos: aclarar, valorar, expresar inquietudes y hacer 

sugerencias”. 

Para evaluar las acciones de planeación, de implementación y evaluación de los 

aprendizajes, los docentes investigadores comparten evidencias como planeaciones, videos de 

clase y diarios de campo, los cuales son observados y analizados por cada integrante para obtener 

juicios y valoraciones. Seguidamente, la triada se reúne con el asesor de la investigación con el 

fin de compartir sus hallazgos, dudas y aclaraciones que le permitirán al equipo investigador 
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continuar con el proceso de investigación. Con base en lo anterior se obtienen datos que son 

sistematizados en la rejilla Lesson Study (L.S.) en el apartado que corresponde a la evaluación y 

reflexión de la práctica de enseñanza estudiada. 

4.9.1.3. Narrativas de los ciclos de reflexión  

La narración de la propia experiencia y de prácticas pedagógicas permite poner de 

manifiesto las decisiones, saberes y supuestos que la docente toma en el proceso de su quehacer 

profesional; favorece la reflexión y la deliberación sobre dichas decisiones, saberes y supuestos; 

posibilita la socialización y la significación colectiva de lo narrado, y constituye una fuente 

válida de información sobre aquello que efectivamente se hace, se enseña y se aprende en las 

escuelas y una vía para la comprensión de lo que nos sucede a los actores escolares cuando lo 

hacemos. (Suarez, 2007, p.2.). 

Durante la investigación, la docente – investigadora, al cerrar cada ciclo, lo evalúa y 

reflexiona para luego realizar la narrativa de acuerdo al modelo de Ciclos de Reflexión- Acción 

Educativa (MODELO DE 12 PASOS REFLEXIVOS), llamado M-12-PARE, propuesto por 

Maturana (2021), que está conformado por los siguientes pasos reflexivos para su narrativa: 

1.Nombre del ciclo, 2. Foco elegido para el ciclo, 3. Habilidad o competencia general a 

desarrollar, 4. Formulación de los RPA, 5. Contextualización del ciclo, 6. Planeación de la 

investigación, 7. Descripción del ciclo, 8. Trabajo Colaborativo, 9. Evaluación del ciclo de 

reflexión, 10. Reflexión general sobre el ciclo desarrollado, 11. Proyecciones para el siguiente 

ciclo de reflexión y 12. Análisis parcial de los datos.  

La implementación de la narrativa de los ciclos de reflexión, le permite a la docente 

investigadora realizar un proceso autorreflexivo de investigación – acción educativa, que se 

centra en las acciones constitutivas de su Práctica de enseñanza, además de ir documentando su 



 

70 

  

experiencia e identificando las reestructuraciones que se van logrando en cada uno de los ciclos 

de reflexión, colaborando en la reconstrucción de lo que sucedió de acuerdo con la planeación, 

implementación y evaluación de los aprendizajes. 

4.9.2. Instrumentos  

Corresponden a herramientas que la docente investigadora utilizó para plasmar de manera 

organizada la información recolectada.  

4.9.2.1. Diario de Campo  

El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar 

nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas 

(Martínez, 2007, p.77).  

La docente investigadora utiliza como instrumento de recolección de datos, un diario de 

campo, que le sirve para describir lo que está observando y además tomar nota de aspectos 

relevantes dentro de la implementación de la clase y el proceso de evaluación de los 

aprendizajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

  

Figura 9: Formato diario de campo 

 

 

Fuente: elaborado por el profesor asesor Gerson Aurelio Maturana Moreno (2021) 
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4.9.2.2. Rejilla Lesson Study (L.S.)  

La docente investigadora utiliza este recurso para analizar en conjunto las acciones de 

planeación, implementación, evaluación y reflexión de su propia práctica de enseñanza. La rejilla 

LS propuesta por el asesor de la investigación, está elaborada para atender al diseño de 

investigación – acción educativa, ya que, aporta una visión organizada de las acciones 

constitutivas de la práctica de enseñanza y ayuda a evidenciar la competencia y los RPA 

propuestos para el ciclo, recolectar evidencias y describirlas, realizar ajustes a la planeación a 

través del trabajo colaborativo, describir la fase de implementación con cada una de sus 

evidencias, evaluar el cumplimiento del propósito de las evidencias recolectadas y en la fase de 

reflexión permite proponer acciones de mejora para el siguiente ciclo de reflexión.  

Figura 10. Fragmento rejilla Lesson Study 

 

Fuente: matriz elaborada por Alba, Atehortúa & Maturana para la documentación y análisis de 

ciclos de reflexión.  
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4.9.2.3. Rutinas de Pensamiento  

Las rutinas de pensamiento son patrones sencillos de pensamiento que pueden ser 

utilizados una y otra vez, hasta convertirse en parte del aprendizaje de la asignatura misma 

(Perkins, 1997). Teniendo en cuenta que las rutinas son fáciles de utilizar y que permiten 

visibilizar el pensamiento de los estudiantes, la docente investigadora las utiliza para identificar 

la evolución de los aprendizajes en los estudiantes.  

4.9.2.4. Escalera de realimentación 

Esta investigación asume la escalera de retroalimentación propuesta por Wilson (2006) 

como instrumento de recolección de información para mejorar las planeaciones de los docentes 

investigadores y en el caso de los estudiantes para valorar y nutrir los productos de sus 

compañeros, a través de los siguientes pasos: aclarar, valorar, expresar inquietudes y hacer 

sugerencias.    

Figura 11. Pasos de la escalera de retroalimentación propuesta por Wilson (2006) 

 

Fuente: adaptación al modelo propuesto por Wilson (2006) 

 

 

Aclarar

Valorar

Expresar 
Inquietudes 

Hacer 
Sugerencias 
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4.9.2.5. Rúbricas de Evaluación  

La rúbrica – plantilla de evaluación, consiste en una escala descriptiva que define los 

distintos niveles de logro que se pueden observar de un determinado aspecto sujeto a valoración. 

Para el estudiante supone una serie de evidencias respecto al trabajo que ha realizado, algo que 

va más allá de una simple puntuación. Para el docente sirve de referencia para planificar la 

enseñanza, basada en la ejecución real de los estudiantes (Conde & Pozuelos, 2007, p. 79). 

4.10. Apuestas pedagógicas  

 

Para lograr la reestructuración de la práctica de enseñanza, la investigación se encamina 

hacia apuestas pedagógicas que permitirán el desarrollo de habilidades que hacen parte del siglo 

XXI como el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación, la comunicación y la resolución 

de problemas en los estudiantes y además la mejora continua de la acción educativa de la docente 

– investigadora, en este sentido la investigación se fundamenta en:   

4.10.1. Constructivismo Social  

Los sujetos humanos son activos, que aprenden y que construyen su mundo a través de 

sus propias acciones de pensamiento y que las estructuras cognitivas y estrategias de 

procesamiento en cada una de las etapas del desarrollo, los conducen a seleccionar aquello que 

les es significativo y a transformarlo de acuerdo con sus estructuras cognitivas. Esta actividad de 

interrelación con el ambiente hace que los niños sean los que construyan y conduzcan su propio 

desarrollo, interpretación que ha conducido al desarrollo del concepto del constructivismo social, 

tendencia que está integrando todas estas teorías con la intención de darle un carácter más 

humanizado a la educación (Vielma & Salas, 2000).  
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Atendiendo a lo anterior, la docente actúa como guía para encaminar a los estudiantes a 

construir su propio conocimiento a través del desarrollo de habilidades del siglo XXI, entre ellas 

la creatividad, la innovación, pensamiento crítico, comunicación y la resolución de problemas. 

En esta misma línea, la docente – investigadora propone el trabajo colaborativo, que les 

permita compartir los aprendizajes de su vida cotidiana y finalmente construir su propio 

conocimiento a través de la interacción con el otro.  

4.10.2. Enseñanza para la Comprensión (E.p.C) 

La docente investigadora abordo los ciclos de reflexión, apoyándose en saberes 

pedagógicos relacionados con el marco de la Enseñanza para la Comprensión (EpC.), que hace 

referencia a “una gama de actividades que requieren pensamiento en cuanto a un tema, por 

ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías 

y representarlo de una manera nueva”. El marco de la EpC es una visión de la educación que 

pone la comprensión, ante todo. Esta forma de concebir la educación nos invita a reflexionar 

sobre nuestro trabajo en el aula y en la institución de una manera diferente, a utilizar un lenguaje 

común y nos insta a trabajar en equipo, utilizando una serie de conceptos organizados alrededor 

de la práctica” (Barrera & León, 2014, p.2.).  

El enfoque de enseñanza para la comprensión está enmarcado por los siguientes 

elementos:  

- Selección de Tópico Generativo (Debe ser Alcanzable, motivante e interesante para los 

estudiantes). 

- Formular metas de comprensión (Deben estar enmarcadas en dimensiones de la 

comprensión: contenido, propósito, Método y Comunicación) 
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- Diseñar Desempeños de comprensión a implementar (estos deben estar articulados al tópico 

generativo y al logro de las metas de comprensión, es importante identificar el tipo de 

desempeño (Exploración, Investigación Guiada y Proyecto final de Síntesis) para mantener 

el hilo conductor en la unidad. 

- Diseño de la Evaluación continua para cada uno de los desempeños, es importante realizarla 

durante todo el proceso de aprendizaje. En la valoración continua es fundamental plantear 

criterios claros, Forma para la valoración, tipo y fuente. Dentro de este proceso se deben 

realizar ciclos de retroalimentación a través de herramientas y estrategias que conlleven a la 

comprensión. 
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4.11. Categorías de análisis  

 

La docente investigadora presenta como objeto central de su investigación su propia práctica de enseñanza. La siguiente tabla 

muestra las categorías de análisis. 

Tabla 2. Categorías apriorísticas 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS  

CATEGORÍA 

CENTRAL  

SUBCATEGORÍAS 

APRIORISTICAS  

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 

DE 

ENSEÑANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir la 

reestructuración de la 

Práctica de Enseñanza 

de Ciencias Naturales a 

partir de la Lesson 

Study para el desarrollo 

de habilidades del siglo 

XXI en estudiantes de 

básica secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las características de la 

práctica de enseñanza de una 

profesora de ciencias Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica de 

Enseñanza 

 

Acciones 

profesionales de 

Planeación  

Diseñar una propuesta pedagógica 

en el área de Ciencias Naturales 

que implementada en el contexto 

educativo facilite la 

reestructuración de la Práctica de 

Enseñanza, mejoramiento de los 

aprendizajes y el desarrollo de 

habilidades mediante ciclos de 

reflexión.  

 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

profesionales de 

Implementación  

Evaluar el impacto de la estrategia 

pedagógica y los aprendizajes en la 

reestructuración de la práctica de 

enseñanza de la docente 

investigadora.  

 

 

 

Acciones 

profesionales de 

evaluación 

Fuente: elaboración propia  
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4.12. Análisis de datos  

 

La incorporación de la triangulación como técnica de análisis de la información 

recolectada permitirá utilizar distintos puntos de vista garantizando mayor precisión en la 

observación, incrementando la validez de los resultados al obtener datos de diferentes fuentes 

ofreciendo de esta manera la complementariedad requerida para este tipo de estudio (Vallejo & 

de Franco, 2009, p.4.). Dentro del marco de la investigación que corresponde al enfoque 

cualitativo, la triangulación comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo 

fenómeno a través del trabajo colaborativo, en este caso la propia práctica de enseñanza, para 

analizar este fenómeno se utilizan diferentes técnicas que permiten a los docentes investigadores 

realizar un análisis profundo de la información (videos, fotografías y productos de los 

estudiantes). Para el análisis de la información la docente investigadora considera como 

categoría principal de análisis la práctica de enseñanza, en segunda instancia sus acciones 

constitutivas y en tercer lugar las categorías que surgen de la acción de planeación, de 

implementación y de evaluación de los aprendizajes.   

La docente – investigadora utilizara como método de análisis la triangulación en torno a 

cada una de las acciones constitutivas de su práctica de enseñanza, es decir, triangulara 

planeación de todos los ciclos de reflexión, al igual que implementación y evaluación; 

permitiendo así identificar hallazgos importantes durante el proceso de investigación.    

 

 

 



 

79 

  

Capítulo 5. Ciclos de reflexión  

Este capítulo describe la reestructuración de la práctica de enseñanza a través de los 

diferentes ciclos de reflexión desarrollados por la docente investigadora, Pazos (2002) considera 

que, estos corresponden a una espiral de ciclos de investigación, a través de las fases generales 

de planificación, acción y reflexión(p.5); este carácter cíclico requiere que la docente 

investigadora planee, implemente, evalué y reflexione de manera continua en torno a su propia 

práctica de enseñanza, utilizando la metodología Lesson Study para el desarrollo de habilidades 

del siglo XXI como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la 

comunicación y la innovación en estudiantes de básica secundaria en el área de Ciencias 

Naturales.  

La investigación-acción educativa es una espiral de ciclos de investigación y acción 

constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar. La espiral de 

ciclos es el procedimiento base para mejorar la práctica. Diferentes investigadores en la acción lo 

han descrito de forma diferente: como ciclos de acción reflexiva (Lewin, 1946); en forma de 

diagrama de flujo (Elliott, 1993); como espirales de acción (Kemmis, 1988; McKernan, 1999; 

McNiff y otros, 1996) citado por (Torrecilla & Javier, 2011, pag.12). 

Los ciclos de la investigación – acción educativa permiten que la docente investigadora 

vaya documentando, evaluando y reflexionando en torno a lo que va emergiendo en cada una de 

las acciones constitutivas de su práctica de enseñanza con el fin de mejorarlas y reestructurar su 

práctica de enseñanza. La investigación puede verse como una “espiral de espirales”. También 

puede verse como una “espiral autorreflexiva”, que se inicia con una situación o problema 

práctico, se analiza y revisa el problema con la finalidad de mejorar dicha situación, se 
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implemente el plan o intervención a la vez que se observa, reflexiona, analiza y evalúa, para 

volver a replantear un nuevo ciclo (Torrecilla & Javier, 2011. Pag.13). 

Cada ciclo de reflexión enmarca una reestructuración significativa en cada una de las 

acciones constitutivas de la práctica de enseñanza, que le permitirán a la docente investigadora ir 

creciendo profesionalmente y mejorar progresivamente en su acción educativa.  

Modelo para la narración de ciclos de reflexión acción educativa 

 

Figura 12: formato Modelo de 12 pasos reflexivos (M-12-PARE) 

 

 
 

Fuente: elaborado por el profesor asesor Gerson Aurelio Maturana Moreno (2021) 

Los pasos propuestos para la narración de los ciclos son: 

Nombre del ciclo: Se presenta el ciclo que se va a desarrollar.  

Foco elegido para el ciclo: Se menciona el foco elegido, que en el marco de esta 

investigación correspondió a las habilidades del siglo XXI. 



 

81 

  

Habilidad o competencia general por desarrollar: se declara la habilidad o 

competencia a desarrollar durante el ciclo.  

Formulación de los RPA: Se declaran los resultados previstos de aprendizaje de 

conocimiento, método, propósito y comunicación.  

Presentación, apertura o contextualización del ciclo: se hace una descripción en torno 

al foco y subfoco elegido para el ciclo. 

Planeación de la investigación: Se describe la forma como se van a recabar las 

evidencias desde las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza, dando cuenta del 

análisis, reflexión y progreso en la investigación.  

Descripción del ciclo: La docente investigadora narra cómo se llevaron a cabo las 

acciones de planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes durante el desarrollo 

del ciclo.  

Trabajo colaborativo: la docente investigadora documenta como se llevó a cabo el 

trabajo colaborativo durante el ciclo, las fortalezas, debilidades y aportes significativos de la 

triada investigadora y además se menciona cómo se llevó a cabo el proceso de retroalimentación, 

ilustrado en 12. 

Evaluación del ciclo: la docente investigadora reconoce aspectos fuertes y débiles que 

evidenció desde las acciones constitutivas de su práctica de enseñanza y que se convierten en 

oportunidades de mejora.   

Reflexión sobre el ciclo desarrollado: la docente investigadora utiliza la reflexión para 

contar con detalle lo que sucedió alrededor de las acciones de planeación, implementación y 

evaluación de los aprendizajes.  
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Proyecciones para el siguiente ciclo: Se proponen acciones de mejora para el siguiente 

ciclo.  

Análisis parcial de datos: la docente investigadora organiza en una tabla las categorías 

emergentes alrededor de las acciones de planeación, implementación y evaluación de los 

aprendizajes.  

En el marco de esta investigación se desarrollaron los siguientes ciclos de reflexión:  

5.1. Ciclo de reflexión preliminar.  

 

En este ciclo la docente investigadora narra el primer acercamiento con su propia práctica 

de enseñanza con el fin de reconocerla a través de preguntas reflexivas que marcaron 

fuertemente el inicio de la investigación. Las preguntas respondidas por la docente investigadora 

fueron: 

¿Quién es? 

La docente investigadora es Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, egresada de la Universidad Sur colombiana; es una 

apasionada por la naturaleza, le gusta la investigación, la docencia, la Química, interactuar con 

los estudiantes, aprender de ellos y sobre todo es un ser humano feliz con la vida y con lo que 

hace. 

¿Cuál es su formación de base? 

La docente investigadora es Licenciada en educación básica con énfasis en ciencias 

Naturales y Educación Ambiental.  

¿Cuál es su percepción de ser profesor? 

Para ella, ser profesor es algo más que dar clases en cuatro paredes o enseñar un 

conocimiento, es tener la capacidad de analizar a cada estudiante y ver en cada uno de ellos un 
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mundo diferente, lleno de realidades distintas, las cuales pueden ser aprovechadas en las clases 

para promover el aprendizaje; ser profesor es comprometerse con la profesión y con las 

necesidades de cada uno de los estudiantes, es hacer de cada uno un mundo en el que se actúa 

como un ejemplo, como un guía, es ser, ante todo un humano capaz de respetar las opiniones de 

los demás, es una persona apasionada y feliz con lo que hace, es un orientador y mediador del 

aprendizaje y sobre todo es una persona encargada de ayudar a los demás a forjar su proyecto de 

vida, buscando la transformación de la realidad, gracias a los conocimientos que transmite. 

¿Cómo ha sido su trayectoria profesional? 

Desde hace diez años la docente – investigadora se desempeña como Docente de Aula en 

el área de Ciencias Naturales; inicialmente en la Institución educativa Alto del Obispo del 

municipio de San Agustín, luego en la Institución educativa María Auxiliadora del municipio de 

Elías y la Institución educativa Las Acacias del Municipio de la plata. En estas instituciones se 

desempeñó como docente provisional; aprendió muchas cosas relacionadas con esta labor que 

aún continúa desempeñando con amor y vocación. Actualmente labora en la Institución 

Educativa San José de Riecito en el Municipio de Acevedo – Huila, como docente en el área de 

Ciencias Naturales, orientando las asignaturas Biología y Química de grado séptimo a once. 

Durante estos años la docente investigadora ha comprendido que no todas las clases son 

iguales porque aunque se trate del mismo tema, siempre se deben implementar nuevas 

estrategias, teniendo en cuenta que cada grupo es diferente, ha sido significativo para la docente, 

aprender a manejar el tiempo para la realización de cada momento que se planee en la clase, ha 

aprendido a tener siempre un propósito para cada clase por corta que sea, aprendió a no llevarse 

cantidades de cuadernos para la casa, sino a evaluar la realización de la tarea de diferentes 
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formas, sin recargarse de trabajo, a aprovechar cada cosa que hagan los estudiantes para 

evaluarlos y sobre todo a darle cada día una mejor estructura a sus clases.  

¿Qué enseña? 

En sus clases de Ciencias Naturales, la docente enseña los contenidos que están en la 

malla curricular del área, trata de escoger los más significativos y necesarios para que los 

estudiantes los utilicen en su vida cotidiana, enseña la importancia del cuidado y conservación 

del medio ambiente a través de actividades que sean de agrado para los estudiantes, aprovecha 

que su institución está ubicada en la zona rural para promover la alimentación saludable y el 

amor por la agricultura, aprovecha las clases para enseñar el amor por la vida, la familia, le gusta 

enseñarles a los estudiantes a ser críticos, a participar, a que despierten y sean capaces de tomar 

decisiones sanas para su proyecto de vida, algunas veces le gusta hablarles de lo que va más allá 

de su contexto para que ellos conozcan un poco más del mundo.  

¿Cómo enseña? 

La docente investigadora enseña a través de videos, presentaciones con diferentes 

aplicaciones, utilizando el tablero, conversatorios en la clase, actividades prácticas y 

experimentales, talleres, situaciones problemas, juegos, situaciones de la vida cotidiana, 

actividades fuera del aula, aprovechando los recursos del medio.  

¿Para qué enseña? 

La docente – investigadora les enseña conocimientos para que entiendan el 

funcionamiento de su propio cuerpo, para que adquieran habilidades como el pensamiento crítico 

y la resolución de problemas, que les permitan tener proyectos de vida aterrizados en la sociedad 

actual, para que aprendan para qué sirve la química, para qué sirve la Biología y sobre todo a 

quererse a sí mismos, a sus familias y a cuidar el medio ambiente del que gozan actualmente.  
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¿Cómo planea? 

Para planear las clases primero que todo la docente revisa muy bien lo que está en la 

malla curricular y se enfoca en el desempeño del tema e indicadores de desempeño, luego de 

conocer el tema de la clase, piensa: ¿cómo le gustaría que le enseñaran a ella en esa clase y lo 

que quiere que aprendan los estudiantes?, propone un objetivo o propósito claro y unas normas o 

reglas de convivencia para tener en cuenta en la clase, plantea el tiempo que va a utilizar para 

cada momento de la clase. Para la introducción a la clase le gusta planear actividades 

generadoras que permitan explorar los conocimientos previos de los estudiantes y recordar 

conceptos necesarios para el aprendizaje (generalmente una pregunta relacionada con la vida 

cotidiana, un video o un experimento),para el desarrollo de la clase organiza los conceptos y 

temas a tratar y diseña las actividades que va a utilizar para que los estudiantes adquieran el 

conocimiento, siempre buscando que las actividades tengan sentido para los estudiantes y para el 

cierre de la clase organiza las actividades que va a aplicar para realizar la evaluación de los 

conocimientos y al final generalmente plantea un conversatorio de lo que se trabajó en clase para 

aclarar dudas. Dentro de su planeación, la evaluación es permanente y todo el tiempo trata de 

tener en cuenta lo que realizan los estudiantes, aprovecha cualquier situación para lograr el 

objetivo de la clase y trata de que con la planeación los estudiantes estén motivados y activos, 

que trabajen en equipo y que cada uno tenga un rol en el aula. Es lógico, que no siempre las 

clases resultan como se planean, a veces, suceden cosas inesperadas que sirven a los docentes 

para aprender, para recrear la clase, en fin, para mejorar.   

¿Qué evalúa? 

La docente investigadora evalúa el saber, el saber hacer y el ser. Evalúa procesos que 

llevan a cabo los estudiantes en las clases, evalúa los productos de los estudiantes.  
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¿Cómo evalúa? 

Con respecto a la evaluación del ser, la docente la realiza generalmente al final del periodo, 

acompañada de la coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. La evaluación del SABER la 

realiza a través de mapas conceptuales, mapas mentales, conversatorios, situaciones problema, 

trabajos en equipo, participación en la clase, aportes, juegos, talleres de selección múltiple y con 

preguntas abiertas. 

¿Para qué evalúa? 

La docente investigadora utiliza la evaluación para identificar que tanto han aprendido los 

estudiantes, si realmente lograron adquirir la competencia que estaba propuesta o sencillamente 

aprendieron en el momento. 

¿Cuál es la estructura de su clase? 

Las clases de la docente – investigadora son activas, en donde los estudiantes son los 

encargados de construir el conocimiento a partir de las actividades propuestas. Las clases tienen 

una introducción, un desarrollo y un cierre. La docente trata de tener un propósito claro, el cual 

es conocido por los estudiantes. Inicialmente la docente recuerda a los estudiantes lo visto con 

anterioridad y busca motivar con actividades que los sorprendan, que les permitan identificar 

para que les va a servir ese conocimiento, a la docente investigadora le gusta llevar al aula 

actividades en donde tengan que analizar o dar respuestas a problemas de la vida cotidiana; en el 

caso del cierre, utiliza conversatorios con los estudiantes, utilizando preguntas relacionadas con 

lo visto en clase; algunas veces plantea pautas de convivencia en el espacio que se esté 

trabajando, promoviendo ante todo el respeto y la libre expresión. La docente busca que las 

actividades que va a realizar en el desarrollo de la clase sean claras para los estudiantes. En el 
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caso del cierre de la clase casi siempre trata de retomar lo vivenciado en la clase para elaborar 

conclusiones, aclarar dudas y finalmente poder evaluar si se logró el objetivo propuesto. 

Las estrategias que la docente utiliza con mayor frecuencia en sus clases de Ciencias 

Naturales son la participación, preguntar utilizando situaciones problema de la vida cotidiana 

donde se aplique lo visto en clase.  

De esta reflexión preliminar surge la necesidad de mejorar, además la docente comprende 

que la Maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana ha despertado en la docente – 

investigadora muchos interrogantes, la llevo a reflexionar bastante sobre su práctica de 

enseñanza, tratando de planear mejor sus clases, dejando a un lado muchos esquemas 

tradicionales, aunque las clases en este momento no eran presenciales por la situación de 

salubridad del país.  

Lo más difícil del ejercicio para la docente – investigadora fue iniciar el proceso de 

autorreflexión de su propia práctica de enseñanza, pensar en cómo lo estaba haciendo, 

preguntarse si estaba bien o no, si planeaba de la forma adecuada y si realmente deseaba hacer 

parte del cambio, de la reestructuración de su propia práctica de enseñanza y gracias a esto la 

docente concibe que es la única responsable de que sus estudiantes realmente avancen y 

aprendan, que solo ella es la encargada de lograr que su práctica de enseñanza sea singular, 

dinámica y compleja.  

A la docente – investigadora le llamo la atención el enfoque metodológico de las Lesson 

Study y por tal motivo ha tomado la decisión de utilizar esta metodología para lograr la 

reestructuración de su práctica de enseñanza, ya que ha observado que a nivel de otros países se 

han obtenido excelentes resultados con respecto al mejoramiento de la práctica docente y se ha 
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logrado que los estudiantes se sientan parte del proceso y trabajen en equipo para optimizar el 

aprendizaje. 

La asignación del asesor en el proceso de investigación ha sido de gran ayuda para la 

docente – investigadora, ya que en conjunto han definido rutas que paso a paso van estructurando 

el proceso de reestructuración de la práctica de enseñanza de la docente – investigadora.  

Figura 13.  Momentos del ciclo de reflexión preliminar 

 

Fuente: Elaboración propia.  

5.2. Ciclos formales de reflexión  

5.2.1. Ciclo 1: Pensamiento crítico como habilidad del siglo XXI. 

 

El ciclo 1, corresponde al desarrollo de una de las habilidades del siglo XXI denominada 

pensamiento crítico, que para Moreno y Velásquez (2017) “es un proceso intelectual que se 

activa cuando el sujeto asimila la información, la procesa, la interpreta, la infiere y produce un 
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conocimiento que aplica a la práctica demostrando una actitud positiva” (p. 7). Así mismo 

Escobar (2015) considera que, el pensamiento crítico “es necesario para cualquier tipo de 

aprendizaje y se puede aplicar en todas las disciplinas, logrando así que sea empleado por los 

estudiantes en cualquier aspecto de su vida” (p.2.). 

En este mismo sentido, Ennis (1985) citado por López (2012), enuncia que “el 

pensamiento crítico se concibe como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir 

qué hacer o creer, es decir, por un lado, constituye un proceso cognitivo complejo de 

pensamiento que reconoce el predominio de la razón sobre las otras dimensiones del 

pensamiento. Su finalidad es reconocer aquello que es justo y aquello que es verdadero, es decir, 

el pensamiento de un ser humano racional” (p. 3.). 

El Ministerio de Educación Nacional en los Estándares básicos de competencias para el 

área de Ciencias Naturales menciona que “formar en ciencias en la educación básica y media 

significa contribuir a la consolidación de personas capaces de asombrarse, observar y analizar lo 

que acontece a su alrededor y en su ser” (p. 96). Por consiguiente, una de las metas de la 

formación en ciencias debe ser la de “educar personas que tengan la capacidad de asumir 

posturas críticas y reflexivas ante aquello que se da por establecido, teniendo en cuenta los 

aportes del conocimiento científico, con base en la generación de competencias críticas y 

naturalistas” (Lombo & Maturana, 2020, p.5.). 

En este mismo sentido, Zohar, A. (2006), sostiene que, “El aprendizaje de las ciencias 

provee un contexto maravilloso para desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento 

científico en los estudiantes, contribuyendo a la construcción de conocimiento significativo 

porque alienta a los estudiantes a procesar los temas de ciencias aprendiendo a ser pensadores 

activos. 
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En este ciclo se da por primera vez un acercamiento con la Metodología Lesson Study 

porque se planeó la lección de manera Colaborativa, los docentes investigadores utilizaron para 

la acción de planeación, los formatos establecidos por las instituciones donde desarrollan sus 

prácticas de enseñanza y reflexionaron en torno a cada una de las acciones constitutivas de la 

práctica de enseñanza. 

Nombre del ciclo: Pensamiento crítico como habilidad del siglo XXI. 

Foco elegido para el ciclo: Pensamiento crítico. 

Habilidad o competencia general para desarrollar: El estudiante es capaz de 

diferenciar argumentos, elaborar conclusiones, comunicar de forma clara sus ideas, tomar 

una postura crítica frente a situaciones que se presentan en su entorno como lo es el caso 

de la contaminación.  

Formulación de los RPA en varias dimensiones: en este momento de la investigación, 

aun no se tenía noción acerca de los que eran los resultados previstos de aprendizaje 

RPA, sin embargo, los docentes investigadores de manera colaborativa formularon 

objetivos en torno al foco elegido: 

- Promover el pensamiento crítico en los estudiantes de la institución a través de debates y 

diálogos en el aula de clase.  

- Desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar el conocimiento en diferentes 

contextos desde la perspectiva del pensamiento crítico. 

- Fomentar el trabajo colaborativo fundamentado en el respeto por las ideas de los demás 

utilizando el pensamiento crítico como punto de partida.   

- Identificar las principales características del pensamiento crítico para mejorar la forma en la 

que expresamos nuestras ideas.   
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- Vivenciar el pensamiento crítico con los estudiantes a través de la construcción de 

argumentos sólidos para defender sus propios puntos de vista.  

Contextualización del Ciclo: La docente investigadora desarrollará el ciclo de reflexión 1, 

de acuerdo con el foco elegido, que para este caso es el pensamiento crítico, el cual se 

llevara a cabo con estudiantes de básica secundaria que pertenecen al grado séptimo de la 

institución educativa San José de Riecito del municipio de Acevedo, en donde la docente 

ejerce su práctica de enseñanza. 

Planeación de la Investigación: La información será recolectada a través de videos, 

fotografías y audios para luego analizar y evaluar cada una de las acciones que hacen parte 

de la práctica de enseñanza.  

Descripción del ciclo 

Acciones de Planeación (Ver Anexo 1)  

La docente investigadora planeó la clase como habitualmente lo hacía, utilizando el 

formato de su institución que contiene aspectos como: la fecha, contenidos, indicadores de 

desempeño, recursos, actividades, transversalidad, criterios de evaluación, observaciones y el 

visto bueno del coordinador. La planeación de la docente – investigadora correspondió a una 

serie de actividades de acuerdo con el tema y la docente estructura la clase en tres momentos: 

inicio, desarrollo y cierre. Para iniciar la clase se planteó una actividad generadora que consistía 

en observar una serie de imágenes y responder preguntas con respecto a las observaciones de los 

estudiantes. Para el desarrollo de la clase la docente propuso la elaboración de un mapa mental, 

proyección de un video y conversatorio a través de preguntas generadoras.  

Acciones de implementación (ver Anexo 2) 

Para la implementación la clase se organizó en tres momentos: Inicio, desarrollo y cierre. 



 

92 

  

En el momento denominado inicio la docente investigadora realizó un momento de 

exploración a través de preguntas generadoras que giran en torno a imágenes proyectadas a los 

estudiantes, con respecto al desarrollo la docente – investigadora se centró en mantener el orden 

y la comunicación asertiva, proyectó videos y en equipo los estudiantes elaboraron un mapa 

mental y en el cierre de la clase cada uno socializó su trabajo.  

Acciones de evaluación de los Aprendizajes (Ver Anexo 3, Anexo 4) 

la docente desarrolló la evaluación de los aprendizajes a través de la observación 

participante y consignación de la nota obtenida en la planilla control de progreso, la docente no 

utilizó otros instrumentos para la evaluación de los aprendizajes. 

La docente – investigadora observó que a los estudiantes se les dificultaba expresar una 

postura crítica frente al tema de la contaminación, sus ideas no estaban muy bien argumentadas; 

además la docente observó que los estudiantes no eran capaces de discrepar en torno a una idea 

que aportaba otro compañero y con la cual no estaba de acuerdo; siempre trataban de dar la razón 

a sus pares.    

Trabajo Colaborativo: La docente trabajó de forma colaborativa con su triada para la 

elección del foco (Fase 1), seguidamente los docentes redactaron los objetivos de la Lesson 

Study (Fase 1ª) y además compartieron y describieron inquietudes, deseos y metas personales 

para la educación. Ahora de manera colaborativa se redactó el foco de acuerdo con una meta 

común (fase 1B), se compartió con el grupo y se describió la experiencia y conocimiento sobre el 

foco determinado (Fase 2). El foco que se determinó para la lección, fue el pensamiento crítico y 

luego como investigadores se realizó una búsqueda y documentación sobre el foco elegido. 

Después de realizar el proceso de acercamiento a la Lesson Study, cada docente realizó el 

proceso de planeación de forma individual (fase 2B). La planeación de cada docente se llevó a 
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cabo utilizando el formato que cada institución ha establecido para este proceso y además en el 

marco del enfoque que se establece en el P.E.I de la Institución donde cada uno ejerce su práctica 

de enseñanza. Cada docente investigador reviso con detenimiento su propuesta de planeación y 

reajusto lo que creía que no estaba bien logrado. Para planificar la investigación (Fase 3), se 

diseñó y describió el proceso y el tipo de evidencias que se recolectarían durante la 

implementación en aula para realizar el proceso de análisis y reflexión.  

 Los docentes investigadores no utilizaron instrumento para realizar el proceso de 

realimentación, solo se realizó a través de un conversatorio en donde cada uno conto sus 

apreciaciones y los demás docentes realimentaban de forma verbal. 

Evaluación del Ciclo de Reflexión  

En la Tabla 3, se muestran fortalezas y debilidades que la docente investigadora 

identificó en el desarrollo del ciclo de reflexión 1 

Tabla 3.  

Fortalezas y debilidades ciclo de reflexión 1 

Acciones constitutivas de la 

Práctica de Enseñanza 

Fortalezas Debilidades 

Acciones de Planeación  - Se utiliza un formato 

para la planeación.  

- Se presentan propósitos 

en el ejercicio de 

planeación. 

- Existen acciones 

anticipatorias 

encaminadas al 

momento de exploración 

de saberes previos.  

 

- No existe valoración del 

proceso de planeación.  

- No hay coherencia 

curricular. 

- La planeación se centra 

en los contenidos y no 

en el desarrollo de 

habilidades.  

- No se da utilidad a las 

ideas aportadas por los 

estudiantes en la 

indagación de saberes 

previos.  

- No se tienen en cuenta 

los niveles del currículo  
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Acciones constitutivas de la 

Práctica de Enseñanza 

Fortalezas Debilidades 

Acciones de Implementación  - Participación de los 

estudiantes. 

- Los aportes de los 

estudiantes son 

relevantes. 

- No existe reflexión  

- No hay valoración 

continua de los 

aprendizajes. 

- No se comunican los 

objetivos de la clase a 

los estudiantes. 

- Se evidencian 

actividades 

memorísticas y 

rutinarias.  

Acciones de evaluación de 

los Aprendizajes  

- A través de la 

observación participante 

se identifican aspectos 

que sirven para la 

realimentación por parte 

de la docente.  

- Hay reflexión acerca de 

lo que es evaluar.  

- La docente es el centro 

del proceso  

- No se definen 

instrumentos claros de 

evaluación.  

- No se evaluaba, se 

calificaba. 

- No existe 

sistematización para la 

evaluación de los 

aprendizajes. 

Fuente: elaboración propia. 

 Reflexión General Sobre el Ciclo Desarrollado 

La docente investigadora se remite a los eventos que sucedieron en cada momento de su 

clase en torno a las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza, lo que le sirve para 

reflexionar e ir comprendiendo en que aspectos debe mejorar para lograr su reestructuración. 

En el caso de las acciones de planeación, se hace preguntas como ¿Las decisiones que 

tome son pertinentes?, ¿se lograron los objetivos?, ¿Por qué existió dificultad para que algunos 

estudiantes comprendieran?, ¿Por qué no revise de nuevo Los DBA y Los EBC?, ¿Realmente 

estoy realizando una planeación profesional? Después de responder a esto la docente 

investigadora identifica que no ha estado dando un valor relevante a la planeación, que se ha 
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centrado más en los contenidos que en el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico 

que es el subfoco de este ciclo y que para planear solo ha estado teniendo en cuenta la malla 

curricular del área. La docente investigadora se da cuenta que no existe coherencia curricular en 

las acciones de su práctica de enseñanza y ahora desea realizar una planeación profesional, 

aplicando los conocimientos adquiridos en los seminarios de la maestría en pedagogía.  

Con respecto a la implementación la docente reconoce que no existe valoración continua 

de los aprendizajes y que hay algunas actividades implementadas no tienen un propósito, además 

la docente investigadora no da a conocer los objetivos a sus estudiantes por lo que ellos podrían 

perder motivación y no engancharse con lo que en realidad se espera de la clase. 

En la evaluación se reconoce que solamente se calificaba y no se evaluaba, que no 

existían criterios claros para la evaluación y que faltan instrumentos que aporten evidencia de los 

aprendizajes logrados por los estudiantes, después de la reflexión la docente investigadora 

comprende la evaluación como un proceso continuo.  

En este ciclo la docente investigadora tiene un acercamiento con las características de su 

propia práctica de enseñanza y a través de la reflexión, inicia a comprenderla y se motiva para 

lograr su reestructuración.  

Proyecciones Para el Siguiente Ciclo de Reflexión 

En este ciclo de reflexión la docente investigadora identificó aspectos a mejorar desde las 

acciones de planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes. 

Desde la acción de planeación, la docente – investigadora identifica la importancia de 

incluir los niveles de concreción curricular en el proceso, especialmente los que corresponden al 

macro currículo, además la docente comprende la necesidad de declarar resultados previstos de 

aprendizaje y darlos a conocer a sus estudiantes, que “son enunciados acerca de lo que se espera 
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que el estudiante sea capaz de hacer, comprender y/o sea capaz de demostrar una vez terminado 

un proceso de aprendizaje” (Manual del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, 2007, p. 

47. Citado por Universidad del Desarrollo, s.f, p.3); también se plantea la necesidad de enfocar el 

proceso planeación al desarrollo de habilidades y no solo en el abordaje de contenidos. 

Desde las acciones de implementación la docente investigadora proyecta el mejoramiento 

continuo de la comunicación asertiva que se maneja en el aula, utilizar la exploración de saberes 

previos de forma pertinente y con indicaciones claras, mejorar las estrategias de enseñanza, 

enfocándose en que se aumente la participación de los estudiantes.   

En la misma línea con respecto a las acciones de evaluación de los aprendizajes la 

docente investigadora proyecta establecer técnicas e instrumentos de evaluación coherentes con 

cada una de las estrategias de enseñanza implementadas, además de que el proceso sea 

sistematizado y continuo. La docente investigadora plantea la utilización de rutinas de 

pensamiento que permitan visibilizar el pensamiento de los estudiantes para el próximo ciclo que 

corresponde a la creatividad como habilidad del siglo XXI.  

Análisis Parcial de los datos  

Tabla 4.  

Categorías que emergen durante el ciclo 1  

OBJETO DE 

ESTUDIO 

CATEGORÍAS A 

PRIORI DE 

ANÁLISIS   

SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS 

EMERGENTES EN EL 

CICLO I 

 

 

 

PRÁCTICA DE 

ENSEÑANZA 

Acciones de 

Planeación  

Acciones de 

Planeación  

- Saberes previos   

Acciones 

profesionales de 

Implementación  

 

Acciones de 

Implementación  

- Motivación en el aula 

- Estrategias expositivas 

Acciones 

profesionales de 

evaluación  

 

Acciones de 

evaluación de los 

aprendizajes. 

- Retroalimentación 

permanente 

- Demostración y 

representación de la 
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habilidad de 

pensamiento critico 

desde las Ciencias 

Naturales 

Fuente: elaboración propia. 

5.2.2. Ciclo 2: La Creatividad como habilidad del siglo XXI. 

 

Para este segundo ciclo de reflexión, la docente – investigadora había comprendido 

aspectos que le permitieron restructurar su práctica de enseñanza con respecto a sus acciones 

constitutivas a través de aprendizajes adquiridos en su formación desde la Maestría en pedagogía 

de la Universidad de La Sabana en los diferentes seminarios que había recibido hasta el 

momento. 

El subfoco elegido para el ciclo 2 es la creatividad, que corresponde a una de las 

habilidades del siglo XXI, para Marín (1975), “no basta reconocer la dimensión creativa del 

hombre, ni siquiera que podamos de alguna manera diagnosticar tempranamente las 

personalidades creadoras. Con ser esto muy importante, necesitamos, sobre todo, estimular la 

creatividad, desarrollarla al máximo (p.3.), desarrollar la creatividad en el aula motiva a los 

estudiantes a ir más allá, a demostrar que aprendió. Así mismo Marina y Marina (2013) definen 

“creatividad como una capacidad, una competencia. Es el hábito de crear. La actividad creadora 

no consiste en imaginar, sino en inventar, que es un término mucha más amplio que nos sirve 

para designar el encuentro o la producción de cosas nuevas. La imaginación es la encargada de 

inventar imágenes (p.3.). 

Puiggròs (2001), afirma lo siguiente: 

La creatividad engloba dos aspectos diferentes: por un lado, los nuevos productos con un elevado 

índice de novedad y de impacto social, elaborados por aquellos personajes que 

acostumbramos a denominar “geniales”, y por otro aquel cierto aire de originalidad que 
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poseen algunos elementos, algunas situaciones, que poseemos cada uno de nosotros en 

algún sentido. El ser humano es creativo por naturaleza. (p.6) 

La docente – investigadora desea despertar en sus estudiantes un potencial creador ya 

que, algunas veces después de transmitir información a nuestros estudiantes, a ellos les surgen 

muchas ideas en torno a lo que aprendieron, incluso hasta lo relacionan con fenómenos que 

vivencian en su vida cotidiana, pero, quedan ahí porque el docente no propone estrategias que 

permiten desarrollarlas y que así más adelante sean comunicadas y puestas en marcha.  

Nombre del ciclo: La creatividad como habilidad del siglo XXI.  

Foco elegido para el ciclo: La creatividad.  

Habilidad o competencia general para desarrollar: Utiliza la creatividad para explicar 

a sus compañeros los tipos de transformaciones que presenta la materia a través de 

ejemplos de la vida cotidiana. 

formulación de los RPA en varias dimensiones 

RPA Conocimiento: Los estudiantes identifican que la materia presenta 

transformaciones de diferentes tipos. 

RPA Método: Los estudiantes clasificaran cada una de las transformaciones que presenta la 

materia a través de ejemplos que vivencian en su entorno. 

RPA Propósito: Los estudiantes comprenderán que los cambios físicos y químicos ocurren a 

diario en su vida cotidiana y reconocerán para qué le sirve conocer acerca de ello. 

RPA Comunicación: Los estudiantes presentan y explican a sus compañeros diferentes 

ejemplos de transformaciones químicas y físicas que presenta la materia y que suceden en su 

entorno. 
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Contextualización del Ciclo: La docente investigadora desarrollará el ciclo de reflexión 2, 

de acuerdo con el foco elegido, que para este caso es Habilidades del siglo XXI: La Creatividad, 

el cual se llevara a cabo con estudiantes de básica secundaria que pertenecen al grado Octavo de 

la institución educativa San José de Riecito del municipio de Acevedo, en donde la docente 

ejerce su práctica de enseñanza.  

Planeación de la Investigación: La información será recolectada a través de videos, 

fotografías y audios para luego analizar y evaluar cada una de las acciones que hacen 

parte de la práctica de enseñanza.  

Descripción del ciclo 

Acciones de Planeación  

Para planear este ciclo la docente – investigadora utilizó el formato de planeación 

de su institución (ver Anexo 6 y Anexo 7), en este formato institucional que fue ajustado 

por el consejo académico para este momento de la investigación, el momento de 

exploración lo denominan exploración de ideas previas, el momento de investigación 

guiada práctica y el momento proyecto final de síntesis lo denominan transferencia. La 

docente investigadora también se apoyó en la rejilla Lesson Study.  

Primero que todo la docente investigadora realizó un análisis del contexto, el 

macro currículo (DBA y EBC), Meso currículo (PEI y SIEE), Micro currículo (Malla 

Curricular, Apuesta pedagógica, sus intereses) y Nano currículo (estudiantes que habían 

llegado nuevos a la institución). Seguidamente la docente – investigadora reflexionó con 

respecto a lo que deseaba que sus estudiantes aprendieran y en torno a ello declaro los 

Resultados previstos de aprendizaje, nuevamente realizó un proceso de reflexión que le 

permitiera identificar si los RPA eran pertinentes y coherentes con los DBA, EBC, la 
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malla curricular y el contexto. En el proceso de planeación se establecen instrumentos 

para evaluar la evolución de los aprendizajes de manera continua a través de rubricas, 

lista de chequeo y técnicas como la observación participante.  

También la docente investigadora adopta la utilización de rutinas de pensamiento 

que incluye en su planeación, esta acción se plantea en tres momentos: Exploración, 

Investigación Guiada y Proyecto de Síntesis.   

Acciones de implementación (ver Anexo 9)  

Para la implementación, la clase se organiza en tres momentos: Exploración, 

Investigación Guiada y Proyecto de Síntesis.   

Inicialmente la docente investigadora interactúa con sus estudiantes a través de un saludo 

cordial y prosigue a dar a conocer los RPA propuestos a los estudiantes. 

En el momento de exploración la docente proyecta a los estudiantes imágenes de varios 

ejemplos que representan cambios químicos y físicos que ocurren en su entorno (cocción de los 

alimentos, descomposición de las frutas, papel roto, quemar papel, evaporación del agua, sacar 

un helado de la nevera y se derrite). A partir de estas imágenes la docente utiliza preguntas 

generadoras como ¿Qué observas en las imágenes?, ¿Qué entiendes por transformación?, ¿Todas 

las transformaciones son iguales?, ¿Qué le sucede al papel, después de quemarlo?,¿Qué sucede 

con el helado si lo colocamos de Nuevo en el congelador?, las respuestas de los estudiantes 

servirán para que la docente investigadora realice la indagación de saberes previos e inicie el 

proceso de retroalimentación. Además, se lleva un conversatorio en torno a las preguntas en 

donde la docente utiliza la observación participante para evaluar el desempeño de los estudiantes 

a través de observaciones que la docente apunta en su libreta: la mayoría tenía claro la diferencia 

entre un cambio físico y un cambio químico, para algunos es difícil expresar lo que es una 
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transformación, la gran mayoría cree que el helado derretido corresponde a una transformación 

química, algunos estudiantes creen que los cambios de estado corresponden a transformaciones 

químicas.  

En el momento de investigación guiada, la docente investigadora proyecta un video 

relacionado con las transformaciones de la materia y los tipos de transformaciones, en torno a 

este video se realiza un conversatorio y aprovecha las respuestas de los estudiantes para realizar 

retroalimentación, se utiliza una lista de chequeo que permitirá a la docente identificar las 

comprensiones que han logrado los estudiantes, entre ellas que hay claridad entre lo que es una 

transformación, existen diferentes tipos de transformaciones, aún existen estudiantes que 

mencionan que los cambios de estado corresponden a transformaciones químicas. Luego la 

docente investigadora utiliza la rutina de pensamiento Antes pensaba……Ahora pienso acerca de 

las transformaciones de la materia, a la docente investigadora le llamo la atención la capacidad 

que tenían algunos estudiantes para organizar y estructurar nuevas ideas a partir de la 

reestructuración del pensamiento; por tal motivo la docente motivo a los estudiantes para que 

socializaran su rutina en el grupo y se elaboró una tabla del antes y el ahora para realizar el 

proceso de retroalimentación.  

La docente investigadora solicitó a los estudiantes que realizaran una lista de 

transformaciones de la materia, que ocurren en su entorno y además debían mencionar si la 

transformación era de tipo físico o químico, haciendo énfasis en la característica que le permitió 

identificar el tipo de transformación. Seguidamente los trabajos son socializados en el grupo, la 

docente utiliza la observación participante y a través de una lista de chequeo determina el nivel 

de comprensión de cada uno de los estudiantes, la docente investigadora se sorprende al escuchar 

los ejemplos que mencionan sus estudiantes porque han logrado la identificación de los 
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diferentes tipos de transformaciones y además dan respuesta del por qué es una transformación 

física o química. A partir de las respuestas de los estudiantes, la docente realiza el proceso de 

retroalimentación.  

Con respecto al momento de proyecto de síntesis, la docente investigadora propone a sus 

estudiantes que de una forma creativa busquen una estrategia para explicar a otras personas lo 

que son las transformaciones de la materia, en donde se utilicen ejemplos de su vida cotidiana 

para explicar los diferentes tipos de transformaciones con las características que permiten 

identificarlos.  

Figura 14. Respuesta de un estudiante de grado séptimo a la rutina de pensamiento Antes 

pensaba – Ahora pienso 

 

Fuente: elaboración propia. 

Acciones de evaluación de los Aprendizaje (ver Anexo 10 )   

La docente investigadora realizó el proceso de evaluación de los aprendizajes de manera 

continua, utilizando instrumentos como la lista de chequeo que le permitió identificar la 

evolución que estaban teniendo los estudiantes con respecto al foco elegido y la rúbrica que le 

sirvió a la docente para determinar el nivel de creatividad que habían alcanzado sus estudiantes y 



 

103 

  

técnicas como la observación participante para recolectar información de los avances. A partir de 

lo anterior la docente investigadora realizó el proceso de retroalimentación durante todos los 

momentos de la clase. La docente utilizo una estructura organizada para realizar valoración 

continua de los aprendizajes involucrando a los estudiantes de forma activa.  

La docente – investigadora observo que se habían logrado los resultados previstos de 

aprendizaje, ya que la gran mayoría de videos presentados por los estudiantes habían logrado un 

nivel medio con respecto a la habilidad de creatividad, algunos presentaron videos exponiendo 

ejemplos de su vida cotidiana pero aparecían leyendo el mensaje que deseaban comunicar y por 

otro lado algunos estudiantes realizaron experimentos con materiales de sus casas e iban 

explicando de manera creativa transformaciones físicas y químicas de la materia, se mostraban 

espontáneos y el mensaje era claro, demostrando comprensiones.  

 Trabajo Colaborativo: Inicialmente los docentes investigadores y asesor de la 

investigación realizan un encuentro para organizar un cronograma de actividades y en equipo se 

elige el foco de la investigación, el cual es Desarrollo de habilidades del siglo XXI – la 

creatividad, el asesor de la investigación propone que para cada ciclo se trabaje el desarrollo de 

una habilidad diferente y por tal motivo el grupo de investigación realiza una fundamentación 

teórica acerca del foco elegido. 

Se acuerdan encuentros cada 15 días para conversar acerca de lo sucedido en torno a las 

acciones de planeación, implementación y evaluación y escoge la escalera de Daniel Wilson 

(Wilson,2006) como instrumento de retroalimentación (p.2). Además, se elige la creatividad 

como foco de este ciclo de reflexión y se acuerda enviar las planeaciones de cada docente 

investigador al correo de sus compañeros para ser revisada, realizar proceso de retroalimentación 

y hacer reajustes si se considera necesario y luego se procede a implementar. 
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Con base en lo anterior, la docente investigadora elabora la planeación de la clase y la 

comparte con su equipo investigador, la cual será revisada detalladamente y cada integrante 

envía a los demás la escalera de retroalimentación con sus apreciaciones, tan pronto son 

recibidas las escaleras de retroalimentación, cada docente investigador hace los respectivos 

ajustes para proceder a implementar la clase. En este espacio se recolectan evidencias a través de 

videos y fotografías, los cuales se comparten con la triada nuevamente para evaluar cada una de 

las acciones de la práctica de enseñanza y cada profesor realiza el proceso de retroalimentación 

en el encuentro que se acordó para cada 15 días. En este encuentro se reflexiona de manera 

colaborativa y se identifican elementos que contribuirán a cada docente investigador para 

fortalecer el siguiente ciclo de reflexión (ver Anexo 11).  

Por otro lado, el asesor de la investigación apoya a la triada y sugiere rutas para 

desarrollar el proceso en cada de los encuentros programados.  

 Evaluación del Ciclo de Reflexión  

Tabla 5. Fortalezas y debilidades del ciclo 2 

Acciones constitutivas de la 

Práctica de Enseñanza 

Fortalezas Debilidades 

Acciones de Planeación  - Se utiliza rejilla LS 

- Estimación de RPA de 

conocimiento, método, 

propósito y 

comunicación.   

- Se incluyen elementos 

del macro currículo, 

meso currículo, micro 

currículo y nano 

currículo.  

- Se planea en tres 

momentos: Exploración, 

Investigación Guiada y 

Proyecto de Síntesis.  

- Falta asignar tiempo 

para cada una de las 

actividades. 

- Algunas actividades aún 

se centran en el 

desarrollo de contenidos. 
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- La docente le da 

valoración relevante a la 

planeación.  

Acciones de Implementación  

 

 

 

- Se utilizan preguntas 

que visibilizan el 

pensamiento de los 

estudiantes. 

- Se utilizan rutinas de 

pensamiento. 

- Algunas actividades son 

extensas y pierden el 

propósito. 

- Hay estudiantes muy 

pasivos y no participan 

si no se les solicita. 

Acciones de evaluación de 

los Aprendizajes  

- Se utilizan instrumentos 

para la valoración. 

- Se reconoce la 

evaluación como un 

proceso sistemático. 

- Los instrumentos de 

evaluación siguen 

siendo utilizados solo 

por la docente 

investigadora, falta 

involucrar a los demás 

actores de la evaluación.   

Fuente: elaboración propia. 

Reflexión General sobre el ciclo desarrollado (Anexo 12) 

Con respecto al ciclo dos, este aportó a la docente investigadora la posibilidad de 

estructurar su clase en tres momentos: exploración, investigación guiada y proyecto de síntesis. 

Con respecto a la planeación, la docente investigadora le da un valor y ahora desea 

realizarla de manera profesional fortaleciendo lo referente al macro currículo y meso currículo, la 

estimación de RPA le da la posibilidad a la docente investigadora de planear actividades 

pertinentes y con propósito, centrándose en lo que desea que los estudiantes aprendan; se observa 

una planeación estructurada, que responde a una competencia. La docente investigadora 

reconoce como significativo la retroalimentación por parte de los compañeros de la investigación 

e identifica gracias a ellos aspectos que antes no tenía en cuenta. El análisis de conceptos 

estructurantes le permite a la docente investigadora direccionar y tomar decisiones, entre ellas 

asignar tiempo a cada una de las actividades planeadas. 
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En la implementación la docente evidencia que los estudiantes siguen instrucciones de 

manera ordenada manteniéndose la comunicación asertiva. La docente investigadora reconoce 

que utilizar rutinas de pensamiento es una estrategia que permite fuertemente valorar el 

aprendizaje de los estudiantes ya que sirven como herramienta que permite la Visibilización del 

pensamiento, que para Tishman & Palmer (2005) “el visualizar el pensamiento de los(as) 

estudiantes requiere algún tipo de estructura organizativa y los programas sobre Visualización 

del Pensamiento del Proyecto Cero usan lo que llamamos “rutinas de pensamiento” para guiarles 

a lo largo del proceso; el hecho de que se utilicen instrumentos para la evaluación hace que el 

proceso tenga mayor sentido, sea más organizado y se realice de manera continua tanto formal 

como informal. La docente investigadora sintió mayor seguridad e identifico que algunas 

actividades no tenían propósito y eran muy extensas. Con respecto al desarrollo de habilidades, 

en este caso la creatividad, la docente – investigadora reconoce que implementarlas en sus clases 

ha motivado a los estudiantes. Fue significativo para la docente evidenciar que se logró un nivel 

satisfactorio con respecto al desarrollo de la creatividad, ya que algunos estudiantes lo 

demostraron en la producción de sus videos.  

La evaluación se realizó de manera continua, informal en el momento de exploración de 

ideas previas e investigación guiada y formal en lo que correspondió a el proyecto final de 

síntesis, permitiendo mayor interacción con los estudiantes y además realizar realimentación 

durante todo el proceso. La docente investigadora reconoce la importancia de utilizar 

instrumentos de evaluación para organizar la información y poder analizarla. 

Por último, la docente investigadora comprende que los aportes de los pares le ayudan a 

mejorar la práctica de enseñanza a partir de aspectos que antes no tenía en cuenta y además 
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contribuye a implementar nuevas estrategias que la docente investigadora podrá utilizar en los 

siguientes ciclos de reflexión, logrando la reestructuración de su acción educativa. 

 Proyecciones para el siguiente ciclo de Reflexión 

A partir de los hallazgos del ciclo de reflexión 2, la docente investigadora plantea 

aspectos a mejorar que servirán de punto de partida en el proceso anticipatorio a la planeación 

del siguiente ciclo. 

 Desde las acciones de planeación la docente investigadora proyecta asignar propósito a 

cada actividad planeada y además un tiempo determinado para su desarrollo, manteniendo la 

comunicación asertiva y fortalecer la articulación de lo referente al macro currículo y meso 

currículo para lograr una mejor coherencia curricular.  

Con respecto a las acciones de implementación la docente investigadora utilizará 

estrategias que motiven a todos los estudiantes a la participación como por ejemplo la asignación 

de roles.  

Finalmente, con respecto a las acciones de evaluación la docente desea utilizar técnicas 

diferentes a la observación participativa, implementar otras formas de realimentación que 

“cumple la función esencial de apoyo y soporte para el aprendizaje, no tanto en su visión de 

“feedback” exclusivamente sino desde la perspectiva de “feedforward”.  Es decir, no sólo para 

revisar un trabajo ya finalizado, detectar y corregir errores o señalar aciertos sino para orientar, 

apoyar y   estimular al estudiante en su aprendizaje posterior. La docente – investigadora en el 

siguiente ciclo que corresponde a la innovación promoverá la retroalimentación entre pares.  

El siguiente ciclo corresponde a la resolución de problemas como habilidad del ciclo 

XXI, que pretende poner el acento en actividades que plantean situaciones problemáticas cuya 
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resolución requiere analizar, descubrir, elaborar hipótesis, confrontar, reflexionar, argumentar y 

comunicar ideas (Del Valle & Curotto, 2008, p. 464) 

 Análisis Parcial de los datos  

Tabla 6.  

Categorías que emergen durante el ciclo 2. 

OBJETO 

DE 

ESTUDIO 

CATEGORÍAS A 

PRIORI DE 

ANÁLISIS   

SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS 

EMERGENTES EN EL 

CICLO 

 

 

 

PRÁCTICA 

DE 

ENSEÑANZ

A 

Acciones de 

Planeación  

Acciones de 

Planeación  

- Estimación de RPA 

- coherencia curricular.  

Acciones 

profesionales de 

Implementación  

 

Acciones de 

Implementación  

- Rutinas de pensamiento  

- Socialización de RPA en 

el aula 

Acciones 

profesionales de 

evaluación  

 

 

Acciones de 

evaluación de los 

aprendizajes. 

- Valoración continua  

- Evaluación procesual.  

- Demostración y 

representación de la 

habilidad de 

creatividad desde las 

Ciencias Naturales 

Fuente: elaboracion propia. 

5.2.3. Ciclo 3: La resolución de problemas como habilidad del siglo XXI 

 

El ciclo de reflexión tres se desarrolló en el marco de una clase de Biología, permitiendo 

a la docente – investigadora realizar análisis y reflexión en torno a las acciones constitutivas de 

su práctica de enseñanza y en este sentido continuar en la trayectoria del desarrollo de 

habilidades del siglo XXI, que para este caso correspondió a la habilidad de resolución de 

problemas, en palabras de Garrett (1988) “resolver problemas es una actividad fundamental de la 

ciencia” (p.2) y por tal motivo la docente investigadora reconoce la importancia de resolver 

problemas, ya que en la actualidad, es una actividad que requiere del pensamiento y que hace 

parte de todo aquello que los estudiantes hacen a diario, a través de la reflexión, indagación, 
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investigación de posibles soluciones o estrategias de resolución, que no son inmediatas, sino que 

requieren de esfuerzo, dedicación y astucia (del Valle & Curotto, 2008). 

En concordancia con lo anterior la docente – investigadora desarrolló este ciclo de 

reflexión utilizando situaciones problemáticas cuya resolución permitía que los estudiantes 

fueran capaces de interpretar situaciones, descubrir, dar a conocer posibles respuestas a un 

fenómeno, refutar, reflexionar y discutir con sus compañeros para finalmente encontrar una 

solución.   

En la línea del desarrollo de la habilidad de resolución de problemas aplicada 

propiamente a las Ciencias Naturales Jessup (1998), menciona que: 

 Esta se basa en la posibilidad de transformar el trabajo de aula aproximándolo a la forma de 

trabajo de los científicos, convirtiendo aquél en una herramienta educativa de gran 

utilidad, que permita a los educandos integrar sus nuevos conocimientos a los ya 

existentes, incluso llevando a cabo las reestructuraciones del caso, de tal manera que 

aplicando las reglas, teorías y leyes conocidas puedan originar nuevas ideas tendientes a 

la solución de problemas, desarrollando su espíritu científico y su comprensión de la 

ciencia. (p.7) 

Nombre del ciclo: Resolución de problemas como habilidad del siglo XXI  

− Foco elegido para el ciclo: La resolución de problemas.  

− Habilidad o competencia general para desarrollar: se espera que al finalizar el ciclo el 

estudiante desarrolle la habilidad de resolver problemas utilizando las leyes de Mendel en 

su contexto.  

− formulación de los RPA en varias dimensiones 
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RPA Conocimiento: Los estudiantes reconocerán que la resolución de problemas es una 

habilidad del siglo XXI que les permitirá dar solución a situaciones relacionadas con las 

leyes de Mendel. 

RPA Método: Los estudiantes aportaran soluciones a problemáticas relacionadas con las 

leyes de Mendel. 

RPA Propósito: Los estudiantes utilizan la resolución de problemas para dar explicación a 

las leyes de Mendel.   

RPA Comunicación: Los estudiantes comunican las soluciones que se presentan a las 

diferentes leyes de Mendel en situaciones de su vida cotidiana.  

− Contextualización del Ciclo: La docente investigadora desarrollará el ciclo de reflexión 

tres en el marco de una clase de biología y de acuerdo con el foco elegido, que para este 

caso es Habilidades del siglo XXI – resolución de problemas, el cual se llevará a cabo 

con estudiantes de básica secundaria que pertenecen al grado Noveno de la institución 

educativa San José de Riecito de la zona rural del municipio de Acevedo, en donde la 

docente ejerce su práctica de enseñanza.  

− Planeación de la Investigación: La docente investigadora recolectó información a través 

de videos, fotografías y libreta de apuntes para luego analizar y evaluar cada una de las 

acciones que hacen parte de la práctica de enseñanza. Como instrumentos de evaluación 

la docente investigadora utilizó rúbricas de evaluación, fichas de seguimiento grupal, 

listas de chequeo, como medios de evaluación exposición, dialogo grupal, cuadernos de 

los estudiantes y las técnicas de evaluación fueron la observación participante, 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  

Descripción del ciclo 
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Acciones de Planeación (ver Anexo 13,Anexo 14,Anexo 15) 

Para el ejercicio de planeación del ciclo tres, la docente investigadora utilizó el 

formato de planeación establecido por la institución educativa y la rejilla de ciclos de 

reflexión LS. 

La docente investigadora, elaboró un esquema de conceptos estructurantes en 

donde tuvo en cuenta la habilidad que desarrollaría con los estudiantes y que 

correspondió a la resolución de problemas, luego declaró resultados previstos de 

aprendizaje de conocimiento, método, propósito y comunicación.  

La docente investigadora realizó una segunda lectura a los RPA y reflexionó en 

torno a la pertinencia y coherencia con los DBA, EBC, la malla curricular y el contexto a 

través de un análisis de coherencia, utilizando las estrategias y documentos de clase 

aportados en los diferentes seminarios impartidos por la Universidad de La Sabana, que 

es una de las actividades que han permitido reestructurar su práctica de enseñanza desde 

la acción de planeación. 

En concordancia con lo anterior, la docente investigadora se remitió a los 

Estándares Básicos de Competencias que corresponden al área de Ciencias Naturales 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (2006) y utilizó el que correspondía 

a grado noveno y que menciona “Explico la variabilidad en las poblaciones y la 

diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios 

genéticos y selección natural” (p.20) e “identifico aplicaciones de algunos conocimientos 

sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones” (p.21). Como estudiante – científico natural el que corresponde a: “Formulo 

hipótesis, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos” (p.20.), 
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con respecto al manejo de conocimientos propios de las Ciencias Naturales que hacen 

parte del entorno vivo tuvo en cuenta: “Reconozco la importancia del modelo de la doble 

hélice para la explicación del almacenamiento y transmisión del material hereditario” y 

“establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares.”(p.20.)  

En el mismo sentido la docente investigadora tuvo en cuenta los Derechos básicos 

de aprendizaje (DBA) propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (2016) y que 

corresponde al número 4 y 5 para grado noveno y que indican respectivamente a: 

“Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos 

explican la herencia y el mejoramiento de las especies existentes. (p.31) y “explica la 

forma como se expresa la información genética contenida en el ADN, relacionando su 

expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a 

lo largo del tiempo (por mutaciones y otros cambios), como un factor determinante en la 

generación de diversidad del planeta y en la evolución de las especies” (p.32) 

Para planear la evaluación de los aprendizajes durante el ciclo la docente – 

investigadora además de tener en cuenta la habilidad que deseaba desarrollar que era la 

resolución de problemas, también tomó como referencia las evidencias de aprendizaje 

expuestas en los Derechos básicos de aprendizaje (DBA) propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional (2016, p. 30.) y que indican:  

- Predice mediante la aplicación de diferentes mecanismos (probabilidades punnet) 

las proporciones de las características heredadas por algunos organismos. 

- Explica la forma como se transmite la información de padres a hijos, identificando 

las causas de la variabilidad entre organismos de una misma familia. 
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- Diseña experiencias que puedan demostrar cada una de las leyes de Mendel y los 

resultados numéricos obtenidos. 

- Demuestra la relación que existe entre el proceso de la meiosis y las segunda y 

tercera Leyes de la Herencia de Mendel.  

- Relaciona la producción de proteínas en el organismo con algunas características 

fenotípicas para explicar la relación entre genotipo y fenotipo. 

 Para el caso del Meso currículo la docente – investigadora nuevamente adoptó el modelo 

pedagógico que orienta a su institución que corresponde a la pedagogía activa y tiene como 

referencia lo expuesto en el PEI institucional, a lo que la docente investigadora ya había hecho 

referencia en el capítulo II. 

De la Malla Curricular institucional para el área de Ciencias Naturales tuvo como 

referencia que dentro de ella existe una meta de aprendizaje para grado noveno en donde 

se hace hincapié en que los estudiantes deben desarrollar la habilidad de resolución de 

problemas como estrategia de aprendizaje en zonas rurales como lo es el caso de la 

institución en donde la docente desarrolla su práctica de enseñanza y que permitirán a los 

estudiantes acercarse y construir pensamiento científico en torno a las experiencias e 

interacciones sociales de su vida cotidiana (Vygotsky, 1962, citado por Thornton,1998).  

La docente – investigadora declaró los RPA a partir del concepto estructurante 

para esta lección (resolución de problemas), revisándolos varias veces hasta observar que 

los RPA de conocimiento, método, propósito y comunicación fuesen consecuentes uno 

con el otro hasta ser logrados por los estudiantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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Del análisis de coherencia realizado por la docente investigadora se infiere que la 

planeación se estructuró a partir de la revisión detallada de las competencias establecidas 

por la institución, EBC y referentes para el área de Ciencias Naturales de grado noveno, 

permitiendo una articulación entre los RPA y competencias, es decir que están 

encaminados hacia el mismo fin.  

En el proceso de planeación la docente investigadora estableció instrumentos de 

evaluación como rúbricas de evaluación, fichas de seguimiento grupal, listas de chequeo. 

Como medios de evaluación, la exposición, dialogo grupal, cuadernos de los estudiantes 

y dentro de las técnicas de evaluación estableció la observación participante, 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  

La docente investigadora mantiene la estrategia de visibilización del pensamiento 

a través de las rutinas de pensamiento, ya que resultaron exitosas y aportaron grandes 

hallazgos en los ciclos anteriores.  

La docente investigadora continúo estructurando la planeación en tres momentos: 

Exploración, Investigación Guiada y Proyecto de Síntesis. 

La docente investigadora planeó la proyección de una imagen que serviría de 

motivación e introducción al ciclo y además tomó la decisión de aprovechar la imagen 

para el desarrollo de la rutina de pensamiento veo – pienso- me pregunto y a partir de las 

respuestas de las observaciones de los estudiantes la docente investigadora propuso 

realizar el proceso de retroalimentación. 

Para el momento de exploración la docente investigadora planeó la utilización de 

preguntas generadoras y las respuestas de los estudiantes servirán como insumo para 

realizar el proceso de retroalimentación. 
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Para el momento de investigación guiada, la docente – investigadora planeó 

estrategias de enseñanza como el aprendizaje basado en el pensamiento, aprendizaje por 

descubrimiento y catedra magistral. 

Como proyecto final de síntesis la docente – investigadora planeó que los 

estudiantes a través de una infografía diseñaran experiencias que pudieran demostrar las 

leyes de Mendel con sus respectivos resultados numéricos, además se plantea un análisis 

de imágenes de cariotipos en donde el estudiante debe expresar a manera de conclusión el 

hecho por el que se presentan síndromes que corresponden a alteraciones cromosómicas, 

lo cual deben exponer a través de una presentación en donde se evidencie como llegaron 

a la solución o encontraron la respuesta. 

La evaluación planeada por la docente investigadora se realizó a través de una 

rúbrica que fue utilizada para realizar autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  

Acciones de implementación (ver Anexo 16)  

La docente investigadora inició su acción de implementación a través de un afectuoso 

saludo, luego dio a conocer a los estudiantes cada uno de los resultados previstos de aprendizaje 

(conocimiento, método, propósito y comunicación) y realizó una actividad motivadora o de 

conexión con la lección, utilizando una imagen que estaba conformada por dos momentos, una 

en la que una mujer observa que se rompió un tubo y se votaba mucha agua y en el segundo 

momento la mujer toma un soldador y arregla el tubo, esta imagen fue observada por los 

estudiantes durante un minuto, luego a partir de esta la docente investigadora pidió a los 

estudiantes que escribieran en hojas ¿qué veo?, ¿qué pienso? y ¿qué me pregunto?, de acuerdo 

con Cook (2018), esta rutina de pensamiento, tiene como propósito: “que los estudiantes hagan  

observaciones  cuidadosas  e  interpretaciones  meditadas.  
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Ayuda también a estimular la curiosidad y motivar la indagación.” (p.12); esta estrategia 

le permitió a la docente investigadora introducir al desarrollo de la habilidad de resolución de 

problemas y visibilizar el pensamiento de los estudiantes. En voz alta la docente investigadora 

fue preguntando a los estudiantes al azar, veo, pienso y me pregunto y ellos en voz alta 

respondieron al criterio que les correspondió; en el caso del primero le permitió a la docente 

identificar la interpretación que cada estudiante le daba a la imagen observada, además las 

posibles respuestas y explicaciones aportadas por los estudiantes sirvieron a la docente de 

referencia para realizar proceso de retroalimentación y finalmente a partir de la preguntas 

propuestas, la docente aclaro dudas. 

Figura 15: Imagen utilizada para la rutina de pensamiento veo-pienso-me pregunto 

 

Fuente: imagen tomada de 

https://www.facebook.com/Dulceorientacion/photos/a.588876081199173/3853987151354700/?t

ype=3. 

Tabla 7. Respuestas de los estudiantes a la rutina de pensamiento veo- pienso- me pregunto 

Estudiante  Respuesta  

María Alejandra Veo: una señora a la que se le rompió un tubo 

y el agua se está regando.  
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Pienso: la señora sabe utilizar el soldador  

Me pregunto: ¿Por qué se dañó el tubo? 

Lendy Veo: una señora y un tubo roto 

Pienso: la señora está pensando cómo 

arreglarlo 

Me pregunto: ¿Por qué la señora no llamó al 

plomero? 

Dani Hernández  Veo: una señora con un casco de soldadura 

Pienso: La señora en vez de arreglarlo, daña 

más el tubo. 

Me pregunto: ¿Quién daño el tubo? 

Jhon Jeiner  Veo: una tubería descompuesta 

Pienso: yo la arreglaría llamando a alguien 

que sepa del tema. 

Me pregunto: ¿será fácil arreglar ese tubo? 

Jhan Carlos  Veo: tubo roto 

Pienso: están abriendo el tubo para botar el 

agua 

Me pregunto: ¿La muchacha rompió el tubo 

con el taladro? 

Gersmin  Veo: un tubo descompuesto 

Pienso: están tapando una tubería para que no 

se bote el agua  

Me pregunto: ¿se inundará la casa de la 

señora? 

Fuente: elaboración propia.  

En el momento de exploración la docente investigadora le solicitó a sus estudiantes que 

respondieran a la pregunta generadora, ¿Por qué los hijos se parecen a sus padres?, a través de la 

observación participante la docente iba tomando nota de las respuestas aportadas por los 

estudiantes, las cuales le permitieron realizar retroalimentación, la docente investigadora 

prosiguió a entregar unas imágenes relacionadas con la herencia y a partir de ellas se respondió a 

la rutina de pensamiento veo – pienso – me pregunto, lo que le permitió a la docente conocer las 

ideas que traían consigo los estudiantes, además la docente investigadora aprovechó los aportes 

de los estudiantes para aclarar nociones erróneas que eran expresadas por los estudiantes y 

retroalimentar. 
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Figura 16. Respuesta de un estudiante a la pregunta: ¿Por qué los hijos se parecen a sus 

padres? 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 17. Imágenes utilizadas para la rutina veo – pienso – me pregunto 

 

Fuente: tomado de https://www.womens.es/los-ovulos-de-la-mujer-corrigen-las-

anomalias-geneticas-de-los-espermatozoides/ 
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Figura 18. Respuesta de un estudiante de grado noveno a la rutina de pensamiento veo- pienso- 

me pregunto 

 

Fuente: elaboración propia  

En un segundo momento de exploración, la docente investigadora solicitó a los 

estudiantes que elaboraran una tabla de tres columnas, en la primera columna colocaron una lista 

de sus características físicas, empezando desde el cabello hasta llegar a los pies, la segunda se 

denominaba característica que heredaste de tu padre y la tercera característica que heredaste de tu 

madre, posteriormente, los estudiantes empezaron a analizar cada una de las características y 

fueron marcando con una X a quien corresponda (padre o madre). La docente observó que 

algunos estudiantes marcaban x en las dos columnas, lo que le pareció relevante, ya que sus 

estudiantes estaban infiriendo que existían características que estaban presentes tanto en su padre 

como en su madre, la docente investigadora también observó que algunos estudiantes se 

preguntaban entre ellos: “usted a quien se parece más”.  

Al finalizar la actividad la docente investigadora les propuso a los estudiantes que 

respondieran a las preguntas: ¿De cuál de los dos padres tienes más características?, ¿algunos de 

tus primos también presentan estas características? y ¿Qué características de las que colocaste en 

el cuadro están presentes en tus tíos o tías?; la docente investigadora observó que la gran mayoría 
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de estudiantes lograron comunicar sus ideas, respondiendo de manera efectiva, ya que 

correspondía a un aspecto del entorno de cada uno de los estudiantes (Anexo 17).   

En el momento de investigación guiada, la docente investigadora entrego a sus 

estudiantes una lectura sobre la genética y los aportes realizados por Mendel la cual fue realizada 

de manera individual, cada estudiante desarrolló la rutina de pensamiento: palabra – frase – 

oración; los estudiantes eligieron una palabra del texto que les hubiera parecido importante o 

poderosa, una frase que les llamó mucho la atención y una oración que identificaron como la 

idea central del texto, seguidamente los estudiantes se organizaron en grupos de cuatro 

estudiantes y asignaron un moderador, un controlador del tiempo y un relator; cada  grupo 

socializó las respuestas a la rutina de pensamiento, explicando el porqué de su selección, 

finalmente el grupo identifica palabras, frases y oraciones que tuvieron en común y aspectos del 

texto que no se habían tenido en cuenta, los hallazgos fueron socializados con los demás 

compañeros, la docente investigadora fue tomando nota de las palabras, frases y oraciones que 

surgieron y fue realizando proceso de retroalimentación.  

Para la docente – investigadora fue relevante el nivel de comprensión del texto que 

tuvieron los estudiantes porque algunos grupos lo relacionaron con la actividad realizada en el 

momento de exploración y presentaron ideas coherentes con respecto a la herencia; además 

algunos grupos afirmaron que gracias a los trabajos realizados por Mendel en la actualidad se 

podían estudiar las características que se heredan de padres a hijos y que si él no hubiese 

realizado estos experimentos con guisantes quizás sería difícil dar solución a explicaciones del 

por qué algunos hijos no heredan las características de sus padres, lo que evidencia la resolución 

a un problema; ahora la docente – investigadora entregó a cada grupo una imagen de un cruce 

que representaba cada una de las leyes de Mendel y pidió que explicaran los resultados que 
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observaban en dichos cruces; cada grupo dialogo en torno a lo que observaba y posteriormente 

explicaron la conclusión a la que habían llegado de acuerdo a cada imagen observada, la docente 

– investigadora aprovecho las respuestas para realizar realimentación. La docente observó 

participación por parte de todos los grupos, a la docente investigadora le llamo la atención la 

capacidad para organizar ideas acerca de lo que ellos creen que representa una imagen y darlas a 

conocer a sus compañeros, lo cual fue registrado en la libreta de apuntes de la docente.  

La docente investigadora proyectó un video denominado Herencia genética y 

seguidamente y con base en este, los estudiantes desarrollaron la rutina de pensamiento Antes 

pensaba…Ahora pienso en torno a la pregunta ¿Por qué los hijos se parecen a sus padres? 

Figura 19. Respuesta de un estudiante de grado noveno a la rutina de pensamiento Antes 

pensaba – ahora pienso 

  

Fuente: elaboración propia  

Luego de realizar la rutina de pensamiento, la docente investigadora a través de un 

conversatorio solicitó a sus estudiantes que socializaran el resultado de la rutina de pensamiento, 
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lo que le permitió inferir que algunos estudiantes habían estructurado mejor las ideas y ahora 

habían comprendido lo que es la herencia genética.  

 La docente investigadora propuso a sus estudiantes la resolución de ejercicios 

relacionados con las leyes de Mendel, los cuales fueron socializados y realimentados por 

compañeros de la clase; a continuación cada estudiante elaboró en su cuaderno la explicación a 

una afirmación en donde un señor deseaba que su esposa le diera el divorcio porque él y su 

esposa tenían hijos negros y su hijo recién nacido tenía los ojos verdes, los estudiantes deben 

plantear hipótesis de lo que podría haber sucedido y proponer una respuesta para dar explicación 

a este fenómeno y se socializaron las respuestas a manera de conversatorio (Anexo 18 y Anexo 

19). 

En lo referente al momento de proyecto de síntesis la docente entregó a sus estudiantes un 

problema relacionado con el cariotipo, en donde ellos a través de la observación de imágenes 

identificaron diferentes alteraciones en los cariotipos, los estudiantes presentaron una hipótesis, 

registraron observaciones, relacionaron y concluyeron en torno a lo observado en las imágenes y 

finalmente cada estudiante expresaba sus respuestas en el cuaderno.  

Acciones de evaluación de los Aprendizajes  

La docente investigadora realizó el proceso de evaluación de los aprendizajes de manera 

formal a través de instrumentos como: la rúbrica, la cual es “una matriz que puede explicarse 

como un listado del conjunto de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el 

aprendizaje, los conocimientos o las competencias logrados por el estudiante en un trabajo o 

materia particular” (Martínez, 2008, p.2), la planilla de valoraciones e informal a través del 

diálogo permanente con sus estudiantes. La docente utilizó evaluación de tipo formativa, que en 

palabras de (Feldman, 2010 citado por Morales & Uribe, 2015) “cumple la función de regular las 
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actividades de enseñanza/aprendizaje”. La docente investigadora se centró en que cada actividad 

tuviera retroalimentación por parte de los compañeros y la docente, por tal motivo cada detalle, 

idea u oportunidad fue tenida en cuenta. La evaluación se llevó a cabo por todos los autores de la 

evaluación, permitiendo que la docente, cada uno de los estudiantes y sus compañeros se 

involucraran en el proceso. 

De acuerdo con lo anterior, la docente – investigadora realizó seguimiento continuo a 

través de la observación participante, análisis documental y de producciones, autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. La docente – investigadora, utilizó instrumentos de evaluación 

como la lista de chequeo y la rúbrica.  

En el momento de exploración la docente – investigadora evaluó a través de la 

observación participante; durante las respuestas aportadas por los estudiantes, fue tomando nota 

en el tablero, y de esta manera, fue evaluando las ideas previas que traían consigo los estudiantes 

y en torno a esto fue realizando proceso de retroalimentación. Los estudiantes estuvieron 

motivados y aportaron varias ideas, algunas relacionadas con lo que se había previsto y otras no 

estaban claras.  

En el momento de investigación guiada la docente – investigadora evaluó los aportes de 

los estudiantes a través de una lista de chequeo, que le sirvió a la docente para determinar el 

nivel que estaban alcanzando sus estudiantes y la oportunidad que se presentaba para realizar 

proceso de retroalimentación. Para el caso de la rutina de pensamiento palabra – frase – oración, 

la docente investigadora fue tomando nota en su libreta de apuntes.  

En lo referente al momento de proyecto de síntesis, que en este caso fue una pregunta de 

clase en torno a una situación problema relacionada con el cariotipo y las alteraciones 

cromosómicas, fue evaluado por todos los actores del proceso de enseñanza – aprendizaje a 
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través de una rúbrica utilizada por cada uno de los estudiantes, sus compañeros y la docente 

investigadora (Anexo 20).  

Para la docente – investigadora fue significativo observar cómo los estudiantes aportaron 

ideas claras con un lenguaje propio de los estudiantes, en donde se evidenció el logro de los 

resultados previstos de aprendizaje.   

 Trabajo Colaborativo  

Para este ciclo la triada de docentes investigadores se reunieron para nutrir cada una de 

las planeaciones enviadas con anticipación a cada uno de los investigadores. La 

retroalimentación se realizó a través de la escalera de Daniel Wilson, que les permitió a los 

docentes valorar, aclarar inquietudes, mostrar preocupaciones y aportar sugerencias con el fin de 

mejorar las planeaciones de manera colaborativa.  

En el ejercicio de retroalimentación los pares colaboradores valoraron el hecho de que la 

planeación se haya estructurado en momentos en donde se identifican estrategias que permiten la 

visibilización del pensamiento, además manifestaron a la docente investigadora que habían 

algunas actividades enfocadas en el desarrollo de ejercicios y que esto no hacia parte de la 

resolución de problemas, por tal motivo recomendaron replantear la actividad, además sugieren 

que en el proyecto final de síntesis el medio de evaluación se realice de manera escrita y no oral 

como estaba planteado. 

En lo referente a la evaluación, los pares investigadores recomiendan utilizar un 

instrumento diferente a la rúbrica para evaluar el proyecto final de síntesis.  

A los compañeros les pareció interesante que la docente investigadora utilizara imágenes 

para que los estudiantes fueran capaces de inferir el postulado de cada una de las leyes de 

Mendel y en un segundo momento la identificación de alteraciones cromosómicas a través de la 
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observación de cariotipos. Otro aspecto que valoraron fue el hecho de que la docente 

investigadora buscara la forma de conectar a los estudiantes en la clase con ejemplos de su vida 

cotidiana.  

También los compañeros recomiendan a la docente hacer un análisis de los tiempos que 

va a utilizar en cada una de las actividades planeadas.  

 Evaluación del Ciclo de Reflexión  

Tabla 8. Fortalezas y debilidades ciclo 3 

Acciones constitutivas de la 

Práctica de Enseñanza 

Fortalezas Debilidades 

Acciones de Planeación  - Se realiza indagación de 

saberes previos  

- Se incluyen 

instrumentos para 

realizar valoración 

continua. 

- La docente – 

investigadora realiza 

análisis de coherencia y 

pertinencia. 

- Las estrategias utilizadas 

favorecieron el diálogo 

permanente entre el 

docente y los 

estudiantes, estudiantes 

y compañeros. 

- Se utilizan experiencias 

de la vida cotidiana de 

los estudiantes para 

generar conexión.  

- Es necesario establecer 

los tiempos para cada 

una de las estrategias y 

actividades a desarrollar. 

- No existe un ejercicio 

claro de alineamiento 

entre los niveles del 

currículo  

- No se proponen 

acciones o estrategias 

para fortalecer las 

habilidades y 

competencias en 

estudiantes que 

presentan desempeños 

bajos, no participan o no 

asisten a la clase. 

- La planeación 

colaborativa debe 

realizarse de acuerdo a 

las estrategias de 

enseñanza, resultados 

previstos de aprendizaje, 

estrategias d evaluación 

y sugerencias para 

mejorar, de lo contrario 

perdería su propósito. 
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Acciones de Implementación  - Comunicación asertiva.  

- Los aportes de los 

estudiantes son 

relevantes. 

- Se dan a conocer los 

RPA. 

- Se utilizan preguntas 

que visibilizan el 

pensamiento de los 

estudiantes. 

- Se utilizan rutinas de 

pensamiento. 

- Existió comunicación 

constante entre los 

estudiantes y la docente 

investigadora. 

- Se evidencia desarrollo 

de habilidad de 

comunicación. 

Mejorar las acciones de 

gestión en el aula. 

No se tienen en cuenta a 

estudiantes poco 

participativos. 

No existen estrategias para 

buscar que todos los 

estudiantes se encuentren en 

el mismo nivel. 

 

 

Acciones de evaluación de 

los Aprendizajes  

- Se utilizan instrumentos 

para la valoración 

continua. 

- Se reconoce la 

evaluación como un 

proceso sistemático. 

Los instrumentos de 

evaluación fueron confusos 

para algunos estudiantes.  

Fuente: elaboración propia. 

 Reflexión General sobre el ciclo desarrollado  

La docente – investigadora durante la trayectoria de la investigación ha ido tomando 

conciencia de la importancia de desarrollar cada una de las acciones de su práctica de enseñanza 

de manera profesional, lo cual ha logrado a través de un proceso de autorreflexión en cada uno 

de los ciclos, en torno a las acciones de planeación, implementación y evaluación de los 

aprendizajes, permitiéndole reconocer sus debilidades y fortalezas para continuar nutriendo su 

actuar en el aula, consiguiendo involucrar de forma permanente al estudiante en el proceso de 

aprendizaje y además el desarrollo de habilidades necesarias para la vida, como lo es el caso de 

la resolución de problemas que constituye una de las facetas educativas que cualquier docente 
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debería relacionar con la enseñanza de las ciencias y que en palabras de palacios (1998), “Las 

clases dedicadas a problemas persiguen que el alumno sepa aplicar las nociones teóricas previas, 

por un lado, y que aprenda a resolverlos, por el otro; por cuanto se supone que representan un 

buen medio para la adquisición  de  determinadas  habilidades  consustanciales  con  el 

aprendizaje  científico” (p.6). 

La docente investigadora planeó una clase en torno al foco elegido, que para el ciclo 

cinco correspondió a las habilidades del siglo XXI – resolución de problemas.  

 La docente investigadora estructuro la planeación en el marco de una clase de Biología 

para grado noveno y continuó estructurando su planeación en tres momentos: exploración, 

investigación guiada y proyecto final de síntesis. 

Con respecto al ejercicio de planeación la docente investigadora asumió una posición 

reflexiva en torno a lo que deseaba lograr con la lección, para ello pensó minuciosamente en 

cada una de las decisiones anticipatorias a la implementación. Inicialmente realizó un análisis del 

contexto, relacionándolo con las necesidades, gustos y nivel de los estudiantes, recursos con los 

que contaba, sentir de los estudiantes y sus intereses como docente, para a través de las diferentes 

estrategias lograr una articulación con cada uno de los niveles del currículo. 

De acuerdo con lo anterior, la docente investigadora reconoció que podría ser o no 

posible en su aula de clase, posteriormente realizó el análisis de conceptos estructurantes a través 

de un diagrama y visiono hasta donde deseaba llegar con sus estudiantes, para ello con 

anticipación revisó los estándares básicos de competencia para el área de Ciencias Naturales, 

DBA, malla curricular de área y según lo establecido para grado noveno y de acuerdo al foco 

elegido para la lección declaró resultados previstos de aprendizaje de conocimiento, método, 

propósito y comunicación que estuvieran enfocados al desarrollo de la habilidad de resolución de 
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problemas a partir de las nociones relacionadas con las leyes de Mendel. La docente 

investigadora infirió que existía relación entre cada uno de los elementos del currículo. 

La docente investigadora continúo incluyendo dentro de su planeación la estrategia de 

enseñanza de visibilización del pensamiento, debido a que en el desarrollo de los ciclos 

anteriores pudo identificar que la estrategia había sido efectiva, causando resultados 

significativos en los estudiantes y le ha permitido a la docente investigadora conocer la manera 

en que sus estudiantes organizan sus ideas y a partir de estas realizar el proceso de 

retroalimentación. La docente investigadora ha identificado que los estudiantes aportan ideas que 

se relacionan con su vida cotidiana, estas ideas han sido oportunidades que la docente 

investigadora ha utilizado para que sus estudiantes aprendan de manera significativa, de acuerdo 

con Perkins (1997) “el pensamiento cotidiano se ve afectado por dejar pasar las oportunidades, 

más que por la falta de habilidades de pensamiento” (p.2). la docente investigadora ha 

identificado que los estudiantes sienten a gusto desarrollando rutinas de pensamiento, las cuales 

“son patrones sencillos de pensamiento que pueden ser utilizados una y otra vez, hasta 

convertirse en parte del aprendizaje de la asignatura misma” (Perkins, 1997, p. 3). 

Para este ciclo, la docente investigadora trabajo en que su planeación fuera 

contextualizada y atendiera a las necesidades del entorno en donde los estudiantes, ya que un 

ejercicio de planeación que parte del diagnóstico sobre el contexto tiene en cuenta los espacios 

físicos, la participación de los estudiantes, el respeto por las reglas de trabajo, los recursos a 

utilizar, los tiempos y los objetivos propuestos (Hernández, Avendaño & Rojas, 2021).     

Dentro de las fortalezas más significativas en el proceso de planeación del ciclo cinco, la 

docente – investigadora identificó que realizar el análisis de coherencia y pertinencia le permite 

desarrollar planeaciones más acertadas y enfocadas al logro de los RPA, el hecho de 
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contextualizar le aporta a la docente investigadora la posibilidad de hacer realidad lo que prevé y 

además tener otros planes en caso de que no se den las condiciones o sucedan improvistos a la 

hora de implementar.    

Con respecto a las debilidades en la planeación, la docente investigadora infiere durante 

el desarrollo del ciclo que aún le cuesta el manejo del tiempo, teniendo en cuenta que algunas 

actividades demandan y generan tiempo adicional porque se extiende el proceso de 

retroalimentación en torno a los aportes que surgen en la clase y por tal motivo la docente no es 

asertiva en los tiempos que asigna o en la implementación le cuesta cumplirlos por situaciones 

que se presentan o en algunas ocasiones depende del ritmo de aprendizaje de algunos 

estudiantes. 

La planeación realizada por la docente investigadora es un poco más exigente que la 

establecida por la institución educativa porque aunque esta última está estructurada en 

momentos, no tiene en cuenta la declaración de resultados previstos de aprendizaje y atiende en 

mayor medida a lo que requiere el macro currículo y meso currículo, por el contrario la 

planeación adoptada por la docente durante la investigación es contextualizada, estructurada y 

sistemática permitiéndole a la docente recolectar información para luego ser analizada. 

Teniendo en cuenta lo anterior, “la acción de planear la clase se convierte en una 

reflexión teórica y metodológica de la acción educativa, por lo tanto, requiere que el maestro 

aprenda, comprenda y elabore un plan sobre qué, para qué, por qué y cómo realizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje” (Ebrard, 2009, p.6); en este momento de la investigación la docente 

investigadora consideraba que la acción de planeación era el punto de partida para lograr un 

proceso de enseñanza exitoso y que de la exigencia en el proceso dependía el logro de los 

objetivos. 
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 La docente investigadora evidenció que en el formato de planeación institucional se le 

daba relevancia a la exploración de ideas previas, aspecto que coincide con la investigación 

realizada por la docente investigadora.   

La clase implementada resultó de acuerdo a lo planeado, ya que la docente investigadora 

logro desarrollar cada una de las estrategias y actividades propuestas, además el desarrollo de la 

habilidad de resolución de problemas estuvo presente durante la acción de implementación, 

surgieron aspectos que no se habían tenido en cuenta durante la planeación como los diferentes 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes, se fue la energía durante media hora, pero para 

solucionar la docente había previsto la situación y tenía un plan con actividades organizadas en 

caso de que esto llegara a suceder .  

La docente investigadora centró su interés en que los estudiantes desarrollaran la 

habilidad de resolución de problemas a través de nociones relacionadas con la herencia y las 

leyes de Mendel, para ello inicialmente activo las ideas previas de los estudiantes relacionando 

sus características físicas con las de sus padres, tíos, primos y abuelos; la docente identifico que 

esta fue una de las actividades en la que los estudiantes estuvieron motivados y participativos. 

 La docente investigadora reconoció, como ya había mencionado anteriormente que las 

rutinas de pensamiento son potencialmente efectivas y que los estudiantes se sienten a gusto 

desarrollándolas y además permiten valorar el aprendizaje de los estudiantes, los aportes a la 

rutina implementada para este ciclo que fue palabra – frase – oración permitió a la docente 

identificar la capacidad que tienen sus estudiantes para reconocer las ideas centrales en un texto 

y la asignación de palabras claves, lo cual aprovecho para realizar proceso de retroalimentación.  

Con respecto al desarrollo de la resolución de problemas los estudiantes manifestaron 

después de realizar la lectura sobre Mendel y sus descubrimientos, que gracias a sus 
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investigaciones se podían analizar las características que se heredan de padres a hijos, lo cual ha 

dado solución a situaciones actuales como por ejemplo el caso presentado en la clase sobre el 

niño que no había heredado el color de ojos de su padre; con respecto a este fenómeno los 

estudiantes aportaron varias soluciones y entre ellas la mejor estructurada que correspondió a una 

estudiante que menciono que esa característica heredada por el niño era recesiva en el padre o la 

madre y que por tal motivo se había expresado en la siguiente generación y recomendaron 

realizar el árbol genealógico de la familia, con el fin de analizar las generaciones anteriores a los 

padres e identificar que familiar había presentado la característica, dando respuesta o solución al 

problema.    

A la docente investigadora se le ocurrió que esta vez iba a utilizar imágenes que 

representaran las cada una de las leyes de Mendel y los estudiantes a través de la observación se 

encargarían de inferir los resultados de los cruces y a partir de las respuestas aportadas por los 

estudiantes se retroalimentaría para lograr el aprendizaje.  

La docente investigadora evidencio que en caso de la primera ley de Mendel las 

inferencias aportadas por los estudiantes fueron las esperadas y de ahí la docente aporto nociones 

sobre fenotipo y Genotipo; en el caso de las demás leyes de Mendel, los estudiantes presentaron 

mayor dificultad para identificar a lo que se referían y algunas respuestas no fueron muy 

acertadas. Fue significativo para la docente investigadora la participación por parte de los 

estudiantes, se mostraban más organizados, seguían instrucciones, aportaban ideas y estudiantes 

que se mostraban distantes ahora demostraron mayor interés.  

Con respecto a los recursos utilizados, la docente – investigadora organizó y solicitó con 

anticipación equipos tecnológicos que se habían incluido dentro de la planeación y reviso la 

pertinencia de estos, además requirió de la colaboración de estudiantes que eran tímidos o no 
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participaban para involucrarlos y hacerlos sentir parte del proceso, con esto la docente 

investigadora genero confianza y hubo comunicación permanente con el 100% de los 

estudiantes.  

La docente investigadora tuvo en cuenta aportes realizados por sus pares del área con el 

fin de enriquecer el desarrollo de la lección y además reestructuro algunas actividades planeadas 

que identifico podían mejorar durante el proceso de retroalimentación por parte de la triada.  

La actividad de las imágenes de los cruces de Mendel para que los estudiantes fueran 

capaces de inferir y sacar conclusiones para explicarlas dio resultado solo en la Ley de la 

uniformidad para las otras los resultados no fueron los esperados por la docente investigadora, lo 

cual provoco que la docente necesitara más tiempo del que se había planeado para 

retroalimentar, además algunos estudiantes distraídos o pendientes de lo que sucedía fuera del 

aula motivaron a la docente a realizar una pausa activa que no estaba planeada para conectar de 

nuevo y que no se perdiera el propósito de cada una de las actividades.  

El hecho de que la docente investigadora pasara por los grupos y hablara con los 

estudiantes sirvió para motivarlos a través del diálogo respetuoso, la asignación de roles propició 

el trabajo colaborativo en pro de un mismo objetivo. La docente – investigadora observó que aún 

existen algunos estudiantes que no participan cuando se daba la palabra de forma voluntaria. 

Con respecto a la acción de evaluación de los aprendizajes la docente evaluó el nivel de 

cada estudiante para aportar solución a una situación problemática, para ello utilizó instrumentos 

como la rúbrica que consideró pertinente de acuerdo a las estrategias de enseñanza, además la 

técnica de observación participante le permitió a la docente investigadora integrarse e interactuar 

permanentemente con los estudiantes, la docente identifica que ahora la evaluación es formativa 

y que los estudiantes han comprendido que aunque la nota es necesaria porque es un 
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requerimiento, no es lo que importa, es decir hay valoración del proceso de evaluación tanto a 

nivel estudiante como a nivel docente investigadora.  

La docente ahora concibe y comparte la noción de evaluación aportada desde los 

diferentes seminarios de la maestría en pedagogía de la universidad de la Sabana, como un 

“Proceso de recolección y análisis de información sobre el aprendizaje de los estudiantes, llevado 

a cabo de manera sistemática y rigurosa que le permite al profesor y a los estudiantes emitir 

juicios de valor en relación con la situación de aprendizaje en el aula, identificar aciertos y 

desaciertos frente a  acciones adelantadas, buscar posibles explicaciones a estas y desde allí, 

tomar decisiones y emprender acciones conscientes y oportunas, sobre las acciones de 

aprendizaje y las prácticas de enseñanza, tendientes a su mejora progresiva.” (Alba, 2020).   

Con respecto al desarrollo profesional, la docente investigadora se siente más capacitada 

y segura en el momento de planear, implementar y evaluar, identificando que en este momento 

de la investigación es exigente y comprometida con su actuar, centrando el proceso de enseñanza 

– aprendizaje en el desarrollo de habilidades y no de contenidos. 

El desempeño de los estudiantes en las clases ha mejorado, ya que el proceso no se centra 

en una nota y la docente aprovecha cualquier oportunidad para generar ambientes de aprendizaje.  

Para este ciclo la docente investigadora reconoce que se planea una clase y no un tema, lo 

cual exige de una rigurosidad técnica, acompañada de un proceso de reflexión permanente; así 

que la docente investigadora toma los resultados de cada experiencia para mejorar 

continuamente, asegurando que una buena planeación causara impacto en sus estudiantes.  

La docente investigadora comprende que el proceso de reestructuración de su práctica de 

enseñanza es necesario y está dispuesta a continuar evolucionando y mejorando a diario lo que 

hace en el aula para aportar en la formación de los futuros ciudadanos, por ello la escogencia de 
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las habilidades del siglo XXI como foco de investigación, ya que son habilidades necesarias para 

la vida, que le van a servir a los estudiantes para desenvolverse en cualquier entorno e incluso en 

el campo profesional,   

 Proyecciones para el siguiente ciclo de Reflexión 

Atendiendo a la concepción de que las prácticas de enseñanza son dinámicas y necesitan 

de transformaciones para responder a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI y a partir 

de los hallazgos del ciclo de reflexión cinco, la docente – investigadora plantea aspectos a 

mejorar que servirán para continuar enriqueciendo y reestructurando su práctica de enseñanza. 

 Desde las acciones de planeación la docente investigadora considera que debe ser mas 

asertiva en la asignación de los tiempos para cada una de las actividades. 

Con respecto a las acciones de implementación la docente investigadora utilizara  

Finalmente, con respecto con respecto a las acciones de evaluación la docente considera 

fundamental la interacción con todos los estudiantes de la clase, a veces resulta difícil porque 

algunos se distraen o no presentan interés, la docente reconoce que debe continuar trabajando 

para lograr captar la atención de todos.  

Con respecto a las acciones de evaluación, la docente investigadora propone hacer más 

riguroso el proceso e involucrar permanentemente a los estudiantes, convirtiéndolos en el centro 

del proceso. 

 Análisis Parcial de los datos   

Tabla 9.  

Categorías que emergen durante el ciclo 3 

Objeto de 

estudio 

Categorías a 

priori de análisis   

Subcategorías Categorías emergentes 

en el ciclo 

 Acciones de 

Planeación  

Acciones de 

Planeación  

- Conceptos 

estructurantes  
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Práctica de 

enseñanza 

Acciones 

profesionales de 

Implementación  

 

Acciones de 

Implementación  

- Resolución de 

problemas 

 

Acciones 

profesionales de 

evaluación  

Acciones de 

evaluación de los 

aprendizajes. 

- Evaluación 

formativa 

- Demostración y 

representación de la 

habilidad de 

resolución de 

problemas desde las 

Ciencias Naturales 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.2.4. Ciclo 4: La comunicación como habilidad del siglo XXI. 

 

Los estudiantes del siglo XXI corresponden a personas que necesitan el desarrollo de 

“habilidades que los estudiantes son capaces de usar para realizar las tareas académicas y que 

son transferibles a lo que realizan en su vida cotidiana” (Almerich. Et al, 2018, p.4.). 

Teniendo en cuenta que en los ciclos anteriores la docente- investigadora remitió cada 

una de sus acciones constitutivas al desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la 

innovación, ahora para continuar en la misma línea de las habilidades del siglo XXI, centrará su 

acción de planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes en la habilidad de 

comunicación.  

La comunicación puede ser oral, escrita o corporal y hace parte de las habilidades propias 

de las Ciencias Naturales, “Las habilidades científicas que se han privilegiado en los DBA y las 

mallas se encuentran agrupadas en investigación, representación y comunicación” (Ministerio de 

Educación Nacional,2016, p.23.). 

De lo anterior se deduce que, en el área de Ciencias Naturales, esta habilidad corresponde 

a la capacidad que tienen los estudiantes para comunicar resultados de sus indagaciones, datos, 
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observaciones, comprensiones de lo que perciben con sus sentidos, de procesos experimentales y 

de investigación (Ministerio de Educación Nacional,2017, p.77.). 

Comunicarnos es una de esas habilidades esenciales en el mundo actual; es importante 

para trabajar en equipo, expresar nuestras ideas y desenvolvernos en cualquier contexto, es por 

eso que, el ciclo de reflexión cinco servirá para facilitar la interacción en el contexto donde la 

docente – investigadora desarrolla su práctica de enseñanza.  

− Nombre del ciclo: La comunicación como habilidad del siglo XXI.  

− Foco elegido para el ciclo: La comunicación.  

− Habilidad o competencia general para desarrollar: se espera que al finalizar el ciclo el 

estudiante desarrolle la habilidad de comunicar información e ideas de diferentes formas 

en su contexto. 

− formulación de los RPA en varias dimensiones 

RPA Conocimiento: Los estudiantes identifican que la comunicación es una habilidad del 

siglo XXI que les permite transmitir información relacionada con el pH de sustancias que 

hacen parte de su vida cotidiana. 

RPA Método: Los estudiantes desarrollarán comunicación de forma oral y escita para dar a 

conocer sus ideas acerca del pH. 

RPA Propósito: Los estudiantes reconocerán que la comunicación es una habilidad 

necesaria en su vida cotidiana que les servirá para transmitir información acerca de la 

importancia del pH de sustancias que se utilizan en la vida cotidiana. 

RPA Comunicación: Los estudiantes presentan información de los resultados de una 

práctica experimental sobre la fabricación de un indicador de pH casero.  
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Contextualización del Ciclo: La docente investigadora desarrollará el ciclo de reflexión 

cinco, de acuerdo con el foco elegido, que para este caso es Habilidades del siglo XXI: la 

comunicación. La docente – investigadora observó en el desarrollo de los ciclos anteriores una 

situación que se presentó en el grado noveno y es que se les dificulta dar a conocer sus ideas, son 

tímidos y poco participativos, por tal motivo eligió este grado para el desarrollo del ciclo.  

Planeación de la Investigación: La información será recolectada a través de videos, 

fotografías y apuntes tomados por parte de la docente – investigadora, para luego analizar y 

evaluar cada una de las acciones que hacen parte de la práctica de enseñanza. Como instrumentos 

de evaluación la docente investigadora utilizará rúbricas de evaluación, diario de la docente – 

investigadora y listas de chequeo. Como técnica utilizará la observación participante y el análisis 

documental y de producciones.  

Descripción del ciclo 

Acciones de Planeación  

Para planear este ciclo la docente – investigadora utilizó el formato de planeación 

establecido por la institución educativa y la rejilla de ciclos de reflexión LS. Primero que 

todo realizó un análisis de conceptos estructurantes en donde tuvo en cuenta el contexto y 

la habilidad que deseaba desarrollar en los estudiantes, que para este ciclo es la 

comunicación. 

Con respecto a los Estándares Básicos de Competencias para el área de Ciencias 

Naturales propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (2006), la docente – 

investigadora utilizó el que corresponde al grado noveno y que alude a “explico 

condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta 

transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia” (p.21.) y como 
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estudiante – científico natural el que corresponde a: “comunico el proceso de indagación 

y los resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones aritméticas y algebraicas.” (p.20.), 

con respecto acción de pensamiento dentro del entorno físico tuvo en cuenta: “Comparo 

los modelos que sustentan la definición ácido-base” (p.21.)  

En el mismo sentido la docente investigadora tuvo en cuenta los Derechos básicos 

de aprendizaje (DBA) propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (2016) y que 

corresponde al número 2 para grado noveno, que enuncia: “comprende que la acidez y la 

basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su 

importancia biológica y su uso cotidiano e industrial (p.30.). 

Para planear la evaluación de los aprendizajes durante el ciclo la docente – 

investigadora tomó como referencia las evidencias de aprendizaje expuestas en los 

Derechos básicos de aprendizaje (DBA) propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional (2016, p. 30.) y que corresponden a:  

- Compara algunas teorías (Arrhenius, Brönsted – Lowry y Lewis) que 

explican el comportamiento químico de los ácidos y las bases para 

interpretar las propiedades ácidas o básicas de algunos compuestos. 

- Determina la acidez y la basicidad de compuestos dados, de manera 

cualitativa (colorimetría) y cuantitativa (escala de pH – pOH). 

- Explica la función de los ácidos y las bases en procesos propios de los seres 

vivos (respiración y digestión en el estómago) y de procesos industriales 

(uso de fertilizantes en la agricultura) y limpieza (jabón). 

  Para el caso del Meso currículo la docente – investigadora nuevamente adopta el 

modelo pedagógico que orienta a su institución que corresponde a la pedagogía activa y 
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tiene como referencia lo expuesto en el sistema de evaluación institucional que la docente 

investigadora ya había tratado en el capítulo II. 

De la Malla Curricular institucional para el área de Ciencias Naturales tuvo como 

referencia los contenidos temáticos que corresponden a: modelos que sustentan la 

definición ácida – base, el pH, funcionalidad de ácidos y bases en procesos biológicos. 

Como ya se había mencionado antes a la docente investigadora realizó el proceso 

de planeación centrando su interés en el desarrollo de la habilidad de comunicación, 

teniendo como referencia lo que corresponde a los diferentes niveles del currículo. 

Seguidamente la docente reflexionó con respecto a lo que deseaba que sus 

estudiantes aprendieran y en torno a ello declaró los Resultados previstos de aprendizaje 

de conocimiento, método, propósito y comunicación. La docente – investigadora declaró 

los RPA a partir del concepto estructurante (Comunicación) por medio de una 

articulación que les permitiera ser alcanzados por los estudiantes y además que fuera 

posible medirlos y observarlos en el proceso de enseñanza- aprendizaje a través del 

conocimiento, desarrollo de habilidades y logro de competencias en el área de Ciencias 

Naturales para grado noveno.  

La docente – investigadora realizó un análisis de coherencia, utilizando las 

estrategias y documentos de clase aportados en los diferentes seminarios impartidos por 

la Universidad de La Sabana; de este análisis de coherencia la docente investigadora 

infiere que los conceptos se estructuraron a partir de la revisión detallada de las 

competencias establecidas por la institución, EBC y referentes para el área de Ciencias 

Naturales de grado noveno, permitiendo una articulación entre los RPA y competencias, 
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es decir que están encaminados hacia el mismo horizonte. Los RPA son consecuentes uno 

con el otro para lograr la habilidad de comunicación.  

Luego la docente – investigadora realizó un proceso reflexivo que le permitió 

identificar si los RPA eran pertinentes con los DBA, EBC, la malla curricular, estrategias 

de enseñanza, estrategias de evaluación y contexto real de sus clases.  

En el proceso de planeación la docente investigadora estableció instrumentos 

como la rúbrica, listas de chequeo y técnicas como la observación participante para 

evaluar la evolución de los aprendizajes de manera continua. 

También la docente investigadora adoptó la utilización de rutinas de pensamiento 

que le permitieron hacer visible el pensamiento de los estudiantes a través de sus 

comprensiones, en concordancia con Perkins (1999) se presenta cuando la gente puede 

pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe (p.5). La docente investigadora 

elaboró su planeación en tres momentos: Exploración, Investigación Guiada y Proyecto 

de Síntesis.   

El momento de exploración lo planeó a través de una lluvia de ideas que daban 

respuesta a preguntas generadoras que le sirvieron a la docente para identificar los 

aprendizajes previos que traían los estudiantes y a partir de estas realizó el proceso de 

retroalimentación desde que inició el ciclo , además, la docente – investigadora proyectó 

un video que fue comentado por los estudiantes y a través del diálogo se desarrolló 

comunicación oral, para evaluar la docente – investigadora planeó una lista de chequeo.  

Para el momento de transferencia la docente – investigadora utilizó estrategias de 

enseñanza como la Visibilización del pensamiento a través de rutinas de pensamiento, 

clase magistral a través de diapositivas para aclarar conceptos, los estudiantes realizaron 
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una lectura, subrayaron ideas y palabras importantes y luego a partir de ella los 

estudiantes en equipo elaboraron un organizador gráfico que permitió desarrollar 

comunicación de forma escrita, luego el producto se socializó y evaluó por pares a través 

de la escalera de retroalimentación propuesta por Daniel Wilson para desarrollar 

comunicación de forma oral.    

Como proyecto final de síntesis la docente – investigadora planeó una práctica 

experimental sobre la elaboración de un indicador de pH casero, que permitió a los 

estudiantes identificar el pH de sustancias de su vida cotidiana, finalmente los estudiantes 

en grupo comunicaron los resultados en un poster que contenga los hallazgos encontrados 

y que fue evaluado a través de una rúbrica por cada grupo, pares y la docente – 

investigadora.  

La evaluación planeada por la docente investigadora, correspondió a una 

evaluación formativa, que se basa en el análisis de evidencia recolectada por los docentes 

que les permiten hacer comentarios e implementar acciones para mejorar la comprensión 

de los estudiantes (Talanquer,2015, p. 2), la docente planeó evaluación tanto formal como 

informal y adoptó la retroalimentación continua , la cual surge de manera espontánea en 

el aula y tiende a enfocarse en la obtención de información sobre el aprendizaje cuando 

sea que la oportunidad se presente (Talanquer, 2015, p.2) lo que permitió a la docente 

aprovechar cualquier oportunidad para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. 

Acciones de implementación   

Para la implementación la docente – investigadora organizó la clase en tres momentos: 

Exploración, Investigación Guiada y Proyecto de Síntesis.   
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Inicialmente la docente investigadora interactuó con sus estudiantes a través de un saludo 

cordial, en ese momento identificó que al aula había llegado una estudiante nueva que provenía 

del Chocó de lo cual no se le había informado, por tal motivo la docente investigadora le dio la 

bienvenida a la estudiante y recomendó a sus compañeros que la integren y le colaboren, la 

docente motivo a la estudiante para que se presentara y hablara un poco del lugar donde vivía 

antes. La docente investigadora realizó una actividad motivadora llamada “charla de un minuto” 

con el fin de que la estudiante nueva conociera a sus compañeros, en este minuto cada estudiante 

le contó a su compañero como se encontraba ese día y además saludó a su compañero, en esta 

actividad se involucró la docente investigadora, después del momento de interacción la docente 

prosiguió  a dar a conocer los RPA propuestos a los estudiantes, los cuales correspondían al 

conocimiento, el método, el propósito y comunicación, en torno al foco elegido, que en este caso 

correspondió para este ciclo a la comunicación como habilidad del siglo XXI. 

En el momento de exploración la docente realizó una lluvia de ideas en torno a las 

siguientes preguntas: ¿Qué es el pH y mencione ejemplos?, ¿Qué es un ácido y cuál es su grupo 

funcional?, ¿Qué es una base y cuál es su grupo funcional?; la docente investigadora fue 

apuntando en el tablero cada aporte que obtenía de las respuestas de los estudiantes, a lo que la 

docente denominó lluvia de ideas. En un segundo momento de exploración la docente proyectó 

un video acerca de lo que es el pH, para qué sirve y cuál es su importancia biológica, tan pronto 

terminó la proyección, la docente – investigadora le pidió a los estudiantes que respondieran a la 

rutina de pensamiento “qué se – qué quiero saber – qué he aprendido” en torno a lo que es el pH 

y su importancia biológica, los ácidos y las bases, luego la docente solicitó a los estudiantes que 

se organizaran en grupos de cuatro personas y que se asignaran un controlador del tiempo, un 

relator y un moderador; la actividad duró 20 minutos y en este tiempo los grupos de estudiantes 
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socializaron sus respuestas a la rutina de pensamiento “qué se – qué quiero saber – qué he 

aprendido” y finalmente en consenso organizaron las ideas y dieron respuesta a la rutina con los 

aportes de todos. 

Basándose en lo que encontraban en común y lo nuevo que iba surgiendo, finalizada la 

actividad cada grupo socializó sus respuestas; la docente – investigadora estuvo pasando por 

todos los grupos guiando la actividad, en la socialización a través de la observación participante 

infirió que todos los grupos fueron capaces de interactuar y lograr con éxito la actividad, además 

la docente observó que todos los grupos lograron comunicar sus ideas con claridad, expresando 

lo que para ellos es el pH, promoviendo la comunicación de sus hallazgos, además comunican 

ideas significativas de la importancia biológica del pH. 

En el momento de investigación guiada, la docente investigadora proyectó unas 

diapositivas en donde reforzó el concepto de PH, características de los ácidos y las bases y 

teorías propuestas por diferentes autores que sustentan la definición acido – base, durante esta 

estrategia la docente fue aclarando dudas y retroalimentando cuando surgía una pregunta, la 

docente – investigadora declaró como significativo el hecho de que los estudiantes preguntaran 

de manera permanente, lo que demostró comunicación durante este momento de la lección; ahora 

la docente – investigadora suministró una lectura sobre la diferentes teorías que explican la 

definición ácido – base y los estudiantes subrayaron ideas y palabras importantes y a partir de 

esta cada grupo construyó un organizador gráfico sobre las teorías que sustentan la definición 

ácido – base; la docente aprovecho nuevamente este momento para acercarse a la estudiante que 

había llegado nueva al aula y le pregunto acerca de los temas que había visto, le comento que 

debía hacer para nivelarse con sus compañeros e identifico aspectos que le servirían para integrar 
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a la estudiante al grupo, entre ellos que a la estudiante se le facilitaba hablar con los demás, 

participaba constantemente y no estaba apática al nuevo comienzo.  

Posteriormente cada equipo presentó su organizador gráfico y un grupo asignado por la 

docente investigadora realizó proceso de retroalimentación a través de la escalera de Daniel 

Wilson: valorar, aclarar, me preocupa y hacer sugerencias. La docente – investigadora observó 

que los estudiantes fueron capaces de transmitir sus ideas a través de la comunicación escrita y 

oral, observó participación por parte de todos los grupos, a la docente investigadora le llamo la 

atención la capacidad que tienen algunos estudiantes para comunicar sus ideas, las expresiones 

que utilizan y sobre todo el hecho que los estudiantes estén perdiendo la timidez.   

En lo referente al momento de proyecto de síntesis, los estudiantes realizaron una 

indagación en casa sobre prácticas de laboratorio para elaborar un indicador de pH casero, cada 

estudiante hizo la consulta y la compartió con su grupo de trabajo y eligieron la experiencia que 

más llamara la atención para realizarla con todos sus compañeros, a la docente le pareció 

interesante que a todos les hubiera llamado la atención la elaboración de un indicador de pH 

casero a partir del repollo morado y por tal motivo la docente – investigadora propuso a sus 

estudiantes que elaboren la guía para el laboratorio a desarrollar, se pusieron de acuerdo y los 

estudiantes escogieron los materiales y reactivos, la docente – investigadora actuó como guía del 

proceso; después de realizada la práctica experimental cada grupo realizó un poster para 

presentar sus resultados y hallazgos importantes (Anexo 23).      

Acciones de evaluación de los Aprendizajes 

La docente investigadora realizó el proceso de evaluación de los aprendizajes de manera 

continua, diseñada para todos los momentos de la clase, permitiéndole valorar progresivamente 

cada evidencia de aprendizaje en la clase y así mismo, aprovechar cuando lo vio necesario para 



 

145 

  

realizar retroalimentación; con esto la docente logró involucrar a la gran mayoría de estudiantes 

de forma permanente, convirtiéndolos en el centro del proceso que se estaba llevando a cabo, en 

palabras de García & Cuello (2006), “el profesor no sólo debe evaluar al final del proceso de 

aprendizaje la asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los 

estudiantes, sino que, a lo largo del curso, debe proponer con cierta periodicidad actividades, de 

carácter evaluable, que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de los contenidos de la 

materia y de las competencias que deben alcanzarse” (p. 2).  

De esta forma, la docente – investigadora realizó seguimiento continuo a través de la 

observación participante, análisis documental y de producciones, autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. La docente – investigadora, utilizó instrumentos de evaluación como la lista de 

chequeo y la rúbrica. En el momento de exploración la docente – investigadora evaluó a través 

de la observación participante; durante la lluvia de ideas aportada por los estudiantes, fue 

tomando nota en el tablero, y de esta manera, fue evaluando las ideas previas que traían consigo 

los estudiantes y en torno a esto fue realizando proceso de retroalimentación. Los estudiantes 

estuvieron motivados y aportaron varias ideas, algunas relacionadas con lo que estaba planeado y 

otras no estaban claras. En este momento se inició el desarrollo de la habilidad de comunicación 

de forma oral y la docente – investigadora observó que esta estrategia permitió que algunos 

estudiantes que antes no participaban lo hicieran.   

En el segundo momento de exploración la docente utilizó una lista de chequeo que le 

permitió identificar que la gran mayoría de estudiantes estaban comunicando las ideas que ella 

esperaba tanto de forma oral como escrita y que la comunicación e interacción en equipo había 

sido efectiva, ya que la docente observó que cada estudiante estaba comprometido con el rol que 

se le había asignado, mientras la docente investigadora iba pasando por los grupos, se dio cuenta 
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de que algunos estudiantes estaban realizando actividades diferentes y de manera muy respetuosa 

y a través del diálogo logro conectarlos nuevamente con lo requerido; además, la docente 

observó que los estudiantes dieron a conocer su pensamiento a través de las respuestas que 

aportaron en la rutina de pensamiento propuesta denominada – qué se, qué quiero saber, qué he 

aprendido; la docente identificó que las respuestas de los estudiantes eran coherentes con lo 

solicitado y que se estaba logrando mayor fluidez en las ideas aportadas por los estudiantes.  

En el momento de investigación guiada la docente – investigadora fue aclarando dudas y 

retroalimentando cuando surgía una pregunta. Para el caso del organizador gráfico se realizó 

proceso de coevaluación y retroalimentación a través de la escalera propuesta por Daniel Wilson, 

lo que les sirvió a los estudiantes para nutrir los productos.  

En lo referente al momento de proyecto de síntesis, que en este caso fue un poster que 

surgió de la práctica experimental, fue evaluado por todos los actores del proceso de enseñanza – 

aprendizaje a través de una rúbrica utilizada por cada uno de los grupos, sus compañeros y la 

docente investigadora.  

Para la docente – investigadora fue significativo observar cómo los estudiantes tenían en 

cuenta cada criterio para elaborar el producto final y el interés que se evidenció.  

En cuanto al desarrollo de la habilidad de comunicación, la docente investigadora 

encontró significativo que los estudiantes fueron capaces de expresar conocimientos cotidianos 

convertidos en conocimientos científicos, con ideas claras, de manera fluida tanto de forma oral 

como escrita.   

 Trabajo Colaborativo:  

Para este ciclo la triada de docentes investigadores se habían familiarizado con la 

metodología Lesson Study; esta vez se reunieron como estaba programado en el cronograma, 
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inicialmente presentaron un saludo y luego cada uno comentó de manera verbal como le había 

ido con la implementación del ciclo anterior que correspondió a la resolución de problemas. 

Con anticipación cada integrante de la triada había compartido el video de la 

implementación de dicho ciclo, lo que hizo posible que se realizará proceso de retroalimentación 

a través de la escalera de Daniel Wilson, que había sido escogida por la triada, por tal motivo 

cada integrante de la triada compartió sus apreciaciones a partir de: valorar, aclarar, hacer 

sugerencias y preocupaciones. De lo anterior surge que ya existe mayor coherencia y pertinencia 

en el proceso de planeación, ahora las planeaciones de los docentes responden a las necesidades 

del contexto, en implementación fue significativo el hecho de que se desarrollen estrategias que 

permitan la Visibilización del pensamiento de los estudiantes.  

En cuanto al proceso de evaluación los docentes – investigadores concuerdan en que se 

deberían aplicar técnicas de evaluación diferentes y llamativas para los estudiantes, por lo que 

queda como compromiso que en las planeaciones futuras se realice documentación teórica sobre 

ellas y sean incluidas. 

En el ejercicio de retroalimentación la docente – investigadora manifiesta que para el 

desarrollo de habilidades se deben crear rutinas en el aula y que para ello es necesario continuar 

nutriendo el proceso.  

 Evaluación del Ciclo de Reflexión  

Tabla 10.  

Fortalezas y debilidades del ciclo 4 

Acciones constitutivas de la 

Práctica de Enseñanza 

Fortalezas Debilidades 

Acciones de Planeación  - La docente – 

investigadora realiza 

análisis de coherencia y 

pertinencia que le 

permite definir el 

- Implementar estrategias 

para que los estudiantes 

estén siempre 

conectados con las 

actividades propuestas.  
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alineamiento entre los 

resultados previstos de 

aprendizaje, estrategias 

de enseñanza y 

estrategias de 

evaluación. 

- La estrategia planeada 

para valoración de ideas 

previas conecta a los 

estudiantes con la clase. 

- Se evidencia una 

planeación colaborativa 

que se ha fortalecido y 

que permite el desarrollo 

de habilidades, en este 

caso la habilidad de 

comunicación.  

- Se incluyen estrategias 

de adaptación para 

inclusión de estudiantes 

con poca motivación o 

participación, que 

presentan desempeños 

bajos, no asisten a la 

clase o llegan nuevos.  

 

Acciones de Implementación  - Comunicación asertiva.  

- Los aportes de los 

estudiantes son 

relevantes. 

- Se utilizan preguntas 

que visibilizan el 

pensamiento de los 

estudiantes. 

- Se utilizan rutinas de 

pensamiento. 

- Existió comunicación 

constante entre los 

estudiantes y la docente 

investigadora.  

En el momento de 

socialización del proyecto 

final de síntesis hubo algunos 

estudiantes que no estaban 

interesados en escuchar las 

ideas de sus compañeros, se 

debe adoptar estrategias que 

permitan conectar a los 

estudiantes.   

 

Acciones de evaluación de 

los Aprendizajes  

- Se utilizan instrumentos 

para la valoración 

continua. 

- Se reconoce la 

evaluación como un 

proceso sistemático. 

- Falta involucrar a todos 

los actores del proceso 

de evaluación. 

- No existe realimentación 

por parte de pares. 

Fuente: elaboración propia. 
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 Reflexión General sobre el ciclo desarrollado 

Para realizar este proceso reflexivo, la docente investigadora tomó como referencia 

insumos recolectados como videos de la implementación, narrativas del ciclo y notas de la libreta 

de apuntes. La docente – investigadora observó que existen cambios significativos en su práctica 

de enseñanza en torno a sus acciones constitutivas, además en este momento de la investigación 

la forma de pensar y actuar de la docente – investigadora gira en torno a un proceso de reflexión 

continuo, haciendo cada vez más estricta la acción de planeación, que apunte a un proceso 

coherente y pertinente para el logro de los aprendizajes.  

La docente investigadora planeó una clase en torno al foco elegido, que para el ciclo 

cinco correspondió a las habilidades del siglo XXI – La comunicación, el cual fue estructurado 

en tres momentos: exploración, investigación guiada y proyecto final de síntesis. 

Con respecto al ejercicio de planeación la docente investigadora asumió una posición 

reflexiva y por tal motivo inicialmente la docente se remitió al entorno, al aula, los estudiantes, 

los recursos y sus intereses; lo que le permitió pensar en lo que podría ser o no posible en el 

contexto real de las clases (Moreno & soto, 2019, p.3); la docente investigadora declaró 

resultados previstos de aprendizaje de conocimiento, método, propósito y comunicación que le 

aportaron la posibilidad de articularlos con las estrategias de enseñanza y estrategias de 

evaluación que estaba proponiendo para el desarrollo del ciclo.  

La docente – investigadora construyó los RPA con el propósito de que los estudiantes 

desarrollaran la habilidad de comunicación a través de una serie de estrategias estructuradas y 

con propósito, incluyendo la Visibilización del pensamiento como estrategia de enseñanza, para 

Morales y Uribe (2015) pensar ayuda a comprender mejor los conceptos y, sobre todo, a que los 
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estudiantes los utilicen en sus propios contextos ,y, además implica el compromiso de los 

docentes, que son los encargados de que esta Visibilización sea posible en el aula (p. 4.).  

Dentro de las fortalezas más significativas en el proceso de planeación, la docente – 

investigadora identificó que existe relevancia al hecho de que exista coherencia y pertinencia y 

cuando la docente – investigadora realizó el análisis de coherencia, logro identificar que estaba 

acercándose a una articulación entre los RPA, estrategias de enseñanza y estrategias de 

evaluación; por lo que la docente investigadora reconoció que este proceso requiere de 

experticia, pero que cuando se logra conlleva a la ganancia de alcanzar lo que se pretendía con 

los estudiantes. 

La docente – investigadora realizó una planeación que correspondía a una serie de etapas 

conectadas entre sí, que le permitieron tomar decisiones con respecto al desarrollo de la 

habilidad de comunicación en sus estudiantes.   

La planeación realizada por la docente investigadora se ajustó a lo establecido por la 

institución educativa, ya que, la docente evidenció en ella la coherencia con lo señalado en el 

meso currículo, además, en el formato institucional se debe planear en momentos, entre ellos el 

de exploración de ideas previas, que demuestran que los estudiantes no vienen a clase con una 

mente en blanco. Generalmente ellos tienen ideas propias para interpretar los fenómenos de la 

naturaleza y el mundo que los rodea (Mahmud & Gutiérrez, 2010, p.2); aquí la docente – 

investigadora encontró similitud con lo requerido por la institución educativa en donde ejerce su 

práctica de enseñanza porque dentro de sus estrategias menciona la relevancia que le da a la 

activación de conceptos previos para que a partir de estos, se realice el proceso de 

retroalimentación y se reestructure el conocimiento por parte de los estudiantes, promoviendo la 

interacción de los diferentes actores del proceso de enseñanza- aprendizaje. Con respecto a la 
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planeación de la docente investigadora y la establecida por su institución, difieren en que en la 

institucional no se establecen resultados previstos de aprendizaje que permitan visionar hasta 

donde se desea llegar con los estudiantes. 

La clase resultó de acuerdo a lo planeado, ya que se evidenció el logro de los resultados 

previstos de aprendizaje, se llevaron a cabo todas las actividades propuestas a través de 

estrategias de enseñanza que permitieron la Visibilización del pensamiento con la 

implementación de rutinas de pensamiento como – qué se, que quiero saber, qué he aprendido- , 

que permitieron a los estudiantes proponer ideas que externalicen los procesos de pensamiento y 

así lograr tener un mayor dominio sobre ellos (Perkins, 1999). También surgieron aspectos que 

no se habían tenido en cuenta durante la planeación como los diferentes ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes, que conllevan a la docente investigadora a buscar estrategia de inclusión en el 

aula para el siguiente ciclo a desarrollar.  

La docente investigadora centró su interés en que los estudiantes desarrollen la habilidad 

de comunicación a través de conocimientos relacionados con el pH y su importancia biológica; 

en la implementación la docente evidenció que los estudiantes siguen instrucciones de manera 

ordenada, manteniéndose una comunicación basada en el diálogo y respeto entre los diferentes 

actores del proceso de enseñanza – aprendizaje. La docente investigadora reconoce que la 

utilización de rutinas de pensamiento es una estrategia que permite fuertemente valorar el 

aprendizaje de los estudiantes a través de la Visibilización del pensamiento; el hecho de que se 

utilicen instrumentos para la evaluación hace que el proceso tenga mayor sentido, sea más 

organizado y se realice de manera continua.  

La docente – investigadora sintió mayor seguridad e identificó que algunas actividades no 

tenían propósito y eran muy extensas por ello debe ajustarlas cuando las aplique en los siguientes 
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ciclos. Con respecto al desarrollo de habilidades, la docente reconoce que implementarlas en sus 

clases ha motivado a los estudiantes a la participación y que el hecho de tomar ejemplos de la 

vida cotidiana para relacionarlos con la lección desarrolla un aprendizaje significativo, que para 

Ausubel consiste en adquirir nuevas habilidades, conocimientos o destrezas usando como base 

conceptos previos. Para la docente investigadora fue significativo evidenciar la manera en cómo 

se estaban comunicando ahora los estudiantes, se mostraban más organizados, seguían 

instrucciones y participaban con mayor entusiasmo.  

Con respecto al material utilizado, la docente – investigadora organizó y solicitó con 

anticipación equipos tecnológicos que se habían incluido dentro de la planeación, sin embargo, la 

docente investigadora había previsto que quizás podría irse la energía, por tal motivo tenía las 

plantillas de las imágenes impresas y las lecturas listas para los estudiantes, lo que aseguraría 

organización con respecto al tiempo y alistamiento de material.  

La docente investigadora tuvo en cuenta aportes realizados por sus pares del área con el 

fin de enriquecer el desarrollo de la lección. En el caso de las actividades que no salieron como 

se había planeado, como lo es el caso del trabajo colaborativo en el momento de realizar la 

lectura y subrayar ideas y conceptos importantes, ya que solo algunos estudiantes estaban 

trabajando y se estaba perdiendo el propósito de la actividad, para ello la docente – investigadora 

recorrió todos los grupos y a través de preguntas, como: ¿en qué les puedo ayudar?, conectó de 

nuevo a aquellos estudiantes distraídos.   

La motivación jugó un papel importante en el desarrollo de cada una de las actividades, 

además la asignación de roles propició el trabajo colaborativo en pro de un mismo objetivo, 

evidenciando que los estudiantes disfrutan trabajar de esta manera, lo que puede ser útil para 



 

153 

  

aplicar en los siguientes ciclos. La docente – investigadora observó que aún existen algunos 

estudiantes que no participan cuando se daba la palabra de forma voluntaria. 

La docente investigadora realizó el proceso de evaluación de manera continua, lo que le 

permitió tomar nota en su libreta sobre los avances en los aprendizajes y comprensiones, 

permitiendo mayor interacción con los estudiantes y además realizar realimentación durante todo 

el proceso. En esta lección se pretendía evaluar la habilidad para comunicarse de diferentes 

maneras y para ellos se planeó como proyecto final de síntesis un poster que en grupo fue 

socializado y aunque algunos no contaban con todos los elementos que se habían solicitado, si se 

evidenció que algunos estudiantes ahora comunicaban con mayor fluidez sus ideas y hallazgos. 

Con respecto al desarrollo profesional, la docente investigadora identificó que se ha 

vuelto muy exigente en el proceso de planeación, debido a que revisa minuciosamente en que 

exista coherencia y pertinencia entre cada uno de sus elementos buscando el hilo conductor entre 

las estrategias de enseñanza, las técnicas de evaluación y sus instrumentos. Ahora la docente 

centra el proceso de enseñanza – aprendizaje en el desarrollo de habilidades y no de contenidos. 

La docente investigadora reconoce la importancia de utilizar instrumentos de evaluación 

para organizar la información y poder analizarla y comprende que los aportes de los pares le 

ayudan a mejorar la práctica de enseñanza a partir de aspectos que antes no tenia en cuenta y 

además contribuye a implementar nuevas estrategias que podrá utilizar en los siguientes ciclos de 

reflexión, logrando la reestructuración de su acción educativa a través de la implementación de 

estrategias de enseñanza pertinentes en cada uno de los ciclos y que mantengan coherencia con 

las técnicas de evaluación y sus instrumentos.   

 Proyecciones para el siguiente ciclo de Reflexión 
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A partir de los hallazgos del ciclo de reflexión cuatro, la docente – investigadora plantea 

aspectos a mejorar que servirán de punto de partida en el proceso anticipatorio a la planeación 

del siguiente ciclo. Desde las acciones de planeación la docente investigadora proyecta asignar 

propósito a cada actividad planeada y además un tiempo determinado para su desarrollo, 

manteniendo la comunicación asertiva y fortalecer la articulación de lo referente al macro 

currículo y meso currículo para lograr una mejor coherencia curricular. Con respecto a las 

acciones de implementación la profesora utilizara estrategia que motiven a todos los estudiantes 

a la participación como por ejemplo la asignación de roles.  

Finalmente, con respecto con respecto a las acciones de evaluación la docente 

investigadora desea utilizar técnicas diferentes a la observación participativa, implementar otras 

formas de realimentación.  

 Análisis Parcial de los datos   

Tabla 11. 

Categorías que emergen durante el ciclo 4 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

CATEGORÍAS A 

PRIORI DE 

ANÁLISIS   

SUBCATEGOR

ÍAS 

CATEGORÍAS 

EMERGENTES EN EL 

CICLO 

 

 

 

PRÁCTICA DE 

ENSEÑANZA 

Acciones de 

Planeación  

Acciones de 

Planeación  

- Planeación colaborativa  

Acciones 

profesionales de 

Implementación  

 

Acciones de 

Implementación  

- Integración del nano 

currículo: Inclusión en 

aula  

- Comunicación asertiva en 

el aula.    

Acciones 

profesionales de 

evaluación  

Acciones de 

evaluación de los 

aprendizajes. 

- Retroalimentación 

continua 

- Demostración y 

representación de la 

habilidad de comunicación 

desde las Ciencias Naturales 

  



 

155 

  

5.2.5. Ciclo 5: La innovación como habilidad del siglo XXI. 

 

El término habilidades del siglo 21 se refiere a los conocimientos, habilidades, hábitos, 

actitudes y emociones que les permiten a los estudiantes ser exitosos en el colegio, en la 

universidad y en la vida (Concepts, 2016), citado por (Figueroa, 2017). 

En este sentido, el ciclo de reflexión cinco permitirá a la docente investigadora desarrollar 

una habilidad del siglo XXI denominada Innovación, que para (García, 2012), se entiende como 

un proceso de transformación del conocimiento y que consiste en aportar nuevas ideas para 

lograr algo mejor a partir de lo que ya existe, agregándole elementos nuevos para lograr el éxito 

en cualquier contexto de la vida”. Esta habilidad es requerida en la sociedad actual, en cualquier 

área del conocimiento, en este caso la docente investigadora desarrollará el ciclo en el área de 

Ciencias Naturales y así permitirá a los estudiantes demostrar originalidad e inventiva, no sólo en 

el trabajo sino en el desarrollo, implementación y comunicación de nuevas ideas a los demás 

(Romero, 2012. P.8).  

En este ciclo la docente investigadora había comprendido aspectos que le permitieron 

restructurar su práctica de enseñanza con respecto a sus acciones constitutivas a través de 

aprendizajes adquiridos en su formación desde la Maestría en pedagogía de la Universidad de La 

Sabana. 

1- Nombre del ciclo: Innovación como habilidad del siglo XXI  

2- Foco elegido para el ciclo: La Innovación  

3- Habilidad o competencia general para desarrollar: Desarrolla la innovación como 

habilidad del siglo XXI a partir de conocimientos relacionados con la biotecnología y sus 

aplicaciones en situaciones de su vida cotidiana. 

4- formulación de los RPA en varias dimensiones 
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RPA Conocimiento: Los estudiantes identifican que la innovación es una habilidad del siglo 

XXI que está inmersa en los diferentes avances biotecnológicos de la actualidad. 

RPA Método: Los estudiantes desarrollaran innovación a través de diferentes aplicaciones 

de la biotecnología en su entorno. 

RPA Propósito: Los estudiantes reconocerán que la innovación es una habilidad necesaria 

en su vida cotidiana a través de los beneficios que brinda la biotecnología para la sociedad. 

RPA Comunicación: Los estudiantes presentan a sus compañeros un modelo innovador que 

les permita mejorar la producción de café en sus fincas a través de la aplicación de la 

biotecnología.  

5- Contextualización del Ciclo: La docente investigadora desarrollará el ciclo de reflexión 

cinco, de acuerdo con el foco elegido, que para este caso es Habilidades del siglo XXI: 

La innovación, el cual se llevará a cabo con estudiantes de básica secundaria que 

pertenecen al grado Noveno de la institución educativa San José de Riecito de la zona 

rural del municipio de Acevedo, en donde la docente ejerce su práctica de enseñanza.  

6- Planeación de la Investigación: La información será recolectada a través de videos, 

fotografías y audios para luego analizar y evaluar cada una de las acciones que hacen 

parte de la práctica de enseñanza. Como instrumentos de evaluación la docente 

investigadora utilizará rúbricas de evaluación y listas de chequeo. Como técnica utilizara 

la observación participante y el diario de campo.  

7- Descripción del ciclo 

Acciones de Planeación  

Para planear este ciclo la docente investigadora utilizó el formato de planeación 

establecido por la institución educativa y la rejilla de ciclos de reflexión LS. Primero que 
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todo realizó un análisis de conceptos estructurantes en donde tuvo en cuenta el contexto, 

el macro currículo (DBA y EBC), Meso currículo (PEI y SIEE), Micro currículo (Malla 

Curricular, Apuesta pedagógica, sus intereses) y Nano currículo. Seguidamente la 

docente reflexionó con respecto a lo que deseaba que sus estudiantes aprendieran y en 

torno a ello declaro los Resultados previstos de aprendizaje de conocimiento, método, 

propósito y comunicación, nuevamente realizo un proceso de reflexión que le permitiera 

identificar si los RPA eran pertinentes con los DBA, EBC, la malla curricular y el 

contexto. En el proceso de planeación se establecen instrumentos como la rúbrica, listas 

de chequeo y técnicas como la observación participante para evaluar la evolución de los 

aprendizajes. 

También la docente – investigadora reconoce la importancia de visibilizar el 

pensamiento de los estudiantes y se fundamenta en lo que son las rutinas de pensamiento, 

las cuales por el hecho de ser dinámicas permitirán la conexión y motivación de los 

estudiantes, se pueden trabajar de manera individual o colectiva y permiten la interacción 

entre el docente, los estudiantes, sus compañeros y el saber; también se pueden adaptar a 

las necesidades reales de cada aula (Morales y Uribe, 2015,p.5.) y que Perkins (2003) las 

define así: “las rutinas de pensamiento son patrones sencillos de pensamiento que pueden 

ser utilizados una y otra vez, hasta convertirse en parte del aprendizaje de la asignatura 

misma”.  

La docente investigadora planeo en tres momentos: Exploración, Investigación 

Guiada y Proyecto de Síntesis.   

El momento de exploración lo planeo a través de la proyección de imágenes y 

preguntas generadoras que le servirán a la docente – investigadora para identificar las 
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ideas previas que traen consigo los estudiantes y a partir de estas realizar el proceso de 

retroalimentación.  

Para el momento de transferencia la docente investigadora utilizó estrategias de 

enseñanza como la Visibilización del pensamiento que le permitieron evidenciar las 

comprensiones de los estudiantes con respecto al foco elegido en la lección. 

La evaluación planeada por la docente investigadora, correspondió a una 

evaluación formativa, que ofrece a la docente – investigadora mecanismos para 

monitorear constantemente los avances en el dominio de conocimientos o desarrollo de 

habilidades estipuladas en las metas educativas. Su propósito es hacer un análisis 

profundo de las opciones y acciones tomadas durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Díaz-Barriga Arceo y Hernández Rojas, 2002; Romero y Rodríguez, 2006; 

Shepard, 2000) citado por Gallardo et al, 2012, p.5)  

Acciones de implementación (Anexo 24) 

Para la implementación, la clase se organiza en tres momentos: Exploración, 

Investigación Guiada y Proyecto de Síntesis.   

Inicialmente la docente investigadora interactúa con sus estudiantes a través de un saludo 

cordial y prosigue a dar a conocer los RPA propuestos a los estudiantes, los cuales giran en torno 

al foco elegido, que en este caso corresponde a la innovación como habilidad del siglo XXI. 

En el momento de exploración la docente proyecta a los estudiantes imágenes de 

aplicaciones de la biotecnología en la vida cotidiana (mayor producción de alimentos, un 

laboratorio donde se modifica el ADN, vacunas para combatir virus, cuidado del medio 

ambiente, plantas que se libran de plagas, frutos más coloridos y jugosos). A partir de estas 

imágenes la docente utiliza la siguiente pregunta generadora: ¿Qué observas en las imágenes?, 
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las respuestas de los estudiantes servirán para que la docente investigadora realice la indagación 

de saberes previos e inicie el proceso de retroalimentación. Además, la docente propone un 

conversatorio en torno a la pregunta en donde utiliza la observación participante para evaluar el 

desempeño de los estudiantes a través de las respuestas aportadas por los estudiantes que la 

docente apunta en su libreta. 

En el momento de investigación guiada, la docente investigadora proyecta un video 

relacionado con la biotecnología, sus aplicaciones, beneficios y efectos que puede llegar a causar 

su implementación, en torno a este video se realiza un conversatorio y la docente aprovecha las 

respuestas de los estudiantes para realizar retroalimentación, se utiliza una lista de chequeo que 

permitirá a la docente identificar las comprensiones que han logrado los estudiantes, luego la 

profesora utiliza  la rutina de pensamiento Antes pensaba……Ahora pienso de la siguiente 

manera: entrega una lectura que al final contenía un espacio, en este los estudiantes elaboran un 

cuadro con antes pensaba y ahora pienso; inicialmente llenan el antes pensaba acerca de lo que es 

la biotecnología, seguidamente los estudiantes realizan la lectura y dialogan en torno a sus 

comprensiones, los estudiantes se organizan en grupos de tres personas y asignan un controlador 

del tiempo, un relator y un moderador, realizan la lectura y organizan las ideas en un organizador 

gráfico, el relator de cada grupo socializa el organizador grafico a sus compañeros, a partir de los 

aportes de los estudiantes la docente investigadora realiza el proceso de retroalimentación; 

nuevamente cada uno de los estudiantes toma la hoja que se había asignado de manera individual 

escribe lo que ahora piensa en el cuadro que se había elaborado. A la docente investigadora le 

llamo la atención la capacidad que tienen algunos estudiantes para organizar y estructurar nuevas 

ideas a partir de la reestructuración del pensamiento; por tal motivo la docente motivó a los 

estudiantes para que socializaran su rutina en el grupo y se elaboró una tabla del antes y el ahora 
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en el tablero con diferentes aportes, lo que permitió a la docente realizar el proceso de 

retroalimentación.  

La docente investigadora solicitó a los estudiantes que realizaran una lista de procesos 

que se realizan en su vida cotidiana, en los cuales sería posible aplicar la biotecnología y en la 

gran mayoría de los casos mencionaron la producción, procesamiento y sembrado de café 

haciendo énfasis en el mejoramiento de la productividad por lo que la institución se encuentra 

ubicada en una zona cafetera. La docente utilizó la observación participante y a través de una 

lista de chequeo determina el nivel de comprensión de cada uno de los estudiantes, la profesora 

se sorprende al escuchar los ejemplos que mencionan sus estudiantes porque han logrado 

identificar procesos de su entorno en donde se podría aplicar la biotecnología, dando explicación 

al beneficio que traería para la sociedad.  

Con respecto al momento de proyecto de síntesis, la profesora propone a sus estudiantes 

que elaboren un modelo innovador que les permita mejorar la producción de café en sus fincas a 

través de la aplicación de la biotecnología, para ello deben elaborar un bosquejo y socializarlo a 

sus compañeros (ver Anexo 26). 

Acciones de evaluación de los Aprendizajes (https://youtu.be/K5J-72hUy2w)   

La docente investigadora realizó el proceso de evaluación de los aprendizajes, utilizando 

instrumentos como la lista de chequeo y la rúbrica (ver Anexo 27); como técnica de evaluación 

utilizo la observación participante y el diario de campo para recolectar información de los 

aprendizajes de los estudiantes. A partir de lo anterior la docente realizó proceso de 

retroalimentación durante todos los momentos de la clase, utilizando una estructura organizada 

para realizar valoración continua de los aprendizajes que le permitieran involucrar a los 

https://youtu.be/K5J-72hUy2w
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estudiantes de forma activa, además en el proceso de evaluación participaron todos los actores, 

aprovechando sus aportes para realizar proceso de retroalimentación permanente. 

8. Trabajo Colaborativo:  

La metodología utilizada por la triada de investigación, correspondió a la Lesson Study, 

que para (Elliot, 2015, p.33) consiste en un proceso de interacción viva entre docentes y 

alumnado que puede ocurrir durante un periodo de tiempo prolongado. En este sentido la docente 

investigadora interactúa con sus pares colaboradores durante la acción de planeación, para ello se 

reúne con la triada y eligen el foco de la lección, que para este ciclo corresponde a la innovación 

como habilidad del siglo XXI, seguidamente la docente investigadora y pares realizan 

fundamentación teórica acerca del foco elegido para enriquecer sus conocimientos acerca del 

desarrollo de esta habilidad en los escenarios educativos, con el fin de continuar en el proceso de 

transformación de sus prácticas de enseñanza. 

 La docente investigadora planeó de acuerdo al foco establecido y en el formato de su 

institución educativa, luego comparte la planeación al correo de sus pares colaboradores para ser 

revisada, realizar proceso de retroalimentación y hacer reajustes si se considera necesario y 

procede a implementar. Cada integrante de la triada envía a los demás la escalera de 

retroalimentación con sus apreciaciones con aspectos que permiten valorar, aclarar, hacer 

sugerencias y expresar inquietudes. Esta retroalimentación le dio la oportunidad a la docente 

investigadora de enriquecer su planeación de acuerdo a lo sugerido por sus pares investigadores, 

por tal motivo la docente investigadora procede a realizar ajustes y seguidamente implementa la 

clase. En este espacio se recolectan evidencias a través de videos y fotografías, los cuales se 

comparten con la triada nuevamente para evaluar cada una de las acciones de la práctica de 

enseñanza y cada profesor realiza el proceso de retroalimentación en el encuentro que se acordó 
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para cada 15 días. En este encuentro se reflexiona de manera colaborativa y se identifican 

elementos que contribuirán a cada docente investigador para fortalecer el siguiente ciclo de 

reflexión.  

Por otro lado, el asesor de la investigación apoyó permanentemente a través de diferentes 

rutas que aportaron significativamente en el proceso de investigación.  

En este ciclo la docente – investigadora y sus pares identificaron que aún se continuaba 

planeando en torno a los contenidos y que se había entendido que se estaba enfocando a la 

innovación por parte de los docentes y no en el desarrollo de la habilidad de innovación en los 

estudiantes, por tal motivo las planeaciones de los docentes – investigadores debieron ajustar sus 

planeaciones y compartirlas nuevamente para proseguir a implementar.  

En este momento de la investigación la triada había adquirido mayor destreza para 

realizar el proceso de retroalimentación y las apreciaciones eran más coherentes con la 

metodología escogida para tal fin.  

Se evidenció que las retroalimentaciones aportaban al ajuste de las planeaciones; para 

este caso los docentes investigadores recomendaron a la docente investigadora realizar revisión 

de los RPA de método y propósito, sugieren que las estrategias de enseñanza planteadas en la 

planeación son interesantes, pero observan que algunas no se encuentran articuladas con respecto 

a los RPA. Se evidencian algunas estrategias de evaluación interesantes y novedosas como el 

hecho de elaborar un prototipo para el mejoramiento del cultivo y producción del café en una 

zona rural que se dedica a este producto, que permitirán identificar los aprendizajes de los 

estudiantes durante la práctica de enseñanza y observar el desarrollo de la habilidad de 

innovación en los estudiantes, además sugieren mencionar cómo y en qué momento se va a 

realizar el proceso de retroalimentación.  
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Lo anterior le sirvió a la docente – investigadora para fortalecer su planeación y tener en 

cuenta aspectos relevante que no había identificado.  

9. Evaluación del Ciclo de Reflexión  

Tabla 12. Fortalezas y debilidades ciclo 5 

Acciones constitutivas de la 

Práctica de Enseñanza 

Fortalezas Debilidades 

Acciones de Planeación  - Hay coherencia y 

pertinencia curricular. 

- Se tienen en cuenta los 

conceptos estructurantes.  

- Se evidencia una 

planeación para el 

desarrollo de 

habilidades. 

Fortalecer el proceso de 

análisis de coherencia y 

pertinencia. 

Continuar desarrollando 

ejercicio de análisis de 

conceptos estructurantes.   

Acciones de Implementación  - Se evidenció que 

realizar un contraste con 

la vida cotidiana motiva 

a los estudiantes a 

participar, que se 

muestran más 

interesados en el proceso 

de aprendizaje y 

permitió el desarrollo de 

la habilidad de 

innovación, lográndose 

los resultados previstos 

de aprendizaje.  

 

 

- Continuar fortaleciendo 

la gestión de aula desde 

la visibilización del 

pensamiento, el 

constructivismo social y 

la enseñanza para la 

comprensión.  

 

 

Acciones de evaluación de 

los Aprendizajes  

- Se utilizan instrumentos 

para la valoración 

continua. 

- Se reconoce la 

evaluación como un 

proceso sistemático. 

- Se tienen en cuenta a 

todos los actores de la 

evaluación. 

- Se utiliza el diario de 

campo como 

instrumento para recabar 

Organizar la 

retroalimentación de una 

manera más organizada para 

no llegar a perder su 

propósito.  
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información para luego 

ser analizada. 

- Se establece la rúbrica 

como instrumento para 

realizar coevaluación, 

autoevaluación y 

heteroevaluación.  

- Se realiza 

retroalimentación entre 

pares.  

- Los estudiantes son 

conscientes de que, 

aunque la nota es 

importante no es el fin 

especifico del proceso 

que están realizando, se 

preocupan más por el 

aprendizaje.  

 

10- Reflexión General sobre el ciclo desarrollado 

La docente investigadora planeó una clase en torno al foco elegido, que correspondió a 

las habilidades del siglo XXI – La innovación, el cual fue estructurado en tres momentos: 

exploración, investigación guiada y proyecto de síntesis. 

Con respecto a las acciones de planeación la docente investigadora declaro resultados 

previstos de aprendizaje de conocimiento, método, propósito y comunicación, centrándose en 

que los estudiantes desarrollen la habilidad de innovación; se observa una planeación que 

responde a una competencia; utilizando la Visibilización del pensamiento como una de las 

estrategias de enseñanza. 

La docente investigadora reconoce como significativo en el proceso de planeación la 

relevancia que expresa frente al proceso y la motivación que presenta ahora para planear de 

forma profesional, además la docente identifica que aún presenta debilidad para lograr que los 

tiempos establecidos en la planeación sean cumplidos en el momento de la implementación.  
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La planeación realizada por la docente investigadora se ajusta a lo establecido por la 

institución educativa, ya que, se evidencia en ella la coherencia con lo establecido en el meso 

currículo, además, en el formato institucional se debe planear en momentos, entre ellos el de 

exploración de ideas previas, que demuestran que los estudiantes no vienen a clase con una 

mente en blanco. Generalmente ellos tienen ideas propias para interpretar los fenómenos de la 

naturaleza y el mundo que los rodea (Mahmud & Gutiérrez, 2010, p.2); aquí la docente evidencia 

similitud con lo requerido por la institución educativa en donde la docente ejerce su práctica de 

enseñanza porque dentro de sus estrategias menciona la relevancia que le da a la activación de 

conceptos previos para que a partir de estos, se realice el proceso de retroalimentación y se 

reestructure el conocimiento por parte de los estudiantes y se promueva la interacción de los 

diferentes actores del proceso de enseñanza- aprendizaje. Con respecto a la planeación de la 

docente investigadora y la establecida por su institución, difieren en que en la institucional no se 

establecen resultados previstos de aprendizaje que permitan visionar hasta donde se desea llegar 

con los estudiantes. 

La clase resulto de acuerdo a lo planeado, ya que se evidencio el logro de los resultados 

previstos de aprendizaje, se llevaron a cabo todas las actividades propuestas a través de 

estrategias de enseñanza que permitieran la Visibilización del pensamiento con la 

implementación de rutinas de pensamiento como antes pensaba – Ahora pienso y Veo, pienso, 

Me pregunto, que permiten a los estudiantes proponer ideas que externalicen los procesos de 

pensamiento y así lograr tener un mayor dominio sobre ellos (Perkins, 1999). También surgieron 

aspectos que no se habían tenido en cuenta durante la planeación como los diferentes ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes, que conllevan a la docente investigadora a buscar estrategia de 

inclusión en el aula para el siguiente ciclo a desarrollar.  
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La docente investigadora centra su interés en que los estudiantes desarrollen la habilidad 

de innovación a través de conocimientos relacionados con la biotecnología; en la 

implementación la docente evidencia que los estudiantes siguen instrucciones de manera 

ordenada, manteniéndose una comunicación basada en el diálogo y respeto entre los diferentes 

actores del proceso de enseñanza – aprendizaje. La docente investigadora reconoce que la 

utilización de rutinas de pensamiento es una estrategia que permite fuertemente valorar el 

aprendizaje de los estudiantes a través de la Visibilización del pensamiento; el hecho de que se 

utilicen instrumentos para la evaluación hace que el proceso tenga mayor sentido, sea más 

organizado y se realice de manera continua. La docente sintió mayor seguridad e identifico que 

algunas actividades no tenían propósito y eran muy extensas por ello debe ajustarlas cuando las 

aplique en los siguientes ciclos. Con respecto al desarrollo de habilidades, la docente reconoce 

que implementarlas en sus clases ha motivado a los estudiantes a la participación y que el hecho 

de tomar ejemplos de la vida cotidiana para relacionarlos con la lección desarrolla un aprendizaje 

significativo, que para Ausubel consiste en adquirir nuevas habilidades, conocimientos o 

destrezas usando como base conceptos previos. Para la docente investigadora fue significativo 

evidenciar aprendizajes muy bien logrados a medida que se iban implementando las diferentes 

estrategias de enseñanza con sus respectivas actividades, entre ellas la capacidad para proponer 

modelos innovadores que permitieran mejorar la producción del café, aprovechar los 

subproductos del café a partir de procesos biotecnológicos, ya que la zona donde viven los 

estudiantes, corresponde a una zona rural que se dedica a la producción, procesamiento y venta 

del café. También se evidenció que se fortalecieron ideas que podrían traer consigo el 

fortalecimiento de ideas de emprendimiento que aportan a la economía verde y la disminución de 

la contaminación ambiental. 
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Con respecto al material utilizado, se organizó y solicito con anticipación equipos 

tecnológicos que se habían incluido dentro de la planeación, sin embargo, la docente 

investigadora había previsto que quizás podría irse la energía, por tal motivo tenía las plantillas 

de las imágenes impresas y las lecturas listas para los estudiantes, lo que aseguraría organización 

con respecto al tiempo y alistamiento de material.  

La docente investigadora tuvo en cuenta aportes realizados por sus pares del área con el 

fin de enriquecer el desarrollo de la lección. En el caso de las actividades que no salieron como 

se había planeado, como lo es el caso de la rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto, ya 

que se estaba perdiendo el propósito de la actividad, teniendo en cuenta que las respuestas 

ofrecidas por algunos estudiantes no eran coherentes con la lección, por tal motivo la docente 

realizo un proceso de realimentación que dio origen a un conversatorio a través de preguntas 

generadoras que no se había planeado con anticipación y que sirvió para mejorar las 

comprensiones de los estudiantes.   

La motivación jugó un papel importante en el desarrollo de cada una de las actividades, 

además la asignación de roles propició el trabajo colaborativo en pro de un mismo objetivo, 

evidenciando que los estudiantes disfrutan trabajar de esta manera, lo que puede ser útil para 

aplicar en los siguientes ciclos. 

 Algunos estudiantes no participaban cuando se daba la palabra de forma voluntaria y la 

docente investigadora evidencio que es necesario buscar estrategias que permitan la inclusión de 

estudiantes que se muestran poco participativos. 

La docente investigadora realizo el proceso de evaluación de manera continua, lo que le 

permitía tomar nota en su libreta sobre los avances en los aprendizajes y comprensiones, 

permitiendo mayor interacción con los estudiantes y además realizar realimentación durante 
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todo el proceso. En esta lección se pretendía evaluar la habilidad para innovar que 

presentaban los estudiantes para ello se planeó como proyecto final de síntesis un modelo 

innovador que les permitiera mejorar la producción de café en sus fincas a través de la 

aplicación de la biotecnología, se evidenciaron modelos propuestos por estudiantes que 

demostraban comprensiones de los aprendizajes de los estudiantes, en este caso se utilizó una 

rubrica de evaluación que le permitía a cada estudiante autoevaluarse, un compañero realizó 

el proceso de coevaluación y la docente investigadora utilizo el mismo instrumento para la 

heteroevaluación, permitiendo la interacción de todos los actores de la evaluación en el 

proceso.  

Con respecto al desarrollo profesional, la docente investigadora identifica que se ha 

vuelto muy exigente en el proceso de planeación, debido a que revisa minuciosamente en que 

exista coherencia y pertinencia entre cada uno de sus elementos buscando el hilo conductor 

entre las estrategias de enseñanza, las técnicas de evaluación y sus instrumentos. Ahora la 

docente centra el proceso de enseñanza – aprendizaje en el desarrollo de habilidades y no de 

contenidos. 

La docente investigadora reconoce la importancia de utilizar instrumentos de 

evaluación para organizar la información y poder analizarla y comprende que los aportes de 

los pares le ayudan a mejorar la práctica de enseñanza a partir de aspectos que antes no tenia 

en cuenta y además contribuye a implementar nuevas estrategias que podrá utilizar en los 

siguientes ciclos de reflexión, logrando la reestructuración de su acción educativa a través de 

la implementación de estrategias de enseñanza pertinentes con cada uno de los ciclos y que 

mantengan coherencia con las técnicas de evaluación y sus instrumentos. 
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11- Proyecciones para el siguiente ciclo de Reflexión 

A partir de los hallazgos del ciclo de reflexión cinco, la docente – investigadora plantea 

aspectos a mejorar que servirán de punto de partida en el proceso anticipatorio a la planeación 

del siguiente ciclo. 

 Desde las acciones de planeación, la docente investigadora proyecta asignar propósito a 

cada actividad planeada, fortalecer la articulación en lo referente al macro currículo y meso 

currículo para lograr coherencia y pertinencia entre los RPA, estrategias de enseñanza y 

estrategias de evaluación, asignar tiempo determinado para cada una de las actividades 

propuestas y continuar con el fortalecimiento de la comunicación asertiva en sus clases.  

Con respecto a las acciones de implementación la profesora utilizara estrategia que 

motiven a todos los estudiantes a la participación como por ejemplo la asignación de roles.  

Finalmente, con respecto a las acciones de evaluación la docente investigadora desea 

utilizar técnicas diferentes a la observación participante, implementar otras formas de 

realimentación para el siguiente ciclo que corresponde a la comunicación como habilidad del 

siglo XXI. 

12- Análisis Parcial de los datos   

Tabla 13. Categorías emergentes ciclo 5 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

CATEGORÍAS A 

PRIORI DE 

ANÁLISIS   

SUBCATEGOR

ÍAS 

CATEGORÍAS 

EMERGENTES EN EL 

CICLO 

 

 

 

PRÁCTICA DE 

ENSEÑANZA 

Acciones de 

Planeación  

Acciones de 

Planeación  

- Planeación 

contextualizada 

Acciones 

profesionales de 

Implementación  

 

Acciones de 

Implementación  

- Trabajo colaborativo en el 

aula 

Acciones 

profesionales de 

evaluación  

Acciones de 

evaluación de los 

aprendizajes. 

- Observación directa del 

grupo y estudiantes  

- Demostración y 

representación de la 
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habilidad de innovación 

desde las Ciencias Naturales 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

171 

  

Capítulo 6. Hallazgos, análisis e interpretación de los datos. 

En el presente capítulo, la docente investigadora da a conocer los hallazgos y análisis 

para cada uno de los ciclos de reflexión documentados en el capítulo anterior a partir de 

categorías apriorísticas y subcategorías que emergen en la investigación, de acuerdo con Cabrera 

(2005) “estas categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, elaboradas antes del 

proceso de recolección de la información, o emergentes, que surgen desde el levantamiento de 

referenciales significativos a partir de la propia indagación” (p. 5) 

La técnica de recolección de datos por triangulación, que para vallejo & de Franco 

(2009), “corresponde al uso de múltiples métodos en el estudio de un mismo objeto” y que para 

este caso correspondió a la práctica de enseñanza y lo que emerge en cada una de sus acciones 

constitutivas durante cada uno de los ciclos de reflexión (p. 5).  

De la triangulación realizada resultaron subcategorías emergentes, que ayudaron a la 

docente investigadora a reconocer la forma en que se había reestructurado su práctica de 

enseñanza, utilizando la metodología Lesson Study y con el fin de desarrollar habilidades del 

siglo XXI.  

6.1. Hallazgos para el ciclo de reflexión preliminar 

 

Tabla 14.  

Hallazgos ciclo de reflexión preliminar 

Objeto estudio Categorías apriorísticas  Subcategorías emergentes  

 

 

 

 

Práctica de Enseñanza 

 

 

Planeación  - Planeación estructurada   

Implementación  

 

- Catedra magistral  

 

Evaluación de los 

aprendizajes  

 

- Evaluación sumativa  

Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior se muestran los hallazgos que la docente investigadora obtuvo durante 

el ciclo de reflexión preliminar, que le permitieron comprender y reflexionar acerca de cómo 

planeaba, implementaba y evaluaba los aprendizajes al inicio de la investigación: 

6.1.1 Acciones de planeación 

Planeación estructurada  

Para la docente investigadora, esta categoría que emerge durante el ciclo de reflexión 

preliminar, alrededor de un proceso autorreflexivo, hace referencia a la forma en cómo estructura 

la clase, en  este  sentido Santos (2004) citado por Reyes (2017) “sugiere considerar  las 

siguientes categorías esenciales  en la  preparación  de  toda  clase: La determinación y 

formulación de los objetivos, la selección del contenido, la selección de los  métodos  y  los  

procedimientos  metodológicos, la  selección  de  los  medios  de enseñanza, la determinación de 

las formas en que se organizará el proceso de enseñanza aprendizaje y la determinación de las 

formas de evaluación.  

Por otra parte “Se entiende a la planeación didáctica como la organización de un conjunto 

de ideas y actividades que permiten ejecutar un proceso educativo con sentido, significado y 

continuidad. Constituye un modelo o patrón que permite al docente enfrentar su práctica de 

forma ordenada y congruente” (SEP, 2009 citado por Peralta, 2016, p.4). 

Esta categoría surge desde el primer momento en que inicia la investigación, permitiendo 

que la docente investigadora reconozca el cómo está estructurando la planeación de su clase, 

atendiendo a que para este momento lo hacía en inicio, desarrollo y cierre.   

Para Ortega (2012) citado por Reyes (2017) “se debe de tener presente que no todas las 

clases tienen una misma estructura y desde luego que no tienen un algoritmo rígido siempre 

iguales” (p. 5).  
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En concordancia con las premisas anteriores, la docente investigadora comprendió que 

estructurar la clase en momentos es necesario, pero que para ello es importante que exista 

secuencia entre ellos, se deben declarar propósitos para la clase, los cuales deben darse a conocer 

a los estudiantes, buscando despertar el interés y la curiosidad; con respecto al desarrollo 

identificó que la catedra magistral es una estrategia que permite que la docente enseñe de forma 

oral y que para que sea efectiva la estrategia debe estar apoyada por recursos como lo son 

presentaciones en diapositivas, conversatorios y que además debe desarrollar en los estudiantes 

habilidades que respondan a los EBC para el área de Ciencias Naturales. En este mismo sentido, 

la docente investigadora reconoce que asegurar la disciplina y el orden es bueno para su práctica 

de enseñanza, sin embargo, una planeación no debe centrarse en mantener ocupados a los 

estudiantes o abordar contenidos y que requiere de una valoración continua de los aprendizajes y 

no solo al final, como habitualmente lo realizaba la docente investigadora y que correspondía a 

un proceso mecánico y repetitivo que puede conllevar a la improvisación cuando no se han 

tomado decisiones anticipatorias a lo que podría llegar a suceder en el aula. 

Para finalizar, la docente infiere que para determinar la estructura del ejercicio de 

planeación debe preguntarse: ¿Qué quiere que sus estudiantes aprendan?, que alude a los 

propósitos de la planeación, ¿Cómo va a lograr que lo aprendan?, estrategias de aprendizaje y 

¿Cómo va a reconocer que lo aprendieron?, estrategias de evaluación. 

6.1.2 Acciones de implementación 

Desde la acción de implementación en el ciclo de reflexión preliminar emergió la 

siguiente categoría: 
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Catedra magistral  

Cuando la docente investigadora realizo el proceso autor reflexivo comprendió que al 

inicio de su investigación la estrategia de enseñanza que más utilizaba correspondía a la catedra 

Magistral, que para la docente investigadora se refiere a la exposición oral por parte del docente 

centrándose en explicación de conceptos, además reconoce que estaba desconociendo el papel 

del estudiante y en algunas ocasiones ha realizado dictados de conceptos a sus estudiantes, lo 

cual termina en un proceso memorístico, que no permite la conexión entre el estudiante y el 

docente. Lo anterior causo impacto en la docente investigadora debido a que identifico que su 

modelo de enseñanza continuaba siendo tradicional  en donde el docente es el centro del proceso, 

además reconoce que la estrategia de enseñanza a través de la catedra magistral es necesaria y se 

puede utilizar siempre y cuando las actividades implementadas motiven a los estudiantes, 

permitan la valoración de los aprendizaje y permitan el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes, atendiendo a las necesidades de los estudiantes de la actualidad.  

6.1.3. Acciones de evaluación  

Evaluación sumativa   

 La docente investigadora a partir de esta categoría que surgió en el ciclo de reflexión 

preliminar logró reconocer que en este momento de la investigación su acción de evaluación no 

correspondía a un proceso de evaluación continua, sino que se realizaba al final del proceso y se 

centraba en la valoración de evidencias, apoyada en instrumentos que favorecían la 

heteroevaluación, en donde los estudiantes sencillamente aprobaban o reprobaban y sin 

intencionalidad formativa, comprendiéndose por la docente investigadora como evaluación 

sumativa “que tiene por objetivo establecer balances fiables de los resultados obtenidos al final 

de un proceso de enseñanza-aprendizaje” (Rosales, 2014, p.5).  
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La docente investigadora encuentra en esta categoría la oportunidad de iniciar el proceso 

de reestructuración de su práctica de enseñanza en lo que hace referencia a la evaluación de los 

aprendizajes, partiendo de la premisa de que en algunas ocasiones no evaluaba, sencillamente 

calificaba una evidencia aportada por el estudiante o realizaba un examen final, provocando que 

los estudiantes se preocuparan más por la nota que por el aprendizaje y que para ellos evaluar 

fuera sinónimo de examen, lo que también permite inferir que la docente investigadora no estaba 

teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes a la hora de planear su clase.  

Por lo anterior, la docente investigadora reconoce como necesario incorporar la 

evaluación al proceso de enseñanza - aprendizaje desde que éste da inicio, mediante una función 

formativa centrada en el estudiante y además acompañado de un proceso de retroalimentación; 

con la exigencia de mejorarlo en forma progresiva, para alcanzar los objetivos en todas las 

situaciones a las que se enfrenta el estudiante (Pérez, 2007), entre ellas la estructuración de 

nuevas ideas y el desarrollo de habilidades.  

6.2. Hallazgos para el ciclo de reflexión 1 

 

El pensamiento crítico como habilidad del siglo XXI Para el ciclo de reflexión 1, la 

docente investigadora había comprendido como realizaba el ejercicio de planeación, 

implementación y evaluación, lo que la conllevo a proponer acciones de mejora que permitieron 

que emergieran nuevas categorías.  

Tabla 15. Hallazgos ciclo 1 

Objeto estudio Categorías apriorísticas  Subcategorías emergentes  

 

 

 

Práctica de Enseñanza 

 

Planeación  - Saberes previos  

Implementación  

 

 

 

- Motivación en el aula 

- Estrategias expositivas  
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Evaluación de los 

aprendizajes  

 

- Retroalimentación 

permanente   

- Demostración y 

representación de la 

habilidad de pensamiento 

crítico desde las Ciencias 

Naturales 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 15, se exhiben las categorías emergentes en el ciclo 1 en torno a las acciones 

constitutivas del objeto de estudio de esta investigación, que como ya se había mencionado en el 

capítulo 4, corresponde a la práctica de enseñanza, para este ciclo la docente investigadora ya 

había elegido como foco central de investigación, las habilidades del siglo XXI e inicio con el 

pensamiento crítico, los hallazgos fueron los siguientes: 

6.2.1 Acciones de planeación   

Saberes previos  

Para la docente investigadora la activación de saberes previos ha sido fundamental y 

dentro de la singularidad de su práctica de enseñanza ha sido un aspecto que hace parte de su 

quehacer desde el momento que inició su labor como docente. Las ideas previas según Ausubel 

(1968) citado por Hourcade & de Ávila (1988) corresponden a lo que el estudiante ya sabe y 

utiliza para dar explicación a fenómenos que suceden en su vida cotidiana, por otro lado, en el 

campo de las Ciencias Naturales, para Bello (2004) “son construcciones que los sujetos elaboran 

para dar respuesta a su necesidad de interpretar fenómenos naturales o conceptos científicos, y 

para brindar explicaciones, descripciones o predicciones. Son construcciones personales, pero a 

la vez son universales y muy resistentes al cambio; muchas veces persisten a pesar de largos años 

de instrucción escolarizada” (p.1).  
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En este mismo sentido, Trenas (2009), argumenta que el estudiante debe poseer los 

conocimientos previos adecuados para poder acceder a los conocimientos nuevos, lo que le 

permite a la docente investigadora reconocer que planear un momento de exploración a través de 

indagación de saberes previos, le aportó en este ciclo de reflexión preliminar la oportunidad de 

comprender con qué finalidad tomaba la decisión de implementar esta estrategia y la conllevo a 

pensar en si estaba realizándolo de manera correcta, si realmente esta estrategia tenía un 

propósito y utilizaba las nociones que traían consigo los estudiantes para realizar posteriormente    

un proceso de retroalimentación. 

La docente investigadora en este momento reconoció que, aunque planeaba un momento 

de exploración de ideas previas, no establecía que iba a realizar posteriormente con los aportes 

de los estudiantes, debido a que estos no eran sistematizados ni analizados por la docente 

investigadora, solo escuchaba las ideas y en caso de que no correspondieran a lo que la docente 

esperaba se tomaba el tiempo de explicar para que el tema quedara claro, asumiendo que ahora si 

se estaba aprendido.  

La docente planea la indagación de saberes previos a través de preguntas generadoras, las 

cuales permitirán al estudiante responder de acuerdo a lo que conoce o sabe, permitiendo a la 

docente investigadora conocer los conceptos previos que traen consigo los estudiantes, para 

Obando (2021), “el objetivo docente es orientar al estudiantado para que construya su 

conocimiento” (p.5), es por esto que para la docente investigadora la adopción de preguntas 

generadoras le sirvió para conocer las ideas previas de los estudiantes y además realizar 

retroalimentación a sus aportes. En este sentido, Obando (2021), también argumenta que las 

preguntas generadoras sirven para orientar un proceso pedagógico, siempre y cuando se haya 

estipulado la finalidad de cada pregunta, se requiere indagar cuál es ese valor que se puede dar a 
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la pregunta dentro del ámbito pedagógico. Es fácil asociar la pregunta con la interrogante, la 

duda, que puede ser desde un dato concreto hasta planteamientos que generen mayor 

profundidad de análisis.  

En este mismo sentido Gómez, O. L. F., & Cárdenas, M. G. R. (2008), mencionan que 

Para lograr que los alumnos comprendan algunos conceptos, se utilizan preguntas generadoras 

para conocer y analizar las ideas de los alumnos. A estas ideas se les conoce como ideas previas 

o alternativas y son importantes porque a partir de ese conocimiento, se deben elaborar las 

estrategias de enseñanza para dar cuenta del progreso conceptual de los alumnos. 

Relacionando lo expuesto, con el área de Ciencias Naturales, las preguntas generadoras 

“pueden impulsar a que los estudiantes pasen desde meras afirmaciones, al desarrollo de la 

predicción, la experimentación y la explicación, pues les favorecen la generación de una cascada 

de actividades cognitivas, que les permiten ir construyendo a través de piezas su conocimiento o 

resolviendo conflictos de comprensión” (Chin y Brown, 2002 citado por Malvaez, O., Joglar, C., 

& Quintanilla, M. 2013, p.3). 

En concordancia con lo anterior, la docente investigadora reconoce que incluir esta 

estrategia dentro de su planeación ha sido una decisión acertada y que las preguntas generadoras 

motivan a los estudiantes a participar, aunque no tengan una respuesta estructurada y de nivel 

científico y a medida que se van realizando actividades en la clase, ellos mismos van 

encontrando las respuestas y lo manifiestan a la docente investigadora. Esta categoría que 

emerge permite que se involucre al estudiante en el proceso de enseñanza – aprendizaje desde 

que inicia la lección y además promueve la comunicación entre los estudiantes y la docente y 

estudiantes con estudiantes.  
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6.2.2 Acciones de implementación  

Motivación en el aula  

La docente investigadora considera que la motivación en el aula es una de las estrategias 

que aseguran la interacción entre los diferentes actores del proceso, estudiantes y profesor, 

profesor y estudiantes y estudiantes con estudiantes. De acuerdo con García Bacete, F. J., & 

Doménech Betoret, F. (1997), “El profesor es la persona más influyente dentro del aula por tanto 

el alumno valora mucho sus opiniones y el trato que recibe de él”, dentro de esto encontramos la 

motivación, que para la docente investigadora es relevante e influye sustancialmente en un 

proceso de enseñanza, ya que de esta depende el cómo el estudiante responde en el aula, como se 

siente e incluso su participación, por ello es necesario que este aspecto sea tenido en cuenta 

dentro de la acción de planeación debido a que permite la conexión con el proceso, la interacción 

y el interés por lo que se está haciendo; la motivación por parte del docente “es la palanca que 

mueve toda conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida 

en general” (García Bacete, F. J., & Doménech Betoret, F. 1997, p. 1).  

Asociado con lo anterior, “la motivación es un constructo hipotético que da cuenta de 

aquello que impulsa al hombre a actuar” (Godefroid 1991; Legendre, 1993; Raynal; Rieunier, 

1997 citado por Valenzuela, 2007, p.3). En este sentido la docente investigadora desde los inicios 

de sus práctica de enseñanza ha considerado que la motivación hace parte de las estrategias que 

dé deben tener en cuenta en un proceso de planeación, para este ciclo la transformación en 

cuanto a este aspecto hizo parte de un diagnóstico que realizo la docente investigadora para 

reconocer los intereses y gustos de los estudiantes, entre ellos el más notable, el interés por el 

celular y las redes sociales, por tal motivo la docente investigadora aprovecho esto para planear 
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una actividad motivadora que estuviera contextualizada, reconociendo la importancia de la 

motivación escolar para mejorar el desempeño de los estudiantes en el aula.  

Estrategias expositivas  

Para la docente investigadora el hecho de que sus estudiantes sean capaces de dar a 

conocer sus ideas, explicar sus productos y manejar el grupo desde una exposición, resulta 

relevante porque para ella los motiva y aprenden en torno a lo que hacen y dicen, esta estrategia 

de enseñanza permite al estudiante comunicarse con sus compañeros y su docente; el hecho de 

hablar acerca de su trabajo le da un sentido y los motiva a querer que este sea el mejor, 

provocando que los estudiantes se esfuercen en la elaboración de su producto y preparación de su 

exposición, en este sentido, Puiggròs (2001), argumenta que “la transmisión de ideas por parte de 

una persona hasta su comprensión real y significativa por parte de otra que juega el rol de 

receptor. El papel de la interacción es indiscutible” (p.1). Además, Díaz, C. J., & González, N. F. 

(2019), mencionan que, en una exposición, los alumnos seleccionan información de interés, 

investigan, prepararan el discurso y presentan; involucrando al orador y audiencia en la 

construcción de conocimiento conceptual y cultural. 

Para dar continuidad a las premisas anteriores, Rojas (2004), afirma que, “cuando los 

alumnos exponen, sus compañeros, quienes reciben la exposición, encuentran más divertido 

aprender” (p.16). Esta afirmación es compartida por la docente investigadora, quien ha 

evidenciado en el desarrollo del ciclo, que tanto los estudiantes expositores, como los estudiantes 

que reciben la información demuestran interés a lo expresado por sus compañeros e incluso los 

que no han expuesto hasta el momento van mejorando sus trabajos con aspectos que no habían 

tenido en cuenta. 
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La docente comprendió que se hace necesario que, en el aula, los productos realizados 

por los estudiantes se den a conocer por ellos mismos, a través de un proceso de socialización, 

que servirá inicialmente para motivarlos y en segunda instancia para que ellos organicen sus 

ideas, las den a conocer y sus compañeros identifiquen aspectos que no habían tenido en cuenta 

en su producto, promoviendo el aprendizaje desde los diferentes puntos de vista. Esta categoría 

le permitió a la docente una reestructuración en su práctica de enseñanza, ya que ahora los 

productos no serán conocidos solamente por la docente investigadora, sino también por sus 

compañeros.  

6.2.3 Acciones de Evaluación  

Retroalimentación permanente 

La docente investigadora, asume la retroalimentación como una oportunidad de 

crecimiento en el aprendizaje, en donde se tienen en cuenta aspectos que no han sido 

comprendidos por los estudiantes para volver a explicarlos y finalmente lograr su aprendizaje. 

Canabal, C., & Margalef, L. (2017), afirman que: 

La retroalimentación es la oportunidad que tiene el docente para recoger evidencias sobre el 

aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de adecuar/ajustar y, si   fuera   necesario, 

rediseñar el entorno de aprendizaje; la evidencia del aprendizaje es obtenida, interpretada 

y usada por profesores, alumnos o pares para tomar decisiones acerca de la siguiente fase 

del proceso de enseñanza- aprendizaje. (p. 12) 

Con respecto a la retroalimentación Sánchez, K. O., & Mendoza, A. A. L. (2014), 

asumen que, “los comentarios que se les dan a los estudiantes les permiten conocer dónde están, 

qué les hace falta y qué tienen que hacer para alcanzar sus metas de aprendizaje” (p. 3).  
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Para complementar, los productos evaluados y devueltos, acompañados con comentarios 

servirán al estudiante para reconocer su nivel de desempeño, constituyendo el punto de partida 

para que los estudiantes se evalúen a sí mismos y tomen medidas de forma oportuna (Valdivia, 

2014).  

Con base en lo aportado por los autores y contrastándolo con los hallazgos del ciclo de 

reflexión 1, la docente investigadora comprende que el proceso de retroalimentación debe ser 

permanente y sirve de apoyo en el aprendizaje de los estudiantes y que este aspecto debe ser 

continuo y no corresponde a volver a explicar temas, además debe estar presente en todos los 

momentos de la lección, por lo tanto incluir la retroalimentación con propósito de aprendizaje 

dentro de la práctica de enseñanza de la docente investigadora, será una de las acciones y 

estrategias de mejora para continuar nutriendo la acción de evaluación de los aprendizajes y 

reestructurando la práctica de enseñanza.  

Demostración y representación de la habilidad de pensamiento crítico desde las 

Ciencias Naturales 

Este medio de evaluación es asumido por la docente investigadora como una herramienta 

para recolectar información de los avances, fortalezas y debilidades presentadas por los 

estudiantes en torno al desarrollo de la habilidad del siglo XXI denominada pensamiento crítico, 

el cual es catalogado como una habilidad indispensable tipo de aprendizaje y que se puede 

desarrollar a través de cualquier área o campo de pensamiento; De esta forma el desarrollo del 

pensamiento crítico se convierte en la base de la preparación para que los sujetos aprendan a 

cuestionarse y preguntarse el porqué de las cosas, actitudes que se encuentran en discurso 

científicos y filosófico sobre el mundo (López et al., 2014 citado en Escobar, Carrasco & Salas, 

2015, p.8). 



 

183 

  

Esta investigación encuentra en el desarrollo del pensamiento crítico una oportunidad 

para transformar el pensamiento científico en el aula, logrando así interpretar y actuar en su 

entorno.   

6.3. Hallazgos ciclo 2: La creatividad como habilidad del siglo XXI 

 

Tabla 16. Hallazgos ciclo 2 

Objeto estudio Categorías apriorísticas  Subcategorías emergentes  

 

 

 

Práctica de Enseñanza 

 

Planeación  - Estimación de RPA 

- Coherencia curricular   

Implementación  

 

- Rutinas de Pensamiento 

- Socialización de RPA en 

el aula 

Evaluación de los 

aprendizajes  

 

- Valoración continua  

- Evaluación procesual  

- Demostración y 

representación de la 

habilidad de creatividad 

desde las Ciencias 

Naturales  

Fuente: elaboración propia. 

 

6.3.1. Acciones de planeación  

Estimación de RPA 

Para la docente investigadora conocer las nociones de lo que era un resultado previsto de 

aprendizaje desde los diferentes seminarios impartidos en la Maestría en pedagogía de la 

universidad de La Sabana, llamó mucho su atención y decidió incluir este nuevo saber 

pedagógico en sus planeaciones, buscando mejorar esta acción y por ende la reestructuración de 

su práctica de enseñanza; para la docente investigadora un resultado previsto de aprendizaje hace 

referencia a los aprendizajes que espera de sus estudiantes y la utilidad que ellos le puedan dar en 

su vida cotidiana.  
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Un resultado previsto de aprendizaje es “una declaración que hace el profesor de lo que 

espera que su estudiante comprenda y de lo que es capaz de hacer con esa comprensión. Para que 

sea un ejercicio profesional, los RPA deben tener como fundamento el macro, meso y micro 

currículo” (Apuntes de clase, Universidad de La Sabana, 2021). 

“Los resultados de aprendizaje son una descripción explícita acerca de lo que un 

estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer como resultado del aprendizaje 

(Bingham, 1999 citado por Pabón. et. al, 2020, p. 5). En este mismo sentido un segundo autor 

concibe que “Los resultados de aprendizaje son enunciados a cerca de lo que se espera que el 

estudiante sea capaz de hacer, comprender y / o sea capaz de demostrar una vez terminado un 

proceso de aprendizaje” (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, 2007, p.47 citado por 

Pabón. et. al, 2020, p. 6). 

Los resultados de aprendizaje, deben estar bien definidos en términos de conocimientos, 

destrezas y habilidades logrados por el estudiante al final del proceso (o como consecuencia) de 

su participación en un conjunto particular de experiencias educativas de nivel superior. (The 

Council for Higher Education Accreditation, 2006 citado por Pabón. et. al, 2020, p. 5).  

Dentro de las reestructuraciones de la práctica de enseñanza de la docente investigadora, 

se encuentra el hecho de que haya tomado la decisión de redactar resultados previstos de 

aprendizaje de conocimiento, método, propósito y comunicación, teniendo en cuenta los 

componentes recomendados para su redacción: verbo, contenido y contexto (Apuntes seminario 

Metodología de la Investigación, 2020) y además incluirlos en la planeación, aportando a su 

práctica de enseñanza un primer peldaño para trascender de una planeación tradicional que 

habitualmente realizaba y que estaba centrada en los contenidos a una planeación para el 

desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes.     
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Coherencia curricular 

La docente investigadora reconoce en este momento de la investigación la necesidad e 

importancia de que exista coherencia entre los elementos que incluye dentro de su planeación y 

que hacen parte del macro currículo, meso currículo, micro currículo y nano currículo, lo cual 

surge a través de los ejercicios realizados en los seminarios de la maestría, lo que le permitió a la 

docente identificar que no tenía en cuenta estos aspectos, incluso algunas veces si su planeación 

había resultado como esperaba volvía y la aplicaba en los siguientes años, sin tener en cuenta el 

contexto, las necesidades, ritmos de aprendizaje y actualizaciones curriculares nacionales, 

locales e institucionales, dejando a un lado el verdadero sentido del currículo. La docente 

investigadora entiende por coherencia curricular a ese alineamiento que existe entre los 

diferentes niveles del currículo para lograr el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y el logro 

de competencias, en donde todos deben estar conectados entre sí, consecuentes el uno con el 

otro. 

El currículo debe estar interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas, 

estructurado en forma anticipada a acciones que se quieren organizar y los docentes deben 

trabajar para que en sus planeaciones se evidencien articulaciones que conlleven al logro de los 

resultados previstos de aprendizaje. Por otro lado, “la coherencia curricular debe ser el esquema 

que permitirá definir los planes de estudio en armonía con la realidad de los estudiantes” 

(Trinidad, 2012, p.4.). Además, en la planeación cada una de las estrategias de enseñanza debe 

ser coherente con las estrategias de evaluación y siempre estar encaminados a conseguir los 

RPA. 

Díaz Barriga (2010) citado por González, A. J., & Zepeda, F. J. R. (2016), afirma que: 
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para enriquecer el proceso educativo, las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje 

se complementan. Señala que las estrategias de enseñanza son “procedimientos que se utilizan en 

forma reflexible y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos”. Las estrategias 

son los medios y los recursos que se ajustan para lograr aprendizajes a partir de la 

intencionalidad del proceso educativo. 

En este momento de la investigación la docente ha transformado el proceso de 

planeación que habitualmente realizaba, mostrando atención a revisar la coherencia entre 

los estándares básicos de competencia, derechos básicos de aprendizaje, malla curricular 

del área de Ciencias Naturales, proyecto educativo institucional y sistema de evaluación 

institucional.  

6.3.2 Acciones de implementación  

Rutinas de pensamiento 

Para la docente investigadora una rutina corresponde a algo que se realiza repetitivamente 

y que finalmente se adquiere, relacionándolo con el pensamiento hace referencia a actividades 

que se realizan en el aula para conocer cómo piensan los estudiantes, son fáciles de desarrollar, 

tienen un propósito y se pueden trabajar en grupo o de manera individual. “Las rutinas de 

pensamiento son patrones sencillos de pensamiento que pueden ser utilizados una y otra vez, 

hasta convertirse en parte del aprendizaje de la asignatura misma” (Perkins,1997, p.3.). 

Ritchhart, Church y Morrison (2014), definen las rutinas de pensamiento como 

herramientas que promueven el pensamiento en el proceso de enseñanza - aprendizaje, al ser 

planeadas de manera adecuada, hacen visible tanto para el estudiante como para el docente, qué 

se está pensando y cómo se van construyendo ideas y aprendizajes. 

En este mismo sentido, Tishman, S., & Palmer, P. (2005), mencionan que: 
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           Una característica distintiva de las rutinas de pensamiento es que fomentan lo que los 

psicólogos cognitivos llaman procesamiento activo. No solo piden a los y las estudiantes 

repetir hechos. Por el contrario, les instan a involucrarse activamente en un tema al 

pedirles que piensen más allá de los hechos que conocen haciendo preguntas, 

aprovechando sus conocimientos previos, examinando la veracidad de sus ideas y 

conectando de manera visible el conocimiento viejo con el nuevo. (p.2) 

De acuerdo con las premisas anteriores, la docente investigadora identificó que la 

adopción de rutinas de pensamiento fue significativo en su acción implementación, pues además 

de visualizar el pensamiento de los estudiantes, resultaron atractivas para ellos, ya que son fáciles 

de realizar y les permiten dar a conocer sus ideas, las cuales fueron utilizadas por la docente 

investigadora para continuar en el proceso de aprendizaje a través de la retroalimentación. 

Para Morales & Uribe (2015), “Hacer visible el pensamiento es una tarea fundamental 

dentro de la escuela, solo así se podrán tener en cuenta las comprensiones previas y posteriores 

de los estudiantes” (p.4). Esta estrategia conlleva a que los estudiantes sean parte importante del 

proceso y se conviertan en el actor más importante del proceso de enseñanza – aprendizaje; para 

Perkins (1997), “El pensamiento es básicamente invisible y en la mayoría de los casos el 

pensamiento permanece bajo el capó, dentro del maravilloso motor de nuestra mente y cerebro” 

(p.2).  

Socialización de RPA en el aula 

Al iniciar una sesión de clase es importante que dentro de la implementación se tome el 

tiempo para comunicar o dar a conocer a los estudiantes los resultados previstos de aprendizaje, 

lo cual les permite conocer con anticipación “los retos a los que se va a enfrentar en la clase, es 

decir, lo que se espera de ellos en el proceso de enseñanza aprendizaje y cómo se va a evaluar el 
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aprendizaje logrado” (Declan Kennedy, 2007citado por Pabón, P. R. M., Barrientos, D. E., 

Campos, M. S. M. T., Vanegas, D. C. W. J., & Naranjo, M. S. E. D, 2020, p.23) 

Para de Moreno (2002) se hace necesario dar a conocer a los estudiantes los resultados de 

aprendizaje que deben alcanzar, en términos de las competencias a desarrollar durante la 

actividad pedagógica. Estos funcionan como referentes para interpretar los avances de los 

alumnos y los obstáculos que confrontan. También constituye una ayuda para el aprendizaje y la 

evaluación de la explicitación de las exigencias respecto a determinadas tareas y de los criterios 

que se tendrán en cuenta para valorar las competencias desarrolladas y los logros alcanzados por 

los alumnos en términos de su desempeño. 

En otro sentido (Dweck y Elliot, 1983 citado por Tapia, 2005), mencionan que: 

            Si el alumno, al afrontar una tarea, se fija sobre todo en la posibilidad de fracasar en lugar 

de aceptarla como un desafío y de preguntarse cómo puede hacerla, se centra en los 

resultados más que en el proceso que le permite alcanzarlos y considera los errores como 

fracasos y no como ocasiones de las que es posible aprender.   

De acuerdo con lo anterior, la docente investigadora reconoce la importancia de dar a 

conocer a sus estudiantes los resultados previstos de aprendizaje porque les permitirá visionarse 

en torno a lo que se va a llevar a cabo durante el proceso, esta acción dentro de la 

implementación le aportó a la docente investigadora la posibilidad de que sus estudiantes se 

conectaran desde el inicio con la clase e identificaran la habilidad que se esperaba desarrollar, 

que para este caso correspondió a la creatividad, la forma como lo van a lograr, el para qué la 

van a desarrollar y de qué forma van a comunicar el aprendizaje adquirido. 

6.3.3. Acciones de Evaluación  

 

 



 

189 

  

Valoración continua  

Para este ciclo, la docente investigadora diseño una evaluación que le permitiera valorar 

durante todo el proceso las evidencias de aprendizaje que aportaban sus estudiantes, 

motivándolos a ser conscientes de sus aprendizajes; además la docente investigadora incluye 

dentro de sus decisiones el hecho de aportar una retroalimentación inmediata cuando se 

considerara necesario.  

Para García, A. M. D., & Cuello, R. O. (2006) El profesor no sólo debe evaluar al final 

del proceso de aprendizaje la asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias por 

parte de los estudiantes, sino que, a lo largo del curso, debe proponer con cierta periodicidad 

actividades, de carácter evaluable, que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de los 

contenidos de la materia y de las competencias que deben alcanzarse. (p.2)  

La evaluación continua ofrece a los docentes la oportunidad de hacer un seguimiento 

preciso del proceso de aprendizaje de los estudiantes y de obtener múltiples evidencias de los 

resultados alcanzados y del grado en que han desarrollado las competencias (Delgado et al., 2005 

citado por Salvador, C. C., Villach, M. J. R., Saíz, R. M. M., & Llanos, M. N., 2007, p.5). 

Nuevamente, García, A. M. D., & Cuello, R. O. (2006), proponen que “la evaluación 

debe estar correctamente diseñada para que permita valorar si el estudiante ha alcanzado, como 

objetivo, no sólo los conocimientos sino también las competencias previamente definidas por el 

profesor para una materia concreta” (p.2). 

En este sentido, para la docente investigadora ha sido significativo evaluar cada 

momento, cada actividad desarrollada por los estudiantes a través de una evaluación progresiva 

que da cuenta de lo que ellos están aprendiendo, fortaleciendo esta acción constitutiva de la 
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práctica de enseñanza, pasando de ser una evaluación de resultados finales e iniciar a ser una 

evaluación de tipo formativa.   

Evaluación procesual   

De acuerdo con lo evidenciado en el ciclo, la docente investigadora comprendió que 

evaluar no es sinónimo de examen o de calificación y se propuso a mejorar su práctica de 

enseñanza desde la acción de evaluación, entendiendo la evaluación como un proceso que 

permite recolectar información, sistematizarla, analizarla y reflexionar alrededor de los 

resultados para emprender acciones de mejora en futuras sesiones de aprendizaje (Apuntes 

seminario del énfasis investigativo, Universidad de La Sabana).  

Casanova (1998), considera que la evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje 

consiste en un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso 

educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y 

significativa Para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las 

decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente. (p.5)   

En este mismo sentido, (Cabrera, 2003, pág. 18 citado por García, A. M. D., & Cuello, R. 

O, 2006, p. 4), mencionan que, “la evaluación no se puede identificar con un único acto (pasar un 

cuestionario o pasar una prueba de rendimiento), sino con un proceso, o, mejor dicho, con un 

conjunto de procesos no improvisados ni espontáneos”. 

La docente investigadora desarrolló la evaluación en función de los resultados previstos 

de aprendizaje y no como habitualmente lo hacía, en función de los contenidos que estaban en la 

malla curricular, lo que aportó la oportunidad de valorar el proceso que llevaron a cabo los 

estudiantes para lograr aprender.  
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Demostración y representación de la habilidad de creatividad desde las Ciencias 

Naturales 

Para este ciclo, la docente investigadora asume el desarrollo de la habilidad de 

creatividad a través de un medio práctico de evaluación que le permite recolectar información de 

acuerdo a los avances de los estudiantes, ya que en el proceso evaluativo se puede recabar 

información de manera continua, por ello para la docente investigadora surge la necesidad de 

adoptar medios prácticos que le permitan reconocer el avance de la habilidad.  

La creatividad es una característica inherente al ser humano que siente el impulso de 

experimentar, indagar, relacionar, en definitiva, de crear (Ramírez, 2008, p. 4).  

Para esta investigación y de acuerdo al medio escogido que corresponde a la 

representación de la habilidad de creatividad, se adopta la técnica de observación que permite a 

la docente investigadora documentar y analizar cada evidencia que aportan sus estudiantes.  

6.4. Hallazgos ciclo 3: La resolución de problemas como habilidad del siglo XXI 

 

Tabla 17. Hallazgos ciclo 3 

Objeto estudio Categorías apriorísticas  Subcategorías emergentes  

 

 

 

Práctica de Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación  - Conceptos estructurantes  

Implementación  - Resolución de problemas  

Evaluación de los 

aprendizajes  

 

- Evaluación formativa  

- Demostración y 

representación de la 

habilidad de resolución de 

problemas desde las 

Ciencias Naturales 

6.4.1. Acciones de planeación  

Conceptos estructurantes  
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La docente investigadora tiene su primer acercamiento con el ejercicio de identificación 

de conceptos estructurantes para la lección del ciclo de reflexión 3; para la docente investigadora 

un concepto estructurante le permiten incorporar unidades de conocimiento que antes no se 

tenían en cuenta y que además intervienen en la toma de decisiones durante la acción de 

planeación, están conectados con los resultados previstos de aprendizaje. Los conceptos 

estructurantes deben ser aplicados en la cotidianidad de los estudiantes.  

Al momento de iniciar la planeación de un curso el profesor debe identificar los 

conceptos estructurantes y además realizar un ejercicio de conexión conceptual de lo que se va a 

enseñar, para luego declarar los RPA (Apuntes de clase, Universidad de la Sabana, 2021). 

Para Gagliardi (1986), “Cuando se construye un concepto estructurante se cambia el 

sistema de significación, permitiendo incorporar cosas que antes no se tomaban en cuenta o se 

les daba otro significado” (p. 2).  

En este mismo sentido (García Cruz, 1998, p.325 citado por Galfrascoli, 2017, p.6), 

menciona que: 

            La construcción de conceptos estructurantes, posibilitaría construir nuevos significados, 

establecer nuevas relaciones, darles relevancia a otros factores, reorganizar la 

información de otra manera, ya que van a transformar el sistema cognitivo del alumno de 

tal manera que le permitirán, de una forma coherente, adquirir nuevos conocimientos, por 

construcción de nuevos significados, o modificar los anteriores, por reconstrucción de los 

significados antiguos.  

Galfrascoli (2017), también menciona que “la habilidad para seleccionar, organizar y 

secuenciar los contenidos de enseñanza, no es una tarea de sencilla resolución, ya que son 

múltiples los criterios de selección”  
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De acuerdo a las premisas anteriores, en este primer acercamiento a la red de conceptos 

estructurantes, la docente comprende que estos no corresponden a una lista de temas, mas bien 

atienden a habilidades o competencias que se deben desarrollar en el área de Ciencias Naturales 

y que están conectados entre si para el logro de los RPA, además es posible conectarlos con otras 

áreas del conocimiento, atendiendo a conceptos universales.  

6.4.2. Acciones de implementación  

Resolución de problemas  

Esta investigación ha permitido que la docente investigadora en su acción de planeación 

se interese por el desarrollo de habilidades necesarias para la vida o habilidades del siglo XXI, 

entre ellas la resolución de problemas. Frías (2005), menciona que en la actualidad los 

estudiantes deben aprender a enfrentarse con la realidad de la vida cotidiana, lo que reta a los 

docentes a enfocarse en problemas y conflictos para que los estudiantes propongan posibles 

soluciones de acuerdo al contexto. El proceso de solucionar problemas requiere de una serie de 

habilidades que constituyen dicho proceso y que es importante desarrollar y evaluar en la 

preparación académica. 

6.4.3 Acciones de evaluación  

Evaluación formativa  

Esta categoría surge cuando la docente investigadora a través de un seguimiento al 

proceso de evaluación y autorreflexión, reconoce la importancia de la acción de evaluación en su 

práctica de enseñanza desde un enfoque formativo, dándole relevancia e interesándose en su 

funcionalidad y las diferentes posibilidades con las que cuenta para adoptarla en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, asumiéndola como una posibilidad de mejorar. 
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En este sentido, la evaluación con funcionalidad formativa se utiliza en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje para obtener de forma rigurosa datos a lo largo del proceso, de modo 

que en todo momento se posea el conocimiento conveniente para tomar las decisiones necesarias 

de forma inmediata. Su finalidad es optimizar o pulir el proceso que se evalúa (Casanova, 1998). 

Así mismo, Para Popham (2013), La evaluación formativa constituye una potente manera para 

que los docentes optimicen su efectividad didáctica y, además, desarrollen el nivel de 

aprendizaje de sus estudiantes (p. 100), además este tipo de evaluación, permite adaptar las 

estrategias didácticas de los docentes a los progresos y necesidades de aprendizaje observados en 

sus estudiantes; Procura detectar las debilidades del aprendizaje más que determinar, cuáles son 

los resultados obtenidos con dicho aprendizaje. (Rosales,2014). 

Asumiendo las premisas anteriores y con respecto a lo que surgió en el ciclo de reflexión 

3, la docente investigadora reconoció en la evaluación formativa una poderosa posibilidad de 

reestructuración de su práctica de enseñanza.  

Demostración y representación de la habilidad de resolución de problemas desde las 

Ciencias Naturales 

La demostración y representación es entendida por la docente como la evidencia que 

aportaran los estudiantes para que se desarrolle la habilidad de resolución de problemas, lo cual 

se hace a través de un proyecto de síntesis en donde el estudiante debe dar solución a diferentes 

situaciones problema de tipo científico a través de sus propias ideas. El hecho de solucionar 

problemas motiva a los estudiantes a sentirse protagonistas del proceso de aprendizaje. 

6.5. Hallazgos ciclo 4: La comunicación como habilidad del siglo XXI 

 

Tabla 18.  

Hallazgos ciclo 4 

Objeto estudio Categorías apriorísticas  Subcategorías emergentes  
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Práctica de Enseñanza 

 

 

 

 

Planeación  - Planeación colaborativa  

Implementación  

 

 

 

- Integración del nano 

currículo: inclusión en 

aula  

- Comunicación asertiva en 

el aula.   

Evaluación de los 

aprendizajes  

 

- Demostración y 

representación de la 

habilidad de 

comunicación desde las 

Ciencias Naturales 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.5.1. Acciones de planeación  

Planeación colaborativa  

Atendiendo a la metodología adoptada para esta investigación y que corresponde a la 

Lesson Study, la cual se referenció en capitulo IV, la docente investigadora en este momento 

reconoce que incide en el enriquecimiento del ejercicio de planeación, ya que permite planear la 

lección de manera colaborativa en torno a un foco, que para este caso correspondió a las 

habilidades del siglo XXI, que le ha servido a la docente investigadora para identificar aspectos 

que no tenía en cuenta o no se le hubieran ocurrido. 

En este sentido, (Glazer & Hannafin, 2006 citado por Guerra & Muza, 2019, p. 33), 

declaran que, en las charlas con un par colaborador, la docente de pre-servicio manifestó que fue 

significativo para ella, el hecho de experimentar un interrogatorio que era diferente al suyo. 

Estaba aprendiendo otra manera de cuestionar y de pensar acerca de la enseñanza" (p. 780). 

Adicionalmente, Vaillant, (2016), asume que, el aprendizaje colaborativo entre grupos de 

profesores es la estrategia primordial de los enfoques actuales de mejoramiento de la profesión 

docente y su atributo es que los docentes estudien, compartan experiencias, analicen e 

investiguen juntos acerca de sus prácticas de enseñanza (p. 7); por tal motivo la docente 
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investigadora asume que el ejercicio de planeación hace parte fundamental de las 

transformaciones de las prácticas de enseñanza y por ende realizar una planeación de manera 

colaborativa aporta significativamente para mejorar este ejercicio y alcanzar los resultados 

previstos de aprendizaje. 

La docente investigadora asume el diseño colaborativo de la clase como una de las 

reestructuraciones de su práctica de enseñanza, que ha venido implementando en los anteriores 

ciclos y que le han permitido reflexionar en torno al ejercicio de planeación, inicialmente desde 

un conversatorio en el marco del seminario de metodología de la investigación, que le permitió 

reflexionar sobre su forma de planear; en este momento de la investigación identifica que la 

planeación colaborativa se adopta de forma más efectiva, debido a que la retroalimentación de 

las lecciones de clase por parte de sus pares investigadores se ha potenciado y se comprende que 

no se trata de hablar bonito o hacer sugerencias de forma, sino que se deben aportar elementos 

que permitan a la docente investigadora escuchar las opiniones de sus pares, reflexionar en torno 

a ellas, ajustar y finalmente nutrir su ejercicio de planeación, manteniendo el foco de la lección y 

centrándose en el aprendizaje de los estudiantes, aportando a la reestructuración de su práctica 

enseñanza desde esta acción constitutiva.  

6.5.2 Acciones de implementación  

Integración del nano currículo: inclusión en aula  

La docente investigadora plantea estrategias que le permiten integrar a estudiantes nuevos 

a su clase, manejar situaciones de estudiantes con bajo desempeño académico e integrar a 

estudiantes que muestran poco interés o están distantes en la clase, esto para ella se abarca desde 

el nano currículo.  
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En el momento de implementar la lección a los docentes se nos presentan nuevos retos a 

los que no tenían que enfrentarse anteriores generaciones de profesores, entre ellos desarrollar 

nuevas respuestas didácticas que puedan estimular y fomentar la participación de todos los 

miembros de la clase (Ainscow, 1999). 

El sistema educativo se ha transformado, ubicando en el centro del proceso de enseñanza 

– aprendizaje a los estudiantes, esto incluye que el docente desarrolle estrategias para responder 

de manera oportuna a cualquier situación que se presente en el aula. Existen varios factores 

implicados en esa transformación y uno de ellos es la concreción de una política educativa con 

una orientación inclusiva (Moliner, 2008); condiciones, procesos y circunstancias que permiten 

progresar hacia una inclusión educativa, que no se refiere solamente a estudiantes con 

habilidades diferentes, sino también a estudiantes que llegan nuevos a la clase, que están 

distantes o que no participan de las actividades; la idea es que todos estén en las mismas 

condiciones y tengan las mismas oportunidades. 

Esta categoría que emerge en este momento de la investigación, le permitió a la docente 

investigadora reconocer que existen aspectos que requieren de adaptaciones y que solo dependen 

de sus decisiones, atendiendo a lo que contempla el nano currículo, “un marco general de 

educación inclusiva a través de situaciones especiales que tienen lugar en el aula” (Maturana, 

2021, p. 4).   

Comunicación asertiva en el aula   

Para la docente investigadora esta categoría hace referencia a la capacidad que se tiene 

para transmitir un mensaje y que este sea recibido de la manera que se espera, sea comprendido 

fácilmente; esta comunicación se da entre el docente y sus estudiantes, los estudiantes y el 

docente y estudiantes con estudiantes, basada en el respeto y en la transferencia de ideas que son 



 

198 

  

entendidas fácilmente, también alude a la forma de expresarse y el lenguaje que se utiliza para 

decir las cosas, según Mayorca, V. M., Camacho, M. C., Trujillo, E. R., & Artunduaga, L. C. 

(2009), la comunicación entre el maestro y el estudiante es fundamental para intercambiar 

información o concepciones de la realidad y va más allá de que el maestro hable y el estudiante 

escuche (p.5), por otro lado, Pereira (2008), considera  que “la  asertividad  es  una  conducta  y  

no  una  característica  de  la personalidad”, lo que permite inferir a la docente investigadora que 

es una habilidad que se desarrolla a partir de las diferentes situaciones que se presentan en el 

aula, teniendo en cuenta las características propias de cada estudiante y el contexto donde se 

desarrolla la práctica de enseñanza.  

De acuerdo a lo anterior la docente investigadora, reconoce que, desde el inicio de la 

investigación ha venido trabajando para nutrir esta habilidad, especialmente cuando imparte un 

concepto, explica una actividad, desea llamar la atención a un estudiante con el fin de mantener 

la disciplina y el orden en sus clases y el manejo de conflictos o situaciones que surgen el aula, 

cuando da una indicación o sencillamente interactúa a través del diálogo con sus estudiantes.   

Finalmente, la docente investigadora está de acuerdo con la posición de Riso (2000), 

citado por Pereira (2008), que explica que “una persona es asertiva cuando tiene la capacidad de 

ejercer o defender sus derechos personales” (p.5), lo cual posibilita que, en debates o diálogos en 

el aula, los estudiantes sean capaces de defender sus ideas, refutar las de sus compañeros o 

aceptar los pensamientos de los demás para favorecer la interacción y favorecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

6.5.3 Acciones de Evaluación  

Demostración y representación de la habilidad de comunicación desde las Ciencias 

Naturales 
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La docente investigadora reconoce que la comunicación es una habilidad necesaria para 

poder transmitir información de tipo científica entre los estudiantes, los docentes y permite la 

interacción de todos los actores del proceso, ya que, asegura el intercambio de saberes, la 

integración y hasta incluso sirve para conocer aspectos de los estudiantes. Potenciar la capacidad 

de los estudiantes para dialogar con el otro es una estrategia que ha permitido a la docente que 

exista mayor motivación, creando espacios en donde se intercambian ideas y no sea solo la 

docente investigadora quien se exprese hacia los demás.  

En educación, la comunicación es indispensable para desarrollar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, en muchas ocasiones nos gusta que los demás escuchen nuestras ideas u opiniones 

y nos cuesta escuchar al otro, pero si solamente habla una persona y no se interesa por lo que el 

otro argumenta, ¿qué sentido tiene hablar? En este caso ya no se produce un diálogo, más bien, 

un monólogo. (Botas, 2018, p.14) 

Según Álvarez (2010) El diálogo puede operar como “actividad pedagógica reflexiva” 

donde el docente permite a los estudiantes involucrarse en la clase expresando sus ideas y sus 

opiniones. Aquí no sólo el profesor interviene para dar sus lecciones teóricas, sino que interviene 

el estudiante expresando sus propias ideas estimulando su pensamiento y reflexión. (p.5).A pesar 

de que en la actualidad se evidencia que la interacción maestro/grupo se empieza a alejar del 

modo tradicional de interacción tipo recitación memorística (Wells & Arauz, 2005, p. 15); la 

docente investigadora reconoce que el diálogo permanente motiva al estudiante a aprender, lo 

mantiene conectado con la clase y lo enfoca en el desarrollo y logro de los resultados de 

aprendizaje, por tal motivo desde la perspectiva de la docente investigadora se adoptó el medio 

de representación o demostración con el fin de recolectar evidencias del desarrollo de la 

habilidad de comunicación, buscando que los estudiantes dieran a conocer sus ideas durante 
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todos los momentos de la clase, pasando de ser una práctica de enseñanza de transmisión de 

conocimientos, memorización y actividades repetitivas a una en donde el estudiante tenga la 

oportunidad de expresarse y reflexionar, aportando a un aprendizaje autónomo que les permita 

asociar ese conocimiento y dar solución a problemáticas que se presentan en el aula.  

6.6. Hallazgos ciclo 5: La innovación como habilidad del siglo XXI 

Tabla 19. Hallazgos ciclo 5 

Objeto estudio Categorías apriorísticas  Subcategorías emergentes  

 

 

 

Práctica de Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación  - Planeación 

contextualizada. 

Implementación  

 

- Trabajo colaborativo en el 

aula. 

Evaluación de los 

aprendizajes  

 

- Observación directa del 

grupo y estudiantes  

- Demostración y 

representación de la 

habilidad de innovación 

desde las Ciencias 

Naturales 

Fuente: elaboración propia. 

6.6.1 Acciones de planeación  

Planeación contextualizada  

Gracias a la reflexión permanente y al aporte de la triada de investigación, la 

docente investigadora reconoció que su ejercicio de planeación debe estar aterrizado a su 

contexto real, en la vida cotidiana de los estudiantes, sus necesidades, los recursos 

educativos con los que cuenta, sus gustos e intereses y los recursos pedagógicos con los que 

se cuenta lo que contribuirá al desarrollo de habilidades necesarias para la vida en el 

contexto real de los estudiantes, es decir que estas habilidades sean aplicables en su entorno. 
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En este sentido, la planeación les sirve a los maestros para adaptar los contenidos y 

actividades previstos en el currículo al grupo particular de alumnos que tienen a su cargo, 

tomando como punto de partida las secuencias y ritmos de enseñanza de la experiencia del 

ciclo escolar anterior para hacer los ajustes que se requieren. (Rueda, 2011). 

En concordancia con lo anterior, España & Vigueras (2021), asumen que la 

planificación debe ser clara y contener estrategias y actividades relacionadas con 

la vida cotidiana, que involucren a todos los estudiantes en un aprendizaje 

significativo. Esta no solo es un obligación o requisito para los docentes, sino que es parte 

fundamental de la práctica de enseñanza, reduce la improvisación y pone al tanto a los 

estudiantes sobre lo que viene en cada lección; además (Sanjuan & Barriga, 2017), 

consideran que una situación de aprendizaje diseñada estratégicamente para potenciar el 

desarrollo de ciertos conocimientos, habilidades y actitudes; realizada de manera consciente 

por un docente para orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje; tiene un impacto 

significativo cuando esta contextualizada y responde a las necesidades y nivel de desarrollo 

real y potencial de los estudiantes, destacando como un elemento central el vínculo entre la 

escuela y la vida. 

En consecuencia con lo anterior, la docente investigadora comprendió que dentro de 

su acción de planeación era fundamental incluir un diagnóstico del contexto de los 

estudiantes y no solo desde la parte física, sino desde lo cultural, necesidades, gustos y 

niveles de los estudiantes; lo que le permitió a la docente investigadora aprovechar las 

situaciones reales de contexto de sus estudiantes para conectarse con ellos, permitiéndole 

adaptar lo establecido en el meso currículo y macro currículo a su acción de planeación.  
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6.6.2. Acciones de implementación    

Trabajo colaborativo en el aula. 

El trabajo colaborativo en el aula permite que los estudiantes interactúen con sus 

compañeros, compartan saberes, se comuniquen, dialoguen y construyan un conocimiento o 

desarrollen una habilidad con ayuda de los demás. 

Un trabajo es considerado como “colaborativo”, cuando los pares, que en este caso 

son estudiantes son más o menos del mismo nivel, pueden realizar las mismas acciones, 

tienen un objetivo o aprendizaje en común y trabajan juntos (Dill, 1996 citado por Collazos 

& Mendoza, 2006, p. 4). 

Así mismo, para Salo (1992), citado por Collazos & Mendoza (2006): 

            La colaboración solamente podrá ser efectiva si hay una interdependencia positiva 

entre los estudiantes que están colaborando, que conlleve a los estudiantes a sentir 

necesidad de compartir información para poder estructurar aprendizajes, entender 

conceptos y obtener conclusiones; la necesidad de dividir el trabajo en roles 

complementarios, y, finalmente, la necesidad de compartir el conocimiento en 

términos explícitos (p.5).  

El trabajo colaborativo es una estrategia didáctica que permite mejorar los ambientes 

de aprendizaje y la interacción entre los estudiantes y con el profesor, además implica un 

cambio de mentalidad por parte del docente, que es quien orienta y lidera los procesos de 

sus estudiantes (Ramírez & Burbano, 2014, p. 3).  

En la implementación de este ciclo, el trabajo colaborativo permitió que existiera 

mayor motivación, participación e interés por parte de los estudiantes, los cuales 

desarrollaron la capacidad de liderar y asignar roles en los diferentes grupos, dejando atrás 
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esa concepción que tienen algunos estudiantes de hacerle el trabajo al otro para quedar bien, 

terminar rápido o sacar una buena nota. Esta estrategia le aportó a la docente en la 

reestructuración de su práctica de enseñanza ya que los estudiantes aprendieron unos de los 

otros, desarrollando habilidades comunicativas y de pensamiento crítico que están 

enmarcadas dentro las habilidades del siglo XXI.  

6.6.3. Acciones de evaluación  

Demostración y representación de la habilidad de innovación desde las Ciencias 

Naturales 

La docente investigadora reconoce que el medio de representación le permite recolectar 

información relacionada con la capacidad que tienen sus estudiantes para mejorar algo que ya 

existe. 

La conexión entre las Ciencias naturales y los fenómenos que los estudiantes vivencian y 

observan en su vida cotidiana son oportunidades extraordinarias para generar el aprendizaje, por 

tal motivo la docente propone a sus estudiantes un medio practico de evaluación, que 

corresponde a un proyecto de síntesis de un prototipo innovador para el mejoramiento de la 

producción de café y aprovechamiento de los subproductos. 

La docente investigadora reconoce la innovación como una habilidad que promueve la 

investigación en el aula, atendiendo a las competencias propias del área de Ciencias Naturales y 

por tal motivo este medio de evaluación adopta como técnica de evaluación la observación que 

permitirá a la docente investigadora utilizar estos prototipos innovadores como evidencia de lo 

realizado por los estudiantes en una feria de saberes o feria de la ciencia, pasando de ser 

proyectos tomadas de la internet o libros a ser prototipos elaborados a partir de las ideas 

innovadoras de los estudiantes. 



 

204 

  

Tabla 20.  

Consolidado de los principales hallazgos por cada acción constitutiva de la práctica de 

enseñanza 

Acciones constitutivas de la práctica de 

enseñanza 

Hallazgos 

Acciones de planeación  - Saberes previos 

- Planeación estructurada 

- Estimación de RPA 

- Coherencia curricular   

- Conceptos estructurantes 

- Planeación colaborativa 

- Planeación contextualizada 

Acciones de implementación  - Catedra Magistral 

- Motivación en el aula 

- Estrategias expositivas  

- Socialización de RPA en el aula 

- Resolución de problemas 

- Integración del nano currículo: inclusión 

en aula  

- Comunicación asertiva en el aula 

- Visibilización del pensamiento  

- Trabajo colaborativo en el aula. 

Acciones de evaluación de los aprendizajes  - Evaluación sumativa  

- Agentes de la evaluación  

- Retroalimentación permanente   

- Valoración continua  

- Evaluación procesual   

- Evaluación formativa  

Fuente: elaboración propia  

De los hallazgos encontrados durante los diferentes ciclos de reflexión, surgieron 

categorías emergentes que se obtuvieron a partir de la triangulación de la información 

recolectada , “que se realiza una vez que ha concluido el trabajo de recopilación de la 

información” (Cabrera, 2005, p.9); la cual es recolectada en cada uno de los ciclos de reflexión 

alrededor de las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza estudiada; estas categorías 
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emergentes han contribuido de manera significativa en la reestructuración de la práctica de 

enseñanza de la docente investigadora, las cuales se exhiben en la siguiente tabla: 
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Tabla 21 

Categorías emergentes de la investigación. 

Objeto de 

estudio 

Categorías 

apriorísticas  

Ciclo 

preliminar  

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Final  

 

 

 

 

 

 

 

Práctica de 

enseñanza  

Acciones de 

planeación  

Planeación 

estructurada 

 

Saberes 

previos 

 

Estimación 

de RPA 

Coherencia 

curricular   

Conceptos 

estructura

ntes 

Planeación 

colaborativa 

Planeación 

contextualiza

da. 

Análisis de 

Coherencia y 

pertinencia 

curricular  

Estimación de 

resultados 

previstos de 

aprendizaje 

Planeación 

colaborativa  

Acciones de 

Implementaci

ón.  

Catedra 

magistral  

 

Motivación 

en el aula 

Estrategias 

expositivas  

Rutinas de 

Pensamient

o 

Socializaci

ón de RPA 

en el aula 

 

Resolució

n de 

problemas 

Integración del 

Nano currículo: 

inclusión en aula  

Comunicación 

asertiva en el 

aula.   

Trabajo 

colaborativo 

en el aula. 

Visibilización 

del 

pensamiento  

Trabajo 

colaborativo 

entre pares  

Inclusión en el 

aula 

 

Acciones de 

Evaluación de 

los 

aprendizajes  

Evaluación 

sumativa  

 

 

Retroaliment

ación 

permanente 

Demostració

n y 

representació

n de la 

habilidad de 

Valoración 

continua  

Evaluación 

procesual   

Demostraci

ón y 

representaci

ón de la 

Evaluació

n 

formativa

Demostrac

ión y 

representa

ción de la 

habilidad 

Demostración y 

representación 

de la habilidad 

de 

comunicación 

desde las 

Ciencias 

Naturales   

Demostració

n y 

representació

n de la 

habilidad de 

innovación 

desde las 

Evaluación 

formativa 

Actores de la 

evaluación  

Demostración 

y 

representación 

habilidades del 
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Fuente: elaboración propia.

pensamiento 

crítico desde 

las Ciencias 

Naturales   

 

habilidad 

de 

creatividad 

desde las 

Ciencias 

Naturales   

de 

resolución 

de 

problemas 

desde las 

Ciencias 

Naturales   

 

 

 

 

Ciencias 

Naturales   

 

siglo XXI: 

pensamiento 

crítico, 

creatividad, 

resolución de 

problemas, 

comunicación 

e innovación  

 



 

208 

  

En la tabla 21 se exhiben las categorías que emergieron, resultado de la triangulación de 

los hallazgos obtenidos en cada uno de los ciclos de reflexión alrededor de las acciones de 

planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes durante la reestructuración de la 

práctica de enseñanza de la docente investigadora. Estos se analizan e interpretan de la siguiente 

manera:   

6.7 Análisis e interpretación de las subcategorías emergentes. 

 

6.7.1 Análisis e interpretación de las subcategorías emergentes durante la acción de 

planeación  

Para la acción de planeación durante la investigación surgieron tres categorías 

emergentes que enmarcan la transformación de la práctica de enseñanza de la docente 

investigadora, las cuales se describen a continuación: 

Análisis de Coherencia y pertinencia curricular   

Gracias al proceso de formación que ha recibido la docente investigadora, desde los 

diferentes seminarios ofrecidos en la Maestría en pedagogía de la universidad de La Sabana, la 

docente, asumió la pertinencia como la capacidad explicita de un plan de estudios para responder 

a las demandas, necesidades y requerimientos de sus estudiantes, lo cual se evidencia en su 

proceso de planeación, ofreciéndole la oportunidad de adecuar cada una de las estrategias, 

recursos y actividades al micro currículo, respondiendo al Plan Municipal de Desarrollo, al 

Proyecto Educativo Institucional y al contexto institucional de manera articulada con los 

resultados de aprendizaje, considera que la pertinencia en un ejercicio de planeación corresponde 

a estrategias de enseñanza y de evaluación acordes y articulados con los resultados previstos de 

aprendizaje, el nivel de los estudiantes y su contexto real; además, para la docente investigadora, 

la coherencia curricular permite el alineamiento entre todos los niveles del currículo, sin dejar 
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escapar ningún detalle, reconociendo que el ejercicio de planeación tiene una razón de ser y es 

un momento importante en una práctica de enseñanza profesional.  

La planeación debe contar con la articulación y la armonía de todos los niveles del 

currículo para asegurar el cumplimiento de los resultados previstos de aprendizaje que se quieren 

alcanzar, de esta manera se constituye el análisis reflexivo del diseño de la planeación como una 

herramienta fundamental para determinar la coherencia y pertinencia de los elementos que la 

conforman. La reflexión permite determinar la pertinencia y conlleva al mejoramiento del 

proceso (Perilla, et.al, 2020). 

De acuerdo con lo anterior, la docente investigadora reconoció a través de un ejercicio 

reflexivo, la importancia de que en su ejercicio de planeación este inmersa la coherencia y 

pertinencia, para ello realizó un ejercicio que le permitió identificar la coherencia interna y 

externa y además la pertinencia de lo que había planeado de acuerdo al nivel, contexto, 

necesidades y recursos; preguntándose si son coherentes los resultados previstos de aprendizaje 

con los estándares básicos de competencias (EBC), si existía armonía entre los conceptos 

estructurantes (CE), los resultados previstos de aprendizaje (RPA), los estándares básicos de 

competencia (EBC) y los derechos básicos de aprendizaje, si existía relación entre los elementos 

ya mencionados y el PEI, malla curricular del área de Ciencias Naturales y los pares de área, 

definiendo que tantos los EBC, los RPA y los conceptos CE decían lo mismo, permitiéndole a la 

docente investigadora reconocer que su ejercicio de planeación servía y que con este lograría los 

resultados previstos de aprendizaje que se había propuesto.    

La coherencia y pertinencia marcaron significativamente el proceso de reestructuración 

de la práctica de enseñanza de la docente investigadora desde la acción de planeación, para ella 

se convirtió en un reto lograr una planeación que además de ser coherente con los niveles del 
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currículo, fuera pertinente; por tal motivo trabajó arduamente en el ejercicio de planeación de 

cada uno de los ciclos de reflexión; la docente investigadora asume esta categoría como una de 

las más necesarias en el proceso de planeación, ya que si logra elaborar una planeación con 

coherencia y pertinencia, el impacto del ejercicio de planeación es relevante y las decisiones 

anticipatorias al proceso de enseñanza – aprendizaje seguramente serán las más acertadas.  

Para la docente investigadora realizar un análisis de coherencia y pertinencia de su 

ejercicio de planeación desde los diferentes seminarios de la maestría en pedagogía de la 

universidad de La Sabana y posteriormente en su investigación, le aportó la posibilidad de 

reflexionar y poder asegurar que su ejercicio de planeación estaba bien enfocado y servía para lo 

que se había propuesto, la docente investigadora se convirtió en su propia evaluadora, 

convirtiéndose en un agente estricto y minucioso a la hora de planear.  

Con respecto a lo anterior, Liu (2009) citado por Zúñiga, Arévalo & Maggio (2014), 

señala que la coherencia curricular es una circunstancia necesaria para lograr una visión 

integrada de lo que debe ser enseñado y evaluado. En este sentido, el alineamiento curricular es 

un principio central para lograr una reforma educativa en cualquier campo disciplinar (Bhola; 

Impara; Buckendahl, 2003; Herman; webb; Zúñiga, 2007; LIU, 2009 citado en Zúñiga, Arévalo 

& Maggio, 2014, p. 4).  

En el marco de esta investigación, la docente investigadora fue enriqueciendo su 

quehacer con respecto a la coherencia y pertinencia de su ejercicio de planeación en los 

diferentes ciclos de reflexión, lo cual se evidenció a través de un análisis meticuloso desde el 

análisis de conceptos estructurantes, declaración de resultados previstos de aprendizaje, revisión 

de la coherencia y pertinencia de estos con los estándares básicos de competencia (EBC), 

derechos básicos de aprendizaje (DBA), proyecto educativo institucional (PEI), mallas 
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curriculares del área de Ciencias Naturales, pares del área, nivel de los estudiantes, contexto real 

e intereses de la docente investigadora que para este caso correspondió al desarrollo de 

habilidades necesarias para la vida- habilidades del siglo XXI, posterior al análisis de coherencia 

y pertinencia la docente investigadora determinaba que todos los elementos mencionados tenían 

el mismo horizonte, decían lo mismo y asumía un ejercicio de planeación bien estructurado y con 

funcionalidad; durante el desarrollo de la investigación la forma de pensar y actuar de la docente 

– investigadora se fundamentó en un proceso de reflexión continuo, haciendo cada vez más 

estricto y exigente su acción de planeación, apuntando a un proceso coherente y pertinente para 

el logro de los aprendizajes. 

Tabla 22.  

Cambios significativos de la categoría coherencia y pertinencia en la práctica de enseñanza 

estudiada 

Subcategoría emergente  Anteriormente  Actualmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de coherencia y 

pertinencia curricular  

Al inicio de la investigación 

no existía coherencia y 

pertinencia en el ejercicio de 

planeación realizado por la 

docente investigadora, la cual 

desconocía los diferentes 

niveles del currículo y solo 

revisaba la malla curricular 

del área de Ciencias Naturales 

y de acuerdo a los contenidos 

establecidos en esta y los 

desempeños, planeaba 

actividades a realizar para la 

siguiente lección; la docente 

investigadora no se tomaba la 

tarea de revisar y actualizarse 

en lo referente al macro 

currículo y meso currículo, 

dejando a un lado los 

intereses de los estudiantes y 

La docente investigadora 

inició su proceso de 

transformación con el 

conocimiento de lo que eran 

los niveles de concreción 

curricular, asumiendo que 

estos eran importantes en el 

momento de tomar decisiones 

anticipatorias a la lección. 

La docente investigadora 

ahora realiza un ejercicio de 

planeación profesional, ya 

que revisa minuciosamente la 

articulación que existe entre 

su ejercicio de análisis de 

conceptos estructurantes, los 

resultados previstos de 

aprendizaje, los estándares 

básicos de competencia, los 

derechos básicos de 
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la armonía entre las 

estrategias de enseñanza, las 

estrategias de evaluación y 

los propósitos.  La docente 

investigadora no realizaba un 

ejercicio de autorreflexión 

que le permitiera determinar 

la coherencia y pertinencia de 

su planeación.   

aprendizaje, PEI, malla 

curricular, pares del área, 

necesidades de los 

estudiantes, contexto e 

intereses personales; además 

la docente investigadora se 

preocupa de manera 

significativa en que exista 

articulación entre los 

resultados previstos de 

aprendizaje, estrategias de 

enseñanza y estrategias de 

evaluación, es decir que todos 

los elementos de su 

planeación estén alineados y 

se armonicen hacia el mismo 

horizonte. 

 Fuente: elaboración propia.  
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Figura 20.  Progreso de la categoría coherencia y pertinencia en los diferentes ciclos de 

reflexión 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de 

reflexión 

preliminar: 

No existía 

coherencia y 

pertinencia, 

la docente 

investigadora 

desconocía 

los niveles 

de 

concreción 

curricular.  

 

 

Ciclo 1:  

La docente 

investigadora 

referencia 

cada uno de 

los niveles 

de 

concreción 

curricular y 

los asume 

como 

principios 

fundamental

es para 

elaborar su 

planeación. 

Aun no se 

realiza 

ejercicio de 

coherencia y 

pertinencia. 

Ciclo 2: 

La docente 

investigadora 

realizó un 

ejercicio de 

análisis de 

conceptos 

estructurante

s que en su 

momento no 

comprendió 

y se 

convirtió en 

un listado de 

temas, 

declaración 

de resultados 

previstos de 

aprendizaje y 

análisis de 

coherencia y 

pertinencia 

de una 

planeación 

habitual de 

sus clases, 

determinand

o que no 

existía 

coherencia y 

pertinencia.  

 

Ciclo 3: 

La docente 

investigadora 

adoptó el 

análisis de 

coherencia y 

pertinencia 

desde los 

conceptos 

estructurante

s, resultados 

previstos de 

aprendizaje, 

niveles del 

currículo, 

intereses de 

los 

estudiantes, 

contexto real 

e intereses 

personales.   

Ciclo 5:  

La planeación 

realizada por 

la docente 

investigadora 

es coherente y 

pertinente, 

evidenciándos

e en la 

articulación y 

armonía que 

existe entre 

los resultados 

previstos de 

aprendizaje, 

estrategias de 

enseñanza y 

estrategias de 

evaluación; 

además el 

ejercicio de 

planeación es 

coherente al 

desarrollo de 

habilidades 

del siglo XXI. 

Se evidencia 

articulación 

armoniosa 

entre los 

niveles del 

currículo. 

Ciclo 4:  

La docente 

investigadora 

realiza un 

análisis de 

conceptos 

estructurantes, 

posteriormente 

declara los 

resultados 

previstos de 

aprendizaje y 

ejecuta un 

análisis de 

coherencia y 

pertinencia 

desde los 

diferentes 

niveles del 

currículo. Se 

evidencia 

experticia y 

dominio de la 

categoría 

durante este 

ciclo.    
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En la figura 15, se exhiben los cambios que permitieron que la docente investigadora 

pasara de realizar un ejercicio de planeación basada en los contenidos, en donde no se buscaba 

armonización entre todos sus elementos a una planeación que respondiera a los niveles 

curriculares de manera coherente y pertinente entre los resultados previstos de aprendizaje, 

estrategias de enseñanza, estrategias de evaluación, contexto real de los estudiantes, niveles e 

intereses de la docente investigadora. 

Estimación de resultados previstos de aprendizaje  

Declarar resultados previstos de aprendizaje ha contribuido de manera significativa en la 

transformación de la práctica de enseñanza de la docente investigadora, ya que su ejercicio de 

planeación paso de ser algo rutinario o copiado de los años anteriores a un ejercicio serio, 

riguroso y sobre todo con sentido porque ahora tiene claro lo que desea que sus estudiantes 

aprendan o logren en cada una de sus lecciones. Además, declararlos desde el conocimiento, 

método, propósito y comunicación ha enriquecido su planeación, ya que la docente investigadora 

planea con rigurosidad cada una de las estrategias que conllevaran a lograrlos desde las 

diferentes dimensiones.  

En este sentido, Royo (2010), argumenta que cuando un docente declare resultados 

previstos de aprendizaje, es importante que sean expresados con claridad, que den razón de lo 

que se desea lograr con los estudiantes, que resulten observables, evaluables y alcanzables. La 

estimación de un resultado previsto de aprendizaje requiere un ejercicio de reflexión sobre lo que 

se espera que sepa hacer el estudiante al final del proceso (p.4). 

Para la estimación de resultados previstos de aprendizaje, la docente considera importante 

reconocer cada uno de los niveles del currículo, ya que estos permitirán definir lo que el 
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estudiante sea capaz de hacer, comprender o demostrar al finalizar el proceso de aprendizaje 

(Universidad del desarrollo, s.f), esta categoría que emerge durante el ciclo de reflexión 2, le ha 

permitido a la docente investigadora incluir en su ejercicio de planeación propósitos claros para 

sus estudiantes, estableciendo a lo que se van a enfrentar. Para la declaración de los RPA, la 

docente investigadora adoptó los componentes recomendados para su redacción: verbo, 

contenido y contexto (Apuntes seminario Metodología de la Investigación, 2020), logrando 

transformar la planeación de la docente investigadora desde un ejercicio repetitivo y poco 

profesional a uno riguroso y con propósitos claros para cada lección.  

Tabla 23.  

Cambios significativos de la categoría en la práctica de enseñanza estudiada 

Subcategoría emergente  Anteriormente  Actualmente  
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Estimación de resultados 

previstos de aprendizaje   

Esta categoría no existía 

dentro de la acción de 

planeación de la docente 

investigadora; para planear se 

apoyaba en las planeaciones 

de años anteriores y tomaba 

como base los desempeños y 

objetivos de la malla 

curricular del área de 

Ciencias Naturales para cada 

grado y tema, a veces eran 

tomados de las evidencias de 

aprendizaje que se encuentran 

en el documento de los DBA, 

pero no eran contextualizados 

a la realidad y entorno de los 

estudiantes, dejando a un lado 

el micro currículo y nano 

currículo.  

Para cada lección de clase la 

docente investigadora declara 

resultados previstos de 

aprendizaje en diferentes 

dimensiones: conocimiento, 

método, propósito y 

comunicación; que se 

adoptaron desde el seminario 

de Investigación y enseñanza 

para la comprensión. 

La estimación de resultados 

de aprendizaje permite a la 

docente investigadora tomar 

decisiones de acuerdo con lo 

que desea que sus estudiantes 

comprendan, aprendan y sean 

capaces de hacer en un 

contexto real. Los RPA son 

declarados de tal forma que 

sean alcanzables, medibles y 

evaluables y además que 

estén alineados con las 

estrategias de enseñanza, 

estrategias de evaluación y 

niveles del currículo, 

conllevando a un ejercicio de 

planeación con propósito.  

Fuente: elaboración propia.  

Figura 21: Progreso de la categoría estimación de resultados previstos de aprendizaje en los 

diferentes ciclos de reflexión 
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Fuente: elaboración propia. 

Ciclo de 

reflexión 

preliminar:  

No existía la 

categoría 

estimación 

de resultados 

previstos de 

aprendizaje, 

se 

declaraban 

desempeños 

u objetivos 

tomados de 

años 

anteriores o 

copiados del 

documento 

de los DBA. 

  

Ciclo de 

reflexión 1: 

La docente 

investigadora 

reconoce la 

noción de lo 

que es un 

resultado 

previsto de 

aprendizaje y 

tiene un 

acercamiento 

a través de 

un ejercicio 

de 

estimación 

de RPAs de 

conocimient

o, método, 

propósito y 

comunicació

n desde la 

formación de 

la Maestría 

en Pedagogía 

de La 

Universidad 

de La 

Sabana.  

 

Ciclo de 

reflexión 2: 

La docente 

investigadora 

adopta la 

estimación 

de resultados 

previstos de 

aprendizaje 

de 

conocimient

o, método, 

propósito y 

comunicació

n de acuerdo 

a lo sugerido 

desde el 

seminario de 

metodología 

de la 

investigación 

para su 

redacción: 

verbo, 

contenido y 

contexto.  

 

Ciclo 3: 

Para este 

ciclo la 

docente 

investigadora 

adquiere 

mayor 

experticia en 

la 

declaración 

de resultados 

previstos de 

aprendizaje y 

ahora 

además se 

preocupa por 

que estos 

sean 

coherentes 

con las 

estrategias 

de enseñanza 

y estrategias 

de 

evaluación 

establecidas 

en el 

ejercicio de 

planeación.    

Ciclo 5:  

Los 

resultados 

previstos de 

aprendizaje 

declarados 

para este ciclo 

promueven el 

desarrollo de 

habilidades y 

competencias. 

Los 

resultados 

previstos de 

aprendizaje 

de 

conocimiento, 

método, 

propósito y 

comunicación 

son 

coherentes 

entre ellos 

mismos, con 

el meso 

currículo, 

macro 

currículo, 

micro 

currículo y 

nano 

currículo y se 

declararon a 

partir de la 

habilidad del 

siglo XXI a 

desarrollar en 

el ciclo de 

reflexión que 

correspondió 

a la 

innovación.  

Ciclo 4:  

En el marco de 

este ciclo la 

docente 

investigadora 

desarrolla 

mayor 

apropiación el 

lo que 

corresponde a 

las estimación 

de resultados 

previstos de 

aprendizaje, los 

cuales están 

narrados para el 

desarrollo de 

habilidades, 

atendiendo a las 

estrategias de 

enseñanza, 

estrategias de 

evaluación, 

contexto real de 

los estudiantes e 

intereses de la 

docente 

investigadora, 

logrando 

armonización 

entre los 

diferentes 

niveles del 

currículo, 

permitiendo 

verificar los 

avances al 

terminar el 

proceso de 

aprendizaje. 
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En la figura 16, se exponen los cambios que han surgido a través de los diferentes ciclos 

de reflexión, en donde la planeación realizada por la docente investigadora paso de ser un 

ejercicio que no atendía a las necesidades de los estudiantes, sus contextos reales y centrado en el 

desarrollo de contenidos a ser un ejercicio aterrizado, con decisiones anticipatorias para lograr lo 

que la docente investigadora deseaba que sus estudiantes aprendieran, comprendieran o fueran 

capaces de hacer. Es decir, paso de ser una planeación basada en el desarrollo de contenidos a ser 

una planeación para el desarrollo de habilidades y competencias.  

Planeación colaborativa  

En el marco de esta investigación, se desarrollaron planeaciones colaborativas entre 

docentes que orientaban diferentes áreas del conocimiento en distintos niveles de educación, 

entre ellos Ciencias Naturales en el nivel educación básica secundaria, inglés en el nivel 

educación básica primaria y matemáticas en el nivel educación media. En el momento de 

conformación de la triada para los docentes investigadores parecía imposible apoyar las 

planeaciones de sus pares investigadores, ya que no se contaba con la experticia y conocimientos 

de las áreas de los pares, por tal motivo desde el seminario de metodología de la investigación se 

orientó la investigación desde la metodología Lesson Study, la cual en el inicio de la 

investigación era desconocida ´por la triada investigadora y en este momento se crea la 

curiosidad por conocer a que le apuntaba la metodología Lesson Study y como se iba a adoptar 

dentro de la investigación. A través de la documentación y los aportes desde los diferentes 

seminarios impartidos en la Maestría en pedagogía de la Universidad de la Sabana, se concibe 

que esta metodología se centra en el estudio colaborativo de las prácticas de enseñanza con el fin 

de mejorarlas (Soto & Pérez, 2011). 
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En concordancia con lo anterior, la triada investigadora comprendió que planearán 

cooperativamente una lección en torno a un mismo foco y que para esta investigación, se eligió 

el desarrollo de habilidades del siglo XXI, entre ellas el pensamiento crítico, la creatividad, la 

resolución de problemas, la comunicación y la innovación; lo que permitió a la docente 

investigadora planear sus clases teniendo un foco en común con sus pares investigadores, a pesar 

de que fueran docentes de diferentes niveles y áreas del conocimiento; esta metodología 

contribuyó a la triada investigadora en el trabajo colaborativo a través de un proceso de acción e 

investigación educativa (Soto & Pérez, 2011).  

La Lesson Study (LS), originaria del Japón, es una metodología de investigación acción 

que se lleva a cabo de manera colaborativa y que realiza un grupo de docentes para planear, 

implementar, investigar, evaluar, reflexionar y mejorar una lección con el fin de desarrollar 

comprensiones en los estudiantes, visibilizar su pensamiento, identificar como aprenden, 

promover los métodos de comunicación en el aula y mejorar los procesos de enseñanza en su 

contexto real, contribuyendo al mejoramiento de las prácticas de enseñanza (Elliot, 2015; Soto y 

Pérez-Gómez, 2015 citado en López, Álvarez & Bisquerra, 2016). 

Con respecto a lo anterior, la docente investigadora planeó sus lecciones de manera 

colaborativa con sus pares investigadores, lo que le permitió identificar aspectos que ella no tenía 

en cuenta, reestructurar y mejorar actividades propuestas y sobre todo lograr planeaciones para el 

desarrollo de habilidades y no para el desarrollo de contenidos, aportando significativamente en 

el proceso de transformación de la práctica de enseñanza de la docente investigadora. 
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Tabla 24. Cambios significativos de la categoría planeación colaborativa en la práctica de 

enseñanza estudiada. 

Subcategoría emergente  Anteriormente  Actualmente  

 

 

Planeación colaborativa    

Planeación diseñada de 

manera individual, sin aportes 

de pares; realizada en un 

formato institucional centrada 

en el desarrollo de contenidos 

propios del área de Ciencias 

Naturales sin integración de 

resultados previstos de 

aprendizaje, coherencia y 

pertinencia entre los 

diferentes niveles del 

currículo, estrategias de 

enseñanza y estrategias de 

evaluación,  

Planeación diseñada de 

manera colaborativa 

adoptando la metodología 

Lesson Study con apuestas 

pedagógicas como la 

enseñanza para la 

comprensión y el 

constructivismo social. La 

planeación colaborativa se 

realiza a partir de un ejercicio 

reflexivo, apoyado en la 

retroalimentación de los pares 

para mejorar el ejercicio de 

planeación, permitiendo el 

desarrollo de habilidades del 

siglo XXI y el logro exitoso 

de los resultados previstos de 

aprendizaje y la ganancia de 

una planeación coherente y 

pertinente con los diferentes 

niveles del currículo, las 

estrategias de enseñanza, 

estrategias de evaluación, 

nivel de los estudiantes y su 

contexto real.   

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 22: Progreso de la categoría planeación colaborativa durante los diferentes ciclos de 

reflexión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de 

reflexión 

preliminar: 

planeación 

individual, 

realizada en 

el formato 

institucional, 

carente de 

reflexión y 

retroalimenta

ción por 

parte de 

pares.  

 

Ciclo 1:  

La docente 

investigadora 

reconoce los 

fundamentos 

de la 

metodología 

Lesson 

Study para el 

mejoramient

o de las 

prácticas de 

enseñanza. 

Se realiza un 

acercamiento 

a una 

planeación 

colaborativa 

entre la 

triada 

investigadora 

en el formato 

institucional 

de cada par, 

apoyado por 

la 

retroalimenta

ción de la 

triada 

investigadora

.   

Ciclo 2: 

La docente 

investigadora 

comenzó a 

utilizar la 

rejilla Lesson 

Study para 

planear su 

lección, 

además 

comparte su 

planeación a 

sus pares 

investigadore

s, los cuales 

retroalimenta

n valorando, 

haciendo 

sugerencias, 

aclarando y 

expresando 

inquietudes, 

lo que le 

permitió a la 

docente 

investigadora 

identificar 

aspectos que 

no había 

tenido en 

cuenta, 

ajustar y 

reflexionar 

para mejorar 

su 

planeación.   

Ciclo 3: 

En este 

momento de 

la 

investigación 

la triada 

investigadora 

comprende 

que la 

retroalimenta

ción a sus 

pares debe 

realizarse 

enfocados en 

el fondo y lo 

que se 

pretende 

lograr, que 

sus aportes 

deben estar 

conectados 

con el foco 

de 

investigación 

para poder 

nutrir la 

planeación 

desde la 

retroalimenta

ción 

consciente y 

reflexiva.  

Ciclo 5:  

La planeación 

es nutrida por 

los pares 

investigadore

s a través de 

la 

retroalimenta

ción, la 

docente 

investigadora 

ajusta de 

acuerdo a los 

aportes, 

logrando una 

planeación 

coherente y 

pertinente con 

los conceptos 

estructurantes

, resultados 

previstos de 

aprendizaje, 

estrategias de 

enseñanza, 

estrategias de 

evaluación, 

contexto real, 

nivel de los 

estudiantes e 

intereses 

personales de 

la docente 

investigadora.  

 

Ciclo 4:  

La docente 

investigadora 

planea el ciclo 

de reflexión en 

la rejilla Lesson 

Study, la 

comparte a sus 

compañeros y 

ellos realizan 

retroalimentació

n precisa 

alrededor de los 

resultados 

previstos de 

aprendizaje, 

estrategias de 

enseñanza y 

estrategias de 

evaluación, 

utilizando la 

escalera de 

Daniel Wilson 

que les permitió 

valorar, hacer 

sugerencias, 

aclarar y 

expresar 

inquietudes; 

posteriormente 

la docente 

investigadora 

realiza ajustes a 

su planeación.    
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En la figura 17, se muestra la evolución de una planeación realizada de manera 

individual, sin retroalimentación por parte de pares a una planeación desarrollada de manera 

colaborativa, con la oportunidad de ser enriquecida para lograr de manera exitosa los resultados 

previstos de aprendizaje.  

6.7.2 Análisis e interpretación de las subcategorías emergentes durante la acción de 

implementación. 

Visibilización del pensamiento  

Como se había mencionado en los hallazgos de la investigación, visibilizar el 

pensamiento de los estudiantes ha sido una de las categorías más significativas en el proceso de 

transformación de la práctica de enseñanza de la docente investigadora debido a que a través del 

desarrollo de los diferentes ciclos y las reflexiones realizadas, se ha evidenciado que esta 

estrategia convierte al estudiante en el protagonista del proceso de enseñanza – aprendizaje, lo 

motiva a participar y sobre todo lo hace sentir actor importante del proceso. 

Con respecto a la Visibilización del pensamiento, Tishman & Palmer (2005), asumen que 

este “se refiere a cualquier tipo de representación observable que documente y apoye el 

desarrollo de las ideas, preguntas, razones y reflexiones en desarrollo de un individuo o grupo” 

(p.2); en este sentido, cuando un docente asume la misión de hacer vivible el pensamiento de los 

estudiantes, transforma el aprendizaje momentáneo y memorístico en un aprendizaje para toda la 

vida, ya que no solamente logra una mirada acerca de lo que el estudiante comprende, sino 

también de cómo lo está comprendiendo (Richard, Church & Morrison, 2014, p.16 - 18).  

Para promover la Visibilización del pensamiento el programa proyecto Cero, recomienda 

la implementación de “rutinas de pensamiento” que permiten guiar a los estudiantes a lo largo 

del proceso; estas, no solo demandan que los estudiantes repitan hechos, sino que los inducen a 



 

223 

  

involucrarse activamente en un tema al pedirles que piensen más allá de los hechos que conocen, 

haciendo preguntas, aprovechando sus conocimientos previos, examinando la veracidad de sus 

ideas y conectando de manera visible el conocimiento viejo con el nuevo (Tishman & Palmer, 

2005). 

Visibilizar el pensamiento de los estudiantes le ha permitido a la docente investigadora 

conectar a los estudiantes con la lección a través de rutinas de pensamiento que resultaron 

atractivas para ellos, fáciles de resolver , transformando lo que habitualmente se hacía en clase, 

dictar, copiar, escuchar a la docente o resolver un taller, en una oportunidad para que los 

estudiantes den a conocer sus ideas a sus compañeros, las expliquen, las defiendan, las discutan y 

sobre todo las estructuren para lograr un aprendizaje significativo.   

En ese orden de ideas, se perciben claramente los cambios en las acciones de 

implementación de la práctica de enseñanza estudiada, fundamentado en la adopción de la 

estrategia de Visibilización del pensamiento a través de rutinas, para promover el aprendizaje; 

siendo esta una categoría relevante en la transformación de las acciones de implementación en la 

práctica de enseñanza de la docente investigadora. 
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Tabla 25.  

Cambios significativos de la categoría Visibilización del pensamiento en la práctica de 

enseñanza estudiada 

Subcategoría emergente  Anteriormente  Actualmente  

 

 

Visibilización del 

pensamiento    

Esta categoría no existía 

dentro de las acciones de 

implementación de la docente 

investigadora. Se dictaban y 

se copiaban conceptos, la 

docente explicaba los temas a 

través de clases magistrales 

apoyadas en diapositivas, 

videos o lecturas. Haciendo 

que las lecciones fueran 

monótonas y con poca 

participación de algunos 

estudiantes. El centro del 

proceso era la docente quien 

siempre intervenía y siempre 

los mismos estudiantes 

participaban.  

La docente investigadora 

adopta dentro las acciones de 

implementación la utilización 

de rutinas de pensamiento que 

le han permitido hacer visible 

el pensamiento de sus 

estudiantes, entre ellas las 

más utilizadas durante el 

desarrollo de los ciclos: antes 

pensaba- ahora pienso, veo – 

pienso – me pregunto, palabra 

– frase, oración y ¿Qué te 

hace decir eso? Esto ha 

permitido a la docente 

investigadora involucrar a los 

estudiantes y convertirlos en 

los protagonistas del proceso, 

motivando a todos a 

participar, expresando sus 

ideas y mostrándole a la 

docente lo que los estudiantes 

han comprendido, cómo lo 

han comprendido, errores que 

la docente aprovechó para 

realizar el proceso de 

retroalimentación 

oportunamente.  

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 23. Progreso de la categoría Visibilización del pensamiento en los diferentes ciclos de 

reflexión  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ciclo de 

reflexión 

preliminar: 

No se 

utilizaba la 

estrategia de 

visibilización 

del 

pensamiento 

a través de 

rutinas de 

pensamiento 

durante la 

acción de 

implementac

ión. La 

docente 

utilizaba la 

estrategia de 

clase 

magistral y 

el estudiante 

funcionaba 

como 

receptor de 

saberes que 

se aprendía 

de memoria.  

  

Ciclo 1:  

La docente 

investigadora 

reconoce la 

importancia 

de visibilizar 

el 

pensamiento 

de los 

estudiantes, 

se 

fundamenta 

en lo que es 

una rutina de 

pensamiento 

e identifica 

el propósito 

de cada una 

de las 

rutinas, 

desarrolla 

rutinas de 

pensamiento 

desde su 

formación de 

Maestría en 

pedagogía de 

la 

universidad 

de La 

Sabana.   

Ciclo 2: 

Para este 

ciclo de 

reflexión se 

adopta la 

rutina de 

pensamiento 

antes 

pensaba – 

ahora pienso 

que le 

permitió a la 

docente 

investigadora 

identificar la 

capacidad 

que tienen 

los 

estudiantes 

para 

organizar 

nuevamente 

las ideas ya 

expresadas, 

buscando 

mejorarlas. 

Esta 

categoría se 

mantiene a 

partir del 

ciclo 2. 

Ciclo 3: 

 Se utiliza la 

rutina de 

pensamiento 

veo – pienso 

– me 

pregunto, 

aprovechand

o la 

observación 

de imágenes 

para que el 

estudiante 

exprese sus 

ideas, las 

recuerde 

fácilmente y 

las organice 

de acuerdo a 

los aportes 

de sus 

compañeros 

y los 

propios.  

Ciclo 5:  

Hacer visible 

el 

pensamiento 

de los 

estudiantes se 

utiliza como 

estrategia de 

enseñanza a 

través de las 

rutinas de 

pensamiento, 

los 

estudiantes se 

han 

familiarizado 

con su 

desarrollo; la 

categoría se 

hace fuerte y 

se evidencia 

que el hecho 

de haberlas 

adoptado de 

manera 

repetitiva en 

los ciclos 

anteriores ha 

favorecido la 

participación 

de todos los 

estudiantes.  

Ciclo 4:  

Las rutinas de 

pensamiento 

hacen parte de 

la acción de 

implementación 

de la docente 

investigadora, 

las cuales 

además de 

visibilizar el 

pensamiento de 

sus estudiantes 

permiten la 

interacción, 

desarrollando la 

comunicación y 

aportando a la 

docente la 

posibilidad de 

realizar 

retroalimentació

n a partir de las 

ideas 

suministradas 

por los 

estudiantes.  
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En la figura 18, se muestra el progreso de una implementación en donde se dictaban 

conceptos y se aprendían de memoria a una acción de implementación que promueve la 

visibilización del pensamiento de los estudiantes a través de la adopción de rutinas de 

pensamiento en las clases, desarrollando aprendizajes significativos en los estudiantes, 

mejorando la interacción entre los actores del proceso y motivando a todos los estudiantes a 

participar.  

Trabajo colaborativo en el aula  

Esta categoría emerge gracias a que la docente investigadora reconoce la diferencia entre 

el trabajo en grupo y el trabajo colaborativo, ya que en el primero se evidencia que algunos 

estudiantes del grupo se preocupan e interesan por realizar las actividades, aprender y presentar 

un producto o evidencia, en el segundo todos trabajan a partir de la asignación de roles para 

alcanzar un mismo fin, desarrollando una comunicación que permite a los estudiantes interactuar 

a través de conversatorios e intercambio de ideas. 

Esta categoría surgió en el desarrollo del ciclo IV debido a la necesidad que existía de que 

todos los estudiantes participaran en el proceso, teniendo en cuenta que algunos no demostraban 

interés y solo se hacían participes si se les solicitaba. 

Zañartu (2003) citado en Pérez (2007), expresa que: 

            El aporte de dos o más estudiantes que trabajan en función de una meta común, 

probablemente traerá como resultado un producto potencialmente enriquecido, esto 

motivado por las interacciones, negociaciones y diálogos que dan origen al nuevo 

conocimiento. 
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En este sentido, el trabajo colaborativo, constituye un modelo de aprendizaje interactivo, 

que invita a los estudiantes a construir juntos, exigiendo unir esfuerzos, habilidades y 

competencias que les permitan lograr un propósito común (Pérez, 2007).  

Desde la posición de Pérez & Sánchez (2012): 

            El trabajo colaborativo, no es solo la interacción e intercambio de ideas entre los 

estudiantes, también requiere confianza en los compañeros para apoyar el propio 

aprendizaje y proporcionar intercambios en un ambiente no competitivo, logrando que los 

estudiantes desarrollen habilidades para diferenciar y contrastar sus puntos de vista, 

aprendiendo de manera colaborativa.  

En este sentido, el trabajo colaborativo en el aula le permitió a la docente investigadora 

involucrar a los estudiantes en el proceso, motivándolos a participar de manera colaborativa para 

lograr una meta en común, aportando en el proceso de reestructuración de la práctica enseñanza 

de manera significativa y aunque en unos ciclos esta categoría estuvo más fortalecida que en 

otros, fue durante el ciclo IV donde se potencializó el trabajo colaborativo, enriqueciendo la 

manera de aprender de los estudiantes.  

Tabla 26.  

Cambios significativos de la categoría trabajo colaborativo en el aula en la práctica de 

enseñanza estudiada 

Subcategoría emergente  Anteriormente  Actualmente  

 

 

Trabajo colaborativo en el 

aula.    

Esta categoría no existía 

dentro de la acción de 

implementación, se 

realizaban trabajos en grupo 

donde unos estudiantes 

trabajan e interactuaban y los 

otros solo esperaban a que el 

producto estuviera listo. No 

La docente investigadora 

actúa como guía del proceso, 

orienta el trabajo de los 

estudiantes, son ellos quienes 

de manera colaborativa a 

través de la asignación de 

roles interactúan, comparten 
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se promovía el trabajo 

colaborativo a través de la 

asignación de roles.  

ideas y construyen 

aprendizajes conjuntamente.  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 24. Progreso de la categoría trabajo colaborativo en el aula en los diferentes ciclos de 

reflexión  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ciclo de 

reflexión 

preliminar: 

No se trabaja 

de manera 

colaborativa, 

se 

organizaban 

grupos de 

trabajo en 

donde unos 

aportaban y 

otros 

estudiantes 

estaban 

ausentes del 

proceso.  

  

Ciclo 1:  

 La docente 

promueve el 

trabajo 

colaborativo 

en el aula, no 

existe 

asignación 

de roles y 

por tal 

motivo 

algunos 

estudiantes 

aún no son 

conscientes 

de trabajar 

de manera 

colaborativa 

para 

desarrollar 

aprendizajes 

y lograr un 

fin común.  

 

Ciclo 2: 

Se trabaja de 

manera 

colaborativa, 

hay 

asignación 

de roles, aún 

la actividad 

colaborativa 

no es 

asumida 

conscientem

ente 

por los 

estudiantes, 

se continúa 

evidenciando 

que algunos 

estudiantes 

interactúan 

de manera 

efectiva y 

otros son 

pasivos y 

poco 

participativo

s.  

Ciclo 3: 

 El trabajo 

colaborativo 

se hace 

evidente, se 

asumen 

roles, 

observando 

productos 

mejor 

estructurados

, mayor 

interacción 

de los 

estudiantes y 

el trabajo 

colaborativo 

se ha 

asumido con 

mayor 

conciencia.  

Ciclo 5:  

Se 

potencializa 

el trabajo 

colaborativo 

en el aula a 

través de la 

asignación de 

roles que son 

asumidos con 

responsabilid

ad por los 

estudiantes, 

se observan 

aprendizajes 

logrados de 

manera 

conjunta.  

Los productos 

elaborados de 

manera 

colaborativa 

demuestran el 

desarrollo de 

la habilidad 

de 

comunicación

.  

Ciclo 4:  

El trabajo 

colaborativo es 

asumido de 

manera 

consciente, hay 

interacción 

desde los 

diferentes roles 

asignados. La 

docente 

investigadora 

orienta el 

proceso y esta 

presente en 

todos los 

equipos para 

enrutar a los 

estudiantes, 

evitando que se 

distraigan y 

pierdan la 

conexión con el 

fin que se desea 

lograr. Existe 

comunicación 

permanente 

entre estudiantes 

con estudiantes 

y docente con 

estudiantes.  
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En la figura 19, la docente investigadora exhibe el avance de un trabajo en grupo en 

donde unos estudiantes se preocupaban por resolver las actividades o aprender y otros no a una 

gestión de aula en donde los estudiantes aprenden de manera colaborativa a través de la 

asignación de roles.   

Integración del nano currículo: inclusión en el aula 

En el marco de esta investigación, la docente investigadora entendió que cuando se habla 

de inclusión en aula, no solamente se hace referencia a estudiantes que tienen habilidades 

diferentes y necesitan apoyo educativo, sino que también “considera las necesidades específicas 

de cada estudiante”; esta categoría que emerge, responde a los ajustes curriculares significativos, 

que son medidas específicas para los estudiantes, cuando estos presenten un desfase de su nivel 

de competencia curricular respecto al grupo en el que está escolarizado, conllevando a los 

docentes a utilizar estrategias y metodologías en el aula, de acuerdo a sus necesidades 

específicas, atendiendo a la política de inclusión que se enmarca en el cuarto nivel de concreción 

curricular denominado nano currículo (Maturana, 2021). 

Porter (1997) citado en Moliner (2008), expresa que: 

            La inclusión educativa favorece la inclusión social, lo cual no quiere decir que sea fácil. 

Existen muchos estudiantes que no entablan amistades de modo natural en las escuelas o 

que no participan o sencillamente se muestran ausentes en la clase, es ahí donde aparece 

el reto para los docentes de implementar estrategias y metodologías que aseguren el 

mismo nivel para todos sus estudiantes y no hay una “solución mágica”; lo que está claro 

es que la inclusión brinda oportunidades para transformar desde el ámbito educativo con 
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el fin de mejorar las prácticas de enseñanza de los docentes a través de la atención 

oportuna de las necesidades específicas del aula. 

De este modo, la docente investigadora asume durante el ciclo IV la inclusión en aula, 

teniendo en cuenta que a su clase llega una estudiante nueva que proviene del departamento del 

Chocó, por lo que debe en primera instancia integrar y acoger a dicha estudiante con el fin de 

motivarla, hacerla sentir parte del grupo y finalmente la docente de acuerdo al nivel que percibe 

en la estudiante se preocupa por que se equilibre con sus compañeros a través de adaptaciones 

que debe realizar para atender este tipo de situaciones o habitualmente a estudiantes que 

presentan bajo desempeño o poco interés por las actividades realizadas en clase. 

Tabla 27.  

Cambios significativos de la categoría inclusión en aula en la práctica de enseñanza estudiada 

Subcategoría emergente  Anteriormente  Actualmente  

 

 

Integración del nano 

currículo: inclusión en aula     

La docente investigadora no 

había tenido en cuenta la 

inclusión en aula desde el 

punto de vista de estudiantes 

que llegasen nuevos a la clase 

o que no se encontraran en el 

mismo nivel de sus 

compañeros. Esta categoría 

no estaba presente dentro de 

la acción de implementación 

de la docente investigadora ya 

que esta no se tomaba el 

tiempo de analizar a cada 

estudiante, solo dictaba 

contenidos y entregaba 

talleres, dejando a un lado las 

habilidades, capacidades y 

formas de aprender de cada 

estudiante. No existía una 

estrategia para integrar a 

estudiantes nuevos o para 

motivar a los que se 

La docente investigadora 

reconoce la importancia de 

realizar adaptaciones en el 

aula, que atiendan a las 

necesidades de cada 

estudiante para beneficio del 

grupo, el mejoramiento de los 

aprendizajes y por ende la 

transformación de la práctica 

de enseñanza. La docente 

asume la responsabilidad de 

hacer adaptaciones propias 

del aula, buscando que todos 

sus estudiantes se encuentren 

en el mismo nivel, tengan las 

mismas oportunidades y que 

aunque sean nuevos en la 

clase se conecten con ella.   
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mostraban aislados y no 

participaban.   

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 25. Progreso de la categoría inclusión en aula en los diferentes ciclos de reflexión 

 

Ciclo de 

reflexión 

preliminar: 

No se tenían 

en cuenta las 

necesidades 

del aula ni de 

los 

estudiantes. 

Cuando un 

estudiante 

llegaba 

nuevo 

sencillament

e se le 

solicitaba 

que se 

colocara al 

día y 

presentara 

las 

actividades 

pendientes. 

No se 

realizaban 

adaptaciones 

que 

aseguraran el 

mismo nivel 

para todos 

los 

estudiantes.   

  

Ciclo 1:  

Se concibe la 

existencia de 

los niveles 

de 

concreción 

curricular, 

entre ellos el 

cuarto nivel 

que atiende 

al nano 

currículo, 

que 

considera las 

necesidades 

específicas 

de cada 

estudiante. 

 

Ciclo 2: 

Se proponen 

estrategias 

metodológic

as para 

ubicar a los 

estudiantes 

en el centro 

del proceso, 

prestando 

atención a 

estudiantes 

que 

presentaban 

bajo 

desempeño 

académico o 

no 

demostraban 

interés. La 

docente 

investigadora 

reconoce que 

la inclusión 

no solo 

corresponde 

a la atención 

de 

estudiantes 

con 

habilidades 

diferentes.  

Ciclo 3: 

Se da 

importancia 

a los 

estudiantes 

que llegan 

nuevos a la 

clase a través 

de 

estrategias 

de 

comunicació

n asertiva se 

lo integra a 

la clase, se 

hace un 

diagnóstico 

para 

determinar 

su nivel de 

acuerdo al 

grado, se 

tienen en 

cuenta 

estudiantes 

con bajo 

desempeño, 

los cuales 

ahora se 

muestran 

más 

participativo

s.  

Ciclo 5:  

Cada 

estudiante es 

parte del 

proceso, no se 

deja de lado a 

ninguno, 

existe apoyo 

entre 

compañeros 

para lograr el 

aprendizaje, 

se plantean 

estrategias 

como la 

visibilización 

el 

pensamiento 

en donde 

todos los 

estudiantes 

sin miedo a 

equivocarse 

dan a conocer 

sus ideas. Se 

evidencia un 

aprendizaje 

más unánime 

para todos los 

miembros del 

grupo, incluso 

hay 

compañeros 

que apoyan a 

los otros.  

Ciclo 4:  

Se ubica al 

estudiante en el 

centro del 

proceso, 

buscando las 

mismas 

posibilidades 

para todos, 

aprovechando la 

comunicación 

permanente 

entre todos los 

actores. Existen 

estrategias para 

atender a 

estudiantes que 

llegan nuevos a 

la clase, 

estudiantes con 

desempeños 

bajos. Se 

evidencia mayor 

interacción entre 

los estudiantes, 

incluso mayor 

participación de 

los que no lo 

hacían a no ser 

que se le 

solicitara.   
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Fuente: elaboración propia. 

En la figura 25, la docente investigadora muestra la evolución a través de los diferentes 

ciclos de reflexión de la categoría inclusión en aula, en donde se trasciende de una gestión de 

aula en donde se tenían en cuenta a estudiantes con excelente desempeño académico y 

participativos a una implementación en aula en donde se busca que todos los estudiantes se 

encuentren en el mismo nivel a través de adaptaciones metodológicas y estrategias propuesta por 

la docente investigadora.  

6.7.3. Análisis e interpretación de las subcategorías emergentes durante la acción de 

evaluación de los aprendizajes. 

Evaluación formativa 

 

La docente investigadora encontró en la evaluación formativa la oportunidad de darle 

otro sentido a su práctica de enseñanza desde la acción de evaluación de los aprendizajes, 

asumiéndola como un reto que le permitió motivar, desarrollar aprendizajes y habilidades, 

interactuar y sobre todo conocer a sus estudiantes, haciéndolos participes del proceso de 

enseñanza – aprendizaje a través de la valoración de sus avances y no calificándolos como 

habitualmente lo hacía.  

Para Santos (2001), la forma de evaluar revela la noción que el docente tiene de lo que es 

enseñar y aprender. No sólo de qué es lo que el estudiante tiene que asimilar sino de la forma en 

que el profesor puede ayudarle a hacerlo (p.6). 

Para Sanmartí (2008), “estudiar para aprobar no es lo mismo que aprender” y por ello 

señala que, el éxito de una metodología de enseñanza y de los resultados obtenidos por el 

estudiante se cimentan no tanto en la manera como se dan a conocer los nuevos conocimientos, 
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sino en la evaluación, asumida como un conjunto de actividades que permiten al docente 

identificar errores, comprender sus causas y tomar decisiones para superarlas (Perrenoud, 1993 

citado en Sanmartí, 2008, p.7). 

La evaluación formativa es un proceso planificado en el que la evidencia de la situación 

del estudiante, obtenida a través de la evaluación es utilizada por los docentes para ajustar sus 

estrategias de enseñanza, o bien por los estudiantes para ajustar sus técnicas de aprendizaje 

habituales; a través de la evaluación formativa los docentes mejoran sus prácticas de enseñanza y 

aumentan el grado de aprendizaje de los estudiantes (Popham, 2013, p. 101).  

En este sentido, para la docente investigadora, lograr una evaluación de tipo formativo se 

convirtió en un reto que se fue estructurando desde el ciclo 2, en donde comprendió que evaluar 

no era calificar y de ahí en adelante en cada ciclo de reflexión florecía un nuevo elemento que le 

aportaba a su acción de evaluación la esencia de carácter formativo, ofreciendo a los estudiantes 

oportunidades para aprender de diferentes formas, lograr los resultados previstos de aprendizaje, 

aprovechar cualquier detalle o idea aportado por el estudiante para realizar el proceso de 

retroalimentación, involucrando al estudiante de manera permanente a través de la 

autoevaluación y coevaluación. Esta categoría transformo significativamente la forma de pensar 

y actuar de la docente investigadora alrededor de la acción de evaluación, aportándole 

oportunidades de mejoramiento y desarrollo profesional.  
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Tabla 28.  

Cambios significativos de la Evaluación formativa en la práctica de enseñanza estudiada 

Subcategoría emergente  Anteriormente  Actualmente  

 

    Evaluación formativa. 

La docente investigadora no 

evaluaba, calificaba.  

No se valoraba el proceso de 

los estudiantes, se calificaban 

actividades y al final se 

aprobaba o reprobaba, 

asumiéndose como 

evaluación sumativa.  

El proceso de 

retroalimentación no era 

funcional, casi que nulo. 

No se establecían técnicas e 

instrumentos de evaluación 

para valorar la evolución de 

los aprendizajes de los 

estudiantes.  

Se centraba en la 

heteroevaluación o juicio que 

daba la docente investigadora. 

La retroalimentación se 

convirtió en un aspecto 

significativo del proceso de 

evaluación, asumiendo como 

importante cualquier 

oportunidad para fomentar el 

aprendizaje. Autoevaluación, 

coevaluación y 

heteroevaluación hacen parte 

de las técnicas de evaluación, 

dándole relevancia a todos los 

actores del proceso. Las 

evidencias recolectadas son 

sistematizadas y se utilizan 

como oportunidades de 

mejora. La valoración es 

continua y el estudiante se 

convirtió en el centro del 

proceso. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 26. Progreso de la categoría evaluación formativa en los diferentes ciclos de reflexión. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Ciclo de 

reflexión 

preliminar: 

La categoría 

no existía.  

La docente 

investigadora 

calificaba 

actividades y 

asignaba una 

nota al final 

del periodo 

para aprobar 

o reprobar 

estudiantes. 

El único 

instrumento 

utilizado 

para recabar 

información 

era la 

planilla de 

notas. 

No se 

utilizaba la 

retroalimenta

ción como 

estrategia y 

la docente 

investigadora 

era la única 

que emitía 

juicios.  

Ciclo 1:  

Se concibe la 

noción de 

instrumentos

, técnicas y 

medios de 

evaluación. 

La docente 

investigadora 

realiza un 

ejercicio 

para 

reconocer la 

diferencia 

entre un 

medio, una 

técnica y un 

instrumento 

de 

evaluación y 

además 

reconoce la 

retroalimenta

ción como 

momento 

relevante en 

el proceso de 

evaluación 

de los 

aprendizajes.  

 

Ciclo 2: 

Surge la 

retroalimenta

ción como 

elemento 

insoslayable 

en la acción 

de 

evaluación.  

Se realiza un 

ejercicio de 

autoevaluaci

ón dándole la 

oportunidad 

al estudiante 

de ser parte 

del proceso. 

Se utilizan 

técnicas 

como la 

observación 

participante, 

instrumentos 

de 

evaluación 

como la lista 

de chequeo y 

como medios 

cuadernos y 

productos 

presentados 

por los 

estudiantes.  

Ciclo 3: 

Se recolecta 

información 

y se valora 

durante el 

desarrollo de 

todo el ciclo. 

La 

exploración 

de ideas 

previas se 

toma como 

punto de 

partida para 

iniciar el 

proceso de 

retroalimenta

ción.  

Se utilizan 

estrategias 

de 

evaluación 

pertinentes 

para alcanzar 

los 

resultados 

previstos de 

aprendizaje. 

 

Ciclo 5:  

Se parte de la 

evaluación 

diagnostica en la 

cual se utilizan 

instrumentos 

como la lista de 

chequeo para 

recabar 

información. Se 

utiliza la rúbrica 

como 

instrumento de 

valoración para 

el proyecto final 

de síntesis, la 

cual es 

diligenciada por 

el estudiante, sus 

compañeros y la 

docente 

investigadora 

para valorar 

productos.  

La 

retroalimentació

n es permanente 

y además ahora 

es realizada por 

los compañeros. 

Existe reflexión 

por parte de los 

actores de la 

evaluación.  

Se evidencia el 

desarrollo de 

habilidad de 

innovación. 

Ciclo 4:  

La docente 

investigadora 

le da 

relevancia a 

la acción de 

evaluación; 

realiza de 

manera 

consciente el 

ejercicio.  

La 

retroalimenta

ción se 

realiza de 

manera 

continua 

como 

oportunidad 

de mejora y 

desarrollo de 

aprendizajes.  
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En la figura 26, se muestra la trascendencia de una evaluación de tipo sumativa a una 

evaluación formativa, en donde el centro es el estudiante y se aprovecha cualquier detalle para 

hacer retroalimentación.  

Actores de la evaluación 

En este momento de la investigación, la docente investigadora comprendió que en un 

proceso de evaluación todos los actores deben intervenir porque teniendo en cuenta sus aportes 

se enriquece el aprendizaje.   

La evaluación formativa adquiere mayor sentido en el marco de una estrategia 

pedagógica de lucha contra el fracaso y las desigualdades (Perrenoud, 1996 citado en Perrenoud, 

2008, p.16), en esta evaluación no hay buenos o malos estudiantes, todos son iguales y el docente 

debe desarrollar estrategias que permitan el mismo nivel para todos, es por eso que surge la 

necesidad de involucrar a todos los actores de la evaluación en este proceso de transformación 

educativa, logrando así un proceso de transmisión de la información efectivo, en donde se 

retroalimente de manera permanente y no solo desde el punto de vista del docente, sino entre 

compañeros y entre sí mismo.  

Para Perassi (2008), el reconocimiento de los actores de la evaluación, permite interpretar 

la responsabilidad que tiene cada uno en el proceso de aprendizaje, la tarea de juzgar las acciones 

producidas por otro u otros, o bien tornarse otro frente a sí mismo, cuando la evaluación es auto 

referida. El ejercicio del rol de evaluador instala una asimetría en su relación con el objeto/sujeto 

evaluado, acusando una acumulación de poder en manos del primero que debe asegurar el 

mejoramiento del proceso de evaluación en el aula.  

En el proceso educativo se tiende a pensar que únicamente evalúa el docente, pero, no 

debería ser así, es cierto que el estudiante necesita la evaluación del docente (para que le guíe y 
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le oriente, para que le ayude a regular sus errores y a aprender de ellos y para que le enseñe, pero 

también es necesaria la implicación de los estudiantes en el proceso evaluativo. Por tanto, 

concebimos el proceso de manera compartida; al respecto, Santos (2000) citado en Hamodi, 

López & López (2015) argumentan que “la evaluación pertenece a todos y a todos beneficia” 

(p.6). 

Relacionando lo evidenciado en la investigación con las premisas anteriores, la docente 

investigadora logra reconocer que a partir del ciclo 2, se inició el proceso de involucrar a los 

actores diferentes a la docente investigadora en el proceso de valoración, buscando determinar el 

cumplimiento de los resultados previstos de aprendizaje. En primera instancia se incluyó al 

estudiante a través de la autoevaluación, luego a los pares o compañeros a través de la 

coevaluación y finalmente interactuaron los diferentes actores e hicieron valoraciones, 

fortaleciendo el proceso de acuerdo a la evolución y necesidades de aprendizaje de cada uno de 

los estudiantes, y fue hasta el ciclo 5, donde se logró la interacción de todos los actores, en el 

proceso de retroalimentación, encontrando aspectos que no habían sido tenidos en cuenta, 

aportando significativamente al proceso de reestructuración de la práctica de enseñanza de la 

docente investigadora. 
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Tabla 29. Cambios significativos de la categoría actores de la evaluación en la práctica de 

enseñanza estudiada 

Subcategoría emergente  Anteriormente  Actualmente  

 

    Actores de la evaluación  

La docente investigadora era 

la única que valoraba el 

desempeño de los estudiantes, 

sus trabajos y evidencias de 

aprendizaje con el fin de 

aprobar o reprobar a partir de 

una nota.  

Se adopta la autoevaluación, 

coevaluación y 

retroalimentación entre pares, 

permitiendo que todos los 

actores hagan parte del 

proceso. La docente 

investigadora guía y orienta el 

proceso y entre todos, 

estudiante, compañeros y 

docente valoran la evolución 

de los aprendizajes a través 

de un proceso de reflexión y 

desarrollo de habilidades 

como el pensamiento crítico, 

la comunicación. El ejercicio 

de evaluación se realiza de 

manera consciente, 

sistematizado y organizado.      

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 27. Progreso de la categoría actores de la evaluación en los diferentes ciclos de 

reflexión. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 27, se muestra la manera como el evaluador paso de ser solamente la docente 

investigadora a convertir en evaluadores al estudiante mismo a través de la autoevaluación y sus 

Ciclo de 

reflexión 

preliminar: 

Se realizaba 

solamente 

heteroevalua

ción; la 

docente 

investigadora 

emitía 

juicios con 

respecto a las 

actividades 

realizadas 

por los 

estudiantes. 

No se 

realizaba un 

proceso de 

retroalimenta

ción con 

propósitos 

claros.   

Ciclo 1:  

La docente 

investigadora 

reconoce que 

en la acción 

de 

evaluación 

de los 

aprendizajes 

también se 

puede 

involucrar a 

los 

estudiantes 

desde la 

autoevaluaci

ón y 

coevaluación

.  

Para este 

ciclo se 

realiza 

autoevaluaci

ón solo al 

final del 

proceso y se 

utiliza un 

formato que 

no permite 

valorar el 

logro de los 

resultados de 

aprendizaje.  

 

Ciclo 2: 

Los 

estudiantes 

se involucran 

en el 

proceso, lo 

que sirve de 

motivación 

para 

enriquecer el 

proceso de 

aprendizaje 

que ahora se 

da a través 

de la 

interacción 

de actores 

diferentes a 

la docente 

investigadora

.   

 

Ciclo 3: 

Hay juicios 

realizados 

por los 

compañeros 

que se 

realizan 

basados en la 

amistad o 

relaciones 

entre 

compañeros 

que no 

permite 

evidenciar el 

progreso de 

los 

aprendizajes 

de los 

estudiantes.  

Ciclo 5:  

Se involucra a 

todos los actores 

del proceso a 

través de la 

autoevaluación, 

coevaluación y 

heteroevaluación

, utilizando 

como 

instrumento la 

rúbrica. 

 Se realiza 

retroalimentació

n entre 

compañeros y de 

parte de la 

docente 

investigadora. 

Hay un proceso 

de reflexión.  

Ciclo 4:  

Se promueve 

el 

aprendizaje 

colaborativo 

entre pares a 

través del 

desarrollo de 

la habilidad 

de 

comunicació

n.  



 

240 

  

compañeros a través de la coevaluación, logrando involucrar a todos los actores del proceso y 

reestructurar la práctica de enseñanza desde la acción de evaluación de los aprendizajes. 

Demostración y representación habilidades del siglo XXI: pensamiento crítico, 

creatividad, resolución de problemas, comunicación e innovación  

Este medio de evaluación le sirve a la docente investigadora para recabar información de 

acuerdo al desarrollo de la habilidad del siglo XXI que correspondía a cada uno de los diferentes 

ciclos de reflexión realizados por la docente investigadora, le permiten demostrar a través de un 

proyecto final de síntesis los avances de los estudiantes, sus fortalezas, debilidades dando paso al 

proceso de retroalimentación. 

“Estas evidencias, productos o actuaciones realizadas por los estudiantes son los medios 

que informan sobre los resultados de aprendizaje y que utiliza el evaluador para realizar las 

valoraciones correspondientes” (Pérez, Enrique, Carbó & González, 2017, p.13). 

La docente investigadora encuentra significativo en su investigación el medio práctico de 

evaluación demostración o representación, ya que le permitió a través de diferentes proyectos de 

síntesis recolectar información acerca del desempeño de los estudiantes alrededor de la habilidad 

del siglo XXI planteada para cada ciclo. La docente investigadora asume este medio de 

evaluación como la evidencia que le permite determinar el logro de los resultados previstos de 

aprendizaje en torno a la habilidad desarrollada en cada ciclo, iniciando con el pensamiento 

crítico en el primer ciclo de reflexión; El pensamiento crítico es indispensable para el desarrollo 

de habilidades de pensamiento en el aula y en la vida, ya que permite el mejoramiento en las 

capacidades para la innovación y la creatividad, la investigación y el aprendizaje permanente, y 

promueve la reflexión, la interpretación, el análisis, la argumentación y la valoración del 

conocimiento (Flórez, 2010 citado en Escobar, Carrasco & Salas, 2015, p.2).  
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Tabla 30.    

Cambios significativos de la categoría demostración y representación habilidades del 

siglo XXI: pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, comunicación e 

innovación.  

Subcategoría emergente  Anteriormente  Actualmente  

 

Demostración y 

representación habilidades 

del siglo XXI: pensamiento 

crítico, creatividad, 

resolución de problemas, 

comunicación e innovación.  

 

La docente investigadora no 

utilizaba medios prácticos de 

evaluación que le permitieran 

recolectar información de los 

avances de los estudiantes, 

asignaba notas a los 

cuadernos o trabajos 

realizados por los estudiantes 

sin comprender la 

intencionalidad o el para qué 

le iba a servir a los 

estudiantes.   

La docente investigadora 

adopta el medio de 

evaluación de representación 

o demostración para 

recolectar información a 

través de evidencias 

denominadas proyecto final 

de síntesis que le permiten 

identificar el desarrollo de las 

habilidades de los 

estudiantes.  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 28.Progreso de la categoría Demostración y representación habilidades del siglo XXI: 

pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, comunicación e innovación. 

  
 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 28, se muestra la trazabilidad de como el medio de evaluación paso de ser el 

cuaderno o un trabajo escrito por un estudiante a un medio de evaluación práctico que permite 

recabar información significativa alrededor del desarrollo de habilidades del siglo XXI. 

 

 

Ciclo de 

reflexión 

preliminar: 

Se utilizaba 

el cuaderno 

de los 

estudiantes 

como medio 

de 

evaluación, 

no existía 

propósito 

para las 

evidencias 

solicitadas a 

los 

estudiantes. 

Ciclo 1:  

La docente 

investigadora 

reconoce que 

existen 

medios de 

evaluación 

que aportan 

información 

de acuerdo a 

los 

resultados 

previstos de 

aprendizaje 

propuestos 

para la 

lección.   

 

 

Ciclo 2: 

La docente 

investigadora 

adopta el 

medio de 

evaluación 

de 

demostración 

y 

representació

n para 

recolectar 

información 

relevante de 

los avances y 

aprendizajes 

de los 

estudiantes.   

 

Ciclo 3: 

La docente 

investigadora 

comprende 

el medio de 

evaluación 

de 

representació

n o 

demostración 

como 

herramienta 

para recabar 

información. 

Ciclo 5:  

La 

representación o 

demostración de 

las habilidades 

se evidencian en 

el proyecto final 

de síntesis de los 

estudiantes, 

permitiendo 

recabar 

información 

significativa que 

permitirá 

enriquecer el 

proceso de 

aprendizaje de 

los estudiantes.  

Ciclo 4:  

Se utilizan 

diferentes 

evidencias 

para 

recolectar 

información 

de los 

estudiantes 

que 

conllevaran 

al desarrollo 

del proyecto 

final de 

síntesis, 

aportando 

información 

para 

determinar el 

logro de los 

resultados 

previstos de 

aprendizaje. 
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Capítulo 7. Comprensiones y aportes al conocimiento pedagógico  

El presente capitulo expone las comprensiones y saberes pedagógicos que ha desarrollado 

la docente investigadora en torno a la reestructuración de su práctica de enseñanza y por ende 

cada una de sus acciones constitutivas a través de la metodología Lesson Study, que permitió a la 

docente investigadora la reflexión individual y colaborativa con el fin de mejorar su práctica de 

enseñanza y lograr su desarrollo profesional. Estas son: 

Las prácticas de enseñanza son dinámicas, por tal motivo están expuestas a cambios o 

transformaciones que ameritan el trabajo responsable y profesional del docente para fortalecer en 

su quehacer diario las acciones de planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes.  

Alrededor de la planeación, la docente investigadora encontró que: 

Para lograr una planeación bien estructurada se requiere de un ejercicio consciente, 

responsable y organizado que demanda dedicación, documentación, tiempo y sobre todo 

reflexión permanente; por tal motivo es necesario sistematizarlo, para poder evaluarlo, 

reflexionar sobre él y posteriormente fortalecerlo.  

Para la docente investigadora la planeación debe asegurar la participación de estudiantes 

y docente; debe estar organizado y prever cualquier obstáculo que se pueda llegar a presentar, 

asegurando el logro de los resultados previstos de aprendizaje. 

En el ejercicio de planeación se deben considerar todos los detalles, por insignificantes 

que sean y el contexto real de los estudiantes es un eje fundamental que permite aterrizar el 

ejercicio de planeación y dar solución a problemáticas propias de cada entorno educativo. 

Por otro lado, un ejercicio de planeación armónico, que cuente con coherencia y 

pertinencia asegura el logro de los resultados de aprendizaje. 
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La planeación colaborativa apoyada en la metodología Lesson Study permite a los 

docentes identificar aspectos que no se tenían en cuenta para realizar ajustes pertinentes, 

aportando a la profesionalización del docente representando la diferencia en el quehacer 

educativo. 

Las planeaciones educativas deben estar renovadas, atender a necesidades de los 

estudiantes, contribuyendo al desarrollo de habilidades y competencias. 

A medida que se implementan ciclos de reflexión se van fortaleciendo los elementos que 

hacen parte de un ejercicio de planeación profesional; la docente  investigadora reconoció que 

algo impajaritable es la declaración de resultados previstos de aprendizaje, ya que estos permiten 

que exista un ejercicio centrado en el estudiante y en el desarrollo de habilidades y competencias, 

por ello las planeaciones deben estar renovada y atender a las necesidades de los estudiantes e 

intereses de los docentes atendiendo a los establecido desde el macro currículo, meso currículo y 

mico currículo.  

Alrededor de la acción de implementación, la docente investigadora encontró que: 

En el aula todos hacen parte del proceso, que la interacción y la comunicación asertiva 

deben asegurar que haya interacción permanente entre los diferentes actores del proceso de 

enseñanza aprendizaje permitiendo así que el aprendizaje sea colaborativo y significativo.  

La visibilización del pensamiento permite que los estudiantes se sientan importantes, 

motivados y sean actores activos del proceso y a través de la implementación de rutinas de 

pensamiento se logran aprendizajes mejor estructurados que cuentan con retroalimentación 

permanente por parte del docente.   

Alrededor de las acciones de evaluación de los aprendizajes, la docente investigadora 

comprendió que: 
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Evaluar no es sinónimo de calificar y que, aunque el sistema educativo exija una nota 

para los estudiantes, se debe centrar el proceso en el aprendizaje de los estudiantes más que en 

determinar resultados; le permite al docente identificar el progreso del estudiante y las 

debilidades que se presentan para actuar de manera inmediata a través del proceso de 

retroalimentación, asegurando que todos los estudiantes logren alcanzar los resultados previstos 

de aprendizaje. 

La Lesson Study permite a los docentes mejorar sus prácticas de enseñanza de manera 

colaborativa, asumiendo la planeación como un ejercicio que puede ser mejorado por pares con 

el fin de centrarse en el cómo aprenden los estudiantes.  

Las habilidades del siglo XXI son fundamentales para desarrollar pensamiento científico 

en los estudiantes y contribuyen al mejoramiento de las prácticas de enseñanza en el área de 

Ciencias Naturales.  

Figura 29: Modelo configuración de las comprensiones derivadas de la investigación.  

 

Fuente: elaboración propia 

La planeación colaborativa 
enriquece el ejercicio y 

permite identificar aspectos 
que no se tenian en cuenta.

una planeación con 
coherencia y pertinencia 
asegura el logro de los 
resultados previstos de 

aprendizaje.

Planeación 
Habilidades 

del siglo 
XXI

Práctica de 
enseñanza

Evaluación

La visibilización 
del 

pensamiento 
asegura la 

participación de 
los estudiantes.

Evaluar no es sinonimo 
de calificar 

la evaluacion formativa 
requiere de que todos 

los actores hagan parte 
del proceso y de que 

exista una 
retroalimentacion 

permanente. 

Implementación

Lesson 
Study
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Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones  

A lo largo de la investigación se adoptó como objeto de estudio la práctica de enseñanza 

de una docente de Ciencias Naturales en básica secundaria, a continuación, se muestran las 

conclusiones y recomendaciones que surgieron en torno a la investigación: 

La reestructuración de la práctica de enseñanza de la docente investigadora ha 

contribuido a lograr mejores aprendizajes en el área de Ciencias Naturales, atendiendo a los 

siguientes objetivos: 

8.1. Conclusiones  

 

Describir la reestructuración de la Práctica de Enseñanza de Ciencias Naturales a 

partir de la Lesson Study para el desarrollo de habilidades del siglo XXI en estudiantes de 

básica secundaria. 

Al inicio de la investigación a través de un análisis reflexivo de las acciones constitutivas 

realizadas por la docente investigadora se reconoció que su práctica de enseñanza es singular y 

que presenta algunas fortalezas que se pueden mejorar y debilidades que deben transformarse 

para alcanzar el desarrollo profesional de la docente investigadora desde las acciones 

constitutivas de su práctica de enseñanza. 

Inicialmente vale la pena recordar que previamente al proceso de investigación y 

formación en la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, la docente investigadora 

no realizaba un ejercicio de planeación riguroso, sistematizado y que no daba cuenta del 

progreso de los aprendizajes de los estudiantes, se centraba solamente en abordar contenidos y 

carecía de coherencia entre los diferentes niveles del currículo, no habían ajustes pertinentes de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes y sus contextos reales, incluso en algunas ocasiones 

eran copias de los años anteriores. Con respecto al proceso de implementación la docente 
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investigadora se centraba en la clase magistral, utilizando actividades repetitivas y memorísticas 

que no aseguraban el aprendizaje y finalmente en las acciones de evaluación se encontró que la 

docente se dedicaba a signar notas de acuerdo a las actividades que realizaba en clase para al 

final del periodo aprobar o reprobar estudiantes; aunque se realizaba retroalimentación, esta 

carecía de fundamento y no estaba planeada, solo se realizaba si había alguna pregunta o idea 

aportada por los estudiantes.     

A medida que se iban desarrollando los ciclos de reflexión se hizo notorio un proceso de 

transformación desde las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza de la docente 

investigadora, entre ellas el hecho de que realizara un ejercicio de planeación que promueva el 

desarrollo de habilidades y competencias, en donde se declaren resultados previstos de 

aprendizaje que sean reales y fáciles de lograr por los estudiantes a través de estrategias de 

enseñanza estructuradas para la visibilización del pensamiento y fundamentados en el enfoque de 

la enseñanza para la comprensión y el constructivismo social; este ejercicio de planeación cuenta 

con coherencia y pertinencia entre los resultados previstos de aprendizaje, las estrategias de 

enseñanza, estrategias de evaluación, necesidades de los estudiantes y su contexto real.  

Lo anterior permitió transformar acciones de implementación y evaluación de los 

aprendizajes desde la acción de planeación a través de la mejora de la práctica de enseñanza de la 

docente investigadora.   
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Identificar las características de la práctica de enseñanza de una profesora de 

Ciencias Naturales en sus acciones de planeación, implementación y evaluación de los 

aprendizajes en la institución educativa San José de Riecito. 

La docente investigadora reconoció desde el planteamiento de los antecedentes de su 

práctica de enseñanza, que esta se había ido transformando pero que aún presentaba debilidades 

que debían ser reestructuradas por tal motivo reconoció al inicio de la investigación que desde la 

acción de planeación no existía un ejercicio riguroso, sistematizado y que carecía de coherencia 

y pertinencia; gracias al proceso de investigación acción educativa comprendió la necesidad de 

estos elementos en su ejercicio y le dio un valor relevante a la planeación, reconociéndolo como 

el punto de partida de toda práctica de enseñanza, comprendiendo que si este era realizado con 

dedicación, fundamentación, compromiso, alineamiento entre los niveles del currículo y 

pertinencia, aseguraría el aprendizaje de los estudiantes convirtiéndolos en el actor principal del 

proceso, en donde la evaluación se debe realizar durante todo el proceso y que cada detalle que 

se obtenga debe estar orientado a la mejora y fortalecimiento. 

Determinar una propuesta pedagógica que, implementada en el contexto educativo 

desde la perspectiva de ciclos de reflexión facilite la reestructuración de la Práctica de 

Enseñanza de Ciencias Naturales y el desarrollo de habilidades del siglo XXI en estudiantes 

de básica secundaria. 

La visibilización del pensamiento fue uno de los elementos que más aportó en el proceso 

de transformación de la práctica de enseñanza estudiada, ya que permitió involucrar a los 

estudiantes de forma permanente en el proceso de enseñanza- aprendizaje, contribuyendo al 

desarrollo de habilidades necesarias para la vida, como lo son el pensamiento crítico que se 

evidencio en las retroalimentaciones aportadas por los estudiantes y desarrolló de rutinas de 
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pensamiento, creatividad que se evidencio en los productos presentados por los estudiantes en el 

proyecto final de síntesis de cada uno de los ciclos de reflexión, resolución de problemas 

evidenciado en la solución aportada por los estudiantes las diferentes problemáticas presentadas 

en su entorno, comunicación que se evidenció en el trabajo colaborativo, respuestas de los 

estudiantes y retroalimentaciones e innovación que se evidencio en el momento de la 

investigación cuando los estudiantes fueron capaces de presentar un prototipo innovador que se 

aplicara en su contexto real.   

Evaluar el impacto de la propuesta pedagógica sobre la reestructuración de la 

práctica de enseñanza de la docente investigadora y el desarrollo de habilidades en 

estudiantes de básica secundaria.  

La propuesta pedagógica implementada por la docente investigadora fue efectiva ya que 

permitió involucrar permanentemente a los estudiantes, desarrollando aprendizajes significativos 

a través de la visibilización del pensamiento, el enfoque de enseñanza para la comprensión y el 

constructivismo social.  

8.2 Recomendaciones  

 

Como resultado de las comprensiones y saberes pedagógicos que surgen de la presente 

investigación, se manifiestan las siguientes recomendaciones orientadas a docentes que se 

interesen por transformar sus prácticas de enseñanza a través de la metodología Lesson Study 

para el desarrollo de habilidades del siglo XXI en el área de Ciencias Naturales: 

La docente investigadora recomienda fundamentarse y comprender la intencionalidad de 

la investigación con enfoque cualitativo, ya que este permite centrarse en el estudio de una 

realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un proceso histórico de 
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construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas (Pérez, 2001 citado en 

Quintana, 2006, p. 48). 

Para continuar con investigaciones en torno al desarrollo de habilidades del siglo XXI, se 

recomienda realizar ciclos de reflexión cortos, con el fin de facilitar su análisis y documentación. 

Cada vez que se desarrolle un ciclo de reflexión, se debe documentar y narrar posterior a su 

aplicación para no perder ningún detalle que pueda ser olvidado si se deja pasar algún tiempo, 

además se deben elegir instrumentos para recabar información que permitan el análisis posterior 

de lo sucedido. 

Para la declaración de resultados previstos de aprendizaje es necesario revisar cada uno 

de los niveles del currículo y seguir la ruta propuesta para narrarlos (verbo, contenido y 

contexto); estos deben ser alcanzables y evaluables. En el trabajo de planeación colaborativa a 

través de la metodología Lesson Study permite fortalecer las prácticas de enseñanza si se realiza 

de manera rigurosa y consciente, asumiendo los aportes de los pares como oportunidades de 

mejora y se realizan los respectivos ajustes. 

Es importante que la categoría que emerja en cada ciclo de reflexión sea definida 

inicialmente por el docente investigador, luego se fundamente y soporte con teóricos y 

finalmente se relacione con la investigación. 

El ejercicio de reflexión de las prácticas de enseñanza es necesario y debe ser 

permanente, debe realizarse en torno a cada una de las acciones de planeación, implementación y 

evaluación de los aprendizajes, lo que implica dedicación y compromiso a través de la auto 

reflexión y aceptación de juicios de pares colaboradores. 

Para iniciar en un proceso de investigación acción educativa es necesario reconocer que 

la obligación del docente es desarrollar su ejercicio de planeación, implementación y evaluación 
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de manera profesional y que esto debe estar apoyado de un ejercicio reflexivo, siendo capaces de 

autocriticarse y aceptar que los estudiantes han cambiado y tienen necesidades diferentes a las de 

las generaciones del pasado, por tal motivo las acciones constitutivas de las prácticas de 

enseñanza deben ser renovadas, evaluadas, actualizadas y aterrizadas en los contextos reales de 

los estudiantes. 

Las prácticas de enseñanza son dinámicas, por tal motivo están cambiando 

constantemente y es necesario que el docente proponga acciones de mejora, que aseguren el 

aprendizaje de los estudiantes, la profesionalización del docente y el desarrollo de habilidades y 

competencias necesarias para la vida como lo son el pensamiento crítico, la creatividad, la 

resolución de problemas, la comunicación y la innovación, lo cual se puede realizar desde 

cualquier área del conocimiento. Esto indica que es importante seguir realizando investigación 

acción educativa, aunque se finalice un proceso de formación, se debe mantener la 

documentación de los hallazgos relevantes en cada una de las acciones constitutivas de la 

práctica de enseñanza en busca de una mejor acción educativa que no termina, siempre debe 

estar presente en el quehacer diario de los docentes. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Fragmento de formato de planeación institucional para el ciclo 1 

 
Fuente: elaboración propia.
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Anexo 2. Enlace implementación ciclo 1 

https://youtu.be/Ydz0GRFxvhQ 

 

 

Anexo 3. Respuestas a las preguntas de indagación momento de exploración ciclo 1 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

https://youtu.be/Ydz0GRFxvhQ
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Anexo 4. Mapa mental elaborado por un estudiante de grado séptimo, concepto elaborado por 

el estudiante. 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 5. Primer instrumento utilizado para Autoevaluación ciclo 1 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 6. Fragmento planeación - momento de exploración ciclo 2 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 7. Fragmento planeación institucional – momento de investigación guiada (práctica) y 

proyecto final de síntesis (Transferencia) ciclo 2 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Anexo 8. Enlace momento de exploración. 

https://youtu.be/obVMlobhz4Y 

 

Anexo 9. Enlaces implementación ciclo 2 

https://youtu.be/-zjTY-vjP-4 

https://youtu.be/rrekAJ3Ef0g 

 

Anexo 10. Proyecto final de síntesis de un estudiante de grado séptimo – ciclo 2 

https://youtube.com/shorts/K5J-72hUy2w?feature=share 

 

https://youtu.be/obVMlobhz4Y
https://youtu.be/-zjTY-vjP-4
https://youtu.be/rrekAJ3Ef0g
https://youtube.com/shorts/K5J-72hUy2w?feature=share
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Anexo 11. Retroalimentación por pares investigadores – escalera de retroalimentación 

propuesta por Wilson (2006) 

Retroalimentación para: Sindy Constanza Cortes Macías 

 

Retroalimentación de: Karina Andrea Medina Triana  

 

 

1. Aclarar 

 

Aclarar el propósito de la actividad 1 de exploración. 

2. Valorar 

 

 

Excelente planeación, me gusta el diseño de los diferentes momentos de la 

clase, valoro la implementación de rutinas de pensamiento para visibilizar 

el pensamiento de los estudiantes.  

3. Expresar 

Inquietudes 

En la actividad 1 de investigación guiada: ¿Qué sucederá después de 

observar el video? 

 

4. Ofrecer 

Sugerencias 

 

  

 

 

 Compañera le sugiero utilizar la aplicación     TIK-TOK para el proyecto 

final de síntesis 2, podría ser enganchador para los estudiantes.  

 

 

 

Retroalimentación para: Sindy Constanza Cortes Macias 

 

Retroalimentación de: Steven Barragán 

 

 

 

1. Aclarar 

 

Aclarar el propósito de la actividad 2 de 

implementación.  

 

 

2. Valorar 

 

 

 

Excelente planeación, me gusta el diseño de 

los diferentes momentos de la clase, valoro la 

implementación de rutinas de pensamiento 

para visibilizar el pensamiento de los 

estudiantes.  

 

3. Expresar Inquietudes 

En la actividad final de evaluación: ¿Qué 

sucederá después del video? 
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4. Ofrecer Sugerencias 

 Después de que los estudiantes expongan sus 

videos se podrían colgar en una página para 

que ellos sientas motivación.  

 

 

Fuente: elaboración propia
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Anexo 12. Rejilla Lesson Study ciclo 2 

 

Fuente: elaboración propia.

4 Fecha 

Afectación del Visibilización del 

N.º de la actividad 

Describa cómo afecta la 

estrategia el 

pensamiento del 

estudiante  

¿Es observable el 

pensamiento estudiantil? 

Describa cómo/cuándo la 

actividad o estrategia 

hace visible el 

1.

El estudiante da razón de 

lo que observa, lo 

relaciona con su vida 

cotidiana y explica lo que 

entiende de las imágenes. 

cuando el estudiante es 

capaz de dar a conocer sus 

propias ideas con respecto 

a la pregunta generadora, 

esta haciendo visible el 

pensamiento porque es su 

punto de vista, respecto al 

tema.

2

Capacidad de observar y 

hacer interpretaciones a 

partir de dichas 

observaciones. Desarrolla 

la curiosidad.

Se hace visible el 

pensamiento porque a 

través de la observación se 

motiva a hacer 

interpretaciones teniendo 

en cuenta su punto de 

vista, promoviendo la 

curiosidad como base para 

la indagación. cuando los 

estudiantes describen lo 

qué ven y construyen

explicaciones se promueve 

el razonamiento.

1

El estudiante a través de lo 

observado en el video será 

capaz de comprender el 

tema, organizar sus ideas y 

extraer sus propias 

conclusiones.

A través de la observación 

el estudiante infiere ideas 

claves para la comprensión 

del tema.

2

 capacidad de organizar y 

estructurar nuevas ideas a 

partir de la 

reestructuración del 

pensamiento.

cuando se estructuran, 

ordenan y desarrollar 

distintas formas de

pensamiento en el 

proceso de aprendizaje, 

que promueven la 

autonomía de los 

estudiantes, además 

permite que los 

estudiantes reflexionen 

sobre sus pensamientos e 

identifiquen cómo y por 

qué sus pensamientos han 

cambiado. 

3

 Capacidad de organizar 

nuevamente sus ideas 

extrayendo aspectos 

importantes de los aportes 

de sus compañeros.

el estudiante 

complementa sus ideas 

con las de sus compañeros 

y estructura de nuevo sus 

apreciaciones buscando 

mejorarlas.

4

permitirá a los estudiantes 

relacionar lo comprendido 

con lo que sucede en su 

vida cotidiana. 

El estudiante aporta 

cambios o 

transformaciones de tipo 

químico y fisico que 

observa en su entorno. 

MOMENTO 3: 

PROYECTO DE 

SÍNTESIS  

PROYECTO DE 

SÍNTESIS

1

El estudiante es capaz de 

dar a conocer su 

creatividad  a través del 

proceso que se llevo a  

cabo. Le permitirá ir mas 

allá de lo que aprendió. 

cuando el estudiantes es 

capaz de utilizar el 

conocimiento para dar 

respuesta a la importancia 

de lo que aprendió. 

Con respecto al momento de proyecto de 

síntesis, se propone a los estudiantes que de 

una forma creativa busquen una estrategia para 

explicar a otras personas lo que son las 

transformaciones de la materia, en donde se 

utilicen ejemplos de su vida cotidiana para 

explicar los diferentes tipos de 

transformaciones con las características que 

permiten identificarlos. 

En esta actividad se busca 

que el estudiante utilice la 

creatividad para comunicar a 

sus compañeros  la diferencia 

entre un cambio físico y 

químico, utilizando ejemplos 

diferentes a los de la clase y 

que se presenten en su vida 

cotidiana. 

Se recomendara a los 

estudiantes que utilicen 

las TICS para elaborar el 

video, entre ellos la 

aplicación de nuevos 

programas como TIK - 

TOK, Inshot, Polish, las 

cuales ofrecen diversas 

herramientas para la 

creación de videos.

El video será la evidencia 

recolectada. Tipo: 

informal, se utilizará la 

observación participante 

par evaluar el producto.

Los estudiantes presentan y explican a sus compañeros diferentes ejemplos de transformaciones químicas y físicas que presenta la materia y que suceden en su entorno.

LA CREATIVIDAD COMO HABILIDAD DEL SIGLO XXIFoco de la lección:  

OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Esta clase se implementara con 24 estudiantes que oscilan entre los 12 y los 14 años, los cuales pertenecen al grado séptimo A de la institución educativa San José de Riecito, ubicada en la zona rural del 

municipio de Acevedo en el departamento del Huila. 

Video elaborado de 

manera creativa.

https://youtube.com/shorts/K5J-72hUy2w?feature=shareLa actividades se implemento con éxito, 

logrando como resultado un video 

elaborado por los estudiantes a partir de 

sus comprensiones y logrando el RPA de 

comunicación.

se logro estructurar, 

ordenar y desarrollar 

distintas formas de

pensamiento en el 

proceso de aprendizaje, 

que promueven la 

autonomía de los 

estudiantes, además 

permite que los 

estudiantes reflexionen 

sobre sus pensamientos e 

identifiquen cómo y por 

qué sus pensamientos han 

Implementar estrategias para la 

publicación de los productos de los 

estudiantes. 

Inicialmente la docente investigadora da un 

saludo afectuoso a sus estudiantes  y da a 

conocer los resultados previstos de aprendizaje 

a sus estudiantes, se prosigue a proyectar 

imágenes de diferentes cambios de la materia y 

en torno a ellas los estudiantes responden a las 

siguientes preguntas: ¿Qué observas en las 

imágenes?, ¿Qué entiendes por 

transformación?, ¿Todas las transformaciones 

son iguales?, ¿Qué le sucede al papel, después 

de quemarlo?,¿Qué sucede con el helado si lo 

colocamos de Nuevo en el congelador?

Respuestas de los estudiantes a la 

pregunta generadora (Ver enlace)                                                                                                                                                                                                    

https://youtu.be/obVMlobhz4Y                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Describir en detalle la actividad 

Enunciar de manera 

concreta el propósito de 

cada una de las actividades 

actividad.

Describir la evidencia, 

la manera cómo se  

van a recolectar 

evidencias de 

aprendizajes y 

Describa detalladamente 

el desarrollo de la 

actividad. Utilice las 

evidencias recolectadas. 

Si va a utilizar aportes de 

Inserte las evidencias más 

relevantes.

El propósito de la actividad es 

indagar acerca de los saberes 

previos que tienen los 

estudiantes acerca de las 

diferentes transformaciones 

que presenta la materia..

La evidencia corresponde 

a las respuestas aportadas 

por los estudiantes en 

torno a la pregunta 

generadora, esto quedara 

evidenciado a través de 

fotografías, videos. 

https://youtu.be/-zjTY-vjP-4

para que con el se realice el proceso de 

retroalimentación y evaluación de los 

aprendizajes hasta el momento a través de 

un conversatorio el cual iniciara con que los 

estudiantes identifique como se han ido 

elaborando nociones mejor estructuradas 

con respecto al tema de la re

se logro estructurar, 

ordenar y desarrollar 

distintas formas de

pensamiento en el 

proceso de aprendizaje, 

que promueven la 

autonomía de los 

estudiantes, además 

permite que los 

estudiantes reflexionen 

sobre sus pensamientos e 

identifiquen cómo y por 

qué sus pensamientos han 

Después de haber implementado la rutina de 

pensamiento, se solicitara a los estudiantes que 

compartan sus apreciaciones a traves de un 

conversatorio y se realizará el proceso de 

retroalimentación 

para que con el se realice el 

proceso de retroalimentación 

y evaluación de los 

aprendizajes hasta el 

momento a través de un 

conversatorio el cual iniciara 

con que los estudiantes 

identifique como se han ido 

elaborando nociones mejor 

estructuradas con respecto a 

las transformaciones de la 

materia. 

Con esta actividad se 

pretende que los estudiantes 

comparen sus apreciaciones 

antes de la clase y ahora 

después de haber realizado 

las actividades propuestas. 

Permitirá re contextualizar y 

organizar ideas mas 

estructuradas con base a sus 

opiniones y las de sus 

compañeros. 

Se realiza un conversatorio en torno a las 

preguntas generadoras para registrar los 

aportes de los estudiantes en la libreta de notas 

de la docente investigadora. 

https://youtu.be/obVMlobhz4YA partir de esta actividad el 

estudiante podrá identificar 

que la materia presenta 

diferentes transformaciones .

Tipo: informal. Se utiliza la 

observación participante 

como técnica de 

recolección de 

información. La evidencia 

corresponde a las 

respuestas a las 

preguntas, aportadas por 

los estudiantes.

La docente investigadora proyecta un video 

relacionado con las transformaciones de la 

materia y los tipos de transformaciones, en 

torno a este video se realiza un conversatorio y 

aprovecha las respuestas de los estudiantes 

para realizar retroalimentación, se utiliza una 

lista de chequeo que permitirá a la docente 

identificar las comprensiones que han logrado 

los estudiantes, entre ellas que hay claridad 

entre lo que es una transformación, existen 

diferentes tipos de transformaciones, aún 

existen estudiantes que mencionan que los 

cambios de estado corresponden a 

transformaciones químicas. 

Las evidencias se centran 

en las respuestas que 

aporten los estudiantes, 

dudas o inquietudes 

acerca de lo que se 

comprendió en el video.  

La evidencia quedara 

registrada en el video. 

https://youtu.be/obVMlobhz4Y

Después de haber observado el video se 

implementara la rutina de pensamiento Antes 

pensaba………..Ahora pienso, para ello se le 

solicitara al estudiante que escriba lo que 

pensaba antes acerca de lo que es una 

transformación de la materia y lo que piensa 

ahora. 

 Tipo: formal, se aplicara 

una lista de chequeo para 

identificar el nivel de 

comprensión en el que se 

encuentran los 

estudiantes. A partir de la 

lista de chequeo se 

identificara el nivel de 

comprensión que logro el 

estudiante.

Las evidencias se centran 

en las respuestas que 

aporten los estudiantes a 

la rutina de pensamiento 

Antes pensaba - Ahora 

pienso.

se logro estructurar, 

ordenar y desarrollar 

distintas formas de

pensamiento en el 

proceso de aprendizaje, 

que promueven la 

autonomía de los 

estudiantes, además 

permite que los 

estudiantes reflexionen 

sobre sus pensamientos e 

identifiquen cómo y por 

qué sus pensamientos han 

cambiado. 

orientar y explicar de forma clara la 

forma en que se evaluar la activiad.

La evidencia corresponde 

a las dudas o interrogantes 

que surjan del video, las 

preguntas realizadas por 

los estudiantes y sus 

aportes. Tipo: informal, se 

tomara  nota de las 

respuestas de los 

estudiantes a la para 

identificar el nivel de 

comprensión de los 

estudiantes y poder 

realizar el proceso de 

retroalimentación.   

Proponer acciones de mejora en la 

actividad, o proyecciones en 

próximas sesiones (si es 

necesario).  

Argumentar las causas 

del cumplimiento o no del 

propósito de la actividad. 

Analizar el cumplimiento del propósito 

sustentado en las evidencias 

recolectadas. 

La actividad permitirá al 

estudiante profundizar en lo 

que es una trasformación de 

la materia, tipos de 

transformaciones y 

características. 
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INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DE ENSEÑANZA  

CICLO DE REFLEXIÓN N.º  02     LESSON STUDY 

Estudiante - Profesor investigador: 

CONCEPTOS ESTRUCTURANTES DEL AREA                                                                                                                                                                                                                                                        

INVESTIGACION DE LA CIENCIA                                                                                                                               

REPRESENTACION DE LAS CIENCIAS                                                                                                                 

COMUNICACIÓN DE LAS CIENCIAS
Asesor: GERSON MATURANA

FASE DE REFLEXIÓN 

Cantidad de sesiones para su 

implementación  Utiliza la creatividad para explicar a sus compañeros los tipos de transformaciones que presenta la materia a través de ejemplos de la vida cotidiana.

Área de desempeño: CIENCIAS NATURALES Nivel /Curso SINDY CONSTANZA CORTES MACIAS

COMPETENCIA 23  -  31 agosto 

RPA- CONOCIMIENTO 

RPA- PROPOSITO

RPA- METODO 

RPA- COMUNICACIÓN 

Los estudiantes identificaran que la materia presenta transformaciones de diferentes tipos.

Los estudiantes clasificaran cada una de las transformaciones que presenta la materia a través de ejemplos que vivencian en su entorno.

Los estudiantes reconocerán que los cambios físicos y químicos ocurren a diario en su vida cotidiana y mencionaran para qué le sirve conocer acerca de ello.

TITULO DEL PROYECTO TRANSFORMACIÓN DE MI PRACTICA DE ENSEÑANZA

SEPTMO A

CONCEPTO ESTRUCTURANTE EN CURSO  REPRESENTACION DE LAS CIENCIAS  - LA CREATIVIDAD 

 En próximas sesiones, cuando se 

realice una actividad de exploración  

la docente investigadora va a 

mejorar la forma de dar las 

indicaciones ya que algunos 

estudiantes no las entendían y 

había que explicar varias veces.

En próximas sesiones en donde 

aplique  preguntas generadoras, la 

docente investigadora  buscará 

estrategias para que haya mayor 

participación por parte de los 

estudiantes.

 Las evidencias se centran 

en las respuestas que 

aporten los estudiantes, 

en torno a estas 

respuestas la docente ira 

tomando nota de las 

comprensiones que tienen 

los estudiantes en este 

momento de la clase para 

mas adelante realizar el 

proceso de 

retroalimentación. La 

evidencia quedara 

registrada en las 
Las evidencias se centran 

en las respuestas que 

aporten los estudiantes a 

las preguntas 

generadoras.  La evidencia 

quedara registrada en 

videos y fotografías. . 

Se evidencia que los estudiantes aportaron 

saberes que traían consigo en torno a la 

pregunta generadora.

En la evidencia sustentada se observa que 

los estudiantes aportaron aspectos de lo 

que se esperaba respondieran al observar 

las imágenes. 

Se logro el propósito con 

éxito porque  la docente 

investigadora logró 

explorar  cada uno de los 

saberes previos que traían 

consigo los estudiantes y 

en que nivel se 

encontraban, además se 

identificaron conceptos 

erróneos para poder 

orientar y retroalimentar. 

el propósito de la actividad 

se logro con éxito porque 

los aportes de los 

estudiantes con respecto 

a la observación si estaban 

relacionados con lo que se 

esperaba que los 

estudiantes respondieran. 

ACCIÓN / PROYECCIÓN 

FASE DE PLANEACIÓN 

ACTIVIDAD PLANEACIÓN AJUSTADA EVALUACIÓN ARGUMENTOS 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN FASE DE EVALUACIÓN

PLANEACIÓN INICIAL PROPÓSITO DESCRIPCION DE DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIAS RECOLECTADAS 

Describir la actividad 

resaltando los asuntos 

ajustados. 

https://youtu.be/rrekAJ3Ef0gLas evidencias 

corresponden a las 

respuestas aportadas por 

los estudiantes.

Formal: la docente 

utilizará una lista de 

chequeo para identificar 

ejemplos de la vida 

cotidiana aportados por 

los estudiantes..

 se logro estructurar, 

ordenar y desarrollar 

distintas formas de

pensamiento en el 

proceso de aprendizaje, 

que promueven la 

autonomía de los 

estudiantes, además 

permite que los 

estudiantes reflexionen 

sobre sus pensamientos e 

identifiquen cómo y por 

qué sus pensamientos han 

Con esta actividad se 

pretende que el estudiante 

contraste lo aprendido con lo 

que sucede en su vida 

cotidiana, su contexto real.

Se solicitó a los estudiantes que realizaran una 

lista de transformaciones de la materia, que 

ocurren en su entorno y además mencionar si la 

transformación era de tipo físico o químico, 

haciendo énfasis en la característica que le 

permitió identificar el tipo de transformación.

MOMENTO 1 - 

EXPLORACIÓN

EXPLORACIÓN 

MOMENTO 2-  DE 

INVESTIGACION 

GUIADA 

se logro la implementacion de la actividad, 

los estudiantes participaron activamente.

promover la participacion de todos 

los estudiantes en el momento de 

la realimentacion. 

                                                                                                                                              

Aclaro que las respuestas 

aportadas por los 

estudiantes con respecto 

a la pregunta generadora 

se realizara el proceso de 

realimentación con 

respecto a la comprensión 

de lo que es una 

transformación de la 

materia 

se realizara un ajuste a la 

actividad porque no esta 

claro lo que se realizara 

tan pronto los estudiantes 

hayan observado el video. 

Para ello se incluirá un 

conversatorio en donde 

cada estudiante dará sus 

aportes con respecto a sus 

comprensiones, se van a 

utilizar preguntas 

generadoras para motivar 

al estudiante a participar 

en el conversatorio.

Se logro implementar, los estudiantes 

participaron activamente de la actividad y 

se evidenciaron sus comprensiones.

El propósito de la 

actividad, que en este caso 

era inferencias a través de 

la observación se logro ya 

que los estudiantes 

respondieron En la 

evidencia sustentada se 

observa que los 

estudiantes aportaron 

aspectos de lo que se 

esperaba respondieran al 

observar las imágenes. 

Diseñar que se va a hacer tan 

pronto sea compartido el video, 

mencionar que se realizara un 

conversatorio en torno al video 

para identificar las apreciaciones de 

los estudiantes y así poder 

identificar lo que comprendieron y 

en lo que se debe hacer énfasis 

para realizar el proceso de 

retroalimentación. 

se logro estructurar, ordenar y desarrollar 

distintas formas de

pensamiento en el proceso de aprendizaje, 

que promueven la autonomía de los 

estudiantes, además permite que los 

estudiantes reflexionen sobre sus 

pensamientos e identifiquen cómo y por 

qué sus pensamientos han cambiado. 

 Tipo: formal, se aplicara 

una lista de chequeo para 

identificar el nivel de 

comprensión en el que se 

encuentran los 

estudiantes. A partir de la 

lista de chequeo se 

identificara el nivel de 

comprensión que logro el 

estudiante.

La docente utilizará la 

observación participante 
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Anexo 13. Fragmento planeación - momento de exploración ciclo 3 

 
      Fuente: elaboración propia  
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Anexo 14. Fragmento planeación momento de implementación (A nivel institucional 

denominado Práctica) ciclo 3. 

 
Fuente: elaboración propia  
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Anexo 15. Fragmento momento proyecto final de síntesis (a nivel institucional denominado 

transferencia) ciclo 3. 

 
Fuente: elaboración propia  

 

Anexo 16. Enlace momento de exploración ciclo 3 

https://youtu.be/GNt0ShuCIB0 

 

Anexo 17. Respuesta a la tabla de exploración ciclo 3 

 

https://youtu.be/GNt0ShuCIB0
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Fuente: elaboración propia  

 

Anexo 18. Respuesta de un estudiante a algunos ejercicios propuestos para las Leyes de 

Mendel. 

  
 

fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Anexo 19. Respuesta de un estudiante a la situación problema  
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Anexo 20. Taller tipo resolución de problemas ciclo 3 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 21. Retroalimentación de los pares ciclos 3 

Retroalimentación para: Sindy Constanza Cortes Macías 

 

Retroalimentación de: Karina Andrea Medina Triana  

 

 

1. Aclarar 

 

Me gustaría saber cómo se desarrollará la resolución de problemas a través 

de un taller.  

2. Valorar 

 

 

Excelente planeación, me gusta el diseño de los diferentes momentos de la 

clase, valoro la implementación de rutinas de pensamiento para visibilizar 

el pensamiento de los estudiantes.  

3. Expresar 

Inquietudes 

Para valorar los trabajos de los estudiantes que técnicas de evaluación se 

van a utilizar  

4. Ofrecer 

Sugerencias 

 

  

 

 

 Compañera le sugiero utilizar una imagen para conectar a los estudiantes 

con la resolución de problemas.  

 

 

 

Retroalimentación para: Sindy Constanza Cortes Macias 

 

Retroalimentación de: Steven Barragán 

 

 

 

1. Aclarar 

 

Aclarar el propósito de la actividad 2 de 

implementación.  

 

 

2. Valorar 

 

 

 

Excelente planeación, me gusta el diseño de 

los diferentes momentos de la clase, valoro la 

implementación de rutinas de pensamiento 

para visibilizar el pensamiento de los 

estudiantes.  

 

3. Expresar Inquietudes 

En la actividad final de evaluación: ¿Qué 

sucederá después del video? 

 

 

4. Ofrecer Sugerencias 

Sugiero realizar una lista de chequeo en el 

proyecto final de síntesis. 

 

Fuente: elaboración propia
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Anexo 22. Rejilla LS ciclo 3 

4 Fecha 

Afectación del pensamiento Visibilización del pensamiento 

Nº de la actividad 

Describa cómo afecta la estrategia el 

pensamiento del estudiante  

¿Es observable el pensamiento 

estudiantil? Describa cómo/cuándo 

la actividad o estrategia hace visible 

el pensamiento de los estudiantes 

1.

El estudiante comprenderá la 

importancia de la reproducción en el 

ser humano para evitar que la especie 

se extinga, además a través del debate 

realizara el proceso de metacognición 

porque expresara sus ideas y estará 

en capacidad de defenderlas o 

argumentarlas. se evidencia la 

comprensión y el pensamiento critico. 

cuando el estudiante es capaz de dar a 

conocer sus propias ideas con 

respecto a la pregunta generadora, 

esta haciendo visible el pensamiento 

porque es su punto de vista, respecto 

al tema.

2
capacidad de observar y hacer 

interpretaciones a partir de dichas 

observaciones. Desarrolla la 

curiosidad.

Se hace visible el pensamiento porque 

a través de esta rutina se motiva a 

hacer observaciones cuidadosas e 

interpretaciones teniendo en cuenta 

su punto de vista, promoviendo la 

curiosidad como base para la 

indagación. cuando los estudiantes 

describen lo qué ven y construyen

explicaciones se promueve el 

razonamiento.

3.
Desarrolla la capacidad de establecer 

semejanzas y diferencias entre los 

tipos de reproducción.

Cuando el estudiante es capaz de 

establecer semejanzas y diferencias 

entre los distintos tipos de 

reproducción esta manifestando lo 

que ha comprendido.

1 El estudiante a través de lo observado 

en el video será capaz de comprender 

el tema, organizar sus ideas y extraer 

sus propias conclusiones.

a través de la observación el 

estudiante infiere ideas claves para la 

comprensión del tema.

2
 capacidad de organizar y estructurar 

nuevas ideas a partir de la 

reestructuración del pensamiento.

cuando se estructuran, ordenan y 

desarrollar distintas formas de

pensamiento en el proceso de 

aprendizaje, que promueven la 

autonomía de los estudiantes, además 

permite que los estudiantes 

reflexionen sobre sus pensamientos e 

3  capacidad de organizar nuevamente 

sus ideas extrayendo aspectos 

importantes de los aportes de sus 

compañeros.

el estudiante complementa sus ideas 

con las de sus compañeros y 

estructura de nuevo sus apreciaciones 

buscando mejorarlas.

4
permitirá a los estudiantes identificar 

la importancia de las ideas que 

seleccionaron a partir de lo que 

leyeron. Capacidad de seleccionar una 

idea o termino importante para ellos.

El estudiante selecciona ideas claves y 

las utiliza para mejorar sus 

comprensiones anteriores.

5
capacidad de organizar la información 

en equipo para estructurar de forma 

jerarquizada los conceptos e ideas 

claves de la reproducción en el ser 

humano.

cuando el estudiante es capaz de 

organizar un concepto con sus 

apreciaciones y las de sus compañeros 

a través de los diferentes puntos de 

vista.

6
permitirá la articulación entre el 

concepto y la función.

cuando el estudiante es capaz de 

relacionar criterios que corresponden 

al mismo conocimiento.

1
Creatividad y capacidad de 

representación a través de sus propias 

ideas.

cuando el estudiante utiliza la 

creatividad para dar evidencia de lo 

que aprendió.

2 El estudiante es capaz de manifestar 

para que le va a servir lo que 

comprendió acerca de la reproducción 

en el ser humano  a través del proceso 

que se llevo a  cabo. Le permitirá ir 

mas allá de lo que aprendió. 

cuando el estudiantes es capaz de 

utilizar el conocimiento para dar 

respuesta a la importancia de lo que 

aprendió. 

3

Explica a sus compañeros la importancia de cada uno de los órganos del sistema reproductor masculino y femenino para la reproducción en el ser humano.

La Reproducción en el Ser HumanoFoco de la lección:  

OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Esta 

clase se implementara con 32 estudiantes que oscilan entre los 12 y los 14 años, los cuales pertenecen al grado octavo de la institución educativa San José de Riecito, ubicada en la zona rural del municipio de Acevedo en el departamento del Huila; Ahora debido a la 

emergencia provocada por el Covid -19, se ofrece la modalidad a distancia, ya que no se cuenta con servicio de internet y después de encuestas desarrolladas a padres de familia, se dispuso el trabajo mediante guías físicas entregadas cada mes a los padres de familia para 

que las hagan llegar a los estudiantes, las asesorías y clases se realizan todos los días a través de WhatsApp o llamadas telefónicas; a través de whatsapp se comparten videos explicativos, audios, imágenes, actividades, se realizan conversatorios y se interactúa con los 

estudiantes que realicen la recarga para la clase, las evidencias las envían en la nueva entrega de talleres y se hace el proceso de retroalimentación o en la gran mayoría de casos a través de fotografías, audios o videos. Se trabaja de manera sincrónica con los estudiantes 

que tienen la posibilidad de hacer su recarga y asincrónica con los que no cuentan con datos y el acompañamiento se realiza  a través de llamada telefónica. Se realiza la motivación, asesoría e interacción con los estudiantes a diario a través de los grupos de whatsapp.  

TITULO DEL PROYECTO TRANSFORMACIÓN DE MI PRACTICA DE ENSEÑANZA

Video de la exposición de la maqueta 

y exposición del órgano que mas le 

llamo la atención a cada uno de los 

estudiantes.

La activiadas se implemento con éxito, logrando como 

resultado un video elaborado por los estudiantes a partir de 

sus comprensiones y logrando el RPA de comunicación.

se logro estructurar, ordenar y 

desarrollar distintas formas de

pensamiento en el proceso de 

aprendizaje, que promueven la 

autonomía de los estudiantes, además 

permite que los estudiantes 

reflexionen sobre sus pensamientos e 

identifiquen cómo y por qué sus 

pensamientos han cambiado. Implementar estrategias para la publicacion de los productos de los estudiantes. 

OCTAVO

El estudiante debe elaborar una maqueta utilizando material 

reciclable. En el caso de los estudiantes hombres elaboraran la 

maqueta del sistema reproductor femenino y en el caso de las 

estudiantes mujeres el sistema reproductor masculino , como 

evidencia compartirán fotografías de la elaboración de dicha 

maqueta. La maqueta debe contener los nombres de los órganos 

que corresponden a cada sistema.

se logro estructurar, ordenar y 

desarrollar distintas formas de

pensamiento en el proceso de 

aprendizaje, que promueven la 

autonomía de los estudiantes, además 

permite que los estudiantes 

reflexionen sobre sus pensamientos e 

identifiquen cómo y por qué sus 

El estudiante enviara a la docente un video mostrando y explicando 

la maqueta, para ello escogerá el órgano que mas le haya llamado la 

atención y explicara como se vería afectado el proceso de 

reproducción en el ser humano en caso de que este órgano no 

existiera o no funcionara correctamente.

En esta actividad se busca que el 

estudiante reconozca la importancia de la 

función de cada uno de los órganos del 

sistema reproductor femenino y 

masculino, se busco que los hombres 

elaboraran la maqueta del sistema 

reproductor femenino para que lo 

conozcan, ubiquen sus órganos con su 

respectiva función ya que no lo poseen en 

su cuerpo y viceversa. 

                                                                                                                                                                                                                                         

Se recomendara a los estudiantes que 

utilicen las TICS para elaborar el video, 

entre ellos la aplicación de nuevos 

programas como TIK - TOK, Inshot, 

Polish, las cuales ofrecen diversas 

herramientas para la creación de 

videos.Aclaro que del maqueta que el 

estudiante elaboro, escogerá el 

órgano que mas le haya impactado y 

explicara que sucedería o como se 

vería afectado el proceso de 

El video será la evidencia recolectada, 

este se elaborara teniendo en cuenta 

una rubrica, además el estudiante 

compartirá el mismo video a uno de 

sus compañeros para que sea 

valorado a través de la rubrica. La 

rúbrica, se utilizara por el estudiante 

para realizar autoevaluación, un par 

(coevaluación) y el docente 

(heteroevaluacion.)

Fotografías de maqueta elaborada por 

cada uno de los estudiantes.

https://youtu.be/GNt0ShuCIB0

La activiadas se implemento con éxito, logrando como 

resultado maqueta elaborado por los estudiantes a partir de 

sus comprensiones.

se logro estructurar, ordenar y 

desarrollar distintas formas de

pensamiento en el proceso de 

aprendizaje, que promueven la 

autonomía de los estudiantes, además 

permite que los estudiantes 

reflexionen sobre sus pensamientos e 

identifiquen cómo y por qué sus 

pensamientos han cambiado. 

 En la lectura se incluirá los métodos 

anticonceptivos y se realizara la 

recomendación de que este tema sea 

dialogado con los padres para que se 

involucre a la familia en el proceso.

Informal, los estudiantes expresar de 

forma escrita u oral las ideas claves 

que subrayaron. El docente tomara 

nota de los aportes.

documento subrayado con diferentes 

colores para conceptos e ideas claves.

se logro la implementacion de la actividad, los estudiantes 

participaron activamente.

se busca que el estudiante utilice su 

creatividad para elaborar la maqueta con 

material reciclable , además que edifique la 

ubicación de cada uno de los órganos del 

sistema que le correspondió, se busca que 

el estudiante reconozca y respete al sexo 

opuesto entendiendo que los dos sistemas 

son fundamentales para el proceso de 

reproducción en el ser humano.

Maqueta de aparato reproductor 

femenino para los estudiantes 

hombres y maqueta de aparato 

reproductor masculino para 

estudiantes mujeres. Los estudiantes 

enviaran imágenes elaborando la 

maqueta con material reciclable. Se 

utilizara una lista de chequeo para 

determinar el nivel de los aprendizajes 

cuadro comparativo enviado al 

whatsapp de la docente.

https://youtu.be/GNt0ShuCIB0

La activiadas se implemento con éxito, logrando como 

resultado un cuadro comparativo por los estudiantes a partir 

de sus comprensiones.

Enunciar de manera concreta el propósito 

de cada una de las actividades actividad.

Describir la evidencia, la manera 

cómo se  van a recolectar 

evidencias de aprendizajes y 

comprensiones 

Describa detalladamente el 

desarrollo de la actividad. Utilice las 

evidencias recolectadas. Si va a 

utilizar aportes de los estudiantes se 

debe citar en qué evidencia se 

encuentra. Inserte las evidencias más relevantes.

El propósito de la actividad es indagar 

acerca de los saberes previos que tienen 

los estudiantes acerca de la importancia de 

la reproducción en el ser humano para 

preservar la especie.  Además hay que 

tener en cuenta que el estudiante trae 

consigo nociones sobre la reproducción del 

ser humano que se deben tener en cuenta 

para enganchar al estudiante. A partir del 

debate se pretende que los estudiantes 

construyan una idea clara acerca de la 

importancia de la preservación de las 

especie humana.

La evidencia corresponde a las 

respuestas aportadas por los 

estudiantes en torno a la pregunta 

generadora, esto quedara evidenciado 

en los mensajes de grupo de 

whatsapp, audios o imágenes que los 

estudiantes envíen. Tipo: informal, se 

tomara nota de las respuestas de los 

estudiantes a la pregunta generadora 

para hacer consenso del nivel de 

comprensión de los estudiantes y 

poder realizar el proceso de 

retroalimentación.   

Analizar el cumplimiento del propósito sustentado en las 

evidencias recolectadas. 

Finalmente se enviara al estudiante a través del whatsapp un cuadro 

que contiene los criterios: función, órgano y sistema al que 

pertenece,  para que ellos relacionen a través de letras, líneas o 

colores cada columna. Además en la guía que se comparte hay dos 

preguntas abiertas relacionadas con la importancia de cada una de 

las etapas del embarazo, el parto y los embarazos a temprana edad.

con esta Actividad se pretende que el 

estudiante relacione y reconozca las 

funciones de cada uno de los órganos del 

sistema reproductor masculino y 

femenino, además se pretende reflexionar 

acerca de las consecuencias de un 

embarazo a temprana edad.

Cuadro comparativo debidamente 

diligenciado, Los estudiantes lo 

compartirán con la docente a través 

de Whatsapp.

se logro estructurar, ordenar y 

desarrollar distintas formas de

pensamiento en el proceso de 

aprendizaje, que promueven la 

autonomía de los estudiantes, además 

permite que los estudiantes 

reflexionen sobre sus pensamientos e 

identifiquen cómo y por qué sus 

pensamientos han cambiado. 

Seguidamente cada uno de los estudiantes se comunicara a través 

del whatsapp con dos de sus compañeros y conversaran acerca de 

las ideas mas importantes que subrayaron en la lectura y en 

conjunto elaboraran un mapa conceptual que mas adelante será 

compartido al grupo de whatsapp para su análisis y 

retroalimentación. 

Esta actividad se utilizara para realizar 

retroalimentación, aclarar inquietudes y 

motivar el trabajo en equipo a través de 

grupos de aprendizaje.

La evidencia recolectada es un mapa 

conceptual que se elaboro con pares 

colaboradores. Formal: se utilizara 

una rubrica para el mapa conceptual.

La evidencia se centra en el mapa 

conceptual que será enviado a la 

docente a través de Whatsapp.

La activiadas se implemento con éxito, logrando como 

resultado un mapa conceptual elaborado por los estudiantes 

a partir de sus comprensiones.

se logro estructurar, ordenar y 

desarrollar distintas formas de

pensamiento en el proceso de 

aprendizaje, que promueven la 

autonomía de los estudiantes, además 

permite que los estudiantes 

reflexionen sobre sus pensamientos e 

Con esta actividad se pretende que el 

estudiante identifique cada uno de los 

órganos del sistema reproductor 

masculino y femenino con su respectiva 

función, además la importancia de cada 

una de las etapas del embarazo, su 

importancia y el parto.

La evidencia corresponde a las dudas 

o interrogantes que surjan del video, 

las preguntas realizadas por los 

estudiantes y sus aportes. Tipo: 

informal, se tomara nota de las 

respuestas de los estudiantes a la para 

identificar el nivel de comprensión de 

los estudiantes y poder realizar el 

Proponer acciones de mejora en la actividad, o 

proyecciones en próximas sesiones (si es 

necesario).  

La actividad permitirá al estudiante 

profundizar en el aparato reproductor, 

identificar los órganos, células y funciones 

tanto del sistema reproductor masculino 

como del femenino.

para que con el se realice el proceso de retroalimentación y 

evaluación de los aprendizajes hasta el momento a través de 

un conversatorio el cual iniciara con que los estudiantes 

identifique como se han ido elaborando nociones mejor 

estructuradas con respecto al tema de la re

se logro estructurar, ordenar y 

desarrollar distintas formas de

pensamiento en el proceso de 

aprendizaje, que promueven la 

autonomía de los estudiantes, además 

permite que los estudiantes 

reflexionen sobre sus pensamientos e 

Después de haber implementado la rutina de pensamiento, se 

solicitara a los estudiantes que compartan sus apreciaciones al 

whatsapp personal de la docente, con ellas se elaborara un cuadro 

del antes pensaba………ahora pienso de los estudiantes del grupo, 

este cuadro será compartido al grupo de whatsapp.  

para que con el se realice el proceso de 

retroalimentación y evaluación de los 

aprendizajes hasta el momento a través de 

un conversatorio el cual iniciara con que 

los estudiantes identifique como se han 

ido elaborando nociones mejor 

estructuradas con respecto al tema de la re

se enviara a los estudiantes a través del grupo de whatsapp una 

lectura sobre el sistema reproductor masculino y femenino, 

funciones de cada uno de sus órganos, importancia de cada una de 

las etapas del Embarazo y el Parto. Los estudiantes deberán colorear 

de un color los términos desconocidos, colorear de otro color los 

términos claves o que ellos consideren importantes, señalar ideas 

claves. 

Con esta actividad se pretende que los 

estudiantes comparen sus apreciaciones 

antes de la clase y ahora después de haber 

realizado las actividades propuestas. 

Permitirá re contextualizar y organizar 

ideas mas estructuradas con base a sus 

opiniones y las de sus compañeros. 

A través del whatsapp se compartirán imágenes de un hombre y una 

mujer ()las imágenes harán énfasis en las características físicas de 

hombres y mujeres), luego imágenes del sistema reproductor 

masculino y sistema reproductor femenino. Después de enviar las 

imágenes y que hayan sido observadas por los estudiantes se les 

solicitara  que realicen la rutina de pensamiento veo, pienso me 

pregunto de la siguiente manera:                           - Escriban 3 

apreciaciones de lo que ven en las imágenes que están observando.                                                                   

- escriba tres apreciaciones de lo que piensan con respecto a estas 

imágenes.                                                                           - escriba 3 

preguntas que surjan de la observación de estas imágenes.

Se le solicitara al estudiante que elabore un cuadro comparativo 

entre la reproducción asexual y sexual, el cuadro debe contener 

características especificas de cada uno de los tipos de reproducción 

los cuales han sido vistos en clase con anterioridad. 

A partir de esta actividad el estudiante 

podrá identificar que los hombres y las 

mujeres presentamos características 

diferentes y que el sistema reproductor en  

los seres vivos que presentan reproducción 

asexual se diferencia para machos y 

hembras, a pesar de pertenecer a la misma 

especie. A través de la rutina de 

pensamiento se pretende enganchar al 

estudiante con el tema y motivarlo a que 

participe activamente.

Esta actividad permitirá identificar si los 

estudiantes reconocen las características 

de cada uno de los tipos de reproducción, 

y a partir de sus apreciaciones iniciar el 

proceso de contextualización.

 Tipo: formal, se aplicara una lista de 

chequeo para identificar el nivel de 

comprensión en el que se encuentran 

los estudiantes. A partir de la lista de 

chequeo se identificara el nivel de 

comprensión que logro el estudiante.

Tipo: Formal. En este caso el cuadro 

comparativo será la evidencia 

presentada, se utilizara como 

instrumento de evaluación  una 

rubrica para evaluar el cuadro 

comparativo que permita según 

Se compartirá al grupo de Whatsapp un video llamado la 

reproducción en el ser humano, en este inicialmente hay una 

introducción acerca de la reproducción sexual, formación de células 

sexuales, variabilidad genética, importancia de la reproducción en el 

ser humano, características y funciones del sistema reproductor 

masculino y sistema reproductor femenino.

Las evidencias se centran en las 

respuestas que aporten los 

estudiantes, dudas o inquietudes 

acerca de lo que se comprendió en el 

video.  La evidencia quedara 

registrada en el grupo de whatsapp de 

forma escrita, a través de un mensaje 

en el chat del grupo o imagen de sus 

Argumentar las causas del 

cumplimiento o no del propósito de 

la actividad. 

Inicialmente se escribe el saludo de motivación por parte de la 

docente al grupo de whatsapp y se reporta la asistencia (15 min), 

cuando exista seguridad de que se hayan conectado a la clase virtual 

la totalidad de estudiantes del grado, se inicia un debate con la 

siguiente pregunta generadora: ¿Qué sucedería si los seres humanos, 

un día dejaran de tener hijos? se dará un tiempo de 3 min para que 

los estudiantes piensen en su respuesta y seguidamente se abrirá el 

conversatorio en el grupo a través de audios, mensajes o imágenes 

que los estudiantes compartan de sus apreciaciones. Con base en las 

respuestas de los estudiantes se iniciara el proceso de 

retroalimentación sobre la importancia de la reproducción en el ser 

humano para preservar la especie.

Describir en detalle la actividad 

RPA- METODO 

RPA- COMUNICACIÓN 

Describe la anatomía y la fisiología del sistema reproductor masculino y femenino.

Argumenta las razones por las cuales la reproducción en los seres humanos es un proceso Biológico necesario para preservar la especie.

Diseña una maqueta de representación del sistema reproductor femenino y masculino y ubica cada uno de sus órganos.

promover la participacion de todos los estudiantes 

en el momento de la realimentacion. 

Describir la actividad resaltando los 

asuntos ajustados. 

                                                                                                                                              

Aclaro que las respuestas aportadas 

por los estudiantes con respecto a la 

pregunta generadora se realizara el 

proceso de realimentación con 

respecto a la comprensión de la 

importancia de la reproducción en el 

ser humano para preservar la especie.

se realizara un ajuste a la actividad 

porque no esta claro lo que se 

realizara tan pronto los estudiantes 

hayan observado el video. Para ello se 

incluirá un conversatorio en donde 

cada estudiante dará sus aportes con 

respecto a sus comprensiones, se van 

a utilizar preguntas generadoras para Se logro implementar con éxito.

El propósito de la actividad, que en 

este caso era inferencias a través de la 

observación se logro ya que los 

estudiantes respondieron En la 

evidencia sustentada se observa que 

los estudiantes aportaron aspectos de 

lo que se esperaba respondieran al 

observar las imágenes. 

Diseñar que se va a hacer tan pronto sea 

compartido el video, mencionar que se realizara un 

conversatorio en torno al video para identificar las 

apreciaciones de los estudiantes y así poder 

identificar lo que comprendieron y en lo que se 

debe hacer énfasis para realizar el proceso de 

retroalimentación. 

se logro estructurar, ordenar y desarrollar distintas formas de

pensamiento en el proceso de aprendizaje, que promueven la 

autonomía de los estudiantes, además permite que los 

estudiantes reflexionen sobre sus pensamientos e 

identifiquen cómo y por qué sus pensamientos han cambiado. 

 Tipo: formal, se aplicara una lista de 

chequeo para identificar el nivel de 

comprensión en el que se encuentran 

los estudiantes. A partir de la lista de 

chequeo se identificara el nivel de 

comprensión que logro el estudiante.

La docente organizara una tabla con el 

antes y el ahora de los estudiantes y la 

compartida al grupo de whatsapp 

para que sea observada por todos y se 

evidencie la reestructuración del 

pensamiento.

 Tipo: formal, se aplicara una lista de 

chequeo para identificar el nivel de 

comprensión en el que se encuentran 

los estudiantes. A partir de la lista de 

chequeo se identificara el nivel de 

comprensión que logro el estudiante.

Las evidencias se centran en las 

respuestas que aporten los 

estudiantes a la rutina de 

pensamiento Antes pensaba - Ahora 

pienso.  La evidencia inicialmente se 

compartirá a la docente a través de 

Whatsapp. 

se logro estructurar, ordenar y 

desarrollar distintas formas de

pensamiento en el proceso de 

aprendizaje, que promueven la 

autonomía de los estudiantes, además 

permite que los estudiantes 

reflexionen sobre sus pensamientos e 

orientar y explicar de forma clara la forma en que 

se evaluar la activiad.

ARGUMENTOS 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN FASE DE EVALUACIÓN

PLANEACIÓN INICIAL PROPÓSITO 

DESCRIPCION DE EVIDENCIAS 

RECOLECTADAS  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EVIDENCIAS RECOLECTADAS 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA -MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA+A2:AF23 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DE ENSEÑANZA  

CICLO DE REFLEXIÓN Nº  03     LESSON STUDY 

Estudiante - Profesor investigador: 

CONCEPTOS ESTRUCTURANTES DEL AREA                                                                                                                                                                                                                                                        

INVESTIGACION DE LA CIENCIA                                                                                                                               REPRESENTACION 

DE LAS CIENCIAS                                                                                                                 COMUNICACIÓN DE LAS CIENCIAS

Asesor: GERSON MATURANA

FASE DE REFLEXIÓN 

Cantidad de sesiones para su implementación  Analiza la reproducción (asexual, sexual) de  distintos grupos de seres vivos y su importancia   para la preservación de la vida en el planeta.

Área de desempeño: CIENCIAS NATURALES Nivel /Curso SINDY CONSTANZA CORTES MACIAS

COMPETENCIA 13 Julio -  16 Julio

RPA- CONOCIMIENTO 

RPA- PROPOSITO

Después de haber observado el video se implementara la rutina de 

pensamiento Antes pensaba………..Ahora pienso, para ello se le 

solicitara al estudiante que escriba lo que pensaba antes acerca del 

aparato reproductor, importancia de la reproducción en el ser 

humano y funciones de cada uno de los sistemas reproductores 

(masculino y Femenino)

MOMENTO 1 - 

EXPLORACIÓN

EXPLORACIÓN 

MOMENTO 2-  DE 

INVESTIGACION GUIADA 

MOMENTO 3: PROYECTO 

DE SÍNTESIS  

PROYECTO DE SÍNTESIS

CONCEPTO ESTRUCTURANTE EN CURSO  REPRESENTACION DE LAS CIENCIAS  

 En próximas sesiones, cuando se realice una 

actividad de exploración voy a mejorar la forma de 

dar las indicaciones ya que algunos estudiantes no 

las entendían y había que explicar varias veces.

En próximas sesiones en donde aplique esta rutina 

de pensamiento voy a buscar estrategias para que 

haya mayor participación por parte de los 

estudiantes.

 Las evidencias se centran en las 

respuestas que aporten los 

estudiantes, en torno a estas 

respuestas la docente ira tomando 

nota de las comprensiones que tienen 

los estudiantes en este momento de la 

clase para mas adelante realizar el 

proceso de retroalimentación. La 

evidencia quedara registrada en el 

grupo de whatsapp de forma verbal y 

escrita (Imágenes y audios).

Las evidencias se centran en las 

respuestas que aporten los 

estudiantes a la rutina de 

pensamiento veo-pienso- me 

pregunto.  La evidencia quedara 

registrada en el grupo de whatsapp de 

forma escrita, a través de un mensaje 

en el chat del grupo o imagen de sus 

respuestas. Revisando nuevamente la planeación y haciendo el 

proceso de autoevaluación - reflexión, me doy 

cuenta que para el día que logre su implementación 

voy a tener en cuenta realizar para esta actividad 

valoración informal escrita y verbal,

heteroevaluación y coevaluación para involucrar de 

Se evidencia que los estudiantes aportaron saberes que traían 

consigo en torno a la pregunta generadora.

En la evidencia sustentada se observa que los estudiantes 

aportaron aspectos de lo que se esperaba respondieran al 

observar las imágenes. 

Se logro implementar, los estudiantes participaron 

activamente de la activiad y se evidenciaron sus 

comprensiones.

Se logro el propósito con éxito porque 

logre explorar  cada uno de los 

saberes previos que traían consigo los 

estudiantes y en que nivel se 

encontraban, además se identificaron 

conceptos erróneos para poder 

orientar y retroalimentar. 

el propósito de la actividad se logro 

con éxito porque los aportes de los 

estudiantes con respecto a la rutina si 

estaban relacionados con lo que se 

esperaba que los estudiantes 

respondieran. 

El propósito de la actividad, que en 

este caso era la capacidad para 

establecer semejanzas y diferencias en 

un fenómeno no se logro ya que no 

fue posible su implementación debido 

a situaciones ajenas a mis 

La evidencia es un cuadro 

comparativo que los estudiantes 

compartirán con la docente a través 

del whatsapp.

ACCIÓN / PROYECCIÓN 

FASE DE PLANEACIÓN 

ACTIVIDAD PLANEACIÓN AJUSTADA EVALUACIÓN 
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Anexo 23. Poster – proyecto final de síntesis ciclo 4 

 
 

Anexo 24. Enlace de implementación ciclo 5 

https://youtu.be/NQdGkVa9abo 

 

 

 

https://youtu.be/NQdGkVa9abo
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Anexo 25. Enlace proyecto final de síntesis ciclo 5 

https://youtu.be/GkCz7zHlDk8 

 

Anexo 26. Proyecto final de síntesis ciclo 5 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GkCz7zHlDk8
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Anexo 27. Rubrica para autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación proyecto final de 

síntesis ciclo 5 

 


