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RESUMEN 

 

La siguiente investigación tuvo como objetivo analizar las ideas 

acerca del Sistema Solar presentes en los textos escolares de 

ciencias naturales y f ísica, entregados por el MINEDUC 1 en el año 

2013 para el estudiantado de establecimientos educacionales 

particulares subvencionados y municipales . Para tal f in, se 

identif icaron y caracterizaron las ideas a través de los datos 

textuales e icónicos en los l ibros de 1°, 3°, 7° básico, 2do medio y 

luego, se establecieron categorías de análisis , según los 

antecedentes del marco teórico. Este proceso, se desarrol ló a 

través de un análisis descript ivo e interpretat ivo  (Sandín, 2003). 

Los resultados muestran que los l ibros de texto entregados por el 

MINEDUC, presentan ideas de carácter mixto acerca del Sistema 

Solar, es decir hay características tanto Heliocéntricas, como 

Geocéntricas. Además según la clasif icación de Ten y Monros 

(1984) los textos escolares analizados, se encuentran en un nivel 

i lustrat ivo de enseñanza de la Astronomía, lo que indica que a 

través de estos recursos sólo se dan a conocer algunas ideas que 

representan observaciones previamente realizadas  sobre los 

modelos Heliocéntrico y Geocéntrico  y, que se propicia el 

aprendizaje no lineal entre hipótesis y observación . Finalmente 

según el supuesto de investigación planteado, es posible af irmar 

que sí bien los libros de texto de Ciencias Naturales y Física 

analizados, presentan un carácter mixto acerca del Sistema Solar, 

gran parte de estas ideas se focalizan de manera excesiva en torno 

                                           
1 Ministerio de Educación de Chile 
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a la Tierra, lo que puede sugerir relaciones inadecuadas y errores 

conceptuales acerca del Sistema Solar.  

Palabras clave : Sistema Solar, l ibro de texto , análisis descriptivo-

interpretat ivo. 
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1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El currículum chileno (MINEDUC 20092 y MINEDUC  20123) incluye el 

eje ―Tierra y el Universo‖ como fundamental en el desarrollo de las 

habil idades de pensamiento científ ico, además propone que los 

estudiantes conozcan las diversas teorías que han surgido a lo largo 

de la historia respecto del origen de nues tro planeta, el desarrol lo del 

Sistema Solar y la dinámica de la Tierra.  

Entender que nuestro planeta se mueve en torno al Sol es dif ícil, ya 

que siempre, salvo en las zonas polares, vemos en la mañana al Sol 

en el Este y luego en el  ocaso el Sol se traslada al Oeste. El 

movimiento del Sol a través del  cielo fue la primera prueba de que la 

Tierra era el centro del universo  y en particular del Sistema Solar .  

Conforme el conocimiento del entorno y de las leyes que lo rigen 

aumentaba, las teorías y modelos evolucionaban. El mundo científ ico 

del Renacimiento postuló nuevos modelos y leyes  en las que el Sol 

tomaba un lugar preponderante dentro del sistema planetario , tal  

como lo plantea Aristarco de Samos durante el siglo II antes de 

nuestra era.   

Con el desarrol lo de nuevos instrumentos astronómicos y la mejora 

en la resolución de ellos, se recogió nueva evidencia con la que se 

creó una nueva teoría que abarca al Universo en su total idad.  

Esta teoría ha intentado integrarse a la sociedad por medio de la 

divulgación científ ica, a través de diferentes medios tales como 

                                           
2 Ajuste Curricular Actualización 2009 

3 Bases Curriculares 2012 
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revistas científ icas, programas de televisión y libros de texto. De los 

anteriores medios de divulgación analizaremos los últ imos.   

 

1.1 Pregunta de Investigación 

 

¿Cuáles son las ideas acerca del sistema solar que predominan en 

los l ibros de texto entregados por el MINEDUC (2013)? Y ¿Con qué 

nivel de enseñanza de la astronomía (descript ivo, i lustrativo y 

matemático) se relacionan? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General:   

 Analizar cuáles son las ideas acerca del sistema solar que se 

presentan a través de los l ibros de texto de ciencias naturales 

(1ro, 3ero, 7mo básico) y f ísica (2do medio) . 

1.2.2 Objetivo Específico: 

 Identif icar y caracterizar las ideas acerca del s istema solar en 

los libros de texto.  

 Establecer relaciones entre las ideas acerca del Sistema Solar 

identif icadas, según la clasif icación de Ten y Monros (1984).   
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1.3 Supuesto de investigación 

Como indica Domínguez (2009):  ―se observa que en los textos 

escolares pueden subyacer relaciones inadecuadas que favorezcan 

la formación de errores conceptuales aunque aparentemente la 

información sea coherente. Siguiendo esta línea metodológica, el 

análisis del vocabulario empleado en estos textos de enseñanza 

básica indica que existe una excesiva focalización de los conceptos 

en torno a la Tierra .‖ Podemos suponer que las ideas acerca del 

Sistema Solar presentes en los l ibros de texto de Ciencias 

Naturales de 1°, 3°, 7° básico y Física de 2° medio serán de 

carácter Geocéntrico.   
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2.- MARCO TEÓRICO 

 

El capítulo presente se dedica a establecer los fundamentos teóricos 

que sustentan la investigación. Se inicia con un diagnóstico general 

de la educación en Chile, el Marco Curricular y el Eje Ciencias de la 

Tierra y el Universo, ideas del Sistema Solar en Occidente y Oriente 

y qué entendemos por l ibros de texto . 

 

2.1. Descripción general de la educación científica chilena  

 

La educación en Chile consta de 12 años de educación obligatoria, 

divididos en 8 años de enseñanza básica y 4 años de enseñanza 

media.  

De acuerdo al ISCED4 2011 (UNESCO 2011) el proceso educativo se 

divide en cuatro etapas, tal como lo menciona la OCDE (2 013):  

 ―1. Atención y educación de la primera infancia (AEPI) para niños 

desde el nacimiento hasta los seis años. No es obligatoria. Se divide 

en guardería (0-2), primera infancia (2-4) y nivel de transición (4-6).  

 2. La educación básica es obligatoria y  dura 8 años. Los niños 

suelen empezar la escuela a los 6 años. La educación básica se 

divide en 2 ciclos principales, que corresponden al nivel 1 del ISCED.  

                                           
4 International Standard Classification of Education 
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 3. La educación secundaria son los últ imos 4 años de educación 

obligatoria. Incluye 2 años dedicados a la formación general y común 

para todos los estudiantes, considerados como educación secundaria 

inferior (ISCED 2). Durante los 2 últ imos años se ofrecen diferentes 

vías correspondientes al nivel ISCED 3A o B: científ ico -humanista, 

técnico-profesional y artística. Tras f inalizar estos 4 años, 

independientemente de la rama, todos los estudiantes obtienen un 

título secundario. La edad máxima para acceder a la educación 

secundaria es 18 años.  

 4. La educación superior (ES) no es obligatoria, […]‖  

Desde el año 1988, se ha intentado medir la cal idad de la educación 

a través de una prueba interna nacional denominada SIMCE (Sistema 

de Medición de la Calidad de la Educación). A part ir del año 2007 se 

integró a la batería de pruebas la correspondiente a Ciencias 

Naturales en 4° y 8° básico. A partir de 2014 se integra 2° medio a la 

evaluación.  

Los resultados de los años 2009 y 2011, se encuentran en el cuadro 

siguiente:  

Curso 4° básico 8° básico 

Año 2009 2011 2009 2011 

Puntaje 256 259 259 262 

Nivel de 

Logro Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

Tabla 1. Resul tados Promedio  Nac ionales de la prueba de Cienc ias Natura les de 

los años 2009 y 2011.  
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Podemos analizar a su vez, los resultados de las pruebas de Ciencias 

Naturales promedio por dependencia y año.  

Curso 4° básico 8° básico 

Año 2009 2011 2009 2011 

Part icular 

Pagado 300 296 309 309 

Part icular 

Subvencionado 263 264 266 270 

Municipal izado 239 245 243 246 

Tabla 2. Resul tados Promedio Nac ionales de la prueba de Cienc ias Natura les de 

los años 2009 y 2011 por  dependenc ia.  

La diferencia entre el puntaje obtenido por establecimientos part icular 

pagados, que no reciben l ibros de texto por parte de MINEDUC,  es 

signif icat ivamente más alto que los puntajes obtenidos por las otras 

dependencias (SIMCE, 2012).  

Los mismos niveles (4° y 8° básico) fueron sometido s a la prueba 

internacional TIMSS el año 2011, donde se evaluaron las 

dimensiones Matemática y Ciencias. Los resultados para 4° básico 

indican un dominio del 20% del contenido al igual que 8° básico en el  

eje Ciencias de la Tierra y el Universo. (TIMSS 2011). 
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Gráf ico 1 .  Resul tados p romedio nac ionales de la  prueba de Cienc ias Natura les de los  

años 2009 y  2011 para  4° bás ico.  

 

Gráf ico 2 .  Resul tados p romedio nac ionales de la  prueba de Cienc ias Natura les de los  

años 2009 y  2011 para  8° bás ico.  

 

2.2 Marco curricular y Eje Tierra y el Universo 

 

El marco curricular, de carácter obligatorio, se ent iende como el 

aprendizaje que se tiene contemplado que los estudiantes sean 

capaces de desarrollar a lo largo de su educación (MINEDUC, 2009).  
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Este es el referente para la construcción de los planes y programas 

de de estudios, los cuales corresponde al t iempo y organización 

didáctica de cada nivel académico escolar, para lograr los objetivos 

fundamentales del marco curricular. Además, cabe destacar, que 

dentro de los programas de estudios, se definen aprendizajes 

esperados por parte de los estudiantes.  

Los mapas de progreso también son construidos en base al marco 

curricular, los cuales describen el crecimiento de d e las competencias 

fundamentales en la formación académica de los estudiantes, los 

cuales son fundamentales y sirven como referencia evaluar el 

aprendizaje promovido por el marco curricular.   

En el Marco Curricular se enfatiza el desarrol lo de las habil idades de 

pensamiento científ ico, mientras que en las Bases Curriculares la 

relevancia la toma el desarrollo de habilidades de investigación 

científ ica mediante el estudio de las Ciencias de la Tierra y el 

Universo. 

El eje ―Tierra y el Universo ‖ incluye el estudio de los fenómenos que 

ocurren en el planeta Tierra y la relación del mismo con el Universo. 

Dentro de los fenómenos contenidos en este eje se encuentra la 

tectónica de placas, sismos y volcanes; t iempo atmosférico y 

asociados. Incluido en el estudio del Universo se tienen los 

componentes del Sistema Solar, los movimientos de la Tierra  y el 

impacto sobre el cl ima y los ciclos de la vida (MINEDUC, 2012). 

Este eje se divide, como se ha descrito, en el estudio de los 

fenómenos terrestres y celestes. Los primeros se concentran en los 

cursos 2°, 4°, 5°, 6° y 8° básico y en 1° y 3° medio. 
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Por otra parte, los fenómenos celestes son estudiados en 1°, 3° y 7° 

básico además de 2° y 4° medio. 

  2.2.1. Enseñanza –  Aprendizaje del Sistema Solar  

 

La Astronomía es una discipl ina dif íci l de enseñar y de aprender  

(Schoon, 1995; Varela et al. 2012), puesto que los niños llegan al 

aula con modelos  pre-construidos  del Universo que observan, y en 

particular del Sistema Solar. Es dif ícil  interiorizarlos y superar los 

modelos pre-construidos que traen,  ideas previas como: ―no somos 

el centro del Universo; ya que nuestra visión del espacio tiene como 

punto de referencia la  Tierra‖ o   ―cuando es invierno en el hemisferio 

Norte, estamos más cerca del Sol ‖,  contradicen todas las 

observaciones cotidianas según las cuales , cuanto más cerca 

estamos de una fuente de energía térmica mayor es la temperatura  

(Sanmartí, 2003). 

Según Ten y Monros (1984) pedagógicamente podemos considerar 3 

niveles en la enseñanza y comprensión de la astronomía, en 

particular el Sistema Solar , de menor a mayor complej idad: 

Descript ivo, I lustrativo y de Contraste Matemático, los que pueden 

estar incluidos en los l ibros de texto y el currículum de ciencias.  

 El nivel Descriptivo  se ref iere a los fenómenos observados sin 

ánimo de interpretar o buscar respuestas. Por ende, es 

fundamental dir igir las observaciones en función de problemas 

propuestos.  

 Por su parte, en el nivel Ilustrativo  se sugieren modelos que 

representen las observaciones realizadas anteriormente.  El 

desarrol lo de hipótesis y su contraste , es lo que se fomenta en 
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este nivel. A su vez, se propicia el aprendizaje no l ineal entre 

hipótesis y observación.  

 El nivel de Contraste Matemático se uti l izan observaciones 

tecnif icadas, que luego son reducidas a contraste con modelos 

matemáticos que forman parte de las teor ías, es por esto que 

las observaciones deben ser muy precisas.  Es necesaria 

además, la formulación de teorías y su posterior presentación en 

lenguaje científ ico formal.  

 

2. 3 Antecedentes acerca del Sistema Solar  

 

2.3.1 Ideas acerca del Sistema Solar  en Occidente 

 

La humanidad desde el inicio de los tiempos ha sentido interés por 

el cielo y sus estrellas, los planetas y el movimiento de la Luna y el 

Sol. Basado en sus observaciones concluyó que la Tierra era 

plana, sostenida por seres enormes, de gran fuerza. El mun do en el 

que vivían los primeros humanos estaba poblado por espíritus que 

provocaban los fenómenos naturales (Thuan, 2011). A este modelo 

se le conoce como “Cosmovisión ”. (Cosmoeduca, 2010) 

Al progresar las ideas f i losóficas con respecto al origen y 

estructura del universo, hacia el siglo IV a.e.c. Aristóteles propone 

el “Modelo Grecolatino  o Clásico ” cuya principal característica es 

que la Tierra es el centro del Universo, es propuesto el sistema de 

esferas concéntricas con característ icas particulares, la s esferas 

superiores en las que se encontraba el Sol, los otros planetas y las 
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estrellas eran perfectas y eternas, las bajas esferas por su lado 

eran cambiantes e imperfectas.  

Las esferas determinaban las trayectorias de los cuerpos celestes 

(Cosmoeduca, 2010). Paralelamente en Asia Menor se fundan las 

escuelas de astrología, una muestra de la importancia de la Tierra 

en el universo.  

Por su parte, Claudio Ptolomeo durante el siglo II de nuestra era 

desarrol la el complejo sistema de epiciclos para explicar el 

movimiento retrógrado de los errantes en el cielo. Postulaba que la 

Tierra era el centro del Universo. Dio carácter matemático a las 

observaciones realizadas por  Apolonio de Perga y recogidas por 

Hiparco de Nicea. Otro importante concepto que incluye en sus 

escritos es la medida del planeta, donde valida las mediciones de 

Posidonio de Apamea, en desmedro de lo obtenido por 

Eratóstenes.  

Gracias a la elegancia de las matemáticas ut il izadas por Ptolomeo  

(―elegancia‖ en el sentido de la abstracción necesaria para 

describir el movimiento de los cuerpos celestes en concordancia a 

las ideas f i losóficas de Aristóteles respecto a las trayectorias 

circulares), su propuesta perdura por 14 siglos , en los cuales la 

Tierra fue siempre el centro del Universo dado el margen de error 

de los instrumentos con los que se contó durante ese t iempo . 

Más tarde, Nicolás Copérnico retoma la idea de Aristarco de Samos 

y propone que el Sol es el centro de nuestro sistema, es decir un 

“Modelo Heliocéntrico” . La Tierra es un cuerpo celeste más, al igual 

que los ―errantes‖ (planetas). Para explicar el movimiento del Sol y 

la Luna plantea un sistema de órbitas circulares en cuyo centro se 
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encuentra el Sol. Sus textos fueron catalogados de herejes por la 

Santa Inquisición e incluidos en el Index, aunque con un siglo de 

atraso. Esto permitió que sus ideas fueran conocidas por otros 

pensadores de la época. (McMullin, 2011).  

Para Tycho Brahe, el centro del universo es la Tierra, pero los 

planetas son conducidos por el Sol. De esta manera Tycho 

presenta un modelo mixto para explicar los movimientos de los 

cuerpos celestes sin contravenir la Biblia (Coronado, 2001) .  

Continúa los estudios de Brahe, Johannes Kepler quien valida a 

Copérnico en la posición central del Sol en el Sistema Solar  y 

desestima el geocentrismo y la inmovil idad de la Tierra. Establece 

leyes que relacionan el movimiento planetario con un sistema 

heliocéntrico donde los cuerpos orbitan al Sol en órbitas elípt icas 

(el Sol en uno de los focos)  aunque rechaza profundamente la 

rapidez constante de los cuerpos celestes .  

Para Newton, no todos los griegos pensaban en el Geocentrismo, 

de hecho defendían el Heliocentrismo. Algunos de ellos fueron, 

además de Aristarco de Samos, Anaximandro, Arquímedes y 

Plutarco (Orozco, 2008). 

Con el avance de la tecnología y el crecimiento de la Astronomía, 

las mediciones de las distancias espaciales fueron más precisas, 

tanto así que en el año 1929, Edwin Hubble realiza un 

descubrimiento que rompe con los modelos tradicionales de 

universo. Existen más galaxias que la nuestra, de hecho la Vía 

Láctea es parte de un cúmulo de galaxias  en el que el elemento 

―centro‖ carece de sentido (Solbes, 2011). A este modelo se le 

denomina “Modelo Moderno”  (Hubble, 1929). 
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De los modelos e ideas anteriores solo serán estudiados el Modelo 

Preclásico, Grecolatino o Geocéntrico y el Heliocéntrico. El Modelo 

Moderno no es posible de apreciar en la escala del Sistema Solar.  

Es por esto que no será incluido en el análisis de los libros de 

texto. 

Los modelos antes descritos se resumen en la Tabla 3 , donde se 

destacan las característ icas más relevantes de cada uno.  
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Característ ica Def inición 

Modelo 

Preclásico Grecolat ino Hel iocéntr ico  Moderno 

 

Forma del 

planeta 

Referencias a la forma 

del planeta 
Plano Esférico Esférico Geoide 

Tamaño del 

planeta 

 

Las referencias al tamaño 

del planeta, respecto al 

resto de componentes del 

Cosmos conocido por la 

cultura 

Finito. 

Grande 
Grande Grande Diminuto 

Otros cuerpos 

celestes 

La relación del planeta y 

el entorno cósmico, así 

como su dinámica 

Controlados 

por dioses o 

seres 

intel igentes 

En esferas 

concéntr icas 

al planeta 

Tierra 

Orbitan al 

Sol en 

trayectorias 

circulares.  

Siguen leyes 

universales. 

Órbitas 

elípt icas 

Tiempo de 

existencia del 

planeta 

El t iempo de existencia 

del planeta es variable 

para cada cultura  

Incalculable Incalculable  Edad Bíblica 
~5.000.000.

000 de años 
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Característ ica Def inición Preclásico Grecolat ino Hel iocéntr ico  Moderno 

Fenómenos 

naturales en el 

planeta 

La relación entre los 

cuerpos celestes y los 

fenómenos naturales 

en el planeta, tales 

como sismos, auroras 

Planeta 

estát ico 

Planeta 

estát ico 

Planeta 

dinámico. 

Afectado por 

entorno 

Dinámico 

Fenómenos 

naturales en el 

espacio 

Los fenómenos 

naturales en el 

espacio y su relación 

con el planeta, tales 

como eclipses y el 

movimiento de los 

astros, cuerpos 

celestes y el 

movimiento del Sol  

Universo 

estát ico 

Movimiento 

Activo del 

Sol.  

Movimiento 

Activo del 

Planeta.  

Movimiento 

Activo del 

Sol.  

Movimiento 

Activo del 

Planeta. 

Leyes 

universales.  

Expansión.  

Leyes 

Universales.  

Ubicación 

estelar 

La posición que toma 

el planeta Tierra en 

relación al Universo  

Geocéntr ica Geocéntr ica Heliocéntr ico 
Universo 

acentral  

Tabla 3. Resumen-comparat ivo entre las  ideas acerca del Sistema Solar  en Occ idente  



 

18 

 

2.3.2 Ideas acerca del Sistema Solar en Oriente  

 

En medio oriente el desarrollo del estudio de la astronomía estuvo 

a cargo del mundo musulmán quienes adoptaron ideas judías, 

crist ianas y neoplatónicas. Apoyaban la cosmolog ía griega en el 

inicio de sus estudios. Al progresar su inf luencia comercial e 

intercambio cultural desplegaron sus propias ideas cosmológicas 

en base a sus instrumentos de medición tales como el astrolabio  y 

los zijes, tablas de apoyo astronómico (North, 1994). 

Cabe destacar que Al -Battani determinó que el apogeo solar era 

variable durante los años, razón por la cual pensaba que la órbita 

del Sol en torno a la Tierra no era un círculo perfecto (Duncan, 

2007).  

En extremo oriente la cultura china ligó estudio de la astronomía a 

la administración gubernamental, mediante la creación de una 

comisión encargada de la confección de un calendario, bajo las 

órdenes del Emperador Yao. Dentro de los astrónomos de la 

comisión se encontraban los hermanos Hsi y Ho; por 3 milenios 

esto constituyó el relato of icial del origen de la astronomía china. 

Sin embargo ahora se sabe que este no es más que un relato 

mitológico, siendo Hsi y Ho parte de este y que la astronomía en 

China proviene de una tradición mitológica.  

Las cuestiones cosmológicas en China no han sido consideradas 

de carácter científ ico, sino más bien f i losófico, en su mayoría 

extraídas de la cultura griega. Es por esto que no desarrol laron  un 

sistema planetario como tal pero inf luyeron en gran medida a las 

concepciones del cosmos en Japón y el resto de Asia (North, 

1994). 
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2.4 Libro de texto 

 

Diferentes investigadores han dado diversas definiciones para libro 

de texto (Martínez, 2013; Johnsen, 1996; Eyzaguirre y Fontaine, 1997; 

Moreno, 2004;), entre ellas podemos nombrar Propuesta curricular, 

Portador de signif icados, Mediador entre Docente y Estudiantes. En 

lo cotidiano el Libro de texto es l lamado Texto escolar, Libro 

escolar  o Libro Guía.  

Danisova (2001:67) define el l ibro de texto como “Una publicación  

para ayudar al profesor, con un contenido metódicamente adaptado 

y l imitado por el currículum nacional ‖.  

Según Giere (1992), los l ibros de texto presentan modelos o 

familias de modelos, didácticos y científ icos, que se relacionan 

entre sí a lo largo de los diferentes niveles articulados para cumplir 

con los objetivos curriculares.   

Nosotros pensamos que los libros de texto son escritos de manera 

secuenciada y diseñados para el proceso de Enseñanza -

Aprendizaje, tal como lo plantea Stray (1991:1), los l ibr os de texto 

han sido escritos, diseñados, y producidos, específ icamente para 

su uso en la enseñanza.  

Debemos recordar que los l ibros y en particular los libros de texto, 

son el principal transmisor de la cultura, permitiendo que 

generaciones posteriores aprendan de los autores y su 

conocimiento. 

Los libros de texto nacen como apoyo a la enseñanza durante la 

implementación de los primeros sistemas de escolares en Europa 

del siglo XIX. Es de esta manera que autores como Westbury 
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(1991), MacClintock (1993) y Gimeno (1994) af irmen que la historia 

de los l ibros de texto y la historia de los sistemas escolares es en 

paralelo.  

Además, MacClintock (1993) asegura que el papel que la sociedad 

ha dado a los libros de texto es ordenar la cultura que debe ser 

adquirida, incluso dividiendo el saber escolar en asignaturas. 

Reafirma, a su vez, que los l ibros de texto delimitan el contenido 

que el profesorado debe enseñar y el orden en que debe realizarlo.  

El Ministerio de Educación faci l ita el acceso a textos escolares y 

material de apoyo a los docentes y estudiantes de establecimientos 

educacionales municipales o part icular subvencionados. El año 

2013 fueron entregados 21.000.000 de textos escolares, apoya ndo 

de esta manera a 3.000.000 de estudiantes (MINEDUC, 2013).  

El gráf ico siguiente muestra la distr ibución de la matrícula respecto 

de la dependencia del establecimiento educacional  entre los años 

1990 y 2011.  
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Gráf ico 3: Distr ibución de matr ícula según dependenc ia (1990-2011) Fuente:  

MINEDUC. Depar tamento de Estudios y Desarrol lo (2011), Ci tado de Muñoz et.  

a l.  (2014) .  

 

Podemos apreciar que la cantidad de alumnos beneficiados por la 

entrega de libros de texto por parte del MINEDUC supera a los 

estudiantes de establecimientos particulares pagados.  

¿Cuál es la f inal idad de la entrega de libros de texto por parte del 

MINEDUC? Se espera que los libros de texto entregados por 

MINEDUC propicie el desarrol lo equitativo e igualitario de 

oportunidades de aprendizaje, como lo explicitan Imbernón y 

Casamayor (1985).  

Los libros de texto en el área de ciencias t ienen como objetivo que 

los estudiantes desarrol len sus habil idades y capacidades para 

describir y maravil larse con el entorno, generando dudas e 

interrogantes, estimular la ref lexión y el pensamiento crít ico 

Año 
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basados en las evidencias (MINEDUC, 2009) ideas coincidentes 

con las propuestas por la OCDE el año 2006 respecto de las 

competencias científ icas y el uso en la sociedad.  

Como indica Ossenbach (1989:9) el control e inspección de los 

libros de texto es de incumbencia del Estado, puesto que de esta 

manera la cultura transmit ida por los l ibros de texto colabore con el 

desarrol lo económico y cultural de la nación. Al unif icar la cultura, 

se establece un currículo.  Un currículo ligado al momento polít ico -

cultural en el que surge.  

Como lo indica Muñoz et. al.  (2013) ―Los proveedores que se 

involucren en la producción de textos escolares deben estar 

habil itados en las bases de la l icitación en el Convenio Marco ID 

2239-2-LP10 bajo el Artículo 4 de la ley N° 19.886 y sus 

modif icaciones en el Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de 

Hacienda ” (MINEDUC, 2013).  

Los libros de texto entregados por el MINEDUC son sometidos a 

selección donde deben cumplir los siguientes criter ios: 

Presentación y secuencia de los Aprendizajes, Atención a las 

necesidades de los alumnos, Rigurosidad de la Información y los 

Recursos, Desarrollo de Conocimientos y Habilidades, Desarrollo 

del Pensamiento Crít ico y Aplicación del Conocimiento, Múlt ipl es 

Instancias de Práctica (preguntas, ejercicios, actividades 

exploratorias) los que permiten observar si los textos presentados 

al MINEDUC son aptos para el proceso de Enseñanza -Aprendizaje.  

Los criterios de licitación pueden dividirse en los siguientes temas 

(Tabla 4), los que a su vez t ienen diferente ponderación asignada 

por la evaluación técnica.  
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Temas Cri ter ios  
Pond 

% 

A.-  Ident i f icar e l 
propós ito y sent ido 

del  Texto  

Ident i f icar e l sent ido de la unidad  

5 Ident i f icar e l  sent ido de las lecc iones  

Just i f icar  la  secuenc ia de act iv idades  

B.-  Construcc ión de 
un ambiente de 

aprendizaje  

Crear  un ambiente de desaf íos  
10 

Apoyo a todos los  estudiantes  

C.-  Ideas previas y la  
construcción del 

conoc imiento 
d iscip l inar  

Espec if icar  conoc imientos previos  

5 

Apoyar  la  ident i f icac ión de las ideas previas  

D.-  Compromiso del 
estudiante con e l 

aprendizaje 
d iscip l inar  

Provis ión de una d iversidad de contextos  

10 
Provis ión de exper iencias concretas y/o act iv idades 

exper imentales  

E.-  Desarro l lo  de 
conceptos e ideas  

d iscip l inares  

Promoción del  objet ivo de aprendizaje  

30 

Introducc ión de conceptos y procedimientos  

Rigurosidad de la información y recursos  

Conexión de los conceptos bás icos  

Demostrac ión/ modelación de procedimientos 
d iscip l inares  

Práct ica inc lu ida en el  Texto.  

F.-  Promoción del  
pensamiento y 
razonamiento 

d iscip l inar  

Promoción de la e laborac ión y expl icac ión de su 
razonamiento  

20  
Orientación del razonamiento  

Ref lex ión del  Pensamiento o RAZONAMIENTO 

G.- Evaluac ión del 
progreso en el  

aprendizaje  

Cons istencia en las  evaluac iones  

20 Evaluac iones mediante apl icac iones  

Evaluac iones impl íc i tas o no evidentes a l  es tudiante  

Tabla 4 .  Cr i ter ios  de Evaluac ión de Textos Escolares y la  ponderac ión que 

rec ibe cada tema.  
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3.- MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Fundamentación de la metodología cualitativa  

 

El uso de la metodología cualitativa se fundamenta  dados los 

criterios que se han de usar para evaluar los resultados y el 

procedimiento, la interpretación de datos textuales e icónicos.  

Como lo ref iere Sandín (2003: 123) “la investigación cualitat iva es 

un actividad sistemática orientada a la comprensión  en profundidad 

de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de 

práct icas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y 

también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimiento”   

En otro aspecto, la generalización de los resultados hallados puede 

ayudar a los docentes, equipos editoriales y funcionarios 

ministeriales a reconocer las ideas acerca del Sistema Solar que 

presentan los diferentes l ibros de texto de Ciencias Naturales y 

Física. 

Para poder interiorizarnos y ahondar en el tema en discusión se ha 

util izado la técnica cualitat iva: análisis de contenido, que se 

describe más adelante.  

 

 

 

 



 

25 

 

3.2 Diseño de la investigación: Descriptivo 

 

La investigación presente es de carácter descriptivo, ya que busca 

especif icar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis (Dankhe, 1976). Debe destacarse que el objet ivo de las 

investigaciones descriptivas no es indicar cómo se relacionan las 

variables medidas, sino medir con la mayor precisión posible.  

Como lo indica Hernández et. al  (1997: 61): “En un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así –y valga la redundancia- 

describir lo que se investiga ”. En nuestro caso, las diferentes ideas 

acerca del Sistema Solar presentes en los l ibros de texto de 

Ciencias Naturales y Física.  

 

3.3 Muestra  

 

En esta investigación los libros de texto que constituyen la muestra 

son los correspondientes a 1°, 3° y 7° año básico y 2° medio, 

entregados por el MINEDUC el año 2013  (Tabla 5).  

Es en estos niveles de la escolaridad obligatoria que el eje 

Ciencias de la Tierra y el Universo, se enfoca en los fenómenos y 

características del Sistema Solar  y las diversas ideas que ha 

desarrol lado la humanidad respecto del mismo.  
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Libro 
Editorial /año 
de redacción 

Autores 
Características 

Generales 

1° Básico 
Sant i l lana 

2012 

Jacquel ine Barr ios  

Natalia Cacciola  

Paolo Janer  

Mater ial de trabajo 
del estudiante 
tanto en casa 
como en aula 

3° Básico 
Norma 

2012 

Ramón Navarro  

Luis Brahim 

Mater ial de trabajo 
para el aula 

7° Básico 
Sant i l lana 

2009 

Luis Flores 

José López 

José Muñoz 

Rosa Roldán 

Mario Toro 

Mater ial para el 
aula. Enfocado al 
contraste con el 
medio que rodea al 
estudiante 

2° Medio 
Sant i l lana 

2010 

Macarena Herrera  

Roberto 
Fernández 

Fel ipe Moncada 

Mater ial para el 
aula: Def inic iones 
y ejercic ios.  

 

Tabla 5 . Caracter izac ión de la muestra  

 

3.4 Técnica de recolección de datos  

 

Los datos fueron recolectados mediante una matriz de análisis 

(Tabla 6), la cual fue validada a través del juicio de expertos. Las 

categorías o temas que se consideraron para realizar el análisis 

fueron: la presencia del Tamaño del planeta Tierra, Origen del 
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planeta Tierra, Edad del planeta Tierra, Fenómenos Naturales 

concernientes al planeta Tierra , Fenómenos Naturales en el 

Espacio, Otros cuerpos celestes, conceptos claves de cada idea 

acerca del Sistema Solar.  

 

3.4.1 Matriz de análisis   

 

Como lo explicitan Miles y Huberman, (1994) ―La recolección de 

datos es inevitablemente un proceso selectivo, no podemos ni 

logramos abarcar todo, aunque pensemos que podemos y que lo 

hacemos”. Es por esto que proponen util izar matrices, puesto que 

tienen la uti l idad de permitir observar y establecer vínculos entre 

categorías, temas o af irmaciones.  

Las categorías o temas se ubican en columnas o f i las y en cada 

celda el investigador indica la relación o vinculación entre las 

categorías sumando también las evidencias de este vínculo.  

Las relaciones halladas permit irán reconocer  y relacionar las ideas 

acerca del Sistema Solar presente en los libros de texto . 
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Categorías 

Códigos por Modelo 

Preclásico Grecolat ino Heliocéntr ico 

Forma del 

planeta Plano Esférico Esférico 

Tamaño del 

planeta Finito. Grande Grande Grande 

Otros cuerpos 

celestes Dioses 

Esferas 

concéntr icas Órbita Circular  

Tiempo de 

existencia del 

planeta Incalculable Incalculable  Edad Bíblica 

Fenómenos 

naturales en el 

planeta Planeta estát ico Planeta estát ico  

Planeta dinámico.  

Afectado por entorno 

Fenómenos 

naturales en el 

espacio 

Universo 

estát ico 

Movimiento Activo 

del Sol.  

Movimiento Activo 

del Planeta.  

Movimiento Activo 

Lunar 

Movimiento Activo del 

Sol.  Movimiento 

Activo del Planeta.  

Movimiento Activo 

Lunar 

Leyes universales.  

Ubicación 

estelar Geocéntr ica Geocéntr ica Heliocéntr ico 

 

Tabla 6. Matr iz de anál is is  
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3.5 Plan de análisis  

 

A través de un proceso de codif icación y categorización y la revisión 

bibl iográf ica, descrita en el marco teórico, se realizó el análisis de los 

datos. En primer lugar, se identif icaron las páginas relacionadas con 

el eje y contenidos propuestos, posteriormente se estudiaron  todas 

las secciones presentes: el contenido (a través del texto), las 

imágenes (interpretando su connotación y signif icado  dado por el 

contexto), los pie de imagen (como descripción y contexto ) y las 

actividades práct icas o evaluativas. Los datos de cada libro se 

identif icaron a través de unidades de análisis (U) y se enumeraron de 

manera correlat iva para cada l ibro. Por ejemplo: En la siguiente 

imagen del texto de 1° básico , f igura 1, se presentan las unidades de 

análisis 9 y 10 identif icadas como U9 y U10.   

 

Figura 1.  

 

3.5.1 Análisis de Contenido 

 

Las explicaciones científ icas, imágenes y esquemas fueron 

estudiadas bajo el análisis de contenido. Para Bardín (1986:7, citado 

en López 2002) este tipo de análisis se compone  de diferentes 

instrumentos metodológicos que se aplican en lo que  él denomina 

―discursos‖ (contenidos y continentes). De vital importancia es el 

investigador y su capacidad de inferencia.  
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El análisis de contenido posee dos ramas: Objet iva (en cua nto al 

rigor) y Subjetiva (debido a la interpretación del investigador).  

La máxima complejidad de este tipo de análisis recae en definir de 

manera precisa y objetiva las unidades de análisis.  

Es por esto que Holst i (1969:14) nos indica que esta técnica , permite 

llevar a cabo inferencias para la identif icación objetiva y sistemática 

que identif ica característ icas específ icas de los mensajes, 

posibi l i tando la obtención de datos con grado máximo de objetividad.  

A continuación, presentamos un ejemplo de anál isis de contenido de 

una página (132) del Libro de Texto de Ciencias Naturales de Primero 

Básico.  

En primer lugar se identif icaron las unidades de análisis (U), las 

cuales se identif icaron en un recuadro. En la siguiente imagen , f igura 

2, se identif ican e jemplos de datos textuales, icónicos  y actividades. 

En el recuadro rojo, se identif ican los datos que provienen del 

contenido textual, en este caso tanto para el desarrollo del contenido 

como para las act ividades y luego, en el recuadro azul se identif ica n 

los datos que provienen de las imágenes.  

 Una vez identif icadas las unidades de análisis y asignado un número 

correlat ivo, para poder identif icarla en el texto, se procedió a 

relacionar con  los códigos y categorías, presentadas en la matriz de 

análisis (Tabla 6).  
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Figura 2.  

Por ejemplo, en el siguiente fragmento , f igura 3, se seleccionaron 2 

unidades de análisis (U9 y U10) y la unidad de análisis U9 se 

relaciono con  2 códigos: Geocéntrico y Movimiento Activo del Sol.  

Por su parte, la unidad de análisis U10 posee los códigos 

Heliocéntrico y Movimiento Activo del Planeta.  
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Figura 3.  

La siguiente imagen, f igura 4, identif icada como Unidad de análisis 

11 (U11) del texto de 1° básico, en donde se muestra el movimiento 

del Sol por la bóveda celeste, se relacionó con los códigos: 

Geocéntrico y Movimiento Activo del Sol.  

 

Figura 4.  

Otro ejemplo, sobre cómo se realizó el análisis descript ivo, se 

propone a continuación con el texto identif icado como unidad de 

análisis 12 (U12),  f igura 5, en donde se presentan ideas que se 

pueden relacionar con los códigos  Geocéntrico y movimiento 

activo del Sol, según la propuesta presentada en la matriz de 

análisis (Tabla 6)  
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Figura 5.  

Finalmente, en las act ividades también fue posible identif icar 

unidades de análisis sobre el contenido. En la U13 , f igura 6, que 

presenta datos textuales, razón por la que se destaca en un 

recuadro rojo, mediante las preguntas b y c, se presentan  

características propias del código Geocéntrico y Movimiento Activo 

del Sol.  

 

Figura 6.  

Los códigos Geocéntrico y Heliocéntrico corresponden a la 

categoría Ubicación Estelar, mientras que los códigos Movimiento 

Activo del Planeta y Movimiento Activo del Sol pertenecen a la 

categoría Fenómenos Naturales en el Espacio.  

Una vez concluido el análisis del contenido y relacionadas todas 

las unidades con los códigos propuestos en la matriz de análisis, 
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podríamos destacar que la página 132 del l ibro de texto de 1° 

básico, presenta mayoritariamente ideas del modelo geocéntrico.  

 

 

3.6 Triangulación metodológica 

 

A través de este cruce de datos, para cada uno de los l ibros de 

texto de la muestra analizada, fue posible relacionar las ideas 

presentadas a través del contenido (texto, imágenes, actividades) 

con las características del Sistema Solar.  Este  proceso se 

denomina triangulación metodológica, ya que es una estrategia 

metodológica que permite dar credibi l idad o validez a la 

investigación. Su uso ayuda a un enriquecimiento y mejor 

comprensión del tema en cuestión. Además de otorgar mayor 

confiabil idad, mayor nivel de precisión y contrastar la consistencia 

interna del  estudio.  

La triangulación metodológica consist ió en analizar un tema desde 

dist intos puntos de vista para obtener una conclusión, en este caso 

la presencia de un modelo del Sistema Solar en part icular.  

La ventaja de la triangulación, indica Flick (2004) recae en ―que 

incrementa el alcance, la profundidad y la consistencia en las 

actuaciones metodológicas ‖.  
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4.- RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Según la propuesta de análisis antes descrita, a continuación se 

presentan los resultados. En primer lugar, se hace referencia a la 

conformación del corpus de datos, de tal manera de entender cómo 

se levantaron las unidades de análisis para cada uno de los l ibros y 

cómo se relacionaron con las categorías y códigos propuestos a 

partir del marco teórico. Luego, se presentan los resultados de 

cada libro analizado, haciendo énfasis en las ideas explícitas a 

través del contenido (textual, icónico y actividades) sobre las 

características del Sistema Solar ; para cada uno de los casos 

además, se relacionan estas ideas con las categorías propuestas y 

con los niveles de enseñanza de las astronomía según Ten y 

Monros (1984). Finalmente, se hace un análisis general de los 

libros para analizar cuáles son las ideas que predominan a través 

de los libros de texto que entregó el MINEDUC durante el año 

2013.  

 

4.1. –  Corpus de datos 

Esta primera etapa consist ió en la identif icación, organización y 

sistematización de los datos provenientes de cada uno de los libros 

analizados, con el propósito de identif icar las unidades de análisis, 

para constituir el corpus de datos, que según Bardín  (2002, citado 

en López 2002), corresponde “al conjunto de datos tenidos en 

cuenta para ser sometidos a los procedimiento analít icos”. Durante 

este proceso se consideró un proceso de exhaustividad  en relación 

a considerar todos los elementos, es decir no se omitió ningún 
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elemento conceptual presente en los libros y relacionado con el 

objetivo de la investigación. Otro criterio fue la representatividad y 

pertinencia de los datos, dado que según el MINEDUC (2009; 2013) 

es en estos niveles donde se abordan ideas acerca del sistema 

solar y a través del estudio de las unidades específ icas de los 

textos se identif icaron todas las ideas al respecto.  

La total idad de unidades de análisis identif icadas en lo s libros de 

texto de 1°, 3°, 7° básico y 2do medio, se relacionaron con los 

códigos y categorías propuestas en la matriz de análisis y son 

presentados en el Anexo 1. A continuación, se propone un ejemplo 

sobre cómo se constituyó el corpus (Tabla 7).  
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Pág Ubicación Indicador Subcategoría  Categoría  
Tipo de 

evidencia 
Evidencia Argumentos 

126 

Act iv idad 1.  
"Escr ibe 
cómo se 
l lama cada 
uno de estos 
cuerpos 
celestes."  

Esfera 
Forma del  

p laneta 
Forma y 
Tamaño 

Imagen 

Imagen 
comparat iva 

entre 
Planeta,  Sol  

y Luna 

El contorno es 
c ircular  

126 

Act iv idad 1.  
"Escr ibe 
cómo se 
l lama cada 
uno de estos 
cuerpos 
celestes."  

Igual  
tamaño 

Tamaño del  
p laneta 

Forma y 
Tamaño 

Imagen 

Imagen 
comparat iva 

entre 
Planeta,  Sol  

y Luna 

Los tres  
cuerpos se 

presentan del  
mismo tamaño 

y forma.  

128 
Lecc ión 1.  
Act iv idad 
introductor ia  

Esfera 
Forma del  

p laneta 
Forma y 
Tamaño 

Imagen 
Imagen 

expl icat iva.  
Día y Noche.  

La imagen 
muestra al  

p laneta 
c ircular ,  pero 
resal ta luz y 
sombra:  es 
una esfera  

 

Tabla 7. Ejemplo de const i tuc ión del corpus L ibro de Texto 1° bás ico.  
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A continuación se presentan los resultados y análisis de cada uno 

de los libros de la muestra.  

 

4.2.- Libro de Texto de Primero Básico: Modelo Grecolatino. 

 

En el l ibro de texto de 1° básico las ideas sobre el Sistema Solar, 

están mayoritariamente relacionadas con el Modelo Grecolatino. Es 

decir, que se describe al planeta Tierra como el centro del universo 

(Ubicación estelar: Geocéntrico) con el resto de los cuerpos 

celestes con Movimiento activo en torno a él, entre el los el Sol.  

Además se af irma que la Forma del Planeta se asemeja a una 

Esfera. Es este el modelo propuesto por el l ibro de texto de primero 

básico dado que las categorías indican:  

- Ubicación Estelar: corresponde a la posición y relevancia que 

tiene un cuerpo celeste en el Universo, pudiendo ser 

Geocéntrico, Heliocéntrico o Acentral.  

El Libro de Texto de Primero Básico presenta al planeta Tierra  

como centro del Sistema Solar y como lo indica López  (1995): “En 

este sentido, nuestro interés gira en torno a las relaciones 

espaciales del sistema Tierra -Sol-Luna, así como 

fundamentalmente, de este sistema en relación con el resto del 

Universo ”, así el  centro del Sistema Solar será para las/ los 

estudiantes de primer año básico el centro del Universo.  

El código Geocéntrico está presente tanto en las actividades, 

imágenes y textos explicativos de la unidad 4 del Libro de Texto.  

Evidencia de lo anterior es la imagen esquemática de la página 

132, U11. 
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Figura 7.  

Observamos que las imágenes, f igura 7, muestran al Sol en 

diferentes posiciones del cielo durante el transcurso del día. Esto 

induce a pensar que es el Sol quien se traslada en torno a la 

Tierra.  

- Forma del Planeta: corresponde a la representación plana o 

tridimensional del planeta. La forma del planeta puede ser 

Plano, Esférico, Geoide.  

En este l ibro de texto se representa al p laneta Tierra mediante 

esferas, tal como lo indican las unidades de análisis U1, U3, U7 

(en la f igura 8) y U18.  

 

Figura 8. 
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Las instrucciones son explícitas al requerir un globo terráqueo que 

posee la forma de una esfera.  

- Fenómenos Naturales en el Espacio: Esta categoría 

corresponde al origen de la actividad de los cuerpos celestes, 

así como la descripción de la presencia o ausencia de 

movimientos de estos.  

La unidad de análisis U19, f igura 9, nos indica que el Sol se 

encuentra en diferentes posiciones del cielo ya que este se mueve, 

según lo explicitado en el apartado Ubicación Estelar , definiendo el 

concepto en función de este movimiento . 

 

Figura 9.  

El Nivel de Enseñanza de la Astronomía: Según la clasif icación de 

Ten y Monros (1984), el l ibro de texto de primer año básico posee 

un enfoque de carácter Descriptivo , el de menor complejidad, 

dadas las act ividades de observación y descripción de los 

fenómenos del ciclo diario y anual.  

 

Análisis General del Libro de Texto de Primero Básico  

 

El l ibro de texto de primero básico muestra un  modelo Grecolatino, 

aunque no considere todas las categorías características del 
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mismo. Se destaca el Geocentrismo, la Esfericidad del planeta 

Tierra y el Movimiento activo del Sol .  

El nivel de enseñanza de la Astronomía que está plasmado en el 

l ibro de texto es el de menor complejidad , Descriptivo, solo 

observaciones directas de los fenómenos ―ciclo diario‖ y ―ciclo 

anual‖ sin estudio de las causas de el los . 

Este libro de texto en grandes rasgos considera lo que plantea 

Domínguez (2009) respecto a la excesiva focalización de los 

conceptos celestes en torno a la Tierra , y como lo indica Schoon 

(1995) la mayor complejidad que existe en la enseñanza de la 

astronomía recae en los modelos pre-construidos que los 

estudiantes traen al aula de clases.  

Siguiendo e l Marco Curricular (MINEDUC, 2009) y las Bases 

Curriculares (MINEDUC, 2013), podemos af irmar que el l ibro de 

texto de primer año básico cumple el Objet ivo de Aprendizaje 11 

―Describir y registrar el ciclo diario y las diferencias entre el día y 

la noche, a partir de la observación del Sol, la Luna, las estrel las y 

la luminosidad del cielo, entre otras, y sus efectos en los seres 

vivos y el ambiente‖ con las salvedades antes mencionadas (los 

errores conceptuales).  En lo concerniente al Objetivo de 

Aprendizaje 12 ―Describir y comunicar los cambios del ciclo de las 

estaciones y sus efectos en los seres vivos y el ambiente‖  el l ibro 

de texto describe las variaciones en el entorno terrestre debido a 

los cambios de estación. El l ibro de texto aborda este Objetivo de 

Aprendizaje enfocándose en la comunicación de estos por parte de 

los estudiantes.  
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 De esta forma el l ibro de texto de primer año básico está limitado 

por el currículum nacional, las act ividades que propone están 

enfocadas a colaborar con la labor docente y a mejorar la 

comprensión de los conceptos por parte de los estudiantes, 

sustentando la definición de Danisova (2001:67) respecto al l ibro 

de texto.  

Especial mención merece la unidad de análisis U10 que posee un 

error conceptual.  Esta unidad dice ―Durante el día vemos el Sol en 

dist intos lugares del cielo. Esto se debe a que el planeta Tierra se 

mueve alrededor de esta gran estrel la l lamada Sol ‖. La explicación 

dada es referida a las estaciones del año, no al ciclo diario.  

La unidad de análisis U13 presenta un error en la pregunta ―c): 

Al_______ el Sol está justo sobre nosotros ‖, puesto que el Sol se 

encuentra justo sobre nosotros solo en el mediodía de las zonas 

comprendidas entre los trópicos.  

 

4.2.-Libro de texto de Tercero Básico: Modelo Mixto  

 

El l ibro de texto de tercero básico presenta un Modelo Mixto 

―Heliocéntrico-Grecolatino‖ , en este modelo puede existir mayor 

relevancia de alguna de las características sobre otras, por lo que 

el Modelo Mixto lo describiremos como unión de los antes descritos 

en orden decreciente de relevancia.   

Dadas las características Heliocéntricas de la categoría Ubicación 

Estelar y Grecolatinas en las categorías Fenómenos naturales en el 

espacio y Otros cuerpos celestes.  
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- Ubicación Estelar: El l ibro de tercer año básico indica que el 

Sol es el centro del Universo, aunque solo mencione al 

Sistema Solar. Las relaciones en el Sistema Solar se pueden 

extender a las representaciones de las/ los estudiantes 

respecto al Universo, tal como indica López (1995).  

Evidencias de lo anterior son las U8 (f igura 10) , U9 y U 12. 

 

Figura 10.  

Las unidades de análisis U8 y U9 indican claramente que el Sol 

t iene la posición central del Sistema Solar.  
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Figura 11.  

La unidad de análisis U12, (f igura 11) también es explícita en 

indicar el posicionamiento Heliocéntrico que toma el autor del l ibro 

de texto.  

Por el lado del Geocentrismo tenemos la  unidad de análisis U38, 

f igura 12. 

 

Figura 12.  

La Figura 12,  unidad de análisis U38, describe el movimiento del 

Sol a través del cielo durante el día, sin indicar movimiento alguno 

del planeta Tierra. 

- Fenómenos naturales en el espacio : Esta categoría hace 

alusión a la descripción de los fenómenos que ocurren en el 

entorno al planeta Tierra y al origen de los mismos.  

Dentro de la categoría descrita, los códigos que destacan son 

Movimiento act ivo del planeta, Movimiento activo Lunar y Eclipse.  
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La Figura 13, unidad de análisis U33, es explícita en indicar que el 

planeta Tierra tiene movimientos en el espacio,  que provocan los 

fenómenos Día-Noche y Estaciones del año en las unidades U43 

(f igura 14) y U47. 

 

Figura 13.  

 

Figura 14.  

El código Movimiento activo Lunar queda evidenciado en las 

actividades, textos explicativos e imágenes, ejemplif icamos con las 

unidades de análisis U50 (f igura 15) y U59 (f igura 16). 

 

Figura 15. 
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Figura 16.  

Ambos ejemplos indican que el satéli te natural de la Tierra posee 

un movimiento act ivo de traslación en torno al planeta, el que 

provoca las diferentes formas que muestra la Luna durante un mes.  

El código Eclipse está incluido en la categoría Fenómenos 

naturales en el espacio. En este l ibro de texto tiene el carácter 

descriptivo y explicativo de cómo se provocan los ecl ipses solares 

y lunares. Ejemplo de esto es la Figura 17, unidad de análisis U54. 

 

Figura 17.  

La unidad U54 posee los elementos descriptivos y explicativos 

necesarios para comprender el fenómeno ―eclipse solar‖.  Cabe 

destacar que el código Eclipse es una consecuencia de Movimiento 

activo del planeta y Movimiento act ivo Lunar.  

- Otros cuerpos celestes: Esta categoría contiene la 

descripción de las trayectorias de los cuerpos celestes y la 

relación con leyes naturales.  
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El modelo Mixto se evidencia en este punto en particular, puesto 

que los códigos Órbita elíptica y Órbita circula r están presentes en 

las explicaciones, imágenes y actividades.  

La Figura 18, unidad de análisis U41, explicita que el planeta 

Tierra sigue una órbita circular en torno al Sol , modelando con esto 

la interacción Tierra-Sol.  

 

Figura 18.  

 

Figura 19.  

La unidad de análisis U44 (f igura 19) reafirma lo dicho en la unidad 

U41.  
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Por otra parte, las unidades de análisis U17 (f igura 20), U28 (f igura 

21), U45 y U72 ref ieren que las órbitas de los planetas en torno al 

Sol, o la Luna en torno a la Tierra , t ienen forma elíptica. Todas las 

unidades antes mencionadas son relativas a imágenes.  

  

 

 

 

 

Figuras 20 y 21.  

El Nivel de Enseñanza de la Astronomía: Si aplicamos la 

clasif icación de Ten y Monros (1984) al l ibro de texto de ciencias 

naturales de tercero básico encontramos que este corresponde al 

nivel Ilustrativo  ya que se util izan modelos que representan las 

observaciones realizadas por otros investigadores anteriormente.  

Las actividades fomentan que los estudiantes generen y 

contrasten hipótesis respecto de los fenómenos celestes.  

 

Figura 22.  
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La actividad precedente se encuentra en la página 86 del l ibro 

de texto. Esta promueve el desarrollo de hipótesis mediante 

preguntas guía.  

 

Análisis General del  libro de Tercero Básico 

 

El l ibro de texto de tercero básico muestra un modelo Mixto 

Heliocéntrico-Grecolatino. Destacan en él la órbita circular y 

elíptica, el Heliocentrismo y el Geocentrismo, así como el 

Movimiento act ivo del planeta.  

El nivel de enseñanza de la Astronomía en el que el l ibro de texto 

se inscribe es el Ilustrativo , de complej idad media, con énfasis en 

el desarrollo de hipótesis y su contraste experimental.  

Si observamos las Bases Curriculares (MINEDUC, 2013) notamos 

que el l ibro de texto no responde a las exigencias del Objetivo de 

Aprendizaje 11 ―Describir las característ icas de algunos de los 

componentes del Sistema Solar (Sol, planetas, lunas, cometas y 

asteroides) en relación con su tamaño, localización, apariencia y 

distancia relativa a la Tierra, entre otros ‖ puesto que solo menciona 

al Sol, el planeta Tierra y la Luna, aunque en las imágenes se 

explicite la presencia de otros cuerpos en el Sistema Solar . 

El Objetivo de Aprendizaje 12 ―Explicar, por medio de modelos,  los 

movimientos de rotación y traslación, considerando sus efectos en 

la Tierra‖ está presente en el l ibro de texto al mostrar los efectos 

de los movimientos terrestres en los ciclos diarios y anuales.  
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Por su parte, el Objetivo de Aprendizaje 13 ―Diseñar y construir 

modelos tecnológicos para explicar eventos del Sistema Solar, 

como la sucesión de las fases de la Luna y los eclipses de Luna y 

de Sol, entre otros ‖ queda patente en las actividades propuestas 

para los estudiantes.  

Bajo la mirada de Stray (1991:1) el l ibro de texto de tercer año 

básico está bien diseñado para la enseñanza dada la secuencia de 

su estructura. Sin embargo merecen atención algunas af irmaciones 

que se presentan que puede promover errores conceptuales.  

Así, la unidad de análisis U38 señala que “Al iniciarse el día, el Sol 

se levanta por el Este: es el amanecer . Al mediodía, el Sol está 

alto en el cielo. Y al f inal izar el día, el Sol se ocult a por el Oeste: 

es el atardecer”,  esto no ocurre en todo el planeta, basta con 

acercarse al Círculo Polar Árt ico y esto no sucede.  

 

4.3.-Libro de Texto de Séptimo año básico: Modelo 

Heliocéntrico 

 

A través del análisis del l ibro de 7° básico, se identif icaron ideas 

relacionadas con el Modelo Heliocéntrico, que corresponde al 

modelo formado por caracter ísticas tales como la posición central 

del Sol en el Sistema Solar, órbitas circulares de los planetas en 

torno al astro, todo regido bajo leyes universales.  

- Ubicación estelar: El l ibro de texto de séptimo básico 

presenta los códigos Geocéntrico y Heliocéntrico por igual.  

Ambos códigos se encuentran en explicaciones de los 

modelos de Sistema Solar. Las unidades de análisis de mayor 
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interés en el estudio son las que tienen relación con 

explicaciones fuera de la descripción de modelos.   

El código Heliocéntrico es explícito en el l ibro de texto.  Sin 

embargo, se encontró que la unidad de análisis U6 (f igura 23) 

muestra un sistema Geocéntrico al uti l izar la frase destacada.  

 

Figura 23.  

El carácter Heliocéntrico lo aportan otras unidades de análisis U16, 

U19 (f igura 24) y U21.  

 

Figura 24.  

La unidad U19 es explícita para indicar que el Sol es el centro del 

Sistema Solar y el resto de los cuerpos celestes giran en torno a 

él.  

 

- Fenómenos naturales en el espacio: Esta categoría describe y 

explica los fenómenos que afectan a los cuerpos celestes y a 

las estructuras cósmicas.  Se incluyen en esta categoría los 

códigos Movimiento activo Lunar, Movimiento activo del Sol, 

Movimiento act ivo del Planeta.   
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La unidad de análisis U20 (f igura 25) indica que el Sol 

presenta movimientos de rotación y traslación, por lo tanto 

queda inscrito en el código Movimiento activo del Sol.  

 

Figura 25.  

La unidad de análisis U22 (f igura 26) comenta que la Luna 

posee movimiento, por lo que queda incluida en el código 

Movimiento act ivo Lunar.  

 

Figura 26.  

El Nivel de Enseñanza de la Astronomía  del l ibro de texto de 

séptimo año básico se clasif ica en el nivel Ilustrativo , puesto que 

instruye respecto de los modelos e ideas acerca del Sistema Solar 

y el Universo a lo largo de la historia. Además, este libro de texto 

se enfoca en la comprensión de las ideas históricas y el desarrollo 

de las mismas en base a la observación directa del cielo.  
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Análisis General del Libro de Texto de Séptimo Básico 

 

Destaca en el l ibro de texto la presentación de los modelos e ideas 

acerca del Sistema Solar en base al desarrol lo histórico de las 

mismas, proveyendo además de esquemas imágenes que explican 

cada idea acerca del Sistema Solar.   

En el Modelo Heliocéntrico es la ubicación del Sol en e l centro del  

Sistema Solar y las comparaciones de distancia y movimientos del 

resto de los cuerpos celestes en torno al Sol lo característ ico y 

relevante. Dada esta definición podemos decir que el l ibro de texto 

de séptimo básico presenta el Modelo Heliocéntrico.  

Contrastando con el Marco Curricular (MINEDUC, 2009) notamos 

que el Aprendizaje Esperado 12 ―Reconocer la inmensidad del 

Universo a través del análisis de los tamaños comparativos de las 

estructuras cósmicas y de las distancias que las separan‖  está 

enfocado  a las macro-estructuras celestes, más allá del Sistema 

Solar. En el l ibro de texto podemos apreciar la presencia de 

referencias a la inmensidad  del Universo y los fenómenos que le 

afectan a modo de introducción a Cosmología.  

El resto de act ividades, explicaciones e imágenes explicat ivas se 

ref ieren a la posición central del Sol en el Sistema Solar, así como 

las comparaciones de las distancias entre los diferentes cuerpos 

celestes del Sistema Solar.  

Lo anterior, según Ten y Monros (1984), corresponde al nivel 

I lustrativo de enseñanza de la astronomía ya que se explican los 
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diferentes modelos del Sistema Solar a lo largo de la historia y a su 

vez se modelan los componentes del mismo siguiendo esquemas.  

Este libro de texto promueve la construcción de hipótes is y su 

contraste por medio de esquemas e investigación bibl iográf ica 

como de observaciones directas.  

 

4.4.- Libro de Texto de Segundo Medio: Modelo Mixto 

 

En el l ibro de texto de 2do medio, se identif icaron ideas 

relacionadas con el Modelo Mixto Heliocéntrico-Geocéntrico se 

caracteriza por la relevancia de la posición del Sol en el Universo, 

órbitas circulares de los planetas así como las causas de todos los 

fenómenos naturales en el espacio son leyes universales que los 

rigen. 

La característica Geocéntrica del Modelo Mixto es la posición 

central del planeta Tierra en el sistema Tierra-Luna. 

- Otros cuerpos celestes:   En esta categoría se encuentran los 

códigos relativos a la relación entre la Tierra y el entorno 

celeste. Calif ican aquí la forma de la órbita planetaria, 

Elíptica o Circular.  

La f igura 27, unidad de análisis U11, indica la forma de la órbita de 

un planeta en torno al Sol,  explicitando que esta es elíptica.  

 

Figura 27.  
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La Figura 28, unidad de análisis U50, es evidencia de la presencia 

del código Órbita Circular, concepto que permanece en el l ibro de 

texto. 

 

Figura 28.  

En la Figura 28, U50, las órbitas que se aprecian son circulares 

con el Sol en el centro de el las.  

- Fenómenos naturales en el espacio: Esta categoría presenta 

los códigos Movimiento activo del Planeta, Movimiento activo 

Lunar, Leyes universales.  

La Figura 29, unidad de análisis U15, se ref iere al Movimiento 

activo del Planeta y los fenómenos que tiene asociado.  

 

Figura 29.  
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El ciclo anual es descrito en términos de los movimientos del  

planeta Tierra en torno al Sol y a la inclinación respecto de la 

eclípt ica del eje de rotación.  

 

Figura 30.  

La unidad de análisis U44 (f igura 30) es una muestra del código 

Movimiento act ivo del Planeta en actividades evaluativas dentro del 

l ibro. 

La Figura 31,  unidad de análisis U35, por su parte, explicita que la 

variación de la forma visible de la Luna durante el mes  es debido al 

Movimiento act ivo Lunar.  

 

Figura 31.  

La unidad de análisis U38 contiene el código Movimiento activo 

Lunar relacionando el movimiento del planeta con el de la Luna.  
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Figura 32.  

Las causas del movimiento de los cuerpos celestes se agruparon 

bajo el código Leyes universales, del cual se muestran algunos 

ejemplos. 

La unidad de análisis U22 (f igura 33) indica que existen leyes 

universales que rigen el comportamiento de ciertos fenómenos . 

 

Figura 33.  

- Ubicación estelar: En esta categoría se ubican aquellos 

códigos que se relacionan con el cuerpo celeste que se ubica 

en el centro del Universo.  

La Figura 34, unidad de análisis U10, es explícita en indicar que el 

Sol se encuentra en el centro del Sistema Solar.  

 

Figura 34.  
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La unidad de análisis U51 (f igura 35) muestra de forma gráf ica que 

la posición central del Sistema Solar la t iene el Sol.   

 

Figura 35.  

El Nivel de Enseñanza: Bajo la clasif icación de Ten y Monros 

(1984), el l ibro de texto de segundo medio presenta un nivel de 

enseñanza de la astronomía  Ilustrativo ,  donde se presentan los 

constructos teóricos de diferentes científ icos y las evidencias que 

los han avalado.  
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Análisis General del Libro de Texto de Segundo Año Medio  

 

El l ibro de texto de segundo año medio presenta un Modelo Mixto, 

Heliocéntrico-Geocéntrico. Heliocéntrico en cuanto los fenómenos 

naturales en el espacio son debido a leyes naturales  universales, la 

posición central del Sol en el Sistema, y la presencia de órbitas 

circulares para los cuerpos trasladándose en torno al Sol.  

Si bien es cierto que el código Órbita elíptica es dominante en el 

texto, no basta para incluir en esta mixtura el Modelo Moderno.  

El geocentrismo está dado por el Sistema Tierra-Luna y la 

importancia que se extiende el en texto.  

El nivel de enseñanza de la astronomía corresponde al ilustrativo ,  

tendiendo al Contraste Matemático  si se sistematiza un proceso de 

desarrol lo de hipótesis, observación dir igida y metódica, obtención 

de datos y el contraste con las teorías propuestas o validadas . 

El Marco Curricular  (MINEDUC, 2009), establece que los 

estudiantes deben lograr los siguientes aprendizajes: 7 ―Reconocer 

la importancia de las leyes físicas formuladas por Newton y Kepler 

para realizar predicciones en el ámbito astronómico ‖  que es la 

evidencia de mayor peso en la calif icación de nivel I lustrat ivo del 

enfoque de este libro de texto . 

El Aprendizaje Esperado 8 ―Reconocer diversas evidencias acerca 

del origen y evolución del Sistema Solar‖ también se encuadra en 

el nivel I lustrativo de enseñanza de la astronomía . 
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Ambos Aprendizajes Esperados se ven cumplidos en el l ibro de 

texto de segundo año medio.  
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4.5. Resultados y Análisis Generales  

 

Una vez presentados los resultados y análisis de cada uno de los 

libros de texto, pertenecientes a la muestra, se realizaron dos 

tablas comparativas 7 y 8, para identif icar sí las ideas acerca del 

Sistema Solar están presentes o no en todos los niveles de la 

misma manera. En la Tabla 7, se consideraron sólo los datos 

provenientes de las imágenes y en la Tabla 8, los datos que 

provenían del texto, ya que no necesariamente esta información es 

complementaria.  

Nivel CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 

Forma 
del 

Planeta 

El resto de los 
cuerpos 
celestes: 

Tiempo de 
existencia del 

planeta 

Fenómenos 
naturales en el 

espacio 

Ubicación estelar 

1° 
básico 

Esfera NA NA Estático 
 

NA 

3° 
básico 

Esfera Órbitas 
elípticas 

NA Dinámico, regido 
por leyes 

universales 
 

Heliocéntrico 
Geocéntrico 

7° 
básico 

NA NA NA NA Heliocéntrico 
Geocéntrico 

 

2° 
medio 

NA Órbitas 
elípticas 

~5*10^9 años Movimiento Activo 
Regido por leyes 

universales 
 

Heliocéntrico 

Tabla 8. Presencia de los indicadores par t icu lares de cada idea de universo en 

los d iferentes l ibros de tex to. Imágenes expl icat ivas.  

 

Como se aprecia en la Tabla 7. Los textos escolares a través de 

las imágenes explicativas hacen alusión a algunas características 

del Sistema Solar durante determinados cursos. Así, se aprecia 

que sólo durante 1° y 3° básico se ilustra la forma del Planeta , 
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como una esfera. Con respecto al resto de los cuerpos celestes 

sólo representan en 3° y 2do medio que poseen orbitas elípticas. El 

Tiempo de existencia del Planeta solo es señalado durante 2do 

medio. Acerca de los fenómenos naturales en el espacio, se 

presentan varias ideas, a excepción de 7° básico. Finalmente, las 

imágenes dan cuenta de una ubicación estelar tanto Heliocéntrica 

como Geocéntrica.  

 

En cuanto al contenido textual, se puede af irmar que varias de las 

ideas planteadas a través de las imágenes son sustentadas 

mediante el contenido textual. Por ejemplo, se siguen haciendo 

alusiones a la forma esférica del planeta, se señalan orbitas 

elípticas acerca del resto de los cuerpos celestes, de un 

movimiento activo sobre los fenómenos naturales en el e spacio y 

de una ubicación estelar Helio y Geocéntrica. Además, se 

mencionan otras ideas, en 3° básico se dice también que el planeta  

es una esfera redonda y plana además que hay órbitas circulares, 

lo que se señala también en 2do medio. En 7° básico, se m enciona 

además que hay un movimiento activo de expansión para los 

fenómenos naturales en el espacio  y f inalmente, que hay una 

ubicación acentral, elementos relevantes para comprender el 

Sistema Solar, pero que no se desarrollan en los otros niveles.  
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Nivel CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 

Forma 
del 

Planeta 

El resto 
de los 

cuerpos 
celestes: 

Tiempo 
de 

existencia 
del 

planeta 

Fenómenos naturales en el 
espacio 

Ubicación estelar 

1° 
básico 

Esfera NA NA Movimiento Activo 
 

Geocéntrico 

3° 
básico 

Esfera 
Redonda 

Plana 

Órbitas 
circulares 

NA Movimiento Activo Heliocéntrico 

7° 
básico 

NA Órbitas 
Elípticas 

NA Movimiento Activo 
Expansión 

Heliocéntrico 
Geocéntrico 

Acentral 
 

2°  

medio 

Esfera  Órbitas 

e lípt icas 

Órbita 

c ircular  

NA Movimiento Act ivo  Hel iocéntr ico  

Tabla 9. Presencia de los indicadores par t icu lares de cada idea de universo en 

los d iferentes l ibros de tex to. Texto expl icat ivo.  

 

A partir de los resultados descritos anteriormente, se aprecia que 

los libros de texto en general, t iene una disposición a enseñar las 

ciencias del espacio en un nivel I lustrativo según la clasif icación de 

Ten y Monros (1984). Este nivel de enseñanza de la astronomía 

permite a las/ los estudiantes conocer las características del 

entorno celeste, así como comprender las Leyes que lo r igen y las 

diversas ideas que han propuesto las civi l izaciones a lo largo de la 

historia.  
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Según Ten y Monros (1984), este nivel de enseñanza de la 

astronomía necesita conocer las teorías y los métodos de los 

investigadores pasados, para así poder ingresar al n ivel de 

Contraste Matemático. El nivel de Contraste Matemático no tiene 

cabida en los libros de texto estudiados, puesto que este nivel 

necesita de observaciones directas y dir igidas. También es 

necesario que las/ los estudiantes posean manejo de elaboración de 

hipótesis y desarrollo de métodos de contraste.  
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5.- Conclusiones 

 

Una vez concluida la investigación y en vista de los resultados 

encontrados es posible concluir sobre Cuáles son las ideas 

acerca del sistema solar que predominan en los libros de texto  

que:  

 

Las ideas presentadas sobre Sistema Solar en los libros de texto 

de ciencias naturales 1°, 3°, 7° y f ísica 2do medio entregados por 

el MINEDUC (2013), corresponden a ideas mixtas, entre el modelo 

Heliocéntrico y Geocéntrico. Esta mezcla de ideas acerca del 

sistema solar, en forma de modelo mixto Heliocéntrico -Geocéntrico 

se explica según Schoon (1995), por la dif icultad de enseñar y 

aprender astronomía debido a los modelos pre -construidos y las 

ideas preconcebidas que tanto las/ los estudiantes, autores de 

libros de texto y profesores puedan poseer. 

 

Las ideas acerca del modelo mixto, presentan características 

Heliocéntricas en mayor presencia , pero con vasta cantidad de 

referencias Geocéntricas, lo que permite confirmar el supuesto de 

la investigación al considerar el Geocentrismo como modelo 

representativo del Sistema Solar. Según señala Domínguez (2009) 

en otros estudios internacionales, se cree que está decisión se 

debe a la necesidad de hacer coherentes las observaciones y las 

explicaciones que las/ los estudiantes generan cotidianamente, lo 

que está conllevando a asumir varios errores conceptuales, como 

algunos de los identif icados en los libros de educación b ásica, los 
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cuales se pueden ir consolidando como ideas previas –  bases para 

los nuevos conocimientos- acerca del Sistema Solar.  

 

Sí bien aparecen ideas que están relacionadas con el modelo 

heliocéntrico, están orientadas a que las/los estudiantes 

comprendan las leyes físicas que dominan  los movimientos de los 

cuerpos celestes del Sistema Solar, colaborando luego a la 

comprensión de los fenómenos naturales del espacio, más allá de 

comprender las característ icas propias de l Sistema Solar.  Esta 

conclusión puede ser sustentada por lo que ind icó Copérnico en 

sus escritos, acerca que la posición del Sol en el centro del 

Sistema Solar permite simplif icar el modelo de movimiento de los 

cuerpos celestes.  

 

Además podemos concluir que las ideas presentadas a través de 

los libros de texto sobre el Sistema Solar sólo exponen ideas de 

hombres occidentales, sin hacer mención alguna a los aportes de 

mujeres astrónomas como Caterina Scarpell ini (1808 - 1873), 

experta en Sistema Solar y en las constelaciones; Charlotte Moore 

Sitterly (1898-1990) estudio el espectro solar ; Caroline Lucrecia 

Herschel (1750-1848), quien junto a su hermano descubrió el 

planeta Urano, 8 cometas y 3 nebulosas; Antonia Caetana Maury 

(1866-1952) desarrolló un sistema de clasif icación de estrel las que 

dist inguía estrel las gigantes de enanas para un mismo tipo 

espectral; Annie Jump Cannon (1863-1941), quien clasif icó más de 

225000 estrellas y estableció un sistema de clasif icación que aún 

se uti l iza hoy día.  
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Podemos concluir también que las ideas acerca del Sistema Solar 

que desarrol lan los l ibros de texto son todas provenientes de 

Occidente, dejando de lado las ideas  Orientales. No son 

mencionadas siquiera de forma histórica, esto puede inducir a 

las/ los estudiantes a pensar que el desarrol lo de la ciencia 

moderna y los conocimientos que conlleva han surgido solo en 

occidente, lo que claramente además de ser un error, supone una 

visión tradicional de la act ividad científ ica . Tampoco se hace 

alusión al uso de instrumentos como el astrolabio, los zijes o las 

tablas de apoyo astronómico, que pueden permitir comprender 

otras ideas acerca del cosmos (North, 1994).  

 

Varias de las ideas acerca del Sistema Solar, presentadas en los 

libros de texto, se pueden relacionar con el nivel de enseñanza de 

la astronomía según la clasificación de Ten y Monros (1984), 

que se evidencia en los libros de texto analizados , concluyendo 

que: 

  

El nivel de enseñanza de la astronomía es principalmente 

descriptivo e ilustrativo. A través de los textos escolares no se 

promueve el nivel de enseñanza de Contraste Matemático, puesto 

que falta sistematización de las observaciones, creación de 

hipótesis y el contraste de las actividades evaluativas con el 

diagnóstico.  
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El l ibro de primer año básico que establece un Sistema Solar 

Geocéntrico (idea central del Modelo Grecolat ino), basado en las 

observaciones del ciclo diario y anual . Según la propuesta de Ten y 

Monros (1984), este libro de texto está en nivel Descriptivo, lo cual 

es una buena aproximación al estudio de la astronomía ya que los 

estudiantes inician sus investigaciones describiendo los fenómenos 

cotidianos sin intentar explicarlos.    

 

Los libros de textos correspondientes a los años 3 ° y 7 °  básico y 

2do medio pertenecen al nivel I lustrativo  ya que se detallan las 

trayectorias de los cuerpos celestes y la expansión del universo. 

Este nivel es de mayor complej idad que el nivel Descript ivo, puesto 

que es necesario además de describir los fenómenos, explicarlos 

mediante modelos desarrollados por diversas civi l izaciones a lo 

largo de la historia.   

 

A pesar de la cantidad de ejercicios de aplicación de leyes 

presentes en el l ibro de texto de 2° medio este no calif ica en el 

nivel de Contraste Matemático al carecer de observaciones 

dir igidas y sistematizadas que permitan formular hipótesis y su 

posterior tratamiento matemático.  

 

Finalmente, se evidencia que existe la necesidad de revisar en 

general el contenido de los l ibros de texto, considerando su amplia 

cobertura a nivel nacional y teniendo en cuenta que son los 

establecimientos municipales y particulares subvencionados a 
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donde llegan, los que tienen desempeños por debajo del promedio 

nacional. El contenido discipl inar presente en los libros de texto  

requiere de mayor importancia, las astronomía según Schoon 

(1995) es una disciplina dif íci l de enseñanza y aprender y por el lo, 

se debería re-considerar dentro de los criterios de licitación (Tabla 

4). El ítem E ―Desarrollo de ideas y conceptos disciplinares‖ t ienen 

en cuenta sólo un aspecto sobre la ―Rigurosidad de la información 

y los recursos‖  y se puede deber a esto, que existan  varios errores 

conceptuales sobre las ideas del sistema solar , lo que puede de 

alguna manera, explicar porque el estudiantado presenta ideas que 

no corresponden a las teorías científ icas.  Es por esto que se 

sugiere que los l ibros de texto sean supervisado s tanto en la 

redacción como en la edición, por expertos en los diversos temas, 

tanto discipl inares como pedagógicos y didácticos.  

 

5.1 Perspectivas y Proyecciones  

 

A partir de los datos recolectados mediante la matriz de análisis 

(Anexo 1), es posible realizar otro t ipo de análisis para profundizar 

la búsqueda de errores conceptuales, el desarrollo de nuevas 

formas de ilustrar los conceptos relativos al Sistema Solar  sin 

generar conflictos entre el  esquema y el texto explicativo; o el 

diseño de nuevas formas de abordar el contenido sobre sistema 

solar en la educación básica y media.  
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