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necesidad de intervenciones didácticas, que permitan al estudiantado un contacto directo 
con la diversidad biológica de estos organismos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

ABSTRACT: (Máximo 250 palabras) 

At present, we present the results of a study that aims to implement arthropods as a didactic 
strategy to address issues about inter- and intra-specific ecological relationships with 27 
eighth-grade students from the Educational Institution Escuela Normal Superior de Neiva 
(Huila- Colombia). This in order to improve attitudes and overcome negative conceptions 
against the conservation of this taxonomic group. All of the above based on a mixed approach 
through the application of a questionnaire validated by experts. We have built a system of 
categories and subcategories. In order to know what conceptions the students have about 
Sensations, Morphology, Growth and development, Popular knowledge, specific Intra and 
Inter relationships, ecological role and field trips. The results show a wide range of feelings 
of fear and disgust; lack of understanding of general growth and development processes, 
ignorance of particular morphological aspects of this group, which supports the need for 
didactic interventions, which allow students a direct contact with the biological diversity of 
these organisms in the teaching and learning process. 
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(Tesis de pregrado). Universidad Surcolombiana. Neiva, Colombia 

Síntesis  En el presente, exponemos resultados de un estudio que tiene como 

objetivo implementar la artropofauna como estrategia didáctica para 

abordar temáticas sobre relaciones ecológicas inter e intraespecíficas con 

27 estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Escuela Normal 

Superior de Neiva (Huila- Colombia). Esto con el fin de mejorar actitudes 

y superar concepciones negativas en contra de la conservación de este 

grupo taxonómico. Todo lo anterior basado en un enfoque mixto mediante 

la aplicación de un cuestionario validado por expertos. Hemos construido 

un sistema de categorías y subcategorías. Con el fin de conocer que 

concepciones tiene el estudiantado acerca de Sensaciones, Morfología, 

Crecimiento y desarrollo, Saberes populares relaciones Intra e Inter 

específicas, rol ecológico y salidas de campo. Los resultados muestran una 

amplia gama de sensaciones de miedo y asco; desentendimiento de 

procesos generales de crecimiento y desarrollo, el desconocimiento de 

aspectos morfológicos particulares de este grupo, lo que sustenta la 

necesidad de intervenciones didácticas, que permitan al estudiantado un 

contacto directo con la diversidad biológica de estos organismos. 

 

Palabras claves Artropofauna, relaciones ecológicas, estrategia didáctica, morfología, 

sensaciones. 

Fuentes 199 
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Problema Los artrópodos, debido a sus características morfológicas, suelen ser 

considerados por estudiantes y profesores como animales poco 

carismáticos, percibidos socialmente con fobia, desagrado y asco 

promoviendo la generación de concepciones alternativas sobre estos y por 

lo general son asumidos como plagas que deben ser erradicadas y no 

conservadas. Sin embargo, consideramos que, en el marco de la enseñanza 

de la biología y el trabajo de campo, estos organismos ampliamente 

diversos a nivel mundial, pueden ser también empleados como medio 

didáctico para el favorecimiento de aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y, sobre todo, actitudinales, en aras de la comprensión de 

su importancia ecológica, la dinámica de los ecosistemas y por tanto su 

necesaria conservación. 

Pregunta 

problema 

¿Cómo contribuye la implementación de artrópodos como medio didáctico 

en el proceso de enseñanza sobre las relaciones ecológicas inter e 

intraespecíficas, con estudiantes de octavo grado de la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior de Neiva? 

Objetivos Objetivo General 

 

Establecer la contribución de la implementación de artrópodos como 

medio didáctico al proceso de enseñanza de las relaciones ecológicas inter 

e intraespecíficas, con estudiantes de octavo grado de la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior de Neiva. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Sistematizar las concepciones del estudiantado sobre los artrópodos, su 

biología y las relaciones ecológicas. 

 

- Determinar la correlación entre las concepciones del estudiantado y el 

sexo, la edad y su experiencia en ambientes naturales.  

 

-Establecer las principales dificultades de aprendizaje del estudiantado 

acerca de los artrópodos, su biología y las relaciones ecológicas. 

 

- Indagar las opiniones del profesorado del área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental acerca de la enseñanza de la ecología y el uso de los 

artrópodos como medio didáctico.  

 

- Desarrollar una secuencia didáctica basada en la implementación de los 

artrópodos para la enseñanza de las relaciones ecológicas inter e 

intraespecíficas. 

Metodología  El estudio lo desarrollamos desde un enfoque mixto, prospectivo, 

empleando como método de estudio el análisis de contenido. En concreto, 

hemos implementado el cuestionario como técnica de recolección de 

información, esto con el fin de evaluar determinadas características para 

luego llevar a cabo clasificaciones (Castillo, 2009); según Paramo y 

Arango (2008) este tipo de instrumento permite la adecuada indagación de 

las concepciones del estudiantado. 

Este cuestionario consta de 12 preguntas abiertas, entre ellas una actividad 

donde se le permite al estudiantado que exprese su postura a través del 

dibujo; hemos construido un sistema de categorías donde nos centramos 
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en sensaciones, morfología, conservación, rol ecológico, saberes 

populares y trabajo de campo. Para establecer la validez de contenido, 

utilizamos la fórmula de Lawshe (1975) y el ajuste de Tristán-López 

(2008) para 5 jueces (uno de Colombia, dos de España y dos de Brasil, 

todos con experiencia investigativa en el campo de la Didáctica de la 

Biología), que establece que 0,3 es el valor mínimo de razón de validez 

para cada enunciado. Enunciados que no cumplieran con la exigencia 

fueron descartados.  

Por último, con base a los resultados obtenidos en el cuestionario y 

teniendo en cuenta lo postulado por varios expertos se realizaron once 

guías didácticas como propuesta para abordar la temática de relaciones 

ecológicas con estudiantes de octavo grado implementando a los 

artrópodos. 

Población de 

estudio 

La población de estudio consistió en 31 estudiantes (9 niños y 22 niñas) 

que oscilan entre los 12 y 14 años de edad, provenientes 

predominantemente de estratos socio económicos 1 y 2, de la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior de Neiva. 

4 Docentes del área de Ciencias Naturales de la Institución con experiencia 

de más de 20 años en la enseñanza. 

Resultados Hemos sistematizado las respuestas del estudiantado con relación 

situaciones problemas relacionadas con las temáticas de sensaciones, 

morfología, relaciones ecológicas, crecimiento y desarrollo, rol ecológico 

y salidas de campo.  

 

En términos generales, encontramos que los artrópodos pese a ser un grupo 

de seres vivos con una alta diversidad biológica, y más en un país 

considerado como “Megadiverso”, generan en la población y en específico 

en el estudiantado, actitudes negativas hacia su conservación, debido a su 

aspecto y morfología. 

  

Con base en lo hallado, resaltamos que para García (2003) en la escuela 

tradicional las nociones ecológicas se presentan como un conjunto de 

dogmas, donde los alumnos y alumnas estudian el a partir de conceptos 

cerrados, estáticos, con una única formulación posible; generando así una 

versión reduccionista de la ecología y describiendo detalladamente los 

diversos tipos de interacciones ecológicas, sin aclarar la propia noción de 

interacción, obstaculizando una concepción compleja sobre la 

organización ecológica. En este sentido, sería de esperar que el 

estudiantado se acerca a una idea como la planteada por Pianka (1982), en 

donde las relaciones intraespecíficas pueden ser comprendidas a partir del 

incremento de la variedad de recursos y hábitats utilizados por una 

población, mientras que la competencia interespecífica tiende a restringir 

la gama de hábitats y recursos que una población utiliza, dado que las 

distintas especies normalmente están capacitadas para explotar distintos 

tipos de hábitats y recursos, esto quiere decir que, las relaciones 

Interespecíficas se refieren a las relaciones entre diferentes especies y las 

relaciones Intraespecíficas a las relaciones entre especies semejantes. 

 

Igualmente, Pese a que Rodríguez et al., (2009) mencionan que el Phylum 

Arthropoda representa, actualmente, el taxón más amplio del reino animal, 

teniendo en cuenta el elevado número de especies que lo integran y su 
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adaptación a gran número de hospedadores y hábitats, es de destacar el 

escaso conocimiento por parte de los estudiantes acerca de las 

particularidades morfológicas de estos organismos, lo cual consideramos 

puede generar también un desconocimiento en la identificación de su papel 

ecológico y por ende la deficiente generación de actitudes hacia su 

conservación. Estos factores determinan un proceso más complicado al 

momento de generar conocimientos en el alumnado que tienen una idea 

preconcebida negativa, sumado a eso, la mayoría de docentes no tienen 

claridad sobre el concepto de especies no carismáticas, por lo que no se 

enseña como un tema específico, sino que se ve como algo implícito en 

otras temáticas (Merchán et al., 2018). 

 

Por otra parte, diseñamos una intervención didáctica para aportar a los 

estudiantes nuevos recursos didácticos que optimicen sus conceptos y 

actitudes sobre artrópodos, siendo qué, los alumnos manifiestan 

frecuentemente actitudes negativas hacia estos. En esta fase se plantea una 

unidad didáctica sobre ecología, las relaciones inter e intraespecíficas 

realizado con diferentes instrumentos como cuestionarios y encuestas. Se 

aplican diversas estrategias didácticas como medios audiovisuales, salidas 

de campo, trabajo en laboratorio, entre otros. 

 

Conclusiones Podemos concluir que para el caso particular de la región Surcolombiana, 

las investigaciones o estudios relacionados con el implemento de 

artrópodos en el aula de clases son escasos, por ende, nuestros resultados 

preliminares ponen de manifiesto las actitudes y concepciones que 

presentan estudiantes de educación básica secundaria de una Institución 

Educativa de Neiva de carácter público, acerca de los artropofauna, 

prevaleciendo aquellas relacionadas con el desagrado, el miedo y el asco.  

 

Pese a que el estudiantado los reconoce como parte de su vida cotidiana, 

desconocen aspectos biológicos como su morfología, presentan un 

desentendimiento de procesos generales de crecimiento y desarrollo y su 

importancia ecológica en los ecosistemas; igualmente, no reconocen el 

tipo de relaciones ecológicas que se dan entre este grupo de organismos, 

sin embargo dada las características de la región se pone en manifiesto que 

los artrópodos se encuentran involucrados en diferentes saberes populares.  

 

Los datos aquí presentados sustentan la necesidad de intervenciones 

didácticas, que, desde nuestra perspectiva, permitan al estudiantado un 

contacto directo con la diversidad biológica de estos organismos desde el 

entorno natural, desde un reconocimiento de sus características biológicas, 

por ejemplo, a través de actividades como salidas de campo, laboratorios, 

análisis de cuestiones socio-científicas del sur del país, microfotografía, 

entre otros. 

 

Tipo de trabajo Investigación 

Autores RAE ITRC- PABB- LTRV- EFAC- JCGG 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La didáctica de las ciencias naturales, tiene como fin central situar la reflexión 

metacientífica del profesorado con énfasis en las implicancias culturales, tecnocientíficas, 

divulgativas y éticas de algunas nociones estructurantes de las ciencias naturales, capaz de 

generar propuestas que contribuirán a una comprensión más profunda e integrada del 

contenido temático; la problematización de la naturaleza de la ciencia como actividad situada 

en coordenadas socio históricas y  la discusión (Astudillo et al., 2018). 

En este sentido, hemos organizado por capítulos el presente documento teniendo en 

primera medida  el Planteamiento de problema, basado en la evidencia de  los escasos 

estudios acerca de la implementación de los artrópodos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el departamento del Huila en las diferentes instituciones educativas, por lo 

que resaltamos la necesidad de implementar una estrategia de didáctica en la formación 

secundaria de los estudiantes sobre la importancia del cuidado y la conservación de los 

artrópodos, transformando las actitudes negativas en pro de la conservación de este grupo 

faunístico. 

Además, en el apartado Antecedentes, mostramos algunas investigaciones que se han 

realizado a nivel internacional, nacional y regional acerca de las distintas investigaciones en 

educación que se han realizado implementando los artrópodos, para un total de 36 

documentos en el periodo 2010-2020. Para cada investigación, resaltamos sus objetivos, 

autores, metodología y algunas conclusiones.  

Seguidamente, en el capítulo Justificación argumentamos la importancia de realizar 

esta investigación en el departamento del Huila, que se desarrolla en la Universidad 

Surcolombiana en el programa Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

en el marco de las líneas de investigación del semillero Encina y en la institución educativa 

Escuela Normal Superior de Neiva.  Con el fin de generar material didáctico innovador para 

abordar las relaciones ecológicas con estudiantes de octavo grado implementando a los 

artrópodos, los cuales se caracterizan por ser un grupo megadiversos en nuestra región, sin 

embargo, existen muy pocas investigaciones dado a sus aspectos morfológicos por lo que son 

considerados poco carismáticos dificultando su conservación.   
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Posteriormente, en el apartado de Objetivos señalamos las finalidades de realizar esta 

investigación, teniendo en cuenta el aporte al desarrollo educativo, científico, cultural y social 

en el departamento del Huila. 

Igualmente, en lo que corresponde a la sección Marco Teórico sustentamos a partir de 

diferentes autores las perspectivas sobre la biología y ecología en el contexto educativo, así 

como el impacto de las investigaciones en esta línea en pro del desarrollo de habilidades 

científicas.  

Luego, en el apartado Metodología mostramos el área, caracterización de la población 

de estudio, el enfoque, método, la encuesta sociodemográfica y técnicas de recolección de 

información que hemos propuesto en nuestra investigación. Por otra parte, presentamos una 

revisión teórica a través de Atlas Ti 7.0; además, desde la perspectiva cuantitativa abordamos 

un análisis a través del Test Fisher otorgando de esta manera un sistema de 10 categorías.    

En cuanto al capítulo Resultados y Discusión presentamos los resultados y análisis del 

pre test, que se basaba en las concepciones iniciales que tenían los estudiantes. Seguidamente, 

mostramos la intervención didáctica e igualmente la sistematización de una encuesta aplicada 

a docentes del área de Ciencias Naturales acerca de la implementación de artrópodos como 

medio didáctico. 

Posteriormente, en el capítulo Conclusiones y Proyecciones, se encuentran las 

limitaciones que tuvimos durante el desarrollo de nuestra investigación, igualmente 

formulamos posibles futuras ideas de investigación para completar este estudio, la aplicación 

de las guías didácticas y algunas concepciones del profesorado acerca de la implementación 

de artrópodos como medio didáctico.  
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2. ANTECEDENTES 

En el presente capítulo describimos aspectos importantes de algunos estudios 

relacionados sobre la enseñanza-aprendizaje de los artrópodos y sobre las interacciones de 

estos organismos en los ecosistemas, realizando una búsqueda documental en bases de datos 

tales como Scielo, Redalyc y Web of Science y Scopus; de igual manera accedimos de 

manera directa a revistas científicas de alto impacto a nivel internacional como Enseñanza 

de las Ciencias (Universidad Autónoma de Barcelona-España), Revista Eureka sobre 

Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (Universidad de Cádiz-España), Revista 

Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (Universidad de Vigo-España). Para el caso 

nacional, nos hemos referido a las Revista TED: Tecné, Episteme y Didaxis (Facultad de 

Ciencia y Tecnología-Universidad Pedagógica Nacional) y la Revista Bio-grafía: Escritos 

sobre Biología y su enseñanza (Departamento de Biología-Universidad Pedagógica 

Nacional). De igual forma para todos los casos hemos tenido en cuenta algunos estudios 

desarrollados como trabajos de grado y maestría. 

Con todo lo anterior, hemos organizado los antecedentes en tres perspectivas, lo 

internacional, lo nacional y lo regional; en cada caso mostramos los autores y años de las 

investigaciones, los objetivos de estudio, los aspectos centrales metodológicos y los 

principales hallazgos. Toda la revisión ha contemplado el periodo 2000-2018, hallando un 

total de 23 estudios.  
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2.1 Antecedentes internacionales  
 

En esta perspectiva encontramos nueve publicaciones: los trabajos de Padilla y 

Cárdenas (2004), Prokop (2008), Santana et al., (2008), Urones (2008), González (2012), 

Mondragón y Contreras (2015), Bargas (2017), Sieg, Teibtner y Dreesmann (2018), 

Cornelisse y Sagasta (2018).  

Padilla y Cárdenas (2004), enfocaron su estudio en el área de zoología con protocolos 

prácticos para proveer a los alumnos, de educación superior de España, material didáctico y 

así lograr familiarizar a los educandos con las fuentes de información de material biológico 

de invertebrados, llegando a la conclusión de que los estudiantes tienen poco interés por estos 

contenidos. Por otro lado, Prokop (2008) realizó una investigación en Eslovaquia sobre las 

actitudes negativas que tienen los alumnos de la escuela primaria a cerca de murciélagos y 

arañas; Realizando diversos cuestionarios para evaluar las concepciones y actitudes tanto 

positivas como negativas que tienen los alumnos sobre estos organismos. Concluyendo que, 

los niños de Eslovaquia muestran más actitudes negativas sobre las arañas que hacia los 

murciélagos.  

Seguidamente, Santana et al., (2008) realizó una propuesta para el aprendizaje de los 

estudiantes de educación media en México sobre la biodiversidad, recolectando notas 

científicas de insectos para que los educandos tengan concepciones más críticas, analíticas y 

constructivas sobre estos contenidos; concluyeron la importancia que tiene esta 

aproximación, la negociación mutua de significados y la construcción conjunta de los 

saberes.  Por otra parte, Urones (2008) realizó su investigación de diversidad animal con 

enfoque en arañas, para examinar las concepciones de los estudiantes de la Universidad de 

Salamanca, España, sobre la diversidad animal. Concluyendo el desconocimiento de los 

estudiantes sobre biodiversidad. 

A continuación, González (2012) de la Universidad de Jaén, España, enfocó su trabajo 

en facilitar a los estudiantes un material didáctico llamado ecopuzzles para la enseñanza-

aprendizaje de las relaciones en los ecosistemas y las interacciones de algunas especies de 

artrópodos; concluyen que este material puede realizarse con mucha facilidad y que además 

proporciona otra visualización de las interacciones entre los especímenes representados en 
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las fichas de juego. Mondragón y Contreras (2015), emplearon coleópteros como un recurso 

didáctico para la enseñanza de las ciencias naturales en educación primaria, evidenciando 

que el trabajo de esta investigación fue entretenido, motivador y ajustado a los principios 

bioéticos para la experimentación con animales.   

Además, Bargas (2017) realizó un estudio en la Universidad Nacional de Chimborazo 

en Ecuador, implementando artrópodos como recursos didácticos y simuladores para que los 

estudiantes del curso de zoología mejoraran las actividades que realizan en los laboratorios, 

determinando que estos recursos favorecen y motivan al estudiante. Así mismo, Cornelisse 

y Sagasta (2018) en Nueva York, EE. UU, elaboraron un proyecto usando medios 

audiovisuales para conocer las intuiciones y las actitudes que los estudiantes de 4º y 5º grado 

asumen hacia los artrópodos, empleando libélulas, mariposas, saltamontes, abejas, y arañas; 

concluyendo que el estudiantado demuestra desinterés y desagrado hacia estos artrópodos 

debido al inadecuado conocimiento popular. 

Por último, Sieg, Teibtner y Dreesmann (2018) efectuaron un estudio sobre abejorros 

en Alemania indagando la información de los estudiantes de secundaria mediante talleres y 

cuestionarios para enriquecer sus actitudes en relación con dicho grupo. Concluyeron que los 

estudiantes carecen de conocimientos sobre los abejorros y los insectos en general, creando 

así actitudes de asco y miedo.  
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Tabla 2.1. Antecedentes internacionales 

AUTOR Y 

AÑO 
OBJETIVOS ASPECTOS METODOLÓGICOS PRINCIPALES HALLAZGOS 

  

  

Padilla y 

Cárdenas 

 (2004) 
   

Esta investigación tuvo como 

objetivo proveer a los alumnos de 

material didáctico básico y 

complementario a la 

Información impartida en las 

sesiones prácticas, además 

de proporcionar una perspectiva 

amplia de diferentes aspectos 

prácticos de la zoología. 

 

En este estudio se realizaron técnicas de campo y de 

laboratorio en Zoología, Discutió y puso en común de 

los contenidos a incluir en cada protocolo. También, 

la   Redacción de un texto base utilizando diferentes 

fuentes bibliográficas. 

Por último, la Selección del material zoológico más 

adecuado dentro de la colección. Aprovechando esta 

actividad de selección para realizar a la vez, y en caso 

de necesidad, una renovación de ejemplares. 

 

 En este estudio se prepararon a los alumnos 

para enfrentarse a realidades complejas, además 

su carácter genérico las relaciona con otras 

competencias como son el pensamiento crítico, 

la toma de decisiones o la resolución de 

problemas. 

 

 

 

Prokop 

 (2008) 

Este trabajo tuvo como objetivo 

construir actitudes positivas hacia los 

animales que están adornados con 

varios mitos, que generan impactos 

negativos de actitudes a los 

estudiantes. 

Se empleó una metodología cuantitativa con 

cuestionarios variados, unos para medir las actitudes 

de los estudiantes hacia a los murciélagos y arañas, 

otros para medir los conocimientos previos que tienen 

los estudiantes sobre murciélagos y arañas. 

Por consiguiente, a partir de este trabajo de 

investigación, el autor logró establecer que los 

estudiantes presentaron actitudes más positivas 

hacia los murciélagos en comparación con las 

arañas. 

  

  

 

  

Santana et al., 

(2008) 
  

Tuvo como objetivo Contribuir   a la 

comprensión de la biodiversidad 

mediante actividades de 

investigación, y que el alumno 

desarrolle habilidades de 

sistematización, integración y 

pensamiento crítico mediante el 

análisis de notas de divulgación 

científica. 

Se llevó a cabo una metodología de revisión a 

artículos y revistas recolectando lo más significativo 

de cada una (hemerográfica) a través de un análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

Con base a esta rúbrica, los resultados obtenidos 

señalaron que el 83% obtuvo un porcentaje de 

excelente a bueno lo que indica también que en 

el 17 % de los alumnos hay que reforzar el 

concepto de biodiversidad ya que se 

consideraron con un conocimiento de regular a 

inadecuado con respecto al tema. 

 

 

 

Urones (2008) 

 Este estudió busca analizar las 

concepciones de los estudiantes de la 

titulación de maestro en la 

Universidad de Salamanca, España, 

Los estudiantes completaron un cuestionario sobre 

clasificación de las arañas, ¿Qué son las arañas? De 

una Lista de grupos de la clasificación animal elegir a 

los que pertenecen las arañas.  Caracteres 

Los resultados mostraron que aunque los 

vertebrados son conocidos por todos los 

alumnos, el conocimiento de especies próximas 

es débil pues el 5% sólo es capaz de dar dos 
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 sobre la diversidad animal y en 

particular las arañas. 

morfológicos que permiten identificar a las arañas 

¿Cómo son las arañas por Fuera? Y se Escribió una 

descripción donde recoja las características más 

determinantes de un animal para ser incluido en el 

Orden Araneae. 

 

nombres de aves, y el 12,5 % dos nombres de 

mamíferos. Mucho peor es el conocimiento que 

manifiestan de los insectos, pues a pesar de ser 

con mucho el grupo más diverso y aunque los 

Porcentajes de respuesta de los estudiantes 

igualan a las dadas para mamíferos, en el caso 

de los insectos el 27,5% Comete algún error.   

  

  

  

  

González    

(2012) 
  

  

  

  

  

Esta investigación busca incentivar 

la conservación del medio ambiente 

y la naturaleza. 

Además, contribuyó a la 

comprensión de los ecosistemas 

mediterráneos. Igualmente, 

proporcionó una idea general del 

entramado de relaciones que tienen 

lugar en los entornos agrícolas, 

forestales y marinos, contribuyendo 

a su comprensión.  

En este estudio usó una metodología con un modelo 

multidimensional, son fichas octogonales que 

corresponden a especies animales seleccionadas en 

los diferentes ecosistemas, y son mayoritariamente 

artrópodos (insectos principalmente) mientras que las 

piezas cuadrangulares representan diferentes recursos 

tróficos (plantas, suelo, excrementos, vegetación 

acuática…) que pueden ser utilizados por estos, al 

menos en alguna etapa de su desarrollo. 

  

  

  

  

En las especies fitófagas, se representaron 

aspectos como tipo de alimentación en las 

diferentes especies vegetales con las que se 

relacionan. Dada la diversidad de relaciones 

planta/insecto, y los diferentes recursos que de 

estas obtienen, mediante iconos específicos se 

reconoció todas y cada una de las fuentes de 

alimentación que les proporcionan (savia, polen, 

flor, hojas, fruto, tronco, raíz...), según la 

especie de insecto. 

  

 

  

Mondragón y 

Contreras 

(2015) 
  

  

A través de este estudio se 

propusieron siete 

actividades prácticas de entomología 

aplicada, ya probadas con grupos de 

alumnos de los subsistemas de 

educación primaria, secundaria y 

superior; 

Utilizando tres de las especies de 

coleópteros de la Familia 

Tenebrionidae. 

  

En el transcurso de esta investigación se desarrollaron 

tres aspectos importantes metodológicos como

 Material biológico usando crías masivas de 

insectos, el uso didáctico del material biológico y 

Muestra estudiantil 

Los resultados, permitieron recomendar que la 

ejecución de cada propuesta solo deba iniciarse 

una vez que se tengan las crías bien 

Establecidas y con un buen número de 

individuos, lo que resulta sencillo, debido a que 

la multiplicación de estos insectos es rápida y 

son de fácil Manipulación. 

  

  

Esta investigación tuvo como 

objetivo Analizar si el uso de los 

Se estudiaron los problemas existentes sin manipular 

deliberadamente las variables. En la investigación no 

Se consideró los simuladores virtuales gratuitos 

del internet comercial como: Artrópodos del 
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Bargas (2017) 
  

  

simuladores virtuales como recurso 

didáctico favorece el proceso la 

enseñanza-aprendizaje de zoología 

II, en los estudiantes de cuarto 

semestre de la Carrera de Biología, 

Química y Laboratorio. 

experimental, se observaron fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para analizarlos. 

planeta tierra para evidenciar temas de los 

cordados con sus propias características lo que 

favorecería el proceso la enseñanza-aprendizaje 

de zoología II, en los estudiantes. 

 

  

Sieg, Teibtner 

y Dreesmann 

(2018) 

El objetivo de este estudio fue 

facilitar información sobre el 

conocimiento y las actitudes de los 

estudiantes. 

En el desarrollo de esta investigación se usó una 

metodología de carácter cuantitativo, acumulando 

información mediante cuestionarios sobre 

(características morfológicas, ecología, identificación 

de especies) de los abejorros, considerando los 

resultados para generar estadísticas. 

El resultado arrojó que un gran porcentaje de los 

estudiantes, tiene poco conocimiento, sobre los 

diferentes ámbitos debatidos sobre los abejorros 

y los insectos en general a pesar de que los 

estudiantes se encuentran en el mismo nivel de 

grado. 

 

Cornelisse y 

Sagasta  

(2018) 

Esta investigación tuvo como 

objetivo proporcionar a los 

estudiantes de primaria material 

didáctico para generar actitudes 

positivas hacia los artrópodos  

Desarrollaron un método cuantitativo a partir de 

cuestionarios y medios audiovisuales sobre la 

conservación de artrópodos para aumentar el apoyo 

para su preservación. 

A partir de su investigación, revelaron que los 

estudiantes de las escuelas urbanas ven a los 

artrópodos de manera menos positiva que los 

estudiantes de las escuelas suburbanas.   
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 2.2 Antecedentes Nacionales 

En esta perspectiva encontramos ocho publicaciones: Angarita (2011), Duarte (2012), 

Robles (2013), Tapia (2014), Rodríguez y Escobar (2014), Hincapié (2015), Mayorga y 

Flórez (2017), Bernal (2017).  

Angarita (2011) realizó un estudio en Arauca, desarrollando un proceso de intervención 

a partir de encuestas a estudiantes con el fin de que identificaran el desplazamiento de algunos 

insectos; donde los estudiantes lograron desarrollar habilidades para observar, identificar 

problemas, formular hipótesis, diseñar experimentos, recopilar información, obtener 

conclusiones, comunicar resultados, entre otras, en la medida en que va elaborando nuevos 

saberes. 

Por otra parte, Robles (2013) llevó a cabo en la cuidad de Bogotá, el abordaje de 

conceptos estructurantes de ecología para un grado octavo, el cual proporcionó un 

acercamiento a las problemáticas ambientales actuales y promovió la conservación biológica 

desde el contexto inmediato. El estudio concluye que los conceptos de la ecología y el estudio 

de los insectos permiten un mayor acercamiento y conceptualización de los temas para los 

niños; visualizado en la transformación de sus actitudes y tendencias hacia los insectos y la 

naturaleza. 

De igual manera, Rodríguez y Escobar (2014), realizaron una intervención en Bogotá 

en el abordaron a los insectos para la construcción de conocimientos en torno a las dinámicas 

ecológicas. Se concluyó que los insectos son excelentes instrumentos didácticos a los cuales 

los maestros de Ciencias Naturales pueden recurrir para la explicación de las temáticas de 

biología y educación ambiental. 

De igual manera, los autores, Tapia (2014) quien realizó su intervención en Putumayo 

y Duarte (2012) quien lo realizó en Boyacá, diseñaron estrategias didácticas a partir de las 

arañas, para transformar concepciones “negativas” frente a ellas; igualmente, reconocieron 

su importancia en el ecosistema y sus interacciones. 
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Así mismo, Hincapié (2015), realizó su investigación en la ciudad de Medellín, la cual 

se fundamentó en los saberes previos de los estudiantes y la revisión de literatura sobre el 

comportamiento y la biología de los insectos haciendo al mismo tiempo ensayos prácticos 

que resultaran significativos para aplicarlos en grado sexto para la construcción de conceptos. 

Igualmente se identificaron las funciones de los insectos, la importancia de tener actitudes 

amigables con el medio ambiente para evitar la pérdida de los hábitats.  

En esta misma línea, Bernal (2017) en su estudio realizado en Bogotá, abordo el 

fenómeno de la metamorfosis a través de las mariposas, se consideró un trabajo productivo 

y significativo para la enseñanza de la biología donde abordaron diferentes conceptos 

estructurantes como las relaciones ecológicas: redes tróficas, polinización, mecanismos de 

defensa y comportamiento, que facilitan la comprensión del fenómeno. 

Por último, Mayorga y Flores (2017), desarrollaron su intervención en Bogotá, donde 

los estudiantes recolectaron artrópodos en diferentes áreas (colegio, casa, parque) con la 

implementación de un diario de campo donde plasmaron continuamente sus ideas y 

finalmente generando un aprendizaje significativo.
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Tabla 2.2. Antecedentes nacionales 

AUTOR Y AÑO 
OBJETIVOS ASPECTOS METODOLÓGICOS PRINCIPALES HALLAZGOS 

Angarita (2011) 

A través de un proceso de 

investigación-acción en el aula, se 

abordó la biología de las queces 

para el desarrollo de habilidades 

de pensamiento científico para 

alcanzar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de 

un grado noveno. 

Dada la trascendencia del enfoque 

constructivista del trabajo en el aula. Se 

propuso unas series de actividades: Visita de 

campo (a los rededores de la institución), 

confrontación de presaberes (aplicación de 

test), realización de laboratorios (morfología), 

elaboración de un pagable de divulgación 

(información sobre quecas). 

 Los resultados obtenidos permitieron a los estudiantes 

desarrollar habilidades de pensamiento: indagar, identificar, 

explicar, comunicar, trabajo en grupo, respeto por el medio 

ambiente. En concordancia con el aprendizaje significativo la 

modificación de los conocimientos previos y respuestas a 

preguntas para evaluar habilidades de tipo actitudinal, 

conceptual y procedimental. 

Duarte (2012) 

 

El objetivo consistió en reconocer 

las interacciones biológicas en el 

entorno natural y los saberes 

locales, utilizando las arañas como 

organismos que permite generar 

estrategias didácticas. 

Se desarrolló a través de investigación 

cualitativa. Utilizando el método de 

investigación-acción; este proyecto genero a 

través del trabajo grupal habilidades de 

indagación, observación, descripción, 

explicación, reflexión, imaginación y 

experimentación, del contexto natural y 

cultural que permitirán en el estudiante el 

aprendizaje significativo de las interacciones 

biológicas y saberes locales, a partir del 

trabajo colectivo y comunitario. 

Concluye que las arañas son un grupo de organismos adecuados 

para aprender acerca de las interacciones biológicas y conocer 

los saberes locales porque despiertan el interés de los 

estudiantes y se prestan para involucrar el contexto biológico y 

cultural; el proyecto es una estrategia que logra un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, ya que permiten la realización 

de diferentes actividades, promoviendo el desarrollo de 

habilidades investigativas. 

  

 

Robles (2013) 

  

La implementación de una 

estrategia didáctica basada en el 

estudio de los insectos, haciendo 

énfasis en su importancia 

filogenética y ecológica. 

  

 Esta investigación se desarrolló mediante un 

enfoque cualitativo, se fundamentó en la 

realización de un cómic que funcionó como 

herramienta didáctica y recurso educativo 

para articular conceptos de entomología, 

ecología y conservación; así mismo, permitió 

contribuir en la alfabetización científica del 

estudiante a través de un lenguaje sencillo y 

atractivo,  

 El seguimiento realizado posibilitó visualizar la ampliación de 

las concepciones en uno de los obstáculos en el aprendizaje de 

las ciencias referido a los conocimientos previos, lo cual 

desarrolló en los estudiantes actitudes y tendencias positivas 

frente a los insectos y la naturaleza, su conservación y la 

responsabilidad inminente con el medio ambiente. Además, 

brindó la posibilidad de abordar la ciencia desde una visión 

holística y contextual. La finalización del proyecto de 
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  investigación permitió la evaluación de la estrategia y la 

materialización del cómic. 

Tapia (2014) 

 

El diseño y la implementación de 

una estrategia pedagógica para la 

enseñanza de lo vivo mediante el 

organismo arañas. 

El estudio presentó un enfoque cualitativo, se 

realizó a partir de tres fases: Fase de 

Diagnóstico, entorno a los presaberes de los 

estudiantes sobre las arañas, la fase de 

elaboración y aplicación de la estrategia, que 

permitieron motivar a los estudiantes, de tal 

forma que comprendieron la importancia de lo 

vivo y su reconocimiento e importancia. Por 

último, la fase de validación que se la realizó 

con los estudiantes, docentes y padres de 

familia del C.E.R Cocaya sede el Águila. 

Los estudiantes modificaron las concepciones que tenían sobre 

las arañas (miedo, peligrosidad y venenosidad), además 

reconocieron que son importantes en un ecosistema. 

Igualmente, fomento en los alumnos respeto y valoración por la 

naturaleza.  

Por otra parte, se incentivó a los docentes para abordar los 

contenidos académicos con apoyo de trabajo de campo. 

La investigación pedagógica reveló que los alumnos cuando 

están en interacción con el entorno construyen nociones y 

estructuras cognitivas que no se habían evidenciado. 

  

Rodríguez y 

Escobar (2014) 

Este proyecto espera reconocer 

que los estudiantes son más 

receptivos frente a los 

conocimientos que pueden 

constatar en su entorno inmediato, 

además, de reconocer la 

importancia de escenario propicio 

para la enseñanza de la biología y 

los insectos como un excelente 

recurso didáctico en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales. 

Se realizó bajo el Método de investigación 

cualitativa con un enfoque interpretativo. 

Dando flexibilidad en cuanto a instrumentos 

que ofrece este tipo de investigación como lo 

son entrevistas, actividades de diagnóstico y 

cuestionarios permiten el establecimiento de 

una relación directa entre el investigador y los 

sujetos de estudio, lo cual aporta un alto valor 

interpretativo a la investigación. 

La implementación de estrategias alternativas como la 

recolección de insectos y el reconocimiento de la biodiversidad 

en la institución permiten a los estudiantes establecer relaciones 

entre los contenidos teóricos de sus clases con las prácticas 

llevadas a cabo en espacios diferentes al aula como la granja 

escolar. Igualmente, La implementación de estrategias 

alternativas como la recolección de insectos y el 

reconocimiento de la biodiversidad en la institución permiten a 

los estudiantes establecer relaciones entre los contenidos 

teóricos de sus clases con las prácticas llevadas a cabo en 

espacios diferentes al aula como la granja escolar. 

  

  

  

Hincapié (2015) 

Se diseñó una propuesta 

metodológica para la enseñanza de 

las interacciones en los 

ecosistemas mediante el estudio de 

los insectos y su importancia en la 

dinámica de los ecosistemas en 

grado sexto de la Institución 

Educativa San Antonio de Prado. 

El estudio se realizó a partir de un enfoque 

cualitativo. Comenzó con la aplicación de un 

test, seguido de una recolección de insectos en 

los hogares de los estudiantes, conjunto a una 

recolección de información (internet, revistas 

etc.). Seguido de una de un debate donde se 

organizó la información: observación, la 

identificación de insectos, análisis y 

comprensión de los hechos y finalmente se 

analizó e interpretó la información 

Los estudiantes crearon conceptos claros sobre la importancia 

del ecosistema contemplado en los estándares de las ciencias 

naturales y la educación ambiental para el grado sexto. 

Se identificaron las funciones de los artrópodos y en especial de 

los insectos comprendieron la importancia de tener actitudes 

amigables con el medio ambiente para evitar la pérdida de los 

hábitats. 
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recolectada, haciendo la retroalimentación de 

saberes. 

Bernal (2017) 

El objetivo fue evaluar a través del 

“aula viva” el estudio del ciclo de 

vida de las mariposas (Danaus 

plexippus y Leptophobia aripa). 

Posibilitando en los estudiantes de 

grado noveno de la IED Mons. 

Agustín Gutiérrez la construcción 

de explicaciones sobre el proceso 

de metamorfosis. 

Se utilizó el enfoque cualitativo. La 

metodología se inició con la construcción del 

mariposario denominado “Alas de Tibirita 

para Educar”, luego se llevó a cabo la 

aplicación de diferentes actividades 

propuestas para el abordaje del proceso de la 

metamorfosis  

La construcción del mariposario facilitó la construcción de 

conocimientos por parte de los estudiantes, Las actividades 

realizadas incentivo el lenguaje científico, las fuentes de 

información modificaron la experiencia de los estudiantes a 

través de la articulación entre el trabajo teórico y práctico. 

Mayorga y 

Flórez (2017) 

 

El uso de artrópodos como una 

estrategia didáctica para generar 

una visión de la importancia de los 

invertebrados en el medio 

ambiente a partir de la 

comprensión, reconocimiento de 

las características, e importancia 

ecológica de los artrópodos. 

Una investigación con base a la metodología 

cualitativa donde se realizó como primera 

medida la caracterización socioeconómica de 

los estudiantes, además de un cuestionario 

que permitió identificar los conceptos previos 

de los estudiantes acerca de los artrópodos.  

Posterior a ello se implementaron 4 sesiones 

de clase con diferentes actividades. Los datos 

se obtuvieron a partir de la elaboración de un 

diario de campo y por medio de la 

implementación de dispositivos mecánicos 

como: grabadora y cámara fotográfica. 

  

El uso de artrópodos constituyó un adecuado modelo de 

enseñanza y aprendizaje frente a la importancia que poseen los 

invertebrados en el ambiente ya fuese por el alto grado de 

familiaridad que se presenta con los grupos desde muy 

tempranas edades, la diversidad de estos y la facilidad que se 

posee para acceder a este tipo de organismos. 
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2.3 Antecedentes Regionales 

 

Aquí, encontramos seis publicaciones: Valenzuela et al., (2015), Flórez y Gaitán 

(2015), Rivera (2016), Guevara et al., (2017), Gómez y Herrera (2018), Perdomo, Valenzuela 

y Amórtegui (2018). 

Destacamos que debido a las pocas investigaciones basadas en la enseñanza-

aprendizaje de artrópodos a nivel regional, solo encontramos estudios enfocados en un grupo 

específico, los arácnidos, entre ellas un estudio realizado en el Parque Nacional Natural 

Cueva de los Guácharos realizado por Valenzuela et al., (2015) basado en la caracterización 

de la diversidad de los arácnidos (Amblipígidos, Arañas y Opiliones) presentes en dicho lugar 

incluyendo en el estudio a niños de la región con quienes luego de enseñarles los conceptos 

básicos para reconocer los arácnidos, realizaron el diagnóstico del estudio. 

Sin embargo, hemos querido resaltar algunos estudios que abordaron la enseñanza de 

grupos biológicos específicos como los ofidios, quirópteros y aves. Entre estas, Flórez y 

Gaitán (2015) realizaron un estudio enfocado en resaltar la importancia del rol ecológico que 

desempeñan las aves en los distintos ecosistemas realizando un proceso formativo donde se 

evidenció la importancia de su conservación a través de salidas de campo en estudiantes de 

cuarto y quinto de primaria en el corregimiento de Guacirco del municipio de Neiva. 

De igual manera Rivera (2016) realizó un estudio con murciélagos en Neiva, cuyo 

objetivo fue favorecer la enseñanza-aprendizaje de la quiropterofauna en estudiantes de 

octavo grado, implementando una unidad didáctica, logrando que los estudiantes mostraran 

actitudes en pro de la conservación de los quirópteros.  

Por otra parte, Guevara et al., (2017) evaluaron la contribución del uso de arañas lobo 

(Lycosidae) como modelo didáctico para la enseñanza-aprendizaje de conceptos, 

procedimientos y actitudes ecológicas en el estudiantado de sexto grado del municipio de 

Palermo en donde se desarrollaron sesiones de clases, salidas de campo, trabajo en 

laboratorio, entre otras, concluyendo que las arañas son un modelo adecuado para la 

enseñanza de la biología. 
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Además, Gómez y Herrera (2018) realizaron un estudio acerca de la conservación de 

la ofidiofauna con estudiantes de octavo grado en Rivera. Esta investigación destaca la 

importancia de la conservación de especies poco carismáticas, con el fin de mejorar las 

actitudes ecológicas que presenta el estudiantado.  

Por último, Perdomo, Valenzuela y Amórtegui (2018) realizaron un estudio donde 

evaluaron la contribución de los esquizómidos como medio de enseñanza dirigido a 

estudiantes entre segundo y quinto grado de Oporapa, mostrando la importancia y efectividad 

de estos organismos como medio didáctico. 
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Tabla 2.3. Antecedentes regionales 

AUTOR Y AÑO OBJETIVOS ASPECTOS METODOLÓGICOS PRINCIPALES HALLAZGOS 

Valenzuela, 

Moncayo, 

González (2013) 

Este trabajo tuvo como objetivo caracterizar la 

biodiversidad alfa y beta de los arácnidos 

(Amblipígidos, Arañas y Opiliones) presentes 

en las cuevas del Indio y del Hoyo del Parque 

Nacional Natural Cueva de los Guácharos. 

  

Es una investigación de enfoque mixto; en 

donde se realizó un análisis cualitativo en 

cuanto a la colecta de arácnidos donde se 

realizaron las salidas de campo y registro de 

apuntes en un diario de campo y laboratorios, el 

cual recolecta información en salidas de campo, 

trabajos de laboratorio y en cuanto al método 

cuantitativo el cálculo de la biodiversidad α (en 

cada cueva) y la biodiversidad β (comparación 

de las dos cavernas) y posteriormente hacer su 

respectiva evaluación de la diversidad alfa y 

beta. 

  

Este proyecto logra evidenciar la gran 

diversidad de especies de arácnidos presentes 

en las cuevas del Hoyo y del Indio y del 

Parque Nacional Natural Cueva de los 

guácharos debido a que el hábitat de los 

arácnidos es con frecuencia lugares oscuros y 

húmedos como, cuevas, bajo piedras y 

troncos muertos, pero aun así son especies 

muy frágiles lo cual evidencia la necesidad de 

conservación y cuidado. También, se 

reportaron cinco especies nuevas de las 11 

morfoespecies colectadas en las dos cavernas, 

lo cual indica la riqueza y desconocida fauna 

que habita en las cavernas. 

 

Flórez y Gaitán 

(2015) 

Esta investigación tuvo como objetivo 

favorecer la enseñanza-aprendizaje de la 

conservación de la avifauna a través de salidas 

de campo en estudiantes de quinto y cuarto de 

primaria de la Institución Educativa Peñas 

Blancas, Vereda Peñas Blancas (Huila, 

Colombia). 

Esta investigación se desarrolló con un carácter 

cualitativo dado que el trabajo se va a centrar su 

análisis en las concepciones que tienen los 

estudiantes de la avifauna. El elemento que se 

desarrolló con este trabajo es mejorar la 

enseñanza-Aprendizaje de la conservación de 

la avifauna a partir de salidas de campo por lo 

tanto se indagara las concepciones de los 

estudiantes ante las aves y del desarrollo de la 

investigación se evaluar| los aspectos 

trabajados. 

Los estudiantes tenían una concepción muy 

general y antropocéntrica de las aves, ahora 

se puede afirmar que la gran mayoría de 

estudiantes al final del proceso formativo 

tienen una visión más amplia y enriquecida de 

la importancia del papel biológico que 

cumplen las aves en los ecosistemas. El 

estudiantado presenta una actitud en pro de la 

conservación de las aves. 

 

Rivera (2016) 
 

Este trabajo tuvo como objetivo favorecer la 

enseñanza-aprendizaje de la Quiropterofauna a 

través de una unidad didáctica dirigida a 

estudiantes de octavo grado de la institución 

educativa técnico superior de Neiva en el 

periodo 2015. 

El trabajo de investigación partió desde un 

enfoque cualitativo, en el cual para diseñar 

diferentes sesiones de clases se tuvo en cuenta 

implementar métodos teóricos prácticos 

favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes. 

Dentro de la investigación se logró que los 

estudiantes mostrarán actitudes en pro de la 

conservación de los quirópteros, además ver 

la amplia variedad alimenticia que tiene este 

grupo faunístico. A partir de diferentes temas 

desarrollados los estudiantes adquirieron 
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Se aplicaron cuestionarios, observaciones de 

videos, elaboraciones de carteles, entre otras 

favoreciendo la argumentación y aceptación del 

proyecto. 

claridad en conceptos sobre estos organismos 

conociendo la evolución, clasificaron 

taxonómicamente los murciélagos en los 

mamíferos. Con las salidas de campo los 

estudiantes mostraron actitudes motivadoras 

hacia la quiropterofauna. 

 

Guevara y Quiroga 

(2017) 
 

Este trabajo buscó evaluar la contribución de 

las arañas al mejoramiento de la enseñanza–

aprendizaje de conceptos, procedimientos y 

actitudes ecológicas con estudiantes de sexto 

grado de la Institución Educativa José Reinel 

Cerquera del Municipio de Palermo, Huila. 

  

Esta investigación partió desde un enfoque 

cualitativo, en el cual para diseñar diferentes 

sesiones de clases se tuvo en cuenta 

implementar métodos teóricos prácticos 

favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes. 

Se aplicaron cuestionarios, salidas de campo, 

observaciones de videos, entre otras 

favoreciendo la argumentación y aceptación del 

proyecto 

Dentro de esta investigación se logró que los 

estudiantes optarán por una mejor actitud en 

pro de la conservación de las arañas, además 

de reconocer la importancia de los 

ecosistemas, de sus componentes, y de las 

relaciones interespecíficas e 

intraespecíficas.   

Frente al tema del diseño y aplicación de la 

práctica de campo hay que resaltar que le 

permitió al estudiantado desarrollar técnicas 

de investigación, tales como la toma de datos, 

el diseño de rutas de observación, además de 

permitirles conocer diferentes ecosistemas y 

las relaciones ecológicas en sus respectivos 

barrios y así poder generar sentido de 

pertenencia por los organismos vivos y por 

otra parte crear conciencia ambiental hacia la 

conservación y el cuidado de las arañas. 

Perdomo, 

Valenzuela y 

Amórtegui (2018) 

Este estudio buscó evaluar la contribución de 

los esquizómidos como medio de enseñanza 

dirigido a estudiantes de segundo a quinto 

grado de la Institución Educativa San Roque 

Sede la Cabaña del Municipio de Oporapa-

Huila (Colombia). 

Este trabajo se desarrolló con un enfoque 

mixto, longitudinal y prospectivo. 

Desarrollaron una intervención didáctica con 

10 estudiantes de segundo a quinto grado de 

Educación Básica primaria. La secuencia 

incluía un cuestionario previamente valido por 

expertos, constaba de seis preguntas abiertas 

sobre ecosistema, arácnidos, esquizómidos, 

alimento e importancia y conservación 

biológica. El cuestionario se aplicó al inicio y 

final del proceso formativo, en el cual se 

La secuencia de clases permitió acercar a los 

estudiantes de la escuela al conocimiento del 

ecosistema sobre aracnofauna presente en su 

región utilizando los esquizómidos como 

medio de enseñanza, afianzando su 

aprendizaje sobre aspectos como ecosistema, 

taxonomía al introducir la clase Arachinida y 

sobre la morfología de los esquizómidos. 

Por otra parte, la práctica de campo permitió 

desarrollar a través de la observación, 

recolección de datos, organización de 
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empleó una práctica de laboratorio y una 

práctica de campo; ambas enfocadas hacia el 

aprendizaje de contenidos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales de los 

estudiantes sobre la aracnofauna. 

información y resultados, distintas 

habilidades científicas entre los estudiantes e 

inculcar en ellos la investigación a temprana 

edad. 

Así mismo, la investigación evidencia la 

importancia y eficiencia de utilizar los 

arácnidos como medio de enseñanza-

aprendizaje para la ecología, siendo estos una 

excelente herramienta didáctica, que en 

conjunto con la investigación en el campo 

pueden facilitar que los estudiantes 

comprendan la complejidad de un ecosistema. 

 

Gómez y Herrera 

(2018) 

Esta investigación tuvo como objetivo 

contribuir a la enseñanza-aprendizaje sobre 

conservación de la ofidiofauna con estudiantes 

de octavo grado de la Institución Educativa 

Núcleo Escolar el Guadual Rivera-Huila. 

Esta investigación se desarrolló con un enfoque 

mixto, en donde se realizó un análisis 

cuantitativo, el cual se efectúa sobre la matriz 

de datos usando un software llamado SPSS. En 

el enfoque cualitativo se desarrollaron 

conceptos o intelecciones, partiendo de los 

datos y recolectando datos para evaluar 

modelos, hipótesis o teorías preconcebidas, que 

fueron analizados mediante el Atlas ti. 

Finalmente, las técnicas de recolección de 

información utilizadas fueron la observación 

participante, un cuestionario para inicio y final 

de la intervención didáctica y la secuencia 

didáctica. 

Con ayuda de esta intervención se logró que 

el estudiantado presentara un pensamiento 

Holístico acerca de las serpientes, en donde 

tuvieron en cuenta aspectos morfológicos, 

fisiológicos y explicitan varias de sus 

interacciones con otros organismos, por 

ejemplo identificando cuáles son sus 

depredadores y sus presas, el mecanismo de 

reproducción y la distribución geográfica; 

todo esto les permitió reconocer la 

importancia que tiene la presencia de estos 

organismos en los ecosistemas que habitan, lo 

que ayuda a que los estudiantes optarán por 

un actitud en pro de la conservación de las 

serpientes. 
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Luego de toda la revisión que hemos mostrado, destacamos algunas tendencias de estudio, 

las principales metodologías y por ende la necesidad de investigar en profundidad los 

artrópodos desde la perspectiva de la enseñanza de la biología. Los estudios realizados sobre 

la enseñanza-aprendizaje de los artrópodos y algunos grupos biológicos específicos, 

demostraron que dentro de sus principales objetivos estaba la importancia de la interacción 

de los estudiantes en prácticas de campo para el fortalecimiento de sus conocimientos, 

también el fomento al desarrollo del pensamiento científico, el interés por la naturaleza y a 

su vez por las ciencias naturales. En esta idea, los estudiantes evidenciaron la necesidad sobre 

la conservación de las diferentes especies, conocieron acerca de sus interacciones ecológicas 

y de igual manera generaron actitudes de simpatía por los animales pocos carismáticos. 

Por otra parte, las intervenciones didácticas se realizaron en ambientes naturales que 

se encontraban dentro o alrededor de los establecimientos educativos, sin embargo, 

destacamos que las poblaciones sujeto de estudio han sido predominantemente estudiantes 

de educación básica secundaria.   

De manera global, hemos hallado que los principales países donde se han realizado 

dichas investigaciones fueron Ecuador, Venezuela, México, España, Alemania y Eslovenia 

mientras que a nivel nacional los trabajos se realizaron en Bogotá, Medellín, Cali, Boyacá y 

Putumayo. Los estudios sobre la enseñanza de artrópodos se han realizado generalmente con 

la utilización de una sola clase taxonómica o una especie en particular, donde principalmente 

se llevaron a cabo con un enfoque cualitativo y la implementación de las prácticas de campo 

para la realización de diferentes lúdicas. A nivel regional los estudios se encontraron 

desarrollados en los municipios de Palestina, Rivera, Palermo y Neiva, logrando así indagar 

y profundizar en un total de 23 proyectos de investigación relacionados con artrópodos. 

Por último, con base en todo lo anterior destacamos que es importante y necesario la 

puesta en marcha de estrategias de enseñanza que involucren los artrópodos, y concretamente 

que faciliten el abordaje sobre las relaciones ecológicas inter e Intraespecíficas, en concreto, 

resaltar el papel didáctico de diversos grupos de artrópodos que no han sido implementados 

a nivel educativo en la región huilense.  
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3. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

En el presente capítulo mostramos la construcción de nuestro problema de 

investigación y dada su complejidad, iremos destacando varios elementos que lo conforman. 

Por tanto, haremos referencia a los propósitos de la enseñanza de las ciencias naturales, 

aspectos sobre la enseñanza de la biología, concretaremos sobre la educación acerca de la 

ecología, abordaremos la biodiversidad de artrópodos a nivel mundial, su enseñanza y 

finalizaremos con algunos aspectos de la política educativa colombiana. 

3.1 Sobre los propósitos en la enseñanza de las ciencias naturales 

El objetivo de la enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales es construir un 

pensamiento crítico y científico que permita al alumnado comprender el estudio de la 

naturaleza y sus fenómenos a partir de diferentes áreas como la física, química, biología y la 

educación ambiental.  

En este sentido, a partir del pensamiento científico nace la necesidad de generar en la 

sociedad procesos de alfabetización científica, como respuesta a la necesidad de incluir en 

los currículos de ciencias naturales, no solo los conocimientos científicos, sino aspectos 

relacionados con la tecnología, la sociología, la filosofía, la historia, entre otros, con el  fin 

de lograr una mayor participación ciudadana en la toma fundamentada de decisiones 

(Chamizo, 2017), en nuestro caso para la región huilense destacamos como problemáticas 

socio científicas asuntos como la excesiva deforestación, la escasa protección de la fauna y 

las consecuencias ambientales de la construcción de grandes hidroeléctricas.  

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de iniciativas de alfabetización científica en 

la educación implica difíciles cambios de orientación y de estrategias didácticas en la 

enseñanza relacionada con las ciencias en los centros educativos de todos los niveles, lo que 

implica así mismo importantes innovaciones en la formación inicial y en ejercicio del 

profesorado (Cañal, 2004). 

En la actualidad la principal dificultad de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales se debe a como es vista la ciencia, la cual está basada en la “ciencia de la 

publicidad”; es decir la ciencia de las noticias de la prensa, series televisivas, páginas web, 
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etc., haciendo que el aprendizaje científico no sea controlado, ni homogéneo, Si no 

“anárquico” lleno de dudas y contradicciones. Donde nace la pregunta ¿No todos los 

anuncios publicitarios son ciertos?, ¿Cómo decirles que le están ofreciendo publicidad 

engañosa? (Cañal, 2011). 

Además, destacamos que en las escuelas frecuentemente predomina la enseñanza de 

las ciencias naturales realizada bajo un sistema tradicional, basado en exposiciones de 

carácter conceptual, donde se relacionan hechos, leyes, fórmulas y ejercicios que no permiten 

un sentido analítico, reflexivo e innovador; en nuestro caso sobre la enseñanza de la biología, 

dando mayor peso a los aprendizajes de tipo memorístico, desconectados de la vida cotidiana, 

lo que origina que el conocimiento, en muchas ocasiones, carezca de importancia para el 

estudiante (Estévez, 2002). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que el profesorado facilite al estudiantado 

una conexión con el mundo desde sus propias experiencias e ideas construidas, entendiendo 

los fenómenos que en él ocurren, enseñándoles a razonar y abordar los problemas de manera 

rigurosa, favoreciendo la curiosidad y el espíritu crítico; creando preguntas para los 

profesores como; ¿se puede entender simultáneamente a todas ellas?, ¿cuáles de ellas nos 

parecen imprescindibles? (Cañal, 2011). 

Por último, la enseñanza de las ciencias debe integrarse en contextos culturales que 

permitan al estudiantado crear una visión más coherente a la realidad actual de la naturaleza 

humana, cultural y social de la ciencia, desarrollando una sensibilidad crítica acerca de los 

impactos sociales y medioambientales de la ciencia y tecnología educando para la 

participación pública en la evaluación y el control de la ciencia y tecnología (Vázquez et al., 

2005), para el caso del Huila por ejemplo la protección de organismos como las abejas dado 

su rol ecológico como polinizadores, o grupos como los odonatos y los coleópteros como 

bioindicadores de la calidad de los ecosistemas. 
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3.2 Sobre los propósitos de la enseñanza de la biología  

La enseñanza- aprendizaje de la biología en los centros educativos, según Jiménez 

(2003), intenta dar respuesta a preguntas como: ¿Qué es la vida?, ¿Cuál es el origen de la 

vida?, ¿Cuál es el origen de las especies?, ¿Cómo se desarrolla cada individuo?, ¿Qué 

confiere a cada organismo su identidad especifica e individual?, ¿qué relaciones tienen los 

organismos entre sí y con el medio ambiente? 

De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que la enseñanza de la biología 

se expresa bajo conceptos estructurantes, es decir, aquellos que les permiten al estudiante 

aprender a transformar su sistema cognitivo y, de esa manera, poder construir otros saberes, 

con la capacidad de organizar datos y transformar los conocimientos anteriores.; algunos de 

estos conceptos estructurantes de la biología son la dominación del nivel macroscópico por 

el microscópico, los sistemas jerárquicos de restricciones múltiples y mutuas y la autopoiesis 

(Castro y Valbuena, 2007). 

Así mismo, en el marco de la enseñanza-aprendizaje de la Biología, cabe destacar los 

planteamientos de Banet (2000) y Jiménez (2003) sobre las dificultades de aprendizaje de la 

Biología, y específicamente sobre la Ecología; dichas dificultades se ven reflejadas en la 

noción de ecosistema como el cúmulo de seres vivos, la percepción lineal de las relaciones 

(cadenas, no redes), la concepción estática de su funcionamiento, la poca interpretación de 

redes alimentarias y la escasa sensibilización sobre el impacto del ser humano en su dinámica.  

3.3 Sobre la enseñanza de la ecología  

A diferencia de lo que sucede en otras ciencias, la materia de estudio de la ecología 

resulta evidente a todo el mundo; la mayoría de las personas han observado y ponderado la 

naturaleza, y por ello se puede decir que todos somos ecólogos en cierta medida. Esta 

disciplina científica trabaja explícitamente en tres niveles de la jerarquía biológica, los 

organismos, las poblaciones de organismos y las comunidades de poblaciones; la ecología 

presenta a sí mismo la característica de verse particularmente confrontada con la singularidad 

de millones de especies diferentes, incontables billones de individuos genéticamente 

distintos; todos ellos viven y se influyen mutuamente en un mundo variado y siempre 

cambiante (Begon, Townsend y Harper, 2006). 
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Tal como argumentan Fernández y Jiménez (1995), los conocimientos de ecología 

pueden contribuir a promover actitudes favorables hacia el medio en la medida en que 

incrementen la capacidad de los estudiantes para comprender la relación de la especie 

humana con la biosfera; sin embargo, a pesar de ello el aprendizaje de la ecología no queda 

favorablemente construido en el alumnado. 

Aunado a lo anterior, García (2003) resalta que en la escuela tradicional las nociones 

ecológicas se presentan como un conjunto de dogmas, donde los alumnos y alumnas estudian 

el ecosistema o las relaciones ecológicas como conceptos cerrados, estáticos, con una única 

formulación posible; generando así una versión reduccionista de la ecología y describiendo 

detalladamente los diversos tipos de interacciones ecológicas, sin aclarar la propia noción de 

interacción, obstaculizando una concepción compleja sobre la  organización ecológica.   

Por último, estudios como el de Gavidia y Cristerna (2000) han manifestado que los 

libros de texto tratan el tema de Ecología de tal forma que no permiten el cambio conceptual 

procedimental y actitudinal requerido para que el alumnado se encamine a una dimensión 

medio-ambiental holística.  

En este sentido, nuestro trabajo pretende abordar en concreto las relaciones inter e 

intraespecíficas, las cuales, para Curtis et al., (2006), son consideras como estrategias de vida 

de una población, ya sean de una misma o de diferentes especies que se reproducen e 

interactúan entre sí para convivir en el espacio y en el tiempo. Claros ejemplos de las 

estrategias para estas interacciones son, la competencia, depredación, parasitismo, 

comensalismo y mutualismo, porque cumplen un papel biológico relacionado con la 

dinámica de los ecosistemas, el mantenimiento del flujo de energía, información en las 

poblaciones y las comunidades.  

Así mismo, acorde a lo mencionado anteriormente, Molles (2006), menciona que para 

un ecólogo los factores ambientales que influyen en el crecimiento, supervivencia y 

reproducción de una especie se denominan nichos. En otras palabras, el nicho de una especie 

consiste en todos los factores necesarios para su existencia; más o menos cuando, donde y 

como desarrolla una especie su vida. 
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3.4 Sobre los artrópodos y su diversidad mundial 

Colombia es considerado desde el año 2000, como albergue de uno de los 35 Hotspots 

de Biodiversidad del planeta (zona pluvial del Chocó), debido a sus particulares áreas con 

altos índices de diversidad biológica y endemismos y que a la vez son sometidos a graves 

impactos que suponen haber perdido más del 75% de su vegetación primaria (Myers et al., 

2000; Myers, 2003; Sloan et al., 2014). 

El grupo de ecsdisozoos representa a los artrópodos como los organismos más 

abundantes en número de especies de la tierra, además constituyen la tres cuartas partes de 

todas las especies encontradas y superan el millón de especies conocidas, de las cuales más 

de 750.000 son insectos (Curtis et al., 2006). Un ejemplo de su elevada diversidad es que en 

solo una hectárea de bosque húmedo amazónico se pueden encontrar más de 100.000 

especies de artrópodos, de los cuales aproximadamente el 85% son insectos, además son un 

grupo de organismos dominantes en términos de diversidad taxonómica y función ecológica; 

su gran variedad de especies es producto de un sinnúmero de adaptaciones a las condiciones 

cambiantes del medio ambiente, a través del tiempo, en la historia del planeta; se han 

clasificado en 29 órdenes, los cuales reúnen un gran número de familias y géneros (Giraldo 

et al., 2012). 

Por lo tanto, es importante conocer acerca de las cifras sobre la biodiversidad de 

artrópodos; encontrando que a nivel mundial se conocen cerca de 1’025.000, sin embargo, 

se estima que pueden llegar a existir hasta 10’000.000 debido a que aún faltan muchos 

estudios por realizar. La presencia de un esqueleto externo, su tamaño pequeño y la 

posibilidad de desplazarse volando o por otros medios entre otras cosas, les confieren una 

gran capacidad de adaptarse a casi cualquier ambiente. De tal manera que podemos encontrar 

una gran diversidad de artrópodos asociados a diferentes sustratos, tanto en ambientes 

terrestres como en acuáticos (Burgos y Trejo, 2003). 

De igual manera, a nivel nacional según el Sistema Integrado de Biodiversidad (SiB), 

en Colombia se han registrado alrededor de 3.930 especies de artrópodos, entre ellas 3.463 

de insectos, 393 de decápodos y 73 de arácnidos (Moreno, Andrade y Ruiz 2016). 



 
 

42 
 

Pese a su alta biodiversidad, a nivel regional se han realizado pocas investigaciones 

acerca de la riqueza y abundancia de diversos grupos de artrópodos. Entre los pocos 

existentes se destacan el de Valenzuela, Moncayo y González (2013) quienes realizaron un 

estudio acerca de la biodiversidad de arácnidos en las cavernas del Hoyo y del Indio del 

Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos. 

Por último, Pinto, Villanueva y Amórtegui (2014), realizaron una investigación sobre 

la biodiversidad del orden araneae, de la reserva la tribuna Huila, donde identificaron 22 

familias distribuidos en 63 morfoespecies para un total de 1013 ejemplares colectados y 

consiguieron determinar que las familias más abundantes fueron en orden consecutivo: 

lycosidae con 215, seguido de salticidae con 149, tetragnathidae con 136 y araneidae con 

115. Enunciando que estas familias representan el 60.7% de la colecta. 

Pese a todo lo anterior, los reportes sobre los distintos grupos taxonómicos del Phylum 

Artrhopoda, sigue siendo un campo de investigación inexplorado para nuestra región.  

3.5 Sobre la enseñanza y aprendizaje acerca de los artrópodos 

Según Jiménez (1998), los estudiantes tienen algunas dificultades de aprendizaje en el 

momento que ven a los animales salvajes como animales agresivos, capaces de atacar y 

matar. En la misma categoría incluyen a los animales feroces o “malos” por tanto, el amor 

propio por las diferentes especies se ha quedado en un lado debido a que en el medio en que 

se desenvuelven los estudiantes están lleno de mitos que impiden la oportunidad de conocer 

más a fondo el comportamiento, hábitat y reproducción de distintas especies (Guevara y 

Quiroga, 2017), situación que ocurre con varios grupos de artrópodos. 

Los artrópodos, debido a sus características físicas, son determinados como animales 

poco carismáticos, la sociedad suele percibirlos con fobia, desagrado y asco promoviendo la 

generación de concepciones alternativas sobre estos, por lo general son asumidos como 

plagas que deben ser erradicadas y no conservadas (New, 2011), estos discernimientos acerca 

de los artrópodos imposibilitan el apoyo de la sociedad hacia programas para su conservación 

(Becerra, Valderrama y Torres, 2014). Estos factores determinan un proceso más complicado 

al momento de generar conocimientos en el alumnado que tienen una idea preconcebida tan 

negativa, sumado a eso, la mayoría de docentes no tienen claridad sobre el concepto de 
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especies no carismáticas, por lo que no se enseña como un tema específico sino que se ve 

como algo implícito en otras temáticas (Merchán, 2016); en esta medida se deben desarrollar 

estrategias didácticas que fomenten el reconocimiento total con definiciones claras de estas 

especies para crear conciencia de su importancia y la de su relación con otros organismos, el 

ecosistema y en general del medio ambiente.  

Según Prokop (2008) se evidencia que la sociedad en general suele ver a la mayoría de 

los invertebrados con aversión, ansiedad e ignorancia (Kellert, 1993), probablemente porque 

son pequeños, conductualmente y morfológicamente desconocidos para los seres humanos; 

Bjerke y Østdahl (2004) encontraron que la sociedad siente agrado hacia animales como aves, 

ardillas, perros, etc., y total desagrado hacia los invertebrados, murciélagos, ratas y ratones.  

Guarnizo y Puentes (2014) mencionan que en algunas de las instituciones educativas 

del Departamento del Huila existen dificultades de aprendizaje que incluyen la falta de 

conocimiento acerca de qué es diversidad, qué es variedad y abundancia; además, existen 

debilidades en aspectos procedimentales como lo son la falta de habilidades y destrezas para 

la toma de datos, esto se debe al poco interés que se tiene acerca de dichas temáticas. Así 

mismo, la dinámica de las investigaciones para la conservación ha estado direccionada 

principalmente hacia especies de vertebrados y pocas investigaciones se han efectuado frente 

a la conservación de los invertebrados, a pesar de que se ha demostrado su importancia 

funcional en los ecosistemas. (Dunn, 2005), esto se ve reflejado a nivel regional, debido a las 

pocas investigaciones realizadas en torno a los artrópodos a pesar de su gran diversidad e 

importancia, entre ellas encontramos estudios realizados principalmente por estudiantes de 

licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad Surcolombiana.  

3.6 Sobre el trabajo de campo en la enseñanza de la Biología 

Las prácticas de campo son muy importantes al momento de enseñar temáticas 

relacionadas con artrópodos ya que ofrecen oportunidades educativas de incuestionable 

valor, como las relacionadas con su dimensión afectiva, cognitiva y ambiental, y son 

fundamentales en la valoración de la biodiversidad, la generación de actitudes en pro de la 

conservación de los seres vivos, la adquisición de destrezas del trabajo científico y el contacto 

directo con los entornos naturales (Wass, 1990; Del Carmen y Pedrinaci, 1997; Gavidia y 
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Cristerna, 2000; Rennie, 2014). Pese a esto, suelen existir una serie de dificultades tales como 

el elevado número de alumnos en las aulas, los problemas con el horario escolar, el factor 

financiero, o la ausencia de materiales curriculares, la responsabilidad civil derivada de la 

realización de este tipo de prácticas (Tilling, 2004), que hacen que las Prácticas de Campo se 

mantengan como experiencias de aprendizaje subvaloradas (DeWitt y Storksdieck, 2008). 

En concreto, consideramos aquí que, pese a la escasa investigación sobre la enseñanza y 

aprendizaje en ambientes naturales, las salidas de campo ofrecen una estrategia fundamental 

en la comprensión de las dinámicas ecológicas (Amórtegui, 2018). 

3.7 Sobre la política pública educativa 

Según los Estándares Básicos de Competencia de Ciencias Naturales establecidos por 

el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia (2004), para los grados 

octavo y noveno se plantea que al finalizar el curso el estudiante estará en la capacidad de 

explicar las diferencias en las poblaciones y la diversidad biológica como resultado de 

estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. Para poder lograr dicho 

estándar se debe tener en cuenta las siguientes competencias: Formular preguntas específicas 

sobre una observación, sobre una experiencia o sobre las aplicaciones de diferentes teorías 

científicas, formular hipótesis, a partir del conocimiento cotidiano, teorías y modelos 

científicos, persistir en la búsqueda de respuestas a las preguntas y relacionar las conclusiones 

con las presentadas por otros autores y formulo nuevas preguntas.  

De acuerdo con los estándares consignados en la cartilla “formar en ciencias ¡el 

desafío!” a través del eje “me aproximo al conocimiento científico natural” en el grado 

séptimo de bachiller se encuentra los ítems: “Propongo alternativas de clasificación de 

algunos organismos de difícil ubicación taxonómica. Identifico criterios para clasificar 

individuos dentro de una misma especie. Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos 

taxonómicos. Comparo y explico los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y 

plantas en el aspecto morfológico y fisiológico. Por todo lo anterior consideramos de alta 

importancia el desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales sobre 

el conocimiento científico de los artrópodos y en concreto acerca de las relaciones ecológicas 

inter e intra específicas.  
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Con base en lo anterior planteamos la siguiente pregunta problema ¿Cómo contribuye 

la implementación de artrópodos como medio didáctico en el proceso de enseñanza sobre las 

relaciones ecológicas inter e intraespecíficas, con estudiantes de octavo grado de la 

Institución Educativa Escuela Normal Superior de Neiva? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfocó en el análisis de la enseñanza de las relaciones 

ecológicas Inter e Intraespecíficas con la implementación de artrópodos como medio 

didáctico en la región sur de Colombia. Seleccionamos a este grupo de organismos debido a 

que existen muy pocas investigaciones acerca de la artropofauna en nuestra región a pesar de 

ser un grupo de alta biodiversidad. Además, los avances investigativos poco están 

relacionados con el conocimiento didáctico, e igualmente, estos estudios suelen estar 

enfocados en una sola clase taxonómica de este phylum. 

En este sentido, el presente trabajo permite conocer las concepciones alternativas de un 

grupo de estudiantes y con base a los resultados obtenidos proponemos un material didáctico 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las relaciones ecológicas con 

estudiantes de octavo grado, teniendo en cuenta los lineamientos propuestos en los estándares 

básicos de competencias.   

Seguidamente, el material didáctico propuesto aborda temáticas relacionadas con la 

biodiversidad, relaciones ecológicas, morfología, prácticas de campo, crecimiento y 

desarrollo y los saberes populares relacionados con los artrópodos, lo anterior con el fin de 

generar actitudes en pro de la conservación de este grupo de organismos considerados como 

animales poco carismáticos.  

Posteriormente, obtuvimos un impacto a nivel internacional, nacional y regional al 

consolidar en la comunidad didáctica de la biología a través de la publicación, divulgación 

del presente trabajo investigativo. Lo cual permite contribuir al desarrollo de actividades 

innovadoras en la didáctica de la biología, en específico en nuestra región de los niños y 

jóvenes, teniendo en cuenta el plan de desarrollo de la gobernación del Huila en el cual se 

considera que el aprendizaje de ciencias naturales es de “baja calidad”, además de impulsar 

el interés por el medio ambiente y la investigación, como también contribuir al bajo índice 

de investigaciones sobre la enseñanza de los artrópodos (Plan departamental de desarrollo, 

2016). 
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Por otra parte, este proyecto sea de suma calidad para la comunidad universitaria 

Surcolombiana ya que contribuye a la generación de nuevas estrategias pedagógicas e 

investigativas, para que los nuevos docentes se formen con pensamientos críticos y analíticos, 

con la capacidad de generar conocimientos y encontrar soluciones a las problemáticas que 

hay en su entorno y cotidianidad, creando conciencia, para nuestro caso sobre la importancia 

y conservación de los artrópodos en el ecosistema.   

Igualmente, como futuras profesionales nos permite fortalecer aspectos relacionados 

con el desarrollo social, científico, tecnológico y cultural. Debido a esto, con este proyecto 

permite transformar saberes que conduzcan al estudiantado del programa de Licenciatura en 

Ciencias Naturales y Educación ambiental a efectuar exploraciones tanto en el campo 

disciplinario como en los campos didácticos que los conlleve a construir teorías y nociones 

de las disciplinas que conforman el programa de las ciencias naturales,  

Por último, nuestro proyecto contribuye a la formación de maestros en Ciencias 

Naturales estableciendo estrategias didácticas que resalten la importancia de la conservación 

de la fauna del departamento de Huila. Siendo de resaltar que esta investigación se construyó 

desde el semillero ENCINA y para el semillero, lo que alimenta cada día más la proyección 

educativa que tiene este para la región Surcolombiana y el fortalecimiento de las actitudes 

ecológicas de la sociedad en general frente a “animales poco carismáticos”.  
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5. OBJETIVOS   

 

5.1 Objetivo General 

Establecer la contribución de la implementación de artrópodos como medio didáctico 

al proceso de enseñanza de las relaciones ecológicas inter e intraespecíficas, con estudiantes 

de octavo grado de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Neiva. 

5.2 Objetivos Específicos  

- Identificar y sistematizar las concepciones del estudiantado sobre los artrópodos, su 

biología y las relaciones ecológicas. 

- Determinar la correlación entre las ideas alternativas del estudiantado y el sexo, la 

edad y su experiencia en ambientes naturales.  

-Establecer las principales dificultades de aprendizaje del estudiantado acerca de los 

artrópodos, su biología y las relaciones ecológicas. 

- Indagar las opiniones del profesorado del área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental acerca de la enseñanza de la ecología y el uso de los artrópodos como medio 

didáctico.  

- Desarrollar una secuencia didáctica basada en la implementación de los artrópodos 

para la enseñanza de las relaciones ecológicas inter e intraespecíficas. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado abordamos una revisión teórica organizada de acuerdo a los intereses 

de nuestra investigación, en primera medida nos enfocamos en la enseñanza y aprendizaje de 

la biología, la ecología y las Ciencias Naturales, seguidamente resaltamos la importancia de 

las prácticas de campo, posteriormente, abordamos todo en cuanto a artrópodos, desde su 

evolución, morfología, reproducción, mencionamos sus hábitos alimenticios y por último 

abordamos conceptos sobre las relaciones inter e intraespecíficas de los artrópodos y su 

ecología. 

 

6.1 Enseñanza de la biología  

En el presente apartado realizamos una revisión conceptual de diferentes autores que 

involucra la enseñanza de la biología encontrando como inicio el campo de estudio, que 

debemos tener en cuenta al momento de enseñar, la concepción que tienen los estudiantes 

acerca de las misma y cuáles son sus objetivos y dificultades. 

En la historia sobre la enseñanza de la biología hemos encontrado que en los años 

ochenta, la mayor parte de los estudios realizados acerca de la enseñanza de ciencias 

científicas se centraban en el área de física, sin embargo, hoy en día se encuentra una diversa 

discusión sobre lo que son las ciencias y qué metodologías se pueden ser aplicadas (Jiménez, 

2009). 

En la actualidad encontramos la consideración de que no basta con saber biología para 

poder enseñarla, ser profesor va mucho más allá, debido a que demanda una serie de 

implicaciones didácticas que dominan el conocimiento profesional del profesor; el cual 

abarca competencias para transformar distintos saberes que confluyen en el aula de clase 

(Castro y Valbuena ,2007). 

Igualmente, el trabajo docente representa una actividad profesional compleja y de alto 

nivel que exige amplios conocimientos y competencias en varios campos como: cultura 

general y conocimientos disciplinares; psicopedagogía y didáctica; conocimiento de los 

alumnos, su ambiente familiar y sociocultural; conocimiento para tratar de las dificultades de 
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aprendizaje, el sistema escolar y de sus finalidades; conocimiento de las diversas materias 

del programa, las nuevas tecnologías de la comunicación e información; habilidades en la 

gestión de clase y las relaciones humanas, entre otros (Tardif y Lessard, 2014). 

De acuerdo a lo anterior, los autores Castro y Valbuena (2018) Señalan que los 

maestros como participantes del sistema educativo deberían decidir qué es lo enseñable de la 

ciencia, bajo que contexto, para cual población, diseñando distintas estrategias para abordar 

en las instituciones educativas. 

Así mismo, es importante comprender como los estudiantes perciben la enseñanza-

aprendizaje del área de biología, decidimos señalar lo mencionado por Castro y Valbuena 

(2007) donde los niños entienden el conocimiento de la naturaleza como la comprensión por 

los animales y plantas reconociéndolos como individuos vivos además de sus características 

como por ejemplo los sistemas que lo conforman. 

En este orden de ideas se ha encontrado dificultades de aprendizaje de los estudiantes 

en el área de biología según Jiménez (2003), enfatizan en la genética, la evolución o la 

fotosíntesis, en tanto a la comprensión y uso de conceptos y modelos para el desarrollo de 

destrezas o de actitudes. 

Seguidamente resaltamos el propósito de la enseñanza de ciencias en el ámbito escolar, 

donde  debemos como docentes tener la capacidad de conectar  las actividades cognitivas de 

los estudiantes en conjunto con su desarrollo personal, a través de los contenidos y la 

epistemología propia por la cual enseñamos; reconociendo que es un trabajo arduo en el cual 

debemos situarnos en un espacio tridimensional y hacer que tales dimensiones sean 

compatibles, contribuyendo al desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Por 

ello es importante generar actividades científicas escolares que respondan a las preguntas y 

a los intereses de los estudiantes (Astudillo et al., 2011). 

6.2 Enseñanza de ecología  

Respecto a la enseñanza de la ecología mencionamos como fue el inicio de la ecología 

para seguidamente de una descripción de ecología escolar, donde se menciona cuáles son sus 

propósitos, las dificultades de aprendizaje, las diferencias que existe entre la ecología 
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científica y la ecología escolar, finalmente la importancia de las prácticas de campo para la 

enseñanza y aprendizaje de la ecología.  

Abarcamos inicialmente lo mencionado por los autores Bermúdez y DeLonghi (2008) 

en lo que refiere a la historia de la genealogía de la ecología se remota a unos 300 años a.C., 

a partir de los escritos de un discípulo de Aristóteles (padre de la Biología), Theophrastus, 

sobre las relaciones entre los organismos y el ambiente. 

Por lo tanto, la ecología escolar cubre una amplia gama de temas, desde la teoría del 

nicho ecológico hasta la teoría de la dinámica de la población y la teoría de la biogeografía 

de las islas Scheiner y Willig (2009) donde los estudiantes desarrollan habilidades para la 

formulación de hipótesis a acerca de temas relacionados con ecosistemas, teniendo en cuenta 

sus ideologías y valores implicados; los contenidos enseñados deben responder tanto a 

perspectivas culturales, conocimiento sociales y perspectivas personales; formando un 

pensamiento crítico acerca de problemas socio-ambientales (García, 2003). 

Así mismo, destacamos algunas de las diferencias que existen entre la biología y 

ecología escolar respecto a las ciencias de los científicos tales como; la ciencia de los 

científicos es elegida libremente por las personas para su estudio, en cambio, las ciencias 

escolares hacen parte de la educación obligatoria, además, los científicos solo son 

especialistas en un área específica de la ciencia en cambio el alumnado debe aprender acerca 

de todas las ciencias, del mismo modo los científicos respaldan su ideas con argumentos 

sólidos de reflexión  y experiencia, en cambio, el alumnado defiende sus creencias científicas 

con aspectos superficiales y basados en su vivencia (Cañal et al., 2011). 

  En este sentido encontramos algunas dificultades de enseñanza-aprendizaje en los 

diferentes niveles de educación en el área de ecología hallando falencias al momento de tratar 

diferentes conceptos relacionados a ecosistema; tales como ciclos de nutrientes, redes 

tróficas, interacciones, estabilidad y equilibrio igualmente el efecto de las perturbaciones 

sobre la dinámica de los ecosistemas (Rincón, 2011). 

De acuerdo a lo anterior consideramos que es importante el diseño e implementación 

de estrategias didácticas a partir de conceptos estructurantes; según Pickett, Kolosa y Jones 
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(2010) los conceptos estructurantes son, tales como, Ecosistema, Conservación, Nicho 

ecológico, Comunidad, entre otros, desde de una epistemología experimental, tomando en 

cuenta problemas concretos y actuales lo que permite al alumnado construir un aprendizaje 

significativo (Bermúdez y DeLonghi, 2008).  

Ahora bien, creemos que para obtener un aprendizaje significativo por parte del 

alumnado en el área de ecología es importante realizar intervenciones a partir de prácticas 

experimentales de campo; conectando las clases de ciencias naturales a un entorno natural 

donde ellos puedan sentir, observar, analizar, discutir y corroborar sus conocimientos previos 

de acuerdo a las teorías abordadas acerca de temáticas ecológicas (López, 2016).   

Para ilustrar lo mencionado anteriormente Amórtegui (2018), ha encontrado que los 

estudiantes después de las salidas de campo despiertan un gran interés por la biología, la 

ecología y el cuidado del medio ambiente, igualmente, encontró que los estudiantes toman 

una postura crítica acerca de la importancia de la ecológica que poseen los seres vivos en los 

ecosistemas para un funcionamiento equilibrado; reconoce las prácticas de campo como un 

paso inicial sobre la enseñanza y el aprendizaje en los entornos naturales, considerando que 

a futuro debe estudiarse las salidas de campo en ambientes representativos de alto impacto 

para potencializar su conservación. 

6.3 Importancia de las prácticas de campo para la enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales 

El objetivo de las prácticas de campo, según Del Carmen (2011); es construir nuevos 

conocimientos a partir de las ideas previas; en un proceso que permite ampliarlos, 

reelaborarlos y profundizar en nuevos aspectos o bien generar otros. Además, de valorar los 

entornos naturales tomando mayor importancia en este país, ya que, en términos biológicos, 

Colombia es considerado uno de los 12 países “megadiversos” del planeta, en los que se 

alberga el 70% de la biodiversidad mundial (Romero, Cabrera y Ortiz, 2008). 

Dado el interés de nuestra investigación es importante reconocer el impacto de las 

prácticas de campo para la enseñanza-aprendizaje de la biología y ecología; hemos 

encontrado que genera una adquisición de conocimiento real sobre el entorno en el que se 
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desarrolla, además de producir un espíritu de liderazgo en el alumnado y formar futuros 

ciudadanos comprometidos para la defensa del territorio natural (López, 2016). 

Es importante que los futuros docentes tengan la capacidad de diseñar metodologías 

que involucren la teoría y la práctica científica, teniendo en cuenta los diferentes factores en 

los que se encuentran los estudiantes como: las competencias de los estudiantes, situación 

social y económica, cuáles son sus actitudes e intereses; para así motivarlos y poder generar 

habilidades de conocimiento científico desde una postura racional con respuestas 

argumentadas a través de suficientes pruebas (Del Carmen, 2011). 

Así mismo, Amórtegui (2018) ha encontrado en términos generales dificultades en la 

formación docentes en ejercicio; sobre cómo enseñar en la naturaleza en conjunto a las 

prácticas de campo ya que ni los cursos de formación inicial ni los de formación permanente 

han aportado, hasta hoy, un adecuado conocimiento de contenido y didáctico necesario para 

enseñar en el exterior de la escuela; es decir, cómo diseñar Prácticas de Campo y cómo 

llevarlas a cabo con el alumnado. 

De igual forma, Amórtegui (2018) recomienda que en los trabajos de campo se alterne 

el trabajo en grupo con el fin de enriquecer las propuestas y cada grupo de trabajo lleva su 

plan de trabajo, así que el papel del profesor será exigir el cumplimiento de ese plan, 

favoreciendo la reflexión y el razonamiento, justificando las afirmaciones que se hagan. Lo 

usual es que las actividades las plantee el docente, pero el estudiante también puede participar 

de esto, puede que surjan algunos problemas que se trabajarán posteriormente en el aula de 

clases. 

Finalmente, parece justo apostar por un papel importante de los trabajos prácticos en 

el currículo de ciencias, ya que es la forma más afectiva para desarrollar los intereses de los 

estudiantes hacia la ciencia y facilitarle su compresión, donde se pueden abordar una 

infinidad de temáticas desde diferentes perspectivas; a través de un trabajo constante y muy 

discreto que permita acumular experiencias positivas en pro del desarrollo personal y 

científico (Del Carmen, 2011). 
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6.4 Artrópodos 
 

6.4.1 Evolución 

 

Los artrópodos son caracterizados como organismos triblásticos, que proceden, 

probablemente, de antecesores anélidos debido a la similitud en cuanto a la segmentación de 

su cuerpo, tanto externa como interna, que en ocasiones se modifica profundamente. Lo más 

característico del proceso de artropodización fue la diferenciación de la pared del cuerpo en 

áreas endurecidas y blandas, que proporcionaron la gran variedad de mecanismos 

esqueléticos musculares, que representan una de las características más importantes de estos 

animales y que permitió acondicionar su modelo morfológico funcional (Sánchez, 2000). 

De igual forma, Rodríguez et al., (2009) menciona que el Phylum Arthropoda 

representa, actualmente, el taxón más amplio del reino animal, teniendo en cuenta el elevado 

número de especies que lo integran y su adaptación a gran número de hospedadores y 

hábitats. Así como también Gállego, (1968) los determina como uno de los grupos más 

diversificados, ya que comprenden desde especies de vida libre hasta estrictamente parásitas 

al menos en ciertas etapas de su vida, como sucede con algunos dípteros productores de 

myiasis de animales y humanos. 

Así mismo, actualmente existen alrededor de 750.000 especies descritas, que 

representan más de tres veces el resto de especies animales juntas, y conforman el mayor 

porcentaje de biomasa de todos los ecosistemas (Bar, 2011). Por ello, estos animales 

caracterizados por su aspecto peludo, alargado, segmentado e intimidante, y comúnmente 

conocidos por las personas como “bichos”, han logrado diversificarse y colonizar todo tipo 

de hábitats gracias a su alta capacidad adaptativa, entre dichas adaptaciones sobresalen 

múltiples características, entre ellas la de poseer veneno (Dale, 2005). 

De acuerdo a lo anterior, diferentes artrópodos como los insectos (3 pares de patas 

articuladas), arácnidos (4 pares de patas articuladas) y miriápodos (más de 10 pares de patas 

articuladas) han desarrollado una serie de ornamentaciones, glándulas, aguijones y 

mandíbulas capaces de causar molestias al humano, mediante agresiones cutáneas. Otros van 

más allá, y producen enfermedades como escabiosis, tungiasis, miasis, entre otras. Por 
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último, otros inoculan productos tóxicos con consecuencias de diferente escala de gravedad 

(Tay et al., 1999).  

Por otra parte, según Curtis et al., (2006), a pesar del enorme número de artrópodos y 

de su rica diversidad, hay un número de características que comparten todos los miembros 

de este phylum. La característica más notable de todos los artrópodos es su exoesqueleto 

articulado. Este exoesqueleto -o cutícula- es secretado por la epidermis subyacente y está 

adherido a ella. Está constituido por una capa externa, frecuentemente cérea, compuesta de 

lípidos y lipoproteínas; una capa media endurecida y una capa interna flexible, compuestas 

ambas principalmente por quitina y otras proteínas. El exoesqueleto, se extiende 

interiormente, formando la primera porción de ambos extremos del tubo digestivo. En los 

insectos también forma las tráqueas. La cutícula permite la protección contra los 

depredadores y es, en general, impermeable. Interviene en la trituración de alimentos en el 

intestino anterior y forma además las lentes del ojo de los artrópodos.  

Además, el exoesqueleto, tiene ciertas desventajas, no crece y, por tal motivo, debe ser 

descartado y vuelto a formar varias veces a medida que el animal crece y se desarrolla, el 

proceso que lleva a la formación de una nueva cutícula para despojarse de la vieja se conoce 

como muda, la cual culmina en la ecdisis, cuando el animal, al tragar agua o aire se hincha y 

rasga el exoesqueleto viejo debilitado, luego de liberarse de la cutícula vieja, se hincha; así 

estira la nueva cutícula y aumenta de tamaño corporal, la muda es considerada un proceso 

costoso, en función del gasto metabólico que implica (Curtis et al., 2006). 

También, los artrópodos se caracterizan por tener un sistema circulatorio abierto y un 

sistema nervioso que consiste en una serie de ganglios, un par por segmento, interconectados 

por un cordón nervioso ventral doble. Las tráqueas (tubos respiratorios tapizados por 

cutícula), las branquias laminares, los pulmones laminares y los túbulos de Malpighi 

(conductos excretores que llevan al intestino posterior) se encuentran casi exclusivamente en 

los artrópodos (Curtis et al., 2006). 

6.4.2 Morfología 

En cuanto a su morfología, los artrópodos son un grupo monofilético incluido 

taxonómicamente en la división Eukaryota, reino Animalia y subreino Ecdisozoa. En este 
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Phylum se incluyen múltiples Subphylum siendo relevantes cuatro de ellos: insectos, 

arácnidos, miriápodos y crustáceos (Pérez, et al., 2010). 

 

6.4.2.1 Insectos 

 

En cuanto a los insectos (insecta significa cortado en medio) comprenden el grupo de 

animales más diverso y abundante de la Tierra. Estructuralmente tienen el cuerpo dividido 

en tres regiones o tagmas: cabeza, tórax y abdomen. La cabeza es la región anterior del 

cuerpo, en forma de cápsula, que contiene los ojos, antenas y piezas bucales. Los ojos son de 

tipo compuesto y en los adultos aparecen un par de antenas con funciones sensoriales. Las 

piezas bucales desempeñan una función esencial en la nutrición y están modificadas en los 

diferentes géneros, distinguiéndose los siguientes tipos principales: masticador (coleópteros), 

masticador-lamedor (himenópteros), chupador (mosca doméstica), cortador-chupador 

(tábanos y otros dípteros) y picador-chupador (chinches, pulgas y piojos). En el tórax se 

insertan tres pares de patas en el estado adulto y dos pares de alas (modificadas en algunos 

órdenes). El abdomen consta de 11 segmentos, incluyendo los genitales (Pérez, et al., 2010). 

 

De igual manera, Curtis et al., (2006), menciona que los insectos son los únicos 

invertebrados capaces de volar, existen aproximadamente 30 órdenes de insectos, de los 

cuales los cuatro mayores son Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera y Coleoptera. Los dípteros 

("con dos alas") incluyen las moscas, jejenes y mosquitos. Los lepidópteros ("con alas 

escamosas") son las polillas y las mariposas. Los himenópteros ("con alas membranosas") 

incluyen hormigas, avispas y abejas, muchas de cuyas especies viven en sociedades 

complejas. La mayoría posee un par de alas anteriores protectoras duras, que permanecen 

elevadas durante el vuelo, y un par de alas posteriores membranosas que usan para 

impulsarse.  
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Ilustración 6.1. Partes de un insecto. (Tomado de Gómez et al., 2015). 

 

6.4.2.2 Arácnidos 

 

Acerca de la clase Aracnhida se puede determinar que, entre los Órdenes más 

conocidos de Arácnidos se encuentran las Arañas, Escorpiones, Ácaros, Opiliones y 

Amblipígidos (Llosa, 2003). De igual forma, los arácnidos (quelicerados) presentan una 

estructura general similar en la que se distingue un cefalotórax (prosoma) y un abdomen 

(opistoma).  En el prosoma se insertan un par de quelíceros (que permiten sujetar el alimento 

y en algunos tipos inocular veneno a las presas), un par de palpos (con función sensorial) y 

un número par de patas locomotoras, carecen de antenas, y suelen tener uno o más pares de 

ojos simples, en lugar de grandes ojos compuestos. Se puede destacar que dentro de la clase 

Arachnida incluye tres subclases: Acarina (ácaros), Araneae (arañas) y Scorpions 

(escorpiones) (Pérez, et al., 2010). 

 

De igual manera, según Curtis et al., (2006) mencionan que los arácnidos respiran por 

medio de tráqueas o pulmones laminares; ambas estructuras pueden coexistir en un mismo 

individuo, así mismo en la porción posterior de la superficie abdominal de la araña hay un 

grupo de glándulas "hileras", apéndices modificados de los cuales se exuda una proteína 
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fluida que se polimeriza formando seda cuando se expone al aire. La seda se usa, no sólo 

para tejer las telas con las que atrapan a las presas, sino para otros propósitos como para hacer 

una línea de descenso por la cual la araña puede hacer un escape defensivo, una cuerda guía 

para indicar un curso, un hilo finísimo para aterrizar, bisagras para puertas trampa, sacos de 

huevos, un tapiz para sus nidos o un recubrimiento de sus presas o del alimento que los 

machos de ciertas especies ofrecen al cortejar a las hembras (Curtis et al., 2006). 

Por otra parte, los conductos de las glándulas de veneno se abren en los extremos de 

los quelíceros o próximos a éstos; el flujo de veneno es controlado voluntariamente por la 

araña. Sólo unas pocas arañas son peligrosas para los seres humanos; tal vez las más 

peligrosas son los miembros de la especie conocida comúnmente como "viuda negra" (Curtis 

et al., 2006). 

 

Ilustración 6.2. Partes de una araña. (Tomado de Gómez et al., 2015). 

 

6.4.2.3 Miriápodos 

 

En este apartado describimos a los miriápodos, son caracterizados por su similitud en 

cuanto a los insectos en algunos aspectos, todos tienen en común un cuerpo compuesto por 



 
 

59 
 

dos regiones, cabeza y un largo tronco con muchos segmentos y patas. Dentro de este 

Subphylum dos Clases tienen mayor importancia, Chilopoda (ciempiés y escolopendras) y 

Diplopoda (milpiés). Ambas difieren en aspectos morfológicos y fisiológicos. Los 

quilópodos son aplanados y multisegmentados (21 metámeros) con un par de antenas en la 

cabeza y un par de patas por cada segmento. El primer segmento en lugar de patas tiene un 

par de pinzas. En la base de las pinzas presentan un depósito para el veneno con un canal que 

se abre en su extremo. Por el contrario, los diplópodos tienen dos pares de patas por 

metámero. Desde un punto de vista fisiológico, la clase Chilopoda es predadora (la mayor 

parte de las especies son nocturnas y se alimentan de otros artrópodos a los que paralizan con 

el veneno de sus pinzas) mientras que la clase Diplopoda presenta hábitos detritívoros (se 

alimentan por la noche de plantas o restos vegetales) (Pérez, et al., 2010). 

 

De igual forma, Curtis et al., (2006) mencionan que aproximadamente 3.000 especies 

de ciempiés tienen preferencia por los lugares húmedos, debajo de los troncos o rocas, o en 

sótanos. Todos son carnívoros, se alimentan de cucarachas y otros insectos, así como de 

anélidos de cuerpo blando.  

 

Ilustración 6.3. Partes de un milpiés. (Tomado de Gómez et al., 2015). 
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6.4.2.4 Crustáceos 

 

En este apartado, Curtis et al., (2006) mencionan que las 25.000 especies de crustáceos 

incluyen cangrejos, langostinos, langostas, camarones, centollas, percebes, pulgas de agua 

(Daphnia) y algunas formas más pequeñas. Algunos crustáceos, tales como los conocidos 

bichos bolita o cochinillas de tierra, están adaptados a la vida en ambientes terrestres 

húmedos. Los crustáceos difieren de los mandibulados en que tienen patas, o apéndices 

semejantes a patas, en el abdomen al igual que en el tórax, y tienen dos pares de antenas en 

comparación con el único par de los insectos. Muchos presentan caparazones, los sexos 

habitualmente están separados. 

 

A diferencia de otros grupos de artrópodos, casi todos los crustáceos son acuáticos; sin 

embargo, algunos cangrejos son anfibios o terrestres. Los cangrejos anfibios continúan 

respirando por branquias, llevando agua en sus cavidades torácicas con la que mantienen las 

branquias húmedas. Los cangrejos terrestres verdaderos carecen de algunas de las estructuras 

branquiales, pero poseen un área de tejido epitelial muy vascularizado a través del cual se 

intercambian los gases (Curtis et al., 2006). 

 

Ilustración 6.4. Partes de un crustáceo. (Tomado de Gómez et al., 2015). 



 
 

61 
 

6.5. Reproducción 

En este apartado podemos encontrar las diferentes formas de reproducción de los 

distintos grupos de artrópodos. 

6.5.1 Reproducción ovípara 

Gómez et al., (2015) mencionan que la gran mayoría de los artrópodos son ovíparos, 

se reproducen mediante huevos, dejados por la madre. 

6.5.1.1 Desarrollo directo 

El desarrollo directo consiste en una reproducción sin metamorfosis, es decir, los 

jóvenes son como los adultos, aumentan de tamaño sin cambiar de forma. 

 

Ilustración 6.5. Reproducción ovípara, desarrollo directo. (Tomado de Gómez et al., 2015). 

 

6.5.1.2 Desarrollo indirecto 

La reproducción con desarrollo indirecto consiste en una reproducción con 

metamorfosis, es decir, con cambios morfológicos, cambios de forma, los cuales pueden 

presentarse en una metamorfosis incompleta o una metamorfosis completa (Gómez et al., 

2015). 

6.5.1.2.1 Metamorfosis incompleta 

Según Baluch (2017), los artrópodos experimentan tres etapas de cambio en su ciclo 

de vida. La primera etapa es el huevo. Durante este tiempo, el artrópodo saldrá del cascaron 

en una forma llamada ninfa. Lo que significa, que la ninfa es básicamente una versión 

pequeña del artrópodo adulto.  
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Las ninfas comúnmente tienen un exoesqueleto delgado y no tienen alas, ellas comen 

la misma comida que sus padres y viven en el mismo lugar que ellos, cuando los artrópodos 

crecen, su exoesqueleto se vuelve muy estrecho y deben reemplazarlo (Baluch, 2017). 

Finalmente, cuando la ninfa crece más que su propio exoesqueleto pasa por un proceso 

llamado muda de piel donde deja la “piel” vieja o exoesqueleto atrás. La nueva “piel” se 

endurecerá y será el nuevo exoesqueleto. Esto sucede muchas veces hasta que el artrópodo 

finalmente se vuelve adulto (Baluch, 2017). 

 

Ilustración 6.6. Reproducción ovípara, desarrollo indirecto, metamorfosis incompleta. 

(Tomado de Gómez et al., 2015). 

 

6.5.1.2.2 Metamorfosis completa 

En cuanto a la metamorfosis completa, Baluch, (2017) menciona, que la es aquella que 

se presenta en cuatro etapas: Huevo, Larva, Pupa, y Adulto. 

Lo que significa que la metamorfosis completa comienza cuando el artrópodo sale del 

cascaron con una forma corporal blanda parecida a un gusano llamada larva; las larvas tienen 

un enorme apetito y pueden comer varias veces su propio peso en comida cada día, esta dieta 

tan grande cuando son larvas los hace crecer muy rápido y puede cambiar su color. Algunas 

larvas agregan más segmentos en el cuerpo mientras van creciendo; el número de etapas de 

estadios puede variar dependiendo del tipo de artrópodo (Baluch, 2017). 

Finalmente, al culminar la etapa de larva el artrópodo hace un cascaron duro donde 

vivirá y comenzara la etapa de pupa, en esa etapa la larva dejara de comer y de moverse, la 

pupa parece no tener vida, pero una de las transformaciones más sorprendentes de la 
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naturaleza está sucediendo, dentro de la pupa, el cuerpo de la larva cambiara completamente 

hasta ser un adulto enteramente crecido, una vez que la larva adulto deja la pupa se estira 

despacio y se relaja bajo el sol por un par de horas mientras su exoesqueleto se seca y se 

endurece (Baluch, 2017).  

 

Ilustración 6.7. Reproducción ovípara, desarrollo indirecto, metamorfosis completa. 

(Tomado de Gómez et al., 2015). 

6.5.2 Reproducción ovovivípara 

En cuanto a la reproducción ovovivípara, Gómez et al., (2015) mencionan que se basa 

en la reproducción mediante huevos que permanecen dentro del cuerpo de la madre hasta que 

estén desarrollados. Los huevos eclosionan antes o después de nacer. 

 

Ilustración 6.8. Reproducción ovovivípara. (Tomado de Gómez et al., 2015). 

 

6.6 Hábitos Alimenticios 

Como se ilustra a continuación, los artrópodos se nutren de diversas fuentes 

alimenticias. En general suelen ser carnívoros, se alimentan principalmente de otros 
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artrópodos. Detritívoros a excepción de los arácnidos, alimentándose de materia orgánica en 

descomposición. Los insectos y miriápodos suelen ser herbívoros. Los insectos suelen 

depender de otro ser vivo dónde viven (parásitos), así como también alimentarse de la sangre 

de otros seres vivos (hematófagos) (Gómez et al., 2015). 

 
 

Ilustración 6.9. Hábitos alimenticios de los artrópodos. (Tomado de Gómez et al., 2015). 

 

6.7 Relaciones Inter e Intraespecíficas 
 

La población se especifica como cualquier grupo de organismos de la misma especie 

que ocupa un espacio en específico y funciona como parte de una comunidad biótica, la cual 

a su vez se define como el ensamble de poblaciones que funcionan de la misma manera que 

una unidad integrante, a través de una serie de transformaciones metabólicas coevolutivas; 

en un área prescrita del habitad físico. Tienen diversas propiedades que, aunque se expresen 

de una manera más clara por variables estadísticas, son propiedades singulares del grupo y 

no son características de los individuos que se agrupan.  

Algunas de estas propiedades son: densidad, tasa de natalidad que es capacidad de la 

población para aumentarse a sí misma por medio de la reproducción y la tasa de mortalidad 

la cual cuantifica la muerte de individuos en una población, distribución por edades, potencial 
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biótico, dispersión y formas de crecimiento con selección r y k. 

 las poblaciones tienen también características genéticas que se relacionan de manera directa 

con la ecología, entre ellas la adaptación, el éxito reproductor y la persistencia (la 

probabilidad de dejar descendientes durante periodos prolongados). Cuando las poblaciones 

completan su crecimiento, la densidad de la población tiende a fluctuar por encima o por 

debajo del nivel de la capacidad de carga, porque las poblaciones están sujetas a diversas 

formas de control por retroalimentación más bien que a controles de punto fijo. Algunas 

poblaciones en particular insectos, especies de plantas exóticas y plagas en general, explotan 

de manera inesperada siguiendo un patrón de estallido y reducción drástico. A menudo este 

tipo de fluctuaciones se debe a cambios estacionales o anuales en la disponibilidad de 

recursos (Odum y Warrett, 2005).  

Cada población presenta un patrón característico de espaciamiento de los individuos 

que la forman. Por ejemplo:  

- El ambiente físico limita la distribución geográfica de las especies. 

- A pequeña escala, los individuos dentro de las poblaciones se distribuyen en 

patrones que pueden ser aleatorios, uniformes, o en grupos, a gran escala los 

individuos dentro de una población se disponen en grupos 

- Muchas poblaciones se subdividen en subpoblaciones llamadas 

metapoblaciones. 

Desde este punto la ecología aborda las relaciones ambientales, abarcando desde las 

relaciones entre los organismos individuales hasta los factores que influyen en el estado de 

la totalidad de la biosfera (Molles, 2006). 

Siguiendo con Molles (2006) el concepto de nicho ecológico ha sido empleado durante 

mucho tiempo. Su significado original y más básico era un lugar empotrado en la pared donde 

uno podía colocar o exponer artículos. Sin embargo, desde hace alrededor de un siglo, los 

ecólogos le han conferido un significado más amplio a esta palabra. Para el ecólogo, el nicho 

resume los factores ambientales que influyen en el crecimiento, supervivencia y reproducción 

de una especie. En otras palabras, el nicho de una especie consiste en todos los factores 

necesarios para su existencia.  
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El concepto de nicho se desarrolló a lo largo de varias décadas; sin embargo, fue dentro 

del contexto de la competencia interespecífica donde se tuvo en cuenta la importancia del 

concepto de nicho con todo detalle. Fue el trabajo de Gause, (2009) cuyo principal interés 

era la competencia interespecífica, el que aseguro un lugar destacado para el concepto de 

nicho en la ecología moderna. Tuvo especial importancia el principio de exclusión 

competitiva de Gause, que expone que dos especies con nichos idénticos no pueden coexistir 

de forma indefinida.  El principio de exclusión competitiva sitúa el concepto de nicho en un 

contexto más amplio. Después de Gause, la descripción de los nichos de las especies no era 

tanto un fin en sí mismo como un trampolín para la comprensión de las interacciones entre 

las especies, sino una posible clave para comprender la organización de la naturaleza. 

 

Por otra parte, Pianka (1982), comenta que las relaciones Intraespecíficas a menudo 

pueden actuar incrementando la variedad de recursos y hábitats utilizados por una población. 

Por el contrario, la competencia interespecífica tiende a restringir la gama de hábitats y 

recursos que una población utiliza, dado que las distintas especies normalmente están 

capacitadas para explotar distintos tipos de hábitats y recursos, esto quiere decir que, las 

relaciones interespecíficas se refieren a las relaciones entre diferentes especies y las 

relaciones Intraespecíficas a las relaciones entre especies semejantes. 

De acuerdo a lo anterior  Ricklefs (1998),  expone que las interacciones entre especies 

(interespecíficas) se pueden clasificar como interacciones consumidor-recurso (predador- 

presa, herbívoro- planta, y parasitismo), mutualismo y competencia; Mientras que, Curtis et 

al., (2006) menciona  que se reconocen cinco categorías generales que fueron definidas según 

el efecto que cada población tiene sobre la otra: estas son competencia, depredación, 

parasitismo, comensalismo y mutualismo,  realizando una descripción de cada una de ellas.  

 La competencia, es la interacción entre individuos de la misma especie (competencia 

intraespecífica) o de especies diferentes (competencia interespecífica) que utilizan el mismo 

recurso; éste suele estar en cantidad limitada. Como resultado de la competencia, el éxito 

biológico -o sea, el éxito en la reproducción- de los individuos que interactúan puede verse 

reducido. Entre los muchos recursos por los cuales los organismos pueden competir se 

encuentran el alimento, el agua, la luz, el espacio vital, los sitios de nidificación o las 
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madrigueras. La competencia puede ser por interferencia o por explotación (Curtis et al., 

2006). 

Durante muchos años, la competencia ha sido invocada como una fuerza primordial en 

la determinación de la composición y estructura de las comunidades, o sea, el número y tipo 

de especies presentes y su distribución espacial y temporal dentro de la comunidad. Sin 

embargo, recientemente diversos ecólogos han cuestionado la importancia de la competencia 

sobre la composición y la estructura de la comunidad. El debate, a veces cáustico, que se 

generó, concierne no sólo al papel de la competencia sino a los métodos que deben usarse 

para someter a prueba las hipótesis ecológicas (Curtis et al., 2006). 

Otros ecólogos, en cambio, señalan que es imposible determinar si los distintos 

tamaños de pico son el resultado de interacciones competitivas que ocurrieron en épocas en 

que las diferentes especies coexistían en las mismas islas, o si son el resultado de 

adaptaciones a las condiciones locales de épocas en que las especies se encontraban aisladas 

unas de otras en islas diferentes. Algunos ecólogos creen que la única evidencia indiscutible 

del desplazamiento de caracteres consistiría en demostrar que las especies en cuestión están 

divergiendo actualmente en las áreas donde se las encuentra juntas. Ambos grupos de 

ecólogos coinciden, sin embargo, en que cualquiera sea la causa evolutiva, las diferencias en 

el tamaño y la configuración del pico capacitan a las diferentes especies de pinzones para 

explotar diferentes fuentes de alimento y, por consiguiente, para coexistir (Curtis et al., 

2006). 

La depredación, es la ingestión de organismos vivos, incluyendo plantas por animales, 

animales por animales; También se considera como predación la digestión de pequeños 

animales por plantas carnívoras o por hongos. Los predadores utilizan una variedad de 

"tácticas" para obtener su alimento. Estas tácticas están bajo intensa presión selectiva y es 

probable que aquellos individuos que obtienen el alimento más eficientemente, dejen la 

mayor cantidad de descendencia. Mirándolo del lado de la presa potencial, es probable que 

aquellos individuos que tienen más éxito en evitar la predación dejen la mayor cantidad de 

descendencia. Así, la predación afecta a la evolución tanto del predador como de la presa. 

También afecta al número de organismos de una población y a la diversidad de especies 

dentro de una comunidad (Curtis et al., 2006). 
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Parasitismo, se puede considerar como una forma especial de depredación, en la que el 

depredador es considerablemente más pequeño que la presa. El parasito es un depredador 

que se alimenta de partes de sus presas, suele hacerlo sobre pocos individuos a lo largo de su 

vida y suele no matarlos a corto plazo. El depredador propiamente dicho, en cambio, se 

alimenta de muchos individuos y suele matarlos a corto plazo. Los herbívoros serian una 

variante algo diferente, ya que comen parte de sus presas y lo hacen sobre muchos individuos. 

Más de la mitad de las especies de la tierra son parásitos. Las plantas y los animales 

mantienen centenares de especies parasitas, de hecho, millares y tal vez millones (Curtis et 

al., 2006). 

Comensalismo, otro tipo de relaciones directas entre las poblaciones es el 

comensalismo, una relación beneficiosa para una especie pero que no beneficia ni daña a la 

otra. Un buen ejemplo de comensalismo es la relación entre el anélido marino y los diminutos 

cangrejos, que moran en los bancos fangosos que se forman entre mareas en la costa del 

sudeste de los estados unidos. Cada anélido construye un tubo con forma de U en el cual 

vive; el tubo habitualmente también contiene dos cangrejos, un macho y una hembra. Tanto 

el gusano como los cangrejos se nutren de las partículas de alimento, que llevan las corrientes 

de agua que atraviesan el tubo (Curtis et al., 2006). 

Mutualismo, es un beneficio reciproco; se llama mutualismo a una relación entre dos 

especies que resulta beneficiosa para ambas. El mutualismo suele ser temporal y no 

obligatorio. Los ejemplos de asociaciones mutualistas son muy abundantes. Un caso 

particular de mutualismo es el de la simbiosis en la que se establecen relaciones íntimas y 

estables entre las especies involucradas. Entre los ejemplos más significativos de simbiosis 

están aquellos que ocurren bajo tierra, entre las raíces de ciertas plantas y las bacterias 

fijadoras de nitrógeno y en las micorrizas (Curtis et al., 2006). 
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7. METODOLOGÍA 

 

De acuerdo a que planteamos como problema de investigación, la contribución de los 

artrópodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje con estudiantes de octavo grado de una 

Institución Educativa en Neiva Huila, para lograr efectivamente el desarrollo de esta 

investigación se plasmaron unos objetivos de estudio que persiguen establecer la 

contribución de dichos organismos al proceso de enseñanza, analizar esta situación desde las 

concepciones del estudiantado, determinar el potencial didáctico de los diversos grupos de 

artrópodos, y por último la construcción de una secuencia didáctica basada en los artrópodos. 

Aunado a lo anterior, en el presente capítulo enfocamos los elementos metodológicos 

que se tuvieron en cuenta en el presente estudio, inicialmente de manera general nos 

referimos al enfoque del estudio, el método por el cual desarrollamos esta investigación, las 

técnicas de recolección establecidas. 

7.1 Enfoque  

Nuestro estudio se propuso a través de un enfoque mixto, prospectivo y longitudinal; 

el enfoque mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación donde se implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así mismo su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 

de toda la información recaudada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio (Hernández et al., 2014). Así mismo señalamos que el beneficio del 

método mixto consiste en permitir una perspectiva más amplia y profunda con mayor 

teorización, además de la obtención de datos diversificados, dando espacio a la creatividad, 

genera indagaciones más dinámicas de mayor solides y rigor, además de una mejor 

exploración de los datos (Hernández et al., 2014). 

 Propusimos el enfoque mixto debido a que es una investigación de tipo triangulación 

o incremento de validez como señalan Hernández et al., (2014), los datos contrastados de 

manera cualitativos y cuantitativos buscan confirmar los resultados de la investigación en 

objeto de una mayor validez interna y externa; orientada hacia la enseñanza-aprendizaje de 

las relaciones inter e intraespecíficas de un ecosistema. 
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De acuerdo a nuestro planteamiento problema se hizo necesario para nuestro estudio la 

implementación del enfoque mixto debido a que buscamos emplear el método cualitativo y 

cuantitativo al  mismo tiempo,  utilizando el método cualitativo para conocer las actitudes de 

los estudiantes y en el momento de identificar los diferentes conceptos previos con la 

aplicación de un pre- test, en cambio lo que corresponde a la parte cuantitativa se debe a que 

realizaremos encuesta socio-demográfica la cual se tabuló estadísticamente el aprendizaje 

adquirido por parte de los estudiantes.  

Finalmente, para Amórtegui (2018), el presente enfoque le permite al investigador la 

transformación de los datos en varias perspectivas, tomando en cuenta las siguientes 

decisiones:  

· Énfasis en los enfoques (favorecer lo cualitativo o lo cuantitativo). 

· Tiempo de desarrollo del estudio. 

· Integración de métodos. 

· Variables.  

· Dependencia e Independencia de los métodos de estudio. 

· Escala (estudio de caso, varios estudios).  

Además, emplear la metodología de la prospectiva estratégica, resulta útil, los talleres 

prospectivos y método análisis estructural son apropiados para identificar las variables claves 

y las variables estratégicas, permitiendo crear estrategias en función de este (Urgellés, 2009). 

Y el enfoque longitudinal tal como lo plantea Rivero et al., (2017), pone de manifiesto la 

progresión de su propio aprendizaje profesional. 

7.2 Método de la Investigación 
 

Para obtener un eficiente desarrollo metodológico, es necesario establecer el método 

de investigación que se implementará. Por lo tanto, nos enfocamos en el análisis de contenido 

en la investigación, como lo indica Pérez (1994), es un método que se implementa para 

estudiar y analizar las comunicaciones de una forma sistemática, objetiva y cuantitativa. 
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Además, a partir del análisis de contenido es posible establecer indicadores, describir 

situaciones de investigación y hacer inferencias relacionadas con el propósito de la 

investigación (Valbuena, 2007). 

 

De igual manera, Piñuel (2002) afirma que un análisis de contenido incluiría 

necesariamente la selección de la comunicación que será estudiada, selección de las 

categorías a utilizar, selección de las unidades de análisis y selección del sistema de recuento 

o de medida. Lo anterior con el objetivo de ofrecer un perfil lo más aproximado posible de 

esta metodología. Por su parte, Hernández et al., (2006) afirman que el análisis de contenido 

puede comprenderse como un método de investigación que permite hacer inferencias válidas 

y confiables de una comunicación con respecto a su contexto. 

 

Por otro lado, para la parte cuantitativa se tuvo en cuenta principalmente el test exacto 

de Fisher debido a que estos test calculan la probabilidad de obtener resultados observados 

de forma directa generando todos los posibles escenarios y calculando la proporción en los 

que se cumple la condición estudiada (son test de permutaciones) (Amat, 2016). 

 

La prueba de Fisher es el test exacto utilizado cuando se quiere estudiar si existe 

asociación entre dos variables cualitativas, es decir, si las proporciones de una variable son 

diferentes dependiendo del valor que adquiera la otra variable. En la gran mayoría de casos, 

el test de Fisher se aplica para comparar dos variables categóricas con dos variables cada una 

(Amat, 2016). 

 

7.3 Técnicas de Recolección de Datos 
 

En la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Neiva, se entró en contacto 

con los estudiantes de octavo grado realizando, cuestionarios, observación pertinente, 

posterior a ello se aplicaron encuestas diagnósticas como lo es la sociodemográfica con el fin 

de caracterizar a los estudiantes, sus limitaciones y sus dificultades de aprendizaje frente a 

las ciencias naturales: Física, Química y Biología cuál de estas asignaturas gusta más, que 

practican fuera del horario escolar, que estrategias didácticas les gustaría para las ciencias 
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naturales, entre otros.  Seguidamente, mediante estos resultados la información recolectada, 

se analiza y se estudia, para así emitir conclusiones y dar soluciones afines a la cuestión. Se 

recolecta la información, la observación y recopilación de datos en el aula de clases, la 

aplicación de encuestas a estudiantes, organización, análisis y sistematización de la 

información. 

7.4 Encuesta Sociodemográfica 
 

En la encuesta sociodemográfica, se observa el estado socioeconómico de los 

estudiantes, muestra de igual forma las dificultades y limitaciones que la mayoría de los 

alumnos tienen, como, por ejemplo: para llegar a la institución educativa lo que puede 

influenciar en el aprendizaje. Así como también nos permite medir sus habilidades y 

destrezas para acceder y especular acerca de las posibles dificultades que pueden presentar 

los estudiantes (Amórtegui, 2018). 

Aunado a lo anterior En la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Neiva, 

se entró en contacto con los estudiantes de octavo grado realizando la observación pertinente 

y, posterior a ello se aplicó una encuesta diagnóstica.  Seguidamente, mediante estos 

resultados la información recolectada, se analiza y se estudia, para así emitir conclusiones y 

dar soluciones afines a la cuestión. Se recolecta la información, la observación y recopilación 

de datos en el aula de clases, la aplicación de encuestas a estudiantes, organización, análisis 

y sistematización de la información. 

7.5 Entrevista Semiestructurada 
 

La elaboración y relevamiento de entrevistas, a docentes-investigadores indaga y recrea 

a partir del material elaborado, el imaginario social que se constituye en las estrategias que 

despliegan, entre las diversas actividades en su trabajo como docentes investigadores, 

además de realizar una interpretación de la calidad, tipos y formas de vínculos establecidos 

en relación con las jerarquías al interior de la institución (Ozonas y Pérez, 2004). 

7.6 Cuestionario 

Los tests implementados en investigaciones se utilizan para evaluar determinadas 

características para luego llevar a cabo clasificaciones, por lo tanto, los tests tienen que ser 
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fiables y válidos a nivel individual para estar seguros de la correcta estimación de la 

característica evaluada, o de la adecuada clasificación; el test no siempre tiene que satisfacer 

estos criterios de fiabilidad y validez tan estrictos (Muñiz, 2014). 

Para conocer la población en la cual realizamos la intervención, decidimos realizar un 

pre-test, que nos dio un panorama general de los estudiantes frente a sus propósitos, 

conocimientos previos, nivel de motivación, actitudes y aptitudes. En este sentido el método 

del pre-test es el único medio implementado hasta ahora para evaluar “por adelantado”, por 

ello la mayoría de investigadores sociales declara que es indispensable aplicar los pre-tests 

(Castillo, 2009). 

De acuerdo con lo anterior se expone el autor Castillo (2009), propone cuatro fases que 

se deben de tener en cuenta en el momento de la realización del pre- test: 

 Interpretación y compresión de los diferentes conceptos que aparecen en la 

pregunta, donde el encuestado tenga claridad sobre qué es lo que debe 

contestar.  

 Recuperación de información, donde, una vez el encuestado entienda la 

pregunta recupere la información que se encuentra en su memoria a nivel 

de detalle. 

 Juicio, El encuestado debe integrar toda la información recuperada en el 

paso anterior. 

 Comunicación de la respuesta, donde su respuesta debe estar ajustada a las 

posibles respuestas establecidas por el investigador. 

7.7 Intervención Didáctica 
 

La aplicación de una unidad didáctica para la enseñanza de un contenido específico 

implica  actividades como: la revisión de textos escolares, la selección y organización de 

contenidos de enseñanza, el análisis de videograbaciones de clases de ciencias naturales, el 

análisis de actividades de enseñanza, la evaluación del aprendizaje de los alumnos y la 

revisión histórica-epistemológica de los conceptos biológicos, físicos y/o químicos 

implicados en las diferentes unidades didácticas (Amórtegui, 2018).  



 
 

74 
 

Con lo mencionado anteriormente se diseña esta intervención didáctica para aportar a 

los estudiantes nuevos recursos didácticos que optimicen sus conceptos y actitudes sobre 

artrópodos, siendo qué, los alumnos manifiestan frecuentemente actitudes negativas hacia 

estos. En esta fase se plantea una unidad didáctica sobre ecología, las relaciones inter e 

intraespecíficas realizado con diferentes instrumentos como cuestionarios y encuestas. Se 

aplican diversas estrategias didácticas como medios audiovisuales, salidas de campo, trabajo 

en laboratorio, entre otros. 

7.8 Análisis de datos 
 

El análisis de datos que hemos realizado ha sido a través del análisis de contenido por 

medio del Atlas Ti 7.0; además, desde la perspectiva cuantitativa,  abordamos el cuestionario 

a través del test de Fisher y en este sentido hemos otorgado un sistema de 10 Categorías 

(Sensaciones, Relaciones Ecológicas, Rol Ecológico, Morfología, Saberes Populares, 

Conservación, Cuidado Parental, Trabajo de Campo, Implementación Biológica y 

Crecimiento y Desarrollo) distribuidas de acuerdo a su enfoque en nuestro trabajo de 

investigación. En cada una de las categorías propusimos tres niveles o subcategorías 

valorando cuantitativamente más aquellas que se acercan a lo que denominamos un Nivel 

deseable, en donde se contempla el estudio acerca de los artrópodos, su protección y 

valoración.  Nivel intermedio en donde se contempla el desconocimiento acerca de algunos 

aspectos que caracterizan a los artrópodos, además, es un nivel donde se mantiene una 

neutralidad frente a algunos aspectos que benefician o afectan la conservación de éste grupo 

faunístico. Por último, se presenta el Nivel no deseable en donde se contempla el 

desconocimiento acerca de los artrópodos, las malas concepciones que tiene la población 

frente a éste grupo faunístico y a su vez afectan su conservación. 

7.9. Población  
 

La población de estudio consistió en 31 estudiantes (9 niños y 20 niñas) que oscilan 

entre los 12 y 14 años, provenientes predominantemente de estratos socio económicos 1 y 2, 

cursan el grado octavo, en la sesión 801 de la Institución Educativa Escuela Normal Superior 

ubicada en la ciudad de Neiva del departamento del Huila, Colombia.
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

En el presente capítulo presentamos en primera medida aspectos relacionados con la 

validación del cuestionario, posteriormente la sistematización de los resultados obtenidos de 

su aplicación a manera de pre test de igual manera mostramos el diseño, desarrollo y 

evaluación de la intervención didáctica, concretada en siete grandes temáticas: Saberes 

populares, Sensaciones, Taxonomía, Salida de campo, Crecimiento y desarrollo, Relaciones 

ecológicas y Conservación. 

8.1 Validación del Cuestionario 
 

Con el fin de sistematizar las concepciones que poseen los estudiantes acerca de la 

diversidad, importancia y conservación de artrópodos, diseñamos un cuestionario que 

sometimos a validación de expertos. En este caso, fueron cinco con experiencia en 

investigación y docencia.  Para establecer la validez de contenido, utilizamos la fórmula de 

Lawshe (1975) y el ajuste de Tristán-López (2008) para cinco jueces, todos con experiencia 

investigativa en el campo de la Didáctica de la Biología (Ver anexo).  

8.2 Concepciones Iniciales del estudiantado 
 

En nuestra investigación hemos tenido en cuenta las subcategorías que surgieron a 

partir de los mismos resultados del cuestionario inicial con base en lo que explicitaba el 

estudiantado, esto es importante, dado que en la literatura revisada no habíamos encontrado 

un sistema de categorías que nos permitiera abordar de manera concreta sobre lo que piensan 

los estudiantes acerca de la biodiversidad, las relaciones ecológicas y los saberes populares 

relacionados con los artrópodos.  

. Tras la sistematización de los datos, hemos podido establecer 10 categorías: 

Sensaciones, Relaciones Ecológicas, Rol Ecológico, Morfología, Saberes Populares, 

Conservación, Cuidado Parental, Trabajo de Campo, Implementación Biológica y 

Crecimiento y Desarrollo. En cada una de las categorías proponemos tres niveles, Inicial, 

Intermedio y de Referencia; esto desde la perspectiva de la Hipótesis de Progresión de Solís, 

Porlán y Rivero (2012), en el que el aprendizaje se considera como un proceso constante de 



 
 

76 
 

superación de los obstáculos que se presentan en la evolución de dicho conocimiento sobre 

aquello que se aprende. En la Tabla 8.1 mostramos las frecuencias, puntajes y porcentajes 

para cada una de las subcategorías y su correspondiente pregunta. 

 

A continuación, mostramos los resultados en cada una de las categorías y 

subcategorías, y en algunos casos empleamos dibujos realizados por el estudiantado en el 

cuestionario para apoyar y re argumentar lo escrito; además ponemos en evidencia algunas 

de las respuestas de los estudiantes y realizamos un análisis desde el punto vista de la 

Didáctica de las Ciencias y la enseñanza-aprendizaje de la Biología.  

Tabla 8.1. Frecuencias y porcentajes de las subcategorías en el pre test (En sombreado 

destacamos aquellas que fueron mayoritarias para cada categoría).  

Categoría (Pregunta) Subcategoría Frecuencia Puntuación Porcentaje 

SENSACIONES 

1. A continuación, te 

presentamos varias imágenes. 

Cuéntanos qué sensaciones 

tienes al observarlas, describe 

tu respuesta. 

Desagrado 30 1 
96,7% 

Neutral 1 2 
3,3% 

Agrado 

 

0 3 
0,00 

RELACIONES 

ECOLÓGICAS 

2¿Qué conoces acerca de las 

relaciones ecológicas? 

Desconocimiento 21          1 
67,7% 

Procesos 

biológicos  

10 2 
32,3% 

Inter- Intra 0 3 
0% 

ROL ECOLÓGICO 

3 ¿Qué relación ecológica 

consideras que se establece 

entre la araña y la avispa? ¿Por 

qué? 

Sin rol ecológico 28 1 
100% 

Procesos 

biológicos 

0 2 
0% 

Nicho ecológico 0 3 
0% 

RELACIONES 

ECOLÓGICAS 

4 ¿Cuál consideras que es el 

papel ecológico que cumplen 

aquí estos “zánganos”? 

Desconocimiento 30 1 
100% 

Procesos 

biológicos 

0 2 
0% 

Inter- Intra 0 3 
0% 

MORFOLOGÍA 

5. A continuación se muestra 

una fotografía tomada por Sofía 

en la vereda de Rio Frio de 

Rivera – Huila, ayúdale a 

identificar las partes de este ser 

vivo y escribe tus respuestas en 

la numeración correspondiente.  

Estructuras 

genéricas 

 

21 

 

1 72,4% 

Estructuras 

especificas 

 

8 

 

2 
27,6% 

Estructuras de 

artrópodos  

0 3 
0% 

SABERES POPULARES  Desconocimiento 
 

18 

 

1 64,2% 
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6. ¿Recuerdas alguna historia 

que hayas escuchado de tus 

abuelos y padres sobre los 

artrópodos? Cuéntanos ¿Crees 

que existe alguna explicación 

científica para que José haya 

mejorado con el remedio que le 

dio su abuelo?  

Explicación 

científica 

 

10 

 

2 35,8% 

Ciencia y saber 

popular 

 

 

0 

 

 

3 0% 

CONSERVACIÓN  

7. ¿Por qué crees que es 

importante la conservación de 

estos seres vivos en un país 

como Colombia? 

Productores de 

miel 

17 1 
56,6% 

Polinizadores 13 2 
43,4% 

Rol ecológico y 

conservación  

0 3 
0% 

CUIDADO PARENTAL 

8. ¿Cuál consideras que es la 

relación ecológica que se 

observa? ¿Qué papel puede 

jugar esta relación en los 

ecosistemas? 

Inespecífico, 

reproducción  

12 1 
40% 

Canibalismo 18 2 
60% 

Relación intra 

especifica 

0 3 
0,00 

TRABAJO DE CAMPO 

9. ¿Qué crees que podrían hacer 

Pedro y Lucía para estudiar 

estos organismos en el parque 

bosque? 

Desconocimiento 10 1 
33,3% 

Observación 18 2 
60,7% 

Método y 

procedimientos  

2 3 
0% 

IMPLEMENTACIÓN 

BIOLÓGICA  

10. ¿Consideras importante 

conservar estos organismos en 

los ecosistemas? ¿Por qué? 

Desconocimiento 24 1 
88,8% 

Generalidades 3 2 
11,2% 

Indicadores 

biológicos  

0 3 
0% 

CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 

11. ¿Qué conoces acerca de este 

proceso? ¿Consideras 

importante este proceso y por 

qué? 

Reduccionista  21 1 
72,4% 

Generalidades 8 2 
27,6% 

Proceso de 

crecimiento y 

desarrollo 

 

0 

 

3 0% 

 

8.2.1 Sensaciones 

 

Con relación a esta categoría, presentamos las concepciones iniciales del estudiantado 

sobre qué piensan y sienten cuando observan un artrópodo (específicamente una araña, una 

cucaracha, un zancudo y una mariposa), donde la subcategoría Desagrado fue seleccionada 

por un mayor porcentaje de estudiantes (Grafica 8.1), mientras que las menos representativas 

son Neutral y Agrado.  

A continuación, mostramos algunas evidencias textuales de cada una de ellas.  
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a) Desagrado 

En esta subcategoría encontramos 30 estudiantes, (que corresponden al 96,77 % de la 

población), quienes afirman que las imágenes de los artrópodos les generan principalmente 

desagrado, asco y miedo, a excepción de la imagen de la mariposa en donde señalan que es 

llamativa.  Destacamos que el alumnado aquí no se ha referido a otras características de 

mayor importancia de estos organismos, por ejemplo, desde el punto de vista ecológico, su 

rol biológico, su diversidad, la importancia de su conservación, entre otros. En este orden de 

ideas, los estudiantes tienden a limitar a estos seres vivos en un solo asunto de tipo 

morfológico. A continuación, mostramos la idea de dos estudiantes E2 y E13:  

 

E2CI: “Como de miedo y a veces asco por las cucarachas y las arañas por la mariposa me 

gustan los sancudos me da miedo que tal me piquen”. 

 

E13CI: “1.creo que la araña está picando la mano, me parece peligroso, 2.está cogiendo la 

cucaracha con la mano, y esto me da un poco de asco, 3.el zancudo está picando la piel, 4.las 

mariposas se paran en encima de las niñas  

 

b) Neutral 

En esta subcategoría encontramos que solo un estudiante (3,22% de la población total) 

describe algunos aspectos sobre la sensación que le genera la idea de tocar un artrópodo; a 

diferencia de la primera subcategoría, E15 no expresó una actitud negativa frente a este grupo 

de organismos. Sin embargo, tampoco manifestó una sensación de agrado frente a los 

artrópodos.  

 

E15.CI: “la sensación que yo siento al ver estas imágenes es un cosquilleo al sentirlas en la piel”. 

 

 

c) Agrado 

En esta subcategoría no encontramos ningún estudiante que en este pre test manifieste 

abiertamente una actitud positiva frente a los artrópodos, debido a que estos organismos son 

consideramos como animales poco carismáticos por su aspecto estético. 

  

Las  subcategorías surgen a partir de las concepciones del estudiantado desde una 

visión antropocéntrica acerca de los artrópodos, en la cual el ser humano se constituye como 

el centro de la diversidad biológica, algo que según Mariano, Gómez y González (2018) 
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puede además generar perspectivas reduccionistas sobre procesos fundamentales como la 

evolución biológica de los organismos; algo que además suele estar acompañado de 

concepciones alternativas del estudiantado sobre el ciclo de la materia y sobre las relaciones 

entre organismos y el medio abiótico (Banet, 2000). 

 

 

Gráfica 8.1. Concepciones iniciales del estudiantado acerca de la categoría 

Sensaciones. 

 

De acuerdo con el test de Fisher se encontró asociación entre esta categoría y las 

variables estrato socioeconómico (p<0,005), ¿Tienes mascotas en tu vivienda? (p< 0,005) y 

¿Presentas gusto o afinidad con la asignatura ciencias naturales? (p< 0,005). 

 

En este sentido, consideramos que justamente los desarrollos, emociones y actitudes 

que genera el estudiantado con relación a este tipo de organismos, guarda estrecha relación 

con su experiencia de vida y gusto hacia el aprendizaje de las ciencias naturales y en concreto 

la biología. Estudios como el de Tomkins y Tunnicliffe, (2001) destacan la importancia de 

que los maestros planifiquen secuencias de clase en las que con actividades sencillas en las 

que se puedan observar y mantener invertebrados en el salón de clases.  
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Por otra parte, con relación a las sensaciones de miedo, asco y disgusto, estudios como 

el de Wüst-Ackermann et al., (2018) destacan en primera medida que dichas sensaciones son 

consideradas como emociones negativas a manera de respuesta ante situaciones potenciales 

de peligro, en este caso sobre los invertebrados. Desde el punto de vista didáctico, hemos 

encontrado que aquellos estudiantes que presentan mayor gusto con las ciencias naturales y 

la biología, desarrollan igualmente diversas sensaciones sobre este grupo de organismos. 

Igualmente, a través de su estudio con 1861 niños y niñas que cursaban educación secundaria 

en Alemania, estos autores encontraron que secuencias educativas centradas en el estudio de 

estos seres vivos, su observación y manipulación, puede permitir la reducción del disgusto y 

demás emociones negativas en los estudiantes sobre los artrópodos, algo fundamental que 

hemos tenido en cuenta en el desarrollo de las diferentes guías de nuestra intervención 

didáctica. Se trata de potencias de esta manera que las sensaciones, emociones y actitudes de 

los estudiantes viren hacia el reconocimiento de sus funciones en los ecosistemas y por tanto 

la necesidad de su conservación. 

 

Además, con base en los resultados que hemos sistematizado sobre las respuestas del 

estudiantado a partir de la observación de varias imágenes, nos llama la atención que sobre 

esta categoría, existe un alto desconocimiento de las características biológicas de estos 

organismos: destacamos en primera medida que desde el punto de vista biológico, en 

Colombia en el año 2018 se registraron alrededor de 1,385 especies de la clase arácnida y  en 

el mismo año se registraron 65,000 especies de la clase Insecta (Sistema Integrado de 

Biodiversidad, 2018), por lo que consideramos que con esta amplia riqueza y abundancia, 

debería el estudiantado no solo conocer dicha riqueza y abundancia, sino generar actitudes 

sobre su conservación y cuidado. Es de destacar que parte de su importancia radica en que 

estos organismos contribuyen a los procesos de fragmentación de la cobertura vegetal, en los 

ciclos de nutrientes y en la dieta de otros organismos consumidores, además han hecho parte 

de la sociedad a lo largo de la historia en factores de alimentación, salud y cultura (Guzmán 

et al., 2016).  

A pesar de la diversidad de los artrópodos y sus diferentes contribuciones al medio 

ambiente, este grupo de organismos son considerados como poco carismáticos, Becerra, 

Valderrama y Torres (2014) señalan que las actividades que vinculaban a especies de 
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artrópodos fueron catalogadas como menos agradables en comparación a las especies del 

grupo de los vertebrados y por lo cual se hace necesario reflexionar acerca de la escasez de 

indagación sobre el estudio para la conservación de artrópodos y la vinculación del 

estudiantado a estos proyectos. 

Langeslag y Strien (2018), indagaron sobre el miedo de los adolescentes hacia las 

serpientes y las arañas en la regulación de las emociones y cambio en la respuesta emocional, 

concluyendo que los estímulos incluían organismos vivos de serpientes y arañas. Igualmente, 

señalan que es bien sabido que la regulación de la emoción modula el positivo tardío 

potencial (LPP), que refleja una atención motivada sostenida.  

Para el caso del departamento del Huila, estudios como los de Gómez y Herrera (2018) 

y Perdomo (2018) han manifestado la amplia generación de actitudes negativas del 

estudiantado de escuelas rurales sobre serpientes y arácnidos. Para el caso de zonas urbanas, 

el estudio de Rivera y Amórtegui (2017) ha encontrado esta situación similar para quirópteros 

y el de Guevara et al., (2018) con arañas; esto llama la atención dado que estudios como el 

de Cornelisse y Segasta (2018) han demostrado amplias diferencias entre las actitudes 

negativas hacia los artrópodos por parte de estudiantes de escuelas urbanas y sub urbanas.  

Lo anterior, nos muestra la necesidad de que el profesorado desarrolle actividades 

prácticas y de manipulación de los seres vivos, en aras de poder modificar y enriquecer no 

solo sus conocimientos, sino sus maneras de proceder y valorar esta biodiversidad. En 

palabras de Pedrinaci (2011), se trata no solo de que los estudiantes desarrollen competencias 

en el uso de la observación de campo, la recolección de muestras y la descripción de los 

fenómenos con su posterior registro, sino que se incluyan aspectos de la actividad científica, 

permitiendo así a los estudiantes tomar decisiones que les favorezcan transformar y 

solucionar problemas dentro de un contexto específico, en este caso sobre la diversidad 

biológica en el departamento del Huila. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, podemos inferir que el alumnado no ha participado en 

intervenciones didácticas con la implementación de la artropofauna a lo largo de su proceso 

educativo y por lo cual desconoce la importancia de estos organismos, dificultando así la 

adquisición de actitudes en pro de su conservación, a pesar de que los artrópodos expuestos 

en las imágenes “zancudo, cucaracha, mariposa y araña” que hacen parte del contexto diario 
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de cada estudiante. Igualmente, señalamos que se ha evidenciado esta problemática con otros 

grupos de organismos en la región, como por ejemplo ofidios (Gómez y Herrera, 2018), 

quirópteros (Rivera y Amórtegui, 2018), arañas (Guevara et al., 2018), entre otros. En 

conclusión, se trata entonces de que no solo se valoren como animales carismáticos aquellos 

vertebrados que suelen, por ejemplo, considerarse como mascotas (aves, mamíferos y 

algunos peces), sino también aquellos de características diferentes como los invertebrados en 

general (Prokop, Prokop y Tunnicliffe, 2008).  

 

8.2.2 Relaciones Ecológicas  
 

Con respecto a esta pregunta, que tuvo como objetivo indagar sobre las generalidades 

de algunas relaciones ecológicas por parte del estudiantado. Con base en esto, (Gráfica 8.2) 

identificamos las siguientes subcategorías Desconocimiento, Procesos biológicos e Intra e 

inter. A continuación, mostramos algunas evidencias textuales de cada una de las 

subcategorías. 

 

a) Desconocimiento 

En esta subcategoría encontramos la mayoría de los estudiantes con 21 casos, 

(64,77%). Las ideas alternativas del estudiantado se centraban en procesos biológicos y la 

relación que tiene la fauna con el ser humano. Por ejemplo, E19 y E31 comparten que: 

 

E19CI: “Pues yo pienso que es las relaciones de los humanos con ciertos animales como la 

imagen de la araña, las cucarachas, y las mariposa” 

 

E31CI: “Relaciones ecologicas son como la fotosíntesis” 

 

b) Procesos biológicos  

En esta subcategoría encontramos que 10 estudiantes, (que corresponden al 32,25% de 

la población total) mencionan en sus respuestas que las relaciones ecológicas suceden entre 

dos o más organismos. Por ejemplo, E17 y E26 afirman lo anterior, no solo de manera 

argumentativa, entre individuos o Intra e Inter específica, si no de manera general. 
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E17CI: “Pues es relacionar con los seres vivos, con las plantas, los animales” 

 

E26CI: “Que se relacionan los unos a los otros por ejemplo: Un anumal o planta de alguna 

especie se relaciona con la misma especie” 

 Para reafirmar lo descrito por E17, exponemos la ilustración 1 realizada por E10 en 

la actividad de dibujo que indagaba lo que conocía el estudiantado acerca de los artrópodos.  

 

 

Ilustración 8.1. Representación de E10 acerca de los artrópodos 

 

c) Inter e intraespecífica  

En esta subcategoría no ubicamos ningún estudiante; podemos inferir que es debido 

por una parte a que la temática de relaciones ecológicas pertenece, según los Estándares 

Básicos de Competencias para el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

(Ministerio de Educación Nacional, 2004), para grado séptimo u octavo y por tanto su 

abordaje como contenido de aprendizaje hasta el momento de la aplicación del Pre Test. 
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Gráfica 8.2. Concepciones iniciales del estudiantado acerca de la categoría Relaciones 

ecológicas. 

De acuerdo con el test de Fisher se encontró asociación entre esta categoría y la variable 

¿Tienes mascotas en tu vivienda? (p< 0,03036). 

 

En este caso, encontramos gran similitud de nuestros datos con lo reportado por 

Prokop, Prokop y Tunnicliffe (2008), quienes, con un total de 1544 estudiantes entre los 6 y 

15 años, rango en el cual se incluyen nuestros alumnos, de escuelas públicas eslovacas, 

indagaron con precisión si tenían animales como mascotas en sus casas. Tanto en este 

estudio, como en los datos y las relaciones estadísticas encontradas, destacamos la idea de 

que el mantenimiento de animales como mascotas, contribuye a la construcción del 

conocimiento fáctico del estudiantado, sin embargo, principalmente sobre el grupo de 

vertebrados y no sobre artrópodos. Suelen ser pocos los aprendices que mantienen estos seres 

vivos como mascotas en sus casas, lo que puede resultar en su escasa comprensión acerca de 

su morfología y por ende sus implicaciones ecológicas. Por ello en nuestra intervención 

apostamos por el estudio de estos organismos por ejemplo a través de la construcción de 

vivarios en la misma escuela.  
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Además, los artrópodos, al igual que otros grupos de animales, necesariamente se 

relacionan con organismos de su misma especie, es decir, relaciones Intra específicas y con 

organismos de otros grupos taxonómicos, es decir, relaciones Inter específicas; por ejemplo, 

entre las relaciones Inter específicas que se pueden dar son, tales como, depredación, 

comensalismo, cortejo, simbiosis, coevolución entre otras (Begon, Townsend y Harper, 

2006). 

 

Llama la atención la escasa vinculación de estas relaciones ecológicas como contenido 

de aprendizaje en la escuela, cuando justamente Colombia es considerado como uno de los 

35 Hotspots del planeta que alberga la mayor diversidad de organismos y endemismos (Sloan 

et al., 2014) en donde particularmente se han registrado alrededor de 3.930 especies de 

artrópodos (Moreno, Andrade y Ruiz 2016).  

 

Por otra parte, si consideramos el dibujo como un lenguaje visual que juega un papel 

tan importante como el verbal y escrito, tanto en la biología como ciencia, así como en su 

enseñanza y aprendizaje (Llombart y Gavidia, 2015), destacamos que a través de la 

indagación realizada en este pre test, ninguno de los estudiantes ilustraba de manera clara ni 

el ambiente en el que crecen y se desarrollan los artrópodos, ni las posibles relaciones entre 

estos mismos y otros organismos en los ecosistemas. Esto puede verse en las ilustraciones 

8.2 realizadas por E23, E24, E25 y E28.  
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Ilustración 8.2. Representaciones del estudiantado acerca de los artrópodos 

 

El uso de dibujos realizados por los propios alumnos sirve como herramienta para la 

identificación de sus concepciones previas y hacer un análisis sobre cómo pueden ser 

insertados en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la ecología de forma dialógica e 

intercultural (Robles-Piñeros, Baptista y Costa-Neto, 2018).  Por lo tanto, estas ilustraciones 

nos permiten destacar la visión reduccionista que presentan los estudiantes, pues como puede 

notarse en sus ilustraciones, de manera mayoritaria consideran que estos organismos se 

encuentran en sus respectivos ambientes como solitarios, sin contemplar otros procesos 

biológicos y relaciones ecológicas que se establecen en los ecosistemas, justamente en donde 

su abundancia es bastante alta, al representar las tres cuartas partes de todas las especies 

descritas y superan ampliamente el millón de especies conocidas (Curtis et al., 2008).   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y destacando los diversos sistemas de organización en 

los que se presenta el fenómeno viviente tales como, células, tejidos, órganos, individuos, 

poblaciones, comunidades, entre otros (Hickman, Roberts y Larson, 2001), destacamos que 

los dibujos realizados por los estudiantes, se centran exclusivamente en el nivel de individuo, 

ni siquiera atienden al nivel poblacional, una situación que fue evidenciada por Peláez y 

Amórtegui (2014) en estudiantes de educación secundaria de instituciones educativas de la 

ciudad de Neiva. Consideramos que esto puede estar relacionado con el hecho de que algunos 

textos de secundaria no mencionan con precisión las características del concepto población 

biológica, lo que además puede llevar a dificultades de aprendizaje de conceptos 

estructurantes como el de especie biológica (Jiménez, 2009).  
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8.2.3 Rol Ecológico  
 

Con relación a la actual categoría, presentamos las concepciones iniciales del 

estudiantado sobre el rol que consideran cumplen los artrópodos en un ecosistema con 

organismos de su misma especie; para indagar esto, planteamos una situación problema en 

la que se hacía alusión a un artículo científico de la revista Nature sobre una especie del 

género Psorthaspis y las relaciones entre arañas y avispas. Aquí la principal subcategoría 

evidenciada (Gráfica 8.3) es Sin Rol, mientras que las menos representativas son Procesos 

Biológicos y Nicho Ecológico. A continuación, mostramos algunas evidencias textuales de 

cada una de ellas. Las anteriores subcategorías surgen a partir de las concepciones del 

estudiantado acerca de la dinámica ecológica entre las especies. 

 

a) Sin Rol 

En esta subcategoría encontramos 28 estudiantes que representan el 100% de la 

población, quienes describen en las respuestas algunas características mencionadas en la 

situación problema formulada en la pregunta. De manera preocupante destacamos que todo 

el estudiantado desconoce la diversidad de procesos biológicos que llevan a cabo los 

artrópodos en los ecosistemas y por ello, su interpretación frente al concepto de Nicho 

ecológico es incipiente. A manera de ejemplo, exponemos lo descrito por E5 y E19: 

 

E5CI: “Yo creo que las arañas y las avispas se conectan por las antenas” 

 

E19CI: “Pues que la avispa tiene casi el control de las arañas porque las convierte en 

comida” 

 

 

b) Procesos Biológicos  

En esta subcategoría no se encontró ningún estudiante, sin embargo, la consideramos 

como un Nivel intermedio entre el desconocimiento por parte del alumnado sobre los roles 

ecológicos que pueden llevar a cabos los artrópodos y el aprendizaje que pueden lograr sobre 

el concepto de Nicho ecológico como un asunto estructurante en la comprensión del 

conocimiento ecológico. Sería importante que, en su proceso de aprendizaje, el estudiantado 
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partiera de dicho desconocimiento sobre los papeles biológicos que cumplen estos seres vivos 

en sus ambientes, y poco a poco se fueran acercando al concepto de Nicho ecológico, a través 

de la identificación de diversos procesos biológicos entre estos seres vivos, sus poblaciones 

biológicas y comunidades.  

 

c) Nicho Ecológico 

Por último, en esta subcategoría no se encontró ningún estudiante. Consideramos que 

esta subcategoría hace referencia al estudiantado que se encuentra en una situación que 

proponemos como Nivel de referencia, en el cual  los estudiantes entienden, desde sus propias 

construcciones y aprendizajes, el concepto de Nicho ecológico como una manera de 

comprender el rol ecológico de los seres vivos y los diversos papeles biológicos que 

desempeñan en la dinámica de los ecosistemas y por tanto la importancia de favorecer 

procesos de conservación de los organismos y sus ambientes. 

 

Gráfica 8.3. Concepciones iniciales del estudiantado acerca de la categoría Rol 

ecológico. 
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El primer asunto por destacar sobre esta categoría es el desconocimiento total del 

estudiantado sobre asuntos de orden ecológico de los seres vivos y sus implicaciones en la 

dinámica de los ecosistemas. Consideramos que esto puede estar relacionado con varios 

asuntos, por una parte a que los conceptos estructurantes de la ecología son abordados con 

organismos que no son cotidianos en el contexto en el que se encuentra el estudiantado 

(generalmente mamíferos), mientras que grandes taxones megadiversos como los artrópodos 

son escasamente empleados para explicar asuntos ecológicos;  estudios en el contexto 

europeo como los de Fančovičová y Prokop (2018) y Wüst-Ackermann et al., (2018) e 

investigaciones regionales como los de Perdomo (2018) y Guevara et al., (2018) han puesto 

de manifiesto el escaso empleo de organismos invertebrados para la enseñanza y aprendizaje 

de conceptos, procedimientos y actitudes ecológicas.  

Sánchez y Pontes (2010)  señalan que es importante la inclusión de conceptos 

ecológicos en el currículum de ciencias naturales de primaria y bachillerato, en pro de resaltar 

la necesidad de potenciar la educación en valores ecológicos y avanzar hacia una ética 

medioambiental global, algo que como hemos mencionado, se encuentra escasamente 

abordado de manera explícita en los Estándares de Competencias para el Área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, estipulados por el Ministerio de Educación Nacional 

(2004).  

Los resultados que hemos puesto de manifiesto en esta categoría, nos representan una 

alta dificultad de aprendizaje del estudiantado sobre asuntos ecológicos, la supremacía de la 

importancia de los animales sobre las plantas en las dinámicas ecológicas, el excesivo uso de 

animales domésticos y su carácter utilitario; de igual manera este desconocimiento ecológico 

puede generar dificultades al razonar acerca de la dimensión espacial en los ecosistemas 

(poca comprensión sobre las escalas biológicas), entre otros (Rincón, 2011).  

En concreto sobre el rol y las relaciones ecológicas, desconocimientos de este estilo 

pueden generar en los estudiantes dificultades en la comprensión de las interacciones entre 

los componentes bióticos de los ecosistemas, lo que dificulta al alumnado razonar acerca de 

los controles y equilibrio en los ecosistemas (Grotzer y Bell-Basca, 2003). De hecho, estas 

escasas comprensiones ecológicas pueden generar también amplias dificultades en el 

entendimiento de conceptos estructurantes como el de Ecosistema, ya que los estudiantes 
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pueden presentar dificultades al razonar acerca de este como un sistema, pueden representar 

las redes tróficas como secuencias lineares basadas en una relación causa-efecto (Rincón, 

2011). Inclusive, desde el punto de vista actitudinal, Jiménez (2003) destaca que estas 

perspectivas en las que no existe un pensamiento ecológico ni una de las implicaciones de 

los organismos en la dinámica de los ecosistemas a partir de sus roles biológicos, pueden 

estar relacionadas con el amplio desinterés del estudiantado sobre la conservación de los 

insectos y la restricción de los problemas ambientales como una excesiva contaminación, la 

escasa atención sobre los recursos abióticos y la dificultad para aceptar la propia 

responsabilidad personal en ellas. 

Se trata entonces, en palabras de Banet (2000), Jiménez (2003) y Grotzer (2009) que 

los adolescentes en la escuela aprendan sobre el mundo ecológico acerca de las relaciones 

entre los seres vivos y sus ambientes, las interacciones en los ecosistemas, la organización 

de los sistemas y su intercambio de energía y materiales con el medio.  Aquí, destacamos la 

idea de Gavidia (2008) sobre la importancia de que la escuela tenga un papel socializante y 

cuya función sea formar personas críticas con capacidad para tomar decisiones y hacer frente 

a los problemas cotidianos de la sociedad actual, en este caso sobre la biodiversidad cercana 

al contexto del estudiantado. 

Por otra parte, se abordan los roles ecológicos de un ecosistema a partir de los 

artrópodos con el fin de relacionar la importancia de los conceptos estructurantes de la 

ecología con base en el estudio de organismos del entorno. Por lo anterior señalamos que el 

aprendizaje significativo del estudiantado surge a partir de la interacción del estudiante con 

la realidad. En este sentido, Baldaia (2006), considera que desde un modelo de enseñanza 

por investigación, la actividad de campo, que consideramos fundamental en nuestra 

investigación como una manera de acercar al estudiantado sobre el conocimiento de la 

diversidad biológica, debe ser vista desde un enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad, que 

contemple lo ecológico y lo ético, y que no tome la experimentación como centro del 

aprendizaje y del conocimiento, sino que se base en aspectos cotidianos de los estudiantes, y 

a través de los cuales ellos realicen procesos como prever, observar, explicar, interrogar y 

argumentar. 
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Siguiendo lo anterior, la implementación de las salidas de campo como estrategia 

didáctica para enseñar ciencias, ofrecen oportunidades educativas de incuestionable valor, 

relacionadas con su dimensión emocional, afectiva, cognitiva y ambiental, y son 

fundamentales en la valoración de la biodiversidad, la generación de actitudes en pro de la 

conservación de los seres vivos, la adquisición de destrezas del trabajo científico y el contacto 

directo con los entornos naturales (Amórtegui, 2018), en nuestro caso sobre al aprendizaje 

de la ecología de los artrópodos y sus relaciones con el ambiente, todo esto en el contexto 

particular de la Escuela Normal Superior de Neiva y los estudiantes de educación secundaria. 

8.2.4 Relaciones Ecológicas 

 

Con respecto a esta pregunta, que tuvo como objetivo indagar al estudiando sobre su 

conocimiento acerca de las generalidades de relaciones ecológicas, planteamos una situación 

problema en la cual una abeja reina virgen del Género Lasioglossum y su interacción con 

zánganos a través del “vuelo nupcial”. Con base en esto, identificamos las siguientes 

subcategorías (Gráfica 8.4) Desconocimiento, Procesos biológicos e Intra e inter. A 

continuación, mostramos algunas evidencias textuales de cada una de las categorías. 

 

d) Desconocimiento 

En esta subcategoría encontramos los 28 estudiantes que corresponden al 100% de la 

población de estudio. Las ideas alternativas del estudiantado se centraban en procesos 

genéticos especialmente, sin precisar de manera clara asuntos relacionados con la ecología 

de los artrópodos. Por ejemplo, dos estudiantes E20 y E28 comparten que: 

 

E20CI: “Relación de manipulación porque lo ayudan a incubar huevo después de transporte y 

después se la come” 

 

E28CI: “Pues que los zanganos son muy débiles y mueren muy rápido y son los machos. En 

cabio lasioglossun que son las mujeres son mas resistentes.” 

 

Igualmente, las ideas alternativas de la población de estudio fueron comprobadas en la 

actividad de dibujo, tal y como se muestra en la siguiente imagen, en donde el estudiantado 

plasmó y describió su idea en concreto sobre un artrópodo en particular; en esta actividad 
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también vale la pena destacar que ningún estudiante relacionaba el individuo que realizaron 

con otros organismos ni representaron el ecosistema en donde se encuentran, mostrándose 

así una perspectiva alejada de la relación organismo y su ambiente en el que se desarrolla. 

 

Ilustración 8.3. Representación de E28 acerca de un artrópodo. 

 

e) Procesos biológicos  

En esta subcategoría no se encontró ningún estudiante, pese a que reconocen a los 

artrópodos como organismos vivos y mencionan características generales de lo vivo, no 

reconocen en la situación problema planteada procesos biológicos relacionados con el 

equilibrio de los ecosistemas. Si bien esta subcategoría es un Nivel intermedio, consideramos 

como punto de partida para reconocer las relaciones ecológicas, la comprensión sobre las 

características de lo vivo, principal objeto de estudio de la biología (Castro y Valbuena, 

2007:2018), en tal medida que, al entender sus particularidades, puedan posteriormente 

aprender sobre sus procesos biológicos.  

 

f) Inter e intraespecífica  

En esta subcategoría no ubicamos ningún estudiante; podemos inferir que es debido a que la 

temática de relaciones ecológicas pertenece, según los Estándares Básicos de Competencias 

para el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental (Ministerio de Educación 

Nacional, 2004), a los  grados séptimo u octavo y por tanto su abordaje como contenido de 

aprendizaje hasta el momento ha sido escaso, por lo que inferimos que el estudiantado 

probablemente no haya abordado está temática en la escuela cuando realizamos la aplicación 

del Pre Test. 
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Gráfica 8.4. Concepciones iniciales del estudiantado acerca de la categoría Relación 

ecológica. 

 

El estudio de los artrópodos y sus características biológicas, continúan siendo en el 

departamento del Huila un amplio campo de investigación y más aún sobre su enseñanza; 

algunos de estos seres vivos han sido estudiados específicamente abordados desde un grupo 

de organismos de vertebrados como por ejemplo los esquizoides en Oparapa (Perdomo, 

2018), Composición y diversidad de Odonatos en la tribuna (Castrillón y Salazar, 2013), 

Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes ecológicas a través del 

uso de arañas (Guevara y Quiroga, 2016), Enseñanza y Aprendizaje de la Quiropterofauna a 

través del diseño y aplicación de una Unidad Didáctica (Rivera, 2015). 

 

Con relación a esta categoría, estudios como el de Guevara y Quiroga (2016) han 

puesto de manifiesto la dificultad del estudiantado de educación secundaria para identificar 

las diversas interacciones ecológicas que establecen los seres vivos con sus ambientes, 

especialmente en el nivel de organización de las poblaciones biológicas, llamando la atención 

sobre la escasa comprensión del alumnado sobre la dinámica de los ecosistemas y su relación 
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con procesos como la competencia, la proto-cooperación, el cortejo, entre otras y su 

influencia en las características espaciales y temporales de las poblaciones.  

 

Con relación a las investigaciones sobre las relaciones ecológicas, hemos establecido 

que son pocos los estudios que aborden estos asuntos biológicos empleando como medio 

didáctico los artrópodos; entre ellos algunos se acercan a analizar la relación planta-insecto 

como el de González (2012) en ecosistemas mediterráneos. En el contexto nacional, 

investigaciones como la de Duarte (2012) establece la importancia del estudio de las 

interacciones biológicas y su vinculación con los saberes populares de la comunidad 

educativa, algo que fue fundamental en nuestra investigación y en el diseño de la intervención 

didáctica. En este mismo sentido, el estudio de Robles (2013) abordó el estudio de los 

insectos y la relación insecto-planta desde una perspectiva filogenética y ecológica; de igual 

manera, Hincapié (2015) resalta el estudio de los insectos para el reconocimiento de su 

importancia ecológica a partir de la recolección de los mismos en los hogares del 

estudiantado.  

 

Sobre estos últimos estudios, destacamos que si bien abordan ciertos procesos 

ecológicos, no abordan en concreto las características propias de las diversas relaciones inter 

e intraespecíficas como por ejemplo competencia, depredación, mutualismo, simbiosis, entre 

otras; además, como se pudo observar, la mayoría de estudios aborda la implementación de 

los insectos como medio didáctico, sin embargo consideramos que los diversos grupos de 

artrópodos pueden ser empleados como estrategia didáctica para favorecer la adquisición de 

actitudes positivas sobre estos seres vivos y su conservación; la idea es entonces que nuestra 

intervención didáctica ha contemplado los diversos roles ecosistémicos que tiene los 

artrópodos, situación que ha sido demostrada por Cornelisse y Sagasta (2018) como un 

elemento que permite incrementar las actitudes de los estudiantes en educación primaria 

sobre la conservación de estos seres vivos.  

  8.2.5 Morfología 

 

Con relación a la presente categoría, exponemos las concepciones que presenta el 

estudiantado acerca de la morfología de un insecto. De esta forma, mediante la ilustración de 
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un insecto del orden Hymenoptera, el estudiantado especificó cada una de las partes 

anatómicas que reconoció en el individuo; (Gráfica 8.5) aquí hemos hallado que la principal 

subcategoría corresponde a Estructuras Genéricas, mientras que las menos representativas 

son Estructuras Especificas y Estructura de Artrópodos. A continuación, mostramos algunas 

evidencias textuales de cada una de ellas. 

 

a) Estructuras Genéricas  

En esta subcategoría encontramos que 21 estudiantes, (72,41% de la población total), 

señalan estructuras generales morfológicas de algunos seres vivos, específicamente del 

dominio Eukarya y en algunos casos partes específicas de algunos seres vivos como 

mamíferos; por ejemplo, estómago, cadera, boca, rodilla, entre otras. Las concepciones del 

estudiantado hacen parte de la asociación de funciones que cumple cada estructura. Sin 

embargo, desconocen terminología científica asociada a la morfología de cada grupo de 

organismos y por tanto las diferencias que presentan. A manera de ejemplo, exponemos a 

continuación lo señalado por E25 en donde de acuerdo con lo anterior, observamos 

(Ilustración 8.4) estructuras como “estómago y rabo”. 

 

 

Ilustración 8.4. Identificación de estructuras de una hormiga por parte de E25. 
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b) Estructuras Específicas 

En esta subcategoría encontramos ocho estudiantes (27,58% de la población total), que 

identifican y reconocen partes como ojos, pico, rabo, patas, entre otras. Podemos inferir que 

lo anterior puede estar ocurriendo debido a que el estudio y acercamiento de los estudiantes 

al “mundo” de los artrópodos es escaso, mientras que en general, sus conocimientos están 

relacionados más con organismos denominados “carismáticos”. A manera de ejemplo, 

exponemos (Ilustración 8.5) a continuación lo señalado por E30 en donde a diferencia de la 

categoría anterior, menciona la “antena”. 

 

Ilustración 8.5. Identificación de estructuras de una hormiga por parte de E30. 

 

c) Estructuras de Artrópodos 

En la presente subcategoría no se encuentra ningún estudiante, sin embargo, la 

consideramos como un Nivel de referencia, en la que los adolescentes identifican que para 

estudiar y comprender la diversidad de seres vivos correspondientes al grupo de los 

artrópodos, es menester el conocimiento especializado sobre la anatomía y morfología de 

cada una de las clases, insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos; muestra de ello puede 

ser el vocabulario especializado que se encuentra en claves taxonómicas, por ejemplo para el 

caso de insectos Triplehorn y Johnson (2005), o moluscos Vázquez y Sánchez (2015), entre 

otros.  
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Gráfica 8.5. Concepciones iniciales del estudiantado acerca de la categoría Morfología. 

 

En primera medida consideramos importante destacar el escaso conocimiento de los 

estudiantes sobre la diversidad biológica, una amplia dificultad de aprendizaje compartida 

por estudiantes en educación secundaria a nivel mundial. Ejemplo de ello, en el contexto 

brasilero, Oliveira et al., (2019) destacan que el conocimiento de los adolescentes sobre los 

diversos grupos suele estar relacionado en gran medida por animales salvajes vertebrados, 

mientras que apenas el 2,3% de sus afirmaciones dan cuenta de invertebrados.  

 

Consideramos que este desconocimiento está fuertemente relacionado con la escasa 

competencia del estudiantado para referirse morfológicamente, en este caso, a los insectos y 

sus particularidades estructurales y anatómicas. Inferimos, además, que existen aquí 

dificultades en la comprensión taxonómica de los seres vivos. En este sentido, estudios como 

el de Pérez et al., (2010)  identifica que los alumnos presentan deficiencias en el uso de 

criterios científicos para la identificación de los diversos grupos de seres vivos, por ejemplo 

el uso de categorías como “vuelo” o “que viven en el agua”; sus capacidades de clasificación 

se reducen en varios casos a una sola característica, sin tener en cuenta la importancia de 
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considerar distintos aspectos al mismo tiempo para poder generar una adecuada descripción 

morfológica y una precisa organización taxonómica.  

 

Por tanto, consideramos la clasificación taxonómica como un aspecto fundamental de 

nuestra intervención didáctica, de tal manera que los estudiantes comprendan que, al estudiar 

un organismo, un artrópodo en el caso de la actual investigación, no corresponden 

únicamente a la adjudicación de un único atributo morfológico sino a la atribución de 

diversas características biológicas (Allen, 2015).  

 

Para el caso particular de la situación problema que planteamos a los estudiantes en el 

pre test, sobre la descripción de una hormiga, llamamos la atención sobre el papel que ha 

tenido el cine y la televisión, por ejemplo, a través de películas como “Antz”, una película de 

animación por computadora producida por Dreamworks Animation en 1998, que destaca la 

vida de una hormiga macho y su vida en una colonia. Si bien, las bondades y fortalezas del 

cine en la enseñanza de las ciencias naturales han sido ampliamente argumentadas por autores 

como Grilli (2018), destacamos que en varios casos, y en especial en el grupo de los 

artrópodos y en general de los animales poco carismáticos, estas secuencias cinematográficas 

pueden generar visiones antropocéntricas sobre la naturaleza biológica de los organismos y 

convertirse en un obstáculo en la comprensión de la biología y ecología de los diversos seres 

vivos y desde allí, la generación de actitudes negativas hacia su conservación (García, 2008).  

Por esto, en nuestra intervención didáctica, hemos empleado el cine y la televisión 

como un activador de las ideas previas del alumnado en las diversas temáticas abordadas y 

que, desde allí, los estudiantes generen capacidades críticas y argumentativas sobre la ciencia 

y sus implicaciones con la sociedad, la tecnología y el ambiente (Carbajo, 2014).   

8.2.6 Saberes Populares 

 

Con relación a la presente categoría, presentamos los conocimientos del estudiantado 

acerca de los saberes populares relacionados con los artrópodos, con el fin de conocer el uso 

y valor que le da la comunidad a este grupo de organismos e indagar acerca de la relación 

que encuentran en estos conocimientos ancestrales con el estudio de la ciencia; para ello, 
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planteamos al estudiantado una situación en la que un abuelo le contaba a su nieto sobre el 

uso medicinal de un alacrán para tratar alergias de la piel. Con base en esto, (Gráfica 8.6) 

encontramos que la principal subcategoría evidenciada es Desconocimiento, mientras que las 

menos representativas son Explicación Científica y Ciencia, y Saber Popular. A 

continuación, mostramos algunas evidencias textuales de cada una de ellas. 

a) Desconocimiento 

En esta subcategoría encontramos 18 estudiantes, (64,28 % de la población total), 

quienes manifiestan que sus padres, abuelos o vecinos no tienen conocimientos acerca de 

saberes tradicionales relacionados con arácnidos, insectos, miriápodos o crustáceos. A 

continuación, mostramos algunas ideas de E10 y E13:  

 

E10CI: “No e escuchado ninguna historia de ellos. Pues no tengo ninguna explicación lógica y 

no creo que haya una explicación científica, pues para mi” 

 

E13CI: “No conozco historias sobre los artrópodos”. 

 

b) Explicación Científica  

 

En esta subcategoría encontramos 10 estudiantes (35,71% de la población total) 

quienes describen algunos aspectos sobre ciencia y tecnología y su posible relación con este 

grupo de organismos; por ejemplo, para el caso de los alacranes y las cucarachas, manifiestan 

conocer que son empleados para aliviar dolores; sin embargo, no atribuyen una explicación 

científica a dicha situación, ni consideran estas afirmaciones como valiosas desde la 

perspectiva de la importancia de los saberes ancestrales. A continuación, mostramos las ideas 

de E10 y E11: 

 

E10: “El alacrán es muy poderoso proporciona fuerza para que la herida de jose se sane mas rápido 

y pueda recuperarse” 

 

E11CI: “El alacrán es muy poderoso proporciona fuerza para que la herida de jose se sane ms rápido 

y pueda recuperarse. Al convinar el alcohol con el veneno o con el alacran la herida va a sanar más 

rápido porque el alcohol cumple con sanar y que la piel se una y el alacran hace que se acelere y sea 

mejor. 
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d) Ciencia y Saber Popular 

En esta subcategoría no encontramos ningún estudiante que manifestara saberes 

ancestrales y populares relacionados con los artrópodos ni que argumentaran sobre su valor 

como expresión cultural; tampoco sobre su relación con la comunidad y la relación de estos 

con el conocimiento científico; esto es lo que llamaríamos un Nivel de referencia.  

 

 

Gráfica 8.6. Concepciones iniciales del estudiantado acerca de la categoría Saberes 

populares. 

 

En primera medida, sobre esta categoría nos parece importante destacar la importancia 

del reconocimiento no solo de la diversidad biológica, sino también de la diversidad social y 

cultural de Colombia; desde la perspectiva de Castaño (2005), se requieren otras formas de 

apropiación del conocimiento biológico y, por ende, formas diferentes de pensar la educación 

en el país, siendo vital el compromiso por la comprensión de las particularidades del contexto 

y de los vínculos con las poblaciones, en la perspectiva de trascender con sentido las 

posibilidades de vida de las personas y de las comunidades; asumiendo que el conocimiento 

no es universal, es diverso, cambia de acuerdo con el tipo de sociedad, con el tipo de cultura 
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y con la época, en nuestro caso estudiantes de condiciones sociales y económicas bajas que 

provienen en su mayoría de familias campesinas.  

 

Pese a lo anterior, es de destacar que en la idea de Pozo y Gómez (1998), las prácticas 

educativas que planteamos para abordar los artrópodos, su biología y relaciones, son 

propuestas, planeadas y desarrolladas por los estudiantes desde su saber cotidiano y 

enriquecidas con el conocimiento científico escolar que se construye junto con sus docentes. 

Desde este enfoque el estudiante es capaz de identificar o reconocer las limitaciones de su 

conocimiento cotidiano, y entrar en conflicto con él, de manera que reconoce que es necesario 

replantear dicho conocimiento y asume nuevas posiciones de acuerdo con un conocimiento 

científico y/o cotidiano. 

 

Se trata entonces de que los estudiantes puedan acercarse a una perspectiva de un 

aprendizaje de la Biología escolar de referencia, en donde se tengan en cuenta no solo 

conceptos, sino formas de proceder que permitan la toma de decisiones científicamente 

argumentadas (Ravanal y Quintanilla, 2012). 

 

Por último, destacamos que desde la perspectiva de la etnozoología, la compilación de 

Monroy et al., (2015) destaca el alto valor social y cultural de los saberes de las diversas 

comunidades indígenas en Latinoamérica sobre diversos grupos de organismos; en concreto, 

sobre los artrópodos, la compilación de Costa-Neto (2014) muestra la amplia gama de saberes 

culturales y ancestrales sobre varios grupos de estos seres vivos y su importancia en el acervo 

cultural de diversos grupos humanos en países como Brasil.  

 

Dada esta situación, hemos considerado como elemento fundamental del inicio de 

nuestra intervención, el llamado de atención sobre el valor social y cultural de los saberes 

acerca de los artrópodos, con especial énfasis en las comunidades indígenas que hacen parta 

de la región huilense. Estudios como los de Flórez y Gaitán (2015), Rivera (2015), Guevara 

y Quiroga (2016), Perdomo (2018) y Gómez y Herrera (2018) han mostrado la importancia 

de la vinculación de los saberes populares en los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre 
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la diversidad biológica, en especial la que es considerada comúnmente como “poco 

carismática”.  

 

8.2.7 Conservación 

 

Con relación a la presente categoría, planteamos la observación del estudiantado sobre 

una escena cinematográfica de la película Bee movie: la historia de una abeja, una película 

animada en 3D, dirigida por Simon J. Smith y Steve Hickner, escrita, producida y 

protagonizada por Jerry Seinfeld, que fue estrenada en 2007 y trata la vida de una abeja recién 

graduada de la universidad que no se cree abeja de colonia, y sin decidirse de un trabajo, se 

va de su colmena para encontrar un objetivo. En este sentido, encontramos (Gráfica 8.7) que 

la principal subcategoría evidenciada es Productores de Miel, mientras que las menos 

representativas son Polinizador y Rol Ecológico y Conservación. A continuación, 

describimos cada una de ellas. 

a) Productores de Miel 

En esta subcategoría encontramos 17 estudiantes, (56,66 % de la población total), 

quienes reconocen a las abejas como organismos productores de miel, sin embargo, no las 

identifican precisamente a partir de su rol ecológico como polinizadores o su importancia 

biológica en los ecosistemas, ni tampoco desarrollan argumentos en pro de la construcción 

de actitudes hacia la conservación de este grupo de organismos. A continuación, mostramos 

la idea de E8 y E12:  

 

E8CI: “Son importantes porque nos dan miel” 

 

E12CI: “Una verdadera razón por la cual es importante en nuestro país es que ellas nos dan 

la miel y gracias a ellas podemos obtener remedios”. 

 

b) Polinizadores 

En esta subcategoría encontramos 13 estudiantes (43,33% de la población total); en 

este Nivel intermedio el estudiantado además de reconocer a las abejas como productoras de 

miel, reconocen algunas de sus implicaciones en el proceso de polinización (aunque en 

algunos casos desde una perspectiva antropocéntrica utilitaria), sin embargo, no señalan la 
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importancia de la conservación de estos organismos. A continuación, mostramos una idea de 

E15 y E27: 

 

E15CI: “Es importante porque las abejas son las que nos dan el polen” 

 

 

E27: “Porque Colombia es uno de los países con mejor flora y sin las abejas no hay flores vivas” 

 

 

c) Rol ecológico y Conservación 

En esta subcategoría no se encontró ningún estudiante que reconociera no solo el papel 

biológico que cumplen estos insectos en los ecosistemas, sino también sobre la importancia 

de su conservación para el mantenimiento de la dinámica de los ecosistemas.  

 

Según Prokop, Prokop y Tunnicliffe (2008) mencionan que generalmente las actitudes 

hacia el medio ambiente, o la dimensión afectiva, son un predictor muy importante del 

comportamiento pro-ambiental que del conocimiento ambiental mismo. Por lo tanto, es 

necesario transformar aquellas concepciones que influencien negativamente la comprensión 

de la importancia de la conservación de los artrópodos en el ecosistema. 
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Gráfica 8.7. Concepciones iniciales del estudiantado acerca de la categoría 

Conservación. 

 

Es importante generar aprendizajes encaminados hacia la conservación de la diversidad 

biológica, con el fin de concientizar al estudiantado sobre la importancia que tiene la 

biodiversidad frente al adecuado funcionamiento de los ecosistemas, así como también para 

preservar la gran variedad biológica que se ha generado a lo largo de estos millones de años. 

De igual forma, es de importancia resaltar el rol del mundo natural en las miles de maneras 

diferentes en que los organismos del planeta interactúan entre sí, para contribuir al balance 

del ecosistema global y la supervivencia del planeta, teniendo en cuenta que no hay una sola 

forma de vida que pueda vivir sin interacciones en un ecosistema (Villafrades, 2017).  

 

Sobre esto, autores como Banet (2000), Jiménez (2003) y García  y Martínez (2010) 

llaman la atención sobre la pérdida de diversidad biológica y su contribución al agravamiento 

de la crisis ambiental y a la percepción de ésta como verdadera emergencia planetaria, por 

tanto el abordaje de esta situación en el aula y en nuestra intervención didáctica ha 

contemplado la formulación de preguntas operativas, la elaboración de hipótesis y la 

predicción de resultados, con miras a acotar y a orientar creativamente el tratamiento de 

situaciones problemáticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad, en concreto 

en el contexto de los artrópodos en la región huilense. 

 

Destacamos que si bien, en los últimos años el Semillero de Investigación ENCINA-

Enseñanza de las Ciencias Naturales, ha venido desarrollando estudios e intervenciones 

didáctica en pro de la conservación de diversos grupos de organismos que generan actitudes 

negativas. Para el caso del grupo de las abejas, los estudios didácticos son incipientes, apenas 

se encuentran estudios de índole científico, por ejemplo, el de Mosquera, Laverde y Bastidas 

(2013) sobre inventarios apícolas de la región huilense.  

 

Por último, como una de las principales estrategias que hemos considerado para genera 

atender a esta situación en particular, hemos considerado como medio fundamental el 

aprendizaje a través de Prácticas de Campo en nuestra intervención didáctica y así aprovechar 
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el entorno próximo de la Escuela Normal Superior de Neiva. Hemos tenido en cuenta esta 

estrategia dada su alta efectividad en la adquisición de conceptos, procedimientos y actitudes 

que permiten al alumnado comprender desde una perspectiva sistémica y a manera de red de 

relaciones, el fenómeno de lo viviente; aquí a diferencia de otras estrategias como los museos 

o zoológicos, se favorece la comprensión de la vida silvestre junto con una alta potencia en 

la generación de comportamientos en pro de la conservación de los ecosistemas (Castro y 

Valbuena, 2007; Morag y Tal, 2012; Del Toro, 2014). 

 

8.2.8 Cuidado Parental 

 

Con relación a la presente categoría, presentamos las ideas previas del estudiantado 

acerca de las relaciones ecológicas intraespecíficas en los artrópodos; para esto, planteamos 

al estudiantado una situación problema en la que se analizaba una imagen de un individuo de 

la especia Chactas sp en la que se mostraba el cuidado de las crías. En este sentido 

encontramos (Gráfica 8.8) que la principal subcategoría evidenciada es Canibalismo, 

mientras que las menos representativas son Inespecífico, Reproducción y Ciencia y Relación 

Intra especifica. A continuación, mostramos algunas evidencias textuales de cada una de 

ellas.  

a) Inespecífico, Reproducción  

En esta subcategoría encontramos 12 estudiantes, (40 % de la población total), quienes 

desconocen que la imagen presentada muestra una relación Intra especifica relacionada con 

el cuidado parental. A continuación, mostramos la idea de E13 y E30:  

 

E13CI: “Está cumpliendo su función.” 

 

E30: “Relación de madre e hijos, Relación buena” 

 

b) Canibalismo  

En esta subcategoría encontramos 18 estudiantes (60% de la población total) 

mencionan una idea alternativa que es común en la región huilense, la cual es pensar que las 

crías se están comiendo a la madre. Sin embargo, se desconoce que la madre está cuidando 
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de sus crías y por eso las mantiene sobre de ella. A continuación, mostramos dos ideas de 

E27 y E29: 

 

E27: “pues yo creo que la relación parece que se están comiendo a su mama y para mi eso es raro y 

un poco asqueroso” 

 

 

 

E29CI: “Yo deduzco que al ver está imagen se puede observar como otros individuos se lo están como 

comiendo, por instinto” 

 

 

 

c) Intra especifica 

En esta subcategoría no se encontró ningún estudiante, es decir, no encontramos en el 

pre test respuestas que relacionara la imagen presentada con una relación Intra especifica.  

Sánchez y Pontes (2009) mencionan que los temas de ecología tienen una presencia 

importante en el currículum de ciencias naturales, por tanto, es importante resaltar la 

necesidad de potenciar la educación en valores ecológicos y avanzar hacia una ética 

medioambiental global, desde la perspectiva de que es un tema educativo de carácter 

transversal e interdisciplinar (España y Prieto, 2009).  
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Gráfica 8.8. Concepciones iniciales del estudiantado acerca de la categoría Cuidado 

parental. 

 

Desde el punto de vista biológico, cabe destacar que dichas relaciones ecológicas intra-

específicas, a menudo pueden actuar incrementando la variedad de recursos y hábitats 

utilizados por una población (Pianka, 1982). En este sentido, Ricklefs (1998) expone que las 

interacciones entre especies (interespecíficas) se pueden clasificar como interacciones 

consumidor-recurso (predador- presa, herbívoro- planta, y parasitismo), mutualismo y 

competencia, entre otros. Lo fundamental aquí, es la comprensión de las dinámicas biológicas 

y ecológicas sobre las poblaciones, comunidades y ecosistemas (Odum y Barrett, 2006). 

Ahora bien, el conocimiento del estudiantado sobre estos diversos aspectos ecológicos, puede 

contribuir en la promoción de actitudes favorables hacia el medio ambiente en la medida en 

que incrementen la capacidad de los estudiantes para comprender la relación de las especies 

con la biosfera (Fernández y Jiménez, 1995). En este mismo sentido, cabe destacar que aquí 

el pensamiento sistémico y correlacional parece ser ausente en el alumnado, en tal sentido 

como plantea García (2003), en la escuela tradicional las nociones ecológicas suelen 

presentarse como dogmas donde se conciben las relaciones ecológicas como conceptos 

estáticos y cerrados con una única formulación posible, generando así una versión 

reduccionista de la ecología, sin aclarar la propia noción de interacción, obstaculizando así 

la construcción de una concepción compleja sobre la organización ecológica.  

 

Ya desde el punto de vista didáctico, nos llama la atención la fuerte presencia del 

reconocimiento del canibalismo como una relación entre individuos de una misma especie, 

en este caso sobre un escorpión. Estudios como el de Gómez et al., (2018) han puesto de 

manifiesto que esta relación ecológica suele ser reconocida por el estudiantado al analizar 

otros grupos de seres vivos no carismáticos, por ejemplo, los ofidios, aunque, tal cual como 

ocurre en nuestra investigación, no se especifican las implicaciones ecológicas de este tipo 

de interacción en la dinámica poblacional y en el mantenimiento de los ecosistemas. 
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8.2.9 Trabajo De Campo  

 

Con relación a la presente categoría, mostramos las concepciones del estudiantado 

acerca de las maneras y estrategias para el estudio sobre los artrópodos en campo; para ello 

planteamos una situación problema en la que dos estudiantes opitas apasionados por la 

zoología debían averiguar cuántos y cuáles artrópodos se podrían encontrar en el parque 

bosque de una institución educativa. Con base en esto, (Gráfica 8.9) encontramos que la 

principal subcategoría evidenciada fue Observación, mientras que las menos representativas 

fueron Inespecífico, Desconocimiento y Método y procedimiento A continuación, mostramos 

algunas evidencias textuales de cada una de ellas.  

a) Desconocimiento 

En esta subcategoría encontramos 10 estudiantes, (33,33 % de la población), quienes 

desconocen las características de trabajo de campo en el entorno próximo a la escuela y en 

específico sobre la manera de estudiar los artrópodos en sus ambientes naturales. A manera 

de ejemplo, exponemos a continuación lo señalado por E19 y E20. 

 

E19CI: “Pues yo creo que le podría preguntar al profesor que ya haya ido al parque bosque y 

él le podría contestar” 

 

E20.CI: “Pues ir con un profesor y con pocos estudiantes para contar cuantos artrópodos se 

encuentran en el sector”. 

 

b) Observación   

En esta subcategoría encontramos de manera mayoría 18 estudiantes (60% de la 

población total) que mencionan la observación como la primera y principal manera en la que 

se pueden estudiar los artrópodos en campo; sin embargo, destacamos que no describen 

específicamente un método y un procedimiento a seguir en una salida de campo, ni el empleo 

de materiales concretos y metodologías específicas para el muestro y análisis de diversos 

artrópodos en los ambientes naturales próximo a las instituciones educativas. A manera de 

ejemplo, exponemos a continuación lo señalado por E7 y E18. 
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E7CI: “Pues yo creería que podrían llevar lupa y esos materiales que utilizan los científicos para ver 

cosas pequeñas o investigar cosas diminutas” 

 

E18CI: “Mirarlos y observarlos bien para poder escribir sus partes y mirar que comen y cuáles son 

sus actividades". 

 

 

 

 

 

c) Métodos y Procedimientos 

En esta subcategoría encontramos tan solo dos estudiantes, (que corresponden al 6,66 

% de la población), quienes se acerca en sus descripciones a métodos y procedimientos 

específicos para el estudio de los artrópodos, por ejemplo, en lo concerniente a métodos de 

captura de algunos organismos. A manera de ejemplo, exponemos a continuación lo señalado 

por E13. 

 

E13.CI: “Podrían hacer una investigación con algo de comida o algo que los atraiga y así verlos de 

cerca”. 

 

 

Gráfica 8.9. Concepciones iniciales del estudiantado acerca de la categoría Trabajo de campo. 
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En esta categoría destacamos que los estudiantes en su mayoría carecen de 

conocimiento sobre los métodos y procedimientos que se utilizan en las salidas de campo 

para el estudio de los organismos, en nuestro caso sobre los artrópodos en el entorno próximo. 

Para Del Carmen (2000), los objetivos de las actividades de laboratorio y campo 

pueden ser muy variados. Pueden estar dirigidos a aumentar la motivación de los alumnos 

hacia las ciencias experimentales, a favorecer la comprensión de los aspectos teóricos, a 

enseñar técnicas específicas, a desarrollar estrategias investigativas o a promover actitudes 

relacionadas con el trabajo científico. Así mismo, concordamos con Krepel y Durrall (1981), 

quienes definen salida de campo como aquel viaje que realiza una escuela o una clase con 

una intención educativa, donde el alumnado puede interactuar con el entorno, experimentar 

y observar para asociar sus ideas con conceptos científicos a través de la experiencia. 

La utilidad más importante de las excursiones radica en el hecho básico de que 

proporcionan el mayor medio realista para encontrar organismos en su entorno real. Esto 

permite a los estudiantes ganar información de primera mano y brindar oportunidades para 

que vean y posiblemente toquen y sientan lo que han oído y leído sobre ellos (Patrick, 2010). 

 

Sin embargo, aun reconociendo la importancia de las actividades de campo para la 

enseñanza de la biología, estas prácticas son muy limitadas. Según, Del Carmen (2000) Ello 

puede deberse a diferentes motivos: excesivo número de alumnos, falta de instalaciones o 

recursos adecuados, o poca formación en relación a este tipo de actividades. Junto a estos 

motivos objetivos hay otros de tipo más subjetivo, ya que la realización de trabajos prácticos 

requiere dedicar tiempo a su preparación y afrontar y tratar de solucionar los problemas que 

puedan presentarse en su aplicación, y esto requiere unas dosis altas de motivación por parte 

del profesorado y un cierto estímulo o refuerzo por parte del centro. 

 

Para el caso del departamento del Huila, de manera positiva resaltamos experiencias 

educativas como las reportadas por Gómez et al., (2017), Aranda et al., (2017) y Hernández 

et al., (2017) que se han llevado a cabo con estudiantes de educación secundaria en donde 

estos se han acercado a la comprensión de la diversidad biológica desde el estudio de los 

organismos en las propias instituciones educativas y su entorno próximo, en la idea de 
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Costillo et al., (2017) de que el profesorado de primaria y secundaria facilite y propicie en 

mayor y mejor medida este tipo de estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

 

Por ello, desde nuestra intervención didáctica, hemos considerado que el estudiantado 

se acerque al estudio de la artropofauna desde una perspectiva de aprendizaje por 

investigación, en la que el papel del estudiante sea activo, formule sus propias preguntas y 

desarrolle no solo contenidos conceptuales, sino procedimentales y actitudinales (Dourado y 

Leite, 2013).  

 

8.2.10 Implementación Biológica  

 

Con relación a la presente categoría, presentamos las concepciones del estudiantado 

acerca del papel biológico que pueden representar los artrópodos, específicamente como 

bioindicadores; planteamos aquí al estudiantado una situación problema en la que debían 

analizar una noticia de National Geographic acerca de la especie Heteragrion mitratum y su 

conservación en la región huilense. Aquí (Gráfica 8.10) evidenciamos de manera mayoritaria 

la subcategoría Desconocimiento, mientras que las menos representativas fueron 

Generalidades e Indicador Biológico A continuación, mostramos algunas evidencias 

textuales de cada una de ellas.  

a) Desconocimiento 

En esta subcategoría encontramos la mayoría de estudiantes 24 (88,8% de la población 

total), quienes desconocen el papel biológico que cumplen los artrópodos, en concreto aquí 

sobre el rol que pueden desempeñar los odonatos como indicadores por ejemplo de la calidad 

de los cuerpos de agua; destacamos que apenas reconocen que estos seres vivos son 

importantes en el medio ambiente, sin especificar las razones biológicas sobre ello. A manera 

de ejemplo, exponemos a continuación lo señalado por el E11 

 

 

E11CI: “Porque viven en los bosques tropicales de nuestro departamento y eso es 

importante”. 
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Para el caso de E11, destacamos que esta situación se ve de igual manera en el dibujo 

que realizó al representar su idea sobre los artrópodos, mostrando así el desconocimiento en 

este grupo de organismos; trabajos como los de Knight (2007) y Almeida, García y Silva 

(2017) han demostrado la amplia preferencia de animales vertebrados en el conocimiento 

que tiene el estudiantado en educación primaria y secundaria sobre la diversidad del grupo 

de animales.  

 

Ilustración 8.6. Representación de E11 sobre un artrópodo. 

 

b) Generalidades   

En esta subcategoría encontramos tres estudiantes (11,11% de la población total) 

quienes mencionan generalidades acerca del papel biológico de estos organismos en el medio 

ambiente; sin embargo, no reconocen el organismo de la situación problema como indicador 

biológico sobre los ecosistemas en los que se desarrolla. A manera de ejemplo, exponemos a 

continuación lo señalado por E4 y E29: 

 

E4CI: “Se parecen a las libélulas son mas pequeñitos no hacen daño mas bien ayuda a nuestro 

ecosistema” 

 

 

E29CI: “si porque considero que no hacen daño al ecosistema y pueden ayudar en la cadena 

alimenticia” 

  

c) Indicador Biológico  

En esta subcategoría no encontramos ningún estudiante, el cual consideramos como un 

Nivel ideal en donde el estudiantado menciona la importancia de estos organismos en el 
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ecosistema a partir del papel biológico que los artrópodos cumplen, tal como lo son los 

indicadores biológicos, identificando además que, para el caso de algunos odonatos, pueden 

indicar características de la calidad trófica de distintos cuerpos de agua.  

 

 

Gráfica 8.10.   Concepciones iniciales del estudiantado con relación a la categoría 

Implementación biológica. 

 

Cabe recordar en primera medida que los artrópodos cumplen un papel fundamental en 

los ecosistemas debido al rol ecológico que pueden desempeñar como indicadores 

biológicos; para el caso de odonatos como situación problema que presentamos al 

estudiantado, su papel como indicadores puede encontrarse en la síntesis de Roldán (2016).  

Desde el punto de vista didáctico cabe resaltar que investigaciones como Ballouard et 

al., (2012), Barraza (2015) y Sieg, Teibtner y Dreesmann (2018) han demostrado que para 

superar las actitudes negativas del estudiantado sobre los organismos considerados como 

“poco carismáticos”, que son ampliamente compartidas a nivel mundial por adolescentes en 

edad escolar, es menester el trabajo de contacto directo con esta biodiversidad desde las aulas 

de clase y el trabajo de campo. Por ello, nuestra intervención didáctica ha contemplado tanto 
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el desarrollo de Prácticas de Campo como el abordaje de diferentes situaciones problema 

para estudiar los artrópodos, su ecología y su conservación.  

 

8.2.11 Crecimiento y Desarrollo 

 

Con relación a la presente categoría, presentamos las concepciones del estudiantado 

acerca de la metamorfosis que realizan los artrópodos para su crecimiento y desarrollo, en 

concreto hemos planteado al estudiantado una situación problema en la cual deben describir 

una imagen sobre el proceso de desarrollo de una mariposa; con base en esto (Gráfica 8.11) 

encontramos que la principal subcategoría evidenciada es Reduccionista, mientras que las 

menos representativas son Generalidades y Proceso de Crecimiento y Desarrollo. 

a) Reduccionista 

En esta subcategoría encontramos de manera mayoritaria 21 estudiantes (72,41% de la 

población total) quienes reconocen que este proceso es importante, sin embargo, no 

mencionan las implicaciones ni describen el proceso de crecimiento y desarrollo; exponemos 

a continuación lo señalado por E5 y E7. 

 

E5CI: “Este proceso es importante porque tal vez cumple una función y no nos damos cuenta” 

 

E7CI: “Pues creo que este proceso se da para que las mariposas como que se desarrollen y 

cumplan su proceso de crecimiento. Pues si es importante porque las mariposas entonces no 

cumplirían su proceso de crecimiento y desarrollo” 

 

b) Generalidades  

 

En esta subcategoría encontramos ocho estudiantes (27,58) % que mencionan 

generalidades acerca del proceso de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, no reconocen las 

etapas de este proceso. A manera de ejemplo, exponemos a continuación lo señalado por los 

estudiantes E10 y E21: 

 

E10CI: “Pues yo conozco que la horuga se vuelve un capullo luego se convierte en mariposa después 

se reproduce bien y queda en una mariposa bonita y de varios colores” 
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E21CI: “Que primero es una oruga y se convierte en una mariposa y su calor mediante, y si es 

importante porque estas mariposas le dan color a la naturaleza y también le sacan el polen a las 

flores” 

 

 

c) Proceso de crecimiento y desarrollo 

En esta subcategoría no encontramos ningún estudiante, es decir, no encontramos en el 

pre test respuestas en el nivel ideal en donde el estudiantado mencione las etapas de la 

metamorfosis o los tipos de metamorfosis que realizan los artrópodos. 

 

A continuación, se muestra la gráfica de acuerdo a las respectivas valoraciones dadas 

a cada respuesta. 

 

Gráfica 8.11. Concepciones iniciales del estudiantado acerca de la categoría 

Crecimiento y desarrollo. 

De acuerdo con el test de Fisher se encontró asociación entre esta categoría y la variable 

¿Tienes mascotas en tu vivienda? (p<0,0547). 

 

Sobre esta relación significativa, queremos destacar que nuestros datos son similares a 

los planteados por estudios como el de Sieg, Teibtner y Dreesmann (2018), quienes en su 

estudio indagaron a través de un cuestionario a 870 estudiantes de secundaria entre los 9 y 
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20 años de edad, rango en el que se encuentra nuestra población de estudio, encontraron una 

estrecha relación entre el conocimiento de los estudiantes acerca de la biología de los 

insectos, sus actitudes hacia su conservación y las experiencias de vida que habían tenido. 

Pese a que este estudio fue centrado especialmente en los abejorros, propone que las 

secuencias didácticas empleadas por el profesorado de ciencias y biología favorezcan la 

voluntad del cuidado de estos organismos, teniendo en cuenta entre dicho conocimiento, los 

desarrollos biológicos de estos seres vivos y su importancia ecológica.  

 

Para el caso de la región huilense, estudios como el de Gómez y Herrera (2018), Rivera 

(2017) y Perdomo (2018) han considerado que las experiencias prácticas y el contacto directo 

sobre estos organismos considerados como poco carismáticos, puede favorecer un mayor 

aprendizaje sobre los mismos. El estudio sobre sus características morfológicas, sus procesos 

alimenticios, sus roles ecológicos, entre otros, son fundamentales en las intervenciones 

didácticas empleadas con el fin de generar actitudes y comportamientos en pro de su 

conservación.  

Además, destacamos que los resultados que hemos evidenciado en esta categoría, 

también han sido hallados por investigaciones como la de Bernal (2017), donde se efectúa 

una indagación de las ideas de los estudiantes acerca del concepto metamorfosis, observando 

que el estudiantado menciona algunas nociones sobre este concepto, sin embargo no logran 

comprender la metamorfosis como un proceso biológico relacionado con el crecimiento y 

desarrollo de los insectos, ya que no se referencia el cambio de una etapa a otra. Además, de 

que generalmente los estudiantes utilizan la expresión cambio, así como transformación y 

evolucionando. 

Por su parte, Jiménez (2003) menciona que, en la selección de contenidos para la 

enseñanza de las ciencias en los distintos niveles educativos, es frecuente la inclusión de 

conceptos relacionados con el cambio biológico. Sin embargo, cuando estos conceptos son 

trabajados en la práctica áulica se registran variadas interpretaciones, diferentes de las 

aceptadas en el contexto científico. El tratamiento de estas temáticas en los libros de texto de 

uso frecuente es diversa y divergente, dificultando una adecuada comprensión (Gándara, Gil 

y Sanmartí, 2002). La enseñanza y el aprendizaje de temas referidos al cambio biológico 
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suelen tropezar con concepciones alternativas que interfieren en la apropiación de los 

contenidos (Mengascini y Menegaz, 2005). También en el ámbito científico se sigue el 

pensamiento de una finalidad adaptativa para cada carácter aislado de los organismos (Gould 

y Lewontin, 1982).  

Por otra parte, consideramos importante conocer las opiniones del profesorado del 

Ciencias Naturales de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Neiva acerca de 

la implementación de artrópodos como medio didáctico. 

 

8.2.12 Opiniones del profesorado de Ciencias Naturales frente a la 

implementación de los artrópodos como medio didáctico 
 

A continuación, se presenta los principales resultados, los cuales fueron sistematizados 

mediante el software Atlas Ti 7.0 y agrupados en 4 categorías: Concepto sobre Artrópodos, 

Estrategias Didácticas, Dificultad en el Aprendizaje-Enseñanza y Artrópodos como medio 

Didáctico. 

 

 

Ilustración 8.7. Principales categorías de la unidad hermenéutica Conocimiento sobre Artrópodos 

Fuente: Construcción de los autores en Software Atlas ti 

 

a. Estrategia Didáctica  

En este apartado se encuentran 4 tendencias: Actividades complementarías (3- 30%), 

videos (3- 30%), situaciones problemas (2- 20%) y elaboración de guías (2-20%). Los 

docentes con respecto a las diferentes estrategias que se pueden realizar dentro del aula 

destacan las actividades complementarias que se pueden utilizar como dibujos, maquetas, 

esquemas, entre otros, el cual argumentan que puede servir como un refuerzo en el tema 
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visto. De igual forma destacan los videos como apoyo audio visual generando en los 

estudiantes una perspectiva un poco más real al contexto. 

 

D3. [Haciendo referencia a las actividades implementarías] “actividades complementarias 

como dibujo en casa, mucho trabajo en casa, cosas que los alumnos últimamente han 

perdido la costumbre porque hoy en día es poco el trabajo que se deja para que ellos 

hagan en casa” 

 

 

Ilustración 8.8. Esquema general de categorías de Estrategias Didácticas implementas para la 

enseñanza de la Biología. 

Fuente: Construcción de los autores en Software Atlas ti 

Por otro lado, para los y las docentes también es importante la elaboración de guías 

interdisciplinares que permitan el desarrollo de actividades y construcción conceptual, 

desarrollando así, actividades que permitan la exploración de conocimientos previos y 

motiven la participación de los educandos a partir de situaciones problemas según el contexto 

en el cual se encuentren inmersos. 

 

D4. [Haciendo referencia a las situaciones problemas] “Planeación y orientación del 

trabajo aplicando la metodología de resolución de situaciones problémicas.” 

 

b. Dificultad en el Aprendizaje-Enseñanza  

En esta categoría (Ilustración 8.9) encontramos 4 tendencias, las de mayor frecuencia 

es la comprensión a conceptos teóricos (3-37,5%) y la realización de laboratorios (3-
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37,5%) y los de menor frecuencia son la falta de interés (1-12,5%) y No tener material 

de estudio (1-12,5%). 

 

 

Ilustración 8.9. Categoría Dificultad en el aprendizaje de los alumnos 

Fuente: Construcción de los autores en Software Atlas ti 

Para este apartado se destaca que una de las principales dificultades que se tiene a la 

hora de explicar sobre los artrópodos es la parte teórica, ya que se maneja un lenguaje muy 

técnico y dificulta el aprendizaje de los alumnos. También se destaca la dificultad de contar 

con la visualización de estos para que los estudiantes puedan observar y detallar de lo que se 

habla en clase. 

 

D4. [Haciendo referencia a la comprensión de conceptos] “Si se presenta alguna 

dificultad en el aprendizaje de la biología por parte de los educandos, tiene que ver con 

el manejo del lenguaje técnico que es diverso y especifico” 

D3. [Haciendo referencia a la falta de interés] “Las dificultades que presentan hoy en día 

los estudiantes es la pereza, la falta de interés y la desatención.” 

 

De igual forma, se evidencia que los estudiantes no muestran interés a la hora de explicar 

esta temática, ya que algunos son perezosos o son desatentos. Es evidente que, la falta de 

material es también unas de las principales dificultades ya que no se puede llevar a los 

alumnos a los laboratorios para que las clases sean prácticas y los estudiantes se motiven. 

 

c. Artrópodos como medio didáctico 
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Para el caso de esta categoría, se presentan 2 tendencias: desarrollo de habilidades 

científicas que corresponde al 50% del total de unidades de información y cotidianidad 

correspondiente al 50% del total de concepciones (Ilustración 8.10). 

 

 

Ilustración 8.10. Categoría Artrópodos como medio didáctico de los alumnos 

Referente a la primera tendencia el profesorado hace alusión a que los artrópodos 

puede ser potencialmente un recurso didáctico que puede promover y desarrollar en ellos 

habilidades científicas, sin embargo, solamente se puede dar este aspecto sí se cuenta con 

el material biológico o accesibilidad a él para dicho fin. Por otro lado, el profesorado 

también se refiere que es resulta ser de vital importancia conocer acerca de este grupo 

faunístico a raíz de que son animales que están en nuestra cotidianidad y que por su 

aspecto morfológico puede causar curiosidad siendo el paso inicial para emprender 

actividades con estos organismos. 

 

D1. [Haciendo referencia a los artrópodos como medio didáctico] “Siempre y cuando se 

tenga acceso directo a ellos, para poder despertar y desarrollar las habilidades científicas 

innatas de los estudiantes.” 

 

d. Conceptos sobre Artrópodos  

En este apartado (Ilustración 8.11), los y las Docentes de la escuela Normal Superior 

expresan conceptos particulares, el 57 % hace referencia que los artrópodos son animales 

invertebrados teniendo unas características particulares como exoesqueleto articulado. 
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D3. [Haciendo referencia a la pregunta que conoces de los artrópodos] “Son seres vivos 

animales, invertebrados que aparentemente parecen vertebrados pero lo que tienen es 

una capa superficial que está formada por un exoesqueleto de quitina.” 

 

Por otro lado, se observa que el 43% de los docentes a partir del concepto que tienen articulan 

ejemplos que se pueden encontrar en la vida cotidiana unos de los más nombrado son los 

arácnidos, miriápodos y crustáceos. 

 

D1. [Haciendo referencia a los ejemplos de artrópodos] “Existe un sin número de 

representantes de los que hacen parte los insectos, los crustáceos, los arácnidos y los 

miriápodos.” 

 

 

Ilustración 8.11. Concepciones sobre Artrópodos de los profesores de la escuela Normal Superior 

de Neiva 

Fuente: Construcción de los autores en Software Atlas ti 

 

Hasta aquí se ha presentado la descripción de las concepciones que han encontrado 

con relación a la temática. Ahora, se profundizará sobre el análisis acerca de las 

implicaciones de las ideas del profesorado sobre el tema de los artrópodos como recurso 

didáctico en la enseñanza de la Biología. Inicialmente, es importante mencionar que son 

escasas las estrategias didácticas que se pueden implementar para la enseñanza sobre la 
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Biología de los artrópodos. Resultan ser muy limitadas y las que se asocian solamente 

aspectos teóricos de estos organismos que obstaculizan y se reduce el valor ecológico en los 

diferentes ecosistemas donde habitan.  

A pesar de que el profesorado posee un significativo conocimiento acerca de la 

diversidad de artrópodos, pero que sean limitadas las estrategias didácticas para la enseñanza 

de este tipo de organismos se puede encontrar en qué no poseen los suficientes fundamentos 

teóricos y prácticos sobre los este tipo de invertebrados. Esto puede estar asociado a ideas o 

concepciones alejadas a la naturaleza de los artrópodos que a pesar de su diversidad tienen 

comportamientos, morfologías, e interacciones diferentes entre los distintos grupos, familias, 

géneros y especies. Existen múltiples investigaciones que sustentan las diferentes ideas 

alejadas a la realidad Biológica en general, por ejemplo, en temáticas de evolución Biológica, 

tipos de reproducción y otros conceptos básicos de Biología que aumentan la brecha del 

desconocimiento de muchos organismos importantes en los diferentes ecosistemas de una 

región en particular (Yate y Marek, 2013; Kurt, Ekici, Aksu y Aktas, 2013; Galvin, Mooney, 

Simmie y O'Grady, 2015). 

 

Por otra parte, los docentes hacen mención a las dificultades que se presentan al 

momento de enseñar sobre grupo de organismos, sin embargo, a causa de las escasas 

estrategias didácticas se ven reflejadas este tipo de dificultades. Por ejemplo, muy poco se 

menciona el trabajo práctico y especialmente mencionan trabajo de laboratorio, donde 

implica realizar procedimientos que pueden afectar la vida de los ejemplares. Pero, carecen 

de ver las salidas de campo como una estrategia vital para suplir las dificultades que expone 

el profesorado, dado que este tipo de estrategia en el contexto educativo resulta ser algo 

innovador y cautivador para el estudiantado, donde se puede facilitar el conocimiento local 

sobre los artrópodos en contacto directo con el entorno natural (Brusi, 1992). Trabajos como 

los de Auli et al., (2017) demuestran que actividades en los entornos naturales de este mismo 

escenario educativo de la Escuela Normal Superior de Neiva, tienen un potencial muy 

significativo en las finalidades de aprendizaje conceptuales, procedimentales y actitudinales 

relacionados con la biodiversidad y las interacciones de los diferentes componentes 

ecosistémicos.   
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Además, la falta de interés del estudiantado puede estar determinado por las actitudes 

que puedan tener al estar en contacto con este tipo de organismos. Sin embargo, se ha 

demostrado que con el trabajo práctico en entornos naturales pueden incentivar a los y las 

estudiantes a tener concepciones que promuevan la conservación de especies denominadas 

como impopulares o no carismáticas como murciélagos, arañas, esquizómidos, serpientes, 

entre otros (Guevara, Quiroga, González y Amórtegui, 2018; Rivera, 2016; Perdomo, 

Valenzuela y Amórtegui 2018, Gómez y Herrera, 2018). Es muy común que, en el trabajo 

práctico de las salidas de campo, se suela pensar que el estudiantado no va estar en la 

disposición para aprender sobre organismos no carismáticos, sin embargo, en estudios 

realizados por Prokop y Fančovičová (2018) se ha demostrado que el disgusto o las 

aversiones hacia estos animales no se ve influenciado por las actividades prácticas y que la 

ganancia en temas de conocimientos biológicos sobre organismos con las cochinillas resultar 

ser muy significativo. Así mismo, Costillo et al., (2014) menciona que en los entornos 

naturales es donde hay mayor posibilidad de incidencia en las emociones del estudiantado. 

 

Ahora, como lo mencionado por algunos docentes, al reconocer los artrópodos como 

recurso didáctico permite el desarrollo de habilidades científicas y más en salidas de campo 

donde el estudiantado tiene la posibilidad de adentrarse en ese escenario donde debe 

observar, estudiar, comparar, registrar datos y analizar todo lo experimentado en este tipo de 

actividades (Oró, 2008). A raíz de esa falta de interés a causa de la percepción que poseen 

sobre este tipo de organismos, el estudiantado tiende a dar prioridad a la protección de 

especies exóticas que a la biodiversidad local (Ballouard, Brischoux y Bonnet, 2011), puesto 

que dentro de los contenidos que se desarrollan en las diferentes clases de Biología por parte 

del profesorado, se suele hacer alusión a especies que no están presentes en nuestra región, 

sumado a contenidos de medios audiovisuales que promueven más ese tipo de ideales en el 

estudiantado.  

 

8.3 Intervención Didáctica 
 

8.3.1 Temática 1: Los bichosaberes ¿qué relatos conoce mi comunidad sobre los 

artrópodos? 
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Diseño de la intervención 

El contenido de enseñanza para esta temática consistió en los Saberes populares que 

conocía el estudiantado acerca de los artrópodos; en la Tabla 8.2 exponemos las finalidades 

de enseñanza que consideramos para el desarrollo de esta temática. 

Tabla 8.2. Aspectos didácticos de la Temática 1 Los bichosaberes 

Tipo de finalidad Finalidad de aprendizaje Actividades y estrategias 

Conceptuales 

Identificar diversos saberes populares en la 

comunidad relacionados con estos seres vivos. 

Establecer la importancia de los saberes populares 

relacionados con artrópodos en el contexto local. 

Relacionar el saber ancestral y el conocimiento 

científico en la generación explicaciones más 
complejas sobre este grupo faunístico. 

INTRODUCCIÓN: 

 

Diálogo de saberes con una comunidad 

ancestral: Presentación de saberes ancestrales 

por parte de un líder de una comunidad 

indígena. 

 

DESARROLLO: 

 

Fase 1: El saber se construye en comunidad 

- Se divide a los estudiantes en 5 grupos y 

estarán distribuidos de forma equitativa. 

 

Fase 2: Bichorelatos 

- Se hace entrega de una guía a cada grupo 

para indagar las ideas previas, ésta contiene 

varias preguntas e imágenes donde se le pide 

al estudiante que narre los saberes populares 

que conoce. 

 

Fase 3. Videobichos 

- En la parte final de la guía se encuentra una 

actividad en la que los estudiantes en sus 

grupos correspondientes deben hacer como 

actividad extra clase. Esta actividad consta de 

realizar una entrevista y elaborar un video a 3 

personas de máximo 5 minutos donde se 

relate lo que ellos conocen sobre los saberes 

populares, el valor en la comunidad y donde 

señalen una posible explicación científica de 

dicho saber popular. A cada grupo se le 

proporciona un individuo (artrópodo) 

diferente. 

 

CIERRE: 

 

Bichoreflexión:  

Cada grupo de estudiantes hace una reflexión 

sobre lo que le gustó de la actividad, sobre 

qué otra dinámica le hubiese gustado hacer, y 

su cambio de perspectiva, actitud, emociones 

Procedimentales 

Plasmar a través de narraciones, el saber local 
sobre estos organismos.  

Desarrollar habilidades en la argumentación de 
explicaciones científicas relacionadas con el saber 

popular.  

Adquirir destrezas en la implementación de 

entrevistas acerca del conocimiento popular de la 

comunidad educativa. 

Actitudinales 

Valorar los saberes ancestrales de la región como 

una característica de la identidad de la población 

huilense.  

Comprender la ciencia como un proceso de 

construcción social en la que pueden incluirse los 
saberes ancestrales y el conocimiento científico.  

Favorecer el trabajo en grupo, el respeto y el 

debate con base en las ideas de mis compañeros 
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y sensaciones hacia los artrópodos luego de la 

actividad. 

 

 

 

Ilustración 8.12. Guía 1 “LOS BICHOSABERES ¿QUÉ RELATOS CONOCE MI 

COMUNIDAD SOBRE LOS ARTRÓPODOS?” 

Para el desarrollo de esta temática, diseñamos la guía didáctica denominada LOS 

BICHOSABERES ¿QUÉ RELATOS CONOCE MI COMUNIDAD SOBRE LOS 

ARTRÓPODOS?, en donde en un principio indagamos sobre las concepciones iniciales que 

presentaba el estudiantado a través de un “meme” tal como se observa en la Ilustración 8.13. 
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Ilustración 8.13.  Actividad los Talleredes sociales guía 1. 

Hemos seleccionado la actividad del “meme” debido a que el estudiantado en el rango 

de edad que se encuentra la población de estudio, sobre los 13 a 16 años, está expuesto y hace 

parte de la divulgación de estos contenidos por medio de las redes sociales.  

 Así mismo, la actividad tuvo como finalidad que los y las estudiantes relataran 

historias que conocían o habían escuchado frente los organismos considerados “poco 

carismáticos”, específicamente los artrópodos. En este sentido, la situación del “meme” 

indagó las ideas del estudiantado a través de la actividad “Cuéntenos que relatos han 

escuchado y conocen de los artrópodos”. 

Seguidamente, un abuelo, miembro de un cabildo indígena, socializó a través de mitos, 

historias y anécdotas sobre el papel que cumple la artropofauna en la comunidad indígena, 

para que así mismo, cada estudiante reflexionara frente a las siguientes preguntas ¿Qué creen 

que pasaría si una región colombiana no contara con saberes populares?, ¿Creen que estos 

influyen en el desarrollo de una población?, ¿Qué fue lo que más les llamó la atención?, 

¿Qué se puede hacer para que la población huilense valore los saberes ancestrales?, ¿Qué 

le preguntarían al abuelo sobre los seres vivos y los artrópodos?, y además abordaran la 

actividad: Imaginen que ustedes son científicos y deben comprobar si funciona o no, lo que 

el abuelo nos dice sobre el organismo... ¿Cómo lo harían? 
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La finalidad de que el alumnado participara de manera activa con una persona de una 

cultura específica era reconocer el valor que tiene el conocimiento ancestral en nuestra región 

Surcolombiana como parte de un proceso del desarrollo social, cultural y científico.   

Posteriormente, se proponía a los diferentes grupos de estudiantes la realización de una 

entrevista a tres personas de la comunidad educativa (por ejemplo, docentes, estudiantes, 

coordinadores, padres de familia, entre otros); el objetivo de la entrevista consistía en indagar 

los saberes populares que conocen la comunidad educativa acerca de los artrópodos. Esto 

con el fin de que el estudiantado pudiera acercarse un sobre qué tanto conoce la población 

huilense acerca de los saberes populares que hacen parte del conocimiento cultural y además 

de valorar el conocimiento que tienen la comunidad. 

La entrevista fue diseñada propiamente por el estudiantado siguiendo los siguientes 

parámetros para poder posteriormente socializar la información recogida. Además de valorar 

el saber ancestral, relacionamos este conocimiento con la explicación científica como parte 

del desarrollo de habilidades científicas por parte del estudiantado.  

 

Ilustración 8.14. Tabla entrevista saberes populares 
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Para finalizar con esta primera intervención, se proyectó un video alusivo a la  Mantis 

religiosa titulado “La Mantis Religiosa: mitos y verdades” obtenido de : 

https://www.youtube.com/watch?v=MY5hWpv3ysI&t=2s donde relacionaban los saberes 

populares que existían sobre este organismo con su papel  biológico en los diversos 

ecosistemas, a partir de esto, cada grupo de trabajo se encargaba de crear un saber popular 

con el artrópodo que más le llamara la atención,  por lo que se enfocan en tratar de dar una 

explicación científica y resaltar su valor dentro de su comunidad. 

Consideramos que presentar el video como parte final de la temática “bichosaberes” nos 

permite como docentes hacer la intervención para que el estudiantado reconozca la 

importancia de los saberes populares y cómo estos pueden tener una explicación científica, 

además de cómo estos organismos cumplen diversas funciones biológicas para contribuir al 

equilibrio en los ecosistemas, en este caso especial en nuestra región huilense. 

Luego de presentar la descripción general de la intervención didáctica inicial, hacemos 

un análisis sobre aspectos teóricos de la temática, en este caso sobre la importancia de los 

saberes populares y su vinculación con la enseñanza y aprendizaje del conocimiento 

científico. Todo con base a las posturas de diferentes autores y la literatura específica 

Por su parte, Gavidia (2008) menciona que la educación científica significa atender a 

preocupaciones personales y sociales que se vienen enfatizando desde hace tiempo, además 

el hecho de que enseñar ciencias también tiene exigencias axiológicas, ya que se ha 

evidenciado la necesidad de tener en cuenta las actitudes de los alumnos y el ambiente en el 

cual se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Lo anterior evidencia la necesidad 

de conocer acerca de la relación sociocientífica de la región huilense y en nuestro caso sobre 

los artrópodos y sus relaciones ecológicas. 

Por otra parte, consideramos que las cuestiones socio científicas y es el caso de los 

saberes populares, se han utilizado con estudiantes de secundaria, de universidad y en 

formación del profesorado y  en todos los niveles han tenido una óptima acogida y han 

favorecido la argumentación, el debate y al desarrollo de competencias críticas de los y las 

estudiantes, tales como, realizar juicios éticos, atendiendo a la contribución de la misma a la 

satisfacción de necesidades humanas, comprender de manera integral, en su complejidad, de 

https://www.youtube.com/watch?v=MY5hWpv3ysI&t=2s
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manera que se involucren dimensiones científicas, técnicas, éticas, culturales, sociales 

económicas, ambientales, entre otros, (Solbes, 2013). 

 

Ilustración 8.15. Importancia de la mantis Religiosas 

Por otra parte con base a las actividades planteadas en la intervención, destacamos a 

Grilli, (2015), que menciona que la televisión por cable, el alquiler de películas, el visionado 

en línea y otras opciones disponibles a través de Internet, como es el caso de las redes 

sociales,  hacen que el cine hoy día sea parte de la cotidianidad para muchas personas; el 

séptimo arte pasa a ser así integrante fundamental de una escuela paralela a la que la 

enseñanza de las ciencias no debe quedar ajena; las visiones particulares de la ciencia que el 

cine de ciencia ficción transmite, pueden trasladarse a nuestras aulas con el fin de animar a 

los alumnos y de provocar en ellos reflexiones sobre sus ideas previas y los errores. 

Para terminar, destacamos que estudios como los de Flórez y Gaitán (2015), Rivera 

(2015), Guevara y Quiroga (2017), Perdomo (2018) y Gómez y Herrera (2018) han mostrado 

la importancia de la vinculación de los saberes populares en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje sobre la diversidad biológica, en especial la que es considerada comúnmente 

como “poco carismáticos”; de igual manera consideramos que esta temática responde al 

hallazgo en el pre test sobre la categoría Saberes Populares y en específico a la subcategoría 
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mayoritaria Desconocimiento, en donde encontramos 18 estudiantes, (64,28 % de la 

población total). 

8.3.2 Temática 2: Reaccionando a los bicharracos ¿qué sensaciones me producen los 

artrópodos? 

 

Diseño de la intervención 

El contenido de enseñanza para esta temática se basó principalmente en las sensaciones 

y actitudes que el estudiantado tiene frente a este grupo faunístico; en la Tabla 8.3 exponemos 

las finalidades de enseñanza que consideramos para el desarrollo de esta temática. 

Tabla 8.3. Aspectos didácticos temática 2. ¿Qué sensaciones me producen los 

artrópodos? 

Tipo de finalidad Finalidad de aprendizaje Actividades y estrategias 

Conceptuales 

Identificar la relación entre los artrópodos y el 
desarrollo social de las comunidades humanas y 

en concreto de la ciudad de Neiva. 

Establecer relaciones entre las características 

morfológicas de los artrópodos y el tipo de 
sensaciones que se generan sobre ellos. 

Comprender la importancia de estos organismos 

en los ecosistemas y por tanto la relevancia de su 

conservación. 

INTRODUCCIÓN: 

 

Los artrópodos en la historia humana: 

Se presenta un relato sobre la relación 

humano- artrópodo desde la prehistoria hasta 

la actualidad. 

 

DESARROLLO: 

 

Fase 1: Acerca de los artropovideos 

- Se exhibe una secuencia de videoclips sobre 

cómo los medios de comunicación 

audiovisuales presentan a los artrópodos. 

Sobre estos, el estudiantado abordará unas 

preguntas de la guía donde se les plantea 

reflejar sus sensaciones frente a estos 

organismos. 

 

Fase 2: En mi entorno ¿dónde podemos 

encontrar estos organismos? 

-En este apartado de la guía se presentan 

características generales sobre las diferentes 

clases en el grupo de los Artrópodos y una 

primera clasificación biológica de estos 

organismos. 

 

-Posteriormente, se le plantean al 

estudiantado dos situaciones problemas sobre 

qué harían al encontrar un miriápodo y sobre 

qué propondrían para cambiar la forma en la 

que muchos perciben a estos individuos en el 

contexto escolar. 

Procedimentales 

Generar destrezas en la observación y descripción 
de imágenes y montajes relacionados con 

artrópodos. 

Fortalecer habilidades en el análisis 

argumentativo de secuencias cinematográficas 

relacionadas con los artrópodos y su papel en los 
ecosistemas. 

Adquirir habilidades en el manejo y contacto 
directo con diversos artrópodos. 

Actitudinales 

Establecer posturas críticas sobre las sensaciones 

que generan los artrópodos y el desconocimiento 

de su valor ecológico. 

Favorecer actitudes y comportamientos en el 
estudio directo sobre estos organismos que 

permita la comprensión de sus características 

ecológicas y su relación con el desarrollo de las 
sociedades. 

Generar la adquisición de actitudes, valoraciones 
y sensaciones positivas con relación al estudio de 

los artrópodos en la región huilense. 
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Fase 3. ¿Qué sensaciones tenemos al 

manipular a los artrópodos?: 

-En esta fase de la guía se pretende que el 

estudiantado tenga contacto con algunos 

individuos que representen diferentes clases 

de artrópodos, 

describan cómo los perciben, qué sensaciones 

tuvieron al momento de manipularlos y 

realicen dibujos sobre ellos que resalten sus 

características 

. 

 

CIERRE: 

 

Finalmente, se les plantea una situación 

problema a los estudiantes de tal manera que 

puedan decidir sobre qué hacer al encontrar 

diversos artrópodos en un ambiente natural 

cercano y se les pide hacer una evaluación 

sobre su aprendizaje en la clase. 

 

 

 

Ilustración 8.16. Guía 2 " REACCIONANDO A LOS BICHARRACOS ¿QUÉ 

SENSACIONES ME PRODUCEN LOS ARTRÓPODOS?” 

Para el desarrollo de esta temática, diseñamos la guía didáctica REACCIONANDO A 

LOS BICHARRACOS ¿QUÉ SENSACIONES ME PRODUCEN LOS ARTRÓPODOS? 

(Anexo X), en donde inicialmente a partir de un vídeo ilustrativo El ciempiés mascota gigante 

se arrastra por todo su dueño (https://www.youtube.com/watch?v=3SlOf9Gm8-A).  Como 

se observa en la ilustración 8.17, se trata de indagar sobre las sensaciones y actitudes que 
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presentaba el estudiantado, “a través de dibujos de emojis y/o emoticones expresaban las 

reacciones al momento de ver el video.  

 

Ilustración 8.17. Video alusivo a un ciempiés gigante 

Posteriormente, se proyectaron diversos tráileres de películas donde los artrópodos 

son los principales protagonistas (“Bichos, una aventura en miniatura” y “la momia”) en 

donde el estudiantado analizaba un en concreto las sensaciones y actitudes que les generaba 

este grupo faunístico en el cine y luego las comparaba con su realidad en el contexto huilense. 

Tabla 8.4. Películas cinematográficas relacionadas con la artropodofauna.  

TÍTULO DE  LA  PELÍCULA DESCRIPCIÓN CARTELERA 

BICHOS: UNA AVENTURA EN 

MINIATURA 

Tráiler: 

https://www.youtube.com/watch?v=

38wy8FR_8aM 

Es una película de Pixar y Walt Disney Pictures 

del año 1998 dirigida por John Lasseter 

estrenada el 14 de Noviembre de 1998 
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LA MOMIA 

Tráiler: 

https://www.youtube.com/watch?v=

CT6yWV9e4Ig 

Es una película estadounidense producida por 

Alphaville y Universal Pictures en el año 1999, 

rodada, escrita y dirigida por Stephen 

Sommers. 

 

 

Para finalizar con esta intervención, al estudiantado se le permitió tener contacto 

directo con algunos grupos de artrópodos como lo fueron la Pseudhapalopus sp perteneciente 

a la familia Theraphosidae (Ilustración 8.18. a); Dichotomius sp perteneciente a la familia 

Scarabaeidae (Ilustración 8.18. b); Danaus plexipus popularmente conocida como “Mariposa 

monarca” perteneciente a la familia Nymphalidae (Ilustración 8.18.c).  Esto con el fin de 

analizar las diversas sensaciones que presentaban al momento de percibirlos, tocarlos. A 

partir de esto, a cada estudiante se le propone la realización de una pequeña reflexión sobre 

la concepción que tenían frente a los artrópodos antes y después de esta intervención, e 

indagar si la secuencia didáctica fue de aporte para adquirir una postura positiva frente a estos 

organismos. 

 

Ilustración 8.18. (a. Pseudhapalopus sp tomada de: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2010086822468547&set=pb.10000401746628

6.-2207520000..&type=3 por María Daniela Pulido Osorio) (b. Dichotomius sp tomada de: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2569674119812320&set=gm.24993197169698 por 

Sergio Andrés Barreiro) (c. Danaus plexipus tomada de: https://www.facebook.com/Huila-

Territorio-de-mariposas-

563930357367866/photos/a.563975627363339/563976094029959 por Huila Territorio de 

Mariposas) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2010086822468547&set=pb.100004017466286.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2010086822468547&set=pb.100004017466286.-2207520000..&type=3
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En este sentido, las preguntas que se les pude realizar al estudiantado para comprender 

la postura que les ha generado el cine frente a los artrópodos fueron las siguientes: ¿Qué 

sensaciones les producen los bichos?, Cuéntenos que diferencias observan entre los bichos 

del tráiler y los que conocen de su entorno, video muestra diferentes escenas con artrópodos, 

¿Qué opinan acerca del papel que les dan a los artrópodos en esta película?  

Seguidamente, a través de un texto científico que menciona el papel biológico de los 

miriápodos, que fue previamente modificado para la comprensión lectora del grupo de 

estudiantes y con imágenes reales de esta clase taxonómica, indagamos acerca de qué 

sensaciones y actitudes les generaba al estudiantado observar y analizar información real y 

científica en comparación de la mostrada en el cine anteriormente frente a este grupo de 

organismos a través de las siguientes cuestiones: ¿Qué piensan de estos organismos?, ¿Qué 

harían al encontrarse con alguno de ellos?, ¿Qué actividad propondrían en su institución 

para cambiar las opiniones y sensaciones negativas frente a este grupo de organismos? 

 

Ilustración 8.19. ¿Qué piensas de los miriápodos? 

Para finalizar la intervención de sensaciones y actitudes, se propone la  realización de 

actividades con organismos vivos de distintos órdenes de la clase arácnida e insecta como lo 

fueron la Pseudhapalopus sp perteneciente a la familia Theraphosidae; Dichotomius sp 

perteneciente a la familia Scarabaeidae; Danaus plexipus popularmente conocida como 



 
 

135 
 

“Mariposa monarca” perteneciente a la familia  Nymphalidae,  con el objetivo de analizar las 

diversas sensaciones que presentaban al momento de percibirlos, tocarlos, observarlos, entre 

otros A partir de esto, cada estudiante realizó una pequeña reflexión sobre la concepción que 

tenían frente a los artrópodos antes y después de esta intervención.  

Luego de presentar la descripción general de la intervención didáctica de las sensaciones 

y actitudes, hacemos un análisis sobre aspectos teóricos didácticos de la temática. En este 

caso nos enfocamos sobre el papel de los medios de comunicación en la enseñanza y 

aprendizaje del conocimiento biológico y ecológico de la artropofauna.  

En este sentido, la imagen que el alumnado posee de la Ciencia y de sus ideas está basada 

en tópicos y estereotipos, que, por lo general, tienen su procedencia en los medios de 

comunicación, A menudo esas ideas redundantes han sido divulgadas y popularizadas por el 

cine, al que la exageración de la realidad y el distanciamiento con la misma, le importa poco 

si con ello se logra la espectacularidad y el ensimismamiento del espectador, (García, 2008), 

en este caso sobre organismos poco carismáticos como los artrópodos. 

Igualmente, el cine, en tanto imagen en movimiento, ocupa un lugar de privilegio en la 

posibilidad de establecer vínculos entre el pensamiento y el mundo real y su uso como 

estrategia didáctica posibilita el abordaje de contenidos biológicos y contenidos acerca de su 

naturaleza como ciencia, incorporar estas ideas en los contenidos científicos, contribuye al 

aprendizaje acerca de qué es la ciencia y cómo se elabora, cómo cambia y cómo se relaciona 

con la sociedad y la cultura (Carbajo, 2014). 

Por otra parte, proponer estrategias didácticas de conservación requiere tener en cuenta 

los conocimientos previos de la población de estudio, por ello, se hace necesario abordar las 

percepciones de los y las estudiantes, el concepto percepción, se refiere a la acción o efecto 

de recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o 

comprender y conocer algo, las percepciones hacen referencia a un conocimiento, idea o la 

sensación interior resultante de una impresión hecha en nuestros sentidos, desde este 

referente se intentara comprender y conocer la preferencia de los estudiantes por animales 

carismáticos o no carismáticos (Becerra et al., 2014).  
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En el caso específico de los artrópodos, como ya hemos mencionado son animales poco 

carismáticos, sin embargo, cumplen funciones importantes en el planeta, por ejemplo, es uno 

de los grupos más importantes para el control de plagas en cultivos, además de que 

contribuyen a la regularización de poblaciones en diferentes ecosistemas, entre otros 

(Urbaneja et al., 2015).  Este grupo de organismos son abundantes en los ecosistemas del Sur 

de Colombia, por lo cual se hace necesaria la creación de estrategias didácticas que 

involucren a los artrópodos, para fomentar su conservación, debido a su gran valor biológico, 

económico y cultural.  

Para finalizar, cabe destacar que esta temática pretende abordar asuntos que 

evidenciamos eran deficientes en el aprendizaje de los estudiantes y que pudimos hallar con 

la aplicación del pre test, en específico al detallar la categoría Sensaciones y en concreto la 

subcategoría Desagrado donde 30 estudiantes (96,7% de la población total) manifestaban 

miedo y asco como respuesta a la manipulación de estos organismos. En conclusión, se trata 

entonces de que no solo se valoren como animales carismáticos aquellos vertebrados que 

suelen, por ejemplo, considerarse como mascotas (aves, mamíferos y algunos peces), sino 

también aquellos de características diferentes como los invertebrados en general (Prokop y 

Tunnicliffe, 2008).  

 

8.3.3 Temática 3: Dime cuántas patas tienes y te diré qué clase eres 

 

Diseño de la intervención 

El contenido de enseñanza para esta temática está relacionado con la Taxonomía que 

caracteriza a este grupo faunístico; en la Tabla 8.5 mostramos las finalidades de enseñanza 

que consideramos para el desarrollo de esta temática. 

Tabla 8.5. Aspectos didácticos de la Temática 3 sobre Taxonomía. 

Tipo de finalidad Finalidad de aprendizaje Actividades y estrategias 

Conceptuales 

Reconocer la clasificación como un proceso de 

identidad de las comunidades humanas. 

Identificar diferentes categorías taxonómicas de 
los artrópodos y la relación con su morfología. 

INTRODUCCIÓN: 

 

Sobre la clasificación de artrópodos 
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Establecer relaciones entre la taxonomía de los 

artrópodos y su ambiente. 
- Se realiza el análisis de un video que ilustra 

una situación problema que permite 

identificar diferentes tipos de clasificaciones 

a partir de características morfológicas. 

DESARROLLO: 

 

Fase 1: Sobre el multicaras taxonómico  

- Se organizan diferentes grupos de trabajo, 

cada grupo realiza un multicaras taxonómico 

donde representen la diversidad y diferencias 

morfológicas que presentan los diferentes 

grupos de artrópodos. 

 

Fase 2: Sobre la artropodomaqueta  

- En los diferentes grupos de trabajo, se 

diseña una maqueta que represente a gran 

escala un modelo del artrópodo asignado. 

- Se realiza una socialización de las diferentes 

maquetas construidas por cada grupo, donde 

se resalte la diversidad y diferentes aspectos 

morfológicos que caracterizan a cada 

individuo. 

 

CIERRE: 

 

Fase 3: Sobre la clave dicotómica 

- Se construye un rompecabezas con el fin de 

aprender a clasificar los diferentes 

artrópodos. 

-A cada grupo de trabajo se le facilitan 

diferentes individuos de Artrópodos, 

empleando la clave dicotómica realizada 

anteriormente hallar el camino correcto que 

represente las diferentes características 

morfológicas en el laberinto. 

Procedimentales 

Generar criterios de similitud y diferencias 
taxonómicas entre artrópodos a través de la 

creación y uso de actividades de lápiz y papel. 

Desarrollar habilidades en la construcción de 

modelos artesanales sobre características de los 

artrópodos. 

Elaborar claves dicotómicas para el estudio y 

clasificación de los artrópodos que favorezcan 
procesos de observación. 

Desarrollar habilidades de pensamiento científico 
enfocadas hacia la observación y clasificación 

Actitudinales 

Favorecer actitudes en pro del trabajo en equipo y 

el aprendizaje colaborativo. 

Despertar comportamientos hacia la conservación 

de los artrópodos a partir de la valoración de su 

diversidad. 

Reconocer el papel de la observación de 

fenómenos y su clasificación como proceso de 
construcción del conocimiento científico y 

biológico. 
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Ilustración 8.20. Guía 3 "DIME CUANTAS PATAS TIENES Y TE DIRÉ QUE CLASE 

ERES” 

Para el desarrollo de esta temática, diseñamos una guía didáctica, titulada DIME 

CUANTAS PATAS TIENES Y TE DIRÉ QUE CLASE ERES en donde inicialmente a partir de 

un vídeo ilustrativo de Los Simpson “La escéptica Lisa” se observa cómo Lisa Simpson en 

una excavación arqueológica encuentra el fósil de un “ángel” (Tomado de 

https://www.youtube.com/watch?v=SqEFVTXSk80).  

A partir de éste indagamos sobre las concepciones que tiene el estudiantado frente a 

la clasificación de los artrópodos. Aquí, el estudiantado relató de qué manera Lisa, a partir 

de las características que observó, pudo comprobar que el fósil que halló correspondía a un 

organismo que existió en el planeta tierra millones de años atrás y no a un “ángel”, empleando 

aquí el uso de estructuras morfológicas para poder definir este asunto. 

Ilustración 8.21. “El ángel” encontrado por Lisa 

https://www.youtube.com/watch?v=SqEFVTXSk80
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Según Jaramillo (2005), el estudiantado es capaz de comprender mejor los hechos y 

resultados que se presentan a través de relatos cinematográficos ya que desde tiempos 

anteriores se usa el cine en la enseñanza de disciplinas como la pedagogía, literatura, 

psicología, entre otras. Así que, con el objetivo de animar al estudiantado a estudiar las 

asignaturas reconocidas por científicas, se debe echar mano de todo aquello que considere 

válido para que el alumnado cambie su actitud con respecto a estas materias. Es aquí donde 

interviene el mundo audiovisual. Además de que el universo de la imagen tiene un gran 

aspecto lúdico.  

Por lo expresado anteriormente, gracias a las técnicas audiovisuales que emplea el 

cine, el cual podría ser uno de las formas más importantes de difusión de conocimientos en 

ambientes no formales, permiten el desarrollo de aptitudes y de creación de actitudes a través 

de los valores que promueven e impulsan (García, 2008). Por otro lado, el cine de ciencia 

ficción es una expresión artística cada vez más accesible a los adolescentes al tiempo que 

tiene para ellos un atractivo especial. Además, de que las producciones del séptimo arte son 

parte de la cotidianidad de los jóvenes y son parte de una escuela que transita en paralelo a 

la escuela formal (Grilli, 2015), en nuestro caso ha sido fundamental para tratar la ecología 

de los artrópodos. 

Con relación a lo anterior, específicamente sobre la serie de televisión “Los 

Simpson”, los autores Cárdenas y Sepúlveda (2014) de igual forma que nosotros la presenta 

en esta investigación como un recurso didáctico, que busca contrarrestar los efectos amargos 

de la tradición escolar filosófica, y da un valor agregado que optimiza los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Posteriormente, en grupos de trabajó se creó un “Multicaras taxonómico” el cual 

consistió en realizar tres cubos, con material de cartón paja o cartulina, con imágenes de las 

diferentes clases de artrópodos, colbón, cinta transparente, silicona líquida, tijeras, lápiz, tuvo 

de pvc o palo de escoba. Y en cada cubo queda una parte de cada clase de artrópodo tal y 

como se muestra el proceso a continuación. 
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Ilustración 8.22. Procedimiento para la elaboración del Multicaras taxonómico 

Esta actividad permitió tener una claridad de la diversidad biológica que representa 

este grupo faunístico en los diferentes ecosistemas, además de resaltar las variadas 

características morfológicas que los representan. 

Esta actividad favorece la participación activa de los estudiantes en torno a la 

construcción de sus conocimientos y su propio sentido de vida (Palacino, 2007).  Además, 

su importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje es reconocida, pues se considera 

que enmarcado en una actividad didáctica potencia el desarrollo cognitivo, afectivo y 
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comunicativo, que son aspectos determinantes en la construcción social del conocimiento 

(Melo y Hernández, 2014). 

Posteriormente, junto a los grupos de trabajo se plantea la realización de una maqueta 

de diversos artrópodos a modelo escala con materiales reciclables como botellas de plástico, 

cartón, periódico, entre otros, con el fin de observar las diferentes características que presenta 

cada uno de ellos y al finalizar, poder comparar las diversas maquetas creadas por los grupos 

y observar la diversidad biológica que se presenta en este grupo de artrópodos, siempre 

intentando que sean aquellos cercanos a la vida cotidiana del estudiantado.  

 

Ilustración 8.23. Actividad comparación artropodomaquetas 

Por otra parte, Albarrán et al., (2020) plantean que en el contexto de la educación 

formal se han utilizado las maquetas como una metodología activa para representar un 

proceso complejo de enseñanza, así como para mostrar de forma tangible y clara las 

características de dicho proceso, de manera que pueda ser comprensible para el alumno. En 

este sentido, los autores indican que la elaboración de maquetas permite que el estudiante 

pueda representar de manera gráfica la imagen física de su propio proceso de aprendizaje, de 

tal manera que la construcción o la forma de la maqueta se modifica conforme avanza el 

grado de conocimiento que el alumno logra de dicho proceso, en nuestro caso se refiere al 



 
 

142 
 

acercamiento de las estructuras morfológicas de estos seres vivos y su aprendizaje como 

criterios de clasificación taxonómica 

Finalmente, cada grupo de trabajo en un pliego de cartulina se encargaba de construir 

su propia clave dicotómica, la cual consistía en un modelo o esquema que permite la 

determinación de distintos individuos, a través de la comparación de diversos caracteres 

morfológicos. Están constituidas por una serie de aspectos contrapuestos y relacionados de 

modo tal que, eligiendo uno de los dos caminos planteados, se transita por las distintas series 

de opciones hasta lograr la determinación del organismo, en nuestro caso, de los Artrópodos. 

Se realizó con el fin de comprender a clasificar los diferentes artrópodos presentes en nuestra 

región de acuerdo a las características. 

 

La finalidad de esta actividad es familiarizar al estudiantado en el uso de claves 

dicotómicas ya que resulta necesario para el aprendizaje y la comprensión de la sistemática 

y la clasificación de este grupo de seres vivos, dado que las mismas estimulan procesos como 

la observación, la elaboración de categorías, la formulación de preguntas, entre otras. 

Además, de que el uso de claves dicotómicas en las clases de Biología familiariza a los 

alumnos no solo a reconocer las características distintivas de los organismos, sino que 

también requiere del desarrollo de habilidades para su confección y utilización (Vilches, 

Legarralde y Berasain, 2012). 

Ilustración 8.24. Representación de clave dicotómica 
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Por último, cabe destacar que esta temática de nuestra intervención didáctica responde 

a las dificultades de aprendizaje halladas con la aplicación del pretest, en donde en la 

categoría Morfología y en específico la subcategoría Estructuras genéricas encontramos 21 

estudiantes (72,4% de la población total de estudio) en donde no dan cuenta de las diversas 

estructuras morfológicas que se pueden tener en cuenta al momento de estudiar los artrópodos 

y así mismo su empleo en la división taxonómica. Es por ello que consideramos la 

clasificación taxonómica como un aspecto fundamental de nuestra intervención didáctica, de 

tal manera que los estudiantes comprendan que, al estudiar un organismo, un artrópodo en el 

caso de la actual investigación, no corresponden únicamente a la adjudicación de un único 

atributo morfológico sino a la atribución de diversas características biológicas (Allen, 2015).  

8.3.4 Temática 4: Explorando mi parque-bosque ¿qué artrópodos habitan en él? 

 

Diseño de la intervención 

Debido a la gran importancia que tienen actualmente las prácticas de campo y dada su 

complejidad en nuestra investigación, el presente contenido de enseñanza para esta temática, 

lo hemos divido en tres fases expuestas en la Tabla 8.6, 8.7 y 8.9, junto con las finalidades 

de enseñanza que consideramos para el desarrollo de esta temática. 

Tabla 8.6. Aspectos didácticos Temática 4. Explorando mi parque-bosque ¿qué 

artrópodos habitan en él? Antes de la práctica de campo 

Tipo de finalidad Finalidad de aprendizaje Actividades y estrategias 

Conceptuales 

Identificar las principales características 

morfológicas de los artrópodos encontrados en el 
parque-bosque. 

Establecer las posibles relaciones ecológicas entre 
los organismos hallados en el parque-bosque. 

Reconocer la importancia de los criterios de 
bioseguridad al momento de manipular un 

artrópodo. 

Reflexionar sobre el muestreo y la colecta de 

organismos con relación a la conservación de 
artrópodos. 

INTRODUCCIÓN: 

 

Los artrópodos y el ser humano: 

Se expone un relato sobre el interés de los 

seres humanos por estudiar a los artrópodos y 

comprender su rol en el ecosistema. 

 

DESARROLLO: 

 
Fase 1: ¡Dibujemos nuestro parque-bosque!:  
-  Se realiza una actividad de dibujo para 

conocer que tanto conoce el estudiantado el 

parque-bosque de la institución. 

 
Fase 2: Analizo fotografías de los artrópodos 

¿Qué caracteriza a un artrópodo?  

- Se presentan fotografías de artrópodos 
colgando de globos en el aula, con la 

Procedimentales 

Desarrollar habilidades de observación y 

clasificación para la identificación de artrópodos. 

Construir distintos tipos de instrumentos de 

colecta y muestreo de artrópodos en el parque- 
bosque de la institución. 
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Generar destrezas en la manipulación adecuada de 

algunos grupos de artrópodos. 

descripción de su papel en el ecosistema, 

luego el alumnado describe en una tabla 
diferentes criterios tales como: ¿es 

venenoso?, ¿Presenta aguijón?, ¿número de 

patas?, ¿ambiente?, ¿coloración?, ¿pelos?, 
¿aparato bucal? 

 

Fase 3¿Cómo colectar artrópodos?  

- Se construye de manera colectiva con el 

estudiantado trampas de caída, manual y 

jama. 

 

CIERRE: 

 

Finalmente, se realiza una pregunta para 

conocer que piensan los estudiantes acerca de 

las actividades y luego se les plantea una 

situación problema para conocer su reacción 

ante una situación “vulnerable” con un 

artrópodo.   

Actitudinales 

Fomentar el interés por el estudio de los 

artrópodos en sus condiciones ambientales. 

Valorar el rol que presentan los artrópodos en su 

ambiente natural. 

Desarrollar actitudes que permitan el fomento de 

la curiosidad a partir del estudio de los artrópodos. 

Fortalecer el trabajo en equipo como una 

estrategia que conlleva a la obtención de un 
aprendizaje significativo. 

Establecer actitudes en pro de la conservación del 
parque-bosque como escenario educativo. 

Generar comportamientos sobre el cuidado de la 
salud con relación al manejo de los artrópodos. 

 

 

 

Ilustración 8.25. Guía 4.1 "EXPLORANDO MI PARQUE-BOSQUE ¿QUÉ 

ARTRÓPODOS HABITAN EN ÉL?” 

Para el desarrollo de esta temática, diseñamos una guía didáctica denominada 

EXPLORANDO MI PARQUE-BOSQUE ¿QUÉ ARTRÓPODOS HABITAN EN ÉL? (Anexo 

X), en donde inicialmente el estudiantado a través de un texto se encarga de reconocer la 

relación entre los artrópodos y los seres humanos a través de la historia, para luego poder 

abordar conceptos de bioseguridad para la prevención de accidentes en las salidas de campo 



 
 

145 
 

causadas por artrópodos venenosos. Para esto, se plantean los siguientes interrogantes y 

actividades “realicen un dibujo del parque-bosque ¿cómo se lo imaginan?, ¿qué organismos 

consideran que se encuentran allí? plásmenlo en el siguiente recuadro”, esto con el fin de 

abordar la concepción que tienen de este lugar en su propia institución educativa. 

 Posteriormente, el profesorado se encargar de realizar una sintética intervención 

acerca de las normas de bioseguridad que se deben tener en cuenta al momento de realizar 

una práctica de campo con este grupo de organismos, en esta intervención los docentes 

enfatizan la importancia de aprender a tener en cuenta varios aspectos al momento de 

manipular cualquier artrópodo, entre las observaciones más importantes a tener en cuenta se 

encontraba que NO se debe coger ni tocar lo que no se conoce. 

Por otra parte, cada grupo de trabajo a través de una actividad de fotografía que 

muestra distintos artrópodos se toman los siguientes datos: Presencia de aguijón venenoso o 

no según la descripción, ambiente, pelos, número de patas, coloración y aparato bucal, entre 

otros, tal como se muestra en la Ilustración 8.26. 

 

Ilustración 8.26. Tabla característica artrópodos 

Finalmente, junto a los diferentes grupos de trabajo se propone la realización y 

preparación del material necesario para la salida de campo. Se elaboran artesanalmente los 



 
 

146 
 

materiales de colecta como lo son las trampas de caída, las jamás y redes entomológicas y 

demás materiales requeridos en la práctica de campo. 

Tabla 8.7. Aspectos didácticos temática 4. Explorando mi parque-bosque ¿Qué 

artrópodos habitan en él? 

Tipo de finalidad Finalidad de aprendizaje Actividades y estrategias 

Conceptuales 

Identificar las características morfológicas de los 

artrópodos encontrados en el parque-bosque. 

Establecer las posibles relaciones ecológicas entre 

los organismos hallados en el parque-bosque. 

Reconocer la importancia de los criterios de 

bioseguridad al momento de manipular un 

artrópodo. 

Reflexionar sobre el muestreo y la colecta de 

organismos con relación a la conservación de 
artrópodos. 

INTRODUCCIÓN: 

 

Los artrópodos y su ambiente: 

Se expone un relato sobre donde habitan los 

artrópodos y que tan grande es su población a 

nivel nacional. 

 

DESARROLLO: 

 
Fase 1: Distribución para la salida de campo 

-  Se organiza al estudiantado por grupos de 

trabajo y se distribuyen para la salida de 

campo en “zonas”, tales como: zona boscosa, 

cerca de la quebrada, zona seca y cerca de la 

institución. 

 
Fase 2: ¿Cuáles son las condiciones 

ambientales de nuestra zona? 
-  A través de una aplicación móvil se 

registran los datos de temperatura, humedad 

relativa, altitud y coordenadas. 
 

Fase 3 ¿Qué artrópodos encontré en el 

recorrido?  

- El estudiantado hace una lista de artrópodos 

que observan y describen las características 

morfológicas, las características del ambiente 

y las relaciones observadas. 

 

- Se colectan distintos artrópodos a través de 

las trampas realizadas y se describe la 

experiencia.  

CIERRE: 

 

Finalmente, se realizan dos preguntas, una 

para conocer que piensan el alumnado acerca 

de la salida de campo y otra para realizar una 

red de relaciones entre los artrópodos, el 

ambiente y resto de organismos. 

Procedimentales 

Aplicar diferentes técnicas de colecta y muestreo 
de artrópodos, previamente diseñadas, en el 

parque-bosque de la institución. 

Adquirir destrezas en la descripción de ambientes 

naturales de manera general. 

Favorecer destrezas en la toma de datos in situ en 

el parque-bosque. 

Generar destrezas en la manipulación adecuada de 

algunos grupos de artrópodos. 

Desarrollar habilidades de observación de 

organismos en campo. 

Actitudinales 

Fomentar el interés por el estudio de los 
artrópodos en sus condiciones ambientales. 

Apreciar la manipulación de los organismos como 
una manera de acercarse a la producción de 

conocimiento biológico. 

Valorar el rol que desempeñan los artrópodos en 

su ambiente natural. 

Desarrollar actitudes que permitan el fomento de 

la curiosidad a partir de la manipulación de 
artrópodos. 

Fortalecer el trabajo en equipo como una 

estrategia que conlleva a la obtención de un 

aprendizaje significativo. 

Establecer la importancia del parque-bosque 

como escenario educativo y por tanto de su 

constante conservación. 
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Ilustración 8.27. Guía 4.2 “EXPLORANDO MI PARQUE-BOSQUE ¿QUÉ 

ARTRÓPODOS HABITAN EN ÉL?” 

Para el desarrollo de esta temática, diseñamos una guía didáctica denominada 

EXPLORANDO MI PARQUE-BOSQUE ¿QUÉ ARTRÓPODOS HABITAN EN ÉL? (Anexo 

X), en donde se abordan aspectos importantes que se deben tener en cuenta durante una 

práctica de campo. Para comenzar con nuestra práctica de campo es necesario dividir al grupo 

en cuatro sub-grupos, esto con el fin de distribuir al estudiantado en las diversas zonas 

presentes en el parque-bosque de la institución educativa. 

Antes de realizar la salida al campo, a través del texto titulado “Explorando 

artrópodos en su ambiente natural” (Ilustración 8.28) se menciona la biodiversidad que tienen 

los artrópodos en un país como Colombia. La distribución de los sub- grupos puede ser la 

siguiente: Sub-grupo 1: Zona boscosa; Sub-grupo 2: Zona allegada a la quebrada; Sub-grupo 3: 

Zona seca y Sub-grupo 4: Zona cercana al colegio. 
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Ilustración 8.28. Texto alusivo a la biodiversidad de los artrópodos 

Cuando cada grupo se organiza en la zona que le corresponde, se procede a establecer 

las condiciones ambientales de la zona; cada grupo con ayuda de una aplicación móvil se 

encarga de medir aspectos ambientales como lo son la temperatura, porcentaje de humedad 

relativa, altitud y coordenadas.  

Posteriormente, ya establecidas las condiciones ambientales con ayuda de una tabla 

(Tabla 8.8) se procede a realizar una identificación de las características específicas que 

presentan los diversos artrópodos presentes en la zona del parque-bosque de la institución 

educativa. 
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Tabla 8.8. Características específicas de los diversos artrópodos presentes en el parque-

bosque de la Institución 

 

 Para finalizar la dinámica de la salida de campo, con ayuda de los materiales de 

colecta desarrollados en la sesión anterior y teniendo en cuenta las normas de bioseguridad, 

se procede a colectar los cuatro diferentes artrópodos que más llamaron la atención del 

estudiantado. Antes de concluir la intervención de manera colectiva y posterior a la llegada 

nuevamente al aula de clase, se realiza una reflexión del aprendizaje generado en la salida de 

campo y se representa a través de una red de relaciones ecológicas con base en los organismos 

colectados. 

Para terminar la intervención de las salidas de campo, debemos realizar un análisis en 

el laboratorio acerca de las muestras biológicas recolectadas, para ello mostramos en la 

siguiente tabla los aspectos didácticos acerca de la temática.   

Tabla 8.9. Aspectos didácticos temática 4.  ¿Cuáles son las características 

morfológicas de un artrópodo? 

Tipo de finalidad Finalidad de aprendizaje Actividades y estrategias 

Conceptuales 

Identificar las principales características 

morfológicas de los artrópodos encontrados en el 

parque-bosque. 

Establecer las posibles relaciones ecológicas entre 

los organismos hallados en el parque-bosque. 

INTRODUCCIÓN: 

 

La fotografía y los artrópodos: 

Se presenta un relato sobre el uso de la 

fotografía como herramienta científica y su 
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Reconocer la importancia de los criterios de 

bioseguridad al momento de manipular un 
artrópodo. 

Reflexionar sobre el muestreo y la colecta de 
organismos con relación a la conservación de 

artrópodos. 

papel social para fortalecer la divulgación 

científica. 

 

DESARROLLO: 

 
Fase 1: Fotografía un artrópodo.  

-  Se organiza al estudiantado por grupos de 
trabajo, luego se les presenta los materiales 

necesarios para la experiencia, seguidamente 

se construye el montaje para tomar la 
macrofotografía, finalmente se muestra las 

partes que se debe fotografiar del artrópodo.  

 
- Con base a la fotografía realizada, se 

identifica la morfología del organismo y se 

realiza una comparación entre el artrópodo 
fotografiado con otros artrópodos.  

-Por otra parte, se realiza una pregunta para 

conocer la postura del estudiantado frente a la 

actividad realizada. 

 
Fase 2: ¡Construyendo la caja entomológica! 

- Se describe la importancia de la caja 
entomológica para la observación y 

experimentación de las ciencias biológicas y 

como ello promueve el respeto y la 
conservación de los organismos. 

 

- Luego, se presenta los materiales y la 
metodología para realizar la caja 

entomológica (para el caso de los arácnidos se 

conservan en alcohol) y como se debe realizar 
la respectiva etiqueta. 

 

- Seguidamente, con base a tres artrópodos 

seleccionados de la caja se le señala las partes 

y su clasificación taxonómica. 

 

CIERRE: 

 

Finalmente, a través de dos preguntas se 

conoce el aprendizaje del estudiantado, 

acerca de la experiencia y la relación que 

existe entre los artrópodos y su ambiente. 

Procedimentales 

Desarrollar habilidades en la elaboración de 

montajes y fotografías sobre artrópodos y su 

importancia como medios de conservación 
faunística. 

Adquirir destrezas en la elaboración de cajas 
entomológicas artesanales con base en los 

organismos colectados en el parque-bosque. 

Generar habilidades en la ilustración científica 

sobre artrópodos. 

Actitudinales 

 

Fomentar el interés por el estudio de los 
artrópodos en sus condiciones ambientales. 

Valorar el rol que presentan los artrópodos en su 
ambiente natural. 

Desarrollar actitudes que permitan el fomento de 
la curiosidad a partir de la manipulación de 

artrópodos. 

Fortalecer el trabajo en equipo como una 

estrategia que conlleva a la obtención de un 

aprendizaje significativo. 

Establecer la importancia del parque-bosque y de 

las cajas entomológicas como escenarios y 
herramientas educativas para su conservación. 
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Ilustración 8.29. Guía 4.3 "DESCRIBIENDO: ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS 

MORFOLÓGICAS DE UN ARTRÓPODO?” 

Para el desarrollo de esta temática, diseñamos una guía didáctica denominada 

DESCRIBIENDO: ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE UN 

ARTRÓPODO?, en donde abordamos aspectos a analizar después de la realización de la 

práctica de campo. Para iniciar, trabajamos la fotografía como una herramienta de 

investigación, en donde cada grupo de trabajo con ayuda de los docentes realiza el montaje 

adecuado para llevar a cabo una sesión fotográfica a los diferentes artrópodos colectados en 

la práctica de campo.  

  

Ilustración 8.30. Montaje para macrofotografía en el aula 
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Esta actividad enfocada sobre la macrofotografía, se desarrollar a partir de celulares 

móviles con ayuda de un lente externo de bajo costo que puede conseguirse fácilmente en 

almacenes de cadena Posterior   al ejercicio de la fotografía, el estudiantado ilustrar la 

fotografía favorita de cada grupo, mediante un dibujo del artrópodo especificando las partes 

morfológicas que se han venido detallando de manera previa. Las fotografías se toman desde 

el ángulo dorsal, ventral y cabeza del organismo, con el objetivo de recolectar la mayor 

cantidad de información para su análisis, haciendo énfasis en el cuidado de los seres vivos y 

su conservación a través de medios como la fotografía, despertando el asombro y la 

curiosidad 

Posteriormente, en la guía se presenta una tabla (Tabla 8.10) en donde se ilustran 

algunas fotografías de artrópodos en diferentes ángulos con el fin de que el estudiantado las 

relacione con las fotografías que realizó anteriormente y mencione las semejanzas y 

diferencias que logran establecer. 

Tabla 8.10. Fotografías de artrópodos tomadas de www.entomopixel.com 

 

http://www.entomopixel.com/
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Finalmente, junto a los subgrupos de trabajo se construye una caja entomológica con 

el fin de convertirla en un recurso educativo que promueva el respeto y la conservación de 

estos organismos en la institución educativa Para terminar, cada grupo de trabajo se encarga 

de la ilustración de tres artrópodos de los que han organizado en la caja entomológica y sobre 

los cuales se encargan de señalar su morfología describen así su clasificación taxonómica. 

Luego de presentar la descripción general de la intervención didáctica acerca de las 

salidas de campo, hacemos un análisis sobre aspectos teóricos de la temática. En este caso 

destacamos la importancia de las salidas de campo en el desarrollo de habilidades científicas 

y su relación con contenido que se encuentra en los estándares básicos de competencia para 

el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, tales como morfología, taxonomía y 

relaciones ecológicas. Amórtegui, Gavidia y García (2018) mencionan la importancia de 

investigar, reflexionar y concretar específicamente sobre la naturaleza del Trabajo de Campo, 

qué lo diferencia de otras estrategias de enseñanza-aprendizaje, cuál es su relación con la 

epistemología de la Biología como disciplina científica, cómo planificar su puesta en marcha 

(antes, durante y después de su realización), qué tener en cuenta en una guía de campo y 

finalmente, cuál es su contribución a la construcción del conocimiento del profesorado de 

Biología. 

Añadido a lo anterior, consideramos que las salidas de campo, son una propuesta 

pedagógica que permite aprender haciendo y reflexionando, mediante un proceso que vincula 

de forma inseparable la acción y la reflexión, es una propuesta que se apoya en la pedagogía 

constructivista (es decir, el constructivismo), donde los docentes y sus estudiantes construyen 

preguntas sobre su entorno (natural social y cultural) y las responden a través de la acción 

propia, (Arango, Chaves y Feinsinger, 2009). 

Por otra parte, las actividades de dibujo realizadas en la intervención didáctica, tuvieron 

el objetivo de destacar el dibujo científico, el cual es una técnica que permite expresar con 

un lápiz lo que a un la tecnología de la imagen no es capaz de precisar por la visión limitada 

que posee de la realidad, la ilustración científica permite reconocer a la naturaleza como parte 

del entorno en el que se desarrolla la fauna y ha acompañado a al conocimiento científico, 

(England, et al., 2010), en nuestro caso además como una manera de contemplar las 

características específicas en la morfología de los artrópodos 
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Por otra parte, el objetivo principal de realizar prácticas de laboratorio como parte del 

desarrollo habilidades científicas, es destacado por Fernández (2018), mencionan que el 

objetivo principal de las investigaciones en los laboratorios en las instituciones educativas es 

ayudar a la comprensión procedimental de la ciencia, aprendiendo los procedimientos de la 

ciencia en el transcurso de la resolución de problemas, igualmente, en este caso a partir del 

estudio de los organismos encontrados durante el desarrollo de la salida de campo. 

Por otra parte, la implementación de organismos en el aula permite el acercamiento real 

al estudiantado a los contenidos por aprender, además que fortalece la modificación de 

conductas negativas frente animales poco carismáticos, como lo son los artrópodos, 

(Rubiano, et al., 2019). 

Por último, cabe destacar que esta temática la hemos planteado como respuesta a los 

resultados encontrados con la aplicación del pretest, en específico en categorías como 

Trabajo de campo y en las subcategorías Desconocimiento (10 estudiantes-33,3% de la 

población) y Observación (18 estudiantes-60,7%), en donde evidenciamos un amplio 

desconocimiento por parte del estudiantado acerca de las maneras de proceder hacia el 

estudio de los artrópodos en ambientes naturales cercanos a la escuela. Se trata que los 

estudiantes al acercarse a metodologías de aprendizaje por investigación, tomen un papel más 

activo de su aprendizaje, formulen sus propias preguntas y desarrollen no solo contenidos 

conceptuales, sino procedimentales y actitudinales (Dourado y Leite, 2013).  

 

8.3.5 Temática 5: ¿Maduro y luego existo? Crecimiento y desarrollo en artrópodos 

 

Diseño de la intervención 

El contenido de enseñanza para esta temática está basado en el Crecimiento y 

desarrollo que presenta este grupo faunístico; en la Tabla 8.11 exponemos las finalidades de 

enseñanza que consideramos para el desarrollo de esta temática. 

Tabla 8.11. Aspectos didácticos temática 5. Crecimiento y desarrollo 

Tipo de finalidad Finalidad de aprendizaje Actividades y estrategias 
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Conceptuales 

Establecer características morfológicas y 

fisiológicas en el crecimiento y desarrollo de los 
artrópodos. 

Identificar el proceso de metamorfosis como un 
elemento adaptativo de los artrópodos ante los 

ambientes en los que se encuentran. 

INTRODUCCIÓN: 

 

Bichotransformación: 

Se presenta un video animado sobre la 

transformación oruga mariposa, el cual, 

muestra todas sus fases. 

 

DESARROLLO: 

 
Fase 1: Bichotransformación: 

-Según las fases ilustradas en el video 

animado, el estudiantado deberá realizar un 

dibujo sobre las fases de la metamorfosis que 

identificó. Además de describir a los 

artrópodos que conozcan que pasan por este 

proceso.  

 
Fase 2: Una vista al desarrollo de los 
artrópodos: 

- ¡Hagámoslo juntos!: En esta actividad el 

estudiantado deberá dividirse en varios 
grupos según el artrópodo que representa la 

metamorfosis y fase que le corresponda para 

realizar un diagrama. Ante esto, deberán 
ilustrar primeramente en la guía como harían 

y que materiales usarían para dicho diagrama. 

 

 - El momento en el que ya están todos los 

diagramas listos, cada grupo deberá llenar el 

recuadro que aparece en la guía y tendrán que 

describir allí mismo lo que más les gusto de 

los diagramas hechos por los otros grupos, 

además, de mencionar que materiales 

emplearon.   

 

Fase 3: analizando el impacto negativo que 

sufren los artrópodos frente a la destrucción 

de los humedales  

-En esta parte de la guía se mostró una noticia 

sobre el humedal el “Curibano” de la ciudad 

de Neiva y las afectaciones que está teniendo 

últimamente. A partir de esta noticia el 

estudiantado deberá describir, ¿cómo creen 

que se verán afectados los artrópodos y de 

manera indirecta el crecimiento y desarrollo 

de los individuos? Así mismo, se les pide que 

propongan una solución para mitigar estas 

problemáticas. 

 

CIERRE: 

 

Finalmente, se hizo una reflexión sobre cómo 

les pareció esta actividad y sobre lo que se 

trató en la misma. 

Procedimentales 

Fortalecer habilidades en la construcción de 
modelos representativos sobre los procesos de 

crecimiento y desarrollo de los artrópodos y su 

relación con los ambientes en los que se 
encuentran. 

Crear habilidades argumentativas en el análisis de 
situaciones de carácter socio científico que afecten 

los procesos biológicos que llevan a cabo los 

artrópodos. 

Actitudinales 

Respetar y valorar el trabajo en equipo con los 

compañeros en aras de la generación de un 

aprendizaje colaborativo. 

Generar actitudes sobre el cuidado de los 

ecosistemas como ambientes en los que crece y se 
desarrollan los artrópodos. 

Favorecer comportamientos sobre la conservación 
de la biodiversidad de la región. 

 



 
 

156 
 

 

Ilustración 8.31. Guía 5 “¿MADURO Y LUEGO EXISTO? CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN ARTRÓPODOS”  

Para el desarrollo de esta temática, diseñamos una guía didáctica denominada 

¿MADURO Y LUEGO EXISTO? CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN ARTRÓPODOS (Anexo X), 

en donde inicialmente por medio una canción infantil llamada “oruga a mariposa” (tomada 

de: https://www.youtube.com/watch?v=RKUkDlFfaR4) indagamos sobre las concepciones 

alternativas que presenta el estudiantado frente a las diferentes etapas de la metamorfosis del 

lepidóptero Danaus plexippus, mejor conocido como mariposa Monarca. En esta sesión 

entonces se reproduce la canción “Oruga a mariposa” que describe la metamorfosis que 

desarrolla un lepidóptero a partir de la cual cada estudiante se encarga de ilustrar cómo se 

imagina este proceso descrito en la canción y postulan posibles artrópodos que pasen por este 

proceso biológico. 

Consideramos la importancia de la música en la educación tal y como lo afirma 

Willen (1987) quien plantea que la educación musical, no la instrucción, despierta y 

desarrolla las facultades humanas e igualmente, contribuye al desarrollo de la socialización 

del alumnado y lo prepara para el abordaje de futuros problemas; en nuestro caso se trata de 

introducirlos al estudio sobre el crecimiento y desarrollo de los artrópodos 

Aunado a lo anterior, Villaseñor (2002) demuestra que, gracias a la música, nuestro alumnado 

puede desarrollar aspectos como la sensibilidad, la motricidad, memoria, atención, 

concentración, socialización, pensamiento lógico, aprender idiomas, aprender aritmética, 

aprender ciencias y otras materias de distintas áreas. En este sentido, son varios los beneficios 

que la música ha demostrado tener a lo largo de la historia de la educación y el proceso de 

enseñanza- aprendizaje (Linares, 2014), por ello aquí, en esta temática en específico, lo 

hemos planteado como una herramienta para generar un ambiente de aprendizaje óptimo para 

https://www.youtube.com/watch?v=RKUkDlFfaR4
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el estudio de la ecología de los Artrópodos. Posterior a esta actividad, los estudiantes se 

organizan en dos grupos de trabajo. Un grupo representa los organismos Holometábolos y el 

otro grupo representa los organismos Hemimetábolos. Cada grupo construye una maqueta 

que representa, con materiales reciclados traídos por el estudiantado desde sus casas, el 

proceso biológico por el cual cada tipo relacionado con el crecimiento y desarrollo. Para 

terminar con esta actividad, a manera de todo el grupo de clase, se realiza una socialización 

de cada una de las maquetas realizadas y se resalta la importancia de cada fase ilustrada en 

este proceso de desarrollo de los artrópodos. 

Desde el punto de vista didáctico, la elaboración de maquetas permite que el 

estudiante pueda integrar de una mejor manera sus aprendizajes al desarrollo de habilidades 

manuales por medio de las cuales, en este caso, evidencia sus construcciones acerca del 

proceso de crecimiento y desarrollo. En este aspecto, la metodología de maquetas es una 

metodología activa, en la que convergen distintos estilos de aprendizaje; uno de ellos es el 

aprendizaje por visualización, que permite aprender de hechos, objetos y procesos, 

facilitando la construcción de un modelo complejo (Albarrán et al., 2020). 

Finalmente, por medio de una situación problema concreta sobre el humedal  ”El 

Curíbano” de la ciudad de Neiva (Tomada de https://www.uniminutoradio.com.co/humedal-

el-curibano-en-via-de-extincion-por-crecimiento-de-las-urbanizaciones-en-neiva/), 

ilustramos cómo problemáticas influenciadas por el ser humano afectan de manera directa el 

crecimiento y desarrollo de diversos artrópodos que habitan en diversos ecosistemas, en este 

caso, un ambiente próximo a la realidad de los estudiantes y que ha sido ampliamente puesto 

en la luz pública en el municipio de Neiva. 
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Ilustración 8.32. Noticia "Humedal el Curíbano en vía de extinción por crecimiento de las 

urbanizaciones en Neiva 

Esta problemática se relaciona con la conservación de los artrópodos y con base en 

ella se motiva al estudiantado a generar actitudes y posturas críticas frente a esta situación a 

través de las siguientes preguntas: ¿Cómo creen que se ven afectados los artrópodos y de 

manera indirecta el crecimiento y desarrollo de los individuos, con la problemática expuesta 

anteriormente?, ¿Qué harían para mitigar esta problemática? Y, por último, se plantea la 

siguiente actividad: Describe en un párrafo ¿cómo te pareció la actividad realizada? 

Con relación a la situación problema anterior, según Cornelisse y Sagasta, (2018) las 

actitudes y comportamientos hacia los artrópodos pueden ser distintas en los niños de 

diferentes culturas o de ubicaciones urbanas o rurales debido a las variaciones en sus 

experiencias con artrópodos, en tal sentido pretendemos que los estudiantes de la Escuela 

Normal Superior de Neiva, inicien el estudio sobre este grupo biológico desde su entorno 

próximo y en este sentido, lo vinculen a situaciones de carácter social y científico, lo cual 

para el caso del municipio de Neiva puede verse ampliamente reflejado en el rápido proceso 

de urbanización de la ciudad y su impacto en la reducción de ambientes naturales en los que 

habitan variados grupos de seres vivos, entre ellos los artrópodos 
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Por otra parte, Cardoso et al., (2011) manifiestan que la falta de conocimiento sobre 

los artrópodos, sus funciones en el ecosistema y la comprensión de su estado de amenaza 

puede generar una reducción de actitudes que están en pro de su conservación. Además, de 

que las actitudes hacia los invertebrados tienden a ser menos favorables debido a muchos 

factores como la falta de familiaridad, el miedo y el desdén en general. Por tanto, 

consideramos que se hace necesario un mayor esfuerzo para investigar la conexión entre el 

conocimiento y las actitudes para proteger a los artrópodos.  

Por último, el desarrollo de esta temática ha sido basada en los resultados del 

cuestionario pretest, en específico a partir de los datos hallados en la categoría Crecimiento 

y desarrollo, en particular en la subcategoría Reduccionista donde se ubicaron 21 estudiantes 

(72,4% total de la población), quienes manifestaron escasos conocimientos sobre el proceso 

biológico del desarrollo de los diferentes artrópodos. 

8.3.6 Temática 6: Bichorelacionémonos ecológicamente ¿inter o intraespecíficamente? 

 

Diseño de la intervención 

El contenido de enseñanza para esta temática estuvo basado en Las Relaciones 

Ecológicas que desarrollan los artrópodos a nivel inter e intraespecífico; en la Tabla 8.12 

exponemos las finalidades de enseñanza que consideramos para el desarrollo de esta temática 

Tabla 8.12. Aspectos didácticos de la Temática 6 sobre Relaciones ecológicas. 

Tipo de finalidad Finalidad de aprendizaje Actividades y estrategias 

Conceptuales 

Identificar los tipos de relaciones ecológicas que 
presentan los artrópodos y su ambiente. 

Establecer la importancia que tienen las relaciones 
ecológicas en la dinámica y equilibrio de los 

ecosistemas, las poblaciones y las comunidades. 

Construir el concepto de nicho ecológico a partir 

de la comprensión de las relaciones ecológicas 

inter e intra específicas de los artrópodos 

INTRODUCCIÓN: 

 

Artrópodos en el cine ¿cómo los ves? 

Se realiza el análisis de un video que ilustra 

una situación en la que un grupo de 

artrópodos desarrollan un tipo de relación 

ecológica. 

 

DESARROLLO: 

 
Fase 1: Aprendamos sobre ¿cómo se 
relacionan los artrópodos? 

-Se le asigna a cada estudiante un artrópodo 

que los representará. Posteriormente 

mediante un juego denominado “ecotelaraña” 

se establece el tipo de relación ecológica que 
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Procedimentales 

Crear habilidades argumentativas en el análisis de 

situaciones de carácter socio científico que afecten 
los procesos biológicos que llevan a cabo los 

artrópodos. 

Adquirir destrezas en la construcción de modelos 

representativos acerca de nichos ecológicos que 

representan los artrópodos. 

Desarrollar habilidades de observación, 

descripción y toma de datos, relacionados con el 
estudio de los artrópodos y sus relaciones 

ecológicas. 

éste tiene con los artrópodos que representan 

sus compañeros.  

 
Fase 2: Construyendo un nicho ecológico 

- En esta actividad, cada grupo debe realizar 

un cubo y en las caras del cubo han de dibujar 

al artrópodo correspondiente con sus 

características propias de la especie, es decir, 

su nombre científico, nombre común, hábitat 

y altura en la que se desarrollan, tipo de 

relación ecológica, entre otras. 

 

Fase 3: ¿Medimos la capacidad de carga que 

brinda nuestro entorno? 

- En base a la actividad anterior, se debe 

describir si todos los cubos lograron entrar a 

la figura de capacidad de carga y qué 

alternativas creen que tendrían los artrópodos 

si necesitaran ingresar al ecosistema y la 

capacidad de carga de éste se haya limitado. 

 

Fase 4: Relaciones ecológicas en vivo y en 

directo 

- Por grupos de trabajo se procede a observar 

3 vivarios con el fin reconocer algunas de sus 

relaciones ecológicas en ambientes naturales 

y especies reales. 

 

 

CIERRE: 

 

La extinción de las especies ¡un daño a los 

ecosistemas! 

- Se analiza una situación problema con el fin 

de reconocer el papel fundamental que 

cumplen los artrópodos en los diversos 

ecosistemas y fomentar su conservación. 

Actitudinales 

Generar actitudes en pro del cuidado de los 
ecosistemas como ambientes en los que se llevan 

a cabo las relaciones inter e intra específicas. 

Fomentar la curiosidad sobre el estudio de los 

artrópodos y las relaciones ecológicas que 

establecen en los ecosistemas. 

Generar posturas críticas acerca del impacto de las 

problemáticas ambientales de la región huilense 
en la dinámica de las relaciones ecológicas que 

establecen los artrópodos. 
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Ilustración 8.33. Guía 6 " BICHORELACIONÉMONOS ECOLÓGICAMENTE ¿INTER O 

INTRAESPECÍFICAMENTE?” 

Para el desarrollo de esta temática, diseñamos una guía didáctica titulada 

BICHORELACIONÉMONOS ECOLÓGICAMENTE ¿INTER O 

INTRAESPECÍFICAMENTE?, en donde inicialmente indagábamos sobre las concepciones 

alternativas que presentaba el estudiantado frente a las características ecológicas que el cine 

proyecta sobre los artrópodos. De esta forma, ilustramos carteleras de películas que 

visualizan a este grupo de organismos como animales poco carismáticos que deben ser 

erradicados de los ecosistemas, películas que influyen en generar emociones y actitudes 

negativas como miedo y asco a sobre estos seres vivos. Lo anterior, con el fin de que el 

estudiantado analice las diferentes situaciones y discuta con sus compañeros y compañeras 

las relaciones ecológicas que se establecen entre los individuos de una misma especie y entre 

diferentes, con relación a sus ecosistemas.  
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Ilustración 8.34. Tomadas de (A: https://www.clarovideo.com/mexico/vcard/home/El-rey-

escorpion/532803)  (B: https://www.filmaffinity.com/es/film870136.html) (C: 

https://www.amazon.com/Empire-Ants-VHS-Joan-Collins/dp/B0000634A2) (D: 

http://universodecienciaficcion.blogs) 

Desde el punto de vista didáctico, Ezquerra (2010) afirma que el lenguaje audiovisual 

permite la expresión humana en varios canales a la vez (verbal, visual, textual, gráfico, 

musical, entre otros.), en nuestro caso en lo referido sobre las ideas del estudiantado acerca 

de los artrópodos y sus posibles interacciones ecológicas.  

De igual manera, nos permite contribuir de distintos modos en el estudiante, nivel 

racional, emotivo, estético, afectivo, entre otros, facilitando que el alumnado pueda realizar 

debates y discusiones desde diversas características sobre el cine y su relación con la biología 

de estos seres vivos. De este modo, disponemos de una riqueza comunicativa difícil de 

alcanzar por otros medios. Estas características explican por qué la gramática fílmica permite 

que el mensaje audiovisual incida en el estudiantado un modo distinto a la manera en la que 

afecta al discurso verbal o a la contemplación de la realidad, generando en el receptor 

percepciones, relaciones, sensaciones, sentimientos que no siempre son evidentes (Carmona, 

1996).  

Es por esto que, en nuestra investigación, un elemento fundamental hacia la 

conservación de estos organismos por parte del estudiantado, ha sido la generación de 

emociones positivas y actitudes en pro del cuidado y valoración de estos seres vivos. Partimos 

de la idea de que, al lograr actitudes y comportamientos de este estilo, podremos favorecer 

el aprendizaje sobre los contenidos conceptuales (explicaciones a sus características 

biológicas) y de la misma manera sobre los procedimentales (estrategias y habilidades en su 

estudio en campo, por ejemplo, a través de la observación y muestreo).  
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Posteriormente, se ubica el curso en mesa redonda con el fin de desarrollar la 

actividad denominada “Ecotelaraña” que consiste en establecer diferentes relaciones 

ecológicas entre diversos artrópodos. Cada estudiante asumía el rol de un artrópodo y debía 

establecer un posible tipo de relación (Ilustración 8.35) con los demás artrópodos que 

representan sus compañeros. Para ello, contaban con una tabla que representaba tres asuntos: 

un color específico de la lana según el tipo de interacción, la relación ecológica en sí y una 

imagen alusiva a esta. 

 

Ilustración 8.35. Ecotelaraña 

Según Melo y Hernández (2014), este tipo de actividades de representación a nivel 

cognitivo ayuda a desarrollar la habilidad para conservar las representaciones del entorno 

aun cuando el estudiante se enfrente a estímulos que no ha reconocido. En nuestro caso, 

pretendíamos que luego de ya estar introducida la temática en la clase, aquí los estudiantes 

empezaran a tomar decisiones y a generar procesos de argumentación sobre el tipo de 

relaciones que su individuo podía establecer con otros seres vivos, fueran o no de su misma 
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especie. La idea era generar un pensamiento relacional, a manera de redes de relaciones, 

sobre pasando así el pensamiento reduccionista lineal sobre la biología (Castro y Valbuena, 

2018). 

Posterior a esta actividad, cada estudiante elaboraba una maqueta en la que pudiese 

representar un posible nicho ecológico del artrópodo que le correspondió en la actividad de 

la “Ecotelaraña”. Cada estudiante, en un cubo (Ilustración 8.36), representaba, por ejemplo, 

el hábitat, la altitud, algún tipo de relación ecológica que desarrolle y demás características 

que representen al artrópodo y su ambiente. Una vez terminado el cubo se procedía a 

relacionarlo con los demás cubos de los compañeros y compañeras de clase, con el fin de 

crear una red de relaciones ecológicas que representara el rol y la importancia de cada uno 

de los artrópodos tratados en clase.  

 

Ilustración 8.36. Ejemplo sobre la elaboración de un cubo a manera de Nicho ecológico 

Consideramos aquí muy importante que los estudiantes comprendan el concepto de 

Nicho ecológico que es frecuentemente mal entendido y mal utilizado. A menudo se utiliza 

vagamente para describir el tipo de lugar en el que vive un organismo, sin embargo, donde 

vive un organismo es su hábitat (Begon, Towsend & Harper, 2006). Un nicho no es un lugar 

sino una idea: un resumen de las tolerancias y requisitos del organismo. En el caso escolar, 

específicamente en la región del Huila, experiencias como las de Guevara et al., (2018) han 

manifestado la importancia de estas representaciones como medio didáctico que permite una 

comprensión más compleja de la realidad ecológica de los artrópodos, en concreto analizando 

organismos del contexto propio de los estudiantes.  
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Ilustración 8.37. ¿Cómo realizamos el cubo que representa nuestro nicho ecológico? 

Desde el punto de vista didáctico, estas representaciones a manera de maquetas se 

realizan con el fin de aplicar metodologías propias basadas en el “aprender haciendo” o hands 

on activities, con el objetivo de alcanzar un aprendizaje significativo en cuanto al nicho 

ecológico que representa el artrópodo. De esta manera, se considera que el uso y construcción 

de maquetas o modelos tridimensionales constituye un recurso eficaz que desarrolla en los 

alumnos capacidades dirigidas a la participación efectiva en la configuración de su entorno 

y al sentido crítico (Ortiz. 2014). 

Posteriormente, realizamos una introducción del concepto capacidad de carga “K”, 

definida por como la condición de recursos a la que está limitado un ecosistema para brindar 

una estabilidad a las diferentes especies habitan en él (Begon, Townsend, & Harper, 2006). 

Además de establecer la importancia que tiene en los ecosistemas y su relación con las 

dinámicas poblaciones; para ello, cada estudiante con su cubo se organiza alrededor del aula, 

mientras que, en el suelo del centro del salón, las profesoras realizan una figura con cinta 

papel que representará un ecosistema, justamente uno que sea muy cercano al contexto del 

estudiantado. Cada estudiante coloca su cubo dentro de la figura, algunos de los cubos no 

podrán ingresar en la figura (Ilustración 8.38), por lo tanto, realizamos la siguiente pregunta 

con el fin de hacer un proceso de reflexión: ¿Todos los cubos lograron ingresar a la figura? 

¿Por qué? ¿Qué alternativas creen que tendrían los artrópodos si necesitaran ingresar al 
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ecosistema y la capacidad de carga de éste se haya limitado?  (Perdomo, Valenzuela y 

Amórtegui. 2018). 

 

Ilustración 8.38. Actividad capacidad de carga 

Para terminar esta sesión, se trabaja en esta clase con tres vivarios  con organismos 

vivos, donde creamos un hábitat artificial para tres diferentes especies de artrópodos la 

Pseudhapalopus sp perteneciente a la familia Theraphosidae; Dichotomius sp perteneciente 

a la familia Scarabaeidae y Danaus plexipus popularmente conocida como “Mariposa 

monarca” perteneciente a la familia  Nymphalidae, donde de acuerdo a la especie de 

artrópodo utilizamos diferentes materiales como la arena de rio, hojas secas, tierra, piedras y 

demás materiales encontrados en el ecosistema natural del artrópodo. Con el fin de que el 

estudiantado lograra reconocer algunas de las relaciones ecológicas vistas anteriormente con 

organismos reales.  

  

Ilustración 8.39. Estudiantes trabajando con vivarios. Tomada de Guevara y Quiroga 

(2017) 
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De igual manera, a través de un dibujo se encargaban de representar la relación 

ecológica analizada en cada vivario, la describían y establecían su importancia en los 

ecosistemas. Se implementó el dibujo ya que éste facilita la incorporación de información 

obtenida a través de procesos observacionales, en este caso mediante observaciones de 

artrópodos (Gómez Llombart & Gavidia Catalán, 2015). Este proceso es de gran importancia 

ya que de esta manera se produce un cambio conceptual, pues el estudiante valorará sus 

representaciones obtenidas mediante la visualización e intentará adaptarlas a la información 

visual obtenida mediante las observaciones de los diversos vivarios.  

Por último, para culminar esta temática planteamos la siguiente pregunta con el fin 

de que los estudiantes reflexionaran:  

 

Ilustración 8.40. Apartado pregunta 11, guía 6 

 

8.3.7 Temática 7: Bichoconservación: “ahora que los conocemos, debemos protegerlos” 

 

Diseño de la intervención 

El contenido de enseñanza para esta temática está centrado en la Conservación de este 

grupo faunístico y en la Tabla 8.13 exponemos las finalidades de enseñanza que 

consideramos para el desarrollo de esta temática. 

Tabla 8.13. Aspectos didácticos de la Temática 7 sobre Conservación. 

Tipo de finalidad Finalidad de aprendizaje Actividades y estrategias 

Conceptuales 

Comprender el papel biológico de los artrópodos 

en protección del medio ambiente. 

Analizar las posibles estrategias de conservación 

que podamos tener en cuenta con los artrópodos.  

Reconocer la importancia de la conservación, 

prevención y cuidado de los artrópodos en los 

ecosistemas 

INTRODUCCIÓN: 

 

¿Qué está sucediendo con los insectos a nivel 

mundial? 

Se presenta un texto reflexivo acerca de la 

disminución de insectos, publicado por la 

organización de naciones unidas (ONU), 

luego se indaga acerca de tasa poblacional de 
Procedimentales Generar destrezas en el análisis crítico de 

información de los medios de comunicación sobre 
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los artrópodos para incentivar la conservación de 

artrópodos.  

Fortalecer habilidades en el diseño de estrategias 

para la conservación de artrópodos. 

Proponer actividades en pro de la conservación de 

artrópodos.  

Generar destrezas y habilidad argumentativas 

sobre los artrópodos y la importancia de su 
conservación para hablar en público bajo 

argumentos críticos y científicos. 

Comprender la importancia del Stand parar la 

divulgación del conocimiento sobre los 

artrópodos. 

Desarrollar la capacidad argumentativa frente a 

los profesores, padres de familia y demás 
compañeros. 

insectos y su relación con los seres humanos. 

Actividad realizada en grupos de estudiantes. 

 

DESARROLLO: 

 
¿Por qué son importantes los artrópodos? 

A través de un texto donde se menciona 

diferentes elementos acerca de la importancia 

de artrópodos en el ecosistema y su papel 

biológico, luego se realiza una actividad 

investigativa acerca de una noticia en la 

región Surcolombiana con el fin de conocer el 

nombre de la publicación, autores, el 

problema, lugar de estudio, grupo de 

artrópodos, importancia ecológica de los 

grupos de artrópodos y un análisis crítico, por 

último, se realiza propuestas en pro de la 

conservación de artrópodos. Actividad 

realizada en grupo de estudiantes. 

 

CIERRE: 

 

Stand de los artrópodos 

Cada grupo realiza un Stand acerca de los 

artrópodos en donde desarrollaran su 

creatividad en un título llamativo, además de 

mencionar los artrópodos de interés, con la 

descripción morfológica y la importancia de 

conservar este grupo de organismos, el cual 

será expuesto a la comunidad educativa en 

general. 

Actitudinales 

Fomentar el interés por la conservación de 

artrópodos, respetando el hábitat donde se 
encuentran. 

Valorar el rol de los artrópodos en el medio 
ambiente y en la región. 

Desarrollar actitudes amigables sobre el cuidado 
de los ecosistemas. 

Compartir el conocimiento acerca de los 
artrópodos a otras personas en pro de su 

conservación. 

 

 

Ilustración 8.41.  Guía 7 " BICHOCONSERVACIÓN: “AHORA QUE LOS CONOCEMOS, 

DEBEMOS PROTEGERLOS”” 
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Para el desarrollo de esta temática, diseñamos una guía didáctica titulada 

BICHOCONSERVACIÓN: “AHORA QUE LOS CONOCEMOS, DEBEMOS 

PROTEGERLOS”, en donde inicialmente indagamos sobre las concepciones alternativas del 

estudiantado a través de un fragmento que corresponde a una publicación realizada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Ilustración 8.42), en el año 2019 titulada 

“¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO CON LOS INSECTOS A NIVEL” MUNDIAL?” obtenida de. 

https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/la-desaparicion-de-los-

insectos-es-una-dura-advertencia-para-la solicitando al estudiantado que reflexione acerca de 

los daños y efectos que produce la disminución de artrópodos en los ecosistemas, llamando 

la atención del alumnado sobre la situación en el caso de Colombia, considerado como un 

país Megadiverso en el que para el año 2019 según la SiB se han reportado alrededor de 

14.269 especies de artrópodos. 

 

Ilustración 8.42. Fragmento noticia “¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO CON LOS INSECTOS A 

NIVEL” MUNDIAL?” 

 Posterior a esto, planteamos una actividad de lectura de 5 noticias  (Tabla 8.14) todas 

relacionadas con el papel de los artrópodos en los diversos ecosistemas, dichas noticias 

fueron tomadas de periódicos y revistas de amplia difusión nacional e internacional como: 

(El Tiempo, El Espectador, BBC News y Revista Semana); con respecto a dichas noticias el 

estudiantado se encarga de trabajar sobre una tabla (Ilustración 8.43) donde realizan un 

https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/la-desaparicion-de-los-insectos-es-una-dura-advertencia-para-la
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/la-desaparicion-de-los-insectos-es-una-dura-advertencia-para-la
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análisis crítico de la noticia que le correspondió para posteriormente socializarla con sus 

compañeros y compañeras de clase. 

Tabla 8.14. Noticias relacionadas con artrópodos y su conservación 

Noticia Fuente 

 

https://www.eltiempo.com/bog

ota/especies-de-insectos-que-

hay-en-bogota-segun-jardin-

botanico-de-bogota-205020 

 

https://www.elespectador.com/

noticias/medio-ambiente/seis-

especies-de-aranas-fueron-

bautizadas-en-honor-a-star-

wars/ 

 

https://www.bbc.com/mundo/n

oticias-47202654 

 

https://www.bbc.com/mundo/n

oticias-45574751 
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https://sostenibilidad.semana.c

om/medio-

ambiente/articulo/inicio-el-

apocalipsis-de-los-

insectos/47576 

 

 

Ilustración 8.43. Tabla análisis crítico de la noticia 

Desde el punto de vista didáctico, Gómez (2006) afirma que la prensa es considerada 

un medio didáctico de fácil acceso para utilizar en un aula de clase. Además de ello, permite 

familiarizar al estudiantado en la comprensión del contexto en el que habita y relacionarlo 

con las temáticas a abordar. Al utilizar la prensa en la clase se desarrollan también una serie 

de hábitos como la curiosidad, interpretación lectora, además de reforzar su aspecto crítico 

frente a una situación, en este caso los grandes impactos ambientales sobre los ecosistemas 
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donde habitan diversos artrópodos, comenzando desde el contexto inmediato de los 

estudiantes. 

 Finalmente, para dar fin a la intervención didáctica se desarrolló un stand de 

artrópodos donde se socializaron los diferentes trabajos realizados ante la comunidad 

académica (profesorado, compañeros y padres de familia); tales como los saberes populares 

encontrados, el multicaras taxonómico, la artropomaqueta, las macrofotografías, las cajas 

entomológicas y el ciclo de la metamorfosis. Con todo esto, finalmente los estudiantes 

realizan una breve reflexión de cómo fue el proceso durante la intervención educativa y de 

qué manera contribuyó en su proceso de aprendizaje el haber trabajado con este grupo 

faunístico. 

 

Ilustración 8.44. Tabla final "Stand de los artrópodos" 

Por último, destacamos que esta temática estuvo centrada en la protección de estos seres 

vivos y sus ecosistemas, con base en los resultados hallados en el pre test, en concreto sobre 

la categoría Conservación, en donde encontramos que ninguno de los estudiantes se ubicó en 

la subcategoría Rol ecológico y conservación.  
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9. CONCLUSIONES 

 

En el presente apartado plasmamos las principales conclusiones sobre nuestro proceso 

de investigación con respecto a los objetivos que nos planteamos desde su inicio. Además, 

evidenciamos la necesidad de abordar este tipo de investigaciones en el contexto educativo 

y las proyecciones que surgieron. 

Durante nuestra investigación nos hemos planteado como objetivo general establecer 

la contribución de la implementación de artrópodos como medio didáctico al proceso de 

enseñanza de las relaciones ecológicas inter e intraespecíficas, con estudiantes de octavo 

grado de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Neiva y para lograr dicho 

objetivo hemos decantado su desarrollo en  cuatro objetivos específicos que están  

relacionados  con  las concepciones del estudiantado  sobre los artrópodos  y sus relaciones 

ecológicas, las opiniones que presenta el profesorado del  área de  Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental  acerca de la enseñanza de la ecología y el uso de los artrópodos como 

medio didáctico, el establecer el potencial didáctico que tiene éste  grupo faunístico y  el 

diseño de  una  secuencia  didáctica que involucre  a los artrópodos como medio didáctico. 

 

9.1 Sobre las concepciones del estudiantado acerca de los artrópodos y sus 

relaciones ecológicas 

Frente a la primera categoría llamada Sensaciones que tenía como objetivo  abordar 

las concepciones que presenta el estudiantado frente a lo que piensan y sienten cuando 

observan un artrópodo, pudimos concluir que la principal subcategoría evidenciada 

correspondía a Desagrado, mientras que las menos representativas eran Neutral y Agrado, 

dado que el  96,77 % de la población afirmaban que las imágenes de los artrópodos plasmadas 

en el cuestionario les generaban principalmente desagrado, asco y miedo, a excepción de la 

imagen de la mariposa en donde señalaban que era llamativa y les generaba curiosidad. Lo 

anterior, llama la atención en la necesidad de que el profesorado desarrolle actividades 

prácticas y de contacto directo con los seres vivos, en aras de poder enriquecer no solo sus 

conocimientos, sino sus maneras de proceder y valorar esta biodiversidad; aquí hallamos que 

el alumnado muy posiblemente no había participado en intervenciones didácticas con la 
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implementación de la artropofauna a lo largo de su proceso educativo,  por lo cual desconocía 

la importancia de estos organismos dificultando la adquisición de actitudes en pro de su 

conservación. 

Con respecto a la  categoría Relaciones ecológicas que tenía como objetivo abordar 

lo que conoce el estudiantado acerca de  las relaciones  ecológicas,  pudimos concluir que el 

estudiantado se ubicaba mayoritariamente en la idea de  Desconocimiento, ya que el 64,77% 

de la población  total centraban sus ideas acerca de procesos botánicos y la relación que tiene 

la fauna con el ser humano, además, pudimos evidenciar que  ningún estudiante  reconocía  

las características de algunas relaciones ecológicas, ya que al momento de indagar frente a lo 

que conocen acerca de estas, mencionaron que no conocían ninguno de estos asuntos 

biológicos, es allí donde surge  la necesidad  de involucrar este contenido ecológico en el  

desarrollo del curso de Ciencias naturales y Educación Ambiental, dado que la temática de 

relaciones ecológicas pertenece según los Estándares Básicos de Competencias para el área 

de Ciencias Naturales y Educación Ambiental propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional, para  grado séptimo u octavo y por tanto su abordaje como contenido de 

aprendizaje hasta el momento ha sido escaso. 

Con base a  la categoría Rol ecológico que tenía como objetivo evaluar las 

concepciones iniciales del estudiantado sobre el rol que cumplen los artrópodos en un 

ecosistema con organismos de su misma especie, donde la principal subcategoría evidenciada 

es Sin Rol,  pudimos concluir que el estudiantado se ubicaba mayoritariamente en la idea de  

que desconocen sus procesos biológicos y la interpretación cercana a lo que corresponde al 

nicho ecológico, es aquí donde evidenciamos la necesidad de abordar éste tipo de temáticas 

en el área pues, el estudiantado menciona que los artrópodos no presentan ningún rol en el 

ecosistema y por ello se dificulta la adquisición de actitudes en pro de su conservación y 

aumenta el desinterés por aprender y conocer sobre éste  grupo  faunístico. 

Frente a la categoría Morfología que tenía como objetivo abordar las concepciones 

que presenta el estudiantado acerca de la morfología de un insecto del orden Hymenoptera 

plasmado en la guía,  pudimos concluir que el estudiantado frente a la imagen reconoce o 

relaciona Estructuras Genéricas, dado que el 72,41% de la población señalaron estructuras 

generales morfológicas de algunos seres vivos, específicamente del dominio Eukarya y en 
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algunos casos  partes específicas de mamíferos; como por ejemplo, estómago, cadera, boca, 

rodilla, entre otras. Por lo tanto, podemos inferir que lo anterior puede estar ocurriendo 

debido a que el estudio y acercamiento de los estudiantes al “mundo” de los artrópodos es 

escaso, mientras que en general, sus conocimientos están relacionados más con organismos 

denominados “carismáticos”. 

Con respecto a la categoría Saberes Populares que tenía como objetivo abordar los 

conocimientos que presenta el estudiantado acerca de los saberes populares relacionados con 

los artrópodos, con el fin de conocer el uso y valor que le da la comunidad a este grupo de 

organismos e indagar acerca de la relación que encuentran en estos conocimientos ancestrales 

con el estudio de la ciencia,  pudimos concluir que la mayoría de la población (64,28%) 

manifestó que ni ellos ni sus padres, abuelos o vecinos tienen conocimientos acerca de 

Saberes tradicionales relacionados con arácnidos, insectos, miriápodos o crustáceos, dado 

que no solo el estudiantado si no la comunidad desconoce a éste grupo faunístico o lo 

reconocían con otros nombres populares o comunes por ello se ve evidenciada la necesidad 

de que el estudiantado tenga un acercamiento a éste grupo faunístico con el fin de reconocerlo 

como un organismo que pertenece a nuestro ecosistema y cumple una vital importancia. 

Con base a la categoría Conservación se proyectó una escena cinematográfica de la 

película Bee movie donde se destacaba el rol y la conservación de dichos organismos en su 

ecosistema con el objetivo de que el estudiantado a través del cine evidenciara la importancia 

de éste grupo faunístico en nuestro ecosistema y lo relacionara con su cotidianidad ,  pudimos 

concluir que el cine es una excelente opción frente al fomento de actitudes emocionales 

positiva y colectiva que encaminen a los participantes a comprender la temática y no solo 

comprenderla en su terminología sino que lograran relacionarla con su cotidianidad. Es aquí 

donde nace la necesidad de abordar temáticas y desarrollar nuevas metodologías que 

permitan concientizar al estudiantado la importancia que tiene la biodiversidad frente al 

adecuado funcionamiento de los ecosistemas 

Con relación a la categoría Cuidado Parental que tenía como objetivo evidenciar los 

conocimientos que presenta el estudiantado acerca de las relaciones ecológicas intra 

específicas en los artrópodos,  pudimos concluir que al ilustrar un artrópodo desarrollando 

un cuidado parental, la mayoría del estudiantado lo relacionó con Canibalismo poniendo en 
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evidencia el escaso conocimiento que presenta frente a los artrópodos y la importancia que 

tienen las relaciones ecológicas entre miembros de una misma especie, además, se vio 

evidenciado que la mayoría de las respuestas que daba el estudiantado están ligadas a 

concepciones empíricas y el impacto de la comunidad en las actitudes frente a este grupo 

faunístico. 

Con respecto a la categoría Trabajo de campo que tenía  como objetivo evaluar los 

conocimientos que presentaba el estudiantado acerca de las salidas de campo involucrando a 

los artrópodos como el principal medio didáctico,  pudimos concluir que el estudiantado en 

su mayoría carecen de conocimiento sobre los métodos y procedimientos que se utilizan en 

las salidas de campo para el estudio de los organismos ya que éstos relacionan el trabajo de 

campo con el proceso de observar algún organismo en su ambiente natural dejando a un lado 

toda serie de métodos y procedimientos que pueden ponerse en práctica. Por lo cual se hace 

necesario el desarrollo de trabajo de campo en la asignatura con el fin de que el alumnado 

pueda interactuar con el entorno, experimentar y observar para asociar sus ideas con 

conceptos científicos a través de la experiencia. 

 

Con base a la categoría Implementación biológica que tenía como objetivo evaluar los 

conocimientos que presenta el estudiantado frente al rol que asumen los artrópodos en su 

ecosistema ,  pudimos concluir que la  mayoría del estudiantado presenta un 

Desconocimiento pues, aunque reconocen que los artrópodos son importantes en el 

ecosistema pero desconoce su papel biológico en él, es por ello que se hace fundamental el 

poner en práctica temáticas relacionadas con éste grupo faunístico, pues, los artrópodos 

cumplen un papel fundamental en el ecosistema debido a su rol como indicadores biológicos 

y es importante que el estudiantado y la comunidad en general dejen de observar a los 

artrópodos como simples individuos que habitan en un ecosistema y empiecen a darle un 

valor biológico con el rol que cumplen en su hábitat. 

 

Por otro lado, con respecto a nuestra última categoría Crecimiento y desarrollo que 

tenía como objetivo evaluar los conocimientos que presenta el estudiantado acerca de la 

metamorfosis que realizan los artrópodos para su adecuado crecimiento y desarrollo,  

pudimos concluir que la mayoría de la población se representó con la subcategoría 
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Reduccionista dado que reconocen que este proceso es importante, sin embargo, no 

mencionan las implicaciones o describen las fases que hacen parte del proceso de crecimiento 

y desarrollo. 

 

Finalmente, se concluyó cuantitativamente a través del test de Fisher los valores de 

significancia menores a 0,05 para cada categoría con relación a las variables, por ejemplo, 

para la categoría de sensaciones se encontraron los valores de significancia en, estrato 

socioeconómico con un P-valor de 0,00001251, ¿tienes mascotas en tu vivienda? Con un P-

valor de 0,00000005623, ¿Presentas gusto o afinidad con la asignatura ciencias naturales? 

Con un P-valor de 0,0002309. Igualmente, para la categoría de Relaciones ecológicas se 

encontró un valor de significancia con relación a la variable, ¿tienes mascotas en tu 

vivienda?, con un P-valor de 0,03036, y, por último, para la categoría de Crecimiento y 

desarrollo se encontró un valor de significancia con relación a la variable, ¿tienes mascotas 

en tu vivienda?, Con un P-valor de 0,0547. 

 

 

 

9.2 Sobre las opiniones del profesorado del área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental acerca de la enseñanza de la ecología y el uso de los artrópodos 

como medio didáctico. 

 

A pesar de que el profesorado posee un significativo conocimiento acerca de la 

diversidad de artrópodos, pero que sean limitadas las estrategias didácticas para la enseñanza 

de este tipo de organismos se puede encontrar en qué no poseen los suficientes fundamentos 

teóricos y prácticos sobre este tipo de invertebrados. Esto puede estar asociado a ideas o 

concepciones alejadas a la naturaleza de los artrópodos que a pesar de su diversidad tienen 

comportamientos, morfologías, e interacciones diferentes entre los distintos grupos, familias, 

géneros y especies. Existen múltiples investigaciones que sustentan las diferentes ideas 

alejadas a la realidad Biológica en general, por ejemplo, en temáticas de evolución Biológica, 

tipos de reproducción y otros conceptos básicos de Biología que aumentan la brecha del 
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desconocimiento de muchos organismos importantes en los diferentes ecosistemas de una 

región en particular  

 

Por otra parte, los docentes hacen mención a las dificultades que se presentan al 

momento de enseñar sobre grupo de organismos, sin embargo, a causa de las escasas 

estrategias didácticas se ven reflejadas este tipo de dificultades. Por ejemplo, muy poco se 

menciona el trabajo práctico y especialmente mencionan trabajo de laboratorio, donde 

implica realizar procedimientos que pueden afectar la vida de los ejemplares. Pero, carecen 

de ver las salidas de campo como una estrategia vital para suplir las dificultades que expone 

el profesorado, dado que este tipo de estrategia en el contexto educativo resulta ser algo 

innovador y cautivador para el estudiantado, donde se puede facilitar el conocimiento local 

sobre los artrópodos en contacto directo con el entorno natural. Distintos trabajos demuestran 

que actividades en los entornos naturales de este mismo escenario educativo de la Escuela 

Normal Superior de Neiva, tienen un potencial muy significativo en las finalidades de 

aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal relacionado con la biodiversidad y las 

interacciones de los diferentes componentes ecosistémicos.   

 

Además, la falta de interés del estudiantado puede estar determinado por las actitudes 

que puedan tener al estar en contacto con este tipo de organismos. Sin embargo, se ha 

demostrado que con el trabajo práctico en entornos naturales pueden incentivar a los y las 

estudiantes a tener concepciones que promuevan la conservación de especies denominadas 

como impopulares o no carismáticas como murciélagos, arañas, esquizómidos, serpientes, 

entre otros. Es muy común que, en el trabajo práctico de las salidas de campo, se suela pensar 

que el estudiantado no va estar en la disposición para aprender sobre organismos no 

carismáticos, igualmente, se ha demostrado que el disgusto o las aversiones hacia estos 

animales no se ve influenciado por las actividades prácticas y que la ganancia en temas de 

conocimientos biológicos sobre organismos con las cochinillas resultar ser muy significativo.  

 

Ahora, como lo mencionado por algunos docentes, al reconocer los artrópodos como 

recurso didáctico permite el desarrollo de habilidades científicas y más en salidas de campo 

donde el estudiantado tiene la posibilidad de adentrarse en ese escenario donde debe 
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observar, estudiar, comparar, registrar datos y analizar todo lo experimentado en este tipo de 

actividades. A raíz de esa falta de interés a causa de la percepción que poseen sobre este tipo 

de organismos, el estudiantado tiende a dar prioridad a la protección de especies exóticas que 

a la biodiversidad local, puesto que dentro de los contenidos que se desarrollan en las 

diferentes clases de Biología por parte del profesorado, se suele hacer alusión a especies que 

no están presentes en nuestra región, sumado a contenidos de medios audiovisuales que 

promueven más ese tipo de ideales en el estudiantado.  

 

A manera de síntesis se puede mencionar que el profesorado concepciones acordes a 

la realidad sobre la diversidad de los artrópodos, sin embargo, se ven limitados en las 

estrategias que pueden implementar para la enseñanza de la Biología de los artrópodos en 

escenarios educativos. Además, que asociado a las escasas estrategias se relacionan con las 

dificultades que mencionan acerca del uso de los artrópodos como recurso didáctico, pasando 

por alto actividades más prácticas, especialmente en entornos naturales con las que cuenta la 

Escuela Normal Superior de Neiva. 

 

9.3 Sobre el diseño de una secuencia didáctica basada en los artrópodos para la 

enseñanza de las relaciones ecológicas inter e intraespecíficas. 

 

Tomando como referencia las concepciones iniciales que presentaba el estudiantado 

hemos desarrollado una secuencia didáctica basada en la implementación de los artrópodos 

como medio didáctico, consta de siete guías distribuidas en 12 sesiones de clase y una salida 

de campo. Para el diseño de cada una  de las guías, hemos tenido en cuenta una estructura 

básica que contemple la fecha de trabajo, la organización de los grupos de trabajo, un título 

llamativo sobre la temática,  las finalidades de aprendizaje desde aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, seguidamente una introducción que pudiese contextualizar 

y motivar a los estudiantes y al finalizar cada guía formulábamos algunas preguntas o 

situaciones problemas que actuaban como evaluación, reflexión y autoevaluación.  

 

 Damos inicio a nuestra secuencia didáctica con una temática basada en  los Saberes 

populares denominada “Los bichosaberes ¿qué relatos conoce mi comunidad sobre los 
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artrópodos?” cuyas principales finalidades fueron identificar los diversos saberes populares 

presentes en la comunidad acerca de los artrópodos, además de establecer su importancia en 

el contexto local y lograr relacionarlos con el conocimiento científico generando 

explicaciones más complejas acerca de éste grupo faunístico desarrollando diversas 

estrategias que les permitieran desarrollar  habilidades de argumentación a las diferentes 

explicaciones científicas que estaban relacionadas con los saberes populares expuestos, 

además de adquirir destrezas al implementar entrevistas  acerca del conocimiento popular 

que presentaba la comunidad educativa.  

 

 Todo esto con el objetivo de que el estudiantado adquiera un valor hacia los saberes 

ancestrales presentes en su comunidad como una característica de la identidad de la población 

huilense además de comprender la ciencia como un proceso de construcción social en la que 

pueden incluirse los saberes populares y el conocimiento científico. 

 

 Seguidamente, evaluamos las Sensaciones y actitudes que presenta el estudiantado 

frente a este grupo faunístico con nuestra segunda guía denominada “Reaccionando a los 

bicharracos ¿qué sensaciones me producen los artrópodos?” cuyas principales finalidades 

fueron establecer las relaciones entre las características morfológicas de los artrópodos y el 

tipo de sensaciones que se generan sobre ellos y esto de qué manera  influye en la importancia 

que obtienen estos organismos en los ecosistemas y a su vez la relevancia de su conservación, 

desarrollando diversas estrategias que les permitieran generar destrezas en la observación y 

descripción de imágenes y montajes relacionados con artrópodos además de adquirir 

habilidades en el manejo y contacto directo con diversas especies de éste grupo faunístico. 

Todo esto con el objetivo de Favorecer actitudes y comportamientos en el estudio directo 

sobre estos organismos que permita la comprensión de sus características ecológicas y su 

relación con el desarrollo de las sociedades. 

 

 Posteriormente, para abordar la temática relacionada con Taxonomía abordamos 

nuestra tercera guía denominada “Dime cuántas patas tienes y te diré qué clase eres” cuyas 

principales finalidades fueron identificar diferentes categorías taxonómicas de los artrópodos 

y la relación con su morfología y a su vez establecer relaciones entre la taxonomía de los 
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artrópodos y su ambiente  desarrollando diversas estrategias que permitieran generar 

habilidades al laborar claves dicotómicas para el estudio y clasificación de los artrópodos que 

favorezcan procesos de observación generando de ésta manera criterios de similitud y 

diferencias taxonómicas entre artrópodos a través de la creación y uso de actividades de lápiz 

y papel. Con el fin de despertar comportamientos hacia la conservación de los artrópodos a 

partir de la valoración de su diversidad. 

 

 Seguidamente, debido a la gran importancia que tienen actualmente las Prácticas de 

campo y dada su complejidad en nuestra investigación, el presente contenido de enseñanza 

para esta temática, lo hemos divido en tres fases expuestas en tres guías denominadas 

“Explorando mi parque-bosque ¿qué artrópodos habitan en él?” (Guías 1 y 2) y “¿Cuáles 

son las características morfológicas de un artrópodo?” (Guía 3), cuyas principales 

finalidades eran reconocer la importancia de los criterios de bioseguridad al momento de 

manipular un artrópodo además de reflexionar sobre el muestreo y la colecta de organismos 

con relación a la conservación de artrópodos desarrollando diversas estrategias que 

permitieran desarrollar habilidades de observación y clasificación para la identificación de 

artrópodos aplicando diferentes técnicas de colecta y muestreo además de generar habilidades 

en cuanto a la elaboración de montajes y fotografías sobre artrópodos y su importancia como 

medios de conservación faunística. Con el fin de fomentar el interés por el estudio de los 

artrópodos en sus condiciones ambientales y desarrollar actitudes que permitan el fomento 

de la curiosidad a partir de la manipulación de artrópodos en las salidas de campo y esto a su 

vez permita establecer la importancia del parque-bosque como escenario educativo y por 

tanto de su constante conservación. 

 Siguiendo nuestra intervención, para abordar la temática relacionada con el 

Crecimiento y desarrollo que presenta este grupo faunístico hemos desarrollado una guía 

denominada “¿Maduro y luego existo? Crecimiento y desarrollo en artrópodos” cuyas 

principales finalidades fueron identificar el proceso de metamorfosis como un elemento 

adaptativo de los artrópodos ante los ambientes en los que se encuentran  desarrollando 

diversas estrategias que permitan fortalecer habilidades en la construcción de modelos 

representativos sobre los procesos de crecimiento y desarrollo de los artrópodos, creando 

habilidades argumentativas en el análisis de situaciones de carácter socio científico que 
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afecten los procesos biológicos que llevan a cabo los artrópodos. Con el fin de generar 

actitudes sobre el cuidado de los ecosistemas como ambientes en los que crece y se 

desarrollan los artrópodos.  

 

 Posteriormente, para abordar la temática basada en Relaciones ecológicas que 

desarrollan los artrópodos a nivel inter e intraespecífico desarrollamos la guía denominada 

“Bichorelacionémonos ecológicamente ¿inter o intraespecíficamente?” que tenía como 

principal finalidad identificar los tipos de relaciones ecológicas que presentan los artrópodos 

con el fin de establecer la importancia que tienen en la dinámica y equilibrio de los 

ecosistemas, las poblaciones y las comunidades creando habilidades argumentativas en el 

análisis de situaciones de carácter socio científico que afecten los procesos biológicos que 

llevan a cabo los artrópodos con el fin de generar actitudes en pro del cuidado de los 

ecosistemas como ambientes en los que se llevan a cabo las relaciones inter e intraespecíficas 

además de generar posturas críticas acerca del impacto de las problemáticas ambientales de 

la región huilense en la dinámica de las relaciones ecológicas que establecen los artrópodos. 

 

 Finalmente, para abordar la temática relacionada con la conservación de este grupo 

faunístico hemos desarrollado una guía denominada “Bichoconservación: “ahora que los 

conocemos, debemos protegerlos”” que tenía como principal finalidad comprender el papel 

biológico de los artrópodos en protección del medio ambiente y de esta forma lograr 

reconocer la importancia de la conservación, prevención y cuidado de los artrópodos en los 

ecosistemas. Implementando diversas estrategias que fortalecer habilidades en el diseño de 

estrategias para la conservación de artrópodos y a su vez generar destrezas y habilidades 

argumentativas sobre los artrópodos y la importancia de su conservación para hablar en 

público bajo argumentos críticos y científicos.  
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10. PROYECCIONES 

 

  A manera de proyecciones consideramos a futuro que esta investigación puede 

complementarse a través de la aplicación de las guías didácticas propuestas en nuestra 

secuencia didáctica, sistematizando la aplicación de los resultados y a su vez esto permita 

realizar una comparación con diferentes Instituciones Educativas de nuestra región 

destacando la importancia de abordar temáticas del área de Ciencias Naturales y Educación 

ambiental implementando los artrópodos como medio didáctico y fomentando la importancia 

de las salidas de campo en la adquisición de un aprendizaje significativo.  

 

Además, resaltamos la importancia de que en nuestro programa de formación docente 

se generen espacios de enseñanza y aprendizaje de organismos considerados como poco 

carismáticos, los cuales se ven afectados actualmente por una gran variedad de problemáticas 

que afectan directamente su conservación. Estos espacios se dan para llevar a cabo estrategias 

y programas de conservación en los que los futuros docentes de área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental generen conciencia y se logre ver de manera positiva la 

implementación de este grupo faunístico como medio didáctico para contribuir a la 

conservación de estos organismos en sus ecosistemas. 

 

Por último, se hace necesaria la importancia de llevar a cabo éste  tipo de 

investigaciones donde se involucran organismos vivos que popularmente son considerados 

como poco carismáticos, los cuales se ven afectados actualmente frente a su conservación a 

otros contextos diferentes a nuestro Departamento (Huila) con el fin de lograr establecer una 

comparación frente a las concepciones que presenta este grupo faunístico dependiendo el 

lugar donde se encuentren ya sea en un entorno rural o urbano,  a nivel Nacional o 

Internacional.  
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11. DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

En este capítulo damos a conocer las diferentes producciones académicas derivadas del 

desarrollo de nuestra investigación, concretadas en la participación como ponentes en 

eventos regionales, nacionales e internacionales, el desarrollo de un taller educativo en un 

evento nacional y la elaboración de artículos científicos sometidos a publicación en revistas 

indexadas, todo esto como un valioso aporte para la investigación de la didáctica de las 

ciencias naturales. 

 

11.1 LIV Congreso Nacional y V Congreso Internacional de Ciencias Biológicas 
 

Este congreso fue organizado por la Universidad de Córdoba, con el objetivo de 

promover la docencia, investigación y divulgación en las Ciencias Biológicas, el cual se llevó 

a cabo los días 20, 21, 22, 23, 24 de mayo del 2019. En este evento participamos como 

ponentes, a través del trabajo: “Enseñanza sobre relaciones ecológicas a través de 

artrópodos. Una revisión documental y un problema de investigación en la región 

Surcolombiana”, el cual fue aceptado como comunicación oral el jueves 26 de marzo del 

2019, en la línea temática Enseñanza de las ciencias biológicas. La publicación del resumen 

en las memorias del evento puede encontrarse en Anexos. 

 

11.2 XV Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
 

Este congreso fue organizado por La Fundación Red Colombiana de Semilleros de 

Investigación RedCOLSI, con el objetivo de Fomentar la investigación formativa mediante 

la interacción de los semilleros de investigación y su trabajo en red, para el afianzamiento de 

las habilidades científicas, a partir de la socialización de experiencias de investigación 

desarrolladas por niños y jóvenes de educación básica, media y superior del departamento 

del Huila que se encuentran vinculados a los semilleros de investigación. El cual se llevó a 

cabo los días 30 y 31 de mayo del 2019. En este evento nos presentarnos como ponente, del 

trabajo titulado: “Implementación de artrópodos como medio didáctico en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje sobre las relaciones ecológicas inter e intra específicas con 

estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Neiva-

Huila”, el cual fue aceptado como comunicación oral el martes 12 de mayo del 2019, en la 

línea temática Ciencias Humanas. Los certificados de participación como ponentes pueden 

encontrarse en Anexos. 

 

11.3 IX Erebio RJ/ES Encontro Regional de Ensino de Biologia RJ/ES 
 

Este congreso fue organizado por La Universidad Federal de Río de Janeiro, con el 

objetivo de reconstruir prácticas en la enseñanza de la ciencia y la biología.  El cual se llevó 

a cabo los días 15,16 y 17 de julio del 2019. En este evento participamos como ponentes, a 

través del trabajo titulado: “¿Cómo podemos enseñar sobre relaciones ecológicas a través 

de artrópodos?: una revisión documental y un problema de investigación en la región 

Surcolombiana”, el cual fue aceptado como comunicación oral el lunes 3 de julio del 2019, 

en la línea temática de Educación en ciencias, matemáticas y tecnología. El certificado de 

participación como ponente se encuentra en Anexos. 

 

11.4 V Congreso Nacional y X Encuentro Nacional sobre Enseñanza de la Biología 

y la Educación Ambiental 
 

Este congreso fue organizado por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, 

con el objetivo de socializar las producciones de docentes en formación inicial y profesores-

investigadores, sobre las innovaciones, experiencias, reflexiones, propuestas e 

investigaciones referentes a la Enseñanza de la Biología; el cual se llevó a cabo los días 9, 

10 y 11 de octubre del 2019. En este evento participamos como ponentes, a través del trabajo 

titulado: “Relaciones ecológicas y artrópodos. Una revisión documental sobre su empleo 

como medio didáctico”, el cual fue aceptado como comunicación oral el lunes 7 de 

septiembre del 2019, en la línea temática Ciencias Humanas. De igual manera, en este mismo 

evento participamos como talleristas, a través de la propuesta titulada “Pseudoescorpiones 

como medio didáctico para la enseñanza de la ecología”. El certificado de participación 

como ponente se encuentra en Anexos. 
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11.5 XXVI Congreso Internacional sobre Aprendizaje  
 

Este congreso fue organizado por la Universidad de Valencia (España), con el objetivo 

de dialogar sobre los aspectos fundamentales inherentes a su campo de estudio, y establezcan 

relaciones con los demás participantes, el cual se llevó a cabo los días 13,14 y 15 de julio del 

2020 de manera virtual. En este evento participamos como ponentes a través del trabajo 

titulado: “Opiniones y sensaciones que construye el estudiantado sobre los artrópodos: 

aproximaciones desde la educación secundaria de la región sur de Colombia”, el cual fue 

aceptado como comunicación oral el lunes 3 de febrero del 2020, en la línea temática de 

Educación en ciencias, matemáticas y tecnología. La publicación del resumen en las 

memorias del evento puede encontrarse en Anexos.  

 

11.6 VII Congreso Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y 

Tecnología Educyt: “Retos y oportunidades contemporáneas de la educación en 

Ciencias y Tecnologías en contextos socioculturales diversos” 
 

Este congreso fue organizado por Asociación Colombiana para la Investigación en 

Educación en Ciencia y Tecnología -Educyt- con el objetivo de contribuir al fortalecimiento 

de redes de cooperación en los campos de la educación en ciencia y tecnología, el cual se 

llevó a cabo de manera virtual los días 14, 15 y 16 de octubre del 2020. En este evento 

participamos como ponentes a través del trabajo titulado: “¿Qué conoce el estudiantado de 

secundaria acerca de las relaciones ecológicas y la morfología de los artrópodos? un estudio 

sobre las ideas previas en el sur de Colombia”, el cual fue aceptado como comunicación oral 

el martes 12 de mayo de 2020, en la línea temática Educación en Ciencia y Tecnología y su 

relación con la sociedad. El certificado de participación como ponente se encuentra en 

Anexos. 

 

11.7 IV Web Seminários Interdisciplinares: Edição Ciências Ambientais e I 

Simpósio On-line de Educação Ambiental da UNEMAT 
 

Este congreso fue organizado por Universidad do Estado de Mato Grosso, con el 

objetivo de brindar diálogos y llevar a cabo difusión científica a la sociedad, el cual se llevó 
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a cabo de manera virtual los días 11, 12, 13, 14 y 15 de enero del 2021. En este evento 

participamos como ponentes, a través del trabajo titulado: “¿Qué conoce el estudiantado de 

secundaria acerca de las relaciones ecológicas y la morfología de los artrópodos? un estudio 

sobre las ideas previas en el sur de Colombia”, el cual fue aceptado como comunicación oral 

el lunes 4 de enero del 2021, en la línea temática Educación Ambiental. El certificado de 

participación como ponente se encuentra en Anexos. 

 

11.8 VIII Encontro de Ensino de Biologia da Regional Nordeste (VIII EREBIO-

NE) e o II Simpósio Cearense de Ensino de Biologia (II SCEB) 
 

Este congreso fue organizado por la Universidad Estadual do Ceará (CH- UECE), con 

el objetivo de realizar un encuentro regional de enseñanza de la biología, el cual se llevó a 

cabo de manera virtual los días 25, 26, 27, 28 de enero del 2021. En este evento participamos 

como ponentes, a través del trabajo titulado: "¿Qué piensa el estudiantado sobre la 

artropofauna? implicaciones didácticas para la enseñanza de las relaciones ecológicas en 

el sur de Colombia”, el cual fue aceptado como comunicación oral el lunes 30 de marzo de 

2020, en la línea temática: Enseñanza de la ciencia y la biología y relaciones con la CTSA. 

El certificado de participación como ponente se encuentra en Anexos. 

 

11.9 Artículos científicos 
 

En este apartado exponemos los distintos artículos científicos producto de nuestro 

proyecto de investigación, tales como, dos en la Revista Bio-grafía: Escritos sobre la 

biología y su enseñanza (ISSN: 2619-3531) con los trabajos titulados “Relaciones ecológicas 

y artrópodos. Una revisión documental sobre su empleo como medio didáctico” (el cual tiene 

acceso libre en el siguiente URL: https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-

grafia/article/view/11156) y “Pseudoescorpiones como medio didáctico para la enseñanza de 

la ecología”  (el cual tiene acceso libre en el siguiente URL: 

https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/biografia/article/view/11236?articlesBySameAuthor

Page=2). 

https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/article/view/11156
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/article/view/11156
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/article/view/11236?articlesBySameAuthorPage=2
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/article/view/11236?articlesBySameAuthorPage=2
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Por otra parte, en la Revista Internacional de Educación y Aprendizaje (ISSN: 2255-

453X), publicamos el artículo titulado “¿Qué sensaciones y concepciones tiene el 

estudiantado de Secundaria sobre los artrópodos y su ecología?: un estudio en el Sur de 

Colombia”. La información sobre su publicación formal puede encontrarse en Anexos.  

Igualmente, en la Revista Educyt (ISSN: 2215-8227), será publicado el artículo titulado 

“¿Qué conoce el estudiantado de secundaria acerca de las relaciones ecológicas y la 

morfología de los artrópodos? un estudio sobre las ideas previas en el sur de Colombia”. La 

información sobre su publicación formal puede encontrarse en Anexos.  

Por último, en la Revista Interdisciplinar Sulear (ISSN: 2595-8569), será publicado un 

artículo titulado “¿Conocen los estudiantes sobre la importancia ecológica de los artrópodos 

en los ecosistemas? un estudio en el sur de Colombia”. La información sobre su publicación 

formal puede encontrarse en Anexos.  
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13. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta sociodemográfica  
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Anexo 2. Entrevista docente 
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Anexo 3. Pretest 
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Anexo 4. Guía 1 sobre la temática Saberes Populares 
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Anexo 5. Guía 2 sobre la temática Sensaciones 
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Anexo 6. Guía 3 sobre la temática Taxonomía 
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Anexo 7. Guía 4.1 sobre la temática prácticas de campo 
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Anexo 8. Guía 4.2 sobre la temática prácticas de campo 
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Anexo 9. Guía 4.3 sobre la temática prácticas de campo 
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Anexo 10. Guía 5 sobre la temática Crecimiento y Desarrollo 

 

 



 
 

247 
 

 

 



 
 

248 
 

 

 
 



 
 

249 
 

 

 



 
 

250 
 

 

 



 
 

251 
 

 

 
Anexo 11. Guía 6.1 sobre la temática Relaciones ecológicas 
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Anexo 12. Guía 6.2 sobre la temática Relaciones ecológicas 
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Anexo 13. Guía 7 sobre la temática Conservación 
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Anexo 14. LIV Congreso Nacional y V Congreso Internacional de Ciencias Biológicas 
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Anexo 15. XV Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 

 

Anexo 16. IX Erebio RJ/ES Encontro Regional de Ensino de Biologia RJ/ES 
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Anexo 17. V Congreso Nacional y X Encuentro Nacional sobre Enseñanza de la Biología y 

la Educación Ambiental 
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Anexo 18. V Congreso Nacional y X Encuentro Nacional sobre Enseñanza de la Biología y 

la Educación Ambiental 
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Anexo 19.  XXVI Congreso Internacional sobre Aprendizaje  
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Anexo 20. VII Congreso Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología 

Educyt: “Retos y oportunidades contemporáneas de la educación en Ciencias y Tecnologías 

en contextos socioculturales diversos” 

 

Anexo 21. IV Web Seminários Interdisciplinares: Edição Ciências Ambientais e I Simpósio 

On-line de Educação Ambiental da UNEMAT 
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Anexo 22. Encontro de Ensino de Biologia da Regional Nordeste (VIII EREBIO-NE) e o II 

Simpósio Cearense de Ensino de Biologia (II SCEB) 
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Anexo 23. Artículo científico publicado en la revista Bio-grafía escritos sobre la Biología y 

su Enseñanza 
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Anexo 24. Artículo científico publicado en la revista Bio-grafía escritos sobre la Biología y 

su Enseñanza 

 



 
 

274 
 

 

Anexo 25. Artículo científico publicado en la revista interdisciplinar SULEAR 
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Anexo 26. Carta aceptación the Twenty-sevench International Conference on Learning 
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