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PresentaCión

la ley 697 de 2001 define el uso racional y eficiente de la ener-
gía como un asunto de interés social, público y de conveniencia 
nacional. como parte del desarrollo de esta ley, el ministerio 
de minas y energía, mediante resolución no. 180919 de 2010, 
adoptó el Plan de acción indicativo 2010-2015 para desarrollar 
el Programa de Uso racional y eficiente de la energía y fuentes 
no convencionales (Fnce) - ProUre, el cual incluye estrategias 
transversales y sectoriales, siendo una de ellas, la de “educa-
ción y fortalecimiento de capacidades en investigación, desarro-
llo tecnológico e innovación- i+d+i y gestión del conocimiento”. 
en ese contexto, la UPme ha realizado varios trabajos, uno de 
los cuales lo constituye la consolidación de una metodología 
para incorporar las temáticas de eficiencia energética y Fnce en 
la educación formal. la presente guía hace parte de los instru-
mentos concebidos con el propósito de impulsar tal estrategia 
y pretende contribuir a la difusión de la metodología entre los 
educadores, actores clave es este proceso.

esta cartilla será utilizada como guía para propiciar el desarro-
llo de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales 
de los docentes, que les facilite el diseño y la aplicación de 
actividades para la enseñanza de los contenidos de las ciencias 
naturales relacionados con la eficiencia energética. 
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en el proyecto Desarrollo de un piloto para la aplicación de la 
metodología de incorporación de URE y FNCE en la educación 
formal, niveles preescolar, básica y escuela media, en Colombia 
se hizo la valoración de los currículos tradicionales fundamen-
tados en los estándares propuestos por el ministerio de educa-
ción nacional (men) evidenciándose la exclusión de contenidos 
relacionados con la educación en energía que promuevan la 
formación de los alumnos para el reconocimiento y el manejo 
de los recursos energéticos del entorno. 

con base en este diagnóstico, se realizó una propuesta de actua-
lización de los contenidos de los currículos; se propuso la imple-
mentación de contenidos relacionados con el tema de la energía 
y de metodologías para su enseñanza y aplicación en el manejo 
racional y eficiente, y en proyectos relacionados con la compren-
sión y el manejo de su entorno1. al respecto, se aplicó una prueba 
piloto en algunos planteles educativos de Barranquilla, casanare 
y Bogotá para valorar la viabilidad de su implementación en los 
currículos para la enseñanza de las ciencias en los niveles básico 
y medio, y se obtuvieron resultados satisfactorios. 

a partir del diagnóstico, se propuso la actualización y la for-
mación pedagógica de los docentes de ciencias naturales para 
promover la implementación de los contenidos en el tema de 
la energía sugeridos. esta cartilla contiene el material que se 
utilizará en la actualización de los docentes. 

Para esta publicación, se escogieron los contenidos teniendo en 
cuenta la propuesta de inclusión de la temática de la energía 
en los currículos para la educación básica y media; las posibles 
causas del bajo rendimiento en las pruebas externas Saber, Sa-
ber Pro y en los estudios superiores del área de las ciencias na-
turales; las pruebas diagnósticas realizadas a los docentes para 
identificar las dificultades asociadas a la enseñanza de las cien-
cias naturales, y los problemas de aprendizaje identificados por 
los docentes en su reflexión permanente sobre sus actividades 
y logros en el aula.

en el desarrollo de cada tema se proponen actividades que tie-
nen en cuenta las dificultades de aprendizaje de los alumnos; la 
importancia de las actividades prácticas para el aprendizaje, y el 
empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 
(tic) como recurso que dinamiza y estimula la consolidación del 
aprendizaje.

1 aljure Juan Pablo, 2009



introduCCión

en la actualidad existen libros, cartillas y webgrafía con propues-
tas para la enseñanza de las ciencias que son utilizadas por los 
docentes interesados por mejorar la calidad del aprendizaje de 
sus alumnos; sin embargo, con estos materiales no se logran los 
resultados previstos, pues el desempeño de los estudiantes en 
las evaluaciones externas y en sus estudios profesionales no es 
el esperado. al parecer, estas estrategias no se adaptan a las 
necesidades y los intereses de los estudiantes.

como respuesta a lo anterior, en esta cartilla se proponen ac-
tividades y contenidos para la formación de los docentes en la 
enseñanza de las ciencias naturales, con énfasis en el tema de 
la energía, y en los diferentes niveles de primaria y de secun-
daria. Una de las causas del bajo rendimiento es el aprendizaje 
memorístico de los conceptos básicos aislados y sin significado, 
que no pueden ser usados por los estudiantes para la compren-
sión de textos, preguntas, y menos para generar explicaciones de 
situaciones o para resolver problemas cotidianos.

otra causa asociada a las dificultades de aprendizaje tiene ori-
gen en la exclusión de los conocimientos y las competencias 
que los estudiantes requieren para lograr aprendizajes más 
avanzados en los currículos de cada asignatura; por ejemplo, 
los temas asociados al trabajo, la energía y la conservación de 
la energía, que son fundamentales para la comprensión de los 
fenómenos y los hechos asociados a diferentes disciplinas de 
las ciencias naturales, no se enseñan con la rigurosidad que se 
requiere porque, en muchos casos, no son temas que dominan 
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los docentes o su enseñanza resulta difícil en la medida en que 
no se utilizan las estrategias adecuadas para su comprensión.

Por otra parte, los docentes han identificado como dificultades 
relacionadas con su trabajo en el aula la falta de habilidad para 
diseñar y aplicar actividades prácticas que faciliten la construc-
ción de significado, el uso inadecuado de la web y de estrategias 
metacognitivas que estimulen el aprendizaje en los estudiantes. 

al respecto, esta cartilla contiene actividades que sirven para 
promover el desarrollo de las habilidades de los docentes para 
diseñar y aplicar estrategias innovadoras que incentiven la com-
prensión y la aplicación de los conocimientos relacionados con 
el tema de la energía. 





Fundamentos pedagógicos

en el diagnóstico del nivel de formación de los docentes de ciencias na-
turales se evidencia el desconocimiento de los contenidos del tema de 
la energía en el aprendizaje de la biología, la física y la química, incluidos 
en los ejes articuladores de las ciencias naturales que se proponen en 
los estándares. 

con respecto al desarrollo de los currículos en el aula, los docentes 
tienen dificultades en el diseño de actividades prácticas, el uso de la 
web como recurso para el aprendizaje y el diseño y la ejecución de 
proyectos de aula que propicien el aprendizaje desde las ciencias na-
turales en los diferentes ciclos. en este capítulo se presentan los fun-
damentos pedagógicos que los docentes deben tener en cuenta en la 
enseñanza del tema de la energía. 

los ejes articuladores de las ciencias naturales
la formación desde las ciencias tiene como objetivo promover el de-
sarrollo de las capacidades cognitivas, procedimentales, actitudinales 
y metacognitivas para que los estudiantes controlen sus procesos de 
aprendizaje; utilicen estrategias de estudio pertinentes para cada situa-
ción; valoren los logros obtenidos; se desempeñen productivamente en 
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su entorno; tomen decisiones consecuentes con las normas establecidas en 
su contexto sociocultural; adquieran el conocimiento que les permita pensar 
productivamente sobre la ciencia y la tecnología, los fenómenos sociales, las 
matemáticas y el arte, y aporten al mejoramiento de su calidad de vida y de 
la comunidad.

¿Por qué implementar la enseñanza del tema de la energía en la educación 
básica, básica-media y media? los docentes generalmente diseñan los cu-
rrículos usando como referente los estándares de las ciencias; en estos se 
consideran como ejes articuladores o referentes para la formación integral 
de los alumnos desde las ciencias los siguientes:

 a los procesos de pensamiento que tienen como objetivo el desarrollo 
de las capacidades en los estudiantes para relacionar los conceptos y 
los procedimientos, experimentar, hacer inferencias, conjeturas y predic-
ciones; que estimulen el razonamiento, la creatividad y que faciliten los 
aprendizajes más complejos.

 a la relación ciencia, tecnología y sociedad que tiene como propósito de-
sarrollar las competencias específicas que permiten comprender la re-
lación entre los avances científicos y tecnológicos y su impacto en la 
sociedad, así como su uso racional para mejorar la vida de los individuos 
y de la comunidad, y el análisis de los peligros que pueden originar los 
avances científicos.

 a la conservación y el mejoramiento del ambiente que tienen como pro-
pósito desarrollar los conocimientos, los procedimientos y las actitudes 
con el fin de formar las competencias específicas para entender el en-
torno ambiental y natural y las interacciones que se establecen; explicar 
las interacciones y las transformaciones de la materia y los organismos, 
y generar conciencia de la necesidad de contribuir a la conservación y al 
mejoramiento de ese entorno. 

 a el mantenimiento de la salud; el propósito es proporcionar las herramien-
tas conceptuales, procedimentales y actitudinales que conlleven acciones 
para su conservación y cuidado.

la energía debe ser un referente explícito de los estándares puesto que sumi-
nistra los conocimientos, los procedimientos y las habilidades que los alum-
nos utilizan para comprender las temáticas de los ejes articuladores. en la 
figura 1 se muestran los referentes a tener en cuenta en los estándares, donde 
se incluye la educación en energía como la fuente de conocimiento que se 
utiliza para comprender los contenidos de los ejes articuladores. 

Para que los estudiantes reciban una educación integral en energía durante 
la enseñanza en básica primaria, básica y media, consecuente con las temá-
ticas de los ejes articuladores que se han propuesto, se concretan a conti-
nuación los temas de la energía que deben ser enseñados desde la básica 
primaria hasta el grado once.
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LA ENERGÍA EN EL CONTEXTO ESCOLAR

RECONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS

LA EDUCACIÓN
EN ENERGÍA

RELACIÓN: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

PROCESOS
METACOGNITIVOS

CONTROL
Y MANTENIMIENTO

DE LA SALUD

CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE

Figura 1. la educación en energía como eje articulador de los procesos cognitivos; el control  
y el mantenimiento de la salud; la conservación y el mejoramiento del ambiente, y el reconocimiento 

y la gestión de los recursos energéticos.

 a el lenguaje científico, las magnitudes y los conocimientos básicos rela-
cionados con el tema de la energía que se necesitan para abordar otros 
temas como las fuentes y los recursos energéticos, la eficiencia energéti-
ca, las formas de energía y la producción y transformación de la energía. 

 a el reconocimiento de los recursos y las fuentes de energía, la tecnología 
asociada a ellas, su disponibilidad (abundante o escasa) en el entorno, su 
origen, sus características, su importancia, sus bondades y sus limitaciones.

 a la comprensión de los conceptos relacionados con las diferentes ma-
nifestaciones y las transformaciones de la energía; el uso racional, la 
eficiencia y la conservación de la energía, y los efectos económicos y 
ambientales del uso del recurso energético.

 a Profundización de la temática aprendida y su ampliación a partir de la 
comprensión y la búsqueda de soluciones de problemas del entorno en 
otros contextos relacionados como la conservación y el mejoramiento del 
ambiente; el mantenimiento de la salud; el nexo entre el tema de la ener-
gía, la tecnología disponible y su impacto en el entorno social y cultural.

Se tienen en cuenta los fundamentos de la pedagogía activa, la implemen-
tación de actividades prácticas y el uso de la web como instrumentos para 
propiciar el desarrollo; las habilidades básicas que faciliten la comprensión, 
y el uso de los conceptos desarrollados en aprendizajes futuros.
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destrezas básicas en ciencias 
naturales
a continuación se resumen las ha-
bilidades específicas que se espera 
que los alumnos desarrollen durante 
su formación en ciencias naturales. 

 a Observar. es el proceso más im-
portante en la formación en cien-
cias. la observación permite ob-
tener información acerca de los 
objetos y los procesos que lle-
gan al cerebro a través de todos 
los sentidos (la vista, el gusto, 
el olfato, el tacto y el oído). en 
lo posible, es conveniente usar 
instrumentos de medición como 
cintas métricas, reloj, balanza, 
termómetro, multímetro, etc., e 
instrumentos que ayuden a me-
jorar la percepción de los senti-
dos para descubrir características 
de los objetos o de los hechos 
como lupas, lentes, microscopios, 
fonendoscopios, telescopios, du-
rómetros, etc.

 a Comunicar. Se tiene como propó-
sito compartir la información por 
medio de las palabras, las ilus-
traciones, las tablas, los gráficos, 
los mapas, los diagramas y los di-
bujos; estas son distintas formas 
de comunicarnos. la lectura y la 
escritura juegan un papel muy 
importante en la comunicación, 
por eso es aconsejable imple-
mentar actividades para mejorar 
la comprensión de lecturas y la 
escritura sobre temas relaciona-
dos con la energía.

 a Clasificar. clasificar objetos sig-
nifica agruparlos de acuerdo con 
las propiedades que tengan en 
común. es importante tener en 
cuenta los propósitos de la cla-

sificación. la clasificación facilita 
la identificación de regularida-
des, el establecimiento de pro-
piedades y la elaboración de los 
conceptos y las leyes.

 a Estimar y medir. Una estimación 
es una suposición inteligente e 
informada acerca de las propie-
dades de un objeto. es, en pocas 
palabras, un cálculo aproxima-
do. a veces, necesitamos esti-
mar cuántos objetos hay en un 
recipiente sin tener que contar o 
medir objeto por objeto. 

 la medición es una de las herra-
mientas que los científicos usan 
para aprender acerca del mundo 
y la tecnología se basa en esta 
para su desarrollo. la gente usa 
la medida para comparar objetos 
y asignar valores que le permitan 
obtener resultados más precisos. 
todas las actividades que reali-
zamos están íntimamente rela-
cionadas con las mediciones. 

 a Inferir. es hacer una suposición 
razonable que se basa en obser-
vaciones o experiencias pasadas 
o proporcionar una conclusión 
de un hecho a partir de propo-
siciones verdaderas y conceptos. 
cuando usted hace una inferen-
cia, realiza una conjetura razona-
ble sobre una información que no 
es obvia. 

 Para hacer una inferencia, usted 
debe hacer buenas observacio-
nes y considerar toda la infor-
mación sobre la situación. inferir 
es importante para predecir los 
resultados de los experimentos y 
para plantear hipótesis que pue-
dan ser probadas. aunque una 
inferencia se basa en observacio-
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nes o en hechos, esta no siempre 
tiene que ser verdadera.

 a Predecir. es pronosticar, hacer 
una hipótesis, anticipar o prever, 
teniendo en cuenta experiencias 
pasadas o acontecimientos que 
ya han ocurrido en situaciones 
similares. los siguientes pasos 
sirven de referencia para hacer 
una predicción precisa o exacta:
•	 hacer observaciones y medi-

ciones y recordar lo que se 
aprendió cuando se hizo algo 
parecido en el pasado.

•	 Buscar patrones en los datos 
y hacer inferencias.

•	 hacer predicciones de lo que 
puede pasar en el futuro 
usando sus inferencias. 

•	 Poner a prueba sus prediccio-
nes.

•	 contrastar las pruebas y co-
rregir sus predicciones si es 
necesario.

 a Elaborar definiciones. es descri-
bir el significado de algo, y hacer 
la descripción de objetos o su-
cesos a partir de las experiencias 
que se han tenido con ellos. Se 
recomienda elaborar explicacio-
nes o descripciones sin recurrir 
a definiciones contenidas en el 
diccionario. 

 a Elaborar y usar modelos. Un mo-
delo puede ser un objeto o una 
idea que usted utiliza para visua-
lizar o para describir algo que no 
puede observar directamente. los 
modelos se usan para mostrar 
algo que usted sabe sobre alguna 
cosa. el uso de los modelos nos 
permite entender mejor los ob-
jetos, los eventos o las ideas; los 
modelos facilitan el aprendizaje 
de lo que estos representan. 

 a Formular preguntas e hipótesis. 
Formular preguntas es importan-
te en el proceso de aprendizaje. 
las preguntas provienen de un 
problema que usted tiene, de algo 
que usted observa o de cosas que 
le interesan. después de que us-
ted ha identificado una pregunta, 
el paso siguiente es formular una 
hipótesis. la hipótesis es la posi-
ble respuesta a esa pregunta. la 
verdad o falsedad de la hipótesis 
debe poderse verificar mediante 
experiencias, experimentos o ra-
zonamientos lógicos a partir de 
los conceptos aprendidos. 

 a Recolectar e interpretar datos. 
cuando usted hace observacio-
nes, colecta e interpreta datos. 
las medidas que se toman como 
resultado de una observación se 
organizan en tablas, gráficas o 
diagramas diseñados previamen-
te, dependiendo del tipo de datos 
que coleccione, con el propósito 
de facilitar su interpretación. 

 a Identificar y controlar variables. 
Una variable es un factor que 
puede cambiar los resultados de 
un experimento. Por eso, cuando 
usted realiza un experimento, es 
importante identificar y controlar 
las variables. en una experiencia 
pueden existir varios factores 
que pueden afectar el resultado 
al mismo tiempo. es importante 
identificar las variables que quie-
re cambiar y las variables que va 
a mantener constantes. 

 a Experimentar. los científicos ex-
perimentan para probar una hi-
pótesis o para intentar solucio-
nar un problema. los resultados 
pueden ser usados para lograr 
una conclusión de la hipótesis o 
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para dar una respuesta al problema. en el diseño y la realización de una 
experiencia o un experimento es importante tener en cuenta los siguien-
tes aspectos:
•	 defina el problema. el problema es la pregunta que usted quiere res-

ponder.
•	 Formule su hipótesis. Su hipótesis es una posible respuesta a su pro-

blema. esté seguro de que su hipótesis pueda ser verificada. esta debe 
tomar la forma de una afirmación.

•	 identifique y controle las variables. Usted debe seleccionar qué varia-
bles debe cambiar y cuáles debe controlar. 

•	 Pruebe su hipótesis. haga experimentos para probar su hipótesis. Us-
ted debe repetir los experimentos para asegurarse de que sus resul-
tados son consistentes. 

•	 recolecte los datos. Para probar su hipótesis, debe recolectar sufi-
cientes datos relacionados con el problema que quiere resolver y 
mencionar el procedimiento que siguió de tal manera que sea posible 
repetir la experiencia. 

•	 interprete sus datos. organice los datos recolectados en cartas, ta-
blas, dibujos, gráficas, diagramas o listas que para visualizar los pa-
trones de comportamiento, le permiten identificar el significado de la 
información.

•	 concluya. Su conclusión es la decisión que ha tomado a partir de la 
evidencia que le muestran los resultados. compare sus resultados 
con su hipótesis para decidir si esta es correcta o incorrecta, entonces 
comunique su conclusión de manera concreta. 

•	 indague algo más. Use lo que aprendió para solucionar otros pro-
blemas o para responder otras preguntas relacionadas con el tema. 
Usted puede repetir su experimento o cambiarlo con base en lo que 
aprendió. 

actividades por ciclos para el aprendizaje  
en ciencias naturales 

¿Qué capacidades deben desarrollar los estudiantes  
en la educación básica primaria, media y superior?

en la educación básica y media estas capacidades se desarrollan como re-
sultado de un proceso estructurado en ciclos que tienen en cuenta el estado 
del desarrollo cognitivo de los alumnos. Se proponen cinco ciclos desde 
preescolar hasta el grado once. 

los aprendizajes esperados para cada ciclo se concretan en los currículos de 
cada una de las áreas. los currículos se movilizan en el aula con las activida-
des que se proponen a los alumnos y cuyo objetivo es aportar al desarrollo de 
las habilidades intelectuales analíticas para estimular el razonamiento, prác-
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ticas para resolver problemas y con-
flictos, socio-afectivas para promo-
ver la integración social y el control 
de las emociones y metacognitivas 
para que aprendan a ser autónomos 
en su aprendizaje. a continuación se 
relacionan las actividades y las ac-
ciones que se proponen durante la 
enseñanza de las ciencias naturales 
para desarrollar las competencias 
esperadas en cada ciclo.

Primer ciclo (preescolar primero y 
segundo)

la formación en ciencias naturales 
es el resultado de un proceso que 
inicia en la escuela con el reconoci-
miento del entorno y se concreta en: 

 a la exploración de su cuerpo. Se 
proponen actividades para el re-
conocimiento de las diferentes 
partes del cuerpo, de sus capaci-
dades motrices (motricidad grue-
sa, motricidad fina, oromotricidad 
y grafomotricidad), del nivel de 
percepción de los sentidos. es 
importante implementar activi-
dades para el desarrollo de la 
motricidad y los sentidos como 
herramientas que los niños utili-
zan en la percepción. 

 a la exploración de su entorno na-
tural y tecnológico. Se proponen 
actividades para que el niño se 
familiarice con su hábitat próxi-
mo (piedras, arena, árboles, plan-
tas, flores, perros, gatos, pájaros, 
humanos, etc.), y para que mani-
pule y comprenda cómo funcio-
nan los objetos cotidianos y qué 
cuidados debe tener al utilizar-
los (cerraduras, cortinas, inodo-
ros, bombillas, objetos de escri-
torio, paraguas, objetos de aseo). 

los docentes orientan las activi-
dades para estimular la observa-
ción y la capacidad de fijar y con-
trolar la atención de los niños.

 a el desarrollo de habilidades co-
municativas y cognitivas. Se pro-
ponen actividades para desarro-
llar el lenguaje oral, corporal, 
gráfico y escrito; escuchar, ex-
presar ideas, formular preguntas, 
elaborar conjeturas sencillas y 
generar explicaciones; identificar 
características y propiedades de 
su cuerpo y entorno; clasificar y 
ordenar, describir las actividades 
que desarrollan las personas del 
entorno; estimular la curiosidad 
por comprender el mundo físico.

 a el desarrollo del pensamiento 
social. Se sugiere implementar 
actividades que promuevan el 
trabajo grupal donde los niños 
colaboren unos con otros para 
elaborar explicaciones y solucio-
nes a situaciones, y la formación 
de actitudes y valores que los 
hagan sociables, afectuosos en 
sus relaciones interpersonales y 
responsables y respetuosos en 
sus relaciones sociogrupales.

con estas actividades el niño em-
pieza a identificar sus intereses y a 
estimular el desarrollo de las ca-
pacidades de dos aspectos funda-
mentales en su formación futura en 
ciencias naturales. con la lectura y 
la escritura los niños enriquecen su 
vocabulario y desarrollan su capaci-
dad para relacionar ideas y elaborar 
significados. 

en síntesis, para promover el apren-
dizaje durante el primer ciclo, es im-
portante proponer actividades que 
estimulen la atención, las relaciones 
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interpersonales, el trabajo grupal, el desarrollo de los sentidos, la motricidad 
y el lenguaje oral, corporal, gráfico y escrito como juegos, dramatizaciones, 
paseos, actividades para reconocer, relacionar y describir objetos y situacio-
nes cotidianas en contextos numéricos, geométricos y espaciales. también 
es importante utilizar objetos y posibilitar la construcción de explicaciones 
acerca del funcionamiento de artefactos sencillos por medio de gráficos, bo-
cetos y planos; identificar regularidades, y desarrollar habilidades para hacer 
búsquedas mediante el uso de las tic.

Segundo ciclo (tercero y cuarto)

durante el primer ciclo, los niños han elaborado representaciones mentales, 
usando los sentidos, que pueden describir utilizando el lenguaje cotidiano; 
han empezado a desarrollar las capacidades para escuchar y leer, exponer 
y escribir. durante el segundo ciclo, los niños necesitan ampliar el lenguaje 
para identificar más propiedades y características de su entorno; necesitan, 
además, reconocer el espacio y la ubicación secuencial. con estas nuevas 
herramientas los niños enriquecen sus representaciones mentales y relacio-
nan sus ideas para elaborar sus propias explicaciones.

en esta etapa, es importante proponer actividades que estimulen el desa-
rrollo del lenguaje especializado para interpretar la realidad; elaborar expli-
caciones y representaciones de fenómenos naturales, procesos y productos 
tecnológicos; realizar juicios y procedimientos; organizar ideas, narrar, describir 
eventos concretos, utilizando el lenguaje en los contextos numéricos, geomé-
tricos y espaciales, de variación y aleatorios; identificar y delimitar problemas 
y necesidades del entorno; abrir espacios para la socialización de logros que 
estimulen el reconocimiento de las ideas y las explicaciones de compañeros 
y profesores; usar la pregunta como herramienta de comunicación y de cons-
trucción de sentido, y contrastar y valorar la información en diferentes fuentes 
de las tic.

Tercer ciclo (quinto, sexto y séptimo)

en este ciclo, los estudiantes necesitan desarrollar su capacidad de análisis 
y de razonamiento para hacer estimaciones, elaborar conjeturas e hipótesis, 
verificar hipótesis y elaborar explicaciones de eventos que ocurren en su 
cotidianidad. el profesor debe promover actividades que estimulen la re-
lación de saberes cotidianos y saberes aprendidos para conjeturar y justi-
ficar procedimientos usando lenguajes de diferentes contextos: numéricos, 
geométricos, espaciales, de variación y aleatorios, y el estudio sistemático 
de fenómenos cotidianos para proponer y verificar hipótesis, posibilitar la 
construcción de explicaciones acerca del funcionamiento de artefactos por 
medio de gráficos y la construcción de modelos. 

es importante estudiar situaciones del desarrollo científico a nivel histórico 
para ir fortaleciendo una imagen de la ciencia como construcción huma-
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na con problemas económicos, políticos, etc. esto garantiza el fomento de 
aprendizajes autónomos, el reconocimiento y la aceptación de la crítica y 
la autocrítica y la formación de competencias para la producción de textos. 

en este ciclo es conveniente estimular la indagación y la experimentación 
como herramientas para la verificación de la hipótesis. igualmente, es im-
portante hacer búsquedas avanzadas en diferentes fuentes de las tic, cate-
gorizar, contrastar e interpretar la información de la red.

Cuarto ciclo (octavo y noveno) 

los alumnos necesitan desarrollar la capacidad de análisis y síntesis para 
argumentar y ampliar el pensamiento complejo; manejar la comunicación de 
los resultados alcanzados, y buscar posibles soluciones. con este propósito 
se deben promover actividades orientadas a:

 a relacionar textos de diversos campos; generalizar, describir, argumentar, 
explicar, modelar y aplicar diferentes estrategias para la interpretación 
y la solución de situaciones en contextos diversos incluyendo los nu-
méricos, los geométricos, los espaciales, los aleatorios, con un lenguaje 
que vincule saberes provenientes de las ciencias naturales, sociales, la 
literatura y el arte. 

 a estimular el estudio sobre beneficios y perjuicios en el entorno y la so-
ciedad como resultado del uso de la ciencia y la tecnología; propiciar 
espacios para la explicación y la sustentación de sus propias representa-
ciones, usando información textual, gráficas, diagramas, planos, maquetas 
y modelos. 

 a estimular el diseño de experimentos y el uso de instrumentos de medida 
en actividades y procedimientos, desarrollando procesos de sistemati-
zación de la información recolectada y el tratamiento óptimo de esta, 
identificando alcances y limitaciones, elaborando conclusiones y recono-
ciendo el planteamiento de nuevos problemas para ser abordados. 

 a Fortalecer la descripción de situaciones y la toma de posición acerca de 
las implicaciones de la ciencia y la tecnología en el medio y la sociedad, 
y el reconocimiento de la forma como trabajan los científicos para cons-
truir conocimiento. Se intenta ayudar a los alumnos para que identifi-
quen sus intereses y campos vocacionales.

 a recopilar información de diferentes contextos disponibles en las fuentes 
de las tic; contrastar, validar y seleccionar la información.

Quinto ciclo (décimo y once)

Se pretende cualificar el proceso de formación de los estudiantes a partir de 
la profundización en áreas de formación como matemáticas, ciencias, artes, 
humanidades, deportes, informática y lenguas para que avancen en su for-
mación en la educación superior o para el desempeño en roles productivos. 
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Se debe estimular la participación de 
los estudiantes en proyectos para la 
solución de problemas y necesidades 
de la comunidad. estas actividades 
ayudan a consolidar la toma de posi-
ción frente a sí mismos, la sociedad y 
los problemas ambientales y tecno-
lógicos que los rodean. la lectura, la 
escritura y el uso significativo de los 
medios telemáticos son decisivos en 
la identificación y la profundización 
de su campo vocacional. 

comentarios sobre  
las estrategias didácticas  
en las ciencias
hasta hace más de tres décadas, la 
enseñanza consistía en la trasmi-
sión y la memorización de conoci-
mientos aislados, y los docentes se 
preocupaban por la repetición de 
los contenidos de un texto, en una 
clase magistral dirigida a un grupo 
de alumnos pasivos; para ello, el 
maestro no tenía en cuenta las ex-
periencias e intereses de sus alum-
nos, sus conocimientos adquiridos 
relacionados con el tema que se iba 
a enseñar ni el nivel de desarrollo 
de sus capacidades. 

el aprendizaje consistía en respon-
der a la información que propor-
cionaba el profesor a los alumnos 
y, para ello, era suficiente la me-
morización mecánica, no compren-
siva de los contenidos y algoritmos 
suministrados. muchos de nosotros 
aprendimos de esa manera, y aún 
seguimos enseñando como apren-
dimos. esta estrategia se sintetiza a 
continuación en lo que denomina-
ríamos un modelo competitivo.

en este modelo, treinta o más niños 
de la misma edad se encuentran 
encerrados en un recinto escuchan-
do a un maestro contando lo que 
él sabe, no importa que sea de su 
interés o que no lo necesiten para 
ubicarse en su entorno; todos los 
niños están realizando las mismas 
actividades, y cada uno se compara 
con los demás, lo que puede gene-
rar frustración e inseguridad. Para 
desactivar estos aspectos negativos, 
algunos dirigentes consideran con-
veniente eliminar las evaluaciones 
cuantitativas, pero con el mismo cu-
rrículo orientado hacia la formación 
de competencias en un ambiente 
asfixiante y artificial, sin la posibi-
lidad de evaluar su propia eficacia, 
los niños siguen en un ambiente 
competitivo. 

en este modelo, no se tiene en cuen-
ta la empatía con las necesidades ni 
las emociones de los demás. Solo 
importan los resultados personales 
y a corto plazo. Para los alumnos, 
ganar es lo importante. este mode-
lo tradicional fue reemplazado por 
modelos denominados constructi- 
vistas que se fundamentan en la 
participación de los alumnos pero 
que con frecuencia se convierten en 
activismo donde todos los alumnos 
participan en las actividades y no 
aprenden, parten del supuesto de 
que todo niño tiene la capacidad de 
gestionar su aprendizaje. 

el profesor diseña ambientes de 
aprendizaje (con frecuencia, artificia-
les y aislados de la realidad), y hace 
creer al niño que es un investigador. 
el niño trata de adoptar este rol (a ve-
ces el profesor nunca lo ha tomado), 
utiliza los recursos disponibles como 
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internet y el laboratorio, pero no se le 
ha formado para ello. indaga, trata de 
comprender a su manera, utiliza ins-
trumentos, hace mediciones (muchas 
veces sin tener la experiencia previa), 
manipula la información que recopi-
la y trata de verificar los conceptos y 
los principios disponibles (impuestos 
por el profesor porque hacen parte 
de lo que se propone en el currícu-
lo), resultado de largos procesos y 
reflexiones realizados por personas 
obsesivas, reflexivas, críticas. 

en este modelo, los niños trabajan 
para mostrar a su profesor que son 
mejores que sus compañeros; ha-
cen muchas actividades aisladas y 
no trabajan con el grupo de mane-
ra cooperativa; finalmente, se apro-
pian de los trabajos realizados por 
sus compañeros, los entregan para 
competir con los demás. de esta 
manera, sigue predominando el mo-
delo competitivo. 

actualmente, la formación en cien-
cias naturales se orienta hacia la 
elaboración de significados, el desa-
rrollo de habilidades intelectuales y 
la apropiación de un repertorio de 
estrategias de aprendizaje para esti-
mular la capacidad de gestionar su 
propio aprendizaje.

los alumnos desarrollan nuevas 
habilidades y conocimientos a partir 
de sus experiencias y conocimientos 
adquiridos como resultado de su in-
teracción con su entorno cotidiano 
y en la escuela, e influenciados por 
sus estados emocionales, sus inte-
reses, sus capacidades y sus ritmos 
de aprendizaje. 

los docentes tienen en cuenta al-
guna de estas estrategias o mode-

los cuando diseñan los currículos 
de las asignaturas. en estos se con-
cretan las estrategias didácticas, los 
contenidos, el rol de los alumnos y 
el rol del profesor para promover el 
aprendizaje. los logros alcanzados 
por los alumnos en el desarrollo 
del currículo dependen de la for-
mación y las experiencias que traen 
los estudiantes relacionadas con los 
temas que se van a aprender; las ex-
periencias y los conocimientos di-
dácticos y disciplinares de los pro-
fesores; la valoración permanente 
de los logros que se van alcanzado 
durante el desarrollo de los temas y 
de los ambientes ricos en activida-
des que estimulen el aprendizaje de 
los alumnos, sin amenazas, que pro-
muevan la armonía, el afecto y que 
faciliten el trabajo colaborativo.

los diagnósticos que el docen-
te hace de sus alumnos, su propio 
diagnóstico y el diagnóstico perma-
nente sobre los logros que se van 
alcanzando durante el desarrollo de 
los temas deben tenerse en cuenta 
en el diseño y la aplicación de los 
currículos. con los diagnósticos bien 
diseñados se evidencian:

 a las necesidades y las emociones 
de los alumnos.

 a la organización social de la en-
señanza.

 a las competencias del docente 
relacionadas con sus actividades 
en el aula.

 a las condiciones en que el apren-
dizaje se desarrolla.

 a la naturaleza de las disciplinas 
científicas.

 a lo que el alumno ya sabe.
 a las características metacogniti-
vas y sociales de los alumnos.
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 a las concepciones epistemológicas.
 a las relaciones psicosociales en el aula.
 a los factores motivacionales de los alumnos.
 a los recursos y los medios disponibles.

en la figura 2 se concretan las preguntas que se responderían con el diag-
nóstico sobre el rol de los docentes, el rol de sus alumnos y el rol de apren-
dizaje durante el desarrollo de los temas.

LA EDUCACIÓN
EN ENERGÍA

LOS ALUMNOS

¿QUÉ SABEN?
¿CÓMO LO SABEN?
¿CÓMO LO USAN?

SUS INTERESES
SUS MOTIVACIONES

SU PERFIL NEUROEVOLUTIVO
SUS PROCESOS METACOGNITIVOS

APRENDIZAJE

¿QUÉ APRENDIERON?
¿CÓMO LO APRENDIERON?

¿PARA QUÉ LO APRENDIERON?
SUS DIFICULTADES

SU MOTIVACIÓN

MI ROL COMO DOCENTE

¿QUÉ ENSEÑO?
¿CÓMO LO ENSEÑO?

¿PARA QUÉ LO ENSEÑO?
¿CON QUÉ LO ENSEÑO?
¿QUÉ Y CÓMO EVALÚO?

Figura 2. preguntas que se tienen en cuenta en el diagnóstico para concretar los roles  
del docente, los alumnos y los contenidos.

los currículos se diseñan para promover la formación de los alumnos, que in-
tegren saberes, actitudes y aptitudes para aprender a convivir entre personas 
de diferentes edades, culturas, aptitudes variadas y cualidades personales, 
reconociendo la importancia del otro en su propio aprendizaje, colaborando 
entre sí para ayudarse mutuamente como grupo y responsabilizarse de su 
entorno. Se pretende formar adultos que colaboren. 

la pedagogía por proyectos y el trabajo colaborativo
los alumnos desarrollan las competencias en la medida en que participan 
en el proceso de aprendizaje, y con la pedagogía activa se promueve su 
participación en todas las actividades de aprendizaje. con este enfoque, el 
trabajo cooperativo juega un papel fundamental en el aprendizaje y la pe-
dagogía por proyectos de trabajo transversales; es el recurso pedagógico 
que promueve las habilidades del trabajo en equipo, donde los alumnos 
aprenden a escuchar a los demás, comunicar, respetar las ideas y debatir 
para llegar a acuerdos; es la formación para su desempeño en una sociedad 
o en el trabajo.

Fundamentos de la pedagogía por proyectos

los proyectos de trabajo en la enseñanza de las ciencias facilitan y promue-
ven la formación de competencias para el trabajo cooperativo, para que los 
niños identifiquen sus capacidades y talentos; desarrollen sus propias com-
petencias; mejoren sus relaciones interpersonales; se comprometan a reali-
zar actividades teniendo en cuenta sus capacidades e intereses; aprendan a 
apoyarse en sus compañeros; desarrollen la iniciativa, y pongan a prueba su 
creatividad para lograr el objetivo que han identificado y acordado. 
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en la pedagogía por proyectos cada 
integrante del grupo aporta y com-
parte con los demás sin la presión 
de competir por una nota ni de so-
bresalir frente a su profesor. en esta 
se promueve la comprensión de los 
conceptos y su aplicación; se estimu-
la la formación de destrezas procedi-
mentales y el desarrollo de capaci-
dades metacognitivas. es el concepto 
de aprendizaje para la formación de 
competencias.

los proyectos se pueden orientar 
hacia la búsqueda de soluciones a 
situaciones o problemas de su en-
torno que beneficien a la comunidad. 
estos son una propuesta didáctica 
fundamentada en el trabajo coope-
rativo para conseguir un objetivo o 
un resultado. con los proyectos:

 a Se propicia la interdisciplina-
riedad, el diálogo de saberes, el 
trabajo individual y colaborativo, 
se integran los tiempos y los es-
pacios de los docentes y los es-
tudiantes.

 a Se promueve la flexibilidad curri-
cular para adecuarse a las exigen-
cias, las necesidades, los intereses, 
los problemas de los estudiantes 
y las condiciones del medio. 

 a Se estimula el desarrollo del sen-
tido de cooperación y solidaridad.

 a Se estimula el pensamiento di-
vergente, crítico y autocrítico. 

 a Se fomenta la autonomía del es-
tudiante durante el proceso de 
construcción de conocimientos.

 a Se estimula el desarrollo de una 
capacidad creadora e investigati-
va motivada por el interés por la 
indagación, la experimentación y 
el razonamiento.

 a Se genera un vínculo estrecho 
con la realidad externa como ca-
mino para articular la teoría con 
la práctica y la realidad académi-
ca con la social.

 a Se promueve el uso de las nue-
vas tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (ntic) 
como recurso dinamizador del 
aprendizaje.

 a Se desarrollan las capacidades 
metacognitivas. 

el proyecto debe ser concreto, via-
ble, flexible y evaluable. el avance 
del proyecto debe ser monitoreado 
permanentemente con el propósito 
de hacer los ajustes requeridos para 
optimizar el proceso; sin embargo, 
siempre habrá un margen de incer-
tidumbre en los resultados. 

Un proyecto de aula es una estra-
tegia generadora de acuerdos y 
compromisos; es un puente entre el 
aprendizaje en el aula y la realidad 
externa. los proyectos de aula son 
un medio para promover los vín-
culos de los estudiantes con esta 
realidad. Para diseñar proyectos de 
aula, se selecciona un tema de inte-
rés y de gran significación para los 
estudiantes; se precisa un objetivo; 
se concreta y organiza el conjunto 
de actividades; se definen criterios 
de seguimiento, de evaluación y de 
comunicación o socialización. estos 
elementos se articulan y se integran 
entre sí para conformar un progra-
ma que se desarrollará en un plazo 
determinado. el desempeño exitoso 
del proyecto depende de:

 a la claridad de los objetivos.
 a la definición y la asignación de 
funciones. 
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 a Una planeación detallada.
 a la interdependencia o colaboración recíproca.
 a el seguimiento permanente de los logros.
 a Una excelente comunicación.

los compromisos son colectivos, pero cada miembro debe ser 
consciente de su papel dentro del grupo.

Características generales

los proyectos promueven el aprendizaje integral de los alumnos estable-
ciendo puentes entre los conocimientos disciplinares aprendidos en el aula 
y la búsqueda de soluciones a situaciones del entorno. Para lograr su pro-
pósito, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

 a Se propone para realizar una tarea práctica y que, en lo posible, haga un 
aporte significativo a la comunidad. 

 a Su tema debe ser de interés y de gran significación para el estudiante, y 
se concreta en común acuerdo con los participantes.

 a Un proyecto es un medio y no un fin.
 a es una actividad intencional y motivadora.
 a Se realiza con los estudiantes.
 a Se desarrolla en el ambiente natural del plantel.
 a el proyecto debe provocar una motivación para el trabajo escolar y fo-
mentar la cooperación social. 

Características didácticas

en el diseño de los proyectos se recomienda tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 a Puede involucrar todas las asignaturas del currículo o algunas.
 a debe desarrollarse en un ambiente de actividad y colectividad.
 a los integrantes deben conocer el objetivo del trabajo y la información 
necesaria.

 a el profesor es un orientador.
 a el proyecto es un método activo y fomenta el autoaprendizaje ya que el 
estudiante busca por sí mismo los recursos y las soluciones. 

 a es conveniente concretar las estrategias para el seguimiento, la evalua-
ción y la socialización de los logros del proyecto. 

 a no se establecen límites en sus contenidos involucrados ni en su profun-
dización.

 a el grupo define los compromisos de cada uno de los participantes en el 
proyecto, teniendo en cuenta sus aptitudes, habilidades e intereses.
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proyectos de aula

Un proyecto de aula es una estra-
tegia generadora de acuerdos y 
compromisos; es un puente entre el 
aprendizaje en el aula y la realidad 
externa. los proyectos de aula son 
un medio para promover los víncu-
los de los estudiantes con esta rea-
lidad. estos se ubican principalmen-
te en uno de los siguientes campos: 
científico, tecnológico o ciudadano.

Científicos

tienen como propósito caracterizar- 
clasificar-encontrar o explicar regu-
laridades. ejemplos:

 a indagaciones descriptivas o ex-
plicativas sobre fenómenos na-
turales.

 a hacer una colección de plantas o 
animales de la región.

 a Predecir, comprobar o describir 
comportamientos o cambios cau-
sados por variables asociadas al 
proceso.

 a realizar un estudio sobre las ca-
racterísticas, los cambios o los 
comportamientos de animales 
domésticos, plantas o entornos 
naturales.

 a recoger y analizar datos sobre el 
tiempo atmosférico de la región.

 a Proponer y comprobar hipótesis 
acerca de los fenómenos obser-
vados en la naturaleza.

Tecnológicos

tienen como propósito diseñar, ela-
borar o construir y evaluar. ejemplos:

 a evaluación de procesos o produc-
tos de utilidad práctica.

 a construcción de dispositivos, 
aparatos o equipos.

 a elaborar o inventar recetas de 
comida o de productos para uso 
cotidiano.

 a diseñar ropa o prendas para jó-
venes.

 a Propuestas para la construcción 
de infraestructuras para la pro-
ducción.

 a Propuestas de organización de 
áreas y servicios de manteni-
miento.

 a Fabricación de dispositivos o pro-
ductos con diversos materiales.

 a diseño o construcción de mode-
los o sistemas piloto.

 a creación de nuevos materiales.

Ciudadanos

tienen como propósito identificar 
los problemas, proponer soluciones 
y aplicar propuestas. ejemplos:

 a estudio de hábitos nutricionales 
de un grupo o de una comunidad.

 a diseño y aplicación de una me-
todología para mejoramiento.

 a investigar sobre las posibilidades 
recreativas para los niños o los 
miembros de una comunidad.

 a detección de fuentes de conta-
minación o de degradación del 
ambiente.

 a identificación y caracterización 
de problemas sociales para pro-
poner soluciones y ponerlas en 
práctica.

 a Uso racional de un determinado 
recurso en el hogar o la comu-
nidad.
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 a estudio de condiciones y posibi-
lidades de parques en el entor-
no. 

 a la violencia en la escuela.
 a diseño, con base en acuerdos, 
del manual de convivencia.

 a de qué nos enfermamos más y 
por qué.

 a estudios sobre la contaminación 
atmosférica. 

 a manejo de basuras.
 a control de plagas y contaminantes.
 a Propuestas para el mejoramien-
to de servicios comunitarios.

 a diseño y montaje del rincón de 
ciencias naturales del salón.

 a diseño de estrategias para la 
promoción del deporte infantil o 
juvenil en la comunidad.

 a cómo mejorar o implementar la 
cafetería o la cooperativa escolar.

 a cuál es nuestra vinculación con 
el río más cercano. 

otros criterios para la clasificación 
de los proyectos

Se tienen en cuenta las competen-
cias formadas en los estudiantes 
relacionadas con el desarrollo de 
algunas habilidades motoras, co-
municativas, de desarrollo de pen-
samiento o con la formación en el 
campo de la tecnología. algunos de 
los ejemplos anteriores se ubican 
también dentro de estas opciones. a 
continuación se presentan ejemplos 
de temas para proyectos con base 
en estos criterios.

De tipo manual

 a construir una cooperativa escolar.
 a Una jardinera.

 a Un modelo o la maqueta de una 
fábrica, de un equipo o de un in-
vernadero.

Dramatización

 a montar una obra de teatro.
 a representar acontecimientos his-
tóricos o ambientes naturales a 
través del juego.

Producción escrita

 a escribir un libro.
 a editar el periódico escolar.
 a editar una revista.

Descubrimiento o indagación

 a conocer las condiciones de vida 
de una localidad o de un pueblo.

 a recopilar datos e información.
 a averiguar las causas y las conse-
cuencias de un acontecimiento 
histórico.

 a investigar sobre la distribución 
del agua en una ciudad.

 a estudiar los medios de transpor-
te.

Tecnología

 a diseñar, innovar o crear un dis-
positivo tecnológico.

De apoyo logístico

 a adecuación de ambientes para 
el aprendizaje.

 a diseño y montaje de un aula es-
pecializada. 

 a diseño de experiencias para el 
aprendizaje de las ciencias. 
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preguntas orientadoras para el 
diseño de proyectos

los proyectos de aula son una forma 
de organizar y relacionar los cono-
cimientos escolares a partir de los 
centros de interés para aplicarlos en 
la búsqueda de soluciones a situa-
ciones prácticas. con los proyectos, 
los alumnos desarrollan las compe-
tencias para usar lo aprendido en su 
entorno cotidiano. con este propó-
sito, un proyecto se puede organizar 
a partir de las siguientes preguntas 
orientadoras:

 a ¿título del proyecto?
 a ¿Qué?: tema del proyecto. 
 a ¿a quién?: introducción, contexto. 
 a ¿dónde?: nombre del plantel, 
grado o ciclo. 

 a ¿Por qué?: justificación. 
 a ¿Para qué?: objetivos.
 a ¿cómo espero lograrlo?: meto-
dología.

 a ¿cuándo?: cronograma.
 a ¿cómo evalúo el proceso?: eva-
luación.

 a ¿con qué?: recursos. 
 a ¿cuáles son las fuentes de infor-
mación?

con las respuestas a las anteriores 
preguntas, elaboradas conjunta-
mente con los alumnos, se elabora 
la propuesta definitiva del proyecto 
que tiene en cuenta los siguientes 
contenidos: 

 a título del proyecto.
 a contexto.
 a descripción del tema del proyecto.

 a Justificación.
 a objetivos.
 a metodología.
 a Fases de desarrollo y cronograma.
 a recursos.
 a Bibliografía.

la evaluación del proyecto se con-
creta en el informe elaborado con la 
participación de todos los alumnos. 
en el informe se tienen en cuenta 
los siguientes contenidos:

 a título del proyecto.
 a resumen: ¿qué hizo?, ¿cómo?, 
conclusiones.

 a enfoque conceptual: conoci-
mientos utilizados.

 a metodología: descripción del 
procedimiento que se siguió en 
el desarrollo del proyecto.

 a resultados: presentación de la 
información obtenida organizada 
en tablas y gráficos.

 a análisis de los resultados e in-
terpretación de la información 
obtenida.

 a conclusiones: se fundamentan en 
la interpretación que se hizo de 
la información obtenida; deben 
ser breves, concisas y numeradas.

 a nunca escribir “se lograron los 
objetivos”.

 a Sugerencias: recomendaciones 
para futuros proyectos.

la valoración de los resultados del 
proyecto suministra información 
sobre el desarrollo de las compe-
tencias de los alumnos, donde se 
integran los logros cognitivos, pro-
cedimentales y actitudinales. 





La enseñanza de la energía

propuesta metodológica
a partir de la enseñanza de las ciencias naturales se pretende que los 
alumnos desarrollen sus capacidades para explicar fenómenos de su en-
torno natural, hechos o situaciones cotidianos, y resolver problemas en 
estos contextos.

las competencias actitudinales, procedimentales y cognitivas de los do-
centes determinan la calidad del aprendizaje logrado en los alumnos. 
con esta propuesta se promueve el desarrollo de habilidades intelectua-
les en los docentes para que implementen en las aulas actividades prác-
ticas e internet como recursos para facilitar el aprendizaje de las ciencias. 

objeto de la propuesta 

a partir de la propuesta, se pretende promover en los docentes de en-
señanza básica y media el desarrollo de competencias para el diseño de 
actividades prácticas y el uso de la web con el fin de facilitar el apren-
dizaje del tema de la energía. los docentes serán multiplicadores del 
proceso en los planteles educativos, promoverán el desarrollo de estas 
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competencias y la implementación 
de experiencias y el uso adecuado 
de la web en sus currículos. 

justificación

los docentes participan en activi-
dades como seminarios, talleres, 
conferencias o cursos para mejorar 
el desempeño de los alumnos en 
las pruebas externas e implementar 
cambios en las prácticas docentes 
con el fin de lograr aprendizajes sig-
nificativos en sus estudiantes; por 
otra parte, los alumnos son entre-
nados con simulacros de pruebas 
externas para que, supuestamente, 
mejore su desempeño en estas. 

Generalmente, con estas actividades 
no se evidencian los cambios espe-
rados en el desempeño de los alum-
nos porque los docentes no logran 
usar los contenidos desarrollados en 
las capacitaciones para implementar 
estrategias innovadoras y eficaces 
en sus currículos, y los alumnos, más 
que un entrenamiento, necesitan de-
sarrollar las competencias cognitivas 
e intelectuales que les faciliten usar 
lo aprendido para resolver situacio-
nes y problemas de su entorno y que 
se proponen en las pruebas externas. 
los diagnósticos relacionados con 
los logros de los profesores asocia-
bles al aprendizaje de los alumnos 
evidencian: 

 a la falta de dominio de los con-
ceptos que enseñan y que hacen 
parte de los programas de las 
asignaturas, lo que genera erro-
res conceptuales que son apren-
didos por los alumnos.

 a dificultades de los docentes para 
usar e implementar recursos fa-
cilitadores del aprendizaje en los 

alumnos en el aula como activi-
dades prácticas y la web. 

 a la tendencia de los docentes a 
reducir el tiempo destinado al 
aprendizaje de los contenidos 
del currículo por implementar la 
aplicación de instrumentos que 
simulan las Pruebas Saber como 
entrenamiento a los alumnos. 

 a Se proponen actividades de re-
fuerzo como tareas que no apor- 
tan a la consolidación del apren-
dizaje y se descuidan otras activi-
dades como la comprensión y la 
escritura de textos.

la valoración de las respuestas de 
los alumnos a las preguntas que se 
proponen en las pruebas externas 
evidencian:

 a Una tendencia a memorizar de-
finiciones y algoritmos sin sig-
nificado como consecuencia de 
estrategias de enseñanza inade-
cuadas.

 a dificultades para comprender y 
escribir textos; relacionar con-
ceptos que permitan generar 
explicaciones o resolver proble-
mas, y usar los conceptos y algo-
ritmos en diferentes contextos.

metodología

la propuesta tiene en cuenta los 
diagnósticos anteriores en el dise-
ño de las estrategias y actividades 
con la intencionalidad de promover 
el mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza y, por tanto, del aprendi-
zaje, lo que se debe evidenciar en el 
desempeño de los alumnos en dife-
rentes contextos. Se promueve como 
estrategia metodológica la pedago-
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gía de los talleres con la participación activa de los docentes en el desarrollo 
de actividades como:

 a el diseño de experiencias usando materiales del entorno cotidiano.
 a lectura y escritura de textos y artículos que promuevan las capacidades 
para leer, escribir, escuchar y comunicar textos usando correctamente el 
lenguaje científico.

 a diseño de actividades para consolidar los conceptos de las ciencias iden-
tificados en las preguntas de las pruebas externas como elaboración de 
mapas conceptuales.

 a elaboración de proyectos de aula con énfasis en el tema de la energía, 
teniendo en cuenta los contenidos evaluados en las Pruebas Saber.

con el fin de que los alumnos desarrollen capacidades para:

 a identificar y describir los fenómenos, los hechos o las situaciones coti-
dianas usando el lenguaje específico de las ciencias y en la elaboración 
de explicaciones y solución de problemas.

 a desarrollar las habilidades intelectuales que les facilite relacionar los 
conceptos aprendidos para proponer hipótesis, argumentar, generar ex-
plicaciones y solucionar problemas y conflictos. 

 a identificar problemas y proponer soluciones consecuentes a su entorno 
natural y cotidiano relacionadas con la ciencia y la tecnología, el medio 
ambiente y el uso racional de los recursos de la región. 

metodología para el desarrollo de los talleres

al respecto, los docentes se organizan en grupos de tres para desarrollar 
cada uno de los talleres. el tema del taller y el material de lectura son sumi-
nistrados con anterioridad por el capacitador. los docentes deben llegar al 
taller con los conocimientos básicos que se utilizan. las actividades inician 
con la elaboración de un informe y su socialización que contiene:

 a Una breve reseña de los temas del taller que se han sugerido como lec-
tura para la preparación de los contenidos a desarrollar. 

 a los objetivos de aprendizaje de los alumnos.
 a los logros esperados con el aprendizaje del tema propuesto.
 a los contenidos o conceptos clave relacionados con los temas que consi-
deran deben ser aprendidos por sus estudiantes.

los docentes a través del taller se preparan para acompañar y estimular a sus 
alumnos en el aprendizaje del tema. con este propósito, en el desarrollo del 
taller los docentes tienen en cuenta las siguientes sugerencias didácticas: 

 a identificar los objetivos, los logros esperados con el aprendizaje y los 
contenidos y conceptos clave objeto del aprendizaje con el tema. esta 
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información debe ser conocida por los alumnos en el momento de iniciar 
el desarrollo del tema en el aula.

 a diseñar las actividades para la enseñanza del tema, adoptar el rol del 
estudiante y desarrollar las actividades que proponen, antes de llevarlas 
al aula. con este ejercicio los docentes identifican las dificultades y los 
logros, lo que les permite hacer los ajustes a la actividad antes de apli-
carla a sus estudiantes. 

 a elaborar instrumentos para la valoración periódica de los logros alcan-
zados con la actividad (que deben ser resueltos por los docentes antes 
de aplicarlos), con ellos se identifican las dificultades de aprendizaje y se 
valora la actividad utilizada para hacer los ajustes e implementar activi-
dades que garanticen el aprendizaje esperado.

durante el desarrollo de las actividades propuestas para el taller, los docen-
tes vivencian los siguientes criterios que tendrán en cuenta posteriormente 
en el diseño y el desarrollo de las actividades con sus alumnos. 

 a Promover la participación de los alumnos en las actividades que se pro-
ponen para el aprendizaje así como incentivar el trabajo en equipo y los 
retos; implementar actividades novedosas, y estimular la comunicación.

 a estimular la participación de los alumnos haciendo una introducción del 
tema, presentando con claridad los logros esperados y proponiendo re-
tos y actividades novedosas y de interés para ellos.

 a implementar actividades de refuerzo o de retroalimentación como resú-
menes, ensayos, mapas conceptuales, problemas, situaciones cotidianas. 

 a monitorear permanentemente el estado del aprendizaje, proponiendo 
actividades que permitan observar el desempeño de los alumnos. 

 a compartir estrategias metacognitivas que promuevan el aprendizaje, por 
ejemplo, para centrar la atención, memorizar, estudiar, construir signifi-
cados, etc. 

 a teniendo en cuenta que los estudiantes necesitan tiempo suficiente para 
procesar la información, es recomendable dar menos contenidos con 
más profundidad, estimular la participación de los alumnos y proponer 
actividades que ayuden a consolidar los contenidos aprendidos.

con los talleres se pretende promover la formación de las competencias de 
los docentes para que elaboren propuestas para el aprendizaje innovadoras 
que implementen el uso de la web como fuente de consulta de conoci-
mientos y actividades prácticas que propicien el aprendizaje a partir de los 
intereses e inquietudes de los alumnos (usando materiales disponibles en 
el entorno y de bajo costo), y que estimulen su participación activa en los 
procesos de aprendizaje. 

con este enfoque, los docentes utilizan la web, cuyo uso es familiar por 
los alumnos actuales como recurso complementario a los textos guía, y las 
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clases teóricas son complementadas con prácticas y experiencias en las que 
usan materiales disponibles en su entorno para proponer estrategias didác-
ticas en las que se tienen en cuenta los intereses y las necesidades de los 
alumnos; de esta manera, se estimula la participación activa de los alumnos 
en las actividades para su aprendizaje. 

cada taller finaliza con la elaboración y la valoración de una propuesta por 
cada equipo de trabajo de una experiencia práctica, y se utilizan materiales 
disponibles en el entorno como recurso para la enseñanza de un concepto 
relacionado con el tema trabajado. a continuación se concretan los talleres 
que se consideran básicos y relevantes para la comprensión de los conteni-
dos del tema de la energía y que serán tenidos en cuenta en la formación 
de los docentes para que implementen esta temática en los currículos de 
enseñanza básica primaria y básica media.





talleres*

diagnóstico de problemas de aprendizaje y de enseñanza  
a partir de los desempeños en las pruebas externas

Fuentes bibliográficas
organización de las naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (Unesco) y 

laboratorio latinoamericano de la evaluación de la calidad de la educación (llece).  
(2009). Aportes para la enseñanza de las Ciencias Naturales. Santiago de chile: 
autor. recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001802/180275s.pdf

conceptos o palabras clave

Pruebas Saber, aprendizaje, enseñanza.

objetivo

identificar las dificultades de aprendizaje originadas en la enseñanza a 
partir de la valoración de los resultados de las Pruebas Saber. 

* Para mayor información y actualización de las fuentes, consultar las páginas electrónicas 
www.upme.gov.co / www.si3ea.gov.co y en ésta el botón "eficiencia energética en la educa-
ción", también www.corpoema.com
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logros esperados

los docentes identifican las causas del bajo desempeño que presentan los 
estudiantes en las pruebas externas.

actividades sugeridas

las preguntas de las pruebas externas se pueden aplicar a los estudiantes 
para observar sus actitudes al responder las preguntas, identificar el nivel de 
aprendizaje y los errores conceptuales que persisten.

a continuación se muestran algunas preguntas de la Prueba Saber aplica-
das en el año 2013 a estudiantes del grado quinto, el porcentaje de alumnos 
que las respondieron correctamente y los resultados en cada pregunta. 

en este taller se realiza el ejercicio usando la misma metodología que se 
utilizaría con los alumnos. Se sugiere hacer el ejercicio de responder la pre-
gunta para identificar los errores conceptuales, la influencia de las estrate-
gias de enseñanza en la fijación de estos errores, y hacer la valoración de los 
resultados. cada grupo de docentes describe los problemas de aprendizaje y 
propone la estrategia que utilizaría para superar los obstáculos identificados.

i. el siguiente dibujo muestra unos generadores de electricidad.

a. Solar.
b. eólica. 

c. atómica. 
d. Química. 

¿Qué forma de energía aprovechan estos generadores para producir electricidad? 
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Resultados Serce
Porcentaje de respuestas correctas 
39 %
Porcentaje de respuestas de los 
distractores
a. 42 %
c. 8 %
d. 10 %

ii. en la figura se muestran dos reci-
pientes con agua que está hirvien-
do. el recipiente 1, calentado con un 
mechero, tiene un termómetro que 
marca 100 °c.

¿Qué temperatura marca el termó-
metro colocado en el recipiente 2, 
calentado por dos mecheros? 
a. 50 °c
b. 100 °c
c. 150 °c
d. 200 °c 

Resultados Serce
Porcentaje de respuestas correctas 
21 %
Porcentaje de respuestas de los dis-
tractores
a. 6 %
c. 10 %
d. 62 %

iii. maría se duchó con agua caliente. 
al salir de la ducha observó que el 
espejo del baño estaba empañado. 
esto se explica porque en contacto 
con el espejo: 

a. el vapor del agua se condensó.
b. el vapor del agua se solidificó.
c. el agua líquida se evaporó.
d. el agua líquida se solidificó.

Resultados Serce
Porcentaje de respuestas correctas 
33 %
Porcentaje de respuestas de los dis-
tractores
b. 10 %
c. 51 %
d. 4 %

iv. ¿Por qué al petróleo, al carbón y 
al gas se les denomina “combusti-
bles fósiles”? a continuación escri-
ba dos razones.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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v. ¿Qué opina de las siguientes respuestas?

Solo el 5 % de los estudiantes logró el crédito total; es decir, señaló simultá-
neamente las dos condiciones solicitadas por la consigna. el siguiente es un 
ejemplo de respuesta que recibió el crédito total, pese a las dificultades para 
organizar las ideas.

valoración de la actividad 

los equipos de docentes socializan las conclusiones y las recomendaciones; 
se hace la valoración y se elabora el texto definitivo que recopila las conclu-
siones y las sugerencias acordadas por el grupo para superar las dificultades 
de aprendizaje que se manifestaron en el desempeño de los alumnos.
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diagnosticando problemas de aprendizaje y de enseñanza 
desde los desempeños en las pruebas externas

Fuentes bibliográficas
Energía y Fuentes de energía. recuperado de http://thales.cica.es/rd/recursos/rd99/ed99-

0226-01/capitulo1.html

Las fuentes de energía. recuperado de http://www.edualter.org/material/consumo/ener-
gia4_1.htm

monografías.com. (s. f.). La energía en el mundo. recuperado de http://www.monografias.
com/trabajos29/energia/energia.shtml

Tipos de energía. recuperado de http://tiposdeenergia.info/tipos-de-energia/

Figura 3. la transferencia de energía en eventos observados en la cotidianidad.

 recursos naturales, energía, fuentes de energía renovable y no renovable, 
solar, eólica, fósil, olas y mareas, hidráulica, geotérmica, nuclear, biomasa.
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objetivo (de aprendizaje)

elaborar significados de los conceptos recursos naturales, energía, fuentes 
de energía, fuentes renovables, fuentes no renovables y sus orígenes.

logros esperados (como resultado del aprendizaje)

los alumnos explican qué entienden por energía, e identifican los recursos 
naturales y los procesos que dan origen a las fuentes primarias de energía 
renovable y no renovable. 

actividades sugeridas

los docentes seleccionan de la web material de apoyo para sugerirlo a los 
estudiantes como recurso de aprendizaje. cada grupo inicia el taller y res-
ponde lo siguiente:

 a interprete la figura 3.
 a identifique cinco eventos o hechos de su entorno donde se manifieste la 
energía; explique cómo se manifiesta en cada caso.

 a elabore una definición de energía.
 a enumere las fuentes naturales de energía renovable y las no renovable; 
argumente por qué son o no renovables e identifique las que se utilizan 
en colombia.

 a explique brevemente cuál es el origen de cada una de las fuentes natu-
rales de energía.

valoración de la actividad

cada equipo socializa el documento con los contenidos desarrollados; to-
dos participan en el debate para la valoración de los documentos y en la 
elaboración de un texto definitivo con los contenidos trabajados. 

todos los docentes seleccionan de internet material de lectura, applets o 
actividades que puedan utilizar para valorar el aprendizaje de los alumnos. 
Se propone a los alumnos la elaboración de mapas conceptuales, compren-
sión de textos sobre el tema desarrollado y explicaciones de fenómenos 
observados en el entorno. 

comprensión de los conceptos de trabajo, potencia,  
energía cinética y energía potencial (dos sesiones)

Fuentes bibliográficas
endesa, S. a. La energía. (s. f.). recuperado de http://www.endesaeduca.com/endesa_educa/re-

cursos-interactivos/conceptos-basicos/i.-la-energia-y-los-recursos-energeticos

Energía gravitatoria. recuperado de https://www.google.es/search?q=energ%c3%ada+gra-
vitatoria&authuser=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yhfeUuKhino1kQfppycic-
g&ved=0ceeQsaQ&biw=1079&bih=599 http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.
asp?temaclave=1183&est=0
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conceptos o palabras clave

trabajo, potencia, energía cinética y 
energía potencial y Joule.

objetivo (de aprendizaje)

los alumnos elaboran significados, 
establecen relaciones entre los con-
ceptos de trabajo, energía cinética y 
energía potencial y sus magnitudes.

logros esperados  
(con el aprendizaje) 

los alumnos explican qué entien-
den por trabajo, energía cinética, 
energía potencial y potencia y cómo 
están relacionados estos conceptos. 
comprenden, hacen estimaciones 
de cantidades físicas relacionadas 
con estas magnitudes y las expre-
san en unidades equivalentes.

actividades sugeridas

cada equipo, con la orientación del 
profesor, elabora una descripción de 
lo que entiende por trabajo, potencia, 
energía cinética y energía potencial. 

 a levantar un objeto del piso a la 
mesa y luego dejarlo caer de la 
mesa para describir con detalle 
los conceptos de energía, traba-
jo, energía potencial y energía ci-
nética y potencia.

 a levantar un recipiente con agua 
y dejar caer agua desde diferen-
tes alturas. describir con detalle 
los conceptos de energía, traba-
jo, energía potencial y energía 
cinética asociados a este hecho.

 a Un péndulo oscilando. construir 
un péndulo atando un objeto, 
por ejemplo una llave, al extre-
mo de una cuerda de unos 80 
cm. Ponerlo a oscilar y describir 
en detalle las relaciones entre 
trabajo, energía cinética y ener-
gía potencial cuando el péndulo 
realiza una oscilación completa.

 a estirar una banda elástica y lan-
zar el objeto. describir en deta-
lle las relaciones entre trabajo, 
energía cinética y energía poten-
cial desde el momento en que 
estiró la banda de caucho hasta 
cuando lanzó el objeto.

valoración de la actividad

cada equipo socializa el documento 
con los contenidos desarrollados y 
los logros alcanzados con las prác-
ticas desarrolladas; todos participan 
en el debate para la valoración de 
los documentos y las actividades, y 
colaboran en la elaboración del tex-
to definitivo.

Seleccionan de la web material de 
apoyo adecuado para sugerirlo a 
los estudiantes, y para la valoración 
del aprendizaje de estos conceptos 
mediante estrategias como la com-
prensión de textos, mapas mentales, 
elaboración de explicaciones de fe-
nómenos del entorno relacionados 
con estos conceptos, estimaciones 
y conversiones de cantidades físicas 
equivalentes. 
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Fuentes bibliográficas
aula 365. (s. f.). Estados de la materia. re-

cuperado de http://beta.aula365.com/
post/estados-materia/

Estados de la materia. recuperado de 
https://www.google.es/search?q=es-
tados+de+la+materia&authuser=0&tb-
m=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=f-
Qq2UvPaJzdpkQfav4GiaQ&ved=0cea-
QsaQ&biw=1162&bih=534

Estados de la materia. recuperado de http://
concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_
iniciacion_interactiva_materia/curso/ma-
teriales/estados/estados1.htm

conceptos o palabras clave

Sólido, líquido, gas, plasma, cambios 
de estado.

objetivo (de aprendizaje)

identificar y caracterizar los estados 
de la materia. 

logros esperados (resultado del 
aprendizaje)

los alumnos identifican y caracteri-
zan los estados de la materia y ha-
cen estimaciones e interpretaciones 
de las experiencias y los fenómenos 
observados en su entorno.

actividades sugeridas

el profesor suministra el material de 
trabajo a los alumnos que ha selec-
cionado previamente con propósitos 
concretos para el aprendizaje. Se 
inicia el taller con la elaboración de 
un escrito, por parte de cada equipo, 
donde expresan sus concepciones 
sobre el ciclo del agua —usando el 
lenguaje específico de la materia—, 
sus cambios de estado y los conoci-
mientos adquiridos sobre este tema.

 a cada equipo elabora un cuestio-
nario de preguntas para valorar y 
consolidar el aprendizaje de los 
estados de la materia.

 a cada equipo diseña una experien-
cia para explicar los cambios de 
estado de la materia a partir de 
materiales como el hielo, un re-
cipiente metálico, un mechero o 
fuente de calor, un termómetro 
con rango de temperatura de 0 ºc 
a 100 ºc. en el comercio hay ter-
mómetros con escalas entre -10 ºc 
y 110 ºc. caliente el agua para lle-
varla del estado sólido al gaseoso, 
y consigne los datos de tempera-
tura en una tabla para hacer la in-
terpretación correspondiente.

 a cada equipo trabaja bajo la orien-
tación del profesor, el material 
de la web o la actividad sugerida 
para consolidar los conocimien-
tos básicos del tema. Por ejemplo: 
http://es.scribd.com/doc/4870 
330/cambios-de-estado-y-ci-
clo-del-agua

valoración de la actividad

cada equipo socializa el documento 
con los contenidos desarrollados y 
los logros alcanzados; todos partici-
pan en el debate para la valoración 
de los documentos y las actividades, 
y en la elaboración de las conclusio-
nes finales. los alumnos realizan las 
experiencias sugeridas por el profe-
sor, elaboran informes o responden 
preguntas usando los conceptos y el 
lenguaje adecuado de calor, energía 
térmica, temperatura y los mecanis-
mos de trasferencia de calor. miden y 
explican los procesos y dan a cono-
cer el significado de las medidas. 

¿cómo interpreto los estados de la materia?
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Fuentes bibliográficas
Calor y energía. recuperado de http://re-

cursostic.educacion.es/secundaria/eda-
d/4esofisicaquimica/impresos/quince-
na7.pdf

El calor y la temperatura. recuperado de 
http://www.quimicaweb.net/grupo_tra-
bajo_ccnn_2/tema3/index.htm

conceptos o palabras clave

calor, energía térmica, temperatura, 
escalas termométricas, conducción, 
convección y radiación.

objetivo (de aprendizaje)

identificar y relacionar los conceptos 
de calor, energía térmica, temperatu-
ra y los mecanismos de conducción 
del calor cuando los estudiantes 
leen textos, realizan experiencias o 
elaboran explicaciones de observa-
ciones de su entorno.

logros esperados

los alumnos identifican y caracterizan 
los conceptos de calor, energía térmi-
ca, temperatura, escalas termométri-
cas, fenómenos de transporte; com-
prenden textos; hacen experiencias e 
interpretan los resultados de estas. 
elaboran explicaciones y hacen esti-
maciones, usando el lenguaje especí-
fico relacionado con el tema. 

actividades sugeridas

los docentes seleccionan las acti-
vidades de la web (artículos, infor-
mación, applets, videos), pertinentes 
para la enseñanza del tema y diseñan 
prácticas usando materiales disponi-
bles en la cotidianidad para promover 
el aprendizaje de estos conceptos. el 
estudiante debe conocer con antici-

pación el material que va a utilizar 
como recurso para el aprendizaje.

cada equipo hace una síntesis del 
significado de calor, energía térmica, 
temperatura, escalas termométricas, 
conducción, convección y radiación. 

 a caliente 200 ml de agua. Use 
este hecho para explicar los con-
ceptos objeto del tema.

 a compare y relacione las escalas 
celsius y Fahrenheit y describa 
cómo se calibra un termómetro.

 a exprese temperaturas de uso coti-
diano en grados celsius y Fahren-
heit. 

 a Proponga una experiencia coti-
diana para identificar y explicar 
los mecanismos de transferencia 
de calor (conducción, convección 
y radiación). 

valoración de la actividad

cada equipo socializa el documento 
con los contenidos desarrollados y 
los logros alcanzados; todos partici-
pan en el debate para la valoración 
de los documentos y las actividades, y 
en la elaboración del texto definitivo.

los alumnos interpretan textos sobre 
estos temas; relacionan los concep-
tos aprendidos usando mapas men-
tales; desarrollan prácticas; recogen, 
organizan e interpretan la informa-
ción, y redactan los informes de las 
experiencias. elaboran explicaciones 
de observaciones cotidianas que in-
volucran los temas aprendidos (ver 
http://comunidad.eduambiental.org/
file.php/1/curso/contenidos/docpdf/
capitulo04.pdf).

temperatura, calor, energía térmica y transferencia  
del calor (dos sesiones)
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la energía del agua

Fuentes bibliográficas

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesalfonso_romero_barcojo/acti-
vidades_tic/trabajos_profesorado/unidades_didacticas/ciencias_natura-
les/el_agua/contenidos_agua.html

Los estados del agua. recuperado de https://www.google.es/search?q=los+es-
tados+del+agua&authuser=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-
4ye1Ur6Fmy6nkafdy4hgBg&sqi=2&ved=0cc8QsaQ&biw=1162&bih=534

conceptos o palabras clave

Fluido, el ciclo del agua, estados del agua y energía del agua. 

objetivos

identificar y caracterizar: 
 a las propiedades del agua, las características de sus estados y los cam-
bios de estado.

 a el ciclo del agua; argumentar qué ocurre en cada etapa del proceso e 
identificar las condiciones que se necesitan para que el agua sea utiliza-
da como fuente de energía. 

 a los beneficios y los inconvenientes que tiene el uso de esta fuente de 
energía.

logros esperados

los alumnos realizan experiencias para hacer observaciones y generar ex-
plicaciones relacionadas con preguntas como ¿en qué consiste el ciclo del 
agua?, ¿qué caracteriza a cada uno de los estados del agua?, ¿qué condicio-
nes se requieren para que el agua se considere como una fuente natural de 
energía?, ¿cómo se genera la energía hidráulica?

actividades sugeridas

analizar videos de prácticas con los alumnos, relacionadas con la energía 
asociada al agua; proponer experiencias, usando materiales disponibles en 
el entorno y de bajos costos para consolidar los conceptos de almacena-
miento y transformación de la energía asociada al agua, por ejemplo, abrir 
el grifo del agua para dejar caer un chorro de agua sobre un objeto que gire, 
desde diferentes alturas, y describir las características del movimiento del 
objeto causado por el impacto del agua con el objeto. 

elaboración de mapas mentales para relacionar los conceptos aprendidos y 
de ejercicios para la comprensión de textos; realización de explicaciones de 
situaciones cotidianas relacionadas con la energía y sus transformaciones 
para su aplicación. 
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valoración de la actividad

los alumnos, con base en los videos sugeridos por el profesor, diseñan prác-
ticas con materiales de bajo costo, disponibles en su entorno, para resolver 
sus propias hipótesis; resuelven ejercicios sobre comprensión de textos; ela-
boran mapas mentales y explicaciones de situaciones cotidianas y asocia-
das a la tecnología disponible (ver http://comunidad.eduambiental.org/file.
php/1/curso/contenidos/docpdf/capitulo04.pdf).

Fuentes bibliográficas
Imágenes de energía eólica. recuperado de 

https://www.google.com/search?q=im%-
c3%a1genes+de+energ%c3%ada+e%-
c3%B3lica&client=safari&rls=en&tbm=is-
ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Qt_eU-
pbpBmzKkafv54cyca&ved=0cc0Qsa-
Q&biw=1079&bih=599&dpr=1

Energía eólica. recuperado de http://www.
energy-spain.com/assets/flash/ener-
gia-eolica.swf

conceptos o palabras clave

eólica, turbina, rotor, dinamo, gene-
rador, electricidad.

objetivo (de aprendizaje)

comprender el proceso para la ge-
neración de energía eólica; elaborar 
explicaciones, e identificar los bene-
ficios y los inconvenientes que tiene 
el uso de esta fuente de energía.

logros esperados (con el 
aprendizaje)

los alumnos interpretan textos re-
lacionados con la energía eólica y 
responden las preguntas: ¿cómo se 
forma el viento?, ¿cómo se genera 
la energía eólica?, ¿cómo se trans-
forma para utilizarla?, ¿es viable la 
implementación de esta energía en 
el entorno?

actividades sugeridas

el profesor selecciona el material de 
la web y los recursos que puede uti-
lizar con los alumnos para la com-
prensión de la energía eólica. Propo-
ne el diseño y la discusión de mapas 
conceptuales para la comprensión 
de la energía eólica. Promueve la 
lectura para propiciar la compren-
sión de textos de esta temática.

Usar un secador de cabello para 
producir movimiento giratorio a un 
ringlete para explicar el concepto 
de energía eólica. 

el docente diseña y desarrolla ex-
periencias para enseñar cómo se 
transforma la energía eólica en 
energía eléctrica. 

valoración de la actividad

hace un diagnóstico de los logros 
de aprendizaje de sus alumnos 
usando como instrumento los ma-
pas conceptuales, la elaboración de 
experiencias demostrativas para la 
explicación de los procesos, la com-
prensión de textos y ensayos (ver 
http://comunidad.eduambiental.org/
file.php/1/curso/contenidos/docpdf/
capitulo04.pdf).

la energía del viento
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la energía del sol

Fuentes bibliográficas
Imágenes de energía del sol. recuperado de https://www.google.com/search?q=im%c3%a-

1genes+de+energ%c3%ada+del+sol&client=safari&rls=en&tbm=isch&tbo=u&source=uni-
v&sa=X&ei=iXPeUu-kGdhnkafK6ohoBa&ved=0cdgQsaQ&biw=1079&bih=599

conceptos o palabras clave

espectro solar, fotones, energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, celdas 
solares, paneles solares, colectores solares, reflexión, refracción, absorción.

objetivo (de aprendizaje)

comprender el proceso de generación de energía solar, su caracterización, 
sus aplicaciones o usos; identificar sus ventajas y desventajas. 

logros esperados (con el aprendizaje del tema)

los alumnos identifican y caracterizan la energía proveniente del sol; com-
prenden textos y elaboran explicaciones de observaciones y fenómenos de 
su entorno; diseñan experiencias sencillas para verificar hipótesis relaciona-
das con la energía solar, e identifican los beneficios y los inconvenientes que 
tiene el uso de esta fuente de energía.

actividades sugeridas

el docente selecciona el material de la web y los recursos que puede utilizar 
con los alumnos para la comprensión de la energía solar y sus usos. 

 a Propone el diseño y la discusión de mapas conceptuales para el enten-
dimiento de los conceptos; implementa y promueve la lectura de textos 
para desarrollar en los alumnos su capacidad de comprensión lectora. 

 a diseña y desarrolla experiencias para enseñar los conceptos relaciona-
dos con la caracterización, la interacción de la radiación con la materia y 
usos prácticos, como el seguimiento del crecimiento de las plantas bajo 
la presencia de diferentes rangos del espectro visible.

 a hacer incidir radiación solar en recipientes de icopor que contienen la 
misma cantidad de agua; uno sin recubrimiento, otros recubiertos con 
pintura mate negra y otros recubiertos con papel de aluminio, y medir la 
temperatura alcanzada en cada recipiente cuando se dejan expuestos a 
la radiación solar, ¿en cuál se calienta más el agua?, ¿por qué?

valoración de la actividad

el docente hace un diagnóstico de los logros de aprendizaje de sus alumnos 
usando como instrumento los mapas conceptuales, la comprensión de lec-
tura de artículos, reseñas o ensayos, y explicaciones de situaciones, eventos 
cotidianos y fenómenos observados en su cotidianidad.
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Fuentes bibliográficas
El calor y la temperatura. recuperado de 

http://www.quimicaweb.net/grupo_tra-
bajo_ccnn_2/tema3/tema3.htm

Experimentos calor temperatura. recupera-
do de https://www.youtube.com/playlis-
t?list=Pl5ed98Fcd885e346c

youtube. (2006). Estados da matéria. re-
cuperado de http://www.youtube.com/
watch?v=aazQjnt4hmy&list=Pl51c-
890daBB58eda2

http://www.aprendenergia.fundacionrepsol.
com/sites/all/descubre_23.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=quqn-
2Gerine

conceptos o palabras clave

materiales aislantes, reflectores y con- 
ductores de calor, colector solar.

objetivo (de aprendizaje)

identificar las diferencias y las ca-
racterísticas de calor y temperatura 
en la energía proveniente del sol y 
los materiales aislantes, reflectores 
y conductores de calor.

logros esperados (como resultado 
del aprendizaje)

los alumnos responden a preguntas 
como: ¿cuáles son las diferencias y 
las características de los aislantes y 
los conductores térmicos?, ¿cuál es 
la relación entre calor y temperatu-
ra?, ¿cuáles son los mecanismos de 
transferencia de calor?, y diseñan 
experiencias para comprender los 
conceptos de absorción, transferen-
cia de calor, materiales conductores 

y aislantes del calor. identifican la 
disponibilidad y la viabilidad del uso 
de la energía solar en su entorno. 

actividades sugeridas

analizar videos de prácticas con los 
alumnos, relacionadas con el calor 
y la temperatura; proponer expe-
riencias, usando materiales disponi-
bles en el entorno y de bajos cos-
tos para consolidar los conceptos de 
calor-temperatura, mecanismos de 
transferencia de calor, buenos y ma-
los conductores del calor, almacena-
miento eficiente del calor. Promover 
la lectura y la comprensión de textos 
y la elaboración de mapas mentales. 

valoración de la actividad

los docentes diseñan prácticas, usan- 
do recipientes de icopor, que se usan 
para almacenar alimentos; papel de 
aluminio y pintura negra, para dar di-
ferentes características a las super-
ficies de los recipientes; llenan los  
recipientes con la misma cantidad de 
agua y dejan que incida la luz solar 
en ellos, y, así, identifican su capaci-
dad para calentar el agua y mante-
nerla caliente. 

analizar los datos obtenidos para 
identificar las eficiencias de los reci-
pientes para almacenar calor. Propo-
ner la lectura de textos y la elabora-
ción de mapas mentales relacionados 
con el tema (ver http://comunidad.
eduambiental.org/file.php/1/curso/
contenidos/docpdf/capitulo04.pdf).

¿cómo utilizo el calor del sol?
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Fuentes bibliográficas
monografías.com. (s. f.). Energía mareomo-

triz. recuperado de http://www.mono-
grafias.com/trabajos93/energia-mareo-
motriz/energia-mareomotriz.shtml

textoscientíficos.com. (s. f.). Dispositivos de 
generación de energía a través de las 
olas. recuperado de http://www.textos-
cientificos.com/energia/dispositivos-ge-
neracion-energia-olas

Waste. (2005). La energía del mar, una al-
ternativa al calentamiento del plane-
ta. recuperado dehttp://waste.ideal.es/
energiadelmar.htm

http://www.dav.sceu.frba.utn.edu.ar/homo-
videns/cmem_generico/aliciaescudero/
Proyecto%20final_cmemG/mar.html

http://educativa.catedu.es/44700165/
aula/archivos/repositorio/1000/1088/
html/5_energa_del_mar.html

conceptos o palabras clave

energía mareomotriz, mareas, olas.

objetivo (de aprendizaje)

explicar el proceso de generación de 
energía mareomotriz y sus caracte-
rísticas; identificar sus aplicaciones 
o usos, sus ventajas y desventajas y 
la viabilidad en su medio. 

logros esperados (como resultado 
del aprendizaje)

los alumnos describen cómo fun-
cionan las plantas captadoras de la 
energía mareomotriz; identifican las 
aplicaciones de la energía mareo-
motriz; diseñan y desarrollan expe-

riencias para la comprensión de los 
conceptos, y elaboran explicaciones 
de eventos y procesos relacionados 
con el tema.

actividades sugeridas

el profesor selecciona el material de 
la web y los recursos que puede uti-
lizar con los alumnos para la com-
prensión de la energía mareomotriz, 
sus usos, el funcionamiento de las 
plantas y su viabilidad en el medio.

Propone el diseño y la discusión de 
mapas conceptuales, y la compren-
sión de textos relacionados con la 
energía mareomotriz.

los estudiantes diseñan y desarro-
llan experiencias con la orientación 
del profesor para la comprensión y 
la aplicación de los conceptos. di-
seño de un modelo para explicar el 
uso de esta energía.

valoración de la actividad

el docente hace un diagnóstico de 
los logros de aprendizaje de sus 
alumnos usando como instrumen-
to los mapas conceptuales; la com-
prensión de lectura de artículos, re-
señas o ensayos, y explicaciones de 
situaciones o eventos cotidianos. ex-
plicación de modelos desarrollados 
para captar la energía del mar (ver 
http://comunidad.eduambiental.org/
file.php/1/curso/contenidos/docpdf/
capitulo04.pdf).

la energía del mar
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la energía geotérmica

Fuentes bibliográficas
comunidad de madrid. (s. f.). Guía de la energía geotérmica. recuperado de http://www.

madrid.org/cs/Satellite?c=cm_Publicaciones_Fa&cid=1142441279425&idconseje-
ria=1109266187242&idlistconsj=1109265444710&idorganismo=1109266227096&langua-
ge=es&pagename=comunidadmadrid%2Festructura&sm=1109266101003

Energía geotérmica. recuperado de http://pedroreina.net/trabalu/19981999/webitos4.htm

Energía geotérmica. recuperado de https://www.google.com/search?q=energ%c3%ada+-
geot%c3%a9rmica&client=safari&rls=en&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=oo-
neUo3iB8KmkQeovyhyag&ved=0cdcQsaQ&biw=1079&bih=599

http://www.energiasostenible.es/nweb_portal/site/ver_noticia.php?codigo=id_noticia&ta-
bla=nmc_noticias&codcodigo=45

conceptos o palabras clave

energía geotérmica, planta geotérmica.

objetivo (de aprendizaje) 

comprender el proceso de formación de la energía geotérmica, sus carac-
terísticas, cómo funcionan las plantas geotérmicas, sus aplicaciones o usos. 

logros esperados (como resultado del aprendizaje)

los alumnos identifican las características y explican la generación y las 
aplicaciones de la energía geotérmica; diseñan y desarrollan experiencias 
para facilitar la comprensión de los conceptos; identifican sus ventajas y 
desventajas y su viabilidad en el entorno.

actividades sugeridas

 a el docente selecciona el material de la web que puede utilizarse con los 
alumnos para la comprensión de la energía geotérmica, sus usos y el 
funcionamiento de las plantas geotérmicas.

 a Propone el diseño y la discusión de mapas conceptuales para la conso-
lidación del aprendizaje de la energía mareomotriz. Promueve la lectura 
e interpretación de textos relacionados con el tema.

 a diseña y desarrolla experiencias para enseñar los conceptos relaciona-
dos con la caracterización, los conceptos asociados a su utilización y los 
modelos de plantas geotérmicas. 

valoración de la actividad

el docente hace un diagnóstico de los logros de aprendizaje de sus alum-
nos usando como instrumento los mapas conceptuales, la comprensión de 
lectura de artículos, reseñas o ensayos, y las explicaciones de situaciones 
o eventos cotidianos. explicación de modelos desarrollados para captar 
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la energía geotérmica (ver http://
comunidad.eduambiental.org/file.
php/1/curso/contenidos/docpdf/ca-
pitulo04.pdf).

la energía de las plantas

Fuentes bibliográficas
Energía biomasa. recuperado de https://

www.google.es/search?q=energ%c3%a-
da+biomasa&authuser=0&tbm=isch&t-
bo=u&source=univ&sa=X&ei=yqbeUuS-
nc5llkafKqoB4&ved=0cc8QsaQ&bi-
w=1079&bih=599

http://newton.cnice.mec.es/materiales_di-
dacticos/energia/biomasa.htm

http://fuentedeenergia.blogspot.com

conceptos o palabras clave

energía, biomasa, etanol, compostaje, 
gas metano, biodiesel y biogás, mé-
todos bioquímicos, métodos termo-
químicos.

objetivos (de aprendizaje)

comprender el proceso de forma-
ción de la energía de la biomasa, los 
tipos de biomasa, sus característi-
cas, usos; identificar sus ventajas y 
desventajas.

logros esperados (como resultado 
del aprendizaje)

los alumnos identifican y describen 
las características y las aplicaciones 
de la energía de la biomasa; dise-
ñan y desarrollan experiencias para 
facilitar el aprendizaje del tema, y 

evalúan la factibilidad para su im-
plementación en el medio.

actividades sugeridas

 a el docente selecciona el ma-
terial de la web que utiliza con 
los alumnos para promover el 
aprendizaje de la energía de la 
biomasa y la caracterización de 
sus diferentes tipos y usos. 

 a Propone el diseño y la discusión 
de mapas conceptuales, y esti-
mula la lectura y la comprensión 
de textos.

 a diseña y desarrolla experien-
cias para enseñar los conceptos 
y los procesos relacionados con 
la energía de la biomasa, y para 
observar y valorar sus procesos 
de formación; por ejemplo, dise-
ñar el modelo de una planta de 
biomasa para explicar el proceso 
y los posibles usos de la energía. 

valoración de la actividad

el docente hace un diagnóstico de 
los logros de aprendizaje de sus 
alumnos usando como instrumento 
los mapas conceptuales, la com-
prensión de lectura de artículos, re-
señas o ensayos, y las explicaciones 
de situaciones o eventos cotidianos. 
explicación de procesos de forma-
ción de la energía de la biomasa y 
de modelos y procesos para su uso 
(ver http://comunidad.eduambien-
tal.org/file.php/1/curso/contenidos/
docpdf/capitulo04.pdf).

la energía fósil

Fuentes bibliográficas
Energía fósil. recuperado de https://www.google.es/search?q=energ%c3%ada+fosil&authuser 

=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UaveUv7cny_rkaflzycgda&ved=0cemQs 
aQ&biw=1079&bih=599#facrc=_&imgdii=_&imgrc=db9Jitdke9cWam%3a%3BkJBimoxaga60t-
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m%3Bhttp%253a%252F%252Fwww.ecologismo.com%252Fwp-content%252Fuploads%-
252F2010%252F07%252FQue-es-la-energia-fosil.jpg%3Bhttp%253a%252F%252Fwww.eco-
logismo.com%252Fglosario-ambiental%252Fque-es-la-energia-fosil%252F%3B555%3B555

Planeta Sedna. (s. f.). Los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. recuperado de http://
www.portalplanetasedna.com.ar/combustibles.htm

Sostenibilidad Portal. (s. f.). Recursos de energía fósiles. recuperado de http://portalsoste-
nibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=4&id=153

conceptos o palabras clave 

combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón, cambio climático, fito-
plancton, zooplancton, central termoeléctrica y refinería.

objetivo (de aprendizaje)

comprender los orígenes y el proceso de formación de los combustibles fó-
siles, sus tipos, características, usos, e identificar sus ventajas y desventajas.

logros esperados (como resultado del aprendizaje)

los alumnos interpretan textos de esta temática; identifican eventos y si-
tuaciones que utilizan este tipo de energía; diseñan y realizan experiencias, 
y relacionan los conceptos asociados a esta temática mediante la elabora-
ción de mapas conceptuales. identifican las condiciones y los requerimien-
tos para la implementación del uso de esta energía. 

actividades sugeridas

 a el docente selecciona el material de la web que puede utilizarse con los 
alumnos para propiciar el aprendizaje de la energía fósil, la caracteriza-
ción de los diferentes tipos y sus usos.

 a Propone el diseño y la discusión de mapas conceptuales para consolidar 
la comprensión de la energía y de los conceptos y procesos asociados a 
la energía fósil.

 a diseña y desarrolla experiencias para enseñar los conceptos y los proce-
sos relacionados con la energía fósil, y observar y valorar sus procesos de 
formación y de transformación para su uso. 

 a observar procesos disponibles en el entorno y elaborar explicaciones 
acerca de cómo funcionan, por ejemplo, cómo funciona un fogón que usa 
gas, ¿cuál es el papel del combustible en un motor de un vehículo? 

valoración de la actividad

el docente hace un diagnóstico de los logros de aprendizaje de sus alumnos 
usando como instrumento los mapas conceptuales, la comprensión de lec-
tura de artículos, reseñas o ensayos y explicaciones de situaciones o eventos 
cotidianos. explicación de procesos de formación de la energía fósil y de 
modelos y procesos para su extracción, transformación y uso. 
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Fuentes bibliográficas
Electrostática. recuperado de https://www.

google.es/?authuser=0#authuser=0&-
q=electrostática

las imágenes como material de apoyo para 
la comprensión de los fenómenos elec-
trostáticos.

conceptos o palabras clave

Ámbar, carga, ion, electroscopio, car-
gas positivas y negativas, protones, 
neutrones y electrones. 

Fuentes bibliográficas

cuando no se encuentra en la web el 
material adecuado para la enseñan-
za del tema en un determinado con-
texto (en este caso, niños de prime-
ro, segundo o tercero de primaria), 
es necesario elaborarlo de acuerdo 
con los propósitos. Una metodolo-
gía sugerida para la elaboración de 
los contenidos es la siguiente:

 a concrete y ordene los contenidos 
que espera realizar con sus estu-
diantes de acuerdo con sus crite-
rios para dar una secuencia lógi-
ca a los contenidos y preguntas 
que serán desarrollados con las 
actividades que se proponen para 
el aprendizaje. Por ejemplo, en el 
caso de la enseñanza de la elec-
tricidad estática para niños, la se-
cuencia de contenidos puede ser:
•	 Fundamentos de la historia 

de la electricidad estática. en 
este caso, la pregunta sería: 
¿de qué forma los primeros 
científicos llegaron a conocer-
la?, ¿qué lenguaje utilizaron?

•	 características y manifesta-
ciones de las cargas eléctricas. 
¿Qué causa las cargas eléctri-

cas que da lugar a los fenó-
menos observados en la coti-
dianidad?, ¿qué significa que 
un objeto tiene carga neutra?, 
¿tiene carga positiva?, ¿tiene 
carga negativa?, ¿qué signi-
fica que un objeto sea buen 
conductor o mal conductor de 
cargas eléctricas?

•	 el electroscopio. ¿Qué es un 
electroscopio?, ¿cómo se cons- 
truye?, ¿para qué se utiliza?

este proceso facilita identificar los 
objetivos a plantear. en el ejemplo 
mencionado, el objetivo sería:

objetivo (de aprendizaje)

desarrollar los conocimientos y los 
procedimientos para comprender 
qué es la energía estática. 

logros esperados  
(como resultado del aprendizaje)

los alumnos elaboran explicaciones, 
usando el lenguaje propio de las 
ciencias, de los fenómenos observa-
dos en su entorno relacionados con 
la electricidad estática; construyen 
electroscopios y los utilizan para fa-
cilitar la comprensión de los fenó-
menos electrostáticos.

actividades sugeridas

analizar textos seleccionados de la 
web relacionados con la historia de 
la electrostática. responder pregun-
tas, hacer reseñas y elaborar mapas 
mentales utilizando los conceptos 
asociados a la electrostática.

experiencias

 a Frote un globo con lana y acér-
quelo a la pared. elabore pre-

los fundamentos de la electricidad estática
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guntas para responder a las in-
quietudes relacionadas con el 
comportamiento del globo. in-
ferir una relación entre la acción 
de frotar el globo y su atracción 
o repulsión del muro.

 a abra un grifo para que fluya un 
hilo de agua; disponga de un bolí-
grafo plástico o un peine y de un 
trapo de lana o un suéter. Pida a 
los alumnos que hagan prediccio-
nes de lo que ocurre con el hilo 
de agua cuando se frota con la 
lana el bolígrafo o el peine y se 
acerca y cuando se acerca sin fro-
tar. argumente su predicción. rea-
lice la experiencia y elabore una 
explicación de sus observaciones.

 a Suspenda un pitillo de plástico de 
un hilo de tal manera que quede 
completamente horizontal. haga 
una predicción de lo que ocurre 
cuando cuando se acerca el peine 
al pitillo sin tocarlo y cuando se 
carga el peine con lana y se acer-
ca al pitillo sin tocarlo. realice la 
experiencia y elabore explicacio-
nes de lo observado.

 a construya un electroscopio y ex-
perimente con cuerpos cargados. 
explique sus observaciones. 

valoración de la actividad

realice las mismas actividades que 
se han propuesto y valore las res-
puestas a las mismas preguntas 
planteadas cuando se realizaron las 
actividades; plantee nuevas pregun-
tas y valore las respuestas de los 
alumnos.

Seleccione una lectura de la web 
que permita a los estudiantes com-
prender cómo funciona un pararra-
yos. haga preguntas relacionadas 
con el texto leído para evaluar su 
comprensión. Proponga conceptos 
relacionados con la lectura para la 
elaboración de mapas conceptuales. 

valore las respuestas de los alum-
nos sobre los conceptos y las pala-
bras clave y la construcción, el fun-
cionamiento y las explicaciones de 
observaciones relacionadas con los 
electroscopios. 





sugerencias para promover  
el aprendizaje de la energía

actividades para desarrollar en el aula
existen actividades a partir de las cuales se desarrollan habilidades para 
reconocer, interpretar y aplicar los conceptos con el fin de resolver pro-
blemas de la cotidianidad y formar actitudes responsables relacionadas 
con el uso racional de la energía. 

en este contexto, se proponen a continuación diversas preguntas orienta-
doras para identificar temas específicos que pueden ser trabajados en el 
aula con la metodología desarrollada en los talleres. 

preguntas orientadoras y actividades para el aula
1. ¿Qué es la energía?
2. ¿Qué unidades se usan para medir la energía? 
3. ¿Qué es trabajo?
4. ¿Qué es la energía térmica?
5. ¿Qué es la potencia?
6. ¿en qué consumimos energía? 
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7. ¿cómo se manifiesta la energía que se consume?
8. ¿de dónde proviene la energía que consumimos?
9. ¿cuáles son los recursos primarios de la energía?
10. ¿Qué nos motiva a ahorrar energía, cómo puedo ahorrar energía en mi hogar?
11. ¿cómo se clasifican las fuentes de energía?
12. ¿Qué es la energía hidráulica y cómo se aprovecha?
13. ¿Qué es la energía eólica y cómo se aprovecha?
14. ¿Qué es la energía de la biomasa y cómo se puede aprovechar?
15. ¿Qué es la energía geotérmica y cómo se aprovecha? 
16. ¿Qué es la energía mareomotriz y cómo se puede aprovechar? 
17. ¿Qué es el carbón y qué usos tiene? 
18. ¿Qué es el gas natural y qué usos tiene? 
19. ¿Qué diferencia hay entre energía nuclear y energía atómica? 
20. ¿cómo está constituido el núcleo de los átomos?
21. ¿Qué es la fisión nuclear? 
22. ¿Qué es la fusión nuclear? 
23. ¿Qué es el hidrógeno y cuál es su papel en el contexto energético? 

energía y sociedad (las ciencias sociales)

24. ¿es posible vivir sin utilizar la energía? 
25. ¿Qué relación hay entre la evolución del consumo energético y la evo-

lución de la sociedad a lo largo de la historia? 
26. ¿existe relación entre bienestar y consumo de energía?
27. ¿Qué energías primarias se utilizan en el mundo? 
28. ¿cuál es la mejor fuente energética? 
29. ¿cómo ha evolucionado el abastecimiento mundial de energías primarias?
30. ¿cuáles son las principales regiones geográficas de producción energética?
31. ¿Qué es una crisis energética? 
32. ¿cuál ha sido el impacto de las crisis energéticas sobre la economía 

mundial?
33. ¿cuál ha sido el impacto de las crisis energéticas sobre la economía en 

el país?
34. ¿hay escasez de energía en el mundo?
35. ¿Por qué se debe ahorrar energía, qué opciones tengo para ahorrar 

energía? 
36. ¿Qué es la oPeP?
37. ¿cuál es la fuente primaria de energía eléctrica que se utiliza en su región?
38. ¿en donde está ubicada?
39. ¿Qué conversiones de energía ocurren en la producción de la electricidad?
40. ¿cuánta potencia genera la planta de su municipio?
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41. ¿cuántas familias utilizan este servicio?
42. ¿cuánta energía eléctrica diaria utiliza en promedio el colegio?
43. ¿la fuente de energía primaria de su municipio es renovable o no renovable? 

principales fuentes de energía

44. ¿Qué se entiende por recursos y reservas energéticos?
45. ¿Qué papel juega el carbón en el abastecimiento energético mundial?
46. ¿dónde se encuentran las reservas de carbón en el mundo y en colombia?
47. ¿Sigue siendo el petróleo importante para el abastecimiento energético 

mundial?
48. ¿dónde se encuentran las reservas de petróleo y qué países son los 

principales productores?
49. ¿Qué importancia tiene el gas natural?
50. ¿cuáles son las reservas de gas natural en el mundo y en colombia? 
51. ¿Qué importancia tiene la energía hidráulica?
52. ¿Quiénes son los grandes productores de energía hidroeléctrica?

aplicaciones en la industria y en la tecnología

53. ¿Qué es una central termoeléctrica?
54. ¿Qué es una central hidroeléctrica?
55. ¿Qué es una central nuclear?
56. ¿Qué es un reactor nuclear y qué elementos lo constituyen? 

la energía y el impacto ambiental

57. ¿Qué se entiende por medio ambiente?
58. ¿Qué se entiende por contaminación ambiental?
59. ¿Qué contaminación producen las centrales termoeléctricas?
60. ¿Qué contaminación producen las centrales hidroeléctricas?
61. ¿cómo afecta al medio ambiente el calor las centrales térmicas?
62. ¿Qué efectos ambientales producen la exploración del petróleo y el 

transporte de los recursos energéticos?
63. ¿cuáles son los efectos ambientales de la energía hidráulica?
64. ¿Qué riesgos existen en una central hidroeléctrica?
65. ¿cuál es el riesgo de las centrales térmicas de carbón?
66. ¿cuál es el riesgo de las centrales termoeléctricas de fueloil?
67. ¿cuál es el riesgo de las centrales térmicas de gas natural?
68. ¿cuál es el riesgo de las centrales solares? 
69. ¿cuál es el riesgo de los parques eólicos?
70. ¿cuál es el riesgo de las centrales nucleares y cómo se compara con los 

de otras centrales?
71. ¿Qué ocurrió en la central nuclear de chernobyl?
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aspectos económicos de generación de energía eléctrica

72. ¿Qué se entiende por costo de la energía eléctrica?
73. ¿cómo se calcula el costo de producción de la energía eléctrica?
74. ¿cómo se calcula la inversión de una central?
75. ¿cuáles son los costos de las tecnologías principales de generación de 

energía eléctrica?
76. ¿Son rentables las energías renovables?

la energía en la economía colombiana

77. ¿cuál es el consumo de energía en colombia?
78. ¿cuál es, en la actualidad, el balance energético colombiano y cómo ha 

evolucionado?
79. ¿Por qué somos tan dependientes y vulnerables en energía?
80. ¿Por qué si hay mucho petróleo en el subsuelo colombiano, la gasolina 

es tan costosa?
81. ¿cuál es la producción de petróleo en colombia?
82. ¿cuál es la producción en colombia de gas natural?
83. ¿Qué centrales hidroeléctricas hay en colombia y cuánta energía generan?
84. ¿cuáles son las bases de una política energética y cuál es el sentido de 

una planificación energética en la actualidad? 

conceptos básicos de energía nuclear. temas avanzados

85. ¿Qué es un átomo?
86. ¿Qué son las partículas elementales?
87. ¿Qué son los isótopos?
88. ¿nucleido e isótopo son conceptos equivalentes?
89. ¿Qué es la radiactividad?
90. ¿Qué tipos hay de desintegraciones radiactivas?
91. ¿Qué ley rige el proceso de una desintegración radiactiva?
92. ¿Qué son las radiaciones ionizantes?
93. ¿Qué son las reacciones nucleares?
94. ¿cómo se realiza una reacción nuclear?
95. ¿Qué es una reacción de fisión nuclear en cadena?
96. ¿cuál es el interés práctico de la fisión?
97. ¿Qué se entiende por combustible nuclear?
98. ¿cuál el interés práctico de la fusión nuclear? 
99. ¿cuál es el estado actual de las investigaciones sobre fusión nuclear?
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conceptos básicos de protección radiológica

100. ¿a qué radiaciones ionizantes está expuesto el ser humano?
101. ¿cuáles son las principales magnitudes que se emplean en radiología? 
102. ¿Qué dosis reciben normalmente las personas? 
103. ¿Son peligrosas las radiaciones ionizantes para los seres vivos?
104. ¿cuáles son los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes? 
105. ¿cómo se clasifican los efectos biológicos de las radiaciones? 
106. ¿Qué efectos biológicos se producen con dosis altas de radiación? 
107. ¿Qué efectos biológicos se producen con dosis bajas de radiación? 
108. ¿Qué diferencia existe entre irradiación y contaminación radiactiva? 
109. ¿Qué es la protección radiológica y cuáles son sus objetivos?
110. ¿cuáles son los organismos internacionales que se ocupan de la pro-

tección radiológica?
111. ¿Qué organismo está encargado en colombia de la protección radiológica?
112. ¿cómo pueden protegerse las personas de la irradiación de una fuente 

externa?
113. ¿Qué medidas se usan para la descontaminación radiactiva de personas?
114. ¿cuáles son los principios básicos en los que se funda la protección 

radiológica?
115. ¿cuáles son las normas sobre protección radiológica? 

ejemplos de actividades para el aula de clase
 a elaborar una definición del concepto de energía acorde con el nivel del ciclo.
 a construir significados de los conceptos relacionados con el proyecto como 
calor, trabajo, potencia, energía, corriente, voltaje, poder calórico, unidades 
asociadas a estos conceptos, conversión de unidades, interpretación de grá-
ficas y de información. ¿Qué pagamos cuando consumimos energía?

 a identificar los dispositivos y los seres vivos que consumen energía y las ca-
racterísticas de energía que utiliza cada fuente de consumo. 

 a identificar y describir el origen de la energía que consumen los dispositi-
vos y los seres vivos del entorno.

 a identificar y describir los recursos naturales que suministran la energía 
que se consume.

 a describir los conceptos de energía renovable, no renovable, y fuentes al-
ternativas de energía.

 a explicar los procesos que se utilizan en colombia o en la región para 
transformar la energía adecuada para su uso.

 a estimar la abundancia o escasez de los recursos energéticos disponibles 
en la región o en colombia. 
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 a identificar y explicar las conse-
cuencias o el impacto en el am-
biente del consumo de energía.

 a identificar y explicar las ventajas 
y las desventajas del uso de los 
diferentes recursos energéticos.

 a describir el impacto del consu-
mo irracional de la energía a ni-
vel familiar, en el plantel, el mu-
nicipio y el país. 

 a describir el impacto de la ener-
gía en el ambiente. emitir juicios 
sobre soluciones para minimizar 
el deterioro ambiental causado 
por la energía. 

 a estimar costos de consumos de 
energía y emitir juicios críticos 
relacionados con el uso racional 
de la energía.

 a Formular propuestas o acciones 
para contribuir al ahorro de la 
energía.

 a explicar las políticas energéticas 
de la región.

 a relacionar los eventos relevan-
tes relacionados con la evolución 
del desarrollo de la tecnología 
para la generación de energía en 
los últimos cien años en colom-
bia y su impacto en el desarrollo 
del país.

 a explicar la tecnología utilizada 
en los procesos de transforma-
ción de energía a partir de los 
recursos naturales. 

 a desarrollar modelos para mos-
trar procesos tecnológicos uti-
lizados en la transformación de 
la energía o en la exploración de 
recursos energéticos.

estas son algunas orientaciones ge-
nerales para la propuesta del pro-

yecto. Pueden escoger uno o varios 
temas teniendo en cuenta el nivel de 
profundización y la prioridad de los 
conceptos que quieren desarrollar.

actividades prácticas para trabajar 
en el aula los conceptos de energía

Una forma de desarrollar los con-
ceptos de energía en el aula con los 
estudiantes es a partir del plantea-
miento de situaciones o hechos de 
la cotidianidad y promover la bús-
queda de respuestas y explicaciones 
a preguntas. a manera de ejemplo, 
consideremos los siguientes hechos:

Subo un escalón de la escalera. 
Podemos utilizar este hecho para 
desarrollar conceptos relacionados 
con la energía. Para ello, se diseñan 
las preguntas teniendo en cuenta 
los conceptos que se quieren desa-
rrollar con los estudiantes: 

 a ¿realicé algún trabajo para subir 
el escalón?, ¿por qué?

 a ¿Qué tipo de energía utilicé para 
subir el escalón?

 a ¿he ganado o he perdido ener-
gía?, explique y demuestre.

 a ¿cómo se manifiesta la energía 
que he ganado?

 a Subo al segundo piso en 30 se-
gundos. repito la experiencia, pero 
ahora gasto 10 segundos. 

 a ¿consumí la misma energía en las 
dos situaciones?

 a ¿realicé el mismo trabajo?, ¿por 
qué?

 a ¿Qué puede decir de la potencia 
en las dos situaciones?
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preguntas para reconocer la generación y el consumo 
de energía a nivel local
Proponer preguntas para que los estudiantes indaguen y complementen el 
aprendizaje sobre energía en el entorno. Por ejemplo:

 a ¿cuál es la fuente primaria de energía eléctrica que se utiliza en su ciu-
dad o en su localidad?

 a ¿dónde está ubicada?
 a ¿Qué conversiones de energía ocurren en la producción de la electricidad?
 a ¿cuánta potencia genera la planta de su localidad: San andrés, Providen-
cia, leticia, Puerto nariño?

 a ¿cuántas familias utilizan este servicio?
 a ¿cuánta energía eléctrica diaria utiliza en promedio el colegio?
 a ¿la fuente de energía primaria de su localidad es renovable o no reno-
vable?, ¿por qué?

 a ¿cómo podemos optimizar el consumo de energía en el colegio?
 a ¿cuánta energía eléctrica consume en su casa?
 a ¿Qué opciones existen para mejorar la eficiencia en el consumo de ener-
gía eléctrica en su casa

en síntesis, se recomienda desarrollar actividades en el aula que promuevan 
la reflexión sobre las diferentes manifestaciones de la energía que se utili-
zan en la cotidianidad y las fuentes disponibles y los recursos que utiliza-
mos para obtenerla; describir cada manifestación de la energía (la que utili-
zan las plantas, los vehículos, las personas para caminar), las bombillas para 
producir luz, los teléfonos, los computadores y los electrodomésticos; a la 
vez, indagar por los recursos que originan la energía y por su transformación. 
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