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Resumen 

El presente seminario de grado recopila el diseño, validación y análisis de resultados de 

una propuesta pedagógica para el módulo de Ambiente y Sostenibilidad de la asignatura de 

Ciencias para la Ciudadanía, que busca concientizar a estudiantes de 3° y 4° medio sobre la 

actual crisis climática.   

La propuesta, basada en una revisión teórica de la educación ambiental, la enseñanza 

de las ciencias, la metodología ABP y el enfoque CTSA; gira en torno a 5 fases que contemplan 

la contextualización mundial y nacional de la crisis climática, el inicio de un proyecto que espera 

la construcción de mini-invernaderos y el progreso de un registro cuantitativo (y cualitativo) por 

parte del estudiantado; además de un trabajo paralelo de concientización y reflexión sobre las 

consecuencias de la crisis climática. Culminando en la exposición del proceso.   

Finalmente, la secuencia fue validada por cuatro expertas/os con amplia experiencia en 

educación de las ciencias y/o educación ambiental, entre los niveles de 7° Básico a 4° Medio; y 

refinada a partir de sus observaciones y sugerencias. De este modo, la propuesta permite 

evidenciar la urgencia de la crisis y, al mismo tiempo, potencie el desarrollo de habilidades 

socioemocionales, académicas y científicas a través de la correcta elaboración de los materiales 

diseñados para el docente y para las/os estudiantes.   

 

Palabras claves: Aprendizaje Basado en Proyecto, Ciencias para la Ciudadanía, Educación 

Ambiental, enseñanza de las ciencias, invernadero.  
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Abstract 

This undergraduate seminar compiles the design, validation and analysis of the results of 

a pedagogical proposal for the module of Environment and Sustainability, “Ciencias para la 

Ciudadanía” subject, which seeks to raise awareness among 3rd and 4th middle year students on 

the current climate crisis. 

The proposal, based on a theoretical review of environmental education, science 

teaching, PBL methodology and the CTSA approach; It revolves around 5 phases that 

contemplate the global and national contextualization of the climate crisis, is the start of a project 

that awaits for the construction of mini-greenhouses and the progress of a quantitative (and 

qualitative) record by the student body; in addition to a parallel work of awareness and reflection 

on the consequences of the climate crisis. Culminating in the exposition of the process. 

Finally, the sequence was validated by four experts with extensive experience in science 

education and/or environmental education, between the 7th basic to 4th middle year; and refined 

from their observations and suggestions. In this way, the proposal makes it possible to 

demonstrate the urgency of the crisis and at the same time, promote the development of socio-

emotional, academic and scientific skills through the correct preparation of the materials designed 

for the teacher and for the students.  

 

Keywords: Project-Based Learning, Sciences for Citizenship, Environmental Education, Science 

teaching, Greenhouse.  
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Introducción 

 

 La crisis climática es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad. Año a año 

en el mundo se presentan eventos climáticos inusuales, en ocasiones catastróficos, que han 

alterado los ecosistemas, la vida silvestre, la naturaleza y el estilo mismo de la vida de las 

personas (González et. al., 2003). El aumento de la temperatura, una mayor frecuencia en 

desastres naturales, la pérdida de los glaciares, entre otros acontecimientos, dan evidencia de 

que el mundo está en una crisis importante que constituye un apremiante reto para la sociedad 

del siglo XXI.  

 Lamentablemente, las dificultades para dar soluciones inmediatas a este asunto se 

encuentran en que la crisis climática es un problema socioambiental sistemático y estructural 

(Meira et al., 2018); pues sus causas se enlazan al modelo que rige en la actualidad (un modelo 

de producción y consumo excesivo que amenaza la protección de la naturaleza y sus recursos), 

y porque su solución requiere un cambio radical en la forma en que la sociedad interactúa con el 

ambiente. 

 En vista de lo anterior, para realizar un verdadero cambio ante la crisis actual, es 

imperativo acudir a medidas que modifiquen el comportamiento social y sistémico que nos guía 

hoy en día, de manera que sea posible trascender hacia un paradigma que contemple la 

sostenibilidad de los recursos naturales junto con una cultura educativa que promueva y prepare 

a una ciudadanía responsable del medio ambiente a través de una educación ambiental (Álvarez 

y Vega, 2009). 

 No obstante, no se puede negar el gran desafío que implica generar un cambio en el 

paradigma del consumo de la sociedad actual o la implementación de una Educación Ambiental 

(desde ahora en adelante EA) en la educación formal; pues no solo requiere de un discurso 

teórico enfocado hacia la preocupación por el entorno, sino que también necesita de una práctica 

cotidiana para que las personas involucradas desarrollen y concreten conductas sostenibles 

(Álvarez y Vega, 2009) como ciudadanos/as autónomos/as y capaces de afrontar los problemas 

medioambientales del futuro. 

 Como consecuencia de lo anterior, este seminario de grado pretende desarrollar una 

propuesta pedagógica en torno a educación ambiental para el módulo de Ambiente y 

Sostenibilidad de la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, con el fin de modelar los impactos 

de la crisis climática utilizando una serie de recursos didácticos con el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (desde ahora en adelante ABPy) como metodología pedagógica, para fomentar el rol 

protagónico del estudiantado en su proceso de aprendizaje a través de trabajos y preguntas 

investigativas (Solís, 2021). Y considerando enfoques como CTSA (Ciencia, Tecnología, 
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Sociedad y Ambiente), en el sentido de la concientización del estudiantado, desde la mirada de 

un sujeto inserto en su proceso de constitución ciudadana, invitándole a relacionarse con 

aspectos políticos, ideológicos y éticos del contexto estudiado (Martínez y Parga, 2013). 

 Con ello en mente, a lo largo de este documento se presentará un marco de 

antecedentes, en el que se exponen, brevemente, los acuerdos a nivel mundial que se han 

considerado para abordar problemáticas relacionadas con la crisis climática, ahondando en lo 

ocurrido a nivel país (Chile); con el fin de revelar la situación actual sobre la implementación de 

la EA en escuelas chilenas. Y, a partir de ello, se plantean los Objetivos de Aprendizaje a trabajar 

durante la propuesta (OA 2 y OA 3 del módulo Ambiente y sostenibilidad de la asignatura de 

Ciencias para la Ciudadanía). 

 Luego, se expone un marco teórico, en el que se abordan los contenidos que se 

integrarán en función de la propuesta, como los fenómenos físicos y naturales que conllevan los 

problemas presentados; y un marco metodológico, que profundiza en la metodología de 

enseñanza escogida (ABPy) y en los enfoques trabajados (CTSA) dentro de este seminario, así 

como también en lo que entendemos por EA.   

Posteriormente, se presentan los detalles de la propuesta pedagógica; exponiéndose, en 

un apartado, los resultados obtenidos a partir de la validación de está (por medio de expertos/as) 

y las conclusiones surgidas de este proceso.   

Finalizando en la presentación de una propuesta mejorada y refinada, que cumpla con 

los objetivos planteados en este seminario, del cual se establecen proyecciones del trabajo 

realizado.  
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Capítulo 1. Marco de antecedentes 

 

A lo largo de este capítulo se entregan antecedentes relacionados con la crisis climática 

a nivel mundial y chileno, poniendo énfasis en la relación entre la Educación Ambiental y el 

currículo nacional, observando las adaptaciones y propuestas que han surgido para responder 

ante esta problemática. Al mismo tiempo, se muestra una revisión de las bases curriculares 

destacando aquellos factores que impiden el objetivo central de la Educación Ambiental.  

Finalmente se dan a conocer los objetivos generales y específicos del seminario. 

 

1.1 Discusión medioambiental: una mirada desde la historia 

 Desde los años setenta, ha aumentado el interés de las organizaciones mundiales en la 

crisis medioambiental y en la creación de nuevos niveles de cooperación entre los países para 

promover el desarrollo sostenible (Avendaño, 2011), que comprende un amplio proceso de 

problemáticas y que pretende la reconstrucción de la directa relación entre naturaleza y sociedad, 

con la finalidad de cuidar los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras 

(Gracia, 2015). 

 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) 

en Estocolmo en 1972 y el 1° informe Meadows “Beyond the Limits” del Club de Roma, permiten 

que se instale, formalmente, el tema en la agenda política mundial (Estenssoro, 2014, p. 51-53); 

instando a una colaboración entre las naciones y a la adopción de medidas, políticas y acciones 

en el sentido ecológico por el propio bien e interés de todos (Organización de las Naciones Unidas 

[ONU], 1973, p.179-181); y reafirmando la existencia del concepto de educación ambiental, que 

aparece como una educación informativa, de cambio social y de actitud, que requiere atención 

debido a la creciente preocupación mundial por el deterioro ambiental (ONU, 1973, p.5). 

 Esta conferencia no fue más que el inicio de la discusión de un tema que se ha 

profundizado con el correr de los años, y que ha llevado a la realización de otras tres grandes 

conferencias mundiales1 que, al igual que la primera, han buscado, con gran ímpetu, la 

conservación, la protección y la integridad del ecosistema en la Tierra. Además de promover y 

dar cuenta de la necesidad de políticas y acuerdos que dirijan su atención a la protección de los 

recursos naturales y a la participación de la sociedad en los aspectos que competen a la 

conservación del medio ambiente, enfatizando en el desarrollo social como agente de cambio y 

a la reorganización de los sistemas educativos para desarrollar conocimientos, actitudes y valores 

 
1 Conferencia de Naciones Unidas  Sobre  el  Medio  Ambiente  y  Desarrollo,  en  Río  de  Janeiro  1992; Cumbre  Mundial 

del Desarrollo Sostenible organizada por la ONU, en Johannesburgo 2002; Conferencia  de las  Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible, en Río de Janeiro 2012. 
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relacionados con la sostenibilidad desde la enseñanza de párvulo hasta la educación universitaria 

(Oliveira, 1996; Torrijo, 2003; Avendaño, 2011; Organización Mundial de la Salud [OMS], 2012). 

 Los países participantes en estas conferencias se comprometían, entonces, a generar 

cambios internos, con el fin de apuntar a una sociedad próspera pero sostenible; es decir, en 

concordancia con el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente. Compromisos que 

los 193 países pertenecientes a la ONU han tenido que reforzar con la actual promulgación (2015) 

de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible; que busca, nada más ni nada menos, que 

transformar el paradigma de producción-consumo excesivo en el que nos encontramos hoy, a 

uno que considere replantear nuestra relación con la naturaleza, para dar una verdadera solución 

a la crisis socio-climática actual (ONU, 2018; Rozo, 2020). 

 De ahí que sea necesario conocer cómo ha sido el proceso del país (Chile) en temas de 

discusión medioambiental, considerando los cambios que se han implementado (tanto política 

como educacionalmente) y las organizaciones gubernamentales que se han creado con el fin de 

cumplir con los acuerdos. 

 

1.1.1 Discusión medioambiental en Chile 

 El ambientalismo en Chile se hizo presente en los primeros años del siglo XX, gracias a 

la industrialización de sustitución por importación; que llevó a plantear la necesidad de proteger 

los recursos naturales del país por la riqueza económica que le entregaban a la nación. Como 

resultado, nacieron múltiples instituciones públicas que buscaban ayudar en este sentido, tales 

como el IREN (Investigación de Recursos Naturales), el IFOP (Instituto de Fomento Pesquero), 

entre otros (Ulianova y Estenssoro, 2012).  

 Posteriormente, con la participación del país en la Conferencia de Estocolmo de 1972, 

estas iniciativas no hicieron más que fortalecer el foco medio ambiental en la política chilena. 

 Lamentablemente, al año siguiente la crisis política en el país estalló, y adoptar medidas 

de cambio para apoyar en la problemática ambiental pasó a segundo plano. Aun así, el tema no 

quedó completamente en el olvido, pues reaparece, en 1980, con la proclamación de la nueva 

constitución; en la que se especifica que el Estado asegura para todos y todas “el derecho a vivir 

en un medio ambiente libre de contaminación” (Constitución Política de la República de Chile, 

1980, art. 19). De esta forma, Chile retoma la gran tarea de generar los cambios internos 

discutidos en la conferencia.  

 Pero no solo la proclamación de la constitución es lo que acusa el reingreso del tópico en 

la agenda política de Chile, sino también la creación de la Comisión Nacional de Ecología 

(CONADE) en 1985, en conjunto con la realización del primer (1983) y segundo (1986) encuentro 
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del Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente (CIPMA), que invitó a discutir 

sobre las consecuencias que podrían generar, en el medio ambiente y en los recursos naturales 

no renovables, el estilo de desarrollo que llevaba el país en el momento (Lagos, 1989; Estenssoro, 

2012).  

 De ahí en adelante, el tema se centra como tópico ineludible en la política nacional, y se 

ve a los gobiernos democráticos posteriores, intentando coordinar el desarrollo socioeconómico 

neoliberal del país con el cumplimiento de los acuerdos y compromisos ambientales (Estenssoro, 

2012) que no solo habían sido discutidos en la cumbre de 1972, sino también, en conferencias 

posteriores. Este malabar de coordinación, en el que se intenta sacar a flote un paradigma de 

producción-consumismo excesivo al mismo tiempo que se intenta proteger y educar sobre el 

medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales, llevó a que aparecieran, 

gradualmente, hechos políticos significativos entorno a este tema; como la promulgación de la 

Ley N° 19.300 de Bases General del Medio Ambiente (1994), que crea a la comisión sucesora de 

la CONADE, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA); la Ley N°20.173 (2007), que 

crea el cargo de Presidente de la CONAMA con rango de Ministro de Estado; o como la Ley N° 

20.417 (2010), en la que se crea el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), la Superintendencia 

del Medio  Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) (Estenssoro, 2020). 

Organismos encargados, actualmente, de garantizar la protección del medio ambiente (valga la 

redundancia), la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental; al 

mismo tiempo que incursionan, en alianza con el Ministerio de Educación, en medidas 

educacionales que promuevan hábitos y conductas responsables en cuanto a nuestra interacción 

con el medio ambiente.   

 Lo anterior nos entrega información importante sobre cómo se ha decidido y en qué 

dirección se han guiado las leyes o las instituciones públicas que garanticen el cuidado y la 

protección del medio ambiente. Pero ¿cómo ha trabajado el Gobierno la parte educativa del 

tópico? 

 

1.2 Chile y la educación ambiental en la escuela 

 En la ley de Bases General del Medio Ambiente es posible hallar una definición de lo que 

el estado considera como educación ambiental con la que expresa una clara intención de 

desarrollar una cultura que promueva la conciencia medioambiental en pro del cuidado de los 

recursos bajo la idea de coexistencia con el entorno; incursionando en medidas educacionales 

como la entrega de conceptos sobre protección ambiental; orientados a la comprensión, a la toma 

de conciencia y acciones responsables (considerando la integración de valores y desarrollos de 
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hábitos preventivos y de resolución) respectivo a los problemas ambientales (Ley N° 19.300, 

1994, art. 6). 

 No obstante, no es en la ley 19.300 la primera aparición formal de la EA en Chile; pues, 

a inicios de los años 90’, se incorpora, a través de la Reforma Educativa chilena, esbozos de la 

EA en la educación formal (Ley 18.962, 1990) incluyéndose como parte de los Objetivos 

Fundamentales Transversales (OFT), orientados al desarrollo personal, a la conducta moral y a 

la conducta social del estudiantado; y que se esperaba fueran promovidos a través del conjunto 

de actividades educativas durante el proceso educativo, de forma que trascendiera un sector 

específico del saber (Muñoz, 2014; Sánchez y Ossa, 2020). Reforma que no se implementó hasta 

1996, dos años después de la promulgación de la Ley 19.300; y objetivos (OFT) que no fueron lo 

suficientemente efectivos en temas de formación ambiental para los y las estudiantes durante 

esos años (Ministerio del Medio Ambiente [MMA], 2018b). 

 Aun así, el intento del Estado de asumir su responsabilidad como promotor de la 

Educación Ambiental le lleva a crear el Departamento de Educación y Capacitación Ambiental 

(actualmente conocido como: división de Educación Ambiental y Participación Ciudadana), en 

1994; y el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, en 

2004. Iniciativas que marcan un hito importante, pues el estado considera, por primera vez, a la 

EA como fundamental en la educación del país (Sánchez y Ossa, 2020).  

 Estas iniciativas propiciaban la inclusión de la EA en los planes de estudios de cada 

colegio si así se creía oportuno; debiendo responder a ciertos estándares de calidad, 

certificándoles públicamente si correspondía (MMA, 2018b). Esta opcionalidad fue criticada por 

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos u OCDE (2005) en su informe de 

evaluación de desempeño ambiental, en donde se recomendó fortalecer la educación y 

conciencia ambiental con estrategias de aprendizaje de largo plazo, acompañadas de un plan 

nacional que integrara (más aún) la EA en los planes de estudios (p. 192) 

 Posteriormente, dichas recomendaciones se vieron reflejadas en la promulgación de la 

Ley 20.397 (Ley General de Educación) en 2009, en donde se asienta la EA en el marco 

normativo del plan nacional de educación, incorporándose en los principios del sistema educativo 

y en los objetivos generales de aprendizaje de todos los niveles (MMA, 2018b). En él se apunta 

hacia procesos y metodologías de enseñanza que incluyan y fomenten el respeto, la buena 

relación y el uso racional de los recursos naturales y el medio ambiente; promoviendo su 

sostenibilidad, en una clara expresión de solidaridad con las actuales y futuras generaciones (Ley 

N°20.370, 2009, art. 3).  

 Con ello desaparece la opción de incluir la EA en los planes y programas de estudio de 

los colegios, quedando como contenido obligatorio en el proceso educativo (Ministerio del Medio 
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Ambiente [MMA], 2018a). Aun así, y a pesar del gran progreso en temas de educación ambiental 

dentro de la educación formal, la OCDE, en su segunda evaluación de desempeño ambiental 

(2016), destaca que estas medidas (la de un currículo ambiental) quedan fuera de contexto 

rápidamente debido a la velocidad con la que cambian las políticas medioambientales. 

 Debido a ello, en 2017 el país se compromete a incluir temáticas como sustentabilidad y 

cambio climático en el contenido obligatorio de las nuevas bases curriculares de 3° y 4° medio 

(MMA, 2018a; MMA, 2018b) que aspiran a desarrollar una educación integral basado en los 

nuevos desafíos del siglo XXI como: la globalización, impacto ambiental, la desafección política 

y desarrollo de la tecnología a través de la elección y orientación sobre las áreas de interés del 

estudiantado (Honorato, 2020).  

 

1.3 Nuevas bases curriculares y la Educación Ambiental 

 El nuevo marco curricular de la educación chilena es el producto de la reforma realizada 

en 2009 involucrando el trabajo de tres diferentes gobiernos, que comenzó con la publicación de 

los cambios curriculares entre 1° y 6° básico (durante el primer gobierno de Sebastián Piñera), 

continuando con aquellas modificaciones para las bases curriculares entre 7° básico y 2° medio 

(durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet), y culminando con la publicación del nuevo 

curriculum para 3° y 4° medio (segundo gobierno de Sebastián Piñera) en 2019  (Cofré, 2019).  

 Particularmente para los cambios curriculares de los dos últimos años de enseñanza 

media se puede destacar el interés que demuestra el Ministerio de Educación y el Consejo 

Nacional de Educación en la formación del estudiantado al otorgar un mayor protagonismo en su 

propio aprendizaje ofreciendo un amplio catálogo de asignaturas optativas, además de las 

asignaturas de formación general obligatorias para todo el cuerpo estudiantil (Farias, 2019). 

 Además, como resultado de los compromisos adoptados en materia de Educación 

Ambiental, varios de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas de formación diferenciada 

humanista-científico y técnico profesional abordan la problemática medioambiental desde 

diversas perspectivas, tales como la prevención, mitigación y reparación de los efectos de la crisis 

climática (en la asignatura de Biología de los ecosistemas), la innovación en diseños de 

arquitectura considerando la sustentabilidad medioambiental (en la asignatura de Diseño y 

arquitectura), o el análisis de las decisiones políticas y socioeconómicas considerando su impacto 

en el entorno natural (en la asignatura de Geografía, territorio y desafíos socioambientales), entre 

otros. 

 Sin embargo, Ciencias para la ciudadanía, una asignatura de la formación general que 

pretende fomentar una comprensión íntegra de los fenómenos naturales complejos y los 
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problemas cotidianos, es el gran pilar de la educación ambiental con el módulo “Ambiente y 

sostenibilidad” el cual pretende promover el razonamiento y la reflexión en el estudiantado, de 

forma que sean capaces de proponer soluciones viables y estrategias (basadas en evidencias 

científicas) que mitiguen y prevengan el impacto de la sociedad en el ambiente, con el fin de 

promocionar el consumo sostenible, el desarrollo sustentable y la conciencia social y ambiental 

(Unidad de Currículum y Evaluación [UCE], s.f.). 

 Ante la variedad de perspectivas que abordan la problemática medioambiental, surge la 

necesidad de realizar un recuento de algunas prácticas relevantes internacionales y nacionales 

en torno a la crisis climática que servirán como base (e inspiración) para el presente trabajo. 

 

1.4 Estado del arte 

  Al situar esta discusión en las prácticas docentes implementadas internacionalmente, se 

logra destacar una variedad de propuestas didácticas centradas en el estudio, el análisis y la 

reflexión de los riesgos que produce la eventual (y ahora actual) crisis climática; a pesar de que 

cada una de las secuencias aborda la temática con un enfoque distinto.  

 Por un lado, es posible encontrar propuestas que focalizan el aprendizaje en la 

comprensión y el análisis de los efectos provocados por la crisis climática, tal como se muestra 

en la propuesta de Morote y Olcina (2021) en la cual se gatilla el aprendizaje significativo de los 

y las estudiantes a través de un conjunto de sesiones de clases enfocadas en el contexto real de 

su país, llevándolos a la búsqueda de artículos, noticias y gráficos para su posterior 

profundización. También se pueden hallar secuencias didácticas que exploran más allá de una 

mera comprensión conceptual de la crisis climática, proponiendo actividades en donde el 

estudiantado pueda identificar los impactos sociales y económicos que repercuten en la 

cotidianidad, como se aprecia en los trabajos de  Ulibarry (2017) o Billodas et al. (2020); quienes 

articulan una serie de actividades en donde invita a los jóvenes a reflexionar a través de videos, 

conversaciones, junto con el desarrollo de esquemas, dibujos y propuestas de acción colectiva 

sobre la temática. 

 Desde otra perspectiva, no son menores aquellas propuestas didácticas modernas que 

utilizan la implementación de proyectos locales, tales como huertos o invernaderos, como parte 

de su metodología bajo la necesidad de la coexistencia entre el alumnado y el entorno; tal y como 

lo presenta Guerrero et al. (2021) en su propuesta didáctica. Con el objetivo de impactar y 

aminorar los impactos de la crisis climática en la agricultura y sobre todo en la huella hídrica, en 

el diseño de la secuencia didáctica se pretende establecer relaciones reales entre los huertos 

educativos y el cambio climático; sin embargo, constantemente se expresa dentro de las 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


 

9 
 

conclusiones de dicha propuesta que el huerto o invernadero debe ser un medio (y no un fin) para 

la comprensión, de modo que su implementación debería ser complementada con reflexiones 

que involucran las variables comprometidas en la crisis climática. 

 Por otra parte, observando el panorama a nivel nacional, es difícil hallar secuencias 

didácticas en torno a la crisis climática además de aquellas diseñadas por el ministerio de 

educación. No obstante, es posible destacar la propuesta de Bustos (2019) donde se implementa 

una secuencia de enseñanza-aprendizaje para 7° básico que se preocupa de enseñar sobre el 

aumento de la temperatura y el efecto invernadero correctamente por medio de la exploración, la 

reestructuración y la revisión de los conceptos involucrados. 

 Siguiendo este mismo estilo de aprendizaje, Romero (2021) genera una propuesta 

didáctica para 3° básico, en la asignatura de Historia, geografía y ciencias sociales, en donde se 

explora y conversa sobre fotografías de la actual crisis climática en diferentes regiones 

geográficas, culminando con la preparación de un afiche y una presentación del tema. 

Análogamente, Simón y Aravena (2021), para la misma asignatura, ofrecen una secuencia que 

contempla el estudio detallado de diversos artículos que hablan sobre el ciclo del agua en 

contextos tradicionales y sociales, planteando como propósito la concientización del uso del agua 

a través de debates, por parte del estudiantado. Un punto digno de mencionar sobre esta 

propuesta en específico es que se plantea un trabajo transversal (pero no simultáneo) con otras 

asignaturas como: Ciencias Naturales (abordando los ciclos del carbono, agua y nitrógeno y su 

impacto en el ecosistema), Ciencia Para la Ciudadanía (incentivando a la planificación de 

proyectos locales para el cuidado del agua), entre otras; para generar un aprendizaje significativo 

y contextualizado.  

 Bajo el mismo enfoque, Pastén y Piñones (2020) realizan un trabajo que une disciplinas 

con el propósito de complementarlas unas con las otras, involucrando Artes visuales, Biología y 

Física. Su propuesta, trabajada principalmente con estudiantes de 5° y 8° Básico, se basa en la 

creación y/o expresión de un montaje de diferentes localidades paisajísticas de Chile, 

considerando el color y la técnica para cada ecosistema; por lo cual, se incluyeron discusiones 

sobre rol de las áreas silvestres protegidas, estrategia de mitigación del calentamiento global y la 

desertificación.  

 Las propuestas didácticas que involucran una metodología de investigación - acción se 

han ido abriendo paso en las instituciones educacionales del país pues, como bien menciona 

Sánchez (2008) en su secuencia didáctica, estos proyectos brindan a los y las estudiantes 

herramientas necesarias para abordar problemáticas socioambientales de su contexto y su 

realidad. En base a esto, Sánchez logra crear un programa educativo capaz de estimular la 
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comprensión del impacto de nuestras acciones en el planeta, a través de la capacidad de síntesis 

y de interrelación. 

 Así mismo, se han generado diversas propuestas que apuntan al protagonismo del 

estudiantado, como lo son aquellas secuencias didácticas diseñadas bajo la metodología ABPy 

adquiriendo una estructura que potencia el pensamiento crítico y las habilidades de orden 

superior de aprendizaje en los y las estudiantes (Avendaño et. al., 2019). Ejemplo de ello, es la 

propuesta realizada por Álvarez (2021), articulando actividades enfocadas en la investigación, el 

seguimiento de visitantes, reflexiones en conjunto con el curso y el actuar como ciudadanos frente 

al cuidado de un parque, promoviendo actitudes de protección medioambiental; coincidiendo con 

las conclusiones de la propuesta didáctica de Ayerbe (2021) en donde manifiesta que dicha 

metodología potencia los objetivos de una educación ambiental adecuada al involucrar a los y las 

estudiantes en la problemática medioambiental tomando consciencia de la situación mundial 

actual.  

 Estas conclusiones son reafirmadas en distintas propuestas que utilizan ABPy como 

metodología de aprendizaje; entre ellas, Ayerbe (2021) concluye en su propuesta didáctica que 

esta metodología, para la educación ambiental, potencia la generación de conciencia en los y las 

estudiantes, pues permite que ellos/as se sientan involucrados y activos en la problematización.   

 

1.5 Situación Problema 

 Siguiendo esta línea, el gobierno de Chile en conjunto con el Ministerio de Educación, 

han demostrado iniciativa para abordar las soluciones y problemas que conlleva la crisis climática 

articulando la EA en las escuelas del país, creando departamentos especializados, leyes y 

reformas; y manifestando un importante compromiso con los acuerdos propuestos en las 

conferencias internacionales que se desarrollaron durante la segunda mitad del siglo XX.  

 No obstante, se descuida y, en ocasiones, se omite la EA en la formación inicial docente, 

ya que las mallas curriculares de las carreras pedagógicas dedican mayor tiempo y preocupación 

a la especialización profesional y a la adquisición de conocimientos relacionados al campo de 

estudio (Sparks et al., 2019; Muñoz, 2014). Como resultado, los y las docentes presentan un 

desconocimiento de herramientas teórico-metodológicas efectivas para la EA, dificultando las 

prácticas que ayudarían al desarrollo de una cultura sostenible.  

 Lo anterior, sumado a la falta de conciencia ambiental de gran parte de la población, y de 

aquellos que tienen la misión de cumplir los objetivos de la EA en el sistema educativo, impide 

que la crisis ambiental sea un asunto valioso en las escuelas y en el país (Rivera et al., 2016). Es 

lógico, entonces, que Muñoz (2014) señale que “en Chile la EA definitivamente no se ha difundido 
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de forma adecuada en el sistema educacional, desaprovechándose la estructura, precisamente 

sistémica, de que está dotada la educación chilena” (p.186); indicando con ello que, aun cuando 

la EA se encuentra articulada en las políticas que nos legislan, se deriva su implementación a un 

cuerpo pedagógico que, en muchas ocasiones, no se encuentra en condiciones de abordar un 

contenido de tal magnitud y urgencia para la crisis que nos convoca. 

 Ahora bien, en cuanto al programa de estudio de la asignatura de Ciencias para la 

Ciudadanía (2019), el pilar de la EA en el nuevo marco curricular se manifiesta como una 

asignatura que apunta a la interdisciplinariedad, con un enfoque CTSA y STEAM, diseñado bajo 

la metodología de ABP para favorecer el trabajo colaborativo y la resolución de problemas. Sin 

embargo, el propósito de la primera unidad del módulo “Ambiente y Sostenibilidad” espera que el 

cuerpo estudiantil tome conciencia de la emergencia climática mediante actividades triviales que 

abordan la sensibilización de la crisis climática, la comprensión de sus evidencias y 

consecuencias, e idear vías para la preservación de la vida en el planeta. 

 Dicho lo anterior, la primera unidad de la asignatura se reduce a discusiones e 

interpretaciones de textos, tablas o videos sobre la crisis y sus consecuencias, sin aprovechar las 

interacciones necesarias para una correcta EA ni mucho menos la experiencia que brinda la 

metodología de ABPy. En pocas palabras, se habla sobre concientizar desde lo teórico y no desde 

lo empírico, ya que no se posibilita que los y las estudiantes se involucren de lleno en el problema 

medioambiental conformándose con estudiar superficialmente el problema de la crisis climática; 

lo cual, en conjunto con las deficiencias expuestas de la EA, da cuenta del déficit de la educación 

chilena para abordar la crisis climática como un problema real y contingente. 

 He ahí el real problema de la situación: una asignatura muy prometedora que, en el papel, 

abarca a la EA y propone su trabajo mirándolo desde la urgencia del cambio, con orientaciones 

al docente muy vagas y actividades sugeridas que no ayudan a docentes que poco o nada se les 

ha enseñado sobre el tema. 

 

1.6 Objetivos y problema que aborda la propuesta 

 La información presentada anteriormente ayuda a entender lo necesario de contribuir en 

el diseño de propuestas que aborden problemáticas medioambientales que permitan y 

promuevan la acción misma de los y las estudiantes para con su entorno. Y que, al mismo tiempo, 

cooperen y guíen al docente en su rol pedagógico en el trato de estas temáticas y la metodología 

ABPy en específico. 
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1.6.1 Objetivo general 

Elaborar una propuesta pedagógica de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy) para el 

módulo de Ambiente y Sostenibilidad de la asignatura de Ciencias Para la Ciudadanía que 

considere el enfoque CTSA y el uso de mini-invernaderos para contribuir a la conciencia 

ambiental en estudiantes de 3° y 4° medio. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

● Indagar sobre la situación actual de Chile en torno a la educación ambiental para la formación 

de estudiantes de 3° y 4° medio, además de reflexionar sobre propuestas didácticas 

mundiales y nacionales que abordan la crisis climática. 

● Diseñar una propuesta didáctica en base a la metodología Aprendizaje Basado en Proyecto 

que permita abordar la Unidad 1 del módulo Ambiente y Sostenibilidad de la asignatura de 

Ciencias para la Ciudadanía que incentive el respeto al medioambiente. 

● Diseñar orientaciones al docente y guías para el estudiantado que potencien, favorezcan y 

orienten la secuencia didáctica.  

● Validar la propuesta pedagógica a partir del juicio de expertos/as, para luego adecuar la 

propuesta considerando sus sugerencias.  

 

Capítulo 2. Marco Teórico 

 

A continuación, se presentan los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta por 

desarrollar, desde la problemática ambiental: la crisis climática, hasta los propósitos de la 

educación ambiental y la enseñanza de las ciencias considerando el impacto que tienen en la 

formación integral de los y las estudiantes. 

 

2.1 Crisis climática 

2.1.1 Cambio climático  

 Para poder discutir libremente sobre cambio climático se debe tener una clara idea de los 

conceptos más importantes relacionados con el tema. Es decir, no podemos hablar de un cambio 

en el clima sin definir el clima o qué es lo que le hace cambiar o cómo. 
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 Para definir clima propiamente tal debemos hablar de la atmósfera, aquella capa gaseosa 

que envuelve a la tierra y que fue formada hace aproximadamente 4600 millones de años; 

compuesta principalmente de una mezcla de oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono, 

nitrógeno, y otros gases y partículas de polvo de materia orgánica e inorgánica (Suay, 2010) ¿Por 

qué? Porque la dinámica del clima ocurre en una de sus capas: la troposfera; la primera de las 

cinco capas que componen a atmósfera, que contiene aproximadamente el 75% de su masa y 

que está en contacto directo con la tierra. 

 El estudio del estado de ciertas magnitudes (casi siempre variables superficiales como la 

temperatura, la humedad, la precipitación o la velocidad del viento) de esta capa en específico, 

en periodos cortos de tiempo (de minutos a meses) y en un área en particular, es la que determina 

el tiempo atmosférico (más conocido como tiempo) (Grupo Intergubernamental de expertos sobre 

el Cambio Climático [IPCC], 2014; Gutro, 2005). Término directamente relacionado con el clima, 

pues este último no es más que una descripción estadística del primero considerando un largo 

periodo de estudio (de meses a millares o millones de años); siendo el habitual de 30 años según 

la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como lo indica la normal climatológica que 

propone Guttman en 1989 (IPCC, 2014). 

 Por lo tanto, y en palabras mucho más simples, el clima describe el comportamiento de 

la atmósfera en un periodo largo de tiempo en una región en particular (Gutro, 2005). Con lo 

anterior claro, se puede comenzar a hablar sobre qué es lo que le hace cambiar/variar: el efecto 

invernadero.  

Ya se ha comentado que la tierra está envuelta en una capa gaseosa, la atmósfera; y 

que está compuesta por ciertos gases. Parte de ellos, los denominados gases de efecto 

invernadero, son capaces de alterar el balance radiativo de la tierra (Canal UAbierta, 2020); pero 

no todo acerca del efecto invernadero es malo. Sucede que la superficie terrestre logra una 

temperatura de equilibrio producida por la absorción de la radiación solar y la radiación que emite 

el planeta. Aun así, no es suficiente para albergar vida, ya que, en dichas condiciones, la 

temperatura de equilibrio rondaría los -18°C. Aquí es donde los gases de efecto invernadero (de 

ahora en adelante GEI) toman un papel protagónico, ya que son capaces, no solo de filtrar la 

radiación ultravioleta proveniente del sol, sino que también de retener una parte de la radiación 

que emite la misma superficie terrestre; de modo que actúan como captadores y emisores de un 

porcentaje de la radiación, permitiendo así aumentar la temperatura a un grado suficiente para 

que los seres vivos puedan desarrollarse con normalidad (Garduño, 2004). 

 Los GEI conforman, aproximadamente, el 1% de los gases en la atmósfera; donde se 

puede hallar, entre muchos otros, el vapor de agua, el metano, los óxidos de nitrógeno, el ozono, 

el clorofluorocarbono y, en especial, el dióxido de carbono (Garduño, 2004; Canal UAbierta, 
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2020). Y, gracias a su especial rol en el efecto invernadero, una variación en la concentración de 

ellos en la atmósfera provoca una variación en el balance radiativo (se absorbe más de lo que se 

emite) y, por la tanto, un directo cambio del clima. 

 Una vez explicado cómo o por qué cambia el clima, se puede hablar sobre el tema en 

estudio: el radical cambio climático (y sus efectos) que está atormentando a la sociedad actual y 

que es un punto de quiebre para la sociedad futura. 

 

2.1.2 ¿Por qué crisis y no cambio climático?  

 Una revisión de la historia geológica de la tierra muestra diferentes tiempos geológicos 

marcados por sus propios cambios en el clima. Muchos estudios se han puesto de acuerdo en 

que, durante el transcurso de los diferentes eones, el clima ha oscilado entre ambientes cálidos 

y fríos debido al continuo cambio en la composición de la atmósfera (Rivera et. al., 2011). Por 

ejemplo, en la época geológica llamada eoceno (hace aproximadamente 60 millones de años), la 

temperatura del planeta era unos 12° Celsius más alta que la actual, y, se sabe, que la atmósfera 

contaba con una alta concentración de ciertos gases de efecto invernadero (Canal UAbierta, 

2020).  

 Entonces ¿por qué preocuparnos de los cambios climáticos actuales cuando estos han 

ocurrido durante toda la historia de la tierra? Si bien los cambios en el clima y sus efectos en el 

ecosistema han sido drásticos históricamente, estos han ocurrido en un largo periodo de tiempo 

y debido a procesos naturales. En cambio, el cambio climático antropogénico contemporáneo se 

ha producido en su mayoría por la propia acción humana, sus anomalías no tienen precedente y 

está ocurriendo a gran velocidad. 

 Los gases de efecto invernadero (GEI) se encuentran de forma natural en la atmósfera. 

Pero, desde la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII estos han aumentado sus 

cantidades a niveles preocupantes para la humanidad.  

 El incremento de los GEI es la principal causa del calentamiento global, ya que retienen 

más radiación en la atmósfera terrestre alterando el balance energético que permite el desarrollo 

de la vida (Arévalo, 2018), como se vio anteriormente. Por ejemplo, el CO2 o dióxido de carbono, 

que destaca por ser el responsable del 70% del efecto invernadero; contaba con una 

concentración dentro del rango de 180 y 290 ppm (partículas por millón) en épocas preindustriales 

(Ledesma, 2011, p. 26); y, en la actualidad, producto de la innovación tecnológica del ser humano 

desde el siglo XVIII, ha aumentado sus proporciones rondando las 410 ppm (con proyecciones 

de duplicar dicha concentración en el 2050) como resultado del uso de combustibles fósiles y la 

deforestación; siendo esta concentración de CO2 considerada como la más alta en un periodo de 
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5 o 6 millones de años. Concentraciones que han generado que se vea un aumento de la 

temperatura promedio del planeta en 1° o 1,2° Celsius desde la era preindustrial (Canal UAbierta, 

2020). 

 Lamentablemente, el calentamiento global trae consigo muchas consecuencias. 

Utilizando como fuente el documento “Cambio Climático: respuestas a las preguntas claves” de 

Raúl Cordero et. al. (2019), podemos enlistar algunas de ellas:  

➔ El rápido aumento del nivel del mar, que dispara el riesgo de inundaciones, y que es 

provocado debido al retroceso de glaciares de montaña, al derretimiento de los casquetes 

polares y de los glaciares, y al aumento de su temperatura, que desemboca en un 

aumento en su volumen. 

➔ Debido a que el calentamiento global no ocurre al mismo ritmo en todo el planeta, se 

provocan dos situaciones: Evidentes aumentos de temperatura en el Hemisferio Norte 

(se calienta mucho más rápido que el Hemisferio Sur); y, en caso contrario, evidentes 

disminuciones en la precipitación en el Hemisferio Sur debido a las anomalías 

provocadas en los patrones de circulación de viento, que generan situaciones como: 

aumento de lluvias en el noreste de Argentina y bajas de precipitaciones en el centro-sur 

de Chile. 

➔ El aumento de los eventos climáticos extremos (olas de calor, sequías, incendios 

forestales, por nombrar algunos), las anomalías en variables climáticas o el aumento de 

la acidificación de los océanos, entre otros.  

De aquí  que se considere hablar de crisis climática en vez de cambio climático, sólo para 

llamar a la urgencia que la problemática requiere; aun cuando el término “cambio climático” se 

reserva, en general, para referirse a los anómalos y rápidos cambios en el clima contemporáneo 

(Raúl Cordero et. al., 2019)  

 

2.2 Educación Ambiental  

 En el mundo han ocurrido diversos eventos que han marcado la historia de la humanidad 

y, al mismo tiempo, han generado grandes consecuencias medioambientales; entre ellos, la 

revolución industrial. Con el paso del tiempo, las emisiones y residuos de diferentes industrias 

sobrepasaron y dañaron la capacidad de auto purificación del aire, agua y suelo, dando origen a 

graves problemas medioambientales, afectando la salud y calidad de vida de las personas a nivel 

mundial. Este severo impacto, produjo que varios países comenzarán a preocuparse por el 

ecosistema y sus recursos naturales, haciendo necesario la implementación de políticas 

ambientales (Salinas, 2016). 
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 En los años setenta la Educación Ambiental (EA) surge como una mezcla entre la tensión 

de la acción política y el actuar de movimientos sociales, convirtiéndose en una herramienta 

fundamental en la formulación e implementación de políticas medioambientales, con el objetivo 

de aportar perspectivas más integradoras e interdisciplinarias en el análisis de la crisis climática. 

Con esto se pretende dejar en claro que, la EA no busca resultados de carácter político 

gubernamental, así como tampoco es parte de movimientos ecologistas que buscan la difusión 

de problemáticas medioambientales, sino que, trabaja para construir nuevas actitudes, criterios y 

valores considerando el enfoque de una sociedad más justa, igualitaria y diversa; teniendo como 

campo de acción la política y la pedagogía (García y Priotto, 2009, p. 133-157). 

 Junto con la manifestación formal de la EA, se desarrollaron diferentes corrientes que 

dan cuenta de variadas estrategias y paradigmas que permiten abordar la EA desde múltiples 

perspectivas, de modo que se pueden destacar las siguientes: naturalista, conservacionista, 

resolutiva, sistémica, científica, humanista y moral-ética. Cada una de estas corrientes apela a 

diferentes estilos de involucrar a las personas en su entorno natural convirtiendo a la EA en una 

técnica de comprensión y acción ante la realidad medioambiental actual instaurándose como 

agente de cambio de las conductas sociales y ecológicas (Avendaño, 2012).  

 Sin embargo, surge una importante contracción; a pesar de que existe una urgencia y 

preocupación por la crisis desatada a nivel ambiental, la incorporación de la EA ha sido realmente 

lenta en diversos ámbitos educativos.  

 En Chile, la EA ha sido desarrollada por varias décadas a nivel institucional y los 

resultados obtenidos hacen referencia a que se ha puesto mayor énfasis en lo cognitivo por sobre 

lo valórico, es decir, se enfatiza más en el conocimiento teórico que en el actuar de los y las 

estudiantes. Esto no quiere decir que los conocimientos sobre el medioambiente no sean 

importantes, sino que deben favorecer, también, la oportunidad de cambio actitudinal con 

respecto a temas proambientales en el estudiantado (Muñoz, 2014). 

 Desde este punto de vista, la conciencia ambiental, entendida como un sistema de 

vivencias, conocimientos y experiencias relacionados con el medioambiente (Alea, 2006), es el 

eje fundamental que la EA pretende desarrollar, de modo que se posibilite el análisis de los 

procesos socioambientales y sus consecuencias para las condiciones futuras del planeta. En este 

sentido, el enfoque de la EA permite que el estudiantado sea capaz de formar actitudes y valores 

que le responsabilice sobre la problemática y le incentive a adoptar conductas, decisiones y 

acciones encaminadas a solucionar diversos problemas ambientales (Avendaño, 2012). 

Asimismo, es necesario que los y las estudiantes se vean envueltos en las problemáticas y 

posibles soluciones de estas, dándole un sentido a su aprendizaje. 
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2.3 Enseñanza de las ciencias 

La enseñanza de las ciencias en la educación primaria, secundaria o universitaria se 

suele asociar, según lo escrito por Martín (2002), a una comprensión conceptual o más teórica 

de los fenómenos naturales catalogados dentro de la química, la biología o la física; olvidando, 

en ciertas ocasiones, el aspecto epistemológico, social, político y ético que conlleva no sólo el 

uso de las ellas, sino también el enseñar y aprender sobre las mismas (Izquierdo et. al, 2021).  

De hecho, la gran inmersión de las ciencias en la vida de las personas hace imperativo 

que, la enseñanza de esta, no solo se aventure a abordar los aspectos teóricos de ella, sino 

además enfocarla en la concientización de la ciudadanía para comprender y reflexionar sobre las 

problemáticas del mundo, y para entregar herramientas que permitan actuar respecto a estos 

mismos (Martín, 2002). 

En este sentido, la enseñanza de las ciencias se debe desarrollar desde una perspectiva 

contemporánea, en donde se valoran y reconocen las problemáticas sociales como catalizadores 

que fomentan el interés en la innovación tecnológica, la divulgación científica y, por sobre todo, 

la comprensión del mundo y del actuar social. Para que, de este modo, las formas en la que se 

enseña y se aprende sobre las diferentes ramas de las ciencias incentiven la preocupación social, 

la participación en discusiones científicas, y el compromiso con y para la acción sociopolítica 

(Sauvé, 2010).  

Ahora bien, para poder cambiar la forma de enseñar y aprender ciencias, surge la 

necesidad de desarrollar una actividad científica ligada a los valores de la escuela, es decir, una 

actividad propia del nivel al cual pertenecen los y las estudiantes; que contribuya a potenciar su 

pensamiento crítico y, al mismo tiempo, logre que los conceptos que se estudian sean 

significativos en su aprendizaje (Izquierdo et al., 1999).  De este modo, esta actividad científica 

escolar debe ser capaz de justificar los conocimientos a través del uso y de la asimilación de ellos 

por parte del estudiantado, para una activa comprensión de los fenómenos cotidianos; de modo 

que los y las estudiantes no solamente aprenden ciencia, sino que también aprenden a hacer 

ciencia y sobre ciencia, siendo capaces de buscar, reflexionar, analizar y evaluar información 

relevante para guiar sus decisiones en base a sus valores y a la sociedad en la que se 

desenvuelven (Izquierdo et. al, 2021). 

2.3.1 Modelos científicos en la enseñanza de las ciencias 

 Dentro de la enseñanza de la ciencia, los y las estudiantes se ven expuestos a una gran 

diversidad de conceptos relacionados a fenómenos que no siempre les son cotidianos o cercanos 

a su realidad. De aquí, diferentes autores como Gallego y Garrido (2017) defienden la necesidad 
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de involucrar modelos científicos dentro de la construcción del aprendizaje de los y las 

estudiantes, ya que es parte de la evolución y progresión del sistema educativo.  

 Un modelo científico es una representación reducida de un fenómeno que destaca sus 

características principales para que sean más explícitas y visibles ante quien estudia dicho 

fenómeno. Estas representaciones resultan ser un aporte significativo a la didáctica del 

aprendizaje debido a la simplificación de las explicaciones y de las predicciones de fenómenos 

científicos, ya que incorporan la comprensión epistemología, experiencias en la construcción de 

los conocimientos científicos y, a la vez, una reconfiguración de las representaciones teóricas de 

los y las estudiantes, de modo que se pueda progresar a niveles académicos superiores (Schwarz 

et al, 2009). 

 No obstante, es necesario tener presente que los modelos científicos no son una copia 

exclusiva de la realidad, sino una reproducción de esta, ya que a partir de un determinado modelo 

científico es posible situar los fenómenos naturales como un objeto de saber, interpretación e 

intervención para su eventual estudio (Gallego et al, 2006). 

 Ahora bien, dentro del mismo contexto de la enseñanza de la ciencia, Chamizo (2010) 

postula la existencia de tres tipos de modelos. El primero de ellos se hace llamar modelos 

mentales, los cuales serían equivalentes a ideas previas o concepciones alternativas de modo 

que resultan ser modelos de trabajo desechables; mientras que el segundo, los modelos 

matemáticos, generalmente corresponden a aquellas leyes que permiten explicar los fenómenos 

científicos en un sentido más teórico o abstracto. Por último, los modelos materiales, que prestan 

gran importancia para nuestra propuesta didáctica, tratan de mapas, maquetas u otra clase de 

prototipos que tienen como propósito la comunicación con otros individuos, ya que son creados 

para la experimentación de objetos, ideas o fenómenos naturales en donde se pueden alterar 

diversas variables para su posterior análisis e interpretación de sus resultados. 

 

2.4 La Enseñanza de las ciencias y la Educación Ambiental.  

 La información presentada hasta el momento se ha basado en las definiciones que 

engloban la enseñanza de la ciencia y la educación ambiental, considerando el impacto e 

importancia en la formación integral de los y las estudiantes; sin embargo, surge el 

cuestionamiento de ¿Cómo entrelazar estos dos conceptos?   

En la tesis de Alarcón y Zúñiga (2021), se mencionan 15 corrientes de la educación 

ambiental que tienen lazos con la educación científica y tecnológica, por ejemplo, la corriente 

naturalista de la EA puede ser complementada desde la comprensión de los fenómenos naturales 

que aborda la enseñanza de las ciencias, o la corriente resolutiva que involucra el reconocer y 
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saber actuar (de forma pertinente y crítica) abordada por la educación científica; entre otras 

corrientes.   

Gracias a este despliegue de corriente proveniente de la EA se pueden entrelazar 

diversos conocimientos de la enseñanza de las ciencias según el tema, problema o proyecto que 

se pretenda involucrar; favoreciendo, de este modo, la formación de ciudadanos con saberes 

científicos sensibles a trabajar con lo viviente y no sobre lo viviente, o, en otras palabras, capaces 

de coexistir de forma armónica con su entorno (Sauvé, 2010).   

En este sentido, el conjunto entre la enseñanza de las ciencias y la EA apunta a un 

objetivo más trascendental que la transmisión de conocimientos y habilidades metodológicas para 

formar estudiantes científicamente competentes. El gran desafío es acercar las realidades y los 

fenómenos del medioambiente a los jóvenes para que sean capaces de otorgarle la importancia 

que se merece a la crisis climática, de modo que se afiance la relación entre la cultura y el 

ambiente (Sauvé, 2010). 

 

Capítulo 3. Marco Metodológico 

 

En este capítulo se expone y explora la metodología de enseñanza ABP, recorriendo su 

propósito y esquematización, junto con una interiorización del enfoque que forman la propuesta. 

Además, dentro del capítulo se establece la importancia de los recursos didácticos que dan pie 

al proyecto que se desarrolla en la propuesta. 

 

3.1 Aprendizaje basado en proyectos (ABPy) 

 Como bien se ha mencionado a lo largo de este proyecto, la sociedad en la que nos 

desarrollamos y convivimos día a día se encuentra en un constante cambio, viéndose reflejado 

principalmente en las escuelas, las cuales ya no se pueden considerar a sí mismas como fuentes 

de información y conocimiento, sino que, han tenido que reformar sus modalidades de enseñanza 

para las necesidades actuales de las personas (Rekalde y García, 2015) que demandan 

ciudadanos y ciudadanas dinámicos, competentes y envueltos en la experiencia que ofrece el 

uso de sus conocimientos.  

 Para desarraigar la tradicional modalidad pasiva que solo fomenta y propicia las 

habilidades relacionadas con la memoria, es pertinente cambiar el perfil de los y las estudiantes 

hacia un rol más activo y protagónico en su proceso de aprendizaje donde se pueda reconocer 

sus diversas capacidades y necesidades (Murillo, 2007, p. 140); abriendo las puertas al desarrollo 
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de habilidades y herramientas que favorezcan la resolución de problemas, la toma de decisiones 

y los cambios repentinos de la sociedad actual (Cenich y Santos, 2005).  

 Las metodologías de aprendizaje activo permiten desarrollar estas y otras habilidades, 

como las colaborativas y autónomas; además de proporcionar un significado real a los 

conocimientos aprendidos, de modo que el estudiantado sea capaz de transmitir y explicar los 

fenómenos estudiados (Rodríguez et. al., 2017). El Aprendizaje Basado en Proyecto, que Rekalde 

y García (2015) abrevian “ABPy” para diferenciarlo del Aprendizaje Basado en Problemas, es 

parte de este tipo de metodologías activas de aprendizaje, pues considera a los y las estudiantes 

capaces de construir su propio conocimiento por medio de interacciones pertenecientes a su 

realidad, incluyendo a toda la comunidad educativa 

 La historia del ABPy inicia en 1918, con el profesor estadounidense William H. Kilpatrick 

hablando sobre la eficacia y el gran significado que adquieren las técnicas de enseñanza y 

aprendizaje cuando estas se desarrollan a partir de experiencias prácticas, ya que permiten que 

el estudiantado se involucre en la comprensión, planificación y producción de los contenidos a 

estudiar (Clares y Alarcón, 2018, p. 258); culminando en el desarrollo del denominado “The 

Project Method”, que invita a implementar metodologías pedagógicas que promuevan la 

investigación dentro o fuera del aula (Orellana, 2010).  

 Con el tiempo, esta propuesta fue adaptada según las necesidades de cada época hasta 

la llamada ABPy, que es comprendida como una metodología en donde el o la estudiante resulta 

ser el principal protagonista y responsable de su aprendizaje, en donde debe desarrollar la 

implementación de un proyecto que tiene una aplicación real en su contexto, requiriendo en la 

mayoría de los casos la colaboración de toda la comunidad educativa (estudiantes, familia, 

escuela, expertos, etc.) (Latorre y Mérida, 2019). En este sentido, el ABPy se encuentra bajo el 

enfoque de un modelo constructivista, proveniente de las investigaciones de Dewey (1997), 

Ginsburg y Opper (1987) y Vygotsky (1962), (Rekalde y García, 2015), quienes consideran el 

aprendizaje como un resultado de construcciones mentales, respetando y potenciando los 

procesos de acomodación y asimilación del conocimiento (Ortiz, 2015, p. 96-99). 

 Lamentablemente, cuando se vincula el constructivismo directamente con su 

implementación en la educación, se suele pensar que el estudiante es libre de aprender a su 

propio ritmo; lo que trae como consecuencia, en muchos casos, que el cuerpo docente no se 

involucre totalmente en este proceso, tomando un rol pasivo y de proveedor de insumos, dejando 

que los y las estudiantes trabajen y lleguen por sí solos a las conclusiones (Ortiz, 2015).  

 La presentación de estas mismas dificultades en el ABPy (debido a su mirada 

constructivista) hacen que se establezcan roles para los y las docentes y estudiantes. En donde 

se considera, a los primeros, como mediadores y guías del proceso de aprendizaje con una tarea 
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en específico: reconocer y resaltar las virtudes de sus estudiantes, de forma que logren propiciar 

la motivación, participación y autoconfianza durante el proceso; siendo los responsables de crear 

un ambiente de aprendizaje significativo, en donde se respete el ritmo de cada una de las 

personas, además de lograr las metas y objetivos propuestos en el proyecto (Saldaña y Reátegui, 

2017). Y a los segundos, como protagonistas del proceso, a quienes se les invita a llevar una 

conducta autónoma referente a la búsqueda de información, con total libertad de elección en 

cuanto a la fuente o métodos utilizados para obtener respuestas durante las distintas fases del 

proyecto; fomentando, además, la coordinación y la comunicación con su equipo de trabajo (Solís, 

2021).   

 Dentro de la implementación del ABPy, no solo se ha de tener en consideración el juego 

los roles de los individuos, sino que también los elementos que son indispensables para el/la 

docente a la hora de trabajar con esta metodología, como, por ejemplo: las fases a seguir; de las 

cuales no existe una pauta o número específico declarado. No obstante, la autora catalana Martín 

(2006) citada en el artículo de Orellana (2010, p. 4-5), propone que el ABPy puede desarrollarse 

en función de 5 fases:  

1) La primera fase es conocida como la etapa en donde los estudiantes detectan los temas 

de interés para la investigación.  

2) La segunda fase es donde surgen las preguntas investigativas, y la motivación por parte 

del docente al estudiantado, generando hipótesis y objetivos; definiendo el área a 

investigar y los equipos de trabajo. 

3) La tercera fase contempla la organización de los grupos, en temas de roles y tareas, 

inician la búsqueda de información para las preguntas planteadas, surgen nuevas 

preguntas y se alcanzan los objetivos.  

4) La cuarta fase viene muy de la mano con la tercera, pues una vez encontrada la 

información se comienza a preparar el producto final y la presentación de los 

conocimientos obtenidos en el proceso. 

5) Finalmente, la quinta fase contempla la exposición al público, dando a conocer los 

saberes y conclusiones del proyecto. Es importante mencionar que esta evaluación no 

solo considera el producto final, sino todo el proceso vivido por los y las participantes. 

 Fases o etapas que no sólo permiten dar un sentido de guía al docente, sino también una 

evolución gradual y continua del desarrollo de habilidades técnicas (o académicas), y sociales en 

el estudiantado (Solís, 2021). 
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3.1.1 Habilidades académicas  

 En los artículos escritos por Martí, Heydrich, Rojas, y Hernández (2010), y J. Solís (2021) 

se indica que la implementación del ABPy (dentro de todas sus fases) tiene como objetivos 

transversales el desarrollo de las siguientes habilidades técnicas, es decir, habilidades 

relacionadas con el desempeño del proyecto mismo: 

● Permite la construcción de competencias y saberes, a través de las prácticas sociales, 

dando sentido a lo abordado. 

● Da a los y las estudiantes nuevos puntos de vistas, nuevas opciones y nuevos mundos 

de saberes. 

● Abre paso a la autoobservación de los y las estudiantes, pues pueden vivenciar cuáles 

son sus fortalezas y debilidades a la hora de aprender. 

● Les permite identificar su adquisición cognitiva a través de autoevaluación y 

coevaluación. 

● Desarrollan la autonomía, la capacidad de elegir y negociar, promoviendo la 

responsabilidad individual y grupal. 

● Los y las estudiantes se empoderan de sus conocimientos, tomando confianza en sí 

mismos y en su identidad personal. 

● Proporciona habilidades para la resolución de problemas (simples y complejas). 

● Si el proyecto lo incluye, mejora el conocimiento y manejo de las TICs en un ambiente de 

proyecto y aprendizaje. 

 

3.1.2 Habilidades socioemocionales 

 Antes de hablar de habilidades socioemocionales, es necesario mencionar que no existe 

una definición de estas competencias, debido a que depende totalmente del contexto cultura, 

edad, sexo, clase social y educación de las personas (García, 2010, p. 226). De este modo, las 

habilidades socioemocionales son conductas que se pueden observar en el comportamiento del 

estudiantado, pero también implican pensamientos y emociones que aportan (de manera positiva) 

a las relaciones interpersonales, promoviendo el respeto entre personas y sus propios intereses 

(Roca, 2014). 
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 Estas habilidades implican un desarrollo de la conciencia personal y social en el 

estudiantado, pues identifican sus propias ideas y la de sus compañeros/as, ampliando sus 

puntos de vista y relacionándolas con su propio comportamiento. Además de permitir la capacidad 

de regular sus emociones, es decir, de desarrollar el autocontrol del comportamiento y/o 

pensamientos; lo que suma a las habilidades de relación interpersonal, ya que favorece el vínculo 

con los pares (Solís, 2021). 

 Según un estudio realizado en el programa de ingeniería experimental de la universidad 

de Aalborg, el ABPy, además de ser una metodología que permite el desarrollo personal, fomenta 

el desarrollo de habilidades blandas o sociales, debido a que involucra el compromiso por parte 

del estudiantado, una coevaluación y autoevaluación, pensamiento crítico para la solución de 

problemas, trabajo en equipo y comunicación asertiva (Cullin et al., 2017, p. 103).  

 Una de las maneras de fomentar la participación de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, incentivando el diálogo, la discusión y la toma de conciencia en cuanto a las 

decisiones, es utilizando diferentes enfoques pedagógicos que complementen la metodología 

empleada. En nuestro caso, considerando nuestros objetivos y temas a tratar, nos beneficiamos 

con el enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad y ambiente, más conocido como CTSA. 

 

3.1.3 Desarrollo de las habilidades científicas a partir del ABPy 

 Ahora bien, el ABPy no se limita al desarrollo de habilidades académicas y 

socioemocionales, sino que también permite que los y las estudiantes formen habilidades 

científicas; aptitudes y capacidades relacionadas con la aplicación de un método científico. A 

diferencia de las habilidades académicas, que se resumen en destrezas útiles para el futuro 

profesional de los jóvenes, las habilidades científicas están sujetas a acciones relacionadas con 

la planificación, la ejecución, el análisis y la comunicación de una investigación o proyecto de 

ciencias (Ruiz, 2014). 

 En este sentido, Beatriz Macedo (2006) menciona que las habilidades científicas permiten 

al estudiantado desenvolverse en una sociedad moderna impregnada de tecnología y ciencia, 

tomando posturas y acciones responsables ante problemáticas cotidianas, pues estas permiten: 

• El desarrollo de la personalidad y pensamiento en el estudiantado. 

• Un manejo útil (en la vida de los y las estudiantes) de la cultura de la ciencia, 

comprendiendo fenómenos naturales o de su entorno y favoreciendo relaciones activas, 

responsables y comprometidas con las personas. 

• El análisis y aplicación de estrategias pertinentes para la resolución de problemas. 
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• El desarrollo del pensamiento crítico de la ciencia, permitiendo reconocerla como una 

industria de origen humano, la cual se encuentra en constante mejoramiento y 

construcción; por lo cual considera sus pro y contras en términos sociales, políticos, 

económicos e históricos.  

 

3.2 Enfoque CTSA 

 Para comprender el sentido del enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente 

(CTSA) es indispensable hablar de su origen, pues hace su aparición en un contexto de sociedad 

industrial (posguerra mundial) en donde se hacía necesaria la reflexión y comprensión de este 

contexto y sus impactos medioambientales (López, 1998). El enfoque o movimiento CTSA surge 

como una preocupación inminente en el cuerpo docente en cuanto a la enseñanza en materia de 

ciencia y tecnología, pues se veían prácticamente excluidas del curriculum oficial de la formación 

de ciudadanos, gracias a que la producción de conocimiento respondía a una necesidad e interés 

económico y gubernamental, que potenciaba la fragmentación del conocimiento científico y que 

no atendía a abordar problemas sociales o ambientales acordes al contexto en el que se 

encontraban los y las estudiantes (Pérez y Lozano, 2013).  

 En la época de los 60 y 70, específicamente en Escocia y Estados Unidos, comienzan a 

surgir denuncia de grupos de contracultura sobre diferentes eventos que perjudican al medio 

ambiente y la sociedad (accidentes nucleares, los derramamientos de petróleo, los 

envenenamientos farmacéuticos, entre otro), cuestionando el desarrollo de la tecnología y la 

ciencia. Esto produce, en el mundo académico, iniciativas que abren paso a las reflexiones del 

rol de la ciencia y tecnologías en la sociedad, planteando que estas deben entenderse a partir del 

contraste de sus beneficios y efectos no previstos, considerando elementos valóricos, morales y 

económicos, entre otros (Jiménez, 2010; López, 1998). 

 Como resultado, nace el enfoque CTSA, con el fin de incorporar en la formación 

ciudadana aspectos que no eran considerados hasta el momento en la enseñanza de las ciencias, 

de manera que se diera la oportunidad al estudiantado de integrar, debatir y reflexionar sobre el 

conocimiento científico y tecnológico de la sociedad y el Ambiente, en su vida cotidiana; 

considerando una mirada más histórica, ética, política y socioeconómica (Torres, 2011). En otras 

palabras, el enfoque CTSA promueve la capacidad de reflexión y buen uso de la información 

científica en la formación ciudadanía, con el propósito de favorecer la participación de ellos/as en 

la evaluación y el control de las implicaciones sociales y ambientales de la ciencia, impulsando 

las habilidades interpersonales, tales como: opinar, criticar y actuar (Fernández et al., 2014; 

Martínez et al., 2007). 
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3.3 Recursos didácticos 

3.3.1 ¿Por qué utilizar un invernadero como recurso didáctico? 

El objetivo principal dentro de las labores del cuerpo docente es articular metodologías y 

recursos didácticos a favor del aprendizaje significativo de los y las estudiantes, y, al mismo 

tiempo, al desarrollo de habilidades que contribuyen en la formación del estudiantado como 

ciudadanos activos y comprometidos en la sociedad. Estas habilidades, a pesar de estar limitadas 

a condiciones neuro fisio-psicológicas en cada persona, pueden ser desarrolladas a través de 

tareas específicas e integrativas (Portillo, 2017).  

 Bajo esta mirada, y frente a la crisis climática que cursa el mundo, se hace indispensable 

el desarrollo de ciudadanos responsables medioambientalmente; es por este motivo, y como se 

mencionó anteriormente, que han surgido una gran variedad de propuestas pedagógicas 

enfocadas en esta meta en común. Muchas de ellas se basan en la construcción de invernaderos 

dentro de los espacios de un establecimiento educacional, pero ¿Qué se entiende cómo 

invernadero? 

En la década de los 60 se solía definir el invernadero como una estructura climatizada 

cubierta de cristal que permitía la próspera vida de cultivos no propios de temporada, debido al 

aislamiento y control de las condiciones internas de dicho invernadero. Hoy en día, esta definición 

ha cambiado un poco; ya que la implementación de invernaderos de bajo costo logra cumplir con 

su finalidad principal utilizando una gran variedad de materiales estructurales y de recubrimiento, 

además de instrumentos de medición y climatización (Alpi y Tognoni, 1999, p. 17-18).  

 Estas características de un invernadero han motivado a varios autores, como a Dávila 

(2018), a llevar a cabo su construcción a un contexto escolar para evidenciar las consecuencias 

positivas y negativas de la acción humana en la naturaleza para poder desarrollar la conciencia 

ambiental en el estudiantado a través del constante contacto con la vida vegetal en el interior del 

invernadero. Entendiendo a esta última como una representación de los seres vivos en general, 

pues se encuentra dentro de las propiedades que Diéguez (2008) define para ellos: orden 

estructural jerarquizado y organización compleja, capacidad evolutiva, un programa genético, 

capaz de interactuar con el medio ambiente y poseer metabolismo. 

En este sentido, incluir un invernadero como recurso didáctico para una metodología de 

Aprendizaje Basado en Proyecto posibilita el descubrimiento de saberes y capacidades en el 

estudiantado (Espinosa, 2009) y, al mismo tiempo, compromete habilidades sociales y cognitivas 

a través del desarrollo de la resolución de problemas, la creatividad, la innovación y nuevas 

formas de pensar (Portillo, 2017) resultantes de una investigación. 
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Ahora bien, es importante recordar que la construcción y todo el proceso que conlleva el 

invernadero es una parte del proyecto que se desarrolla dentro de la metodología de ABPy, es 

decir, el invernadero no es la meta central de una propuesta, sino más bien un medio para la 

comprensión, validación y justificación de la construcción de saberes (Guerrero et. al., 2021). 

 

3.3.2 Bitácora como recurso educativo 

 Desde su origen, la bitácora es una herramienta utilizada por viajeros en donde se registra 

cada antecedente del trayecto, tales como la velocidad, dirección, accidentes, entre otros, 

siempre con el propósito de un eventual análisis y comparación entre la previa planificación y el 

posterior resultado; por lo que el cuaderno de bitácora se encuentra intrínsecamente relacionado 

con el relato de un viaje y su reflexión (Palomero y Fernández, 2005). 

 En el área de la educación, las bitácoras resultan ser un medio de comunicación indirecto 

entre profesores/as y estudiantes que favorecen el registro de pensamientos, datos y 

experiencias para facilitar un proceso de reflexión autónoma sobre las decisiones adoptadas, 

dejando de lado observaciones realizadas por otros (Comas y Morawicki, 2015). Generalmente, 

los registros de una bitácora corresponden a pensamientos escritos, pero la variedad de estilos 

abarca desde diarios, fotografías, audios o hasta incluso videos; siempre y cuando se resuma la 

experiencia en registros ordenados y cronológicos, ya sea de manera física o digital (García, 

2005).  

 Dentro de los modelos de bitácoras, Lorenzo García (2005) explica tres tipologías 

diferentes en donde se considera el mensaje, la comunicación y los campos de acción en los 

cuales se aplica este recurso:  

1. Bitácoras Docente-Docente (investigador-investigador): Este tipo de bitácoras pueden 

tener un enfoque de investigación, docencia, gestión o estar relacionados con la 

sociedad, pues es una herramienta destinada a la acción posterior al análisis y reflexión 

grupal o personal de determinados grupos laboral. 

2. Bitácoras Docente-Alumno-Docente: Principalmente guiadas por el o la docente para 

observar, analizar y guiar el proceso de enseñanza, evalúan las conductas individuales o 

de un grupo. Permite la interacción docente-estudiante. Evalúa procesos y aportan ideas 

concretas a conversaciones grupales o individuales. 

3. Bitácoras Alumno-Alumno: En este tipo de bitácoras puede o no existir una intervención 

del docente, pero se encuentra centrada en la comunicación entre estudiantes de forma 
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autónoma; pueden ser de uso grupal, además presentan un rol pasivo por parte del 

estudiantado.  

 

Capítulo 4. Propuesta didáctica 

 

En el presente capítulo se expone los aspectos metodológicos más relevantes de la 

propuesta pedagógica realizada y su proceso de validación.  

La propuesta, cuenta con 5 fases, pensadas según lo planteado por María Jesús Martin 

(2006), y estimadas para ser implementadas en 12 horas pedagógicas. Está especialmente 

diseñada para la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, respondiendo a la primera unidad 

de su módulo Ambiente y Sostenibilidad. 

 

4.1 Descripción del proyecto  

 La propuesta didáctica gira en torno a una actividad central que consiste en la 

construcción de, al menos, dos (mini) invernaderos que cubran a una planta de hortaliza y/o una 

semilla, con uno de ellos respetando las condiciones climáticas actuales de cierta localidad y el 

otro las condiciones climáticas proyectadas al futuro para el mismo lugar, con el fin de modelar 

los impactos de la crisis climática.  

 Para ello, los(as) estudiantes serán separados en equipos de trabajo de, máximo, 4 

personas; sin posibilidad de trabajar individualmente debido a los propósitos mismos de ABPy. Y 

trabajarán con una zona en específico de Chile, ya sea: Norte grande, Norte chico, Centro, Sur o 

Austral; de la cual deberán basar las condiciones climáticas (actuales y futuras) de sus 

invernaderos.  

 Durante el desarrollo del proyecto todos los equipos deberán estudiar dos variables 

(temperatura y humedad) utilizando higrómetros, sumado a una variable cualitativa (observables) 

seleccionadas por el equipo de trabajo. Además, deberán plantear un objetivo de estudio, generar 

una hipótesis, investigar respecto a las localidades entregadas y la planta y/o semilla con la 

trabajarán. Culminando en la entrega de un producto final que considere no sólo el proceso en el 

que se vieron inmersos(as), sino también las reflexiones acordes a él y los procesos 

complementarios planeados dentro de la secuencia didáctica.  

 

4.2 Secuencia didáctica 

 La secuencia didáctica implica la elaboración de un proyecto que contempla tres grandes 

etapas: Problemática, Exploración y Resultados; como lo indica la figura 1. La primera etapa 
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(problemática), contempla la contextualización de los y las estudiantes respecto al tema a estudiar 

y, en cierto sentido, entregar una justificación del proyecto a trabajar. La segunda etapa 

(exploración), comprende, inicialmente, el trabajo de planificación y construcción de, al menos, 

dos (mini) invernaderos que cubran a una almácigo de hortaliza, con uno de ellos simulando las 

condiciones climáticas actuales de cierta localidad y el otro las condiciones climáticas 

proyectadas al futuro para el mismo lugar, con el fin de estudiar los efectos que tienen en el 

ecosistema la rápida acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera; transitando 

en la observación, análisis y la reflexión derivados del desarrollo mismo del proyecto y de los 

procesos complementarios a él. 

 Finalmente, la tercera etapa (resultado) busca concretar la concientización de los y las 

estudiantes considerando los momentos de reflexión, retroalimentación formativa y sumativas, 

así como otras instancias; esperando que logren generar un producto final que muestre no sólo 

parte del proceso en el que se vieron inmersos(as), sino también su pensamiento respecto a 

nuestro actuar (actuar colectivo e individual) para con el medio ambiente y la problemática.  

 En otras palabras, la propuesta didáctica tiene como propósito impulsar en el 

estudiantado una comprensión acerca de las consecuencias que tiene en el ecosistema la rápida 

acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a través de un modelo que 

represente las consecuencias del efecto invernadero. Además de pretender dar paso a 

reflexiones que contribuyan en la concientización sobre el actuar colectivo e individual frente a la 

problemática.  

Figura 1 

Etapas de la propuesta didáctica. 
 

 

4.2.1 Fases del proyecto 

 Como se ha mencionado anteriormente, la propuesta didáctica se encuentra planificada 

bajo la metodología del ABPy, y tal como propone la autora Martín (2006) se presentan 5 fases 

dentro de ella: 
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 Fase 1: Contextualización 

 La primera fase contempla un trabajo de investigación, divulgación y reflexión que 

evidencie el panorama medioambiental a nivel mundial y nacional, haciendo énfasis en el impacto 

de la acción antropogénica en nuestro entorno natural en diferentes eventos climáticos inusuales. 

De esta forma, se pretende facilitar espacios de conversación colaborativa sobre los efectos de 

la crisis climática en el día a día y también sobre las proyecciones del clima en diversas 

ubicaciones geográficas. El objetivo general de estas clases es contextualizar y profundizar sobre 

las situaciones que afectan al mundo y a Chile en particular, de modo que los y las estudiantes 

reconozcan y establezcan (indirectamente) la problemática a abordar, planteando objetivos y 

comprendiendo la relevancia del proyecto a realizar. 

 Esta fase tiene un tiempo estimado de 8 horas pedagógicas, distribuidas en 4 clases:  

Figura 2 

Resumen de la Fase 1. 

Clase 1 

Contexto de la Crisis Climática: ¿Qué está pasando y cómo nos 
afecta? 

Propósito: Reflexionar sobre las consecuencias de la crisis climática en el 
mundo y la urgencia que demanda. 

Clase 2 

La ciencia de la crisis climática: ¿Por qué está pasando? ¿Cuál es 
nuestro rol en ello? 

Propósito: Comprender e identificar los fenómenos científicos que están 
ligados con la crisis climática en el mundo y los efectos que producen. 

Clase 3 

La crisis climática en Chile: ¿Qué está pasando?  ¿Qué puede pasar? 

Propósito: Interpretar los cambios en el clima en Chile relacionándolos con 
las consecuencias de la crisis climática. 

Clase 4 
Modelemos el clima 

Propósito: Organizar el proyecto con el que se trabajará durante la unidad. 

 

  

Fase 2: Inicio del proyecto 

 La segunda etapa corresponde a un espacio destinado a afinar aquellos detalles 

relacionados a la construcción de los invernaderos, la búsqueda de información para las 

condiciones climáticas (según la zona designada para el grupo) y el cuidado de la planta 
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asignada. También se entrega el formato de bitácora de seguimiento indicando la forma en la que 

se espera que sea completada para propiciar el trabajo de observación, evaluación y reflexión 

sistemática.  

 Esta fase tiene un tiempo estimado de 4 horas pedagógicas, distribuidas en 2 clases: 

Figura 3 

Resumen de la Fase 2. 

Clase 1 

¡Manos a la obra! 

Propósito: Concretar la construcción de los invernaderos considerando las 
condiciones climáticas por recrear. 

Clase 2 

Aprendiendo a registrar ¿Cómo utilizar una bitácora? 

Propósito: Comprender la manera de realizar registros en la bitácora para 
implementarla durante el proyecto.  

Finalizan la construcción del invernadero. 

 

 Fase 3: Estados de avance  

 La tercera etapa corresponde a aquellos momentos en donde el estudiantado progresa 

con su proyecto utilizando la bitácora de seguimiento, para dar cuenta de avances sobre la 

experiencia del proyecto, las dificultades que surjan durante el proceso y el crecimiento de las 

plantas en el invernadero.  

 Fase 4: Concientización  

 Se plantean clases que invitan a los y las estudiantes a reflexionar sobre su actuar ante 

una alarmante crisis climática, favoreciendo la participación y conversación de cada uno de los/las 

participantes, a fin de realizar un trabajo de acompañamiento y guía en su proceso. Cabe 

mencionar que las fases 3 y 4 se desarrollan de manera paralela, pues los estados de avances 

deben ser del proceso completo; para ello, se fijan fechas para los avances y para las clases 

reflexivas dentro de estas semanas. 

 Estas fases tienen un tiempo estimado de 8 horas pedagógicas, distribuidas en 4 clases:  

Figura 4 

Resumen de las Fases 3 y 4. 

Clase 1 Qué es más adecuado ¿Crisis o cambio climático? 
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Propósito: Reflexionar sobre la urgencia del cambio climático y sus efectos 

en actuales y futuros en el ecosistema, interpretando y relacionando 

información proveniente de diversas fuentes. 

Clase 2 

El desafío de la crisis climática en Chile ¿Cuidamos el agua? 

Propósito: Identificar la crisis hídrica como resultado de los impactos 
negativos de la crisis climática antropogénica, reconociendo situaciones que 
propician esta crisis e interpretando informes científicos. 

Clase 3 

El impacto del ser humano en el ecosistema ¿Cómo concientizar a la 

población?  

Propósito: Identificar los impactos negativos y positivos de la actividad 

humana en el ecosistema reconociendo que somos parte de la solución de 

la crisis climática. 

Clase 4 

Los frutos de una investigación: Entre la ciencia y la conciencia 

Propósito: Exponer los resultados obtenidos en el transcurso de su proyecto, 

contrastando sus objetivos, hipótesis y sus reflexiones. 

 

Fase 5: Presentación final 

 Finalmente, se favorece un espacio de reflexión comunitaria en la que los grupos 

presentan su experiencia y vivencia en las distintas etapas del proyecto, con énfasis en el análisis 

del cumplimiento de sus objetivos de proyecto de investigación, considerando dificultades, 

proyecciones al medio ambiente y reflexiones finales.  

 Esta fase tiene un tiempo estimado de 4 horas pedagógicas, distribuidas en 2 clases:  

Figura 5 

Resumen de la Fase 5. 

Clase 1 

Preparando el trabajo final  

Propósito: Trabajar en la elaboración del producto final, favoreciendo un 

clima adecuado y seguro para el aprendizaje colaborativo. 

Clase 2 

De la investigación a la exposición 

Propósito: Exponer el trabajo final favoreciendo un clima adecuado y seguro 
para el aprendizaje colaborativo. 
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4.3 Material elaborado para la secuencia 

4.3.1 Guías para el estudiante 

 Para poder orientar a los y las estudiantes en la secuencia de cada una de las clases, se 

diseñaron cuatro guías: 

• Guía 1, orientadora de la fase 1.  

• Guía 2, orientadora de la fase 2. 

• Guía 3, orientadora de la fase 3 y 4. 

• Guía 4, orientadora de la fase 5. 

El propósito de cada guía es apoyar la cronología de las actividades a desarrollar según la fase 

a la que están asociadas. 

 

4.3.2 Presentaciones PowerPoint 

 Con el objetivo de favorecer la secuencia didáctica, se confeccionaron tres 

presentaciones PowerPoint para la fase 1 (clase 1, 2 y 4) y dos para la fase 3 y 4 (clase 2 y 3)2. 

Cada uno complementa los contenidos y secuencias a desarrollar en cada clase, de modo que 

permitan acompañar y guiar las sesiones de una manera más llamativa y cómoda para los y las 

estudiantes. 

 

4.3.3 Fichas de registros  

 Las fichas de registro3 fueron ideadas para promover la capacidad de autonomía, 

colaboración y organización en el proyecto durante cada una de las respectivas clases. Entre 

estas se encuentran las siguientes:  

● Registro de conversación: consiste en un documento constituido por diferentes preguntas 

que guían la discusión e inducen el propósito del proyecto. 

● Trabajo inicial: consiste en un documento para los equipos de trabajo en el cual podrán 

ordenar y organizar el proyecto, con aspectos como la variable a estudiar (ya sea 

cualitativa o cuantitativa), las condiciones climáticas por recrear, hipótesis y objetivos.  

 
2 Se pueden visualizar las presentaciones de la propuesta refinada (que mantienen el mismo propósito) en los anexos 3, 

5, 11, 20 y 22. 
3 Se pueden visualizar las fichas elaboradas de la propuesta refinada (que mantienen el mismo propósito) en los anexos 

8, 9, 13, 15. El anexo 6 muestra una ficha generada durante el refinamiento de la propuesta.  
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● Registro de entrevista: consiste en un documento que orienta el desarrollo de una tarea 

de investigación periodística con los respectivos espacios para que los y las estudiantes 

puedan registrar las preguntas formuladas y sus respectivas respuestas. 

● Cuaderno de bitácora: consiste en un documento con un estilo de bitácora diseñado para 

llevar registro de los acontecimientos más relevantes del cultivo de forma periódica. Está 

separada en secciones que contemplan los antecedentes del grupo, su objetivo de 

trabajo, la zona a recrear, las observaciones realizadas en días específicos, los eventos 

importantes para el grupo y finalmente, un espacio para registrar las opiniones de las 

clases reflexivas. 

4.3.4 Instructivos y manuales 

 Con el propósito de orientar a los y las estudiantes en aquellos trabajos grupales e 

individuales, se elaboraron dos manuales4: uno que detalla la construcción del invernadero y otro 

que explica cómo completar y registrar en el cuaderno de bitácora. Y se diseñaron dos 

instructivos5: el primero indica al docente cómo obtener los boletines, además de incluir en él un 

ejemplo de actividad; el segundo, explica a los/as estudiantes qué es y cómo hacer una infografía.   

 

4.3.5 Material adicional 

 Además de los recursos mencionados anteriormente, se confeccionaron diversos 

materiales que apoyan y complementan las actividades de las clases6 que, a diferencia de los 

descritos anteriormente, pueden ser utilizados o modificados según el criterio de quien desee 

implementar la propuesta.  

 

4.4 Validación de expertos/as 

 Con el sentido de sustentar, perfeccionar y mejorar nuestra propuesta didáctica, se 

recurrió a expertos/as (Figura 6) en el área para la validación de la secuencia didáctica propuesta; 

definiendo ciertos criterios para la elección de estos/as:  

- Ser docente licenciado/a en algún área de las Ciencias o con experiencia en educación 

ambiental. 

 
4 Se pueden visualizar los manuales de la propuesta refinada (que mantienen el mismo propósito) en los anexos 10 y 14. 
5 Se pueden visualizar los instructivos de la propuesta refinada (que mantienen el mismo propósito) en los anexos 21 y 

25. 
6 Se pueden visualizar el material adicional de la propuesta refinada (que mantienen el mismo propósito) en los anexos 

4, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


 

34 
 

- Ser docente en ejercicios entre los niveles de 7° Básico a 4° Medio.  

- Tener al menos 10 años de ejercicio docente.  

- Tener conocimiento sobre la metodología de Aprendizaje Basado en Proyecto y/o el 

enfoque CTSA. 

Figura 6  

Descripción de las/os expertas/os 

Experto Descripción  

E1 Profesor de estado en Física y Matemática e ingeniero en mantención industrial. 

Con 12 años de ejercicio docente que abarca los niveles de 7° básico a 4° medio. 

Cuenta con conocimientos en enfoque CTSA.  

E2 Profesora de estado en Biología, cuenta con 11 años de ejercicio docente que 

abarca los niveles de 7° básico a 4° medio. Cuenta conocimientos en Educación 

Ambiental y metodología ABPy.  

E3 Profesor de estado en Física y Matemáticas, cuenta con 14 años de ejercicios 

docentes que abarca desde la educación media hasta educación superior. 

Cuenta conocimientos en metodología ABPy.   

E4 Jefa de Unidad Técnico-Pedagógica con Magister en Liderazgo y Gestión 

Educativa en colegio con Certificación Medioambiental. Posee 13 años de 

ejercicio docente que abarca niveles entre 5° y 8° básico. Cuenta con 

conocimientos avanzados en Educación Ambiental y metodología ABPy. 

Posterior a la selección de cuatro los expertos validadores, se diseñó y entregó (en 

formato digital no editable) a cada uno/a de ellos/as una guía de orientación docente y de 

estudiantes, en donde se especifican los momentos de las clases y las indicaciones de las 

actividades a desarrollar. Además, se les otorgó un instrumento de validación (en formato digital 

editable) para valorar el material entregado según una escala Likert en donde se les solicitó 

escoger una valoración de (4) Totalmente de acuerdo, (3) De acuerdo, (2) En desacuerdo y (1) 

Totalmente en desacuerdo. Encontrando, al final del documento otorgado, un espacio destinado 

para sus comentarios. 

 El instrumento de validación diseñado (adjunto en el Anexo 1) consideró cinco 

dimensiones a evaluar que pretenden evidenciar la percepción de los/as expertos en torno a la 

redacción, orden, diseño y calidad de la propuesta didáctica junto con sus materiales; además de 
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verificar la relación y coherencia de la secuencia con la metodología y enfoque propuesto, y el 

objetivo de la Educación Ambiental. Estas son:   

● Las orientaciones al docente 

● Las guías para el estudiantado 

● Los recursos diseñados 

● La propuesta didáctica 

● Educación ambiental, metodología ABPy y Enfoque CTSA 

 Para poder interpretar los datos obtenidos en las validaciones obtenidas por cada experto 

(ver Anexo 2), se optó por realizar una verificación por indicador en torno a cada dimensión. 

Permitiendo un análisis centrado en la necesidad de corregir, modificar o mejorar la propuesta 

didáctica, la secuencia de cada clase y los materiales diseñados. 

 Ahora bien, para dar orden al proceso, se optó por dar una interpretación generalizada a 

las valoraciones de los expertos por cada indicador evaluado, como se muestra en la Figura 7. 

Figura 7  

Rangos de Valoración  

Valoración Interpretación 

Los/as cuatro expertos/as escogen 
valoración 4 Totalmente de Acuerdo 

Se acepta como logrado el indicador. No se 
realizan cambios. 

Un experto/a escoge valoración 3 o menor 
El indicador se considera en vía de logro. Se 
revisa, pudiendo o no realizar cambios en él. 

Dos o más expertos/as escogen valoración 3 
El indicador se considera en vía de logro. Se 

revisa y se realizan cambios en él, 
manteniendo la idea inicial 

Dos o más expertos/as escogen valoración 2 
o menor 

El indicador se considera como no logrado. 
Se revisa y se realizan cambios completos 
en él, sin mantener necesariamente la idea 

inicial. 

Se ha de destacar, además, que el refinamiento de la propuesta no solo considera la 

interpretación de estos datos, sino también los comentarios otorgados por cada validador/a. 

 

Capítulo 5: Resultados 
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 A continuación, se presenta el análisis de los resultados del proceso de validación de la 

propuesta didáctica preliminar. La cual consideró 5 dimensiones: la evaluación de las 

orientaciones al docente, la evaluación de las guías para el estudiantado, la evaluación de los 

recursos diseñado, la evaluación de la propuesta didáctica, y la evaluación de la EA, metodología 

ABPy y Enfoque CTSA comprendida en ella.   

 Finalmente, se presenta la propuesta didáctica refinada adjuntando las orientaciones al 

docente y las guías para el estudiantado, para cada fase en específico.   

 

5.1 Resultados de la validación de expertos 

 A modo general, la validación por juicio de expertos entregó resultados alentadores en 

torno a la propuesta didáctica elaborada, demostrado en el porcentaje de logro general expuesto 

dentro de la Figura 8. Siendo llamativo que la ausencia de valoraciones de 1 y 2 (“totalmente 

desacuerdo” y “en desacuerdo”) esté acompañada de valoraciones de 4 (“totalmente de acuerdo”) 

que superan el 80% de los resultados. 

Figura 8 

Porcentaje de Logro general de la propuesta. 

 

Ahora bien, para tener una mejor idea de los puntos por mejorar, corregir o adecuar 

considerando el porcentaje de las valoraciones mostrado, se compilaron los resultados que 

exhiben las evaluaciones dadas a cada indicador por dimensión, como se muestra en los 

siguientes apartados. 

 

83,9%

16,1%

Porcentaje de logro general  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerto

Totalmente en desacuerdo
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5.1.1 Evaluación de las orientaciones al docente y la guía para el estudiantado. 

 En este apartado se presenta el porcentaje de logro y las evaluaciones realizadas tanto 

a las orientaciones para el docente (Figura 9 y Tabla 1) como la guía para el estudiantado (Figura 

10 y Tabla 2). En ellas se encuentra el puntaje asignado a cada indicador, según la escala Likert 

descrita, y el promedio obtenido para cada uno de ellos. 

Figura 9 

Porcentaje de Logro de las orientaciones al docente. 

 

Tabla 1 

Evaluaciones sobre las orientaciones al docente 

Orientaciones al docente Expertos Validadores (E) 

Indicador E1 E2 E3 E4 

Las orientaciones al docente son ordenadas y claras en 
cada descripción de clase 

4 4 4 4 

Los títulos de cada clase se relacionan correctamente 
con las actividades a desarrollar 

4 4 3 4 

Las indicaciones de cada momento de las clases 
permiten comprender la propuesta didáctica 

4 3 4 4 

Las orientaciones al docente son suficientes para 
implementar la propuesta didáctica 

4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

87,5%

12,5%

Orientaciones al docente

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerto

Totalmente en desacuerdo
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Figura 10 

Porcentaje de Logro de las guías para el estudiantado. 

 

 

Tabla 2 

Evaluaciones sobre las guías para el estudiantado 

Guías para el estudiantado Expertos Validadores (E) 

Indicador E1 E2 E3 E4 

Las guías del estudiante son atractivas, llamativas y 
ordenadas en cada una de las actividades que los y las 
estudiantes desarrollarán 

4 4 3 4 

Las indicaciones de las guías permiten comprender la 
actividad a realizar en cada clase 

4 4 3 4 

Las guías son coherentes con las orientaciones al 
docente 

4 4 4 4 

 

 El porcentaje de logro para las orientaciones docentes (Figura 9) y las guías del 

estudiantado (Figura 10) es, al igual que el general, alentador. En ellos se muestra un alto 

porcentaje de valoraciones 4 (“totalmente de acuerdo”) en los indicadores planteados para cada 

una de las dimensiones, que dan cuenta de una aprobación de estas por parte de los/as 

expertos/as.  

Ahora bien, en cuanto a su juicio, expresado en la Tabla 1 y la Tabla 2, se permite 

evidenciar un logro respecto al orden y claridad de las orientaciones al docente; siendo 

coherentes con las guías para el estudiantado y permitiendo la implementación de la propuesta. 

Sin embargo, desde una visión general, los indicadores que hablan sobre características de las 

guías para el estudiantado, los títulos de las clases, las indicaciones de la secuencia didáctica y 

las indicaciones de las guías son catalogados en vías de logro por la opinión de diversos expertos.  

83,3%

16,7%

Guías para el estudiantado

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerto

Totalmente en desacuerdo
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5.1.2 Evaluación del material diseñado y la propuesta didáctica. 

 Al igual que en el punto anterior, este apartado muestra el porcentaje de logro de la 

evaluación que cada experto/a dio al material diseñado (Figura 11 y Tabla 3) y a la propuesta 

didáctica (Figura 12 y Tabla 4). 

Figura 11 

Porcentaje de Logro del material diseñado. 

 

Tabla 3 

Evaluaciones sobre el material diseñado 

Material diseñado Expertos Validadores (E) 

Indicador E1 E2 E3 E4 

Las presentaciones diseñadas son atractivas y 
apropiadas para guiar la respectiva clase 

4 4 3 4 

Las pautas de evaluación, autoevaluación y coevaluación 
diseñadas comprenden criterios precisos y acertados sin 
caer en generalidades 

4 4 3 4 

Las fichas diseñadas son atractivas, ordenadas y claras 
para desarrollar cada actividad durante la secuencia 
didáctica 

4 4 3 4 

Los manuales diseñados poseen un orden y una claridad 
que facilitan su comprensión 

4 4 3 4 

En conjunto, cada uno de los recursos está 
correctamente diseñado para el correcto desarrollo de la 
propuesta didáctica  

4 4 4 4 

 

 

 

80,0%

20,0%

Material diseñado

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerto

Totalmente en desacuerdo
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Figura 12 

Porcentaje de Logro de la propuesta didáctica. 

 

Tabla 4 

Evaluaciones sobre la propuesta didáctica 

Propuesta didáctica Expertos Validadores (E) 

Indicador E1 E2 E3 E4 

Los objetivos de cada clase son coherentes con las 
actividades a realizar 

4 3 3 4 

Las habilidades y actitudes de cada clase son 
coherentes con las actividades a realizar 

4 3 4 4 

Los tiempos estimados para cada momento de cada 
clase son coherentes con las actividades a realizar en 
cada una de ellas 

3 3 3 4 

La propuesta didáctica integra las tres ramas de la 
ciencia evitando la fragmentación del conocimiento 

3 3 3 4 

La secuencia de cada una de las clases es apropiada 
para estudiantes de 3° y 4° año de enseñanza media 

4 4 4 4 

La propuesta didáctica es posible ser implementada en 
los establecimientos de Chile 

4 4 3 4 

 

 En estas categorías, el porcentaje de logro muestra un 80% de valoraciones 4 

(“totalmente de acuerdo”) en la dimensión “Material diseñado” (Figura 11), y sólo un 58% en 

“Propuesta didáctica” (Figura 12). En el primer caso, según lo que indica la Figura 11 y la Tabla 

3, la dimensión se cataloga como aprobada, con ciertos indicadores por revisar para atender a 

las valoraciones de E3. No obstante, la segunda dimensión es un caso complementa distinto.  

58,3%

41,7%

Propuesta didáctica

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerto

Totalmente en desacuerdo
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La Figura 12 habla por sí sola, indicando que dicha dimensión no les satisface 

completamente a los/as expertos/as. Esto se logra apreciar en la interpretación de ellas en la 

Tabla 4, donde la principal inquietud se centra en los indicadores que hablan sobre: el tiempo 

estimado para los momentos de las clases, la integración de las ramas de las ciencias y la relación 

entre objetivo de la clase y la actividad principal. 

 

5.1.3 Evaluación respecto Educación Ambiental, metodología ABPy y enfoque CTSA. 

 Por último, se encuentra expuesto el porcentaje de logro y la evaluación de la educación 

ambiental, la metodología ABPy y el enfoque CTSA (Figura 13 y Tabla 5) que promueve la 

propuesta.  

Figura 13 

Porcentaje de Logro del uso de EA, metodología ABPy y Enfoque CTSA. 

 

Tabla 5 

Evaluaciones sobre EA, Metodología ABPy y Enfoque CTSA 

Educación Ambiental, Metodología ABPy y Enfoque 
CTSA 

Expertos Validadores (E) 

Indicador E1 E2 E3 E4 

La propuesta didáctica promueve la autonomía, la 
responsabilidad y la colaboración en los y las estudiantes 

4 4 4 4 

La propuesta didáctica promueve el cuidado del 
medioambiente incentivando el actuar frente a la 
urgencia de la crisis climática 

4 4 4 4 

La Fase 1 contextualiza a los y las estudiantes sobre la 
crisis climática 

4 4 4 4 

La Fase 2 presenta y prepara el proyecto que 4 4 4 4 

94,4%

5,6%

Educación Ambiental, ABPy y CTSA

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerto

Totalmente en desacuerdo
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desarrollarán los y las estudiantes 

La Fase 3 posee un tiempo apropiado para que los 
equipos desarrollen su proyecto 

4 4 3 4 

La Fase 4 promueve reflexiones grupales e individuales 
sobre el cambio climático 

4 3 4 4 

La Fase 5 permite recopilar el proceso del proyecto 
realizado por cada equipo 

4 4 4 4 

El trabajo con los invernaderos permite que los y las 
estudiantes se involucren con su entorno natural 

4 4 4 4 

Los recursos diseñados son estéticamente atractivos, 
guían y facilitan las clases, y apoyan al correcto 
desarrollo del proyecto de los y las estudiantes 

4 4 4 4 

El porcentaje de logro alcanzado en esta dimensión (de un 94,4% según lo indicado en 

la Figura 13) es reconfortante. Indicando una alta aprobación por parte de los y las validadores 

en cuanto a una coherencia entre el sustento teórico y metodológico de la propuesta.   

Lo anterior queda en evidencia en las valoraciones expuestas en la Tabla 5, que muestran 

la conformidad en cuanto a aquellos indicadores que apuntan a la promoción de la autonomía, la 

responsabilidad y del cuidado del medio ambiente. No obstante, dos indicadores son calificados 

en vías de logro, los que corresponden al propósito de las fases 3 y 4 de la propuesta didáctica.  

 

5.1.4 Comentarios y sugerencias adicionales de cada experto/a 

 Dentro de los comentarios y sugerencias entregados por los/as expertos/as y 

considerados dentro del refinamiento de la propuesta, se da cuenta de una recurrencia en cuanto 

a tiempos estimados de la misma, comentando: “el tiempo puede ser relativo, ya que cada 

establecimiento tiene una distinta diversidad de alumnos, tanto académicamente como en la 

diversidad de ellos” (E1), “¿Cómo enfrentarían un cambio de actividades que retrase su 

progresión?” (E3) y “Recordar que los tiempos programados deben ser flexibles” (E4);  y de una 

profundización de conceptos y consideración de los mismos, especificando: “lo que podría 

consignar es un mayor profundización de los conceptos físicos que están presentes en el cambio 

climático y calentamiento global, como la presión y la presión atmosférica, la temperatura y el 

calor y las diferencias entre ellas, para promover un lenguaje científico y más técnico relacionado 

a la asignatura” (E1) y “sugiero señalar la toma de apuntes o darles a los estudiantes un listado 

de conceptos por definir” (E2). 
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 También se considera el comentario mencionado por el experto 3 (E3), en cuanto a un 

cambio en la redacción de los objetivos de las clases: “en particular las planificaciones se 

proponen objetivos no medibles, observables o difícilmente cuantificables. También existe 

redacción de objetivos de clases en los que hay dos verbos, por lo que las acciones y actitudes 

que desarrollarán las y los estudiantes pueden complicarse”.  

 

5.2 Ajustes generales de la propuesta 

 Ante los resultados de la validación por juicio de expertos se realizaron diversas 

modificaciones que atienden a los resultados del instrumento de validación y los comentarios 

mencionados. Estos ajustes que se presentan a continuación permiten adecuar y mejorar la 

propuesta didáctica para concretar su diseño, manteniendo su propósito, metodología y enfoque.  

 Se realizó una revisión y clarificación de las indicaciones encontradas en el documento 

que orienta al docente y las guías del estudiantado para evitar ambigüedades u omisiones de 

ciertos momentos, y así mejorar la propuesta ante la valoración de E2 y E3. Dentro de este 

chequeo completo, se prestó principal interés a las modificaciones en la duración de las clases 

de modo que no se vieran afectados los propósitos de estas, especificando que el tiempo es solo 

sugerido, por lo que se da una mayor flexibilidad frente a diferentes eventualidades. Además, se 

priorizó la reparación de diferentes objetivos, habilidades y actitudes según el comentario 

entregado por E3; atendiendo la necesidad de que los objetivos de cada clase puedan ser 

medibles, observables o cuantificables, como se puede observar en los ejemplos de la Figura 14.  

Figura 14  

Ejemplos de modificaciones en los objetivos.  

 Objetivo preliminar Objetivo modificado 

Clase 2 

(fase 1) 

Comprender e identificar los 

fenómenos científicos que están 

ligados con la crisis climática en el 

mundo y los efectos que producen.  

Comprender los fenómenos 

científicos que están ligados con la 

crisis climática en el mundo y los 

efectos que producen.  
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Clase 2 

(fase 3 y 4) 

Identificar la crisis hídrica como 

resultado de los impactos negativos 

de la crisis climática antropogénica, 

reconociendo situaciones que 

propician esta crisis e interpretando 

informes científicos.  

Reflexionar sobre la urgencia de la 

crisis hídrica en Chile a partir de 

informes meteorológicos.  

 

En cuanto a la revisión de los materiales diseñados, según lo valorado por E3, se 

realizaron ciertos cambios estéticos que dieran un aspecto más dinámico, llamativo y ordenado 

a las presentaciones, fichas y manuales. Al mismo tiempo se revisaron los criterios de evaluación 

de pautas o rúbricas, para atender al indicador: “Las pautas de evaluación, autoevaluación y 

coevaluación diseñadas comprenden criterios precisos y acertados sin caer en generalidades” al 

cual E3 no se encontraba en satisfacción.  Por otra parte, respecto a la asignatura que aborda la 

propuesta (Ciencias para la Ciudadanía), el juicio de expertos incentivó a corregir la forma en la 

que se integraban los diversos conocimientos científicos relacionados con las tres ramas de la 

ciencia. Este criterio fue la antesala de las modificaciones realizadas a la clase 2 de la fase 1, en 

donde se da un mayor espacio a los aspectos teóricos de la ciencia. También, se realizaron 

ciertas reparaciones en diversos momentos de las orientaciones al docente para marcar la 

importancia de manifestar y expresar las ideas desde la interconexión de cada uno de los 

conceptos físicos, químicos y biológicos involucrados.  

 

5.3 Ajustes específicos de la propuesta 

 Es importante mencionar que, gracias a los comentarios e indicaciones realizadas, se 

determina privilegiar el carácter cuantitativo del proyecto, recomendando el uso de higrómetros 

en el desarrollo de este, ya que esto potenciará las habilidades científicas que la asignatura 

pretende desarrollar. En caso de que la adquisición de los higrómetros no sea viable para el 

establecimiento, no se recomienda entregar a los grupos una zona de chile pues tendrán poco 

control de las variables involucradas. Para ello, se recomienda que cada equipo de trabajo 

construya un invernadero que represente un clima normal y otro que represente un clima extremo, 

favoreciendo las observaciones cualitativas. 

 Por otro lado, cabe destacar que, dentro de las orientaciones al docente, se añadieron 

los momentos a considerar para las evaluaciones, tal como se indica en la Figura 15, sumado a 

las modificaciones específicas de ciertas clases.   
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Figura 15 

Ejemplos de momento evaluativo 

 

 

5.3.1 Modificaciones Fase 1 

 Tomando en cuenta los comentarios realizados por E1 y E2, que hacían referencia a los 

conceptos científicos trabajados en la clase 2 de la fase 1, se ha diseñado una ficha para el 

estudiantado que será entregada antes de presentar los videos de la clase. En ella encontrarán 

un listado de conceptos claves con el objetivo de anticipar y focalizar la atención en dichas 

variables. De este modo, la actividad posterior a la visualización de los videos podrá basarse en 

los apuntes de los y las estudiantes, permitiéndole al docente complementar y/o reforzar 

comprensión de aquellos conceptos que se encuentren más débiles. En la Figura 16 se puede 

observar los cambios realizados en el desarrollo de dicha clase.  

Figura 16  

Modificaciones desarrollo de clase 

Desarrollo preliminar de la clase 2, fase 1 

Continuando con la presentación PowerPoint (PPT 2), se presentan dos diferentes situaciones 

que hacen referencia al tiempo atmosférico y al clima. Luego de algunos comentarios se 

procede a la explicación y diferenciación de ambos conceptos complementando la instancia 

con un video: “¿Cuál es la diferencia entre clima y estado del tiempo?” de la INECC 

publicado por Pablo Pontorno (https://www.youtube.com/watch?v=UORuby-Gevg)  

Se continua con la exposición de un video: “Lección 1.1 sobre efecto invernadero” del 

Profesor Roberto Rondanelli para el Curso “Cambio Climático” de UAbierta 

(https://www.youtube.com/watch?v=--xZxtlLWBs ) que aborda la relación entre la crisis climática y el 

aumento de temperatura global del planeta, entre otros conceptos físicos involucrados.  

Terminado el elemento visual, se realiza una síntesis contextualizada a favor de los y las 

estudiantes para generar un espacio en donde el estudiantado pueda realizar sus dudas 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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respecto al efecto invernadero o las causas que han gatillado la crisis climática, utilizando un 

lenguaje científico cotidiano, que no dificulte el entendimiento del fenómeno en sí.   

Desarrollo modificado de la clase 2, fase 1 

Continuando con la presentación PowerPoint 2, se presentan dos diferentes situaciones que 

hacen referencia al tiempo atmosférico y al clima. Luego de algunos comentarios se procede 

a la explicación y diferenciación de ambos conceptos complementando la instancia con un 

video: “¿Cuál es la diferencia entre clima y estado del tiempo?” de la INECC publicado por 

Pablo Pontorno (https://www.youtube.com/watch?v=UORuby-Gevg)  

Antes de continuar con la siguiente actividad, se hace entrega de la Ficha 1: ¿Qué nos dice el 

video? (ver Anexo 6) en donde los estudiantes podrán anticiparse a los conceptos abordados 

y focalizar su atención en ellos.   

Se continua con la exposición de los videos: “Elementos y factores del clima” del profesor 

Estanislao Hernández para Acervo - Televisión educativa 

(https://www.youtube.com/watch?v=fyvEL6MRV5Q) y “¿Qué es el efecto invernadero?” de Smile and 

Learn (https://www.youtube.com/watch?v=uO_6oS4PUkU), que abordan la relación entre la crisis 

climática y el aumento de temperatura global del planeta, entre otros conceptos físicos 

involucrados.  

Terminado el elemento visual, generar un espacio en donde el estudiantado pueda realizar sus 

dudas respecto al efecto invernadero o las causas que han gatillado la crisis climática, 

utilizando los apuntes realizados por ellos. 

 

5.3.2 Modificaciones Fase 2 

 Dentro de las observaciones realizadas por E2, se consideraba la pérdida del objetivo de 

la clase 2 al trabajar muchas actividades en paralelo. Con esto en mente, se realizaron cambios 

en la organización de esta clase y se quitó el trabajo en paralelo con el invernadero, de forma que 

se priorizará el trabajo del estudiantado con el cuaderno de bitácora y el manual para ella. 

Con el cambio en la organización de la clase, y la decisión de quitar el trabajo en paralelo 

con el invernadero, se decidió brindar mayor tiempo de trabajo para la creación de preguntas 

requeridas en la tarea 4, en la que los y las estudiantes deben entrevistar a personas mayores de 

40 años respecto a la problemática estudiada. 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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5.3.3 Modificaciones Fase 3 y 4 

 Considerando las observaciones realizadas por E2, se realizaron un par de 

modificaciones y ajustes que permitan esclarecer indicaciones que fueron omitidas al momento 

de la redacción de las orientaciones al docente:  

● Indicación en clase 1: se especifica al docente que antes de trabajar con los resultados 

de las entrevistas, debe darse un pequeño momento para revisar si estás cumple con lo 

esperado, en caso contrario, puede ocupar el PDF 2: recopilación de entrevistas, y así 

no perder el propósito y foco de la clase.  

● Indicación en clase 4: se aclara al docente que el material entregado en el cierre de la 

clase no es para trabajarlo en este momento, sino, para anticipar a los grupos sobre los 

puntos solicitados en el trabajo final y poder revisarlos la siguiente sesión.  

5.4 Propuesta didáctica refinada  

A continuación, se presentan las orientaciones al docente (Figura 17, Figura 19, Figura 

21, Figura 23) en donde se explicitan los momentos de la secuencia didáctica de cada clase a 

desarrollar, en conjunto con los materiales a utilizar que se encuentran adjuntos en los anexos 

correspondientes. Además, se presentan las guías para el estudiantado (Figura 18, Figura 20, 

Figura 22, Figura 24) que muestran ciertas indicaciones y explicaciones en cuanto a actividades 

por realizar, objetivos de la actividad, entre otros.  

 

5.4.1 Fase 1  

Figura 17 

Orientaciones al docente de la Fase 1. 

Fase 1 

Nota al docente: los tiempos estipulados para cada momento en la clase son solo eso, 

estipulaciones. Queda a su disposición el uso de los tiempos.  

Clase 1: Contexto de la crisis climática ¿Qué está pasando y cómo nos afecta? 

Objetivo de aprendizaje asociado: 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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OA 03: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

Objetivo de la clase: 

Reconocer las consecuencias de 

la crisis climática en el mundo y la 

urgencia que demanda. 

Habilidades: 

Construir y usar ideas con 

argumentos científicos.  

Analizar críticamente las 

implicancias sociales, 

económicas, éticas y 

ambientales.  

Actitudes: 

Manifestar una actitud de 

respeto frente a las opiniones e 

ideas de sus compañeros. 

Participar con interés frente a 

los efectos de la crisis 

climática. 

Indicadores de logro: 

● Identifican la crisis climática como un problema mundial que necesita ser atendido 

● Localizan eventos climáticos extremos en un mapa geográfico 

● Comunican sus ideas sobre los impactos de la crisis climática en la sociedad y el 

ecosistema 

Inicio (15 minutos): 

Como actividad introductoria, y para activar ciertas sensaciones e interés de los y las estudiantes 

en cuanto al tema a discutir, se inicia la clase exponiendo el PowerPoint 1 (ver Anexo 3) en 

donde sus primeras diapositivas mencionan la noticia sobre 227 activistas medioambientales 

asesinados por defender el medio ambiente. 

Nota al docente (ND): El propósito de esta conversación es que el o la docente guíe la 

discusión sobre cómo el sistema de consumo pone por sobre la vida de las personas lo que 

se asocia con desarrollo. Para ello se propone presentarlo como un: ¿Sabías que en 2020 

murieron aproximadamente 227 activistas sólo por defender el medio ambiente?  

Se da paso a la curiosidad y discusión por parte de los y las estudiantes sobre el tema, planteando 

preguntas como: ¿Qué les provoca esta noticia? ¿Por qué creen que estas personas fueron 

asesinadas? 

Desarrollo (65 minutos): 

Se continúa con la exposición del PPT 1 y se entrega una impresión de un Mapa Geográfico (ver 

Anexo 4), solicitando a los y las estudiantes que ubiquen (coloreen llamativamente) en él las 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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localidades correspondientes a las noticias que se irán mencionando sobre eventos climáticos 

inusuales que han sucedido en diferentes partes del mundo actualmente (nacional e 

internacionalmente).  

ND: Se recomienda que él o la docente no solo mencione el título de la noticia o la localidad, 

sino que, especifique el evento ocurrido, el motivo de porqué es inusual y brinde apoyo a los 

y las estudiantes para encontrar la localidad en el mapa. Para ello se sugiere leer las noticias 

antes de la clase.  

Esta actividad contempla un tiempo de 20 minutos aproximadamente. 

Se permite la discusión del estudiantado en cuanto a lo que ven; para guiar la conversación se 

plantean preguntas como: los eventos que se mostraron, ¿se agrupan solo en una localidad o a 

nivel mundial?, ¿Quiénes son los afectados con estos eventos? ¿Cómo influyen estas situaciones 

en las personas? ¿Cómo repercuten estas situaciones en el ecosistema? ¿Qué consecuencias 

crees que se tendrían a futuro?  

ND: Esta actividad contempla un tiempo de 30 minutos aproximadamente. 

 

Cierre (10 minutos): 

Para finalizar la sesión, se rescatan las ideas y respuestas mencionadas anteriormente para 

realizar una síntesis que haga énfasis en que el cambio climático no ocurre de forma aislada o en 

regiones específicas del mundo, y que tienen un efecto importante en nosotros (seres humanos) 

y el ecosistema.  

Se le recomienda al estudiantado (actividad de carácter voluntario) ver el documental “la península 

antártica” registro audiovisual realizado por el grupo de conservación marina Pristine Seas 

(https://www.youtube.com/watch?v=YAomgqaEDgg&t=411s) o “extrañas criaturas” Cortometraje 

de Cristóbal León y Cristina Sitja Rubio 

(https://www.youtube.com/watch?v=_Cip6SuBXyk&t=437s). 

ND: Se debe comenzar a germinar las semillas desde este punto para asignar las dos 

hortalizas del proyecto a cada grupo y ser entregada al finalizar la construcción de los 

invernaderos en la clase 1 de la Fase 2. No obstante, el o la docente puede conseguir las 

hortalizas por otro medio. Se sugiere germinar hortalizas compatibles con la temporada en la 

cual se desarrolla la secuencia didáctica. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YAomgqaEDgg&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=_Cip6SuBXyk&t=437s
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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Clase 2: La ciencia de la crisis climática ¿Por qué está pasando? ¿Cuál es nuestro rol en 

ello? 

Objetivo de aprendizaje asociado: 

OA 03: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

Objetivo de la clase: 

Comprender los fenómenos 

científicos que están ligados 

con la crisis climática en el 

mundo y los efectos que 

producen. 

Habilidades: 

Construir y usar ideas con 

argumentos científicos.  

Relacionar conocimientos 

científicos para comprender 

fenómenos naturales 

Actitudes: 

Valorar los conocimientos 

científicos para la explicación 

de fenómenos naturales. 

Indicadores de logro: 

● Expresan verbalmente la relación entre los efectos del cambio climático y los fenómenos 

científicos asociados. 

● Identifican la relación y la diferencia entre el tiempo atmosférico y el clima  

● Describen el aumento de los gases de efecto invernadero como la causa del aumento de 

la temperatura mundial. 

Inicio (20 minutos): 

Para comenzar, se pregunta a los y las estudiantes si vieron el documental recomendado, en el 

caso de existir respuestas favorables, se solicita opiniones al respecto y si la recomendaría o no. 

En el caso de que ningún estudiante la hubiera visto, se continúa con la siguiente actividad.  

Recordando lo conversado en la clase anterior, a través de la presentación del PowerPoint 2 (ver 

Anexo 5) se muestran imágenes de la misma localidad en diferentes años. Planteando preguntas 

sobre los factores que influyen o han causado estas situaciones. 

ND: Esta breve actividad tiene como propósito que el estudiantado pueda ver los cambios 

que han sucedido en diferentes lugares con el paso del tiempo, además de que él o la docente 

indague en los conceptos físicos, químicos o biológicos que relacionan a estos eventos. Las 

imágenes por exponer se encuentran superpuestas y se visualizan al presentar el 

PowerPoint. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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Para poder exponer los conocimientos de los y las estudiantes, se plantea la siguiente pregunta: 

¿qué conceptos o fenómenos físicos, químicos o biológicos están involucrados en estas 

situaciones? 

Desarrollo (60 minutos): 

Continuando con la presentación PowerPoint 2, se presentan dos diferentes situaciones que 

hacen referencia al tiempo atmosférico y al clima. Luego de algunos comentarios se procede a la 

explicación y diferenciación de ambos conceptos complementando la instancia con un video: 

“¿Cuál es la diferencia entre clima y estado del tiempo?” de la INECC publicado por Pablo 

Pontorno (https://www.youtube.com/watch?v=UORuby-Gevg) 

ND: Las diapositivas 7 y 8 corresponden a una primera actividad en la que se espera que los 

y las estudiantes diferencien tiempo y clima según dos situaciones de modo que se pueda 

exponer sus ideas previas antes de entregar una definición formal.  

Antes de continuar con la siguiente actividad, se hace entrega de la Ficha 1: ¿Qué nos dice el 

video? (ver Anexo 6) en donde los estudiantes podrán anticiparse a los conceptos abordados y 

focalizar su atención en ellos.  

ND: Se recomienda leer la ficha con los y las estudiantes y explicar que deben anotar las 

definiciones o lo comprendido con respecto a los conceptos señalados. En caso de no 

aparecer algún concepto, deberán anotar lo que ellos creen que significan o a qué le asocian. 

 

Se continua con la exposición de los videos: “Elementos y factores del clima” del profesor 

Estanislao Hernández para Acervo - Televisión educativa 

(https://www.youtube.com/watch?v=fyvEL6MRV5Q) y “¿Qué es el efecto invernadero?” de Smile and 

Learn (https://www.youtube.com/watch?v=uO_6oS4PUkU), que abordan la relación entre la crisis 

climática y el aumento de temperatura global del planeta, entre otros conceptos físicos 

involucrados. 

ND: El primer video contiene conceptos y elementos involucrados en el clima, además, en el 

minuto 3:45 se comienzas a hablar de los factores de los que depende el clima, por lo cual 

queda al criterio del o la docente profundizar sobre este tema o continuar con el siguiente 

video (todo dependerá de los resultados de la actividad anterior).  

https://www.youtube.com/watch?v=UORuby-Gevg
https://www.youtube.com/watch?v=fyvEL6MRV5Q
https://www.youtube.com/watch?v=uO_6oS4PUkU
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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Terminado el elemento visual, generar un espacio en donde el estudiantado pueda realizar sus 

dudas respecto al efecto invernadero o las causas que han gatillado la crisis climática, utilizando 

los apuntes realizados por ellos. 

 

ND: Se recomienda recopilar las definiciones y/o apuntes que los/as estudiantes hayan escrito 

para cada término. Conversarlas y discutirlas: ¿Cómo entienden tal concepto? ¿Qué apuntes 

tomaron al respecto?  

Cierre (10 minutos): 

Rescatando las ideas y respuestas anteriores, se realiza una síntesis que menciona los conceptos 

involucrados en la crisis climática y como estamos nosotros (la humanidad) relacionada con este 

cambio. 

Finalmente, el o la docente presenta la Tarea 1 para la próxima clase  

● Tarea 1: Formando grupos de tres personas, buscar al menos tres noticias o documentos, 

con temas relacionados con los registros históricos de la crisis climática en el país. 

ND: Es importante que él o la docente especifique que los registros esperados deben estar 

relacionados con las variables climáticas, no con la explotación del ecosistema y sus 

repercusiones en el clima. Por ejemplo, se esperan temáticas relacionadas con el aumento 

de temperatura en la última década, sequías a nivel nacional, reportes de las proyecciones 

climáticas para el país, eventos climáticos extremos. 

… 

 

Clase 3: La crisis climática en Chile ¿Qué puede suceder? 

Objetivo de aprendizaje asociado: 

OA 03: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

OA 02: Diseñar proyectos locales basados en evidencia científica para la protección y utilización 

sostenible de recursos naturales de Chile. considerando eficiencia energética, reducción de 

emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos 

entre otros.  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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Objetivo de la clase: 

Interpretar los cambios en el 

clima en Chile relacionándolos 

con las consecuencias de la 

crisis climática. 

Habilidades: 

Describir tendencias, patrones 

y relaciones entre datos 

información y variables. 

Comunicar sus ideas con sus 

compañeros y compañeras. 

Actitudes: 

Participan responsablemente 

al realizar tareas colaborativas. 

Pensar con flexibilidad para 

reelaborar las propias ideas, 

puntos de vista y creencias. 

Indicadores de logro: 

● Expresan sus ideas sobre las consecuencias de la crisis climática en Chile. 

● Discuten sobre los cambios provocados por la crisis climática en la sociedad y el 

ecosistema. 

Inicio (15 minutos): 

Se comienza la sesión revisando o indagando sobre los resultados de la tarea 1, solicitada la clase 

anterior. 

En el caso de que el estudiantado o gran parte de ellos no hayan realizado la actividad, se expone 

el resumen de diferentes noticias y documentos que evidencian los cambios en las variables 

climáticas, encontrados en el PDF 1 (ver Anexo 7). 

ND: En el caso de que los o las estudiantes hayan realizado la tarea, y son de naturaleza de 

explotación del ecosistema, se sugiere dar énfasis a la importancia del tema, pero guiar la 

conversación de forma que se discutan los efectos en el clima y no la explotación en sí. 

En el caso del PDF 1, se recomienda mencionar los aspectos principales de cada noticia. 

Es importante revisar las fuentes de las noticias que cada estudiante recopiló consultando 

aleatoriamente en el curso, de modo que se pueda discriminar las noticias que provengan de 

fuentes poco serias.  

Desarrollo (60 minutos): 

Realizado lo anterior, se solicita que 2 grupos (idealmente 6 estudiantes en total) se reúnan para 

compartir y analizar la información encontrada, para ello, se hace entrega de la Ficha 2: Ficha de 

registro de conversación (ver Anexo 8) que permitirá guiar la discusión. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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ND: Esta actividad se considera una preparación para el trabajo con bitácoras que se realizará 

durante la fase 3, se sugiere observar y orientar sobre sobre el registro o anotaciones de los 

y las estudiantes. 

La ficha está orientada (en una primera instancia) para que los grupos indaguen sobre el 

contenido de los documentos, los efectos de la crisis climática en el ecosistema mencionando 

conceptos científicos abordados en clases anteriores y el impacto generado en el ecosistema.  

Por otro lado, las dos preguntas finales de la ficha pretenden generar una discusión respecto 

al clima proyectado a nivel nacional (mencionan la creación de una hipótesis respecto a las 

condiciones climáticas en el futuro, lo que será replicado para el proyecto); y a las vivencias 

de los y las estudiantes con respecto a los impactos en el ecosistema, despertando la 

curiosidad y necesidad del proyecto. Por lo que se solicita prestar atención a las 

conversaciones que se vayan generando entre grupos, y medirlas a lo esperado. 

1 

Cierre (25 minutos): 

Para finalizar la clase, cada grupo comparte (de manera voluntaria) las ideas y los comentarios 

que surgieron dentro de las discusiones apoyándose de las respuestas realizadas en la Ficha de 

Registro de conversación.  

Se rescatan las ideas más llamativas que hayan surgido en las discusiones y se sintetiza sobre el 

problema que presenta la crisis climática para el ecosistema y el ser humano mencionando los 

efectos en la agricultura. 

 

Clase 4: Organicemos un proyecto ¿Cómo evidenciar las consecuencias del cambio 

climático? 

Objetivo de aprendizaje asociado: 

OA 03: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

Objetivo de la clase: Habilidades: Actitudes: 

Demostrar interés para 

trabajar en el proyecto. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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Comprender y organizar el 

proyecto a desarrollar en las 

siguientes clases. 

Coordinar un proyecto en 

conjunto con sus compañeros 

y compañeras. 

Planificar investigaciones que 

permitan recoger evidencias y 

contrastar hipótesis. 

Demostrar compromiso para 

participar colaborativamente 

con sus compañeros y 

compañeras. 

Indicadores de logro: 

● Generan un plan de trabajo a partir de una problemática relacionada a la crisis climática 

● Conforman equipos de trabajo para el desarrollo del proyecto 

● Realizan la ficha de trabajo inicial completando sus secciones 

Inicio: 

Retomando lo realizado en la actividad de la clase anterior, se busca generar curiosidad en el 

estudiantado frente a las proyecciones climáticas del futuro, planteando preguntas como: ¿Qué 

pasará con el ecosistema bajo esas condiciones climáticas? ¿La vida podrá desarrollarse de 

manera natural? ¿Qué pasará con la agricultura?  

Con la ayuda de un PowerPoint 3 (ver Anexo 9), se presenta el proyecto en el cual trabajarán 

durante las siguientes semanas. 

ND: Es relevante recalcar que la modalidad del trabajo no es distinta a la realizada en la clase 

anterior, pues, también existirán fichas o cuadernos de registro (bitácoras), la elaboración de 

hipótesis.  

. 

Desarrollo (55 minutos): 

Continuado con el PPT 3, se establece el propósito del proyecto, que consiste en la creación de 

dos pequeños invernaderos que permitan modelar las condiciones climáticas actuales y las 

proyectadas para el futuro de una cierta localidad de Chile.  

ND: Es importante que el docente explique de forma clara las fases a desarrollar en el 

proyecto, estableciendo los tiempo y objetivos de ellas, considerando:  

● Fase 2: 2 semanas para la creación del invernadero y adecuarlo a las condiciones 

climáticas investigadas en el mismo periodo. 
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Se hace entrega de un Manual para la construcción (ver Anexo 10) del invernadero, pero 

se clarifica que este es un modelo opcional, ya que son ellos (estudiantes) quienes toman las 

decisiones del proyecto. Sin embargo, se indica que el invernadero debe cumplir con ciertas 

condiciones especificadas en la Pauta de cotejo: construcción del invernadero. 

● Fase 3 y 4: Total 4 semanas que comprenden la observación de la planta, el registro, 

clases reflexivas, la utilización de bitácoras, y avances. 

Explicar que los materiales requeridos se entregarán en su debido momento, además de 

mencionar la existencia de dos avances: el primero consiste en el llenado de una guía y el 

segundo en una presentación que refleje lo realizado durante las 4 semanas. 

● Fase 5: 2 semanas para la entrega del producto final. 

El producto final consiste en la creación de una infografía que resume el proceso aprendido 

por él y la estudiante integrando el trabajo con los invernaderos y las sesiones de reflexión. 

Queda a decisión del o la docente (dependiendo del contexto escolar) la publicación o 

presentación de las infografías ante la comunidad escolar.   

Para ello los/as estudiantes, en equipos de cuatro integrantes, deberán plantear hipótesis y 

objetivos para su proyecto, realizar investigaciones respecto a la zona asignada, ya sea: Norte 

grande, Norte chico, Centro, Sur, Austral (viendo las condiciones climáticas actuales y las 

proyectadas), construir los invernaderos en los qué simularán un microclima, realizando 

observaciones y mediciones de humedad y temperatura, además de una variable extra escogida 

por ellos (ya sea el color de las hojas de la planta, la altura, cantidad de hojas y/o ramas, etc.).  

ND: Dada la situación en la que no se posean instrumentos para que los y las estudiantes 

puedan realizar mediciones de las variables cuantitativas (temperatura y humedad), se 

deberán realizar registros cualitativos en sus bitácoras de las mismas variables. 

Se brinda el espacio para la organización de los grupos y se designa la planta con la que va a 

trabajar cada equipo (el o la docente le entregará posterior a la construcción de los invernaderos). 

ND: Para más información de las condiciones climáticas esperadas de cada zona, ver página 

15 del siguiente documento: 

https://static.emol.cl/emol50/documentos/archivos/2019/12/04/file 20191204095012.pdf  

https://static.emol.cl/emol50/documentos/archivos/2019/12/04/file%2020191204095012.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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Al mismo tiempo en que se forman los grupos y se da la localidad, se entrega a los estudiantes la 

Ficha 3: trabajo inicial (ver Anexo 11), para que los y las estudiantes puedan registrar los datos 

e información importante de la constitución de su grupo. 

Cierre (25 minutos): 

ND: Sería ideal dar el espacio para que los grupos inicien con las investigaciones de sus 

proyectos: 

● Investigación de la planta y sus condiciones biológicas  

● Investigación de la localidad asignada y sus proyecciones climáticas a futuro. 

Sin embargo, en el caso de que la institución educacional no presente los medios para brindar 

el espacio de investigación, o no cuente con el tiempo necesario, se establece como tarea 

para la próxima clase.  

Se establece como meta avanzar la próxima clase los siguientes puntos: 

● Tarea 2 (grupal): comienzo de la construcción del invernadero (considerando las 

condiciones climáticas investigadas) para finalizar durante la próxima clase. 

● Tarea 3 (grupal): entregar la ficha de trabajo inicial la próxima clase en donde registran 

hipótesis, objetivos y las proyecciones de su trabajo. 

 

Figura 18  

Guía 1: Orientaciones de la Fase 1 para el estudiantado. 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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5.4.2 Fase 2  

Figura 19 

Orientaciones al docente de la Fase 2.  

Fase 2 

Nota al docente: los tiempos estipulados para cada momento en la clase son solo eso, 

estipulaciones. Queda a su disposición el uso de los tiempos.  

Clase 1: ¡Manos a la obra! 

Objetivo de aprendizaje asociado: 

OA 03: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación.  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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Objetivo de la clase: 

Construir los invernaderos 

para el proyecto considerando 

las condiciones climáticas por 

recrear 

Habilidades: 

Trabajar en equipo para 

construir mini invernaderos 

para el proyecto 

Conducir un proyecto que 

permita recrear los efectos de 

la crisis climática 

Actitudes: 

Actuar responsablemente al 

gestionar el tiempo para llevar 

a cabo eficazmente el proyecto 

académico. 

Indicadores de logro: 

● Construyen dos invernaderos que permitan recrear condiciones climáticas 

● Trabajan como equipo para concretar la construcción de los mini invernaderos 

Inicio (20 minutos): 

Se comienza la clase recapitulando lo realizado en las sesiones anteriores a modo de 

introducción.  

ND: Dado que es la primera clase de la fase dos, es importante mencionar que la recopilación 

de información o las investigaciones realizadas permitirán continuar con el trabajo y 

construcción del invernadero.  

Se otorga 10 minutos para completar y entregar la ficha de trabajo inicial. 

Desarrollo (60 minutos): 

Se destina la clase para que los equipos de trabajo continúen y finalicen la construcción de los 

invernaderos. 

ND: En caso de modalidad online, cada integrante deberá construir su propio invernadero de 

modo que dos de ellos deben recrear las condiciones climáticas actuales, y los dos 

integrantes deben recrear las condiciones climáticas proyectadas en el futuro. En caso de 

una modalidad presencial, dos integrantes se ocupan del invernadero en condiciones 

climáticas actuales, mientras que los otros dos integrantes se ocupan del invernadero en 

condiciones climáticas proyectadas al futuro. 

El o la docente se dirige a cada grupo para guiar las decisiones de cada equipo para recrear las 

condiciones realizando preguntas que revelan las intenciones de los integrantes como por ejemplo 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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¿Qué condiciones climáticas van a recrear? ¿Cómo aumentarán la temperatura en este 

invernadero? ¿Que tienen pensado para aumentar la humedad de la tierra?  

Se utiliza la Pauta de cotejo: Construcción del invernadero (ver Anexo 12) para hacer una 

primera revisión sobre la construcción del invernadero. En caso de no cumplir con alguno de los 

indicadores, deberán ajustar cada uno en su hogar. Se hace entrega de la hortaliza a los 

invernaderos y así iniciar la Fase 3. 

Cierre (10 minutos): 

Se dispone de un espacio para que cada integrante de los grupos pueda definir roles dentro del 

proyecto, además se resuelven las dudas finales y las inquietudes sobre la construcción de los 

invernaderos y las recreaciones climáticas. 

ND: Los roles serán entendidos como las tareas a desarrollar a lo largo del proyecto, es decir, 

cada uno/a de los/a integrantes del grupo se puede distribuirse tareas como: encargado de 

fotografías, encargado de registro de problemas que surjan en la planta, encargado de 

registros de planta 1, encargado de registros de planta 2, etc. 

. 

 

Clase 2: Aprendiendo a registrar ¿Cómo utilizar una bitácora? 

Objetivo de aprendizaje asociado: 

OA 03: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

Objetivo de la clase: 

Reconocer el propósito de la 

bitácora dentro del proyecto a 

desarrollar. 

Habilidades: 

Organizar registros escritos en 

una bitácora física/virtual. 

Preparar un proyecto científico 

en base al uso de bitácoras. 

Actitudes: 

Demuestran interés para llevar 

a cabo del desarrollo del 

proyecto 

Valorar las TIC como una 

oportunidad para comunicarse 

y participar científicamente. 

Indicadores de logro: 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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● Identifican la metodología para realizar los registros en la bitácora  

Inicio (20 minutos): 

Se genera un espacio para que los y las integrantes de cada grupo puedan conversar (de manera 

voluntaria) sobre los avances y dificultades que se han presentado en la construcción de los 

invernaderos. Para ello se establecen preguntas como: ¿existe alguna duda con respecto a lo 

conversado en las clases anteriores? ¿han podido establecer consensos sobre cómo recrear el 

microclima en el interior del invernadero? ¿Qué dificultades se han generado? 

ND: Es importante brindar el apoyo necesario a los grupos para poder avanzar en el proyecto, 

no se debe olvidar el rol mediador del docente. Orienta a la búsqueda de soluciones.  

 

Desarrollo (45 minutos): 

Realizado lo anterior, se hace entrega del Cuaderno de bitácora (ver Anexo 13) y Manual 2: 

llenado de bitácora (ver Anexo 14), el cual detalla sus partes y lo esperado en su llenado. Se 

realiza una detallada explicación sobre cómo deberá ser el seguimiento del proyecto, las partes 

de la bitácora y como se espera que se complete.   

ND: En caso de trabajar con Google Drive, el o la docente debe tener preparado con 

anticipación las carpetas y los archivos para ser entregados a cada equipo durante esta clase. 

 

Cierre (25 minutos): 

Se menciona la Tarea 4, que consiste en el registro de una breve entrevista apoyados de la Ficha 

4: Ficha de registro de entrevista (ver Anexo 15), entregada por el o la docente. 

● Tarea 4 (individual): Conversar y registrar los cambios que han vivido los adultos y adultos 

mayores de tu círculo cercano sobre la variedad, el sabor y el valor de las verduras y 

frutas; y cómo éstas han cambiado con el paso del tiempo.  

ND: El o la docente puede utilizar este espacio para trabajar con las preguntas que realizarán 

los y las estudiantes en las entrevistas. Recordar el rol de orientador y no dar las preguntas 

como tal. 

 

 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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Figura 20 

Guía 2: Orientaciones de la Fase 2 para el estudiantado. 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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5.4.3 Fase 3 y 4 

Figura 21 

Orientaciones al docente de las Fases 3 y 4. 

Fase 3 y 4 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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Nota al docente: los tiempos estipulados para cada momento en la clase son solo eso, 

estipulaciones. Queda a su disposición el uso de los tiempos.  

Clase 1: Qué es más adecuado ¿Crisis o cambio climático? 

Objetivo de aprendizaje asociado: 

OA 03: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

OA 02: Diseñar proyectos locales basados en evidencia científica para la protección y utilización 

sostenible de recursos naturales de Chile. considerando eficiencia energética, reducción de 

emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos 

entre otros. 

Objetivo de la clase: 

Reflexionar sobre la urgencia 

del cambio climático y sus 

efectos actuales y futuros en el 

ecosistema, interpretando y 

relacionando información 

proveniente de diversas 

fuentes.  

Habilidades: 

Interpretar patrones, 

tendencias y relaciones entre 

diferentes fuentes de 

información. 

Analizar críticamente sobre las 

implicaciones sociales, éticas y 

ambientales.  

Actitudes: 

Pensar con autorreflexión 

sobre conductas que atiendan 

la crisis climática. 

Indicadores de logro: 

● Expresan sus ideas sobre las consecuencias de la crisis climática en Chile y el mundo. 

● Discuten sobre el rol que ha tenido el ser humano en la crisis climática. 

● Analizan e interpretan información proveniente de un artículo científico. 

● Reconocen la urgencia de la crisis climática y la necesidad de actuar. 

Inicio (20 minutos): 

ND:  Inicie la clase preguntando sobre el desarrollo de los proyectos, si todo ha funcionado 

bien y cómo van con las mediciones.  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


 

68 
 

Es necesario que no omita este paso, porque son los únicos espacios en el que se podrá 

indagar sobre el progreso de los estudiantes sin considerar los avances más formales que 

están dentro de la planificación del proceso. 

Se pregunta por las entrevistas realizadas: ¿A quiénes entrevistaron? ¿Qué preguntas hicieron? 

¿Qué respuestas obtuvieron? ¿Qué les llamó la atención de las respuestas? Se permite compartir 

y conversar sobre lo expuesto por los(as) estudiantes, siempre en un marco de respeto y 

concientizando respecto al cambio que se ha visto en el ecosistema, en el clima, entre otros.  

En caso de ser necesario se puede acompañar la discusión con el registro de entrevistas (ver 

Anexo 16) diseñado como apoyo (PDF 2). 

ND: El PDF muestra entrevistas realizadas a diferentes personas (de edades variadas).  

En caso de quererlo, puede realizar entrevistas propias. La idea es no perder el propósito de 

la próxima actividad. 

 

Desarrollo (60 minutos): 

Con lo anterior conversado, se proyecta el video “Chile 2050: El impacto del cambio climático en 

el país” (https://www.youtube.com/watch?v=_ATO5p_BEDY). En el que verán una simulación de 

lo que ocurrirá con Chile en el año 2050.  

Se permite una discusión en torno a ello, los cambios que estamos viendo (considerando las 

entrevistas que realizaron) y el efecto antropogénico en el cambio en el clima. Siempre respetando 

y apuntando al sentir de cada uno/a de los/as estudiantes.  

ND:  Guíe una conversación que considere cómo el ser humano y su progreso desde la 

revolución industrial ha llevado a que aumenten los gases de efecto invernadero, y que estos 

tienen especial repercusión en lo que estamos viendo y vamos a ver en un futuro. 

También asegúrese de que, dentro de la conversación, aparezca una relación con las 

entrevistas realizadas.  

La actividad debe ser desarrollada en no más de 30 minutos.   

Una vez terminada la actividad anterior, se comparte a los estudiantes un resumen del libro de 

divulgación científica “Cambio climático: Respuestas a las preguntas claves” (ver Anexo 17) 

escrito por un grupo de investigación de la Antártica (PDF 3), en donde se exponen gráficos y 

https://www.youtube.com/watch?v=_ATO5p_BEDY
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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figuras alusivas a las repercusiones del cambio climático en diferentes aristas de las variables 

climáticas y el ecosistema en sí.  

ND: Se sugiere dar especial énfasis a la pág. 1 (explica de qué trata el texto), pág. 2 (gráfico 

anomalías en la temperatura promedio del planeta y calentamiento global), pág. 3 (cuánto 

han aumentado las emisiones de CO2 y actividades humanas que la generan), pág. 4 

(diferentes ritmos del calentamiento global), pág. 6 (cuánto ha subido el nivel del mar), pág. 

8 (acuerdo de parís). 

Los/as estudiantes deberán interpretar los gráficos, las simulaciones y los datos entregados, 

respondiendo a preguntas como: ¿Qué tendencia vemos en los gráficos? ¿Qué ocurría antes? 

¿Qué ocurre ahora? ¿Qué nos está diciendo esta figura sobre el aumento de temperatura en el 

hemisferio norte? ¿Y sobre el hemisferio sur? ¿Qué cambio hemos visto respecto a las emisiones 

de CO2? 

ND: La actividad debe ser desarrollada en 30 minutos. De 10 minutos para que los 

estudiantes vean y comenten (informalmente) el resumen, y utilicé los 20 minutos restantes 

para conversar sobre ello con todo el curso. 

  

Cierre (10 minutos): 

Para finalizar, se pregunta: Con todo lo que hemos visto, lo que recopilaron ustedes y lo que nos 

muestran los gráficos y simulaciones ¿Cómo llamarle a lo que está ocurriendo, Crisis o Cambio 

climático?  

Permita que discutan al respecto, y recuerde instar a la reflexión sobre el tema.  

ND: Se recomienda explicar a los(as) estudiantes que el término “cambio climático” se refiere 

a estas anomalías que están sufriendo las variables climáticas, y generar una conversación 

al respecto: ¿es quizás más adecuado llamarle crisis? ¿Qué sensaciones les da a ustedes la 

palabra cambio? ¿Y la palabra crisis? 

 Antes de dar por finalizada la clase, recuerde a los/as estudiantes escribir su reflexión en el 

espacio destinado en su cuaderno de bitácoras.  

 

Clase 2: El desafío hídrico en Chile ¿Qué sucede con el agua? 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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Objetivo de aprendizaje asociado: 

OA 03: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

OA 02: Diseñar proyectos locales basados en evidencia científica para la protección y utilización 

sostenible de recursos naturales de Chile. considerando eficiencia energética, reducción de 

emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos 

entre otros.  

Objetivo de la clase: 

Reflexionar sobre la urgencia 

de la crisis hídrica en Chile a 

partir de informes 

meteorológicos.  

Habilidades: 

Interpretar patrones, 

tendencias entre diferentes 

fuentes de información. 

Analizar críticamente 

implicancias sociales, y 

ambientales de la crisis 

hídrica. 

Actitudes: 

Trabajar con responsabilidad y 

organización en la realización 

de las tareas colaborativas. 

Pensar con autorreflexión 

sobre conductas que atiendan 

la crisis climática 

Indicadores de logro: 

● Reconocen los efectos que tiene la crisis climática sobre los recursos hídricos.  

● Interpretan información proveniente de informes científicos.  

● Comprenden la importancia de los recursos hídricos y la necesidad de cuidarlos. 

Inicio (25 minutos): 

Se comienza la sesión entregando la Ficha de (pre) estado de avance (ver Anexo 18) para que 

cada equipo pueda realizar comparaciones preliminares de sus bitácoras y el estado de 

crecimiento de las plantas hasta la fecha para preparar la próxima presentación del estado de 

avance. 

ND: El o la docente debe inspeccionar brevemente cada uno de los equipos para poder guiar 

y revisar las comparaciones y diferencias que logran identificar hasta el momento en sus 

invernaderos.  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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Luego de 20 minutos se entrega la Ficha de (pre)estado de avance para proceder a la actividad 

principal de la clase. 

ND: Considerar este pre-avance como una evaluación sumativa. Para ello, utilice la rúbrica 

pre-avance (ver Anexo 19) 

 

Desarrollo (50 minutos): 

Utilizando la diapositiva 3 de la Presentación PowerPoint 4 (ver Anexo 20), se presenta un 

extracto de un video que habla sobre el desafío hídrico en América Latina y el Caribe 

(https://www.youtube.com/watch?v=HClxXU7klOc) para luego discutir en torno a dos preguntas 

ubicadas en la diapositiva 4. 

ND: Se espera que los y las estudiantes reconozcan situaciones que aumentan los gases de 

efecto invernadero y cómo el consecuente cambio de temperatura aumenta el peligro que 

trae la pérdida de los recursos hídricos. El o la docente debe sintetizar las respuestas 

haciendo énfasis en el impacto que tiene la crisis climática en un recurso tan valioso como lo 

es el agua. 

Luego, el o la docente entrega boletines climatológicos, como indica el PDF 4: Instructivo de 

Boletines Climatológicos (ver Anexo 21), a cada uno de los grupos, donde deberán interpretar 

la información que exponen los mapas de sequías de los boletines respondiendo las preguntas 

que se encuentran adjuntos como sugiere el Instructivo de boletines climatológicos; o en su 

defecto, dentro de la presentación PowerPoint 4. 

ND: La actividad debe ser desarrollada en 10 minutos para poder compartir las respuestas 

de cada grupo haciendo énfasis en la sequía presente en Chile se aborda a lo largo del año 

convirtiéndose en un problema urgente por atender  

 

Cierre (15 minutos): 

Se expone el segundo extracto del mismo video presentado al inicio del desarrollo 

(https://www.youtube.com/watch?v=HClxXU7klOc) que se ubica en la diapositiva 7 de la 

presentación, para sintetizar la actividad anterior y proceder a dos preguntas de reflexión 

presentes en la diapositiva 8.  

ND: El o la docente debe guiar el mensaje del video para poder cerrar y complementar las 

ideas que surgieron de la actividad anterior y proceder a la reflexión personal sobre el uso 

https://www.youtube.com/watch?v=HClxXU7klOc
https://www.youtube.com/watch?v=HClxXU7klOc
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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consciente del agua, donde se espera que los y las estudiantes identifiquen situaciones de la 

vida cotidiana que despilfarran agua y puedan sugerir ideas para regular, reutilizar y disminuir 

el consumo de agua. 

 

 

Clase 3: Parte del problema, parte de la solución 

Objetivo de aprendizaje asociado: 

OA 03: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

OA 02: Diseñar proyectos locales basados en evidencia científica para la protección y utilización 

sostenible de recursos naturales de Chile. considerando eficiencia energética, reducción de 

emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos 

entre otros.  

Objetivo de la clase: 

Identificar los impactos 

negativos y positivos de la 

actividad humana en el 

ecosistema reconociendo que 

somos parte de la solución de 

la crisis climática. 

Habilidades: 

Reflexionar críticamente sobre 

los impactos del ser humano. 

Comunicar sus ideas con sus 

compañeros y compañeras. 

 

Actitudes: 

Pensar con autorreflexión 

sobre conductas que atiendan 

la crisis climática. 

 

Indicadores de logro: 

● Comprenden que el ser humano no sólo puede generar impactos negativos sobre el 

ecosistema, sino también positivos. 

● Proponen ideas que ayuden en la concientización de la crisis climática o para 

contrarrestar.  

● Reconocen que el ser humano (como ser individual) puede ayudar a mitigar la crisis 

climática.  

Inicio: 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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Para iniciar se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo concientizar a la población sobre el impacto 

de la actividad humana en el ecosistema?, se da paso a la conversación mencionando temas 

abordadas las clases anteriores. 

ND: El o la docente deberá considerar la pregunta en dos partes (desglosarla), la primera 

será evidenciar el impacto humano en el ecosistema, por lo que deberá recordar todos los 

antecedentes vistos, tanto en los conversatorios anteriores como en cada proyecto. Y, por 

otro lado, se preguntará: ¿Cómo concientizar a la población?, dejando esta pregunta para el 

final de la clase. 

Es relevante que ponga énfasis en que no toda acción del ser humano en el ecosistema es 

negativa, así como hemos dañado podemos realizar acciones en contra de la crisis climática.   

. 

Desarrollo (55 minutos): 

En este momento, se presentará el PowerPoint 5 (ver Anexo 22) donde se mencionan diversas 

noticias sobre actividades realizadas por personas para impactar de manera positiva en el 

ecosistema. 

ND: A medida que se van mencionando los grupos de personas o las organizaciones, el o la 

docente puede ingresar a los enlaces en las diapositivas para profundizar sobre las 

actividades realizadas. La idea no es ser superficial, pues, por el contrario, lo importante es 

que los y las estudiantes puedan ver y reconocer los impactos positivos de ciertas personas.  

La actividad se encuentra estimada para 30 minutos de la clase. 

Realizada la conversación sobre las noticias, se solicita al grupo curso que generen y anoten en 

una pequeña hoja ideas para contrarrestar la crisis climática o para generar conciencia en la 

ciudadanía, ya sea de involucramiento individual o colectivo.  

Una vez que vayan terminando su idea, cada estudiante deberán:  

● En caso de modalidad presencial: Depositarla en alguna fuente, recipiente, botella o bolsa 

transparente (según el material que disponga el o la docente) que estará delante de la 

clase. 

● En caso de modalidad online: Escribir su idea en alguna plataforma virtual, se sugiere 

“padlet”. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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ND: Es necesario verificar que todos y todas (o la gran mayoría) hayan depositado sus ideas, 

pues es importante que exista una gran cantidad de ellas y que sean visibles para los y las 

estudiantes.  

. 

Cierre (20 minutos): 

Antes de invitar a los y las estudiantes a leer las ideas puestas en la fuente o recipiente, se brinda 

un pequeño espacio para que el o la docente lea “el cuento de la colibrí” 

(https://albacallejapsicologa.com/2018/03/09/el-cuento-del-colibri/). 

ND: Se recomienda que la lectura sea pausada y con énfasis en la parte final. Al mismo 

tiempo que se va realizando la lectura, entregar a cada uno de los/as estudiantes una 

pequeña fotografía de un colibrí (ver Anexo 23), mencionando que, si cada uno/a actúa 

bajo la misma meta, el cambio es posible.  

Se vuelve a plantear la pregunta del inicio: ¿Cómo concientizar a la población sobre el impacto de 

la actividad humana en el ecosistema? Generando una breve conversación con las ideas de los y 

las estudiantes. 

ND: Procurar considerar todas las ideas de los y las estudiantes, además se sugiere cerrar 

la conversación con: Si la gente se siente parte del problema, también puede ser parte de la 

solución. 

Se brinda la oportunidad de leer las ideas propuestas por todos y de ser favorecedor, poder usarlas 

de inspiración para su producto final del proyecto. 

 

Clase 4: Los frutos de una investigación: Entre la ciencia y la conciencia 

Objetivo de aprendizaje asociado: 

OA 03: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

OA 02: Diseñar proyectos locales basados en evidencia científica para la protección y utilización 

sostenible de recursos naturales de Chile. considerando eficiencia energética, reducción de 

https://albacallejapsicologa.com/2018/03/09/el-cuento-del-colibri/
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emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos 

entre otros.  

Objetivo de la clase: 

Exponer los resultados 

obtenidos en el transcurso de 

su proyecto, contrastando sus 

objetivos, hipótesis y sus 

reflexiones. 

Habilidades: 

Comunicar y argumentar 

evidencias y conclusiones 

provenientes de su 

investigación.   

Actitudes: 

Manifestar una actitud de 

respeto frente a la exposición 

de sus compañeros. 

 

Indicadores de logro: 

● Comunican sus hallazgos respecto al proyecto realizado. 

● Reflexionan sobre sus hallazgos y sobre su actuar durante el proceso.   

Inicio (5 minutos): 

ND: Considerar este estado de avance como evaluación sumativa. Para ello utilice la rúbrica 

de estado de avance (ver Anexo 24) 

Se da este espacio para que los equipos de trabajos afinen los últimos detalles de la presentación 

de sus avances.  

ND: Recordar que es la última presentación de avance antes de la entrega del producto final, 

por lo que es importante en esta etapa que los(as) estudiantes ya hayan planteado sus 

conclusiones, hayan refutado o confirmado sus hipótesis, entre otras cosas. 

Además, se determina (de la forma que el docente considere pertinente) el orden de las 

presentaciones. 

Desarrollo (70 minutos): 

Se da comienzo a las presentaciones de los grupos.  

ND: La presentación de los avances debe ser breve y concisa. Se sugieren presentaciones 

de un máximo de 5 minutos por equipo de trabajo, y unos 2 minutos para preguntas finales 

que pueden ser por parte del docente o del resto de los(as) compañeros(as).  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


 

76 
 

*El tiempo entregado está calculado para un grupo curso de 45 estudiantes, por lo que puede 

variar según el número de alumnos/as por curso. 

. 

Cierre (15 minutos): 

Finalizadas las presentaciones, se realiza una pequeña conversación de cierre que englobe lo 

abordado durante las semanas. 

ND: Se recomienda generar un clima que apunte a la acción, considerando que la parte de 

concientización los(as) estudiantes ya la han realizado en las clases anteriores y durante el 

desarrollo del proyecto. Por ejemplo, se sugiere que se converse con el estudiantado sobre 

el uso del invernadero como algo más que un recurso didáctico, basándose en las ventajas 

que les traería a ellos y ellas, y al planeta. También puede considerarse una conversación 

basada netamente en la concientización, en las apreciaciones de los estudiantes respecto a 

lo aprendido durante el proyecto. 

Es necesario que, antes de dar por finalizada la clase, se haga entrega de la Guía: ¿Cómo hacer 

una infografía? (ver Anexo 25) y de la Rúbrica de evaluación del producto final (ver Anexo 

26), especificando el formato de este y que se espera de él a grandes rasgos. Además, se les 

recuerda que contarán sólo con una clase para el trabajo en “sala” de este producto, puesto que 

la última clase será la presentación de él.  

 

Figura 22 

Guía 3: Orientaciones de las Fase 3 y 4 para el estudiantado. 
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5.4.4 Fase 5  

Figura 23  

Orientaciones al docente de la Fase 5.  

Fase 5 

Nota al docente: los tiempos estipulados para cada momento en la clase son solo eso, 

estipulaciones. Queda a su disposición el uso de los tiempos  

Clase 1: Preparando el trabajo final  

Objetivo de aprendizaje asociado: 

OA 03: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

OA 02: Diseñar proyectos locales basados en evidencia científica para la protección y utilización 

sostenible de recursos naturales de Chile. considerando eficiencia energética, reducción de 

emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos 

entre otros.  

Objetivo de la clase: 

Trabajar en la elaboración del 

producto final. 

Habilidades: 

Formular explicaciones y 

conclusiones a partir de los 

resultados de su investigación. 

Actitudes: 

Trabajar responsablemente en 

forma proactiva y colaborativa, 

considerando y respetando los 

variados aportes del equipo.  

Manifestar una actitud de 

respeto frente a sus 

compañeros. 

Indicadores de logro: 

● Trabajan como equipo para idear y concretar la elaboración de una infografía. 

● Comparten sus ideas como equipo para realizar la infografía. 

● Evalúan, respetuosa y críticamente, a sus compañeros/as de trabajo y a sí mismos. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


 

82 
 

Inicio (20 minutos): 

Los y las estudiantes ya son conocedores del formato del producto final y la rúbrica con las que 

serán evaluados. Sin embargo, se realiza un desglose de los puntos a, explicando la modalidad 

(a elección del docente si será a nivel curso o una exposición a nivel escolar. Se permite el espacio 

para la resolución de dudas. 

Desarrollo (60 minutos): 

Este espacio es dedicado a la revisión informal de las infografías, la resolución de dudas 

respecto a las ideas planteadas por los grupos en sus productos finales, o bien al ensayo de las 

presentaciones.  

ND: Es importante que el o la docente no olvide su rol de guía y mediador en las decisiones 

de los grupos, si bien puede apoyar a los y las estudiantes con el diseño y conclusiones, no 

puede intervenir más allá.  

Se sugiere recordarles a los grupos que las infografías deben responder a la ficha de trabajo 

inicial, es decir, se deben contrastar las hipótesis mencionadas y el cumplimiento de los 

objetivos, además de presentar una reflexión y análisis frente a la problemática abordada. 

A continuación, se les pide a los estudiantes completar dos procesos finales, una autoevaluación 

(ver Anexo 27) y una coevaluación (ver Anexo 28). Recordar y enfatizar que son de carácter 

personal y deben ser completados en base a hechos y conciencia.  

ND: Considerar la autoevaluación y la coevaluación como evaluaciones sumativas. Queda a 

criterio del o la docente si se obtiene un promedio entre estas o si se toman como notas 

individuales. 

 

 

Cierre (10 minutos): 

Para finalizar, se rescata la participación de todas y todos dentro del ramo, se da el espacio a las 

últimas dudas y se recuerda que la próxima semana es la presentación final de cada grupo. 

 

Clase 2: De la investigación a la exposición 

Objetivo de aprendizaje asociado: 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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OA 03: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

OA 02: Diseñar proyectos locales basados en evidencia científica para la protección y utilización 

sostenible de recursos naturales de Chile. considerando eficiencia energética, reducción de 

emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos 

entre otros.  

Objetivo de la clase: 

Exponer el trabajo final 

favoreciendo un clima 

adecuado y seguro para el 

aprendizaje colaborativo. 

Habilidades: 

Comunicar y argumentar 

evidencias y conclusiones 

provenientes de su 

investigación y su reflexión.   

Actitudes: 

Manifestar una actitud de 

respeto frente a la exposición 

de sus compañeros. 

Asumir responsabilidades 

académicas y para con el 

equipo de trabajo. 

Indicadores de logro: 

● Comunican sus hallazgos y reflexiones respecto al proyecto realizado. 

● Reflexionan sobre el proceso en el que se vieron inmersos/as.  

● Promueven la concientización sobre la crisis climática para atender la problemática. 

Se brinda el bloque de clases para realizar la presentación final del producto obtenido del proyecto; 

esta presentación queda a elección del docente si será a nivel curso o una exposición a nivel 

escolar, pues todo dependerá del contexto institucional y del grupo curso.  

ND: Considerar esta exposición final como evaluación sumativa. Para ello utilice la Rúbrica 

de evaluación del producto final mencionada anteriormente. 
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Figura 24 

Guía 4: Orientaciones de la Fase 5 para el estudiantado. 
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Capítulo 6: Conclusiones 

 

6.1 Conclusiones de la validación 

 A partir de los resultados y los comentarios realizados por el juicio de los/as expertos 

validadores, se puede concluir que la propuesta didáctica presentada manifiesta un alto nivel de 

logro debido a la ausencia de valoraciones negativas (“en desacuerdo” y “totalmente en 

desacuerdo”). En este sentido la secuencia, junto con el material diseñado, responde 

apropiadamente a los fundamentos de la Educación Ambiental, al enfoque CTSA y a la estructura 

de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos propuesta por Martín (2006). 

 Es interesante, además, que el juicio de los/as expertos validadores entreguen resultados 

y comentarios que conservan el foco principal de la propuesta sin mayores sugerencias respecto 

a la esencia de cada clase. Adicionalmente, se destaca la percepción positiva que se recibió de 

los/as expertos/as en cada uno de los comentarios recibidos. De esta forma, se logra demostrar 

la efectividad, pertinencia y coherencia del uso de invernaderos ante el problema para el cual se 

diseñó la propuesta didáctica en cuestión.  

Finalmente, debido al hecho de considerar docentes activos en el área de la educación 

con experiencias de más de 10 años, se vuelve notable el hecho de haber obtenido una 

perspectiva mucho más contextualizada y contingente a la situación de la educación en Chile 

respecto de los tiempos establecidos para el cumplimiento de la propuesta y aspectos técnicos 

sobre los objetivos, habilidades y actitudes inicialmente planteados; razón por la cual, se vuelve 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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sumamente importante y valioso incluir aportes provenientes de docentes con mayor experiencia 

para complementar, sustentar y enriquecer diversas prácticas pedagógicas.  

 

6.2 Conclusiones de la propuesta  

 La metodología utilizada en la propuesta, al seguir las bases del ABPy, se encuentra 

estructurada para tener coherencia y desarrollar el tema desde una arista globalizada, 

permitiendo que los y las estudiantes puedan comprender la problemáticas y dar paso a  

cuestionamientos desde el inicio, continuar con un enfoque nacional y discutir sobre las vivencias 

personales para guiar a los y las estudiantes a reflexionar sobre su actuar en este mundo y su 

relación con el ecosistema desde la institución escolar (Martí et. al., 2010; Solís, 2021). 

El proyecto para realizar durante la didáctica complementa y profundiza el aprendizaje 

abordado en las fases de la propuesta, pues implica un quehacer exploratorio; es decir, no solo 

se conforma con la observación de un fenómeno, sino que son los equipos de trabajo quienes 

crean las condiciones para exponer las consecuencias de la problemática. Por lo que el actuar 

en el proyecto le da un sentido al proceso (Sanmartí y Márquez, 2017). 

Es importante destacar que, gracias a que la propuesta didáctica suma una gran cantidad 

de horas (24 horas pedagógicas), la implementación de las clases de las fases 1, 2 y 5 son y 

deben ser consideradas con mayor importancia para la correcta secuencia del proyecto, dejando 

las primeras tres clases de la fase 3 y 4 (sesiones de reflexión) con la opción de ser sintetizadas 

en infografías o cápsulas, sin la necesidad de ser abordadas como sesiones. 

 Ahora bien, gracias a los comentarios de los y las validadores, nos podemos referir a la 

propuesta didáctica como dinámica, pues la integración de videos, imágenes y gráficos, la 

construcción de un mini invernadero, la toma de registros, confección de entrevistas y 

exposiciones, permite que los estudiantes puedan progresar en sus aprendizajes por medio del 

desarrollo de diferentes habilidades, tales como la autonomía en el aprendizaje, el pensamiento 

crítico, la creatividad, el aumento por la curiosidad y motivación, el trabajo colaborativo y la 

capacidad de planificar, ejecutar, analizar e interpretar un proyecto; lo cual es fundamental para 

promover la relación del estudiantado con el entorno científico, natural y social tal cual como lo 

propone Solís (2021) y Roca (2014), algo absolutamente necesario para dar respuesta a la 

problemática medioambiental actual.  

Con lo anterior, se destaca la importancia que tiene el trabajo con proyectos en el 

aprendizaje de los y las jóvenes dentro del ámbito educativo, exhibiendo las cualidades positivas 

que se favorecen en este proceso; pero ¿estas se ven reflejadas en las problemáticas de la 
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sociedad actual? ¿los y las estudiantes toman decisiones considerando su entorno y el respeto 

por el medio ambiente?  

A partir de estos cuestionamientos se vuelve fundamental comprender que hoy en día la 

ciencia no solo contempla e interpreta el mundo que nos rodea, sino que, interviene en él en 

diversas maneras dependiendo de los valores vinculados. En base a esto, y retomando lo 

planteado por Izquierdo, Espinet, Bonil y Pujol (2021), los valores que guían la actividad científica 

deben estar vinculados a tres ámbitos: ético, sociopolítico y epistemológico. Por consiguiente, a 

la hora de enseñar ciencia, es importante que él o la docente se responsabilice y sea consciente 

de estas tres áreas, entendiendo la actividad científica (desde un ámbito epistemológico) como 

una acción que surge desde los valores, pues cada conocimiento que se construya gatillará en 

los y las estudiantes acciones vinculadas a ellos. 

De esta forma, es imperativo reforzar la actividad científica bajo la responsabilidad y el 

respeto con el entorno y medio ambiente, permitiendo que el estudiantado discuta sobre el 

equilibrio entre el cuidado de este y el progreso social.  

 

6.3 Cumplimiento de objetivos 

 A partir de las conclusiones realizadas, y respecto a los objetivos planteados al inicio de 

la propuesta, el presente documento compila el proceso que da cuenta del cumplimiento de los 

cuatro objetivos específicos:  

1. La indagación sobre diversas propuestas que abordan la crisis climática junto a una 

contextualización de la situación actual en Chile en torno a la Educación Ambiental, 

otorgó una perspectiva más amplia de la estructura para poder diseñar y ordenar la 

propuesta didáctica, aportando argumentos hacia el uso de conversaciones (o clases 

reflexivas en nuestro caso) para favorecer la discusión y reflexión (Billodas et al. 2020) ó 

la idea de no usar un invernadero como fin de la metodología, sino como un medio para 

la comprensión y el aprendizaje (Guerrero et al. 2021), entre otras. 

2. Asimismo, con respecto al diseño de la propuesta didáctica articulada, y en base a los 

comentarios recibidos por el juicio de expertos, se logra demostrar que las secuencias 

didácticas de la propuesta poseen una estructura que es coherente con el Aprendizaje 

Basado en Proyectos para estudiantes de tercer y cuarto año de enseñanza media, 

además de incluir momentos que promueven la capacidad de reflexión en torno a la crisis 

climática para favorecer habilidades interpersonales tales como opinar con base, criticar 

constructivamente, y, por sobre todo, actuar frente a problemáticas (Fernández et al., 

2014; Martínez et al., 2007).  
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3. En torno al material diseñado para docentes y estudiantes, gracias a la validación 

obtenida y las posteriores modificaciones de estos, se consiguió potenciar, favorecer y 

orientar la secuencia didáctica estructurada; haciendo hincapié en esta última para su 

eventual implementación. 

4. En último lugar, respecto a la validación de la propuesta pedagógica a partir del juicio de 

expertos/as, se destaca el logro conseguido en torno a los aspectos más importantes de 

la propuesta didáctica, lo cual, junto con los oportunos comentarios recibidos, 

posibilitaron la correcta adecuación de los materiales diseñados y así exponer una 

propuesta que pueda ser implementada sin complicaciones mayores. 

Con el logro de estos cuatro objetivos, y considerando las conclusiones respecto a las 

validaciones de los/as expertos/as y a la propuesta, se da por logrado el propósito de este 

Seminario de Grado al haber elaborado una propuesta pedagógica para el módulo Ambiente y 

Sostenibilidad de la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía utilizando (mini) invernaderos para 

modelar los impactos del cambio climático que permita involucrar al estudiantado y promover la 

conciencia ambiental utilizando la metodología ABPy y considerando un enfoque CTSA. 

 

6.4 Proyecciones  

 Con el refinamiento de la propuesta en base a la validación de expertos/as queda en 

espera la implementación de esta y el posterior análisis de dichos resultados, que no pudo ser 

realizada tanto por el tiempo que requiere la propuesta diseñada, como por el contexto sanitario 

que afecta al mundo y al país que limitó la implementación de la asignatura de Ciencias para la 

Ciudadanía en los establecimientos de Chile. Dejamos abierta la invitación a aventurarse en ello 

y a generar algún cambio según lo que se exponga en la puesta en práctica. Y, en caso de una 

eventual implementación, recomendamos hacer un seguimiento del impacto que ésta tuvo en las 

conductas de los participantes, así como una validación por parte de los propios estudiantes; de 

modo que se pueda medir su efectividad en cuanto a lo que la Educación Ambiental requiere: 

educación informativa, de cambio social y de actitud (según lo planteado por la ONU en 1973).  

Ahora bien, bajo el entendimiento de que la Educación Ambiental en Chile ha tomado un 

giro y se ve inmersa no sólo en la formación general de los/as estudiantes sino también en su 

formación diferenciada, como se ve en la formación científica - humanista en electivos de Arte, 

específicamente en diseño y arquitectura, de Biología de los ecosistemas de historia, 

específicamente en Geografía, territorios y desafíos socioambientales, entre otros; o en la 

formación técnico profesional en  se sería interesante considerar adaptar esta propuesta en 

función de una interdisciplinariedad entre dichas formaciones. Así como también sería 
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provechosa una adaptación que considere a estudiantes de otros niveles de la educación primaria 

y secundaria, o bien, con necesidades educativas especiales para su trabajo con educadores del 

Programa de Integración Escolar.  

Queda pendiente, además, una propuesta que abarque la unidad 2 del módulo de 

Ambiente y Sostenibilidad, y que apunte a cumplir a cabalidad lo expuesto en el marco curricular 

de la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, tomando en cuenta el producto final de la 

propuesta didáctica como el inicio para la continuación del módulo en base a la creación y diseño 

de proyectos locales para la protección de los recursos naturales de Chile. Proponemos la 

construcción de un invernadero a gran escala como proyecto local para profundizar en el 

consumo sostenible y la coexistencia con el entorno, donde resulta atractiva la idea de adaptar 

las actividades de la propuesta con una perspectiva socioemocional, psicomotriz y/o 

transdisciplinar, procurando que los involucrados puedan expresar sus sensaciones en cuanto a 

la interacción con la naturaleza que permite el invernadero. 

 

6.5 Reflexiones finales  

Luego de la ardua investigación que llevamos a cabo para entender los antecedentes de 

la crisis climática actual y el progreso de Chile en torno a la Educación Ambiental, hacemos 

hincapié en la importancia de atender esta problemática desde la educación y el desarrollo de 

una cultura medioambiental que logré hacerle frente.   

No podemos olvidar, como docentes, que la educación es un agente de cambio que 

construye las bases y valores de nuestra sociedad, por lo que evadir la responsabilidad de educar 

y formar personas con una conciencia ambiental beneficiosa para todos y cada uno no hace más 

que ponernos, a nosotros y a la sociedad futura, en peligro.   
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento de validación. 
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Anexo 2. Evaluación de los expertos. 

Evaluación experto 1.  
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Evaluación experta 2. 
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Evaluación experto 3.  
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Evaluación experto 4.  
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Anexo 3. PPT 1: Comencemos a estudiar el cambio climático 
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Anexo 4. Mapa Geográfico   
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Anexo 5. PPT 2: La ciencia de la crisis climática 
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Anexo 6. Ficha 1: ¿Qué nos dice el video? 
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Anexo 7. PDF 1: recopilación de noticias nacionales 
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Anexo 8. Ficha 2: Ficha de registro de conversación  

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


 

135 
 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


 

136 
 

 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


 

137 
 

Anexo 9. Ficha 3: Ficha trabajo inicial  
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Anexo 10. Manual 1: Construcción invernadero  
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Anexo 11. PPT 3: Explicación y organización del proyecto   
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Anexo 12. Pauta de cotejo: Construcción del invernadero 
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Anexo 13. Cuaderno de bitácora  
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Anexo 14. Manual 2: llenado de bitácora  
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Anexo 15. Ficha 4: Ficha de registro de entrevista (tarea 4)  
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Anexo 16. PDF 2: recopilación de entrevistas  
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Anexo 17. PDF 3: resumen del texto cambio climático  
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Anexo 18. Ficha 5: Pre-estado de avance  
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Anexo 19. Rúbrica pre-avance  
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Anexo 20. PPT 4: El desafío hídrico en Chile   
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Anexo 21. PDF 4: instructivo de boletines climatológico   
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Anexo 22. PPT 5: impactos positivos en el ecosistema.  
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Anexo 23. Fotografía de un colibrí  
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Anexo 24. Rúbrica de estado de avance 
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Anexo 25. Guía: ¿Cómo hacer una infografía?   
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Anexo 26. Rúbrica de evaluación del producto final 
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Anexo 27. Autoevaluación  
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Anexo 28. Coevaluación  
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