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Introducción 

La alfabetización científica implica proveer oportunidades para que los y las estudiantes desarrollen 
habilidades de pensamiento y prácticas de aprendizaje sustentadas en el conocimiento científico, que sean 
relevantes para actuar en su cotidiano (Murphy, et al., 2018). Para el caso chileno, las bases curriculares 
plantean que el propósito del plan diferenciado en ciencias (3º y 4º medio) es fortalecer la alfabetización 
científica (MINEDUC, 2019). Sin embargo, dada su inherente diversidad, el estudiantado alcanza diferentes 
logros en dicha alfabetización y expectativas de futuro que podrían alejarlos o acercarlos del área 
científica. En particular, las asignaturas de Biología Celular y Molecular y Biología de los Ecosistemas, 
podrían concebirse como espacios para que docentes y académicos, jueguen un rol activo en la discusión 
y generación de propuestas que aborden la enseñanza en contextos específicos de aprendizaje, 
atendiendo a las trayectorias del grupo curso, de ideas científicas complejas como el funcionamiento la 
célula y la diversidad biológica, incluyendo prácticas científicas como la discusión y la argumentación. En 
consecuencia, cabe preguntarse: (1) ¿Qué oportunidades para el desarrollo del razonamiento científico y 
la argumentación ofrece una clase de ciencias promotora de cultura del pensamiento? (2) ¿Qué cambios 
se observan en las prácticas de los estudiantes de esa clase?.  

Metodología 

Para abordar estas interrogantes, un docente de aula de ciencias naturales de nivel secundario y una 
investigadora universitaria en educación en ciencias, colaboraron en el análisis del trabajo de aula con dos 
grupos de escolares de cuarto año medio de dos colegios de una ciudad del norte chico, en Chile. El estudio 
consideró, en 2023 la asignatura de Biología Celular y Molecular y en 2024 la asignatura de Biología de los 
Ecosistemas, totalizando 27 estudiantes.  

Siguiendo la metodología de la indagación narrativa (Clandinin & Huber, 2002) y del auto-estudio 
colaborativo (Guðjónsdóttir & Rannveig Jónsdóttir, 2022), se estableció una co-investigación, indagando 
en las observaciones y reflexiones del docente sobre su aula, la que estuvo organizada a partir de 
secuencias didácticas promotoras de hábitos para pensar (Ritchhart et al., 2019) y la evaluación formativa 
(Anijovich y Cappelletti, 2021). Las observaciones incluyeron notas de campo y fotografías de las 
producciones de los estudiantes. Mediante una revisión sistemática de las ideas presentes en los datos 
que involucró la lectura repetida de lo narrado en las notas de campo recopiladas vía mensajes de 
Whatsapp y su codificación, identificamos temas y discutimos su relevancia para llegar a inferencias sobre 
la progresión de los estudiantes en el aprendizaje disciplinar y sus hábitos de pensamiento. Esto implicó 
un trabajo sistemático periódico por más de un año, en que el docente y la investigadora colaboraron para 
comprender las oportunidades ofrecidas y los cambios observados en las prácticas de los estudiantes.  

Resultados 

Ambos grupos de estudiantes presentaron huellas de conocimiento frágil (Perkins, 2003), como el olvido 
de los niveles jerárquicos de organización de la materia, confusiones e información fragmentada sobre la 
estructura celular y los componentes bióticos y abióticos en los ecosistemas, junto con una baja gestión 
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del estudio autónomo que afectaba la organización y profundización en las temáticas. La modelación de 
una lectura comprensiva de textos científicos, junto con el incentivo y andamiaje de la escritura, permitió 
avances en la descripción de los niveles biológicos y las dimensiones de la biodiversidad, vía la 
recuperación y uso más preciso del vocabulario científico. La evaluación formativa usando organizadores 
gráficos, aportó mejoras en la jerarquización de ideas científicas, construcción de conexiones entre 
términos y síntesis de ideas científicas de manera creativa (Figura 1).  

El apoyo en el uso de estrategias para la elaboración de opiniones y su ponderación en base a evidencia 
(UC Regents, University of California, Berkeley, 2019), les permitió conectar sus ideas con las ideas de los 
demás, generando posicionamiento personal frente a temáticas socio-biológicas como la edición genética 
y el impacto de la actividad industrial en los ecosistemas (Figura 2).  

 

Figura 1: Práctica con un mapa mental sobre niveles de organización biológica. Grupo 2023.  



 

Figura 2: Práctica con una guía de anticipación, en relación a las compensaciones ambientales de grandes empresas. 
Grupo 2024. 

Conclusiones 

Los cuadernos de los estudiantes reflejan una transición desde la decodificación de textos hacia la 
organización de ideas mediante organizadores gráficos, hasta la construcción de opiniones orales y escritas 
fundamentadas en evidencias. Esto resalta la importancia de desarrollar hábitos de pensamiento antes de 
ejercitar la argumentación científica, evitando un aprendizaje mecánico o fragmentado. Estos hábitos 
incluyen la escritura y oralidad en ciencias, facilitando la exploración y comunicación de ideas ante 
audiencias diversas, desde el aula hasta una feria científica. La práctica constante del razonamiento y la 
argumentación científica escolar es clave para fortalecer habilidades de pensamiento a través de la 
organización de ideas y el uso del habla. 

Desde una perspectiva metodológica, este estudio abre oportunidades para la colaboración 
transdisciplinar entre docentes e investigadoras en educación científica, promoviendo un análisis conjunto 
de la práctica y la investigación en espacios abiertos, horizontales y equitativos. Estas colaboraciones 
permiten co-construir comprensiones sobre el conocimiento científico escolar y el conocimiento 
pedagógico del contenido en ciencias, integrando la perspectiva de docentes, estudiantes y otros actores 
en el entorno docente (Carlson et al., 2019). Desde la perspectiva de la investigación, este tipo de 
colaboración responde a una tendencia creciente de buscar mayor colaboración con quienes están 
implicados en la práctica, enriqueciendo y desafiando visiones, así como enfrentando la complejidad de 
fenómenos como el educativo (Cooper et al., 2020). 
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