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1 INTRODUCCIÓN 

La Enseñanza de Ciencias se ha destacado en las últimas décadas por abordar Principios científicos 

generales y, también, aplicaciones tecnológicas importantes en la formación del alumnado para los desafíos 

del mercado de trabajo. Los conceptos y teorías científicas sin vinculación con contextos de la realidad no 

tienen valores en sí mismos, pero se presentan como importantes instrumentos que nos auxilian a 

comprender el mundo en el que vivimos de modo a orientar nuestras acciones, en nivel individual y social.  

Es en la época escolar que los alumnos deciden si la materia de Ciencias les agrada o no, ya que 

la misma posibilita la comprensión de los acontecimientos cotidianos, o sea, permite entender los procesos 

que rigen nuestra vida en la Tierra. A pesar de la presencia diaria existe un histórico de dificultad en el 

aprendizaje de los contenidos de Ciencias por parte de los alumnos de la enseñanza fundamental.  

 Diversas iniciativas han sido realizadas en el intento de superar esas dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Una de ellas es la utilización de metodologías  de enseñanza alternativas, que son 

complementarias a la enseñanza de la teoría.  Esas metodologías  de enseñanza despiertan el interés por la 

Ciencia en los alumnos, porque vuelven la disciplina más dinámica, interactiva y comprensible, teniendo 

en vista la amplia gama de contenidos y términos científicos que deben ser abordados por el profesor 

durante toda la enseñanza básica1.  

 
1 N.T.: La enseñanza básica en Brasil comprende tres niveles: la educación infantil, la enseñanza fundamental y la enseñanza 

media.  
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La práctica vuelve la teoría más comprensible, permitiendo al alumno, de forma demostrativa 

contextualizar el contenido, además de proporcionar a los mismos, mayor clareza para que puedan 

realmente interpretar, o sea, hacer parte del proceso de aprendizaje y no apenas memorizar como forma de 

reproducir el contenido en una prueba, lo que no genera un aprendizaje significativo, o sea, el conocimiento 

no perdura.  Metodologías  activas de enseñanza y aprendizaje han construido un reciente incremento en el 

aprendizaje de los alumnos, ya que despiertan nuevas competencias y habilidades conforme preconiza el 

documento de la Base Nacional Común Curricular, recientemente instituido como guía para la enseñanza 

básica. A pesar de eso, es de conocimiento general que la enseñanza de Ciencias aún se aborda de diferentes 

formas por Brasil y más específicamente, en el estado de Sergipe. Cuando comparamos la enseñanza en 

diferentes esferas, sea federal o estatal, urbana o rural, ese abordaje es más acentuado.    

 

2 ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA POLÍTICA EDUCACIONAL EN BRASIL 

Las políticas públicas brasileñas son representadas por una serie de decisiones, metas y programas 

emprendidos por el Estado, para contemplar las demandas de determinada sociedad. En esta perspectiva, 

es coherente que abordemos los direccionamientos adoptados por las políticas públicas en la educación 

brasileña, para que entendamos la función y el papel que la educación ha ejercido a lo largo de los tiempos 

hasta la actualidad. 

Para alinear esas concepciones, inicialmente será presentado un rescate histórico a respecto de la 

configuración de la sociedad brasileña y sus implicaciones en el  Período Colonial, recorriendo el Período 

del Imperio hasta llegar al Período de la República. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO 

Hasta diciembre de 1996 la enseñanza fundamental estuvo estructurada en los términos previstos 

por la Ley Federal n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. Esa ley, al definir las directrices y bases de la 

educación nacional, estableció como objetivo general, tanto para la enseñanza fundamental (primer grau, 

con ocho años de escolaridad obligatoria) cuanto para la enseñanza media (segundo grau, no obligatorio), 

proporcionar a los educandos la formación necesaria al desarrollo de sus potencialidades como elemento 

de autorrealización, preparación para el trabajo y para el ejercicio consciente de la ciudadanía. 

También generalizó las disposiciones básicas sobre el currículo, estableciendo el núcleo común 

obligatorio en ámbito nacional para la enseñanza fundamental y media. Mantuvo, sin embargo, una parte 

diversificada a fin de contemplar las peculiaridades locales, la especificidad de los planes de los 

estabelecimientos de enseñanza y las diferencias individuales de los alumnos. Le correspondió a los Estados 

la formulación de propuestas curriculares que servirían de base a las escuelas estatales, municipales y 

particulares situadas en su territorio, componiendo, así, sus respectivos sistemas de enseñanza. Esas 



  
 

 
Educação: as principais abordagens dessa área V.02 

Los aportes de la coordinación pedagógica para el uso de metodologías activas en las clases de 

enseñanza de ciencias en la escuela fundamental 
793 

propuestas fueron, en su mayoría, reformuladas durante los años 80, según las tendencias educacionales 

que se generalizaron en ese período. 

En 1990, Brasil participó de la Conferencia Mundial de Educación para Todos, en Jomtien, en 

Tailandia, convocada por la Unesco, Unicef, PNUD y Banco Mundial. De esa conferencia, así como de la 

Declaración de Nova Delhi — firmada por los nueve países en desarrollo de mayor contingente poblacional 

del mundo — resultaron posiciones consensuales en la lucha por la satisfacción de las necesidades básicas 

de aprendizaje para todos, capaces de volver universal la educación fundamental y de ampliar las 

oportunidades de aprendizaje para niños, jóvenes y adultos. 

Teniendo en vista el panorama actual de la educación en Brasil y los compromisos asumidos 

internacionalmente, el Ministerio de Educación y del deporte coordinó la elaboración del Plan Decenal de 

Educación para Todos (1993-2003), concebido como un conjunto de directrices políticas en continuo 

proceso de negociación, dirigido hacia la recuperación de la escuela fundamental, a partir del compromiso 

con la equidad y con el incremento de la calidad, como también con la constante evaluación de los sistemas 

escolares, apuntando a su continuo perfeccionamiento. 

El Plan Decenal de Educación, en consonancia con lo que establece la Constitución de 1988, 

afirma la necesidad y la obligación de que el Estado elabore Parámetros claros en el campo curricular 

capaces de orientar las acciones educativas de la enseñanza obligatoria, de forma a adecuarla a los ideales 

democráticos y la búsqueda de la mejora de la calidad de la enseñanza en las escuelas brasileiras. 

En este sentido, la lectura atenta del texto constitucional vigente muestra la ampliación de las 

responsabilidades del poder público para con la educación de todos, al mismo tiempo que la Enmienda 

Constitucional n. 14, de 12 de septiembre de 1996, priorizó la enseñanza fundamental, disciplinando la 

participación de Estados y Municipios en lo referente al financiamiento de ese nivel de enseñanza. 

La nueva Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (Ley Federal n. 9.394), aprobada 

el 20 de diciembre de 1996, consolida y amplía el deber del poder público para con la educación en general 

y en particular para con la enseñanza fundamental. Así, se ve en el art. 22 de esa ley que la educación 

básica, de la cual la enseñanza fundamental es parte integrante, debe asegurar a todos “la formación común 

indispensable para el ejercicio de la ciudadanía y darles medios para progresar en el trabajo y en estudios 

posteriores”, hecho que confiere a la enseñanza fundamental, al mismo tiempo, un carácter de finalización 

y de continuidad. 

Esa LDB refuerza la necesidad de que sea propiciado a todos la formación básica común, lo que 

presupone la formulación de un conjunto de directrices capaces de guiar a los currículos y sus contenidos 

mínimos, incumbencia que, en los términos del art. 9º, inciso IV, se remete a la Unión. Para poder alcanzar 

ese amplio objetivo, la LDB consolida la organización curricular confiriendo una mayor flexibilidad en el 

tratamiento de los componentes curriculares, reafirmando de ese modo el principio de la base nacional 
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común (Parámetros Curriculares Nacionales), a ser complementada por una parte diversificada en cada 

sistema de enseñanza y escuela en la práctica, repitiendo el art. 210 de la Constitución Federal. 

En línea de síntesis, se puede afirmar que el currículo, tanto para la enseñanza fundamental cuanto 

para la enseñanza media, debe obligatoriamente propiciar oportunidades para el estudio de la lengua 

portuguesa, de la matemática, del mundo físico y natural y de la realidad social y política enfatizándose el 

conocimiento de Brasil. También son áreas curriculares obligatorias la enseñanza del Arte y de la Educación 

Física, necesariamente integradas a la propuesta pedagógica. La enseñanza de por lo menos una lengua 

extranjera moderna pasa a constituirse como un componente curricular obligatorio, a partir del quinto grado 

de la enseñanza fundamental (art. 26, § 5o).  

Cuanto a la enseñanza religiosa, sin sobrecargar el gasto público, la LDB mantuvo la orientación 

ya adoptada por la política educacional brasileña, o sea, constituye disciplina de los horarios normales de 

las escuelas públicas, pero es de matrícula facultativa, respetadas las preferencias manifestadas por los 

alumnos o por sus responsables (art. 33). 

La enseñanza propuesta por la LDB está en función del objetivo mayor de la enseñanza 

fundamental, que es el de propiciar a todos formación básica para la ciudadanía, a partir de la creación en 

la escuela de condiciones de aprendizaje para: 

 

art.32 (...) I - el desarrollo de la capacidad de aprender, teniendo como medios básicos el pleno 

dominio de la lectura, de la escritura y del cálculo; 

II - la comprensión del ambiente natural y social, del sistema político, de la tecnología, de las artes 

y de los valores en que se fundamenta la sociedad; 

III - el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, teniendo en vista la adquisición de conocimientos 

y habilidades y la formación de actitudes y valores; 

IV - el fortalecimiento de los vínculos de familia, de los lazos de solidaridad humana y de tolerancia 

recíproca en que se asienta la vida social. 

 

Se verifica, entonces, cómo los actuales dispositivos relativos a la organización curricular de la 

educación escolar caminan en el sentido de conferir al alumno, dentro de la estructura federativa, 

cumpliendo los objetivos de la educación democrática. 

El proceso de elaboración de los Parámetros Curriculares Nacionales tuvo inicio a partir del 

estudio de propuestas curriculares de Estados y Municipios brasileños, del análisis realizado por la 

Fundación Carlos Chagas sobre los currículos oficiales y del contacto con informaciones relativas a 

experiencias de otros países. Se analizaron subsidios oriundos del Plan Decenal de Educación, de 

investigaciones nacionales e internacionales, datos estadísticos sobre desempeño de alumnos de la 

enseñanza fundamental, así como experiencias de clases difundidas en encuentros, seminarios y 

publicaciones. 

Se formuló, entonces, una propuesta inicial que, presentada en versión preliminar, pasó por un 

proceso de discusión en ámbito nacional, en 1995 y 1996, del cual participaron docentes de universidades 

públicas y particulares, técnicos de secretarías estatales y municipales de educación, de instituciones 
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representativas de diferentes áreas de conocimiento, especialistas y educadores. De esos interlocutores 

fueron recibidos aproximadamente setecientos dictámenes sobre la propuesta inicial, que sirvieron de 

referencia para su reelaboración.  

La discusión de la propuesta fue extendida en inúmeros encuentros regionales, organizados por las 

delegaciones del MEC en los Estados de la federación, que contaron con la participación de profesores de 

la enseñanza fundamental, técnicos de secretarías municipales y estatales de educación, miembros de 

consejos estatales de educación, representantes de sindicatos y entidades ligadas al magisterio. Los 

resultados obtenidos en esos encuentros también contribuyeron para la reelaboración del documento. 

Los dictámenes recibidos, además de los análisis críticos y sugerencias en relación al contenido 

de los documentos, en su casi totalidad, apuntaron la necesidad de una política de implementación de la 

propuesta educacional inicialmente explicitada. Además, sugirieron diversas posibilidades de actuación de 

las universidades y de las facultades de educación para la mejora de la enseñanza en los grados iniciales, 

las cuales están siendo incorporadas en la elaboración de nuevos programas de formación de profesores, 

vinculados a la implementación de los Parámetros Curriculares Nacionales. 

 

2.2 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LOS PARÁMETROS CURRICULARES NACIONALES 

En la sociedad democrática, al contrario de lo que ocurre en los regímenes autoritarios, el proceso 

educacional no puede ser instrumento para la imposición, por parte del gobierno, de un proyecto de sociedad 

y de nación. Tal proyecto debe resultar del propio proceso democrático, en sus dimensiones más amplias, 

implicando la contraposición de diferentes intereses y la negociación política necesaria para encontrar 

soluciones para los conflictos sociales. 

No se puede ignorar que, en la actual realidad brasileña, la profunda estratificación social y la 

injusta distribución de renta han funcionado como un obstáculo para que una parte considerable de la 

población pueda hacer valer sus derechos e intereses fundamentales. Le corresponde al gobierno el papel 

de asegurar que el proceso democrático se desarrolle de modo a que esos obstáculos disminuyan cada vez 

más. Es papel del Estado democrático invertir en la escuela, para que ella prepare e instrumentalice a los 

niños y jóvenes para el proceso democrático, forzando el acceso a la educación de calidad para todos y la 

posibilidades de participación social. 

Para eso se hace necesaria una propuesta educacional que tenga en vista la calidad de la formación 

a ser ofrecida a todos los estudiantes. La enseñanza de calidad que la sociedad demanda actualmente se 

expresa aquí como la posibilidad de que el sistema educacional venga a proponer una práctica educativa 

adecuada a las necesidades sociales, políticas, económicas y culturales de la realidad brasileña, que 

considere los intereses y las motivaciones de los alumnos y garantice los aprendizajes esenciales para la 

formación de ciudadanos autónomos, críticos y participativos, capaces de actuar con competencia, dignidad 

y responsabilidad en la sociedad en que viven. 
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El ejercicio de la ciudadanía exige el acceso de todos a la totalidad de los recursos culturales 

relevantes para la intervención y la participación responsable en la vida social. El dominio de la lengua 

hablada y escrita, los Principios de la reflexión matemática, las coordenadas espaciales y temporales que 

organizan la percepción del mundo, los Principios  de la explicación científica, las condiciones de fruición 

del arte y de los mensajes estéticos, dominios de saber tradicionalmente presentes en las diferentes 

concepciones del papel de la educación en el mundo democrático, hasta otras tantas exigencias que se 

imponen en el mundo contemporáneo. 

Esas exigencias remarcan la relevancia de discusiones sobre la dignidad del ser humano, la 

igualdad de derecho, el rechazo categórico de formas de discriminación, la importancia de la solidaridad y 

del respeto. Le corresponde al campo educacional propiciar a los alumnos las capacidades de vivir las 

diferentes formas de inserción sociopolítica y cultural. Se presenta para la escuela, hoy más que nunca, la 

necesidad de que se asuma como espacio social de construcción de los significados éticos necesarios y 

constitutivos de toda y cualquier acción de ciudadanía. 

En el contexto actual, la inserción en el mundo del trabajo y del consumo, el cuidado con el propio 

cuerpo y con la salud, pasando por la educación sexual, y la preservación del medio ambiente son temas 

que ganan un nuevo estatuto, en un universo en que los referentes tradicionales, a partir de los cuales eran 

vistos como cuestiones locales o individuales, ya no dan cuenta de la dimensión nacional e incluso 

internacional que tales temas asumen, justificando, por lo tanto, su consideración. En ese sentido, es papel 

preponderante de la escuela propiciar el dominio de los recursos capaces de llevar a la discusión de esas 

formas y su utilización crítica en la perspectiva de la participación social y política. 

Desde la construcción de las primeras computadoras, en la mitad de este siglo, nuevas relaciones 

entre conocimiento y trabajo comenzaron a ser delineadas. Uno de sus efectos es la exigencia de una nueva 

ecuación del papel de la educación en el mundo contemporáneo, que coloca para la escuela un horizonte 

más amplio y diversificado que aquel que, hasta hace pocas décadas atrás, orientaba la concepción y 

construcción de los proyectos educacionales. No basta con aspirar a la capacitación de los estudiantes para 

futuras habilitaciones en términos de las especializaciones tradicionales, antes se trata de tener en vista la 

formación de los estudiantes en términos de su capacitación para la adquisición y el desarrollo de nuevas 

competencias, en función de nuevos saberes que se producen y demandan un nuevo tipo de profesional, 

preparado para poder lidiar con nuevas tecnologías y lenguajes, capaz de responder a nuevos ritmos y 

procesos.  

Esas nuevas relaciones entre conocimiento y trabajo exigen capacidad de iniciativa e innovación 

y, más que nunca, “aprender a aprender”. Eso coloca nuevas demandas para la escuela. La educación básica 

tiene así la función de garantizar condiciones para que el alumno construya instrumentos que lo capaciten 

para un proceso de educación permanente. 
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Para tanto, es necesario que, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sean explorados: el 

aprendizaje de metodologías capaces de priorizar la construcción de estrategias de verificación y 

comprobación de hipótesis en la construcción del conocimiento, la construcción de argumentación capaz 

de controlar los resultados de ese proceso, el desarrollo del espíritu crítico capaz de favorecer la creatividad, 

la comprensión de los límites y alcances lógicos de las explicaciones propuestas.  

Además, es necesario tener en cuenta una dinámica de enseñanza que favorezca no solo el 

descubrimiento de las potencialidades del trabajo individual, sino también, y sobre todo, del trabajo 

colectivo. Eso implica el estímulo a la autonomía del sujeto, desarrollando el sentimiento de seguridad en 

relación a sus propias capacidades, interactuando de modo orgánico e integrado en un trabajo de equipo y, 

por lo tanto, siendo capaz de actuar en niveles de interlocución más complejos y diferenciados. 

 

2.3 NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LOS PARÁMETROS CURRICULARES NACIONALES 

Cada niño o joven brasileño, aun de lugares con poca infraestructura y condiciones 

socioeconómicas desfavorables, debe tener acceso al conjunto de conocimientos socialmente elaborados y 

reconocidos como necesarios para el ejercicio de la ciudadanía para que puedan disfrutar de ellos. Si existen 

diferencias socioculturales sorprendentes, que determinan diferentes necesidades de aprendizaje, existe 

también aquello que es común a todos, que un alumno de cualquier lugar de Brasil, del interior o del litoral, 

de una gran ciudad o de la zona rural, debe tener el derecho de aprender y ese derecho debe ser garantizado 

por el Estado. 

Pero, en la medida en que el principio de la equidad reconoce la diferencia y la necesidad de que 

haya condiciones diferenciadas para el proceso educacional, teniendo en vista la garantía de una formación 

de calidad para todos, lo que se presenta es la necesidad de un referencial común para la formación escolar 

en Brasil, capaz de indicar aquello que debe ser garantizado a todos, en una realidad con características tan 

diferenciadas, sin promover una uniformización que quite características propias y desvalorice 

peculiaridades culturales y regionales. Es en este sentido que el establecimiento de una referencia curricular 

común para todo el País, al mismo tiempo, que fortalece la unidad nacional y la responsabilidad del 

Gobierno Federal con la educación, busca garantizar, también, el respeto a la diversidad que es marca 

cultural del País, mediante la posibilidad de adaptaciones que integren las diferentes dimensiones de la 

práctica educacional. 

Para comprender la naturaleza de los Parámetros Curriculares Nacionales, es necesario situarlos 

en relación a cuatro niveles de concretización curricular considerando la estructura del sistema educacional 

brasileño. Tales niveles no representan etapas secuenciales, pero sí amplitudes distintas de la elaboración 

de propuestas curriculares, con responsabilidades diferentes, que deben buscar una integración y, al mismo 

tiempo, autonomía. 
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Los Parámetros Curriculares Nacionales constituyen el primer nivel de concretización curricular. 

Son una referencia nacional para la enseñanza fundamental; establecen una meta educacional para la cual 

deben convergir las acciones políticas del Ministerio de Educación y del Deporte, tales como los proyectos 

ligados a su competencia en la formación inicial y continuada de profesores, al análisis y compra de libros 

y otros materiales didácticos y a la evaluación nacional. Tienen como función subsidiar la elaboración o la 

revisión curricular de los Estados y Municipios, dialogando con las propuestas y experiencias ya existentes, 

incentivando la discusión pedagógica interna de las escuelas y la elaboración de proyectos educativos, así 

como servir de material de reflexión para la práctica de profesores. 

Todos los documentos aquí presentados configuran una referencia nacional en que son apuntados 

contenidos y objetivos articulados, criterios de elección de los primeros, cuestiones de enseñanza y 

aprendizaje de las áreas, que atraviesan la práctica educativa de forma explícita o implícita, propuestas 

sobre la evaluación en cada momento de la escolaridad y en cada área, envolviendo cuestiones relativas al 

qué y cómo evaluar. Así, además de contener una exposición sobre sus fundamentos, contiene los diferentes 

elementos curriculares — tales como Caracterización de las Áreas, Objetivos, Organización de los 

Contenidos, Criterios de Evaluación y Orientaciones Didácticas —, haciendo efectiva una propuesta 

articuladora de los propósitos más generales de formación de ciudadanía, con su forma de operar en el 

proceso de aprendizaje. 

A pesar de presentar una estructura curricular completa, los Parámetros Curriculares Nacionales 

son abiertos y flexibles, ya que, por su naturaleza, exigen adaptaciones para la construcción del currículo 

de una Secretaría o incluso de una escuela. También por su naturaleza, ellos no se imponen como una 

directriz obligatoria: lo que se pretende es que ocurran adaptaciones, por medio del diálogo, entre estos 

documentos y las prácticas ya existentes, desde las definiciones de los objetivos hasta las orientaciones 

didácticas para la manutención de un todo coherente. 

Los Parámetros Curriculares Nacionales están situados históricamente no son Principios  

atemporales. Su validad depende de que estén en consonancia con la realidad social, necesitando, por lo 

tanto, de un proceso periódico de evaluación y revisión, a ser coordinado por el MEC. El segundo nivel de 

concretización se refiere a las propuestas curriculares de los Estados y Municipios. Los Parámetros 

Curriculares Nacionales podrán ser utilizados como recurso para adaptaciones o elaboraciones curriculares 

realizadas por las Secretarías de Educación, en un proceso definido por los responsables en cada local. 

El tercer nivel de concretización se refiere a la elaboración de la propuesta curricular de cada 

institución escolar, contextualizada en la discusión de su proyecto educativo. Se entiende por proyecto 

educativo la expresión de la identidad de cada escuela en un proceso dinámico de discusión, reflexión y 

elaboración continua. Ese proceso debe contar con la participación de todo el equipo pedagógico, buscando 

un comprometimiento de todos con el trabajo realizado, con los propósitos discutidos y con la adecuación 

de tal proyecto a las características sociales y culturales de la realidad en que la escuela está inserta. Es en 
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el ámbito del proyecto educativo que profesores y equipo pedagógico discuten y organizan los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación para cada ciclo. 

Los Parámetros Curriculares Nacionales y las propuestas de las Secretarías deben ser vistos como 

materiales que subsidiarán a la escuela en la constitución de su propuesta educacional más general, en un 

proceso de interlocución en que se comparten y explicitan los valores y propósitos que orientan el trabajo 

educacional que se quiere desarrollar y el establecimiento del currículo capaz de atender a las reales 

necesidades de los alumnos. 

El cuarto nivel de concretización curricular es el momento de la realización de la programación de 

las actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula. Es cuando el profesor, según las metas establecidas 

en la fase de concretización anterior, hace su programación, adecuándola a aquel grupo específico de 

alumnos. La programación debe garantizar una distribución planificada de clases, distribución de los 

contenidos según un cronograma referencial, definición de las orientaciones didácticas prioritarias, 

selección del material a ser utilizado, planeamiento de proyectos y su ejecución. A pesar de que la 

responsabilidad es esencialmente de cada profesor, es fundamental que esta sea compartida con el equipo 

de la escuela por medio de la corresponsabilidad establecida en el proyecto educativo. 

Tal propuesta, no obstante, exige una política educacional que contemple la formación inicial y 

continuada de los profesores, una decisiva revisión de las condiciones salariales, además de la organización 

de una estructura de apoyo que favorezca el desenvolvimiento del trabajo (acervo de libros y obras de 

referencia, equipo técnico para supervisión, materiales didácticos, instalaciones adecuadas para la 

realización de trabajo de calidad), aspectos que, sin duda, implican la valorización de la actividad del 

profesor. 

 

3 COLECTA DE DATOS  

La investigación tuvo como enfoque la naturaleza cualitativa descriptiva y fue realizada en cinco 

Escuelas de la red pública Oficial de Enseñanza (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Escuelas analizadas 

Escuela Municipio Red Estado 

A São Cristóvão Federal Sergipe 

B Umbaúba Estatal Sergipe 

C Umbaúba Municipal Urbana Sergipe 

D Umbaúba Municipal Rural Sergipe 

(A- CODAP; B- Prefeito Anfilófio; C- Benedito Barreto; D- Manuel Cardoso). 

 

Los datos fueron recolectados a través de la aplicación de cuestionarios. En un primer momento, 

se realizó un levantamiento bibliográfico sobre Enseñanza de Ciencias, metodologías  tradicionales y 

metodologías  alternativas, en sitios de investigación pertinentes – tales como sitios de búsqueda de 

periódicos indexados por la CAPES (Scielo, periódicos Capes, etc.), entre otros documentos accesibles en 
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los sitios del Gobierno Federal tales como: decretos, resoluciones y otros documentos que informen acerca 

de metodologías de enseñanza en disciplinas de Ciencias. En un segundo momento, fue realizada una 

extensa revisión bibliográfica de los estudios de diferentes autores sobre el uso e importancia de las 

metodologías activas en la enseñanza de Ciencias.  

 

3.1 CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS  

Para investigar la importancia de las clases expositivas prácticas en la enseñanza de Ciencias 

optamos por realizar un análisis cuantitativo y cualitativo. Para colectar los datos, fueron realizadas 

entrevistas con: coordinadores de las escuelas, profesores de Ciencias y alumnos de la enseñanza 

fundamental. Los cuestionarios fueron diferentes para cada uno de los grupos de entrevistados. Los 

cuestionarios fueron construidos con preguntas abiertas y cerradas, donde el entrevistado tuvo la posibilidad 

de discursar sobre el tema sin atarse a la rigidez de la indagación elaborada. Para evaluar la formación de 

los profesores de las Escuelas seleccionadas fueron aplicados cuestionarios específicos para investigar la 

cualificación de los docentes y la actualización del currículo después de su graduación con cursos en el área 

de Educación. Antes de la realización de la entrevista se realizó una entrevista de prueba, con profesionales 

docentes que no fueron parte del universo de la investigación, para asegurar que el cuestionario construido 

respondía a los problemas que guían esta investigación.  

 

3.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

l método del estudio de caso fue el elegido como método investigativo para guiar esta 

investigación, ya que se considera que ese método es el que más se adecua a la propuesta de estudio, 

teniendo en vista la búsqueda de conocer la realidad de las clases de Ciencias dentro del contexto de las 

competencias y habilidades y la promoción de la formación crítica del estudiante de Ciencias.  

Para Yin (2005) un estudio de caso es una investigación empírica que investiga un  fenómeno  

contemporáneo  dentro  de  su  contexto  de  vida  real, especialmente cuando los  límites  entre  el  fenómeno 

y el  contexto  no  están claramente  definidos  (Yin, 2005 apud MEIRINHOS; OSÓRIO, 2010, p. 54). 

Dooley (2002) afirma además que: investigadores de varias disciplinas usan el método de investigación de 

estudio de  caso  para  desenvolver  teoría,  para  producir  nueva  teoría, para contestar o desafiar teoría, 

para explicar  una  situación,  para  establecer  una  base  de aplicación de soluciones para situaciones, para 

explorar, o para describir un objeto o fenómeno (Dooley, 2002, p. 343-344). 

La primera parte de la investigación de campo tuvo el objetivo de realizar un relevamiento 

infraestructural de las escuelas investigadas: presencia o ausencia de Laboratorios de Ciencias, salones de 

clase adaptados para el uso de Metodologías activas, sean Talleres, Proyectos de Ciencias y/o Secuencias 

didácticas y de equipamientos y/o recursos materiales que serían  utilizados en las clases bajo la práctica 

pedagógica de las Metodologías alternativas. La segunda etapa consistió en analizar el contenido del Libro 
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didáctico en relación a la existencia de Planes de Clases Prácticas (o Talleres) que serían utilizados durante 

las clases de Ciencias. También fue analizada la adecuación del Plan Municipal de Educación en cuanto al 

objetivo del tema esta investigación y posteriormente comparada las exigencias del PNE con el Plan de las 

Escuelas estudiadas. El último abordaje fue para evaluar la realización de las clases prácticas de Ciencias 

y la frecuencia con que las mismas ocurren: la acción del profesor bajo el punto de vista de la planificación 

y del desarrollo de las clases prácticas y la existencia de las clases prácticas como recurso pedagógico en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje y en el desarrollo de las competencias y habilidades por los alumnos. 

 

3.3 ANÁLISIS INVESTIGATIVO  

El primer análisis realizado en este estudio se refiere a la infraestructura de las escuelas 

investigadas, hecho que se correlaciona directamente con las prácticas docentes. Abajo la descripción de 

los espacios escolares en cada una de las escuelas de Sergipe investigadas: 

 

Cuadro 2. Espacios de enseñanza formal y no formal de las escuelas investigadas (A- CODAP; B- Prefeito Anfilófio; C- Benedito 

Barreto; D- Manuel Cardoso). 
Escuelas “A” “B” “C” “D” 

Biblioteca x x x  

Sala de lectura x   x 

Laboratorio de Ciencias x x   

Laboratorio de 

informática 

x x   

Patio (cubierto o 

descubierto) 

x x x  

Cancha de deportes x x   

Área verde x x   

Fonte: INEP (2017) 

 

De acuerdo con los dados obtenidos, a través del Instituto Nacional de Investigación Aplicada 

(INEP, 2017) (Cuadro 2) en la escuelas A y B existen diversos espacios de aprendizaje formal y no formal, 

por ejemplo, biblioteca, laboratorios de Ciencias, informática, patio, cancha de deportes y área verde; 

mientras en las escuelas C y D se observa la ausencia de casi todos los espacios citados anteriormente, con 

excepción de biblioteca/sala de lectura y patio.  

La educación no formal ocurre afuera de los espacios escolares, siendo, por lo tanto en el propio 

local de interacción del individuo, sufre las mismas influencias del mundo contemporáneo como las otras 

formas de educación, pero, poco asistida por el acto pedagógico y desarrolla una amplia variedad de 

actividades para atender  intereses específicos de determinados grupos. 

  La educación formal es una educación institucionalizada, ocurre en espacios sistematizados, sus 

actividades son asistidas por el acto pedagógico y se preocupa con la adquisición y construcción del 

conocimiento que atiendan a las demandas de la contemporaneidad, en las diferentes disciplinas escolares.  
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La escuela de hoy necesita no apenas convivir con otras modalidades de educación no formal y 

formal, sino también articularse e integrarse a ellas, con el fin de formar ciudadanos más preparados y 

calificados para un nuevo tiempo (LIBÂNEO, 2012). 

Ya para GOHN (2006), la educación no formal es aquella que se aprende “en el mundo de la vida”, 

las experiencias son compartidas de forma colectiva en el día a día.  El educador es aquel con quien 

interactuamos. El espacio destinado a esta forma de educación es el propio lugar del individuo o del grupo 

donde hay interacción e intención de enseñanza. Ocurre en ambiente construido colectivamente, sigue las 

normas de referidos grupos y la participación no es obligatoria. 

 

3.4 ANÁLISIS INVESTIGATIVO CON LOS COORDINADORES PEDAGÓGICOS DE LA 

ENSEÑANZA FUNDAMENTAL FINAL (6° AL 9º AÑOS) DE LAS ESCUELAS “ A, B, C, D”  

En este trabajo se buscó investigar el trabajo de los coordinadores pedagógicos en las escuelas 

investigadas, ya que según Silva (2021) el coordinador pedagógico es aquel que prevé, articula, media y 

evalúa las acciones pedagógicas de la escuela con y para el profesor. Siendo así, el trabajo del Coordinador 

pedagógico dentro de una escuela es de fundamental importancia en la mediación de acciones positivas en 

la praxis del profesor y su relación con los alumnos.  

Para iniciar nuestra investigación las preguntas estaban relacionadas con los documentos que rigen 

el trabajo de coordinadores y el equipo de profesores como, por ejemplo, los PCN y el PPP. Para Brisolla 

y Dutra (2019), los PPP constituyen “un poderoso instrumento político y pedagógico de integración de los 

contenidos, conceptos, experiencias y cuestionamientos para transformar la escuela en un espacio crítico 

de debate de problemas, dificultades y posibilidades” (BRISOLLA; DUTRA, 2019, p. 34).   

Cuando se consultó a los coordinadores de enseñanza de las escuelas investigadas: ¿Consultas los 

Parámetros Curriculares Nacionales? ¿Por qué? Apenas los coordinadores de las escuelas “B y C”, 

respondieron que sí, mientras los coordinadores de las escuelas “A y D”, respondieron a veces. Las 

respuestas de las escuelas “A y D” pueden tener influencia en la formación continuada de los docentes. Y 

cuando se preguntó el motivo, no supieron responder. 

Cuando se consultó a los coordinadores de enseñanza de las escuelas investigadas: ¿Contribuiste 

para la elaboración del Proyecto Político Pedagógico (PPP) de la escuela? ¿Por qué? Los coordinadores de 

las escuelas “B y C”, respondieron que sí, mientras que los coordinadores de las escuelas “A y D”, 

respondieron que no contribuyeron y no supieron responder el motivo. Tales respuestas pueden estar ligadas 

a la formación de los docentes, o incluso en su formación continua. 

La Gestión pedagógica de la escuela, de la cual son parte los Coordinadores pedagógicos, tiene la 

incumbencia de discutir, evaluar e implementar los objetivos, métodos y prácticas pedagógicas, o sea, 

aquellas relacionadas a las relaciones de enseñanza y de aprendizaje. La Gestión pedagógica es la 

responsable por comprometer a la comunidad escolar, así como organizar y planificar el Proyecto Político 
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Pedagógico de la escuela. El Coordinador pedagógico tiene la función de acompañar el trabajo de los 

profesores y auxiliarlos en el trabajo pedagógico, por lo tanto, le corresponde acompañar si y cómo las 

directrices educacionales están siendo aplicadas en las clases (MORAES, 2019).  

La planificación del currículo está definida en el PPP de la escuela y debe ser basado en los 

documentos legales de la Educación básica. Los PCNs se configuran como un documento orientador, no 

obligatorio, pero es necesario que los gestores tengan conocimiento sobre sus principales orientaciones, así 

como que sean utilizados como base para las realidades locales e institucionales durante la elaboración del 

PPP de la escuela (MORAES, 2019). 

Un conocimiento profundo sobre Gestión y Planificación en educación puede traer una mayor 

calidad para la educación brasileña para que los alumnos aprendan y alcancen objetivos más allá del aula, 

que es la formación de ciudadanos conscientes, autónomos, críticos y reflexivos (MORAES, 2019).   

Sobre la práctica docente los cuestionamientos fueron: ¿Con qué frecuencia el profesor de Ciencias 

solicita recursos pedagógicos para su aula? Los coordinadores de las escuelas “A y B”, respondieron que 

siempre, mientras que los coordinadores de las escuelas “C y D” respondieron esporádicamente. Esas 

diferentes respuestas se observan en el mayor grado de formación de los docentes de las respectivas 

escuelas, o sea, cuanto mayor la formación del docente, mejor preparado estará para hacer uso de los 

recursos pedagógicos que están disponibles para uso en el día a día en el aula. En relación a la pregunta 

¿Con qué frecuencia el profesor de Ciencias utiliza espacios no formales (dentro o afuera de la escuela)? 

Todos los coordinadores de las escuelas analizadas respondieron esporádicamente, o sea, 100% de los 

docentes investigados fueron unánimes en su respuesta.   

En relación al trabajo pedagógico se cuestionó: a) ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones 

pedagógicas? Todos los coordinadores de las escuelas analizadas respondieron siempre, o sea, 100% de los 

docentes investigados fueron unánimes en su respuesta.  b) ¿La escuela promueve Ferias o Talleres de 

Ciencias? Los coordinadores de las escuelas “A, B y D”, o sea, 75 % de las escuelas analizadas respondieron 

que siempre promueven ferias u oficinas de Ciencias mientras la escuela “C”, o sea, 25% de las escuelas 

respondieron que nunca lo promovieron. Podemos analizar a partir del segundo cuestionamiento que hay 

una discrepancia sobre las afirmaciones de la existencia de ferias u oficinas entre profesores y coordinadores 

pedagógicos.  

 

4 CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de nuestros resultados, con base en los cuestionarios aplicados con alumnos, profesores y 

coordinación pedagógica, podemos afirmar que existen diferencias importantes en varios aspectos 

investigados entre las escuelas, como por ejemplo, en el uso de recursos didácticos, ocurrencia o no de 

Eventos científicos y experimentación en Ciencias; así como diferencias en el cuerpo docente, en la 

formación pedagógica docente, en el conocimiento de estos en cuanto a los documentos orientadores de la 
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Educación brasileña y de diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje. Podemos afirmar que hay 

una predominancia entre las escuelas investigadas de metodologías de enseñanza tradicionales con el 

auxilio de pizarrón y tiza y del libro didáctico.  

Con relación a la formación pedagógica de los docentes en lo relativo al uso de metodologías 

alternativas/activas en el aula se puede afirmar que ninguno de los docentes ha recibido formación 

específica para trabajar ese tipo de metodología en el aula y predominan las metodologías tradicionales, 

como el uso del libro didáctico y clase expositiva. Tal vez por ese motivo y otros que trataremos más 

adelante, los profesores investigados en este trabajo no aplican esas metodologías en el aula. 

Los desafíos para la educación existen y son de amplio conocimiento: condiciones objetivas de 

trabajo del profesor,  sean, los bajos salarios, la alta carga horaria de permanencia en el aula, las clases con 

número excesivo de alumnos y la necesidad de trasladarse para completar la carga horaria; la formación 

inadecuada de los profesores, a través de cursos que no ofrecen las posibilidades mínimas de 

instrumentalización para la práctica docente, tanto en lo que respecta al conocimiento específico, como en 

lo relativo al conocimiento pedagógico; la falta de material didáctico diversificado y de buena calidad 

disponible para el profesor 

 De acuerdo con nuestros resultados podemos inferir que los profesores son estimulados por la 

coordinación pedagógica a trabajar con Talleres, Feria de ciencias y Proyectos temáticos, ya que todos 

afirmaron que los temas de esas metodologías se eligen en conjunto entre profesores y coordinación durante 

las reuniones pedagógicas, con excepción del profesor de la Escuela D, el cual afirmó estar desde hace poco 

tiempo en la escuela y por eso aún no había desarrollado trabajos pedagógicos de esa naturaleza. La mayoría 

de los coordinadores pedagógicos afirmó que es importante la realización en las escuelas de las 

metodologías alternativas/activas, porque creen que toda forma de aprendizaje enriquece el conocimiento, 

desenvuelve la enseñanza y aprendizaje y mejora el desempeño de los alumnos. Siendo así, todos están 

abiertos a promover acciones que incentiven el uso por el profesor de metodologías que sumen en la 

formación del alumnado. Conforme ya afirmamos anteriormente, el trabajo del coordinador pedagógico es 

estimular y mediar acciones positivas en la praxis del profesor y en su relación con los alumnos. 
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