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Resumen  
 

     El desarrollo del conocimiento científico abarca aspectos más allá de la 

conceptualización, dichos aspectos se engloban en la Historia de la Ciencia (HDC) que son 

importantes para la formación de docentes de ciencia, por lo que esta investigación tiene como 

objetivo analizar con estudiantes y profesores la inclusión de la Historia de la Ciencia en la 

formación docente de la carrera de Enseñanza de las Ciencias (EC) para la identificación de los 

elementos medulares de esta en la formación del profesorado en Ciencias. Para ello, se utilizó un 

paradigma naturalista, un enfoque cualitativo dominante y un diseño fenomenológico. Además, se 

obtuvo la colaboración de un grupo de docentes de Física, Química, Biología y Pedagogía, en 

conjunto con estudiantes de profesorado, bachillerato y licenciatura. Los instrumentos utilizados 

para la recopilación de datos fueron cuestionarios dirigidos a docentes y estudiantes y un análisis 

de contenido para los programas que comprenden la carrera de EC. Como parte de los principales 

resultados obtenidos, se identificaron que los elementos que se consideran como parte de la HDC 

hacen referencia a contextos socioculturales, experimentales y las controversias. Asimismo, estos 

elementos tienen una inclusión minina en los programas de los cursos, siendo este el principal 

obstáculo para su incorporación en las lecciones, por otra parte, las estrategias más utilizadas para 

su implementación corresponden al aprendizaje colaborativo y por descubrimiento, junto con el 

uso de experimentos. Para atender las debilidades encontradas, se elaboraron una serie de 

lineamientos orientadores para la inclusión de la HDC en la formación docente.  
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1. Introducción 
 

El ser humano se ha encargado de investigar y registrar los aspectos que han estado 

alrededor de los diversos acontecimientos históricos y, de este hecho, la ciencia no se encuentra 

exenta, ya que su historia involucra rescatar su papel en la evolución de la humanidad, al relatar  

cómo personas desde la simplicidad han realizado descubrimientos que, a su vez, han generado 

conocimientos, los cuales fueron las bases de las distintas generaciones para llegar a la era 

científica y tecnológica en la que se encuentra la humanidad. 

 

En el desarrollo de la ciencia no solo se involucran aspectos técnicos y experimentales, 

también están relacionados aspectos sociales, culturales, presencia de la mujer y minorías, entre 

otros. Estos aspectos que conforman la Historia de la Ciencia (entiéndase HDC) han influenciado 

en qué área se ha enfocado el desarrollo de conocimientos científicos, como, por ejemplo, la carrera 

espacial en la década de los años sesenta o la generación de vacunas en la época actual. Por lo 

tanto, considerar los elementos que conforman la HDC en la educación es vital para poder 

comprender los distintos conceptos incluidos en la malla curricular en Ciencias. 

 

La inclusión de la HDC en la formación de profesores es de suma importancia para 

comprender la naturaleza y el origen de la ciencia que en su práctica van a enseñar. Por lo que en 

la presente investigación se analizó su incorporación en la formación docente de la carrera de 

Enseñanza de las Ciencias (entiéndase EC), ya que su comprensión e inclusión produce una visión 

próxima al conocimiento y la actividad científica en sí, y permite acarrear menos estereotipos y 

tener una postura crítica y reflexiva al generar nuevas y mejores relaciones entre lo que se desea 

enseñar y lo que la comunidad discente va a aprender (García-Martínez e Izquierdo, 2014).  

 

Por consiguiente, se buscó obtener resultados que ayuden a proponer lineamientos para la 

inclusión de los distintos elementos de la HDC en las asignaturas de la Carrera de Enseñanza de 

las Ciencias de la Universidad Nacional, que favorezcan la formación de futuros docentes. 
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1.1 Antecedentes  

 

La formación docente es indispensable para capacitar y preparar a personas que aspiran a 

ser educadores, independientemente del área en que deseen enseñar; esta instrucción debe brindarle 

a las personas en formación actitudes, habilidades, competencias y conocimientos necesarios que 

les capacite para su labor y beneficie al colectivo estudiantil en la adquisición de habilidades y 

competencias para la vida; es por esto que se presentan algunos estudios que han sido realizados 

con respecto a esta temática.  

 

Espinosa (2016) elaboró un estudio con estudiantes de Licenciatura en Educación en 

Ciencias Naturales de la Universidad del Valle en Colombia, esta investigación tuvo como objetivo 

determinar cómo la mediación didáctica y la reflexión contribuyen a la formación docente. El autor 

utilizó una metodología de estudio de caso en el cual le da seguimiento a seis estudiantes durante 

un semestre y estableció una serie de momentos durante la investigación, tales como, caracterizar 

académicamente a los estudiantes, la cualificación de los docentes en formación, el análisis de los 

registros fílmicos de los participantes entre otros. Los resultados indicaron que uno de los factores 

que influencia el proceso de enseñanza lo constituyen las concepciones pedagógicas, disciplinares 

y didácticas que posee la persona docente, ya que son quienes determinan el accionar en el salón 

de clases.    

 

Los investigadores Zúñiga-Meléndez et al. (2020) de la Universidad Nacional (UNA) de 

Costa Rica, estudiaron las necesidades de capacitación del personal docente de las ciencias 

naturales (88 profesores de Biología, Química y Física) y de las ciencias exactas (72 profesores de 

Matemática) de colegios públicos pertenecientes a la Dirección Regional de Educación en Heredia. 

La metodología utilizada para el estudio fue un paradigma naturalista con un enfoque cualitativo 

dominante y un diseño del tipo de estudio fenomenológico. A los docentes analizados se les aplicó 

un cuestionario de preguntas abiertas, del que se extrajo como el principal resultado la presencia 

de interés por parte de los docentes, para ser integrantes de capacitaciones que les brinden mejores 

estrategias pedagógicas con las que puedan ejecutar sus lecciones con un enfoque interdisciplinario 

y contextualizado. 
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Como parte de los antecedentes se realizó una búsqueda sobre aquellos estudios enfocados 

en los aportes que la HDC puede brindarle a estudiantes y a docentes en formación para la 

comprensión de la evolución y construcción de la Ciencia, dichos trabajos se presentan a 

continuación.  

 

García (2009) llevó a cabo en Colombia una investigación, cuyo objetivo se basó en 

estudiar los aportes que genera la HDC a la formación de profesores en ejercicio a nivel 

universitario. Por medio de una metodología cualitativa de carácter interpretativo de estudios de 

caso de tipo longitudinal. Dicha investigación tuvo como objeto de estudio a docentes 

universitarios de Química y Fisicoquímica, y dio a conocer el vago conocimiento concebido por 

los docentes sobre la historia de la química, así como su compromiso por aprender y elaborar 

material didáctico referente a la temática.  

  

Los investigadores García-Martínez e Izquierdo (2014) analizaron el papel de la Historia 

de la Química en la formación de docentes universitarios de esta materia, para ello se centraron en 

la recreación de instrumentos y experimentos de carácter científico pertenecientes al siglo XVIII, 

por lo que se utilizó una metodología cualitativa basada en el estudio de casos. Los resultados 

finales de esta investigación se resumen en que, por medio de la experimentación se coloca a los 

docentes como aprendices, lo que les permite diseñar nuevas estrategias para elaborar clases 

innovadoras. Además, se observó que se desplazó la adquisición de conocimientos eruditos por la 

didáctica, lo que llevó a los docentes a rediseñar estrategias dentro del aula.   

 

Del mismo modo, Aristizábal (2017) estudió el desarrollo de la identidad profesional 

docente en diversos ámbitos desde la HDC, por medio de una investigación cualitativa con la 

funcionalidad de adquirir fuentes de información. Luego de aplicar este estudio, a los profesores 

en formación de Licenciatura de Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en 

Bogotá, se determinó que el uso de la HDC ayuda a fortalecer la identidad como docentes debido 

al descubrimiento y exploración de acontecimientos científicos referentes a su país. Asimismo, al 

incorporar esta herramienta en la formación profesional ocasiona que se restablezca la buena 

imagen de la ciencia, sus protagonistas y sus labores.  
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Por otro lado, el trabajo efectuado por Mendes y Grilo (2017), en Brasil, tuvo como objetivo 

analizar la HDC para la formación docente en una comunidad rural, al tomar un punto de vista 

crítico-dialéctico. La investigación incluyó a 91 estudiantes de la Licenciatura en Educación Rural 

en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Federal de Recôncavo. En los resultados 

obtenidos se reflejó que los participantes comprendieron la importancia del enfoque histórico, tanto 

en su formación docente como en la práctica.  Además, comprendieron la construcción no lineal 

de la HDC y su evolución. Concluyeron que la población docente en formación apuesta por 

abandonar el enfoque tradicional y buscar estrategias que permitan la construcción de 

conocimiento en la comunidad estudiantil.  

 

También Bertomeu et al. (2017) realizaron en España un trabajo que pretendía analizar el 

potencial didáctico que tiene utilizar la Historia de la Ciencia, dirigido hacia los salones de clases 

con el fin de acercar las investigaciones pasadas sobre la práctica y la didáctica de las ciencias. Los 

autores mencionan que la HDC ha jugado un papel secundario en la creación de conocimiento 

científico y que, haber abordado investigaciones históricas revelaron que la enseñanza es un 

proceso más complejo que simplemente transmitir saberes. Ellos concluyeron que abordar y 

conocer la experiencia de docentes que los han precedido, permitió reflexionar sobre la formación 

del profesorado. Además, conocer la historia de la enseñanza de las ciencias ayuda a tener una 

participación en debates sobre el papel que esta tiene en sus clases. 

 

Asimismo, Cabrera et al. (2019), en Colombia, desarrollaron una investigación de tipo 

cualitativa-descriptiva con el apoyo de cuestionarios estructurados de preguntas abiertas que 

aplicaron a estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental de la Universidad del Valle. Con la cual, buscaron analizar las concepciones 

de los docentes en formación inicial sobre la historia de la ciencia, por lo que se determinó la 

existencia de un vacío de conocimientos sobre el contexto de la ciencia. También se evidenció la 

necesidad de colocar a la ciencia como una actividad humana que tiene un momento y espacio en 

su época. Por último, se expresa la necesidad de incorporar la HDC con el fin de comprender el 

proceso e impedimentos que ha experimentado la comunidad científica y, por consiguiente, diseñar 

nuevas propuestas que puedan ser incluidas en la formación docente.  
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Por su parte, en Brasil, Marko y Pataca (2019) llevaron a cabo un trabajo que tuvo como 

objetivo determinar si la HDC facilita la formación de la identidad docente e impulsa su criticidad. 

La metodología implementada consistió en la elaboración de una serie de actividades como 

discusiones teóricas y dinámicas prácticas entre marzo y julio de 2017 con estudiantes de 

pedagogía y algunos licenciados en física o astronomía. Para analizar los resultados, las autoras 

utilizaron la metodología de investigación participativa, lo que evidenció que los participantes 

buscaron su propia comprensión de los conceptos y prácticas científicas por medio de las lecturas 

brindadas sobre HDC, además, que intentaron constantemente ligar los conceptos científicos o 

históricos con la educación.  

 

Por el contrario, en el ámbito nacional no se han realizado investigaciones acerca de la 

historia científica en la formación docente en EC, por lo que, fue imposible colocar algún estudio 

al respecto.  

 

A lo largo de la búsqueda de literatura sobre los beneficios que la HDC puede brindar a la 

comunidad discente, se encontró la mención recurrente de que la epistemología de la ciencia es un 

elemento que va ligado a la HDC, por ende, se indagó para conocer el impacto que la epistemología 

puede generar sobre la formación docente y la enseñanza de las ciencias.  

 

Vildósola (2017), en Chile, discute la importancia que existe entre el conocimiento 

epistemológico y la relación entre la investigación y la práctica en la formación del profesorado de 

ciencias. Para su desarrollo se realizó una revisión de los conocimientos epistemológicos, los 

cuales fueron seleccionados por categorías según los aportes y los antecedentes literarios. Lo 

anterior dio como resultado una evidente mejora en la relación investigador-objeto de estudio 

gracias a la visión epistemológica, lo que a su vez mejora la investigación y la práctica para generar 

una multiplicidad metodológica en la ciencia y su enseñanza. 

 

En el territorio costarricense, Arias y Navarro (2017), en la Universidad de Costa Rica, 

analizaron los elementos históricos, conceptuales y teóricos en los que se desarrolla la educación 

científica para generar una ruta por la cual construir una cultura científica. Se consideraron las 

diversas concepciones sobre la ciencia y el currículo a través de la historia. Se remarcó el hecho 
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de que se enseña ciencia como una temática ajena a lo cotidiano, igualmente, se mencionó que se 

ha generado el pensamiento de que el conocimiento científico es producido solo por especialistas 

externos a quien enseña y a quien aprende. Por ello, los autores destacaron la importancia de que 

la formación docente se brinde desde perspectivas disciplinares, pedagógicas, curriculares, 

epistemológicas y experimentales, que permitan la construcción de habilidades de pensamiento 

crítico-científico.   

 

Al seguir con los beneficios de la HDC se plantean los siguientes antecedentes que 

involucran la cultura en la historia de la ciencia y su enseñanza, a nivel cultural se pueden 

considerar elementos que abordan temas sociales, religiosos, políticos o personales vividos por los 

entes protagónicos de los acontecimientos científicos.  

 

Quintanilla (2006) hizo un estudio en el cual se razonan algunos aspectos teórico-

conceptuales de incluir la HDC en la educación científica y en la formación docente. Realizó un 

abordaje teórico con el que se llegó a la conclusión de que al incluir dicho tópico se promueve una 

integración cultural, un pensamiento creador y un compromiso social. 

 

En Israel un estudio realizado por Galili (2015) consistió en implementar la HDC y su 

filosofía, de manera que estos promuevan la cultura del conocimiento en la EC. Además, el autor 

expuso una serie de problemáticas que presenta la comunidad estudiantil a la hora de adquirir el 

conocimiento, ya que fallan al construir la concepción de nociones científicas o llegan a tener 

barreras en comprender estos por lo que pueden arrastrar una forma errónea de ellos. Galili 

considera que enseñar con un enfoque que parta de los conocimientos de la HDC y su filosofía, 

puede ayudar a resolver dichas problemáticas. Por consiguiente, concluyó que implementar el 

conocimiento del contenido cultural generó un impacto positivo en los estudiantes, aunque señala 

la importancia de generar más estudios para verificar su impacto en la comunidad estudiantil y 

discente. 

 

Igualmente, en Brasil, Barbosa y Guerra (2016) buscaron diversas rutas para un 

acercamiento a la HDC por medio de las prácticas científicas y cómo la historia y la cultura 

científica tienen un impacto social, a través de la búsqueda literaria tanto conceptual como 
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histórica, al tomar en cuenta el ámbito cultural alrededor de la ciencia. Al culminar este estudio se 

señaló la importancia de incorporar los elementos histórico-culturales como clave para la 

formación de ciudadanos y su sociedad, además, de cómo la HDC puede brindarle un nuevo 

enfoque a la actividad científica a partir del conocimiento del contexto en la que esta fue 

desarrollada.  

 

Luego de realizar una búsqueda a nivel nacional sobre la cultura en la historia de la ciencia 

y su enseñanza, se ha evidenciado que dicha temática no ha sido objeto de estudio en el país, lo 

que deja un vacío a nivel educativo. 

 

Por otra parte, se puede señalar que uno de los aspectos fundamentales para la 

incorporación de la HDC en la formación académica, es la didáctica. Sin embargo, a pesar de su 

importancia son escasos los estudios o propuestas realizadas en este aspecto, de modo que se 

realiza a continuación una recopilación de aquellos estudios más recientes que fundamentan la 

posibilidad de aplicar la HDC como parte de la formación académica, los cuales son relevantes 

para esta investigación.  

 

En Chile, Camacho y Quintanilla (2008) plantearon la resolución de problemas en Química 

a partir de la contextualización y la recreación de los desafíos a los cuales se enfrentaron los 

científicos durante un instante en la historia. Para ello, se realizó una indagación en la literatura 

didáctica y se reconstruyeron las diferencias entre Lavoisier y Priestley en el siglo XVIII sobre la 

descomposición del aire con el fin de desarrollar competencias cognitivo-lingüísticas. Con este 

estudio se planteó la importancia de incorporar la HDC en la enseñanza de la Química debido a 

que fomenta el diseño de nuevas maneras de enseñar y la adquisición de nuevas concepciones 

sobre la ciencia. Asimismo, permite que el estudiantado asimile cómo debe enfrentarse a un 

problema científico real. 

 

Otra de las propuestas realizadas en Chile es de Carrillo et al. (2011) donde se plantearon 

razonamientos por los cuales se necesita incorporar la HDC en la enseñanza de la Biología, por 

ende, elaboraron una exploración histórica y una revisión literaria de cuáles son los conceptos 

referentes a la célula que se exponen en los libros de texto y si, en estos, se les relaciona con la 
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forma en la que se desarrolló la teoría celular. Se rescató que incorporar la HDC en la enseñanza 

de la Biología es de suma importancia por el hecho de que los hallazgos científicos se ven 

influenciados por la historia externa e interna del mismo científico. Así como esta inclusión facilita 

la creación de nuevas estrategias y prácticas que fomenten las competencias científicas. Por último, 

se expresó la necesidad de crear un modelo teórico-metodológico, con el fin de aplicar la HDC 

tanto dentro del aula como en la formación académica de los docentes.  

 

En Alemania, los investigadores Henke y Höttecke (2015) analizaron los desafíos que 

enfrentan los docentes de Física a la hora de desarrollar sus lecciones al implementar la HDC. Para 

ello, se examinó la perspectiva de ocho docentes experimentados en el uso de la HDC con el fin 

de evaluar los desafíos que se presentan en la planificación de lecciones. De todo este análisis se 

obtuvo, a grandes rasgos, que existe una incertidumbre por parte de los docentes sobre cómo 

desarrollar clases con base en la HDC debido a que son carentes en su formación profesional con 

respecto a la temática. Igualmente, se consideró como una problemática el poco conocimiento que 

puedan poseer los estudiantes y existe la posibilidad de una respuesta negativa o inesperada por 

parte de los discentes hacia el cambio del diseño de las clases. Lo anterior se suma a la incapacidad 

de algunos docentes por mantener la empatía de los estudiantes con el pasado y facilitar su 

acercamiento a los modelos y acontecimientos históricos. 

 

Al mismo tiempo, en Estados Unidos las investigadoras Olsson et al. (2015) efectuaron una 

investigación que tomó como base la problemática de que los estudiantes de secundaria no saben 

cómo desarrollar la comprensión teórica-práctica de la química y la comunidad discente no sabe 

cómo enseñarla. Señalan que se puede educar a docentes en ejercicio sobre la historia de la química 

por medio de casos y anécdotas interesantes que les ayuden a comprender cómo y por qué ocurren 

los fenómenos químicos. Por esa razón, sugirieron la creación de un curso de historia y los 

descubrimientos químicos para docentes en ejercicio y en formación. En su artículo incluyen los 

objetivos y estrategias de este, el cual incorpora conferencias interactivas, modelos conceptuales, 

discusiones en clase junto con recursos de texto de apoyo. Concluyen con la importancia de educar 

a los discentes para que lo apliquen en sus aulas y mejoren el aprendizaje de sus estudiantes. 
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Cabe destacar la investigación realizada en Colombia por Perea y Buteler (2016) en la cual 

proponen el uso de la HDC aplicada en el electromagnetismo. Las autoras plantean usar la HDC 

para motivar a la población estudiantil y facilitar que comprendan a profundidad los contenidos y 

los factores que influyen en el transcurso de una investigación científica. También, presentaron 

una serie de categorías con propuestas que incluyen el uso de la HDC, entre estas se pueden 

encontrar las que evocan al descubrimiento, las que detectan preconcepciones y enseñan conceptos 

o destacan bases culturales, entre otras. Para la aplicación, las autoras eligieron utilizar el enfoque 

sociocultural del electromagnetismo, y siguieron una metodología que consistió en elaborar 

actividades donde la HDC se encuentre ligada a la disciplina con experimentos que muestran la 

evolución de los conceptos físicos. Las investigadoras concluyeron que enseñar física como parte 

de la cultura es una táctica poderosa ya que, como docentes forman ciudadanos. 

 

Por su parte en Chile, Núñez et al. (2017) analizaron el papel que tiene la HDC como un 

elemento clave y motivador para la enseñanza de las ciencias, además de promover el pensamiento 

crítico y el autocuestionamiento.  Se realizó una revisión histórica de los aspectos didácticos que 

se han propuesto para incluir la HDC en la metodología de aula, y se tomaron en cuenta los errores 

científicos, disputas, experimentos y desarrollo de teorías. Luego de efectuar una propuesta 

didáctica basada en un tema de genética y de explorar los programas de estudio del país 

suramericano, se obtuvo como resultado la clara necesidad de construir material de apoyo visto 

que, en el currículo se menciona con frecuencia la inclusión de la HDC, sin embargo, debido a la 

escasez de material, utilizar este recurso dentro del aula se convierte en una tarea compleja. 

 

De igual manera, Álvarez y Manzano (2018) llevaron a cabo en España una propuesta 

didáctica con la implementación del Primer Principio de la Termodinámica por medio de una 

exposición histórica del mismo, con la que se pretende facilitar al estudiantado la comprensión de 

conceptos. De este artículo se puede rescatar que la aplicación de la HDC favorece el empleo de 

un modelo constructivista en el aula, y le muestra al estudiantado el proceso por el cual se llegaron 

a reconocer las diversas teorías como válidas y qué es lo que debe pasar para que nuevas teorías 

rompan con lo ya establecido. Por último, se fomentan habilidades como el pensamiento crítico-

científico y se impulsa un proceso autodidacta.  
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De igual modo, existe una investigación en Cuba realizada por Aguilar y Alamino (2019), 

cuyo objetivo fue investigar el estado de la aplicación de la HDC y su epistemología en la 

enseñanza de la Física y dio a conocer que en Cuba no hay una inclusión de esta en los planes de 

estudio de formación docente en la física. También, los autores mostraron los resultados de varios 

experimentos realizados a diferentes grupos de estudiantes, uno de ellos fue aplicado en una 

escuela donde tomaron como objeto de estudio a dos secciones escolares de octavo año, y tomaron 

los temas de Movimiento Mecánico y Temperatura y Calor. Los resultados se midieron por medio 

de encuestas y se encontró que había una mejor calidad de respuestas en el grupo en el que se usó 

la historia y epistemología de la Ciencia. Los autores están de acuerdo que apoyarse en la HDC 

para transmitir el concepto de que la física no evoluciona linealmente es una metodología útil.  

      

Por último, en Costa Rica no se encontraron artículos o trabajos que usaran la HDC y su 

epistemología tanto en la EC como en la formación docente. 

 

Si se deja de lado la aplicación de la HDC dentro de la metodología de enseñanza, se han 

realizado otras investigaciones acerca de las estrategias metodológicas aplicables para la EC. 

Aquellos estudios de mayor relevancia para este trabajo se sintetizan en los siguientes párrafos. 

 

Galiano (2014) llevó a cabo un estudio dirigido a determinar cuáles son aquellas estrategias 

de mediación aplicadas en la formación inicial de docentes de Química en Argentina. Se basó en 

una metodología con un diseño mixto cualitativo y cualitativo que se aplicó a 21 docentes de las 

carreras de profesorado de química, profesorado de biología y profesorado en la modalidad técnico 

profesional, además, a estudiantes de dichas carreras. Uno de los resultados más importantes 

obtenidos consiste en que los docentes encargados de la asignatura de Química carecen de 

información acerca de las diferentes estrategias pedagógicas, por lo tanto, la estrategia más 

aplicada es la basada en clases magistrales. Igualmente, se resalta la ausencia de formación 

pedagógica-didáctica y la capacitación en la misma área, lo cual influye significativamente en el 

diseño de estrategias metodológicas. 

 

En Costa Rica, León-León y Zúñiga-Meléndez (2019) elaboraron una investigación sobre 

competencias y mediación pedagógica que utilizaban docentes de tercer ciclo de educación general 
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básica, específicamente de noveno año. Este estudio siguió un paradigma naturalista y una 

metodología de investigación mixta, donde utilizaron la observación y un cuestionario para 

analizar más a profundidad los datos obtenidos. Fueron 17 docentes de la Regional de Heredia los 

que participaron en dicho análisis, cuyos resultados obtenidos arrojaron que la mediación y 

evaluación utilizada por los discentes tiende a estar enfocada al modelo tradicional de enseñanza, 

con estrategias como resolución de prácticas individuales en libros de texto, también queda en 

evidencia que la mayoría del profesorado analizado le da más importancia al contenido que al 

desarrollo de habilidades y actitudes científicas. Las investigadoras concluyeron que el abordaje 

educativo de la muestra requiere ser mejorada por lo que sugieren espacios de capacitación y 

actualización.  

 

 

1.2 Justificación  

 

Durante la formación docente de la disciplina de Ciencias se obtienen las bases 

epistemológicas, metodológicas y ontológicas que cimientan la profesión, de aquí nace la 

importancia de tener claro el trasfondo histórico de la ciencia. En consecuencia, brotó la inquietud 

de indagar algunos aspectos que son relevantes para comprender los orígenes de la ciencia. Por lo 

que, entender cómo la comunidad científica llegó a descubrir y establecer las bases teóricas del 

mundo científico en el que se vive actualmente, favorecerá al entendimiento y su inclusión en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo, es aquí donde entra el papel fundamental 

que tienen los programas de formación docente como los principales responsables de brindar las 

herramientas, destrezas, habilidades y competencias profesionales docentes a sus estudiantes.  

 

Por este motivo, nació la necesidad de indagar sobre la inclusión de los distintos elementos 

de la Historia de la ciencia, ya sean: leyes, principios, controversias, contextos sociales, entre otros, 

en la formación del profesorado y cómo son implementados en los distintos cursos de la carrera de 

Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Nacional.  

 

Además, los docentes universitarios, especialmente de la carrera de Enseñanza de las 

Ciencias, suelen ser agentes de cambio y modelos para muchos de sus estudiantes y futuros 
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profesionales. Es fundamental motivar a la comunidad estudiantil con la contextualización de los 

contenidos y hechos históricos científicos desde un abordaje integral, y así se comprenda y se 

conozca cómo se construyó el concepto o teoría que esté siendo abordado durante la clase, con el 

fin de dimensionar las discusiones generadas según el contexto de la persona científica y de 

acuerdo con las interrogantes que posiblemente se hacían a la hora de plantear sus aportes 

científicos.  

 

Para lo anterior, es indispensable incorporar la HDC a las distintas metodologías utilizadas 

en la enseñanza, ya que, como se evidenció en los antecedentes, incluir elementos de la HDC en 

distintas estrategias y momentos de la clase, tiene potencial en propiciar la construcción de diversas 

habilidades, entre ellas resaltan las de pensamiento científico, sistémico y crítico. Además, ayuda 

a mejorar la concepción de la ciencia, que en algunas ocasiones puede generar algún grado de 

dificultad en la comunidad estudiantil. 

 

Otro motivo que acarreó la necesidad de hacer esta investigación es que, en la actualización 

de la malla curricular de la carrera de Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Nacional, dada 

en 2016, se suprimió el curso de Historia de la Ciencia. Por consiguiente, fue imperativo hacer una 

investigación sobre si la HDC es incorporada en los cursos que conforman la formación docente 

en Ciencias que pertenecen a las escuelas de Física, Química, Ciencias Biológicas y del CIDE o es 

considerada como eje transversal para la generación de reflexiones de los aportes y contextos de 

los principales generadores de las teorías, leyes o descubrimientos científicos.  

 

En el presente estudio se ha buscado destacar a la HDC como un elemento clave a 

incorporarse en las distintas metodologías implementadas en la formación docente de Enseñanza 

de las Ciencias, al considerar que todo presente tiene un pasado y un contexto social que debe ser 

comprendido e interpretado para un mejor aprendizaje. Los beneficios que la HDC pueden 

proporcionar al proceso educativo, en los diferentes niveles de enseñanza, son una oportunidad y 

motivación hacia la potenciación de las habilidades científicas e interés para seguir ampliando y 

profundizando sobre los principales hallazgos científicos que fundamentan el conocimiento actual. 
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Se realizó esta investigación con el fin de incentivar e inspirar a las personas docentes e 

investigadoras a indagar acerca del impacto que genera la HDC en la enseñanza de las ciencias y 

documentar sobre la importancia de incluirla en el desarrollo de sus lecciones.   

 

 

1.3 Planteamiento del problema  

 

Ha sido una necesidad conocer si los distintos elementos de la Historia de la Ciencia son 

implementados en las diferentes estrategias metodológicas desarrolladas en la formación docente 

de la carrera de Enseñanza de las Ciencias, en vista de que la comprensión del desarrollo científico 

y tecnológico puede propiciar la adquisición de habilidades que se requieren en un perfil 

profesional.  

 

Por otra parte, se suele percibir a la ciencia como una disciplina sin carácter humano (Arias 

y Navarro, 2017), por lo cual se desliga su desarrollo de la vida cotidiana. Por consiguiente, la 

implementación de la HDC en distintas estrategias favorece la comprensión de los hechos 

existentes alrededor de los avances científicos y tecnológicos y, por lo tanto, genera motivación 

hacia la profundización de una ciencia con rostro humano; por lo que, la presente investigación se 

planteó sobre la siguiente interrogante: ¿Qué elementos de la Historia de la Ciencia deben ser 

incluidos en la formación docente de la carrera de Enseñanza de las Ciencias de la Universidad 

Nacional de Costa Rica? 

 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Analizar con estudiantes y profesores la inclusión de la Historia de la Ciencia en la 

formación docente de la carrera de Enseñanza de las Ciencias para la identificación de los 

elementos medulares de esta en la formación del profesorado en Ciencias. 
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1.4.2 Objetivos específicos  

 

1.4.2.1 Identificar con personas docentes, estudiantes y programas de las asignaturas los 

elementos de la Historia de la Ciencia que se incluyen en la formación docente de la carrera de 

Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Nacional de Costa Rica.  

 

1.4.2.2 Conocer la percepción de las personas docentes y estudiantes de la carrera de 

Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Nacional de Costa Rica sobre la importancia de la 

Historia de la Ciencia y su incorporación a la formación docente. 

 

1.4.2.3 Proponer lineamientos que orienten la inclusión de los elementos medulares de la 

Historia de la Ciencia que contribuyen a la formación docente en la Carrera de Enseñanza de las 

Ciencias de la Universidad Nacional de Costa Rica. 

 

 

2. Marco teórico 
 

 

2.1 Formación docente en ciencias  

 

La figura del docente en la sociedad tiene un valor que va más allá de impartir una serie de 

lecciones por semana a un grupo de estudiantes. Su papel es importante en la sociedad, ya que en 

su quehacer tiene la capacidad de transformar e inspirar personas y formar buenos ciudadanos. Al 

tener tal protagonismo social su formación debe ser acorde a las exigencias de la profesión, esta 

requiere exigir docentes comprometidos con el proceso pedagógico, involucrados en la labor 

educativa y orientados en el desarrollo humano con el fin de trascender el aprendizaje de 

contenidos (Nieva y Martínez, 2016). 

 

Cada país posee su política educativa, por lo que es de suma importancia formar docentes 

que puedan suplir las necesidades de la educación de su nación. Esta formación, según Abanades 
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(2016), no solo se enfoca en ampliar conocimientos en las personas aspirantes a ser docentes, sino 

que también les brinda actitudes, valores, nuevas formas de hacer y favorece el aumento de 

habilidades intrapersonales e interpersonales. Ofrecerle todas estas características a una persona 

en formación docente le permitirá tener armas para desarrollarse en el campo laboral de una mejor 

manera, pero esta formación no puede terminar al concluir sus estudios superiores.  

 

La formación docente tiene que ser continua, ya que miembros de la comunidad educadora 

que llevan años de experiencia no deben perder el interés ni la preocupación por hacer un análisis 

de su práctica para actualizarse, menos con el mundo avanzado en el que se vive, el cual cada vez 

presenta más exigencias a nivel laboral. Por tanto, la capacitación es fundamental para poder 

cumplir con las necesidades y expectativas de estudiantes y sus familias, pues el docente al 

presentar habilidades y conocimientos necesarios podrá llevar a cabo un proceso óptimo de 

enseñanza y aprendizaje (Rodríguez, 2019).  

 

Cuando una persona educadora está capacitada su práctica docente será un elemento que 

motive e incentive a sus estudiantes ya que, al aplicar las competencias adquiridas en el desarrollo 

de sus lecciones, será un factor que ayude a propiciar el aprendizaje de sus discentes, por ende, se 

convierten en estudiantes con un nivel de preparación significativo.  

 

 

2.1.1 Perfil docente   

 

 

Considerar en el perfil docente la Historia de la Ciencia a lo largo de la formación 

académica es importante como una forma de generar las herramientas indispensables para su 

integración dentro de la malla curricular durante su quehacer docente, por lo que durante su 

educación universitaria tiene la obligación de fomentar habilidades, valores y actitudes 

indispensables para la labor profesional. 

 

Todos los elementos anteriormente mencionados son vitales en el gremio docente, ya que 

la función que cumplen a nivel educativo, como formadores de ciudadanos, requiere de 
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profesionales capacitados para mediar y facilitar el proceso de aprendizaje en los centros 

educativos. Además, con las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, se exigen nuevas 

habilidades como: investigación, adaptación, flexibilidad, creatividad y tolerancia para los cambios 

que presente la educación y la sociedad (Colín, 2019).  

 

Por ello, es de suma importancia que en el perfil profesional de un docente de ciencias 

exista una formación acerca de la HDC debido a que, como investigadores en el ámbito educativo 

necesitan un abordaje histórico con el cual puedan tomar en cuenta elementos que forman parte de 

la construcción de la ciencia para ampliar sus conocimientos y métodos experimentales científicos, 

con el fin de mejorar el diseño de estrategias didácticas dirigidas al desarrollo de habilidades que 

cumplan con la demanda social.  

 

 

2.2 Historia de la Ciencia y sus aportes  

 

 

La definición de HDC es tan amplia como los aspectos que abarca, por lo que no se puede 

establecer solo como una narrativa cronológica de los acontecimientos que han ocasionado el 

conocimiento científico actual. En síntesis, para conocerla según Uribe (2017) se necesita tener 

conocimiento de la historia que envuelve a la experimentación y teoría que llevan a la búsqueda 

de la verdad científica, es decir, del camino que ha trazado la humanidad en la búsqueda de 

soluciones y de la realidad. Igualmente, la HDC debe tener una estrecha conexión con aspectos 

sociales como: economía, política, recursos, ambiente, cultura, religión, espacio y epistémico.  

 

Del mismo modo, Uribe (2017) menciona que en términos generales la HDC da una visión 

del tiempo y espacio en la que se situaron las personas investigadoras en el pasado y que permite 

la recuperación y preservación del conocimiento científico. Esto es relevante porque ocasiona que 

los nuevos investigadores conozcan sus antecedentes y sean guiados a la generación de nuevos 

conocimientos. Igualmente facilita la comprensión de la relación que han mantenido los seres 

humanos con su entorno y, en consecuencia, conocer los errores y aciertos que se han efectuado 

para su corrección o repetición de estos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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Para esta investigación se tomarán en cuenta los aspectos socioculturales, experimentales, 

controversiales y hallazgos científicos (hipótesis, validación, errores y revolución científica) como 

elementos medulares para utilizar la HDC dentro de la formación docente en Ciencias. 

 

 

2.2.1 Epistemología y su relación con la Historia de la Ciencia  

 

Uno de los aspectos fundamentales de la HDC es la epistemología que según Echeverri y 

Guillermo (2003) citando a Ceberio y Watzlawick “deriva del griego episteme que significa 

conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la 

adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez de este” (p.3). 

Por lo tanto, presenta una estrecha relación con la HDC debido a que ambos relatan los métodos y 

circunstancias por las que ha atravesado el ser humano para alcanzar el conocimiento científico del 

presente. 

 

La relación que la ciencia posee con la epistemología es que, la ciencia ocupa un primer 

nivel en estudiar la realidad en cada una de las ramas y la epistemología en un segundo nivel se 

encarga de estudiar a la ciencia (Gianella, 2005). Esta última al estudiar a la ciencia y buscar su 

validez y fundamentos, a su vez estaría estudiando su historia, ya que para abordar esta área sin su 

contexto histórico es poco significativo.  

 

Según Godoy (2015) la ciencia necesita ser humanizada y enlazar sus avances con los 

aspectos personales, éticos, culturales y políticos de los individuos en la sociedad en la cual se 

desarrollan. Una persona en formación o en ejercicio de la docencia está obligado a comprender 

todos estos elementos anteriormente mencionados, puesto que la epistemología al indagar la 

validez y fundamentos del conocimiento le brinda la capacidad de analizar y buscar comprensiones 

de la ciencia y lo que la acompaña, por lo cual mejorará el entendimiento de esta y, en 

consecuencia, su desarrollo profesional.  
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Una persona dedicada a la docencia precisa ser también investigadora a causa de que, es 

necesario que esté constantemente informada y actualizada del acontecer científico, sin embargo, 

para realizar dicha búsqueda es ideal que posea una base epistemológica en la cual apoyarse tal 

como lo indica Morales (2020) que al conocer la epistemología permite demostrar si el 

razonamiento efectuado en una investigación es lógicamente coherente, además de que la 

epistemología va acompañada de la lógica.  

 

Al realizar dicho razonamiento el investigador se coloca en una posición reflexiva donde 

establece conexiones y ajustes entre los pensamientos de la persona investigadora y el objeto de 

estudio, incluyendo sus técnicas, métodos y teorías (Osorio, 2014). Lo anterior tiene una estrecha 

relación con la educación puesto que, los y las docentes tienen que ser cautelosos a la hora de 

seleccionar qué y cómo enseñar a sus estudiantes para que estos, a su vez, con su lógica 

(epistemología) construyan su conocimiento. Asimismo, al incorporar elementos de la HDC en sus 

estrategias pedagógicas podría facilitar y mediar dicha acción en los estudiantes.  

 

 

2.2.2 La Revolución Científica en la Historia de la Ciencia  

 

Es un hecho que muchas de las creencias y teorías que se manejan en el mundo actual no 

son las mismas que en años anteriores donde apenas nacían nuevos paradigmas, y esto es gracias 

a que muchos de esos conceptos ya no podían dar respuesta o calzar con los fenómenos que se iban 

descubriendo por la comunidad científica en sus inicios, como es el caso del modelo geocentrista 

o la teoría de la generación espontánea, por mencionar algunos.  

 

La revolución científica ha estado presente a lo largo de la historia y en los distintos 

contextos sociales, la cual según Martos (2017) consiste en la: 

 

...transformación de un paradigma a otro, y es así cómo la ciencia moderna se desarrolla o 

acontece, estableciéndose períodos de ciencia normal seguidos de crisis y revolución, y así 

sucesivamente, dejando claro que el elemento subjetivo e irracional es clave. (p.6)  
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Es importante que este elemento permanezca con claridad durante la labor docente con el 

fin de que la persona formadora no asuma los conceptos o teorías científicas como estacionarias y 

absolutas, por el contrario, se mantienen sujetas al cambio. 

 

En un nivel pedagógico, es conveniente incluir un abordaje histórico de los conceptos o 

teorías del currículo, ya que según el paradigma desde donde se explique podrá tener repercusiones 

distintas en el aprendizaje, Carmona y Camargo (2020) indican que es necesario precisar el modelo 

en el que se situaron personas científicas para explicar un fenómeno en específico, además de hacer 

la distinción entre el término actual y el antiguo y las razones que llevaron a dicho cambio. Esto 

puede dar origen a la conclusión de que la ciencia tiene una vista relativista, porque depende de las 

creencias y la influencia que poseen las personas científicas.  

 

 

2.2.3 Influencia de la Historia de la Ciencia en la investigación científica y didáctica  

 

En la investigación tanto científica como didáctica uno de sus principales propósitos es 

llegar a informar a la comunidad científica y a la educativa. Así pues, implementar una búsqueda 

histórica sobre el tema para indagar, permitiría conocer el camino de transformación y evolución 

que la ciencia tiene por el hecho de ser construida por personas pertenecientes a una sociedad con 

influencias de todo tipo y una base epistemológica.  

 

En el caso de la investigación científica esta nace de la comunidad científica que en la 

búsqueda de respuestas acerca de cómo se comprende la realidad, por lo que tener la influencia de 

la HDC puede mejorar el proceso de sus investigaciones, Uribe (2017) expone el impacto que la 

HDC tiene sobre la comunidad científica y su investigación, los cuales se exponen a continuación 

en la Figura 1.  
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Figura 1. Elaboración propia basada en Uribe (2017). 

 

La ciencia no se ve completamente influenciada por la globalización, por lo que no se debe 

asumir que alcanza todos los niveles escolares de manera homogénea, al educar  y transformar por 

el simple hecho de existir, así que la investigación didáctica necesita indagar acerca de las crisis 

políticas, económicas, sociales y ambientales a nivel mundial para propiciar el desarrollo y 

mejoramientos de los programas de formación de docentes, de modo que satisfagan las necesidades 

educativas para promover el bienestar social (Quintanilla-Gatica, 2017). 

 

La investigación didáctica al tratar de lograr una mejora educativa busca indagar acerca de 

la evolución que ha acompañado a la educación en diferentes etapas de la historia, de este modo, 

las personas docentes conocen sobre los logros que sus antecesores realizaron para poder suplir las 

necesidades educativas antes mencionadas. 

 

Además, la HDC está ligada desde sus inicios a la investigación y al desarrollo tecnológico, 

el cual ha permitido visibilizar los avances que la comunidad científica ha desarrollado y 

alcanzado, sin embargo, no solo la tecnología ha transmitido dichos conocimientos, sino que 

también el gremio educativo se ha encargado de investigar dichos avances y transmitir sus 
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resultados a la comunidad común. Como lo mencionan Gallego y Gallego (2007) los sistemas 

educativos internalizan los resultados de la comunidad científica en la formación inicial y continua 

de profesores de ciencias para trabajar con estudiantes los cambios en las concepciones de la 

práctica científica y del mundo, y como estos trajeron cambios paradigmáticos.  

 

 

2.2.4 Aportes desde la Historia de la Ciencia  

 

A la hora de incorporar la HDC en la enseñanza de las ciencias se pueden obtener grandes 

beneficios tanto en el desarrollo profesional como en el educativo de las personas. Por esta razón, 

a finales del siglo XX hubo gran interés por implementar la historia y la filosofía de la ciencia en 

la enseñanza, tanto de estudiantes como de docentes en formación. En consecuencia, durante este 

periodo surgieron escritos referentes al tema donde la mayoría coincidían en que al implementarla 

en la educación se obtiene una mejor comprensión de la ciencia por medio de la contextualización 

del momento y espacio en el que se desarrolló. 

 

Por medio del uso del contexto, según Izquierdo et al. (2016), se puede recuperar el interés 

por parte de la comunidad con respecto a los acontecimientos científicos. Igualmente, al reconocer 

y comprender los ambientes en los cuales las personas científicas realizaban sus aportes a la 

sociedad, junto con sus retos y fracasos, propicia el mejoramiento de estrategias investigativas y 

educativas. 

 

Del mismo modo, se hace referencia que los docentes al conocer las interrogantes realizadas 

en el pasado por las personas, ayuda a entender la espontaneidad y ligereza de las respuestas que 

brindan los estudiantes ante un cuestionamiento, al relacionar dicha reacción con los primeros 

pensamientos de la comunidad científica ante un fenómeno novedoso y ajeno. Lo anterior a su vez 

propicia que los docentes se vean en la obligación de crear escenarios de aprendizaje en los cuales 

se orientan los pensamientos de los estudiantes y los convierte en personajes activos del proceso 

educativo (Izquierdo et al., 2016). Al acercar la HDC a los salones de clases y darles un 

protagonismo a los discentes en su aprendizaje puede generar un ambiente motivacional que les 

facilite e inspire aprender sobre los fenómenos científicos que les rodea.  
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Otro aporte de la HDC a la enseñanza es que propicia el desarrollo de habilidades de 

carácter científico en las personas, las cuales tienen gran influencia en la educación del siglo XXI, 

y han emergido investigaciones donde se evidencia la búsqueda de estrategias que puedan 

incentivarlas en el colectivo estudiantil, por lo tanto, incorporar la HDC en la enseñanza de la 

ciencia puede ser una alternativa beneficiosa.  

 

Una de las habilidades del siglo XXI es el pensamiento crítico que requiere de analizar y 

cuestionar las ideas, este no se desarrolla en corto periodo, sino que requiere de su constante 

aplicación en el salón de clase en diferentes estrategias didácticas para su adquisición, Álvarez y 

Manzano (2018) coinciden que:   

 

Para generar este pensamiento crítico y construir nuevos aprendizajes es importante que el 

alumnado se cuestione sus propias ideas previas, generando una situación de conflicto que 

debe ser tratada adecuadamente en el aula.  En el contexto de este conflicto, es importante 

mostrar al alumnado mediante un enfoque histórico que los conocimientos antiguos, 

aunque no sean aceptados actualmente, han sido los que han dado lugar a establecer los 

nuevos conocimientos. Incluso muchos de ellos siguen siendo de gran utilidad. Se debe 

mostrar al alumnado que, aunque sus ideas previas no fueran las correctas, deben aprender 

a valorarlas ya que gracias a ellas pueden establecer nuevos conocimientos. (p.20)  

 

Lo anterior es fundamental para que la comunidad estudiantil construya un aprendizaje 

significativo a partir de la adquisición de nuevos conocimientos. Mientras que en el caso de una 

persona en formación docente conocer la teoría y su contexto histórico, permite un mejor desarrollo 

de su práctica profesional. Igualmente, ambos colectivos al formarse en una educación de carácter 

científico, les va a posibilitar aplicar un pensamiento crítico y científico, con el cual por medio del 

cuestionamiento de sus ideas y las premisas científicas pueda razonar y debatir el desarrollo de la 

ciencia y su impacto a nivel social, cultural y ambiental para la futura toma de decisiones. 

 

La ciencia, como se ha mencionado anteriormente, tiene un carácter humano, porque son 

personas con un espacio y tiempo en específico que dejaron volar su curiosidad para descubrir el 
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funcionamiento o el motivo de lo que les rodeaba, y luego lo comentaban con la comunidad 

científica o política y aportan a la sociedad en la que vivían e inciden en su cultura y forma de ver 

el mundo. Sin embargo, este enfoque cultural que acompaña a la ciencia no suele ser abordado en 

las lecciones, ya que acostumbra a enfocarse desde una posición internalista, la cual se focaliza en 

teorías y conceptos. 

 

Por esta razón, la sociedad suele verse como un ente ajeno a la ciencia, y todos los aportes 

quedan reducidos a nombres ligados a un concepto por aprender. Esto preocupa a la comunidad 

científica en la actualidad, los cuales tienen dos ideas claves: la primera es que se tome conciencia 

del valor de la ciencia como fuerza cultural y de la necesidad de que se incorpore a la sociedad con 

el fin de que deje de ser un saber minoritario (Acevedo-Díaz y García-Carmona, 2017).  

 

Por ende, según Cabrera y García (2014) incorporar la HDC en el ámbito educativo con un 

énfasis cultural promueve a que:  

 

El ciudadano del siglo XXI no solo conozca ciencia, sino que comprenda cómo es creada 

y validada, cómo se desenvuelve a través de la historia y cómo se relaciona con el medio 

social y cultural. En este sentido el enfoque sociocultural incorpora la HC en la educación 

científica como parte de la formación de una conciencia ciudadana en los estudiantes. (p. 

301) 

 

Sin embargo, el concepto de conciencia ciudadana o la formación de buenos ciudadanos es 

un concepto muy amplio y relativo según la postura de las personas y sus valores éticos y morales. 

Al formar ciudadanos correctamente informados sobre ciencia ocasiona la eventual mejora del 

entendimiento de esta y, a su vez, la imagen que tiene la misma ante la sociedad, la cual se puede 

ver distorsionada por la ignorancia o falta de conocimientos acerca de los avances científicos y su 

aplicación. 

 

No obstante, utilizar la historia como medio para formar buenos ciudadanos no garantiza 

una buena toma de decisiones, tal como lo indican Gil y Vilches (2006) tomar una buena decisión 

no puede solo basarse exclusivamente en argumentos científicos, también se debe atender la 
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opinión de los y las ciudadanas, quienes requieren la oportunidad de debatir y exigir la aplicación 

de los avances científicos bajo el principio de prudencia.   

 

    Por ende, la educación científica es una herramienta que ayuda a combatir la 

desinformación, al visibilizar el papel social que la ciencia ha tenido a lo largo de la historia de la 

humanidad. A pesar de ello, la formación de buenos ciudadanos no puede depender únicamente de 

la educación en ciencias, a razón de que necesita ser implementada con educación informal, la cual 

no proviene de los centros educativos, sino de los núcleos familiares y vivencias en los que se 

desenvuelven los estudiantes.  

 

 

2.3 Didáctica en la enseñanza de las ciencias  

 

Durante la formación de docentes de Ciencias se enfatiza la didáctica necesaria para 

emprender el proceso de enseñanza con cualquier tipo de población y nivel académico, dado que 

esta disciplina pedagógica se encarga de establecer la guía de cómo enseñar, al establecer las 

estrategias (métodos y prácticas) que orienten a las personas docentes en su labor dentro del salón 

de clases. De igual forma, la didáctica establece el actuar del estudiantado durante su aprendizaje 

(Saza et al., 2017). Por consiguiente, la didáctica obliga al uso de la interacción docente-estudiante 

en donde ambas entidades obtienen y ofrecen conocimiento al utilizar en conjunto recursos y 

realizar actividades de carácter pedagógico.  

 

La didáctica se reconoce como una disciplina científica-pedagógica, la cual se encarga de 

estudiar los procesos y metas que se desean alcanzar con la educación, específicamente en diseño 

y práctica de la malla curricular docente, cuyos principales aspectos según Saza et al. (2017) se 

sintetizan en la Figura 2. 
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Figura 2. Didáctica General. Elaborada por Saza et al. (2017). 

 

Una parte fundamental en la didáctica son las estrategias metodológicas junto con sus 

técnicas que los docentes implementan en su quehacer para propiciar el aprendizaje de sus 

discentes, este tema se abordará con mayor profundidad en los siguientes apartados. 

 

 

2.3.1 Estrategias y técnicas didácticas utilizadas en la enseñanza de las ciencias  

 

En el proceso educativo el personal docente debería implementar diversas estrategias 

didácticas que pueden tener un impacto directo en la calidad del aprendizaje de la comunidad 

estudiantil. Dichas estrategias y su implementación necesitan enfocarse en ser herramientas que le 

permitan al estudiantado construir su aprendizaje e incentivar habilidades, además de tener un 

factor motivante.  
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Con el afán de conseguir que una persona estudiante construya su propio aprendizaje se 

puede implementar un modelo educativo constructivista, el cual se centra en el estudiante como un 

ente activo y pensante, así como su desenvolvimiento dentro del salón de clases. Sobre este modelo 

Gómez y Hurtado (2019) mencionan que se puede concebir como la:  

 

...construcción que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición 

de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento que se 

ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva 

competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación 

nueva. (p. 46) 

 

Por esta razón, el modelo constructivista es una fuerte propuesta a nivel educativo que 

cumple con las demandas de la educación de la actualidad, aunque, puede resultar un reto para los 

miles de docentes que aprendieron su oficio con modelos tradicionales, aquí es donde está la 

obligación del gremio de profesores a capacitarse en estos tipos de métodos y así puedan 

implementar estrategias y técnicas que incentiven un ambiente de aprendizaje activo donde sus 

estudiantes puedan aprender realmente y se deje de lado la generación de la trasmisión del 

conocimiento pasivo donde reinaba la copia exacta de distintos tópicos.  

 

Sin embargo, por la gran carga laboral que muchos sistemas educativos colocan en los 

hombros del profesorado, estos quedan sin la disponibilidad del tiempo idóneo que les permita 

enfocarse en la construcción de sus lecciones. Lo anterior según Londoño et al. (2019) genera 

insatisfacción en la labor docente, lo que afecta su desempeño a nivel institucional, ya que al tener 

el tiempo destinado al cumplimiento del cronograma de trabajo se ven obligados a conservar un 

modelo tradicional al suprimir el carácter activo de los estudiantes.   

 

Con la era tecnológica y el cambio de paradigma sobre cómo enseñar en el siglo XXI, han 

surgido gran cantidad de estrategias y técnicas que docentes pueden implementar, a parte de las 

tradicionales (mapas conceptuales, trabajar en el libro de texto, foros, entre otras), para generar 

motivación, habilidades, aprendizaje significativo y un acercamiento hacia la ciencia. Gran parte 

de las nuevas alternativas disponibles para implementar en los salones de clase es recopilada en el 
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libro de Sánchez et al. (2020) y la tesis de licenciatura de Aucancela (2015) los cuales se sintetizan 

en el esquema presentado en la Figura 3.   

 

 

Figura 3.   Estrategias didácticas. Elaboración propia basada en Sánchez et al. (2020) y Aucancela (2015). 

 

Para un docente es indispensable que amplíe y actualice las estrategias y técnicas didácticas 

aplicables en sus lecciones y no mantener preferencia por solo un método, esto con el fin de utilizar 

el factor sorpresa con sus estudiantes y lograr mayor interés y motivación. Asimismo, tratar de 

incluir a aquellos estudiantes que presenten una diversidad funcional y considerar las formas de 

aprendizaje de sus discentes. Igualmente, seleccionar la estrategia más idónea para propiciar el 

aprendizaje y que de este modo el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más enriquecedor.  
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2.3.2 Estrategias y técnicas didácticas utilizadas en la implementación de la Historia de la 

Ciencia en la enseñanza de las ciencias 

 

El mundo se encuentra en constante evolución y desarrollo, por lo que la enseñanza de las 

ciencias está obligada a no solo brindarle al estudiante la historicidad, conocimiento y el desarrollo 

científico por sí solo, sino enseñarle la HDC por medio de estrategias y técnicas que propicien el 

crecimiento de habilidades y competencias para el desenvolvimiento de los ciudadanos dentro de 

la sociedad. Además, en la actualidad es casi imposible encontrar una actividad en la que no sea 

indispensable el uso de la ciencia y con el tiempo la demanda científica es mayor, de manera que 

la integración de la HDC de forma interdisciplinaria en la educación se convierte en una necesidad 

comunitaria.  

 

Para la integración de la HDC se han podido identificar estrategias que sugieren el trabajo 

colaborativo y técnicas como lecturas de primera fuente para poder construir conceptos y entender 

el proceso evolutivo de la ciencia en sus distintas ramas. Al procurar formar grupos de trabajo entre 

estudiantes se incentiva el aprendizaje colaborativo, y una serie de habilidades relacionadas con 

trabajo en equipo y apreciación de ideas de sus compañeros de equipo.  

 

Alamino y Aguilar (2014) proponen los siguientes modelos didácticos para la inclusión de 

la HDC en la enseñanza de las ciencias, los cuales se esquematizan en la Figura 4. 
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Figura 4. Modelos pedagógicos para la incorporación de la HDC en la enseñanza de las Ciencias. 

Elaboración propia basada en Alamino y Aguilar (2014). 

 

En la Figura 4 se puede observar lo valioso que es implementar la HDC en distintos 

modelos pedagógicos. El hecho de acercar la historia a los estudiantes al contrastar qué tan 

cercanas son sus ideas previas con las concepciones de los científicos de una época determinada 

puede propiciar momentos de diálogo en los salones de clases, ya que mediante el acercamiento 

de la historia del origen de un conocimiento se logra mejorar la comprensión de la ciencia misma.  

 

Una manera de implementar la HDC en las técnicas didácticas es por medio de la utilización 

de biografías, las cuales propician información histórica acerca de los diversos elementos de la 

HDC que se encontraban alrededor de las personas investigadoras, además se logra rescatar el 

papel protagónico de sectores minoritarios como lo es el papel de la mujer en la ciencia. 

Santesmases et al. (2017) mencionan que algunos de los descubrimientos científicos fueron 

realizados por parejas investigadoras, ya sean matrimonios o colegas en las que eran parte las 

mujeres y estas eran invisibilizadas por el sector masculino durante la divulgación científica, razón 
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por la cual es de suma importancia recuperar la identidad y la pertenencia de estos grupos que se 

encuentran en la historia dentro de los escritos bibliográficos. 

 

Un elemento indispensable para que estas estrategias generen aprendizaje significativo es 

que requiere que las personas docentes tengan amplio conocimiento en la HDC y su filosofía para 

que puedan dirigir dichas metodologías de la manera correcta y así evitar concepciones erróneas o 

confusiones infundadas. De esta manera se hace un llamado a la importancia de instruir a las 

personas en formación docente y capacitar a los que están activos en la profesión sobre la Historia 

de la Ciencia como un recurso pedagógico, con el fin de que puedan aplicar este tipo de estrategias. 

 

La HDC se compone de varios elementos que pueden ser implementados en distintas 

estrategias o técnicas según sea la intencionalidad y el ingenio de la persona docente, por lo tanto 

Núñez et al. (2017) proponen indagar en los errores científicos, controversias y disputas para 

ayudar a  la comprensión de la naturaleza científica, también incluir experimentos científicos de la 

época para entender las intenciones de la comunidad científica y, por último, estudiar el desarrollo 

de una teoría para internacionalizar que estas surgen de cuestionamientos, reordenación de ideas y 

son producto de un proceso histórico.  

 

Es necesario hacer énfasis en el tratamiento que se les da a los elementos de la HDC, puesto 

que necesitan trascender más allá de solo ser una historia, un concepto o experimento, la idea es 

acercar a la comunidad estudiantil a que construya su propio conocimiento por medio de ellos, que 

sea un factor que les motive a aprender y no a atemorizarse por la cantidad de fórmulas matemáticas 

o conceptos que pueden resultarles complejos. “En este sentido es muy importante reconocer que 

la construcción de conocimiento científico adquiere mayor riqueza con la actividad experimental 

vivida propiamente” (Morcillo, 2015).  

 

Por otro lado, a pesar de conocer el impacto que puede tener la HDC en la educación en 

ciencias no existe documentación suficiente, en la cual se planteen las estrategias metodológicas 

precisas para su aplicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto a nivel universitario 

como a nivel de secundaria.  
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Por consiguiente, en el presente trabajo de investigación se pretende identificar qué 

elementos de la HDC son utilizados en la formación de docentes en el área de ciencias y cómo los 

docentes encargados de impartir cursos de la carrera de Enseñanza de las Ciencias y estudiantes 

de esta conciben la HDC, así como la posible o no aplicación en las asignaturas de Ciencias, con 

el fin de proponer lineamientos que fomenten la inclusión de la HDC.  

 

 

3. Marco Metodológico 
 

 

Este capítulo se enfocó en abordar los distintos elementos y procesos metodológicos que 

apoyaron la realización de la presente investigación. Se explicó la operacionalización de los 

distintos aspectos metódicos de acuerdo con los objetivos planteados. Además, se incluyó una 

descripción de los instrumentos con los que se recolectaron los datos brindados por parte de la 

muestra seleccionada.  

 

3.1 Paradigma  

 

La presente investigación tuvo sus bases fundamentadas en el paradigma investigativo 

naturalista, el cual se centra en los significados de las acciones de las personas y su vida social en 

medio de una realidad dinámica y holística, además tiene como objeto conocer sus situaciones y 

comprenderlas desde la propia visión de las personas (Gil et al., 2017). Este paradigma permitió 

tomar en cuenta las percepciones y experiencias de las personas docentes de la carrera de 

Enseñanza de las Ciencias y de las personas en formación sobre la HDC y su inclusión en la carrera 

de Enseñanza de las Ciencias, con el fin de poder obtener respuestas a la pregunta problema 

planteada en esta investigación.  
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3.2 Enfoque  

 

La naturaleza de la presente investigación respondió a un enfoque cualitativo dominante, 

donde este tipo de investigaciones según Álvarez-Gayou et al. (2014) “no son subjetivas ni 

objetivas, sino interpretativas, incluye la observación y el análisis de la información en ámbitos 

naturales para explorar los fenómenos, comprender los problemas y responder las preguntas”.  

 

Dicho enfoque fue seleccionado al considerar que en esta investigación predomina la 

búsqueda de las concepciones y opiniones que docentes universitarios y estudiantes de Enseñanza 

de las Ciencias poseen acerca de la HDC, y cuáles de los elementos de esta son considerados por 

los docentes para incluirlos en la formación profesional de los discentes. La información requerida 

se obtuvo por medio de la aplicación de instrumentos mayoritariamente de carácter cualitativo 

como cuestionarios y análisis de contenido. Cabe resaltar que se utilizaron dentro de los 

instrumentos ítems cuantitativos como escala de Likert y lista de cotejo. Estos se aplicaron tanto a 

las personas docentes como a las estudiantes.  

 

3.3 Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación que describe los aspectos involucrados en este estudio es el 

fenomenológico el cual tiene como propósito “explorar, describir y comprender las experiencias 

de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias” 

(Hernández et al., 2014). Dicho diseño fue adecuado debido a que se tomaron en cuenta las 

experiencias vividas durante la formación docente en la carrera de la Enseñanza de las Ciencias 

con respecto a la inclusión o exclusión de los elementos de la Historia de la Ciencia.  

 

Conocer las experiencias y opiniones tanto de docentes como estudiantes permitió 

comparar y analizar la importancia que tiene para estas personas la inclusión de la HDC en la 

formación docente y así lograr enriquecer la presente investigación. Para ello, el desarrollo de la 

esta se llevó a cabo en las etapas descritas en la Figura 5. 
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Figura 5.  Etapas de la investigación del tipo de diseño fenomenológico. Elaboración propia, 2021.  

 

3.4 Descripción de las categorías de análisis  

 

     En la presente investigación se plantearon tres categorías con sus respectivas 

subcategorías (Anexo 1), las cuales se describen a continuación:   

 

3.4.1 Elementos de la Historia de la Ciencia  

 

La historia y la ciencia son dos componentes que no pueden ir separados, Sánchez (2005) 

indica que sería una agrupación de hechos sin conocimiento, es aquí donde tiene protagonismo los 

elementos que comprenden la HDC. Según la Real Academia Española 2020 (definición 8 y 11), 

los elementos son los fundamentos y principios de una ciencia o saber, sería cada uno de los 

componentes de un conjunto, o sea, los aspectos que se encuentran alrededor de la narración 

histórica de un hecho científico.  
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Por lo tanto, se tomaron en cuenta algunos elementos fundamentales para el desarrollo de 

la HDC en la enseñanza, los cuales se plantearon como las subcategorías de investigación: 

a) Socioculturales: contexto social. 

b) Experimentales: métodos y recursos utilizados. 

c) Desarrollo de teorías: hipótesis, validación, errores y revolución científica. 

d) Controversiales 

 

Al considerar lo anterior se pretendió conocer cuáles de los elementos mencionados eran 

incluidos en la formación de docentes en el área de las ciencias, por medio del análisis de contenido 

de los programas de estudio de la carrera y la aplicación de un cuestionario a la población docente 

y estudiantil de la carrera de Enseñanza de las Ciencias, por medio de la plataforma Google Forms. 

 

 

3.4.2 Percepción de docentes y estudiantes  

 

El conocer la percepción con la que los docentes ven a la HDC fue de importancia en la 

presente investigación ya que, esta se considera como el conocimiento o idea que se tiene sobre 

algo (Real Academia Española, 2020, definición 3). Por ello, se establecieron las siguientes 

subcategorías:  

a) Definición e importancia de la HDC. 

b) Aportes de la HDC en la educación: formación de ciudadanos, desarrollo de 

habilidades, mejora la comprensión de la Ciencia, la práctica docente y la imagen 

de la Ciencia, visualiza el carácter humano de la ciencia, genera interés y 

motivación. 

c) Obstáculos para la incorporación de la HDC: falta de contenido, bajo conocimiento 

sobre HDC, ausencia de recursos didácticos e interés.  

d) Inclusión de la HDC en el desarrollo de las estrategias pedagógicas.   

e) Incorporación de la HDC en la formación del profesorado. 

 

Estas subcategorías ayudaron a indagar sobre la percepción de docentes y estudiantes con 

el fin de conocer el conocimiento e ideas que poseen sobre la HDC y su incorporación en la 
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formación docente en la EC. Estos datos fueron recolectados por medio de la aplicación de un 

cuestionario a través de la plataforma Google Forms. Asimismo, se aplicó un análisis de contenidos 

para examinar la inclusión de la HDC en las estrategias pedagógicas propuestas en los programas 

de estudio de la carrera.  

 

 

3.4.3 Lineamientos para la incorporación de la Historia de la Ciencia  

 

Para la implementación de la HDC en la formación docente en Ciencias es indispensable 

establecer los lineamientos necesarios para el adecuado desarrollo de los tópicos históricos y los 

diversos aspectos que los envuelven. Dichos lineamientos según Garduño (2009) se encargan de 

“describir las etapas, fases, pautas y formatos necesarios para desarrollar una actividad o cumplir 

con uno o varios objetivos” (p. 21). Esta categoría de investigación respondió a lo planteado en el 

tercer objetivo específico de este estudio. 

 

Los lineamientos se elaboraron a partir del análisis de los resultados obtenidos 

correspondientes al primer objetivo sobre los elementos de la Historia de la Ciencia que se incluyen 

en la carrera de EC y al segundo objetivo referente a la percepción de docentes y estudiantes acerca 

la importancia de estos elementos en la formación docente. La información obtenida fue 

fundamental para integrar la HDC a las distintas asignaturas que conforman la carrera de 

Enseñanza de las Ciencias de la UNA considerando sus áreas disciplinares. 

 

 

3.5 Fuentes de información  

 

Esta investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales. Se tomaron en cuenta fuentes humanas, que corresponden a docentes 

universitarios de las asignaturas de Química, Biología, Física y Pedagogía, así como los estudiantes 

cursantes en profesorado, bachillerato y licenciatura de la carrera de Enseñanza de las Ciencias, de 

los cuales se obtuvo información sobre los elementos considerados en la formación docente en el 
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área de las ciencias. Adicionalmente, se examinó una fuente documental que correspondió a la 

revisión del programa de estudios de la carrera de interés en este estudio. 

 

 

3.6 Objeto de estudio  

 

     El objeto de estudio de la presente investigación fueron los elementos de la Historia de 

la Ciencia (HDC) que son considerados por estudiantes y docentes universitarios en las áreas de 

Química, Biología, Física y Pedagogía para mediar la formación de docentes de la carrera de 

Enseñanza de las Ciencias.  

 

 

3.7 Población y muestra  

 

La población seleccionada para esta investigación estuvo conformada por docentes y 

estudiantes, de los cuales se tomó una muestra de 24 docentes, seis de cada una de las cuatro 

unidades académicas de la carrera de Enseñanza de las Ciencias: Química, Biología, Física y 

Pedagogía. En conjunto con la muestra de estudiantes (48 en total), de los cuales 19 son de 

profesorado, 17 de bachillerato y 12 de licenciatura. La participación de las personas estuvo 

condicionada a la disponibilidad que estas tuvieron para completar el cuestionario, con lo que se 

obtuvo la cantidad de participantes ya mencionada.  

 

 

3.8 Descripción de los instrumentos a utilizar  

 

     Para el desarrollo de esta investigación se construyeron dos instrumentos, los cuales 

fueron un cuestionario dirigido tanto a docentes como a estudiantes de la carrera de Enseñanza de 

las Ciencias de la UNA y un análisis de contenido para los programas de estudio de la carrera. 

Estos instrumentos se elaboraron con base en los objetivos y categorías propuestas. 
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3.8.1 Cuestionarios  

 

Estos instrumentos (Anexos 2 y 3) hicieron referencia a los objetivos específicos uno y dos 

con los que se pretendió obtener información acerca de los elementos de la HDC que se contemplan 

dentro de la formación docente de los estudiantes de la carrera de Enseñanza de las Ciencias de la 

Universidad Nacional, así como, recopilar las percepciones que la muestra utilizada posee sobre la 

temática, las estrategias pedagógicas en las que se incluye, su incorporación en la carrera 

universitaria y los obstáculos a los que se enfrenta a la hora de incorporar la HDC dentro del 

desarrollo de las asignaturas.  

 

Contó con preguntas tanto abiertas como semiabiertas, las preguntas cerradas fueron 

basadas en la escala Likert y listas de cotejo, con las cuales se buscó obtener la información más 

relevante y precisa para su futuro análisis. Además, la orientación de las interrogantes cambió 

según la fuente de información a la que se dirige, sin embargo, el objetivo de esta sigue siendo 

equivalente. 

 

 

3.8.2 Análisis de contenido  

 

El análisis de contenido (Anexo 4) tuvo como fin identificar los elementos de la HDC que 

se encuentran contemplados dentro de la construcción de los programas de estudio de la carrera de 

Enseñanza de las Ciencias. Además, por medio de este instrumento se pretendió examinar la 

inclusión de la HDC en las estrategias pedagógicas propuestas en los programas de estudio de la 

carrera, lo cual pertenece a una subcategoría del segundo objetivo específico. 

 

Este análisis de contenido se realizó por medio de una lista de cotejo donde se incluyeron 

los siguientes aspectos:    

● Elementos sociales, culturales, experimentales y controversiales.  

● Estrategias metodológicas. 
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3.9 Criterios de validación  

 

Los instrumentos elaborados para la recolección de los datos pertinentes para esta 

investigación fueron validados por personas expertas que poseen alto conocimiento y manejo de 

la HDC y EC, se contó con la validación de una académica de la UNA que pertenece a la Escuela 

de Física y se desempeña como docente de Física y Astronomía. Cuatro validadores 

internacionales, donde uno de ellos es licenciado en Biología y Química y labora en la Universidad 

del Valle de Colombia, otro es académico en el área de las Ciencias en la Universidad Católica de 

Colombia. También con un máster y aspirante a doctor del Technion - Instituto Tecnológico de 

Israel y, por último, se contó con el aporte de un licenciado en Química, M. Sc y Dr. en 

Epistemología e Historia de las Ciencias de la Universidad Católica del Maule, Talca, Chile. Los 

expertos emitieron su criterio y brindaron observaciones basados en los criterios de validación 

establecidos, los cuales se mencionan a continuación:  

 

● Pertinencia del contenido de los enunciados. 

● Contextualización de las preguntas a la población meta. 

● Claridad de las preguntas. 

● Coherencia con los objetivos de investigación y sus categorías de análisis. 

 

 

3.10 Descripción del análisis por realizar  

 

Para el análisis de los resultados recolectados en los cuestionarios tanto para estudiantes 

como docentes (nombrados E y D respectivamente), se utilizó la estadística descriptiva mediante 

figuras y gráficos, con el fin de que fueran visual y analíticamente comprensibles. En el caso de 

las preguntas abiertas se sintetizaron en un cuadro y en figuras según sus categorías y subcategorías 

y las interrogantes presentadas en forma de escala de Likert se sistematizaron por medio de 

infografías y gráficos. Por lo tanto, toda la información recolectada fue examinada e interpretada 

para su posterior análisis y abordaje teórico con relación a las categorías de análisis. 
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Los datos obtenidos por medio del análisis de contenido se esquematizaron mediante un 

gráfico y una infografía donde se indicaron las temáticas de las asignaturas de la carrera que 

incorporan la HDC dentro de su malla de contenidos. También se realizó una triangulación entre 

los cuestionarios y el análisis de contenido para contrastar lo estipulado en los programas de estudio 

de la carrera y lo vivenciado dentro de los salones de clases por docentes y estudiantes con respecto 

a la HDC.   

 

4. Resultados, análisis e interpretación 
 

 

Este capítulo se enfocó en sistematizar los principales resultados obtenidos al aplicar los 

instrumentos. Por consiguiente, estos han sido presentados por medio de gráficos, infografías y un 

cuadro, además fueron ordenados en las categorías y subcategorías de análisis que se establecieron 

en el marco metodológico.  Por último, se identificaron los elementos de la HDC presentes en la 

formación docente y con base en ello se consolidaron una serie de lineamientos que tienen como 

fin guiar al educador universitario en la utilización de la HDC en el desarrollo de las lecciones de 

la asignatura que tenga a su cargo. 

 

 

4.1 Elementos de la Historia de la Ciencia  

 

En relación con los aspectos que son considerados parte de la HDC se obtuvo que el 

desarrollo de experimentos fue el elemento con mayor aceptación como se puede observar en la 

Figura 6. 
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Figura 6. Elementos que son considerados por estudiantes y docentes como parte  

de la Historia de la Ciencia. Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario  

para docentes (n= 24) y estudiantes (n= 48). 

 

Como se observa (fig. 6), los datos recopilados muestran una elevada consideración, por 

parte de los participantes, acerca de los elementos que componen la HDC. El desarrollo de 

experimentos es un elemento que fue valorado por el 100% de la muestra tanto de docentes como 

estudiantes. Todos los componentes presentados en esta figura están relacionados entre sí, por 

ejemplo, el desarrollo de experimentos está enlazado con el desarrollo de teorías, errores y avances 

científicos (E= 100% y D= 95,8%). Debido a que, en el contexto científico, los experimentos son 

los pilares para originar el conocimiento en esta área y que, a su vez, dichos ensayos están sujetos 

a equivocaciones durante el proceso investigativo que contribuyen en la fundamentación de una 

teoría científica. 
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Los cuatro elementos anteriormente mencionados están estrechamente relacionados ya que 

luego de un proceso de aprobación y refutación se logra obtener un avance dentro del área de la 

ciencia. Por ende, que todos los docentes en formación consideren estos aspectos como parte de la 

HDC es conveniente para conocer el potencial que la historia puede brindarles para su labor 

profesional, pues, si este tema es abordado en la carrera permitiría comprender la relación y el 

trasfondo que existe de estos elementos detrás de un aprendizaje nuevo, con el fin de que logren 

una comprensión integral de los conocimientos para su posterior enseñanza. 

 

Al igual que lo indica Garay (2011) el proceso de enseñar y aprender desde un enfoque 

histórico posibilita la apropiación de conceptos, ya que hace posible identificar aspectos que 

llevaron a su formulación, transformación y entender la dinámica del saber científico como una 

construcción y reconstrucción de saberes, procedimientos y técnicas propias de la práctica 

científica. 

 

Otro elemento considerado por parte de estudiantes y docentes es la utilización de 

instrumentos rudimentarios (E= 81,3% y D= 83,3%), los cuales están vinculados con el desarrollo 

de experimentos (E y D= 100%) porque estos son el medio para llevar a cabo la fase experimental 

de una investigación. Por ende, su integración desde una perspectiva histórica les propicia a los 

educadores en formación percibir las bases experimentales y cómo estas han evolucionado hasta 

transformarse en herramientas de mayor precisión que facilitan obtener mejores resultados. 

 

Por ende, al haber aspectos que están relacionados entre sí, es vital abordarlos desde una 

perspectiva integradora con el fin de que los discentes logren una comprensión sólida y global de 

la ciencia. Como lo mencionan Koliopoulos et al. (2007) si los elementos de la HDC se introducen 

de una forma fragmentada se pierden las dimensiones conceptual y metodológica del conocimiento 

científico. 

 

Adicionalmente, un aspecto considerado como parte de la HDC son las controversias detrás 

del conocimiento científico (E= 95,8% y D= 91,7%). Este elemento tiene un papel fundamental 

dentro de la ciencia porque han ocurrido y van a ocurrir polémicas al compartir nuevos saberes, y 
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al mismo tiempo está estrechamente relacionado con el contexto social y cultural en el que se 

originó dicho avance, ya que estos entornos en muchas ocasiones influencian el enfoque de las 

investigaciones en el ámbito científico. Los dos últimos aspectos al contar también con una 

apreciación inferior con respecto al desarrollo de experimentos confirman la fragmentación de lo 

que es un elemento de la HDC o no.  

 

Entre los resultados obtenidos con relación a los elementos y aspectos de la HDC que son 

incluidos en la carrera de EC según educadores y estudiantes se pueden visualizar en la Figura 7.    

 

 

Figura 7. Elementos y aspectos de la HDC que son incluidos en la carrera de EC según estudiantes 

y docentes.  Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario para docentes (n= 18/24 : NR= 6) y estudiantes 

(n= 48). 

 

Se puede observar en la Figura 7 los resultados obtenidos con relación al contexto social, 

lo cuales indican que un 83,3% de las personas estudiantes consideran que es un tema poco 

abordado en las asignaturas, sin embargo, la opinión de docentes difiere de ello, al ser un 44,5% 

de la muestra la que considera como poca la integración del contexto social en sus lecciones. Con 

respecto a este elemento, según los datos recopilados por parte de los discentes, se evidencia que 



 

43 

 

no hay una inclusión activa en el desarrollo de las materias para educadores en formación, lo cual 

les priva de un conocimiento medular desde la perspectiva histórica de la ciencia.  

 

Es vital considerar el contexto social en el que se han generado las negociaciones, ensayos 

e interacciones, previo, durante y después de un descubrimiento, porque la comprensión del 

desarrollo de estos en los procesos de enseñanza y aprendizaje le permite al colectivo estudiantil 

comprender las razones y circunstancias por las cuales se vio influenciada la comunidad científica 

para abordar cierto tópico y llegar a un hallazgo, tal como lo indica García (2018) la historia del 

desarrollo de la ciencia está estrechamente relacionada con la historia de la sociedad, sus 

necesidades sociales y producción de bienes, por lo que, ese surgimiento de esos requerimientos 

condicionan el progreso científico y técnico hasta la actualidad.  

 

 En esta misma línea, hay que resaltar que poco más del 50% de las personas docentes 

afirman incluir el contexto social del conocimiento científico, si bien es cierto es un número bajo, 

es favorable que algunos profesores de la carrera de EC desde su rol social generen espacios de  

reflexión, análisis y contextualización en el abordaje de la ciencia, y no se enfoquen solamente en 

el contenido, sino que resalten el papel que esta ha tenido y tiene en la sociedad, lo que puede 

ayudar a humanizarla e inspirar al estudiantado para involucrarse en temas científicos y generar 

nuevos entendimientos, tal como señala Beard (2015) el contexto social no solo influencia la teoría, 

las hipótesis o el estado del proceso al investigar, sino que genera una interacción crítica entre los 

supuestos teóricos y la comunidad científica.  

 

Relacionado con los paradigmas aceptados en una determinada época, se vuelve a 

evidenciar que predomina una diferencia de opiniones referente a la inclusión de este dentro de las 

lecciones, ya que solo un 35,4% de los estudiantes mencionaron que se incluye, lo cual difiere con 

los resultados de los docentes (72,2%). Con estos datos, se evidencia que hay una pérdida del 

mensaje que se desea proyectar por parte de los educadores y que no está siendo percibido por los 

discentes, siendo desfavorable para su formación porque los paradigmas son fundamentales para 

comprender la visión de la sociedad de ese momento hacia la ciencia y cómo un cambio de estos 

puede revolucionar a la comunidad científica y descartar ciertas teorías que se concebían como 
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verdaderas, lo que le permite al futuro docente entender que la ciencia se encuentra en constante 

construcción.  

 

La incorporación del modelo aceptado permite conocer las decisiones y cambios que se 

dieron en un determinado momento y las razones por las cuales ocurrieron. Como lo infiere Mora 

(2006) el paradigma sirve para definir qué es ciencia y qué no es, en un punto específico de la 

historia, por lo que un cambio en este constituye una revolución científica y técnica en su 

dimensión epistemológica y una transformación radical en los criterios que definen qué es ciencia 

y cuáles son sus aplicaciones concretas y consecuencias prácticas en la vida de los seres humanos.  

 

Con respecto a la consideración de la participación femenina y de las minorías como 

elemento de la HDC y su planteamiento dentro de las asignaturas, el 29,2% de los estudiantes 

considera que se incluye, caso opuesto de los docentes con un 61,1%. Al tomar en cuenta la 

información obtenida se infiere que no se está haciendo un abordaje de la HDC con un enfoque 

inclusivo al valorarse ambas opiniones.  

 

Por otra parte, referente a la discriminación hacia la mujer se obtuvo que tanto en docentes 

como estudiantes señalan que es un tópico poco integrado en las lecciones (E= 62,5% y D= 55,5%). 

Si se relaciona esto con la participación femenina se debe tomar en cuenta que, si no se incluyen 

las luchas que este grupo ha realizado por ser reconocido dentro de un mundo liderado por unos 

pocos y en su mayoría de representación masculina no se estaría propiciando la visibilización de 

su papel integral en la historia.   

 

La discusión de estos temas durante las lecciones no ha tenido un impacto en la población 

estudiantil como para evidenciar esta inclusión en las respuestas de los universitarios, lo cual 

implica una desventaja en la formación docente ya que, si se tuviera una apreciación de dichos 

saberes, una vez en su práctica profesional, podría influenciar a las jóvenes a incorporarse al mundo 

científico al brindarle el lugar que les corresponde a las mujeres del pasado. 

 

Varios estudios (Santesmases et al., 2017 e Izquierdo et al., 2016) confirman que la historia 

inclusiva, además de visibilizar a las científicas y sus contribuciones, permite profundizar el 
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feminismo académico en la HDC y que al incorporar a esta los aportes de las mujeres se promueve 

su visibilización y se logra comprender por qué no aparecen en la historia “oficial” a pesar de haber 

tenido un papel de vital relevancia. Igualmente, se rescatan las etapas de marginación y la pérdida 

de conocimientos procedentes de personas que no lograron dejar una huella por falta de un lugar 

en que fueran aceptadas.  

 

Otros de los elementos que han considerado estudiantes y docentes que se abordan dentro 

de las asignaturas de la carrera corresponden a lo descrito en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Elementos y aspectos de la HDC incluidos en las asignaturas de la Enseñanza de la Ciencia 

según estudiantes y docentes. Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario para docentes (n= 18) 

y estudiantes (n= 48). 

 

Se puede apreciar que el contraste entre teorías nuevas y antiguas (E= 64,6% y D= 62,5%), 

de igual forma la aceptación o descarte de teorías (E= 60% y D= 60,4%) reflejan que durante las 

lecciones se abordan temas que involucran la evolución del conocimiento científico y las hipótesis 

que lo fundamentan, lo cual es de utilidad para el estudiantado al permitirles saber acerca de la 
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construcción de la ciencia y entender el largo proceso que aceptar o descartar una teoría requiere, 

como la experimentación, indagación y determinación.  Además, estudios de Bunge (2017) y Gil 

(2010) comentan que la investigación científica no termina en un final único o una verdad completa 

y su resultado es un conjunto de enunciados parcialmente interconectados, por ende, las teorías 

evolucionan siendo las mejor argumentadas las que prevalecen, esto depende de aspectos sociales, 

económicos e ideológicos.  

 

Con respecto a la incorporación de las disputas científicas (E= 47,9% y D= 45,8%), los 

cuestionamientos iniciales (E= 45,8% y D= 58,3%) e instrumentos rudimentarios (E= 39,6% y D= 

45,8%) docentes y estudiantes consideran que son contenidos poco implementados en las 

asignaturas. En este caso los datos arrojados no muestran una diferencia de opiniones por lo que 

se puede inferir que estos aspectos no son incluidos sustancialmente en las lecciones y esto trae 

consigo una serie de desventajas a la formación del profesorado. 

 

En el caso, su incorporación en la formación docente permite conocer cómo evolucionó un 

conocimiento inicial, puesto que a lo largo de la historia se han debatido los avances científicos 

propuestos por las personas investigadoras para aceptar, rechazar o mejorar dicho descubrimiento. 

Tal como indica Acevedo-Díaz et al. (2017):  

 

 Cuando los científicos discuten las ideas y teorías de otros, probablemente las revisarán o 

actualizarán y, a veces, surgirán nuevas teorías o se abrirá el camino a otros estudios que 

amplíen el campo de investigación sobre la cuestión analizada u otras relacionadas. (p. 64) 

 

Un aspecto de la HDC es el cuestionamiento inicial a la hora de comenzar una 

investigación, el cual es vital para la comprensión de la ciencia y cómo esta se ha desarrollado 

hasta la actualidad, ya que estudiantes al igual que científicos presentan concepciones previas de 

un conocimiento que son parte de la construcción de la ciencia y a su vez de los errores y aciertos 

de esta. Esto está estrechamente relacionado con lo que son los instrumentos rudimentarios 

utilizados por las personas científicas y las modificaciones que estos debieron tener para alcanzar 

sus objetivos investigativos. Izquierdo et al. (2016) mencionan que, el acceso que el estudiantado 

tenga sobre la perspectiva auténtica de aquello que se preguntaron y que desencadenó el concepto 
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actual propicia reconocer el motivo que lo originó, también el papel de las herramientas con las 

cuales se desarrolló la adquisición del nuevo entendimiento otorga apreciar cuándo y por qué se 

inventaron, cómo se perfeccionaron y qué conceptos abstractos surgieron a partir de ellos y los 

datos que proporcionaron.  

     

El punto que ocupa la menor posición en la Figura 8 es la de prácticas poco éticas alrededor 

de la ciencia, el cual solo el 22,9% de los estudiantes y 44,4% de docentes consideran se incluye 

en el desarrollo de las lecciones, esto evidencia que no se está dando un abordaje correcto sobre 

los requerimientos éticos que un profesional en ciencias debe seguir durante su quehacer laboral. 

Este asunto es sustancial en la formación docente ya que es una cualidad indispensable porque el 

oficio de la docencia se basa en el trato con otras personas y no generar espacios que le permitan 

a los discentes reflexionar acerca de las acciones que los antecesores de la profesión han realizado 

podría ser perjudicial en su futuro.  

 

Como lo mencionan varios estudios, UNESCO-ICSU (1999) y Del Castillo y Rodríguez 

(2018) los debates acerca de la función social y la dimensión ética de la ciencia y la responsabilidad 

moral de los científicos van más allá de las ciencias particulares, sino que también tienen aspectos 

filosóficos y epistemológicos, por lo que los programas de EC deberían incluir la ética de la ciencia, 

al igual que una formación sobre la historia y el impacto cultural de la ciencia.  

 

La incorporación de todos los aspectos mencionados tiene grandes beneficios para la 

comunidad estudiantil, a razón de que se complementan entre sí, porque al abrir espacios para la 

discusión, reflexión e historiografía sobre la verdad de las afirmaciones científicas, se logra 

evidenciar cómo las ideas del intelecto científico se han modificado gradualmente. Asimismo, 

debido al entrelazamiento y la superposición del ámbito social y el científico se adquiere el carácter 

de credibilidad e incluso legitimidad y no solo los atributos verdaderos y dogmáticos. Además, al 

sumarle a esto las disputas y controversias se entiende que el conocimiento científico es producto 

de un proceso investigativo en el cual las personas confían (Marko y Moutinho, 2019). 

 

     En cuanto a la inclusión de los elementos de la HDC en los programas de estudio de la 

carrera de EC (Física, Química, Biología y Pedagogía) se sintetizan los resultados en la Figura 9. 
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Figura 9. Análisis de contenido de los programas de la Carrera de Enseñanza de las Ciencias 

pertenecientes a la Escuela de Ciencias Biológicas, Escuela de Química, el Departamento de Física y el CIDE. 

Fuente: Análisis de contenido de 46 programas de la carrera de EC. 

 

Según lo anterior, se pudo visualizar que de los 46 programas de estudio analizados solo 

un 13% señala la integración de algunos elementos de la HDC, sin embargo, no se detalla la 

metodología a seguir para incluirla. En cambio, al realizar todo el análisis de los datos obtenidos 

en la Figura 8, queda en evidencia que es el profesorado quien por determinación propia decide 

incorporar distintos aspectos de la HDC en sus lecciones.  

 

Dentro de los programas que sí integran ciertas temáticas de la HDC se hallaron tres 

pertenecientes a la Escuela de Ciencias Biológicas, dos de la Escuela de Química y uno del 

Departamento de Física, a los cuales se les extrajo los tópicos históricos que toman en cuenta, 

dicha información se visualiza en la Figura 10. 
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Figura 10. Temas de la HDC abordados en algunos programas de la carrera de EC. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados del análisis de contenido de 46 programas. 

 

Con respecto a los temas encontrados en los programas que sí incluyen la HDC se identificó 

que siguen una línea introductoria a la rama de la ciencia a la que pertenece la asignatura y queda 

bajo el criterio del docente la profundidad con la cual se desarrolle dicho tema. Esto se deduce ya 

que no se especifica en los planes de estudio cómo ni cuánto deben ser abordados los tópicos que 

componen las materias. En el caso del CIDE no se encontraron abordajes de la HDC, pese a que 

tienen algunas asignaturas que podrían incluirla, como los cursos de Curriculum y Planeamiento 

Didáctico para el Aprendizaje de las Ciencias Naturales o el de Didáctica y Recursos Tecnológicos 

para el Aprendizaje de las Ciencias Naturales, por tanto podría ser una oportunidad desde lo 

didáctico y pedagógico que se reflexione en torno a los grandes aportes que se han generado a 

partir de lo científico en la formulación de alternativas de enseñanza y aprendizaje alrededor de lo 

disciplinar. 

 

Es preciso hacer hincapié en que la cantidad de temas totales referentes a la HDC que se 

incorporan a los cursos y que están establecidos en sus respectivos programas son pocos en 
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comparación con la totalidad de contenidos que se abordan durante toda la formación docente. Por 

lo cual, queda en evidencia el vacío que existe sobre la inclusión de la HDC en la carrera de EC, 

por tanto, es oportuno tomar acciones para incluir dicho enfoque en esta. Hidalgo y Lorencini 

(2016) mencionan que la ciencia es un proceso constructivo histórico por lo que no tiene que verse 

como acontecimientos puntuales, por esta razón la enseñanza de las ciencias debería poseer 

características que eviten los reduccionismos históricos y conceptuales. Por ello, la historia de la 

ciencia se convierte en una alternativa para la Alfabetización Científica al contribuir con el 

desarrollo de individuos críticos, reflexivos y participativos en las acciones que tienen que ver con 

la ciencia. 

 

Se rescata que integrar la HDC a las asignaturas confiere una concepción humanizada de la 

Ciencia, que al igual que la sociedad está en constante cambio y construcción. Además, acorde a 

los datos recolectados se determinó cuáles elementos y aspectos de la HDC son considerados 

dentro de la carrera de EC, donde a pesar de no estar activamente presentes en los programas de 

estudio sí son tomados en cuenta por docentes según la respuesta de los participantes. 

 

4.2 Percepción de docentes y estudiantes  

 

      En esta sección se presentan los resultados obtenidos provenientes de la percepción 

docente y estudiantil acerca de la importancia y el papel que juega la HDC en la educación dentro 

de la carrera de Enseñanza de las Ciencias. Dichos datos se organizaron según sus subcategorías 

de análisis que se muestran a continuación.  

 

4.2.1 Definición e importancia de la Historia de la Ciencia  

 

   En la Figura 11 se presentan los resultados obtenidos en relación con la importancia que 

posee la HDC como agente de ayuda para mejorar la comprensión desde los orígenes de la ciencia 

en la formación docente. 
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Figura 11. Opinión de docentes y estudiantes acerca de la relación entre la HDC y la comprensión 

en la formación docente desde sus orígenes. Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario para 

estudiantes (n= 48) y docentes (n= 24). 

 

Los resultados de la Figura 11 evidencian que los docentes y estudiantes que están 

totalmente de acuerdo representan el 58,33% y el 50%, respectivamente, al considerar la HDC 

como un agente que ayude a comprender los orígenes de la ciencia para la formación del 

profesorado. Estos datos demuestran que la mayoría de las personas encuestadas reconocen la 

importancia de la HDC para la instrucñción de los futuros educadores de ciencias, al enseñarles el 

inicio y trasfondo de la asignatura que van a impartir. Al igual que lo menciona Uribe (2017):  

La historia de la ciencia es, en suma, la ciencia misma y la construcción de su campo como 

disciplina y profesión. En ella se explica cómo es que ésta llegó a ser lo que es, qué papel 

juega el científico en la sociedad, cómo es que la ciencia y los científicos han cambiado al 

mundo y cuáles han sido los factores por los que la ciencia se volvió un instrumento válido 

para comprenderlo y medirlo. (p. 79) 

Por ende, apreciar la HDC como una fuente de conocimiento medular para los futuros 

profesores, por parte de docentes y estudiantes, es el primer paso para considerar su incorporación 

dentro de las lecciones de las asignaturas que conforman la carrera de EC.  
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En otro orden de ideas, con base en las definiciones brindadas por los participantes sobre 

la Historia de la Ciencia, se obtuvieron una serie de aproximaciones, cabe aclarar que, del total de 

los docentes y estudiantes, cuatro de cada muestra brindaron más de una definición, las mismas 

son señaladas en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Definición de la Historia de la Ciencia según la percepción de docentes y estudiantes. 

Cantidad de 

docentes 
Definición de la HDC 

Cantidad de 

estudiantes 

11  Acontecimientos sociales, políticos, culturales, entre otros, 

que han ayudado a construir la ciencia. 

 

16 

5 Es la base para el futuro, toma en cuenta el impacto que 

cierto conocimiento tuvo para el desarrollo del mundo 

moderno. 

 

 

8 

2 Es el estudio de los acontecimientos del pasado que 

involucra revisiones sistemáticas de investigaciones 

científicas en las cuales la unidad de análisis son los 

estudios originales, no es el acontecimiento en sí, sino el 

estudio de ese acontecimiento. 

 

NA 

5 Involucra ver la ciencia con un carácter humano, tomando 

en cuenta los sueños, contextos, creencias, errores y 

objetivos de las personas detrás de todo el conocimiento 

que se tiene actualmente.  

 

4 

4 Relacionada con los eventos importantes que marcaron 

puntos de inflexión en la comprensión de la naturaleza y 

que marcó la diferencia o evolución en el conocimiento 

científico de la humanidad. 

 

3 

NA Historia de los orígenes de la ciencia con sus experimentos, 

instrumentos, teorías, fallos y los creadores del 

conocimiento científico que se tiene actualmente. 

 

11 

NA Es la historia de los fenómenos y hechos que acompañan a 

la Física, Química y Biología. 

3 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de docentes (n=24 : NR= 1) y estudiantes (n=48 : 

NR=8).  
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Al analizar las respuestas individualmente y a nivel categorizado (Cuadro 1) se encontró 

una variedad de ideas relacionadas con las posibles definiciones las cuales abarcan aspectos de la 

HDC. No obstante, las personas expertas en esta temática no han llegado a un consenso definitivo 

acerca de una definición concreta para la HDC, como lo dice Pereira (2005) “muchos académicos 

han estado tratando de definir qué es la Historia de la Ciencia o discutiendo si sería preferible el 

nombre Historia de la ciencia o Historias de la ciencia. Se trata de debates complejos sobre los que 

no hay consenso” (p.305).   

 

Cabe destacar que, por parte de ambos grupos encuestados hubo respuestas que no 

evidenciaban conocimientos o influencia de la HDC en su desarrollo profesional y académico (E= 

8 y D= 1). Sin embargo, un aspecto rescatable es que la mayoría de las contestaciones brindadas 

tanto por docentes como estudiantes no distaban de la posible definición real de la HDC.  Dichos 

resultados se reflejan en las siguientes expresiones:  

 

“Comprende el reconocimiento y la oficialización de experimentos, descubrimientos, 

pruebas, ensayos y teorías relacionadas con la humanidad, los demás seres vivos, y el 

entorno y contexto desde el interior y el gran ámbito externo de La Tierras y demás cuerpos 

del espacio. En fin, considero que todo se enmarca en procurar el beneficio del ser humano 

y su contexto social.” (D4)  

 

“Considero que comprende la descripción y el análisis de los procesos por los cuales se ha 

ido desarrollando la ciencia y el pensamiento científico, esto de forma contextualizada a la 

época en que cada nuevo descubrimiento o enunciado científico fue establecido, de forma 

tal que permite comprender el paradigma y la epistemología desde las que se ha ido 

construyendo el conocimiento científico.” (D10) 

 

“Está relacionada con el relato de los eventos importantes que han marcado puntos de 

inflexión en la comprensión de la naturaleza, ello visto desde la perspectiva de las personas 

que le dieron origen a los descubrimientos.” (D15) 
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“Considero que es la base humana de la Ciencia. Es ese registro que nos permite 

comprender cómo se fue formando la investigación y los descubrimientos científicos. Es 

ponerle rostro humano a los hechos científicos trascendentales, así como contextualizar la 

realidad de las eras de la ciencia y cómo eso ha mejorado la calidad de vida actual.” (D17) 

 

“En lo personal, la historia de la ciencia corresponde a todos los factores sociales, políticos, 

económicos, culturales e ideológicos que se hallan detrás de un modelo, teoría o ley 

científica o incluso de las mismas personas que hacen Ciencia, esto en un espacio y tiempo 

determinados.” (E8) 

 

“Es saber la evolución que ha tenido el campo de la ciencia a lo largo de la historia, 

descubrimientos importantes que han cambiado la perspectiva de cómo vemos el mundo.” 

(E14) 

 

“Considero que se refiere al abordaje que permite apreciar percepciones, ideas, 

conocimientos, avances que han sentado las bases más que todo teóricas, sociales y 

culturales de lo que conocemos en la actualidad por ciencia.” (E19) 

 

“Consiste en el estudio de tiempos antiguos de la Ciencia y todos los procesos que han 

influido en ella para mejorarla y conocer sus aportes. Ya que la ciencia implica una gran 

cantidad de temáticas, por ejemplo: naturales, sociales, políticas, entre otras.” (E26) 

 

Si se estiman las aportaciones obtenidas, se concretó una definición para HDC que engloba 

los diversos componentes que se han mencionado en esta investigación. Por tanto, la HDC: 

comprende todos los acontecimientos que se encuentran alrededor y han influenciado en el 

desarrollo científico, donde se consideran aspectos de carácter metódico, experimental y teórico, 

así como elementos externos a la ciencia, pero que han sido vitales para su progreso, es decir, 

considera la influencia cultural, política, ideológica, social, económica y sobre todo a los 

personajes que han construido a la ciencia. Por lo que, toma en cuenta la vida profesional y personal 

de las personas científicas que junto con los demás aspectos han tomado un espacio y tiempo a lo 

largo de la historia. 
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La anterior definición puede ser contrastada con lo establecido por Pereira (2005), quien 

dice que la HDC se define como varias subáreas y diferentes tipos de enfoques en la Historia de la 

Ciencia, uno de ellos comprende lo conceptual (interno) que discute los factores científicos 

(evidencia) relacionados con un tema o problema en particular. La HDC busca responder preguntas 

relacionadas a si una teoría en específico se encontraba bien fundada, al considerar el contexto 

científico de su tiempo. Por ejemplo: ¿La teoría de la evolución de Lamarck fue bien formulada y 

fundada para su época? También se ve involucrado un enfoque no conceptual (externo) que se 

ocupa de factores extracientíficos (influencias sociales, políticas, económicas, lucha por el poder, 

propaganda y factores psicológicos). Es decir, si una hipótesis estuvo fundamentada correctamente 

para su momento y fue rechazada, la razón para rechazarla está relacionada con causas no 

conceptuales. Se puede cuestionar: ¿Por qué se rechazó la teoría de la evolución de Lamarck, si 

era correcta? 

 

Al conocer la definición y perspectiva de la HDC se puede utilizar para abordar este tipo 

de cuestionamientos con los estudiantes, los cuales puedan descubrir por medio de la guía del 

docente la importancia de dicho tópico para su formación profesional y cómo a partir de los 

conocimientos que la historia ofrece pueden lograr comprender las visiones y aspectos que 

acompañan a los saberes científicos. Asimismo, los educadores de ciencias al poseer influencia de 

las tres áreas científicas (física, química y biología) serían capaces mediante la HDC de unificar 

los acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia en las ramas de la ciencia, al obtener una 

visión más amplia de lo ocurrido en un momento dado del mundo científico.  

 

 

4.2.2 Aportes de la Historia de la Ciencia a la educación  

 

Con respecto a los aportes que brinda la HDC a la formación docente, los educadores 

universitarios y estudiantes proporcionaron los resultados reflejados en la Figura 12. 
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Figura 12. Aportes de la HDC a la formación docentes en el área de las ciencias según 

estudiantes y docentes. Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario para 

docentes (n= 24) y estudiantes (n=48). 

 

Al analizar la Figura 12, se infiere que tanto docentes como estudiantes coinciden que el 

mayor aporte que brinda la HDC es que ayuda a la comprensión teórica de la ciencia (E y D= 

100%), lo cual indica que las personas participantes tienen claridad en el potencial que la HDC 

posee para la formación docente, ya que comprender la teoría de la ciencia es parte fundamental 
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porque le permite al futuro educador tener el dominio requerido para ejercer sus funciones de forma 

eficiente. Esto, a su vez, está relacionado con el conocimiento práctico y experimental (E y D= 

87,5%) dado que su abordaje dentro de la HDC propicia que los discentes interpreten los resultados 

de un experimento al conocer el trasfondo teórico de los ensayos realizados en el pasado que 

eventualmente cambiarían la orientación del conocimiento científico.  

 

Por lo que, considerar los aportes de la HDC a la instrucción docente permite una mejor 

preparación académica al tomar en cuenta otros aspectos poco convencionales del conocimiento 

científico. Marko y Pataca (2019) infieren que las discusiones historiográficas favorecen, entonces, 

la superación de un enfoque puramente de contenido en la Enseñanza de las Ciencias, para la 

formación de educadores que problematizan tanto la construcción teórica como el desarrollo 

práctico, a través de la historicidad en la comprensión de la ciencia en su contexto.  

 

Otro aporte considerado por la muestra fue la formación de buenos ciudadanos (E= 95,8% 

y D= 87,5%), lo cual, al mismo tiempo, está relacionado con visualizar el carácter humano de la 

ciencia (E= 93,7% y D= 91,7%). Los datos anteriores reflejan que existe una elevada aceptación, 

lo que distingue el potencial que estos aspectos de la HDC fomentan en su desarrollo docente, 

como lo es el papel social que acompaña la profesión, al tener la posibilidad de generar un impacto 

positivo en los discentes. Además, al reflexionar sobre el carácter humano de la ciencia, permite 

comprender los aciertos y fallos que ha tenido en la comunidad científica y cómo han afectado al 

resto de la sociedad. Al igual que lo recalca Izquierdo et al. (2016) proporcionar una visión 

humanista de las ciencias, que la propia actividad científica desdibuja, posibilita descubrir los 

valores sociales subyacentes y epistémicos, que acompañan siempre a una ciencia construida por 

personas en distintas épocas y condiciones. 

 

Adicionalmente, referente a la mejora de la imagen de la Ciencia, el 93,7% de los 

estudiantes y el 87,5% de los docentes afirman que es un aporte que brinda la HDC a la formación 

docente, esto reitera lo mencionado anteriormente. Este aspecto es provechoso para los futuros 

educadores debido a que, estos al tratar con discentes que poseen diferentes pensamientos e 

influencias, puede prepararlos para tener los conocimientos necesarios para informar y combatir la 

desinformación que puedan presentar. Como lo infiere Garay (2011):  
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La reconstrucción de hechos históricos en ciencias, deben de una forma explícita 

contemplar los aspectos socioculturales, que podrán ser extrapolados a los contextos 

culturales de formación en ciencias, es decir, identificar dimensiones, valores, 

características generales y particulares de los contexto socio históricos relacionados con la 

formulación de saberes y prácticas científicas, que puedan ser extrapoladas a las aulas de 

formación y así, hacer de los procesos de humanización y transformación de la imagen de 

ciencia un verdadero proceso y no solo una intención. (p. 61) 

 

La Historia de la Ciencia es vista como un potencializador de la práctica docente por el 

93,7% de discentes y 83,3% de educadores. Este aporte también se relaciona con la construcción 

de habilidades (E= 93,7% y D= 79,2%) y la innovación de estrategias didácticas (E= 85,4% y D= 

58,3%). Al analizar estos resultados, se infiere que las personas encuestadas tienen una noción de 

lo que un profesional en educación requiere y que la HDC es un medio por el cual pueden obtener 

dichas demandas.  

 

La HDC se convierte en impulsora de la práctica docente al incluir un enfoque histórico 

integrador a lo largo de la formación lo que les permite una construcción completa de la ciencia y 

todo lo que involucra su desarrollo. De igual forma, implementar espacios de diálogo y reflexión 

referente a la HDC y sus elementos concede a los estudiantes potencializar habilidades como el 

pensamiento crítico y científico, los cuales son vitales para los docentes. Al igual que lo infieren 

Hidalgo y Lorencini (2016) un momento idóneo para introducir la HDC es durante la formación 

inicial del profesorado, debido a que son personas en un momento de transición entre ser 

estudiantes y docentes. Por lo que, se encuentran en una etapa en la que como individuos están 

abiertos a nuevas propuestas.  

 

Para la apropiación de las diversas habilidades es necesario la creación de estrategias 

didácticas que se acoplen a las necesidades y a la población con la que se está trabajando. Esto es 

algo que según los resultados es evidente para los estudiantes (85,4%), sin embargo, el hecho de 

que solo el 58,3% de docentes considere que la HDC ayuda a la construcción de estrategias 

evidencia que algunas de las personas encargadas de formar profesores no tienen el conocimiento 
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requerido sobre cómo se construyen la variedad de estrategias pedagógicas existentes con 

elementos de la HDC.  

 

La diferencia de opiniones encontradas son un punto de enfoque para analizar la manera y 

la orientación con la que se debe formar a los futuros docentes, tal como lo indica Mora (2006) se 

deben exigir enfoques novedosos y procedimientos distintos en los sistemas educativos que emplea 

una determinada sociedad. Que junto con el pensamiento crítico se enseñe a cuestionarse sobre las 

prácticas educativas y métodos que se siguen para educar en especial a las nuevas generaciones en 

un determinado momento histórico de una determinada sociedad. 

 

Retomando la importancia que posee la HDC en la formación de buenos ciudadanos, se 

obtuvieron los resultados que se presentan en las figuras 13 y 14.  

 

 

Figura 13. Opiniones de docentes con respecto a la formación de buenos ciudadanos con la 

incorporación de la HDC. Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario  
aplicado a docentes (n= 24 : NA=4). 
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Figura 14. Opiniones de estudiantes con respecto a la formación de buenos ciudadanos con la incorporación de la 

HDC. Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a estudiantes (n= 48 : NA=3). 

 

Con respecto a la posibilidad de influenciar la formación de buenos ciudadanos a partir de 

la utilización de los elementos socioculturales de las HDC destaca la opinión de que esta permite 

la reflexión y criticidad (D= 8 y E= 18). El juicio compartido por los participantes resalta cómo 

estos aspectos de la historia permitirían incentivar la conciencia en las personas, al pensar en la 

toma de decisiones desde los aprendizajes del pasado considerando actuar para el bien de la 

sociedad.  

 

Si bien es cierto, ser un buen ciudadano depende de muchos aspectos además de la 

educación formal, abrir espacios que permitan la reflexión y la criticidad en las aulas sobre lo que 

ocurrió y ocurre en la sociedad científica propicia la toma de decisiones responsables. Tal como lo 

indica Ortiz (2018):  

 

En necesario en el aula crear espacios abiertos para que el estudiantado manifieste sus 

puntos de vista, argumente, reflexione sobre los temas expuestos a través de una 

participación democrática e interactuando con los compañeros y compañeras, para 
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construir el conocimiento aprendido mediante el razonamiento, la cognición y el 

aprendizaje significativo. (p. 9) 

 

Otra categoría en la que pudo ser agrupado el criterio de las personas participantes es el 

cómo los elementos socioculturales de la HDC facilitan explicar el desarrollo de la sociedad (D= 

6 y E= 10). Referente a esto, se extrajo que conocer este elemento con respecto a la evolución del 

conocimiento científico permite generar experiencias que tengan un impacto en la vida personal 

de los estudiantes, en adición conociendo los pasos y tropiezos en la historia se propicia pensar 

más conscientemente hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad.  

Así como se evidencia en las siguientes opiniones:  

 

“Bueno no me gusta hablar de lo bueno y malo... Creo que todo se relativiza y parcializa 

cuando se hace. considero que definitivamente los aportes o elementos socioculturales de 

la historia de la Ciencia pueden generar experiencias de vida aprovechables para mejorar 

el bienestar social y personal. Creo que eso debe estar bien registrado en la literatura como 

lo indica el enunciado, pero ante todo creo que reconocer la ciencia históricamente ha 

tenido relevancia en la humanidad y que si se profundiza desde los elementos 

socioculturales de la misma... pues con más razón.” D8 

 

“Esto es correcto ya que nos ubica como era nuestra sociedad en otras épocas y los avances 

y retrocesos que ocurrieron en la ciencia y cómo afectó directamente en el desarrollo de 

nuestra sociedad. Las justicias o injusticias que existieron y como analizando el pasado 

podemos planificar mejor nuestro futuro.” D19 

 

“Concuerdo, es importante conocer de dónde y cómo surgió cierto descubrimiento y 

fenómeno. Lo anterior, para contrastar con los desarrollos que hay hoy en día y qué 

progreso se tuvo que dar para llegar a este punto.” E1 

 

“Considero que es muy importante el conocimiento de la historia, saber de dónde venimos, 

conocer el contexto histórico de los diversos científicos y cómo se impactó a la población 

de la época.” E29 
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Referente a los datos obtenidos de las personas docentes se evidenció el potencial de la 

HDC como apoyo en el aula para formar ciudadanos responsables en la formación universitaria, 

lo cual coincide con los datos conseguidos por los estudiantes, quienes aprecian y reconocen a la 

HDC como un recurso que concientiza valores y un accionar ético en la profesión científica y 

docente en la que están siendo formados.  

 

Es de suma relevancia que tanto docentes como estudiantes conozcan sobre la influenza 

que puede adquirir la HDC en el desarrollo integral de las personas en los salones de clases y como 

estos tienen la necesidad de apropiarse de valores éticos y morales que busquen el bienestar de la 

sociedad en conjunto con el planeta. González (2018) indica que dentro de la sociedad se requieren 

profesionales comprometidos con ella, de manera que posean una ética imprescindible que evite 

que los descubrimientos y accionar científico sea una fuente de destrucción para la vida humana y 

su hábitat.  

 

Opuesto a lo anterior, existen personas encuestadas que no están de acuerdo con el hecho 

de que la HDC promueva la formación de buenos ciudadanos, por lo que plantean sus respectivos 

argumentos de la siguiente manera:  

 

“Algo rebuscado ya que cada contexto sociocultural es complicado por sí mismo, pero ha 

ido disminuyendo.” E32 

 

“No tiene un vínculo real con un concepto subjetivo como lo es ''buenos ciudadanos''.” E36 

 

“La información por sí misma no forma buenos ciudadanos o buenas personas sino un 

proceso progresivo de formación desde los hogares en etapas tempranas, la educación 

formal aporta, pero en mucho menor medida que la familia y el entorno inmediato del 

niño.” D15 

 

“…En general, un mejor ciudadano es comprendido como aquella persona que vive y se 

relaciona con otras personas en armonía con su medio ambiente. Sin embargo, esta 

definición no se cumple para la mayoría de la población humana, y más bien afecta 
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negativamente a los demás organismos con los que el ser humano convive. Por lo tanto, no 

necesariamente los elementos socioculturales de la historia de la Ciencia han contribuido a 

la formación de ciudadanos buenos en general, solamente aquellos individuos que poseen 

la solvencia para aplicar los elementos socioculturales para ser mejores ciudadanos (habría 

que revisar el concepto que se tiene de "mejor ciudadano").” D20 

 

Si bien es cierto, las respuestas que no encuentran relación entre la HDC y la formación de 

buenos ciudadanos representan un menor porcentaje en comparación con las que sí hallan el 

potencial, esto podría deberse a que el concepto del “buen ciudadano'' es subjetivo y depende de 

las concepciones de cada individuo. Además, conocer sobre aportes y acontecimientos históricos 

junto con sus efectos puede ofrecer un panorama más amplio de juicios a una persona, sin embargo 

esto no afirma que vaya a tomar mejores elecciones, lo cual coincide con lo señalado por Gil y 

Vilches (2006) al decir que la posesión de profundos conocimientos científicos no garantiza la 

adopción de decisiones adecuadas sino que se requieren de otras perspectivas que analicen 

repercusiones a mediano y largo plazo, que posibiliten comprender las opciones en juego y 

participar en la adquisición de decisiones fundamentadas.  

 

En síntesis, sobre los aportes que la HDC posee en la educación, se logró abordar el punto 

de vista de profesores y estudiantes sobre el potencial que los diversos elementos de la historia 

científica poseen en el desarrollo académico. Comprender estos beneficios se convierte en parte 

fundamental para que las personas profesionales en educación universitaria se apropien de la HDC 

dentro de los salones de clase y así utilicen dicha herramienta para guiar a los educadores en 

formación en su crecimiento integral entre los diversos factores sociales y científicos.   

 

 

4.2.3 Obstáculos para la incorporación de la HDC  

 

Con respecto a los obstáculos que son percibidos por docentes y estudiantes para la 

implementación de la HDC en las lecciones de la carrera de EC se recolectaron respuestas que se 

visualizan en la Figura 15. 
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Figura 15. Obstáculos percibidos por docentes y estudiantes para la implementación de la HDC 

en la formación docente. Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario para 

estudiantes (n= 48) y docentes (n=24). 

 

 

Con relación a la información de la Figura 15, se observa que la ausencia de los tópicos 

relacionados con la HDC en la malla curricular es el principal obstáculo percibido por la muestra 

de estudiantes y docentes (E= 89,6% y D= 66,7%). Esto reitera lo mencionado anteriormente (fig. 

9), en donde se evidenció al analizar los programas de los cursos de la carrera que la mayoría no 

promueven el uso de la HDC. El anterior dato está estrechamente relacionado con la falta de interés 

por parte del mismo cuerpo de profesores por incorporar la HDC en sus asignaturas (E= 87,5% y 

D= 75%).  

 

Al considerar que estos dos aspectos son los principales obstáculos para integrar la HDC 

en la carrera de EC, según las personas encuestadas, resulta difícil imaginar que todos los docentes 

se vean anuentes a realizar una búsqueda de material referente al tópico o bien procuren construir 

lecciones orientadas en la HDC al no estar exigido dentro del programa del curso, ya que dichos 

tópicos son necesarios para complementar y englobar los conocimientos aprendidos en las 

diferentes ramas de la ciencia que son implementadas durante la formación del profesorado.  
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Al igual que se menciona en varios estudios (Castro, 2017; Lozano y Villanueva, 2016; 

Programa Estado de la Nación, 2015) debido a la exigencia de una mejor formación de 

profesionales surge la necesidad de conocer si esta es pertinente y relevante para cumplir con el 

mercado laboral, por ende, se requiere de un currículo que esté actualizado, sea flexible y cumpla 

con las expectativas de los discentes. Por consiguiente, tanto el currículo como profesores deben 

trabajar en conjunto durante el desarrollo profesional de los estudiantes, ya que este tiene un papel 

notable por sus características de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transversalidad, las 

cuales el docente debe plantearse para lograr la construcción del conocimiento científico en la 

institución.  

 

El desconocimiento por parte del profesorado acerca de la HDC es un obstáculo que posee 

una consideración del 85,4% de los estudiantes y el 79,2% de los docentes. La manifestación de 

los resultados anteriores son un foco de atención, debido a que los mismos participantes afirman 

que los y las educadoras encargadas de impartir clases de la carrera de EC no poseen el 

conocimiento sobre el trasfondo de la misma ciencia que enseñan. Esto es preocupante por el hecho 

de que si se asumen estos datos se estaría reflejando una enseñanza científica sin su historia, lo 

cual privaría de un saber valioso a las y los futuros educadores que es clave para su desempeño 

como docentes de ciencias.  

 

Por ello, es indispensable que exista un equilibrio y una integralidad de los saberes de los 

docentes, al igual que lo afirma Fernández et al. (2010) el profesor tiene un papel mediador entre 

la evolución histórica del conocimiento científico y el conocimiento científico escolar, por lo cual 

se reconoce que la enseñanza de las ciencias y la formación de sus profesionales deben tratar de 

formular propuestas en donde se considere la historia de la ciencia en la instrucción de docentes 

con el fin de permitir que el mismo profesorado participe en la construcción de su intelecto 

profesional y científico.  

 

Otro de los obstáculos que está presente durante la formación docente es la falta de 

contenido referente a la HDC (E= 79,2% y D= 75%), lo cual se relaciona con la ausencia de 

recursos didácticos enfocados en la temática (E= 77,1% y D= 62,5%). Estos datos tienen 

concordancia entre sí, a razón de que, si es escasa la existencia de contenido histórico sobre los 
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avances científicos, la creación de material didáctico alusivo a ello es limitada. Además, reflejan 

que es un campo poco explorado a nivel educativo y es un área que tiene gran potencial para 

inspirar la construcción de contenidos y materiales didácticos que puedan ser implementados en el 

salón de clases.  

 

Osorio (2018) menciona que uno de los desafíos existentes dentro de la educación en 

ciencias es la falta de materiales que incorporen diversos aspectos sociales y epistemológicos, 

propios de la creación de teorías y otros temas de índole científico. Ya que, la mayoría de los libros 

se enfatizan en evidenciar los contenidos, entrando y saliendo de las teorías como productos ya 

aceptados en la comunidad científica dejando a los docentes aceptando estos escritos sin más.  

 

En la Figura 16 se evidencian los criterios de los docentes y estudiantes sobre el nivel de 

conocimientos que los docentes y estudiantes consideran poseer sobre la HDC. 

 

Figura 16. Conocimiento que poseen estudiantes y docentes sobre la HDC. 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario para estudiantes (n= 48) y 

docentes (n= 24). 

 

Según la Figura 16, se infiere que las personas encuestadas que consideran poseer un 

conocimiento alto acerca de la HDC corresponden a un 33% de los estudiantes y 63% de los 

docentes. Tomando en cuenta, que la mayoría de los educadores afirman tener este nivel de 

entendimiento demuestra que dicho aspecto no se puede considerar como uno de los principales 

obstáculos para incluir la HDC en la formación del profesorado en Ciencias, lo cual contradice lo 
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mencionado en la figura 15, donde las respuestas aseguran que la falta de conocimiento por parte 

de los profesores es uno de los impedimentos cruciales.   

    

Por otra parte, el dato de los docentes al no ser concordante con el de los estudiantes indica 

que, aunque los primeros manejan esta temática, lo cual ha sido discutido a lo largo del presente 

capítulo, no están compartiendo dichos saberes con sus discentes. Esto se convierte en una 

problemática ya que como indican Henke y Höttecke (2015) las personas docentes que tienen un 

conocimiento sobre la HDC pueden ser consideradas precursoras y agentes de cambio para la 

implementación de esta en las escuelas, y a su vez, identificar a este grupo de personas ayuda 

reconocer las actitudes e inquietudes existentes para poner en práctica esta temática. 

 

Acerca de los medios o recursos que utilizan los docentes y estudiantes para acercarse y 

adquirir conocimiento sobre la HDC se pueden apreciar las respuestas en la Figura 17, donde cabe 

aclarar que solo 26 de los 48 estudiantes admitieron buscar sobre esta temática mientras que por 

parte de los docentes solo 18 utilizaron diferentes medios para informar a la comunidad estudiantil 

sobre la HDC.  

 

 

Figura 17. Recursos y materiales utilizados por los estudiantes y docentes para consultar sobre la HDC. 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario para estudiantes (n= 48 : NR= 22 ) y 

docentes (n= 24 : NR= 6 ). 
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Según los datos anteriores, el recurso más utilizado tanto por docentes como por estudiantes 

son los videos (E= 80,8% y D= 77,8%). Esto demuestra la preferencia de las personas encuestadas 

por utilizar recursos audiovisuales para el aprendizaje, lo que concuerda con otras de las respuestas 

brindadas, entre las cuales se encuentran el uso de redes sociales, infografías, monografías y 

enciclopedias digitales. Lo que es respaldado por la demanda actual por el uso y dominio de 

herramientas tecnológicas para el desarrollo en los ámbitos educativos y laborales. Al igual que lo 

indican Moreira et al. (2019) el aprendizaje no está sujeto a un espacio o institución, está también 

a través de la interacción con el contenido compartido en redes sociales y en las experiencias 

personales y el entorno social.   

 

En segunda instancia se encuentra el uso de artículos científicos (E= 61,5% y D= 55,6% ) 

y biografías (E= 61,5% y D= 72,2%) como medio para indagar acerca de la HDC. Lo cual está 

relacionado con el uso de libros (E= 46,1% y D = 44,4%), debido a que dentro de los recursos 

literarios se encuentran diversos estratos históricos sobre acontecimientos que han estado alrededor 

del desarrollo científico. Estos datos reflejan que tanto los artículos y las biografías son una vía 

accesible para informarse sobre temas históricos de la ciencia, mientras que el uso de libros al tener 

un porcentaje bajo coincidiría con lo dicho en la sección de la figura 14, donde se evidenció la falta 

de contenido histórico en los escritos de ciencias.  

 

Por lo que, acudir a estos recursos es una opción útil para informarse y aprender sobre la 

historia alrededor de la ciencia. Del Pino et al. (2017) infieren que el conocimiento científico en 

muchos casos puede representar un reto debido a la complejidad y abstracción que requieren 

algunos conceptos, por ello recurrir a instrumentos alternativos, como la literatura, puede facilitar 

la adquisición de estos aprendizajes al permitir una conexión entre distintas áreas de conocimiento.  

 

Por último, se menciona el uso de conferencias (E= 23,1 y D= 22,2%) para acercarse y 

aprender acerca de la HDC. Este recurso al ser uno de los menos utilizados, evidencia la escasez 

de oferta en las ponencias sobre la histórica científica o el acceso a las mismas. Dichos discursos 

demandan un acercamiento entre científicos y la sociedad a la que sirven, con el fin de convertir a 

la ciencia parte del diario vivir de las personas, en especial de las encargadas de educar 

científicamente a los estudiantes. Esta falta de espacios puede deberse a lo que expresa Romero 
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(2021) “Cada mesa o simposio está vinculado directamente a la disciplina central del congreso, 

pero que por razones de interés temático congrega una cantidad de comunicaciones que giran 

alrededor de ese subtema”, lo que explicaría que la HDC al no ser un tema muy abordado en la 

formación docente, no suele estar presente activamente en seminarios educativos, sin embargo, 

puede ser parte de ellos.  

 

Se ha evidenciado la existencia de diversos obstáculos que interfieren con la 

implementación de la HDC en las lecciones del profesorado en formación, a pesar de ello estos 

inconvenientes pueden superarse con esfuerzo y con la búsqueda y creación de recursos, además 

de abrir espacios dentro de la malla curricular de la carrera de EC.    

 

 

4.2.4 Inclusión de la HDC en el desarrollo de las estrategias y técnicas pedagógicas  

 

Enfocado en las estrategias y técnicas que son utilizadas dentro de los salones de clases de 

los estudiantes de la carrera de EC se sintetizan los datos obtenidos en la Figura 18. Cabe resaltar 

que solo se obtuvieron 18 respuestas de los 24 docentes, ya que éstos admitieron utilizar este tópico 

en el desarrollo de sus lecciones. 

 

Figura 18. Estrategias o técnicas didácticas utilizadas para incluir la Historia de la Ciencia en las 

asignaturas según estudiantes y docentes. Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario  

para estudiantes (n= 48) y docentes (n= 24 : NR= 6). 
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De la figura anterior se extrae que el 66,7% de los estudiantes y el 55,6% de docentes 

concuerdan en que el trabajo colaborativo es una estrategia utilizada para abordar la HDC en las 

lecciones, lo que evidencia que el desarrollo de las clases de los profesores en formación toma en 

cuenta espacios que permitan la interacción entre pares para lograr un aprendizaje. Visto desde la 

HDC al utilizar esta estrategia se lograría un momento para reflexionar y a partir de las vivencias 

y criterios propios de los universitarios construir una posición como grupo sobre el contexto, 

controversia o triunfo de un concepto al igual que las personas científicas encontraron apoyo o 

consejos en sus compañeros cuando realizaron su proceso investigativo.   

 

Según Reza (2012), utilizar el aprendizaje colaborativo permite al estudiante desplegar su 

capacidad de interacción y participación con sus otros compañeros, de aquí nace la necesidad de 

que los profesores desarrollen técnicas que estimulen las actividades grupales para generar en el 

estudiantado motivación, y así lograr un aprendizaje significativo, no solo a nivel individual sino 

también a uno grupal.  

 

Otra estrategia implementada para abordar la HDC es el aprendizaje por descubrimiento 

(E= 66% y D= 44,4%), su ejecución dentro de las lecciones representa una oportunidad para que 

los estudiantes por medio de su propia búsqueda alcancen el aprendizaje como objetivo final, y al 

incluir la historia lograría asimilar y relacionar el contenido con su respectivo desarrollo 

investigativo.  

 

La estrategia anterior, está relacionada con el uso de experimentos (E= 64.6% D= 66,7%) 

que usualmente se desarrollan en los laboratorios, además considerando que de los 58 cursos 

planificados en la malla curricular para la carrera de EC un 24,1% corresponden a laboratorios en 

las disciplinas de la Escuela de Química, Física y Ciencias Biológicas esto, asociado a la HDC, 

podría favorecer que los estudiantes comprendan por medio de la replicación de algunos 

experimentos que les ejemplifique cómo se llevaron a cabo las diversas investigaciones que 

produjeron los conocimientos que se tienen en la actualidad.  

 

Como lo menciona Morcillo (2015), la importancia de los trabajos experimentales es 

reconocer el rol que tiene la construcción del conocimiento en la enseñanza. Lo que permite que 
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la experimentación cree conexiones entre la teoría y el experimento. Un ejemplo de esto es el caso 

de Pasteur, que mediante su trabajo experimental comprendió, por así decirlo, el papel de los 

microorganismos en la fermentación. Por tanto, la experimentación y la teoría son dos procesos 

que van de la mano y son igualmente importantes.   

 

La utilización de artículos primarios para la implementación de la HDC se evidencia en 

estudiantes en un 62,5% y en docentes un 66,7%. El abordaje de los contenidos desde su fuente 

primaria es una opción para que estos accedan al conocimiento de una manera más confiable, ya 

que permitiría acceder a una versión original y no tan sintetizada de los pensamientos, 

cuestionantes y criterios de las personas científicas. Al igual que lo indican Gooday et al. (2008) 

una habilidad que los discentes pueden adquirir al abordar la historia de la ciencia es la capacidad 

de leer e interpretar fuentes primarias (p. Ej., El Origen de las especies) a través de un estudio de 

clase detallado. Los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar confianza en el pensamiento 

crítico y aprender una ruta hacia una independencia intelectual de las fuentes secundarias y así 

obtener destrezas para formular, organizar y defender un argumento convincente, como el que se 

requiere en una tesis superior.  

 

De igual forma, una de las estrategias didácticas que las personas encuestadas afirman que 

se utilizan en diversas lecciones para abordar la HDC es el aprendizaje basado en proyectos (E= 

52,8% y D= 44,4%). Este tipo de estrategia enfocada en la temática histórica científica le permitiría 

al estudiantado la oportunidad de investigar para exponer sus descubrimientos, donde lograría, una 

vez concluido su proyecto, una divulgación a la comunidad estudiantil y docente sobre el trasfondo 

histórico de los distintos contenidos en los que se enfocan las materias que están cursando. Causil 

y Rodríguez (2021) indican que: 

 

El ABPt promueve y favorece un ambiente de trabajo, en que los estudiantes interactúan 

con sus conocimientos previos, producen, modifican y vuelven a producir, se busca 

enfrentar al alumno con un problema de la vida real, contextualizarlo en su ambiente, por 

lo cual incrementará la motivación en buscar estrategias de solución. (p. 111) 
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La estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP) es respaldado por un 45,8% de los 

estudiantes y un 66,7% de docentes, por medio de su incorporación en las lecciones el estudiantado 

al enfrentarse a una incógnita por resolver podría encontrar en la historia un apoyo para guiar su 

búsqueda por una respuesta al indagar el contexto, controversias o retos que envuelven al contenido 

por aprender. Dentro de esta estrategia se puede utilizar la técnica de debates (E= 39,6% y D= 

55,6%), la cual incita la toma de decisiones al analizar diversas posturas para posicionarse sobre 

una posible solución a un conflicto dado en algún momento histórico ocasionado por los propios 

avances científicos.  

 

Diversos estudios (Guerrero, 2019 y Vásquez et al., 2017) mencionan que, el ABP fortalece 

las competencias científicas al incentivar que los estudiantes usen los conceptos propios de las 

ciencias naturales para la solución de problemas, a partir de su saber adquirido, fomentando 

actitudes que involucran analizar, criticar, buscar e interpretar para llegar a la resolución de un 

problema. Adicionalmente, la moción de debatir se convierte en el tópico problemático, el cual se 

resuelve con los aportes provenientes de diversas disciplinas, ya que el conocimiento aparece 

vinculado con la vida fuera de los salones de clase y asume la complejidad de los fenómenos 

humanos pertenecientes a una sociedad global.   

 

En los últimos lugares se encuentran las conferencias, gamificación y dramatizaciones 

como estrategias y técnicas utilizadas para implementar la HDC, estas dos últimas suelen ser 

consideradas para una población estudiantil de menor edad y no para personas universitarias, sin 

embargo, son vías que pueden despertar la curiosidad y el interés en los estudiantes 

independientemente de su edad, ayudándoles a aprender mientras desarrollan diversas habilidades, 

tal como indican Ortiz y Cervantes (2015):  

 

La curiosidad ha sido considerada como un impulso incontrolable (cuando se siente 

curiosidad por algo es porque se quiere conocer más sobre lo que llama la atención). Por 

eso se dice que la curiosidad es el inicio del conocimiento, puesto que precisamente esa 

necesidad de conocer es lo que ha llevado a la humanidad a desarrollar diferentes métodos 

de investigación para encontrar respuesta a las inquietudes. (p.13) 
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De lo anteriormente mencionado, queda en evidencia que se suelen utilizar las estrategias 

y técnicas que tradicionalmente han sido asociadas con la formación universitaria, en especial en 

el área de las ciencias, con la inclusión de laboratorios para realizar experimentos. Tomando en 

cuenta que en la carrera de EC se están formando docentes, surge la necesidad de indagar en otros 

métodos que enriquezcan el desarrollo de las lecciones y en este caso la HDC, según Izquierdo et 

al. (2016) le sugieren y demandan a los profesores, la creación de escenarios desafiantes donde la 

población estudiantil pueda participar en un episodio histórico y conozcan las motivaciones y 

objetivos definidos con actividades como obras de teatro representativas o debates reconstructivos 

para mediar un conocimiento más comprensible para ellos y ellas.  

 

No obstante, los resultados obtenidos acorde a las estrategias y técnicas difieren con los 

hallazgos del apartado 4.2.3, en donde se mencionan los obstáculos que enfrenta la HDC para ser 

incorporada en la carrera. Además, en los programas de estudio analizados (figura 9), no se 

encontró ninguna especificación sobre alguna estrategia didáctica orientada a la HDC, por lo que 

la inclusión y el método a utilizar queda al criterio de la persona docente. 

 

Todos estos datos podrían indicar dos escenarios, el primero de ellos es que podría inferirse 

que existe una falta de manejo pedagógico por parte de varios profesores, ya que los estudiantes 

identifican diversas estrategias y técnicas en sus lecciones, pero los docentes no lo hacen. Por 

consecuencia, se lograría sobreentender que los docentes pueden aplicar diferentes rutas 

pedagógicas y no conocer la terminología correcta de estas. 

 

Mientras que el segundo escenario, involucraría estudiantes y docentes tergiversando su 

respuesta, al indicar que se utilizan diversos tipos de estrategias y técnicas en las lecciones, pero 

que son empleadas en la construcción de un curso de forma general y no necesariamente para 

incluir la HDC en la asignatura. Lo anterior mostraría un error en la interpretación de las personas 

encuestadas a la hora de brindar sus respuestas en esta sección en específico. 
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4.2.5 Incorporación de la HDC en la formación del profesorado  

 

Referente a la opinión de las personas docentes encuestadas sobre que la carrera de EC no 

posea actualmente un curso dedicado a la HDC en su malla curricular y la importancia que éste 

tendría en la formación del profesorado se observa algunas de las respuestas en la Figura 19. 

 

Figura 19. Opinión de docentes sobre la ausencia de una asignatura sobre HDC en la formación docente. 

Fuente: Elaboración propia basado en el cuestionario aplicado a docentes (n=24). 
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Con respecto a las respuestas anteriores, un 37,5% de los docentes afirman que, a pesar de 

la inexistencia de una asignatura enfocada en la HDC dentro de la carrera de EC y su posible 

utilidad, sería altamente eficaz un enfoque transversal en todas las demás asignaturas con el fin de 

una mayor contextualización y una unificación de la ciencia misma. Al igual que lo menciona una 

de las personas docentes: 

 

“Sería interesante que en cada curso se haga referencia a procesos históricos relacionados 

con los contenidos del curso, de esa manera la historia estaría presente en todos o la mayoría 

de los cursos, y no como una materia aparte.” D16  

 

Por ende, abordando la historia desde los distintos contenidos de los cursos se lograría una 

unificación de estudios que fortalecería la instrucción del profesorado. Tal como lo indican Cortés 

y Puga (2015) la transversalidad puede contribuir a favorecer la formación del estudiante, al 

permitir responder a las necesidades de la educación coadyuvando a redimensionar el 

conocimiento e integrar elementos educativos que eviten la fragmentación de los saberes.  

 

Otras opiniones manifestadas fueron que un curso sobre la HDC permitiría mejorar la labor 

docente (D= 16,6%) al propiciar un espacio para cuestionar la ciencia (D= 8,33%) y lograr 

incentivar habilidades necesarias en la profesión (D= 4,16%), sin embargo, se rescata que en dado 

caso de ofertar un curso de HDC este debería tener un enfoque definido (D= 4,16%) para posibilitar 

un impacto conciso en la educación de los discentes. Es preciso mencionar que los porcentajes son 

bajos para considerar dichos criterios como fundamento para la elección de una asignatura 

enfocada en la HDC, ya que en la gran parte de las respuestas se manifestó la preferencia por una 

incorporación de la HDC por medio de la transversalidad.  

 

Por otro lado, la opinión de las personas discentes sobre las ventajas y desventajas que trae 

consigo la ausencia de una asignatura dedicada a la HDC se puede observar en la Figura 20.     
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Figura 20. Ventajas y desventajas encontradas por estudiantes acerca de la ausencia de un curso 

dedicado a la HDC.  Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los estudiantes (n= 48 : NA=4). 

 

En la figura anterior (fig. 20), se evidencia que las ventajas encontradas por los estudiantes 

acerca de la carencia de un curso hacen referencia a disminuir la carga académica de la carrera (E= 

10,4%) ya que, esta al estar conformada por una totalidad de 58 materias, una asignatura dedicada 

a la HDC representaría una exigencia mayor de estudio, lo que conllevaría a un aumento en la 

inversión de tiempo por parte de los discentes. Adicionalmente, un 6,2% de los discentes considera 

que sin una materia de la HDC se podría dedicar ese espacio a un enfoque práctico. Al aumentar 

la práctica y propiciar la experimentación se mejorarían las habilidades motoras y manuales de los 

futuros docentes, las cuales son indispensables para fortalecer el lado científico que poseen los 

profesores de ciencias.   
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Según Alvarado et al. (2017), quienes son parte de la Comisión de Acreditación de la 

Universidad Nacional mencionan que el plan de estudio de la carrera de EC explora un enfoque 

metodológico con el cual pretende encontrar formas alternativas para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje bajo un modelo interdisciplinario, reflexivo y práctico. Además, la UNA 

busca formar profesionales que logren plasmar sus conocimientos según el contexto en el que se 

encuentren para desarrollar estudiantes críticos, reflexivos y con la capacidad de utilizar sus 

saberes científicos en su realidad.  

 

Estas mismas personas universitarias remarcaron, a su vez, las desventajas que son 

percibidas a raíz de la ausencia de una asignatura específica para tratar la HDC, entre dichos 

inconvenientes destaca el que sin un curso que abarque estos tópicos se limita el conocimiento que 

deben poseer los docentes (E= 58,3%) al no tener un acercamiento al contexto e impacto de los 

diversos aportes científicos que estudian en las distintas asignaturas. Además, esto se respalda con 

lo anteriormente mencionado en la Figura 9 en donde se expone la baja inclusión de la HDC (13%) 

en el resto de los cursos.  A continuación, se presentan algunas de las opiniones brindadas por 

estudiantes relacionadas a lo ya mencionado: 

 

“Considero que es una desventaja, porque un curso como tal nos ayudaría a identificar y 

relacionar muchos fenómenos que rigen y siguen siendo parte del vivir actual y de esta 

forma poder mejorar nuestro ejercicio docente.” E24 

 

“Es una absoluta desventaja. Es como tratar de explicar la vida completa de una mariposa 

solamente describiendo al insecto en su estado alado final (la actualidad de la ciencia), 

dejando de lado su etapa de oruga y pupa (la historia de la ciencia), fundamentales para el 

proceso integral.” E8 

 

“Sinceramente creo que hay más desventajas que "ventajas" entre ellas el vacío de 

conocimiento a nivel teórico y práctico (estrategias didácticas), menor compresión en las 

materias académicas, menor manejo de contenidos para explicar. La única ventaja es que 

se llevaría un curso menos en la carrera, pero hay maneras de hacer un curso provechoso 

en el que se aprenda bastante y no necesariamente tiene que ser pesado.” E34 
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Sobre la utilidad de abordar la HDC, Campanario (1998) comenta que la HDC propicia que 

los conceptos que se enseñan posean un sentido diferente, el cual responde a determinadas 

necesidades conceptuales. Estas nociones surgieron de métodos investigativos que científicos 

anteriormente vieron a dichos procesos como un método para solucionar problemas que ellos 

mismos se planteaban.  

 

Por otro lado, un 6,2% de los estudiantes, consideran que al no habilitar un espacio 

específico para abordar la HDC no se incentiva el interés por este tópico, lo que provocaría su 

omisión por parte de los docentes en los cursos que imparten hacia sus discentes. Tal como lo 

expresan las siguientes personas estudiantes:   

 

“...Desventaja: Muchos docentes, simplemente no toman en cuenta o no le toman 

importancia a la historia, lo evitan y no lo toman en cuenta ya que está eliminado de la 

malla curricular como curso propiamente.” E35 

 

“…los docentes no se toman el tiempo ni tienen el interés de hablar e introducir ciencia, 

por lo cual sí sería necesario un curso.” E40 

 

Núñez et al. (2017) mencionan que, a pesar de que los docentes reconocen a la HDC como 

un elemento clave para la EC, los educadores no muestran un reconocimiento hacia el valor que 

esta posee en la educación y tampoco poseen materiales que les ayuden a su implementación en 

los salones de clase. Además, se afirma que la historia científica promueve la motivación en los 

discentes y les ayuda a distinguir sus propios obstáculos conceptuales. 

 

Las personas estudiantes también señalaron que la carencia de una asignatura enfocada a la 

HDC propicia una limitación en el crecimiento docente como científico (E= 6,5%), lo que se 

relaciona con el hecho de que al enfocarse solo en la parte teórica de los conceptos y no en el lado 

humano y moral (2,08%) que es esencial para construir la identidad de una o un científico, ya que 

esta no requiere solamente conocimientos científicos, si no posee una responsabilidad con la 

sociedad a la que sirve. Comentarios referentes a este punto, se presentan a continuación:   
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“...hay más desventajas pues a partir de la historia de la ciencia se toma como una guía en 

nuestro proceso como científicos por lo que la veo completamente necesaria.” E1 

 

“Se podría estar perdiendo una identidad del profesor de Ciencias al no considerar los fallos 

o errores propios de la experimentación, solamente se estaría mencionando aportes y no 

habría una completa visualización de los aspectos que engloban ser un científico, los 

estudiantes no tendrían habilidades de tipo científicas y se seguiría con un desinterés por 

aprender ciencias y matemáticas.” E19 

 

Según García (2018) la enseñanza de la historia científica debe ser tratada desde una 

concepción pedagógica que contribuya al aprendizaje, donde se valore la realidad y el desarrollo 

de la ciencia en el tiempo y la influencia que posee en la sociedad y la cultura. Por lo tanto, esta no 

puede estar desvinculada de sentimientos, valores ni de la moral.  

 

Por último, un 2,1% considera que la ausencia de un curso limitaría la adquisición y puesta 

en práctica de una habilidad referente al pensamiento crítico tan indispensable en un profesor de 

ciencias y su influencia social. Tal como lo indica la siguiente persona estudiante: (E45, 2021) “No 

hay ventajas, todo lo contrario, dificulta el aprendizaje de un razonamiento crítico”.  A esto hace 

referencia Izquierdo et al. (2016) al mencionar que la historia favorece la argumentación y el juicio 

al representar aspectos de diversas épocas, lo cual permite que el estudiantado al recrear debates y 

polémicas puedan interpretar lo aprendido de una manera crítica.  

 

Referente a la preferencia por parte de las personas encuestadas con respecto a que la HDC 

sea abordada dentro de un único curso o de forma transversal durante las demás asignaturas de la 

carrera de EC, se obtuvieron los resultados de la Figura 21. 
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Figura 21. Preferencia por parte de docentes y estudiantes para abordar la HDC dentro 

de la carrera de EC. Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios de 

docentes (n= 24) y estudiantes (n= 48). 

 

Según la información extraída de la Figura 21, se determinó que por parte de ambas 

muestras predomina la escogencia de incluir la HDC por medio de la transversalidad en las 

diferentes asignaturas de la carrera de EC (D= 70,8% y E= 58,3%). Esta vía permitiría abordar de 

una forma más focalizada y directa la historia del concepto, teoría o ley que se esté abordando al 

lograr mejorar la comprensión y adquisición de los diversos contenidos. Lo anterior es respaldado 

por los siguientes comentarios: 

 

“Un curso no puede cubrir la historia de la ciencia de todos los conceptos relevantes vistos 

durante la carrera, es mejor que el docente de cada curso introduzca la historia detrás de los 

conceptos que lo permitan de su curso.” E4 

 

“Tratar de integrarlo de manera transversal sería por mi parte lo mejor, ya que se necesita 

hacer ese ligamen entre lo que se está aprendiendo en un momento con los antecedentes 

científicos, creo que sería muy enriquecedor dar a conocer a los estudiantes los aportes e 

interrogantes que se hacían los principales científicos de la historia.” E19 
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Los datos anteriores (E4 y E19) están enfocados en el impacto que abordar la HDC en los 

contenidos más importantes de las asignaturas tendría en su comprensión de la ciencia. Lo anterior 

se puede respaldar con que la comprensión de la ciencia es uno de los principales aportes que le 

brinda la HDC a los docentes en formación, el cual ha sido discutido y abordado en el apartado 

4.2.2. Sin embargo, para obtener los beneficios que la HDC brinda, se debe tener muy en claro la 

esencia de la transversalidad, ya que como lo consideran Henríquez de Villalta y Reyes de Romero 

(2008):  

 

Si no se comprende la verdadera esencia de los temas transversales y se los aborda 

simplemente como nuevos contenidos y temas añadidos a los ya existentes, únicamente 

implicarán una sobrecarga de los programas y dificultarán la tarea del docente sin que 

reporten ningún beneficio al educando. (p. 20)  

 

Esto genera una preocupación al abrirse la posibilidad de que, bajo el criterio docente, la 

falta de interés (ya anteriormente mencionada en la Figura 15) y la carencia de claridad en el tópico 

se transforme a la HDC en un obstáculo dentro de las asignaturas generando mayor carga 

académica y confusión durante la formación de los estudiantes. Por ende, si se decide incluir 

activamente la HDC por medio de la transversalidad se debe tener en claro el sentido de su abordaje 

y manejo del tema por parte del educador con el fin de que no se convierta en un contenido más y 

sin un impacto en los discentes.  

 

El resultado señalado previamente también coincide con dos de los docentes:  

 

“La transversalidad está bien como concepto claro, no hay duda, pero puede convertirse en 

una excusa para continuar sin hacer nada o todos afirmando que lo hacen sin que sea de 

manera sustantiva, en realidad ambas cosas deben estar presentes.” D16 

 

“Lo transversal muchas veces se diluye demasiado y no se le da el tiempo requerido para 

desarrollar aprendizajes, por ello, considero que lo mejor es tener un curso donde se 

profundice en ciertos aspectos de la historia de la ciencia y que en las demás asignaturas de 

la carrera se trabaje de forma complementaria con algunas de las temáticas.”  D11 
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Un aspecto por rescatar de los anteriores resultados es el riesgo al que se enfrenta la HDC 

de ser omitida en los cursos o posea una incorporación tan básica que pueda pasar desapercibida 

por los discentes. Otro punto que destaca es que un abordaje por medio de un curso de HDC 

representaría limitar la cantidad de saberes y actividades que pueden ser abarcadas, por lo que la 

transversalidad sería la vía ideal para poder tratar la historia de los contenidos más representativos 

en las diferentes ramas científicas que se incluyen en la carrera de EC de una forma integral y 

contextualizada al aprendizaje de los estudiantes. Esto, a su vez, es mencionado por el docente 20 

y el estudiante 9:  

 

“Es más enriquecedor que cada curso incluya los avances más importantes dentro de esa 

disciplina, que un curso que es imposible que abarque todo.” D20 

 

“No sé qué tan viable sea un curso exclusivo para tratar la historia de la Ciencia sin que se 

consideren los contextos de aprendizaje del estudiantado dentro de la malla curricular. En 

otras palabras, por ejemplo, prefiero que me hablen de Arquímedes mientras estoy 

aprendiendo Dinámica de fluidos que cuando 1-Ni siquiera he visto la materia o, 2-Se trate 

de un curso aparte en el que incluso pueda haber olvidado ciertos aspectos de la asignatura.” 

E9 

 

Con respecto a la transversalidad y su funcionalidad en la educación, Jauregui (2018) indica 

que permite la incorporación de los distintos saberes para lograr desarrollar competencias para la 

vida. Además, involucra dar un sentido nuevo a las prácticas pedagógicas hacia la construcción de 

un conocimiento que sea capaz de hacerle frente a la transformación de diversos contextos.  

 

Por dichas razones, es de suma importancia considerar las opiniones de docentes y sobre 

todo de estudiantes para realizar adiciones o eliminaciones de ciertos contenidos de la malla 

curricular, ya que son estas personas quienes viven y se enfrentan a las asignaturas tanto como 

instructores y aprendices.  
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Tomando en cuenta las preferencias de las personas encuestadas se consultó sobre los 

medios que utilizarían para incluir la HDC en la carrera de EC, a raíz de esto se sintetizan los 

resultados obtenidos de estudiantes en la Figura 22. 

 

Figura 22. Opiniones de estudiantes para implementar la HDC en la carrera de EC. 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario de estudiantes (n= 48). 

 

Dentro de la diversidad de respuestas obtenidas, hubo una opinión compartida por el 39,6% 

de los estudiantes la cual hace referencia a que la inclusión de la HDC en la formación docente 

debe darse a través de distintas estrategias y métodos didácticos, donde se mencionan la creación 

de una unidad didáctica o un trabajo de investigación: 

 

“Utilizar la historia de la ciencia como focalización de la clase, comenzar por contar una 

historia, puede incorporarse de manera lúdica, contarlo con imágenes, o como un chisme, 

una historia interesante; así se despierta el interés de los estudiantes por el contenido al que 

llega el relato.” E8 
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“Algunas estrategias de mediación para mediar el aspecto histórico sería en asignaciones 

para los estudiantes ya sea teniendo que realizar exposiciones, videos explicativos, 

discusiones, ponencias o mesas redondas que incluyan como tema central los científicos y 

experimentos o investigaciones que constituyen aportes a la Ciencia y son destacados en el 

curso correspondiente (es decir, que se estudian para el curso en particular).” E12 

 

Utilizar diversas estrategias didácticas para incluir la HDC en las lecciones, como se 

mencionó en el apartado 4.2.4., atiende los distintos tipos de aprendizaje que poseen los estudiantes 

y así lograr una interiorización más acertada de los contenidos. Además, enfocar la inclusión de la 

historia por medio de estas estrategias aseguraría que se potencialicen los diversos beneficios o 

aportes que le brinda a los docentes en formación, lo cual no se da cuando los sucesos del pasado 

se imparten simplemente por la magistralidad en conjunto con la monotonía y se correría el riesgo 

de que pierda el sentido esencial de su aplicación.  

 

A lo anterior hace referencia Suárez-Ramos (2017), al mencionar que para alcanzar un 

verdadero aprendizaje se necesitan utilizar estrategias creativas adaptadas a diversos factores como 

el tipo de contenido a impartir y recursos con los que se cuenta, sin embargo, lo más fundamental 

es conocer a las personas a las que se les va a enseñar. Por tanto, se debe ser consciente que la 

información del entorno es codificada por un sistema nervioso y sensorial, que responden a 

estímulos visuales, auditivos, olfativos, de gusto y tacto.   

 

Otra de las sugerencias dadas por los estudiantes es la capacitación docente (E= 4,2%), la 

cual es parte fundamental dentro de la labor que realiza un educador, debido a que debe estar 

actualizado sobre las innovaciones tanto científicas como pedagógicas. Lo que garantizaría desde 

el marco de la HDC un abordaje de esta en donde cumpla sus objetivos en la formación del 

profesorado. A esto hicieron referencia los siguientes estudiantes:  

 

“Capacitar al personal docente en cómo desarrollar estas temáticas en sus cursos, así como 

instruirlos de herramientas y estrategias didácticas que logren llevar esto a las aulas.” E35 
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“Que los profesores se eduquen en estos temas y lo hagan parte de sus clases de manera 

integral para conmover y emocionar a sus estudiantes.” E40 

 

Con respecto a la capacitación docente, varios estudios (Díaz, 2014 y Andrade et al., 2020) 

señalan que, esta se entiende como las políticas y procedimientos utilizados para preparar al cuerpo 

de profesores, la cual toma en cuenta el conocimiento, actitud, comportamiento y habilidades para 

cumplir su labor profesional en educación eficazmente. Además, las Instituciones de Educación 

Superior están en la obligación de incluir procesos de preparación y formación para sus profesores, 

por ende, es notable analizar y reflexionar qué dimensiones y elementos deben ser considerados 

para planificar los métodos de estudio que permitan fortalecer las competencias de sus académicos. 

  

Relacionar la teoría histórica con la práctica dentro de las asignaturas es una petición 

realizada por un 8,3% de los discentes, lo que dejaría de lado la costumbre de concebir la historia 

como un tema aburrido y no aplicable a la carrera de EC. Los siguientes comentarios de estos 

estudiantes evidencian lo anteriormente mencionado: 

 

“La historia suele aburrir o cansar, pero si fuera un curso teórico-práctico podría ser más 

llevadero.” E3 

 

“Que sea algo más didáctico y práctico que teórico.” E16 

 

“Que se realice de una manera que impacte al estudiantado y que no solo sean lecturas.” 

E29 

 

Como se aprecia, los estudiantes desean que el enfoque que se le brinde a la HDC en su 

formación sea uno donde se rescate la didáctica y la aplicación de la misma historicidad en la 

práctica docente de manera que pueda generar un aprendizaje que les beneficie en su futura labor 

profesional. Arteaga et al. (2016) mencionan que enseñar y aprender es un desafío del nuevo 

milenio, el cual no basta con solo vincular la teoría con la práctica o conocer los más recientes 

acontecimientos científicos. Sino que se debe valorar la historia del contenido en conjunto con su 

esencia, nexos y relaciones entre los objetos, fenómenos y procesos.  
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El resultado anterior se relaciona con la creación de material didáctico (E= 4,2%), este 

aspecto es indispensable para evitar la monotonía y así, prevenir un estado de aburrimiento e 

inactividad en los estudiantes durante sus lecciones. La necesidad de producir recursos didácticos 

se confirma con la Figura 15, en donde se menciona dicho factor como uno de los obstáculos a los 

que se enfrenta la HDC para ser introducida en la carrera.    

 

“Considero oportuno que se implementen materiales de apoyo interactivos e ilustrativos 

que podrían servir para complementar la explicación magistral de muchos docentes, 

principalmente en cursos, considerados como muy teóricos.” E19 

 

“Lecturas o videos cortos que nos hagan reflexionar más sobre la historia de la ciencia, de 

igual forma materiales didácticos cortos como infografías o similares que involucren estos 

temas.” E24 

 

Abordar la HDC por medio de recursos pedagógicos permitiría a los docentes en formación 

ilustrar o contextualizar el momento histórico que se esté abordando, además según Koliopoulos 

et al. (2007) los materiales didácticos derivados del análisis de los elementos de la historia de la 

ciencia pueden contribuir al desarrollo de intervenciones didácticas que apunten a transformar las 

concepciones alternativas de los estudiantes cuando abordan los fenómenos naturales y los 

conceptos que los explican. 

 

El resultado obtenido del E24 es compartido por una persona estudiante (E= 2,08%), quien 

se refiere a buscar la relación entre la HDC y los cursos de pedagogía que se imparten en la carrera. 

Siendo este un punto clave debido a que como se evidenció en la Figura 9, los programas de 

instrucción pedagógica no cuentan con la inclusión de la historia científica dentro de sus 

contenidos, por lo que al atender su incorporación y abordaje en estas asignaturas se podría estudiar 

cómo la HDC ha influenciado y beneficiado la educación y el aprendizaje de la ciencia. Lo anterior, 

se evidencia con el siguiente comentario: 

 

“Revisión bibliográfica para entender mejor el tema y relacionarlo con lo que se estudie y 

rescatar la importancia. En los cursos de pedagogía también se puede implementar y de esa 
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manera relacionar la educación con la historia de la ciencia y cómo ha influido en el 

aprendizaje de esta área.” E15   

 

Sobre la relación que la pedagogía posee con la HDC, vista desde su historia, Guichot 

(2006) afirma que las memorias de la educación se encuentran en una estrecha conexión con las 

otras ciencias y su historia, debido a que el conocimiento del pasado educativo del ser humano 

exige tener una visión global histórica de los diversos ámbitos como cultura, política, religión, 

entre otros.  

 

En esta misma línea, los docentes brindaron diversas sugerencias sobre cómo incorporar la 

HDC en las lecciones, las cuales se encuentran en la Figura 23. 

 

 

Figura 23.  Opiniones de docentes para implementar la HDC en la carrera de EC. 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario de docentes (n= 24). 
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La opinión que es compartida por el 29,2% de los docentes es acerca de incluir la HDC en 

los programas de estudio de la carrera, de manera que se logre abordar de forma transversal para 

sacar el máximo potencial al tratarla por esta vía, tal como se evidenció en la Figura 21. Además, 

para garantizar que se pueda dedicar un espacio a diferentes conceptos, sería de utilidad establecer 

cuáles contenidos de los cursos tendrían una contextualización de su historia para evitar 

repeticiones entre las diversas asignaturas. Lo anterior es respaldado por los siguientes 

comentarios:  

 

“Se debe seleccionar qué puntos de cada curso deberían implementar la Historia de la 

ciencia para evitar repeticiones de lo mismo en distintos cursos.” D7 

 

“Dar una directriz general de incorporar un tiempo pertinente en cada curso para aspectos 

de la Historia de esa disciplina, de esta manera se abordaría en forma transversal…” D12 

 

“Lo más oportuno sería solicitar a la Carrera que se incorpore en cada curso de la Malla 

Curricular contenidos y estrategias didácticas sobre la Historia de la Ciencia para cada 

especialidad o disciplina.” D17 

 

Si bien, no se pretende que la HDC sea el punto central de cada curso, es de suma 

importancia incluir parte de ella en las asignaturas, por ello Gooday et al. (2008) indican que la 

persona escéptica puede cuestionar si es rentable dedicar cierto tiempo de la clase para aprender 

sobre la HDC al haber otras disciplinas que podrían beneficiar a la carrera de ciencias. No obstante, 

por medio de las memorias científicas se consigue cultivar habilidades analíticas y formas de 

conocimiento y comprensión de la ciencia que no se logran adquirir con distintas vías.  

 

A lo largo del análisis de los resultados, ha quedado en evidencia la necesidad y el deseo 

de muchos docentes y estudiantes por aprender más sobre la HDC. Sin embargo, a su vez, se reitera 

que la mayor dificultad para que esto suceda radica en la prácticamente nula exigencia en los 

programas de estudio para su incorporación, a lo que se le suma el desconocimiento por parte de 

algunos miembros de la comunidad docente acerca de dichos temas y cómo abordarlos en las 

lecciones. A esto recae, como lo mencionan los y las educadoras, el requerimiento por ser 
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capacitados en aspectos históricos (D= 20,8%), en especial a los profesores de Educología. A lo 

anterior se refiere el siguiente docente: 

 

“Preparar a los docentes de Educología en historia de la educación, en historia de las 

ciencias (en plural y sin caer en la obsolescencia de creer que sólo las ciencias naturales o 

exactas son ciencias). Me encantaría que reconociéramos el laboratorio situado que somos 

los que trabajamos en educación. Me gustaría que aprendiéramos a sistematizar más.... es 

el principio esencial para contribuir con la historia de la ciencia.” D8  

 

El CIDE al ser el punto focal para estudiar la parte pedagógica, didáctica y curricular de la 

carrera de EC, posee gran riqueza e influencia en la formación de educadores, por lo que debería 

ser considerado dentro de las capacitaciones al cuerpo docente, con el fin de que también se rescate 

la historia de la educación y de las ciencias naturales, a lo que Guichot (2006) afirma que el proceso 

educativo ha sido guiado por el desarrollo de la humanidad, por lo que es un fenómeno histórico 

que se construyó según las necesidades de las personas. Por tanto, ha evolucionado su 

funcionalidad y fines, además ha determinado en ocasiones el progreso de la historia del hombre.  

 

Adicionalmente, un 4,8% de las y los profesores universitarios comparten el criterio de que 

con ayuda de la HDC se le dé un seguimiento a la evolución del conocimiento científico, el cual 

buscaría enseñar a los estudiantes que la construcción de la ciencia no es un concepto invariable y 

entender que sus avances, mejoras o refutaciones son parte del proceso en constante cambio del 

que han tenido participación diversas personas científicas que en ocasiones son invisibilizadas. A 

lo que comentaron los docentes 15 y 23:    

 

“Que no se enseñen las teorías científicas como terminadas, sino como un proceso en 

construcción que ha llevado aciertos y desaciertos, eso contribuye a humanizar más al 

científico para que no sea visto como "infalible" a pesar de seguir los métodos correctos, 

sino como un apasionado por el descubrimiento.” D15 
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“Sería muy interesante identificar eventos históricos de relevancia para las ciencias y hacer 

un seguimiento de la evolución de estos para identificar claramente la forma en que han 

influido en la historia reciente de la humanidad.” D23 

 

Con respecto a una formación científica desde la perspectiva histórica, Garay (2011) 

menciona que permite: 

 

…comprender que la ciencia tiene un pasado, el cual es consecuencia y a la vez fuente del 

presente –entendiendo lo anterior no como la mera reducción de la historia a una causa 

precursora, sino muy por el contrario como un espacio de indeterminadas posibilidades–, 

y que a su vez podrá o no influenciar el futuro, interviniendo o no con la construcción, 

predicción o modificación de este último. (p. 54) 

 

Al igual que los estudiantes, quienes sugirieron utilizar diversas estrategias didácticas y 

técnicas para implementar la HDC, los docentes también propusieron la utilización de algunos 

métodos como documentales, proyectos, literatura de la época y problemas (D= 4,2%). Esto 

permitiría que el abordaje que se le dé a la HDC no sea solamente magistral y monótono, lo que 

lograría despertar o mantener el interés en el estudiantado. La siguiente opinión hace referencia a 

lo anterior:  

“Pues pienso que esa sería una pregunta que se puede realizar a personas informantes clave 

o expertos en desarrollar historia de la ciencia. Por el momento, lo que se me ocurre es que 

se pueden presentar situaciones problema contextualizadas a la época donde se 

desarrollaron los conocimientos científicos que se quieren estudiar, de manera que el 

estudiantado pueda crear posibles soluciones adecuadas a las condiciones históricas del 

momento. Luego pienso que hay documentales interesantes que describen el contexto de 

ciertos descubrimientos que se podrían analizar a través de diversas técnicas. Finalmente, 

creo que se puede usar literatura de la época que nos permita comprender cómo ha 

evolucionado nuestro conocimiento, por ejemplo, leer algunos libros de Julio Verne como 

"De la Tierra a la Luna", "20 mil leguas de viaje submarino", "Viaje al centro de la Tierra", 
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entre otras, que permiten comparar la información que se tenía en los 1800 versus la que 

tenemos actualmente.” D10 

 

Referente a lo anterior, varios estudios (Sánchez, 2014 e Iglesias, 2020) indican que los 

diversos materiales didácticos son un recurso para combatir la apatía en los estudiantes, así como 

motivar, despertar y mantener el interés. Por ello, el educador debe trabajar con estos instrumentos 

para propiciar habilidades cognitivas en los discentes. Sin embargo, existen docentes preparados 

en su área y con el conocimiento suficiente para enseñarla, pero al carecer de destrezas 

socioemocionales y herramientas comunicativas, no logran transmitir su mensaje de una forma 

idónea. Por tanto, es indispensable exigir espacios de reflexión sobre lo que ocurre dentro de las 

aulas universitarias.  

 

A lo largo de esta sección se han tratado los diversos factores que se presentan a la hora de 

implementar la HDC en la carrera, ya sea de forma transversal o en un curso particular. A pesar de 

que, cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas, la preferencia de las personas 

encuestadas es que la HDC sea abordada mediante la transversalidad en las diferentes asignaturas 

del programa de EC.  

 

Con la integración de la HDC por medio de la trasversalidad tanto docentes como 

universitarios se verían beneficiados, por el lado de los educadores universitarios, se les facilitaría 

su proceso de enseñanza al generar conexiones entre los conceptos y la historia detrás de estos. 

Mientras que los discentes, serían favorecidos con los diversos aportes que la HDC, correctamente 

implementada, ofrece al profesorado en formación, al mejorar la comprensión de la ciencia y 

aprender métodos pedagógicos para que una vez que ejerzan su profesión puedan implementarlo 

con sus estudiantes.   

 

Para responder al tercer objetivo se procede a presentar los lineamientos orientadores que 

facilitarán a los profesores de la Carrera de Enseñanza de las Ciencias a incorporar la HDC en la 

formación de los futuros docentes, la misma ha sido una integración de los principales hallazgos 

de esta investigación en conjunto con las investigaciones actuales.  
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4.3 Lineamientos orientadores para la inclusión de los elementos medulares de la HDC  

 

Nombre: Lineamientos orientadores para la inclusión de los elementos medulares de 

historia de la ciencia en la carrera de Enseñanza de las Ciencias. 

 

4.3.1 Resumen  

 

Dentro de los lineamientos orientadores para incluir la HDC se proponen una serie de 

recursos que comprenden libros, experimentos, videos, películas, entre otros, y consejos para 

implementar distintas estrategias y técnicas didácticas que los docentes encargados de los cursos 

de EC pueden utilizar para rescatar el componente histórico que tiene la ciencia. La aplicación de 

estos lineamientos requiere de una conceptualización amplia y conocimiento didáctico con los 

cuales se pueda aplicar el contexto y las vivencias del desarrollo científico en la comprensión de 

conceptos y a la vez de incentivar habilidades indispensables en la labor educativa.  
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5. Conclusiones 
 

A continuación, se presentan las principales conclusiones que se exteriorizaron a partir del 

análisis de los resultados obtenidos en esta investigación.  

 

5.1 Conclusiones  

 

5.1.1 Elementos de la Historia de la Ciencia que se incluyen en la formación docente de la carrera 

de Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Nacional  

 

• Los elementos de índole sociocultural, experimental, controversial y producto de hallazgos 

científicos (hipótesis, validación, errores y revolución científica) son considerados como 

parte de la HDC por los docentes y estudiantes. Además, los que se incorporan en la carrera 

en mayor medida corresponden al contraste entre teorías nuevas y antiguas y la aceptación 

o descarte de teorías, lo cual facilita la comprensión de la construcción científica. 

• Se evidenció que no se da una inclusión activa de los elementos de carácter social, disputas 

y cuestionamientos iniciales en la formación de los docentes de ciencias, lo que priva de 

un conocimiento medular de la HDC como lo es comprender la influencia que tiene la 

sociedad en el desarrollo de la ciencia, mientras que el elemento de menor incorporación 

es el que hace referencia a las prácticas poco éticas en la ciencia. 

• Los aportes y luchas de las mujeres en la ciencia no son abordadas en la carrera de EC, lo 

cual deja de lado la oportunidad de resaltar el protagonismo que tenían las mujeres en la 

generación de conocimiento científico y reivindicar en la actualidad sus aportes en los 

distintos campos de la ciencia y tecnología. 

• En los programas de estudio se evidenció la casi nula incorporación de la HDC en 

comparación con la cantidad de contenidos abordados a lo largo de la carrera, lo que 

implica una decisión personal por parte de los docentes para incluir la historicidad en las 

diferentes asignaturas.  
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5.1.2 Percepción de las personas docentes y estudiantes de la carrera de Enseñanza de las Ciencias 

sobre la importancia de la Historia de la Ciencia y su incorporación a la formación docente  

 

• Las personas estudiantes y educadoras coincidieron en que la HDC ayuda en la 

comprensión teórica, práctica y experimental de la ciencia y mejora la imagen de esta, lo 

que es beneficioso para la formación docente al brindarle una visión más amplia de los 

conocimientos que van a impartir.  

• Se evidenció una alta aceptación al considerar a la HDC como parte en el proceso formativo 

de buenos ciudadanos al visualizar el carácter humano de la ciencia, lo cual, no asegura su 

influencia en las personas en la toma de mejores decisiones o el empleo de una ética 

correcta en su práctica profesional.   

• Se encontró que el principal obstáculo para incluir la HDC es la ausencia de tópicos 

históricos en la malla curricular de la carrera, por lo que no se destina un tiempo dentro de 

la planificación de las lecciones, exceptuando cuando los y las docentes deciden 

incorporarla por su propia convicción.   

• Las principales estrategias utilizadas para incluir la HDC en las lecciones corresponden al 

trabajo colaborativo, aprendizaje por descubrimiento y el uso de experimentos, en tanto, 

las menos implementadas por los docentes de las cuatro áreas de la carrera fueron las 

conferencias, gamificación y dramatización.  

• La ausencia de un curso sobre HDC representa en la formación docente una limitante en el 

conocimiento, habilidades y crecimiento docente, la cual podría subsanarse al 

transversalizar la historia y los conceptos en el momento que son estudiados para la 

formación integral de los estudiantes.   

 

5.1.3 Lineamientos orientadores para la inclusión de los elementos medulares de la Historia de la 

Ciencia en la formación docente de la carrera de Enseñanza de las Ciencias  

 

● Los lineamientos elaborados contienen recursos, estrategias y técnicas didácticas, así como 

recomendaciones para el uso de la HDC en la formación docente con la finalidad de atender 

las debilidades encontradas en la carrera relacionadas con este tópico y así promover un 

desarrollo docente integral y completo. 
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6. Recomendaciones  
 

     Las recomendaciones que se mencionan a continuación van dirigidas a la carrera de 

Enseñanza de las Ciencias, a la comunidad docente y a las futuras personas investigadoras sobre 

la HDC.  

 

6.1 A la carrera de Enseñanza de las Ciencias de la UNA 

 

● Realizar una reflexión de cuáles son las asignaturas estratégicas en las cuatro unidades 

académicas en las que se podría incorporar la HDC en sus contenidos con la intención de 

darle la base histórica a los y las futuras docentes de ciencias.  

● Hacer un estudio para determinar la manera idónea de implementar la HDC en la carrera 

de EC, ya sea por medio de un abordaje trasversal en las asignaturas o la creación de un 

curso optativo.   

● Brindar espacios de reflexión sobre la HDC con personas expertas en la temática, con la 

finalidad de que estudiantes y docente de EC y otras carreras ofertadas en la UNA puedan 

asistir y aprender sobre la historia científica.  

● Establecer un programa de capacitación docente de las cuatro áreas medulares de la carrera 

acerca de cómo implementar el contenido histórico mediante diversas estrategias y técnicas 

didácticas.  

● Tomar en cuenta la información de los lineamientos orientadores elaborados en este trabajo 

para el desarrollo de las diversas asignaturas que conforman la carrera de EC. 

 

6.2 A los y las docentes a cargo de las asignaturas de la carrera de EC  

 

● Comprometerse a abordar la HDC de tal forma que invite a los y las estudiantes a 

cuestionamientos y análisis críticos que conduzcan a un aprendizaje significativo.  
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● Incorporar estrategias didácticas e innovadoras para mejorar la enseñanza y formación 

docente que facilite el aprendizaje de la HDC. 

● Evitar que las clases en las que se incluya la HDC se conviertan en una lección de historia, 

sino que por medio de cuestionamientos iniciales o la utilización de algún suceso histórico 

se logre la comprensión del origen científico del tópico abordado. Si lo anterior se omite se 

corre el riesgo de perder el sentido de la aplicación de la HDC.  

 

6.3 Para futuras investigaciones  

 

● Explorar el papel que las mujeres y las minorías han tenido en la construcción científica y 

cómo su influencia ha sido invisibilizada con los años.  

● Indagar cuáles son aquellos cuestionamientos o preguntas iniciales realizadas por las 

personas investigadoras del pasado que generan mayor impacto en la comprensión de los 

conceptos científicos. 

● Para futuras investigaciones enfocadas en esta temática se recomienda incluir entrevistas 

con expertos sobre la HDC. 

● Evaluar el grado de conocimiento específico sobre la HDC y estrategias didácticas que 

posee el cuerpo docente encargado de la carrera de EC.  
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8. Anexos 
 

Anexo 1. Matriz de congruencia  
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operacional 
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información 

Instrumento 

de medición 

ítems  

Identificar con 

personas docentes y 

estudiantes los 

elementos de la 

Historia de la 

Ciencia que se 

incluyen en la 

formación docente 

de la carrera de 

Enseñanza de las 

Ciencias de la 

Universidad 

Nacional de Costa 

Rica 

 

Elementos 

de la HDC 

Conceptual: Los 

elementos son los 

fundamentos y principios 

de una ciencia o saber, 

sería cada uno de los 

componentes de un 

conjunto (Real Academia 

Española, 2020, 

definición 8 y 11). 

Operacional: Cada uno 

de los elementos y 

principios 

correspondientes a la 

HDC serán recolectados 

por medio de un 

cuestionario realizado en 

la plataforma Google 

Socioculturales:  

a. Contexto 

social. 

 

Docentes 

encargados de 

las asignaturas: 

Física, Química, 

Biología y 

Pedagogía de la 

carrera de 

Enseñanza de las 

Ciencias de la 

Universidad 

Nacional. 

Estudiantes de 

profesorado, 

bachillerato y 

licenciatura de 

Enseñanza de las 

Ciencias de la 

 

 

 

Cuestionario 

y análisis de 

contenido 

Cuestionario 

para 

estudiantes: 5 

y 8. 

  

Cuestionario 

para 

docentes: 5 y 

8. 

 

Experimentales:  

a. Métodos 

b. Recursos 

utilizados. 

Desarrollo de 

teorías: 

a. Hipótesis 

b. Validación. 

c. Errores 

d. Revolución 

científica. 
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Forms a docentes y 

estudiantes de la carrera 

de Enseñanza de las 

Ciencias y se revisarán los 

contenidos de la maya 

curricular. 

 

Controversi

ales 

Universidad 

Nacional. 

 

Análisis de 

contenido: 1, 

2 y 3. 

Conocer la 

percepción de las 

personas docentes y 

estudiantes de la 

carrera de 

Enseñanza de las 

Ciencias de la 

Universidad 

Nacional de Costa 

Rica sobre la 

Historia de la 

Ciencia y la 

importancia de su 

incorporación al 

currículo. 

 

 

 

 

Percepción 

de docentes 

y 

estudiantes 

Conceptual: La 

percepción se considera 

como el conocimiento o 

idea que se tiene sobre 

algo (Real Academia 

Española, 2020, 

definición 3).  

Operacional: Indagar 

sobre la percepción de 

docentes y estudiantes 

con el fin de conocer el 

conocimiento e ideas que 

poseen sobre la HDC y su 

incorporación en la 

formación docente en la 

Enseñanza de las 

Ciencias, estos datos 

Definición e 

importancia de la 

HDC 
Docentes 

encargados de 

las asignaturas: 

Física, Química, 

Biología y 

Pedagogía de la 

carrera de 

Enseñanza de las 

Ciencias de la 

Universidad 

Nacional. 

Estudiantes de 

profesorado, 

bachillerato y 

licenciatura de 

Enseñanza de las 

 

Cuestionario  

Cuestionario 

para 

estudiantes: 2 

y 3. 

Cuestionario 

para 

docentes:  

2 y 3. 

Aportes de la HDC 

en la educación:  

a. Formación de 

ciudadanos. 

b. Desarrollo 

de habilidades. 

Cuestionario 

para 

estudiantes: 

10 y 11. 

Cuestionario 

para 
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serán recolectados por 

medio de la aplicación de 

un cuestionario por medio 

de la plataforma Google 

Forms. Mediante un 

análisis de contenido se 

pretende examinar la 

inclusión de la HDC en 

las estrategias 

pedagógicas propuestas 

en los programas de 

estudio de la carrera. 

c. Mejora la 

comprensión de la 

Ciencia. 

d. Mejora la 

práctica docente.  

e. Mejora la 

imagen de la 

Ciencia.  

f. Visualiza el 

carácter humano de 

la ciencia. 

g. Genera 

interés y 

motivación. 

Ciencias de la 

Universidad 

Nacional. 

docentes: 10 

y 11. 

Obstáculos para la 

incorporación de la 

HDC:  

a. Falta de 

contenido. 

b. Bajo 

conocimiento sobre 

HDC.  

c. Ausencia de 

recursos didácticos. 

d. Interés  

Cuestionario 

para 

estudiantes: 

4, 6, 7 y 12. 

Cuestionario 

para 

docentes: 4, 

6, 7 y 12. 
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Inclusión de la 

HDC en el 

desarrollo de las 

estrategias 

pedagógicas.  

Cuestionario 

para 

estudiantes: 

9. 

Cuestionario 

para 

docentes: 9   

Análisis de 

contenido: 1, 

2 y 3. 

Incorporación de la 

HDC en la 

formación del 

profesorado. 

 

Cuestionario 

para 

estudiantes: 

13, 14 y 15. 

Cuestionario 

para 

docentes: 13, 

14 y 15. 
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Proponer 

lineamientos que 

orienten la 

inclusión de los 

elementos 

medulares de la 

Historia de la 

Ciencia que 

contribuyen a la 

formación docente 

en la Carrera de 

Enseñanza de las 

Ciencias de la 

Universidad 

Nacional de Costa 

Rica. 

Lineamient

os para la 

incorporaci

ón de la 

HDC 

Conceptual: Los 

lineamientos según 

Garduño (2009) se 

encargan de “describir las 

etapas, fases, pautas y 

formatos necesarios para 

desarrollar una actividad 

o cumplir con uno o 

varios objetivos” (p. 21). 

 

Operacional: Por medio 

del análisis de la 

información recolectada a 

partir de los instrumentos 

se propondrán 

lineamientos en el ámbito 

curricular y pedagógico 

para incorporar la HDC en 

los cursos de la Carrera de 

Enseñanza de las 

Ciencias. 

  Se realizarán 

a partir de la 

información 

recopilada 

del objetivo 

específico 1 y 

2. 
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Anexo 2. Cuestionario para docentes  

 

Universidad Nacional 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Centro de Investigación y Docencia en Educación 

Escuela de Química 

Departamento de Física  

Trabajo Final de Graduación 2021 

Cuestionario para docentes de Enseñanza de las Ciencias: 

Implementación de la Historia de la Ciencia en la formación docente de la carrera de 

Enseñanza de las Ciencias   

Estimada persona docente: A continuación, se presenta este cuestionario con el fin de 

identificar los elementos de la Historia de la Ciencia que son considerados dentro de la formación 

docente de los estudiantes de Enseñanza de las Ciencias.    

La información que usted brinde en este documento será tratada de forma confidencial y 

de forma específica para una investigación realizada para optar por la Licenciatura en la Enseñanza 

de las Ciencias, por lo que, se agradece su colaboración. Se le solicita amablemente que responda 

según su experiencia y formación universitaria las siguientes preguntas. 

Instrucciones específicas: Seleccione las opciones que se acoplen mejor a sus respuestas 

o bien anótelas según corresponda en cada ítem. 

1. ¿A cuál Unidad Académica pertenece? 

 

• Escuela de Ciencias Biológicas. 

● Escuela de Física.  

● Escuela de Química. 

● Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE).   
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2. ¿Qué considera usted que es la Historia de la Ciencia (HDC)?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Según el enunciado: “La Historia de la Ciencia genera comprensión de las ciencias desde sus 

orígenes para la formación de docentes”. Con lo anterior está:  

• Totalmente de acuerdo. 

• De acuerdo. 

• En desacuerdo. 

• Totalmente en desacuerdo.  

4. El conocimiento que posee en relación con la Historia de la Ciencia es:  

• Muy alto. 

• Alto 

• Bajo 

• Muy bajo. 

5. De los siguientes aspectos seleccione el o los que considera son parte de la Historia de la 

Ciencia.  

Aspecto Sí No 

1. Contexto social.   

2. Contexto cultural.   

3. Avances Científicos.   

4. Desarrollo de teorías.    

5. Instrumentos rudimentarios.   

6. Desarrollo de experimentos.    

7. Errores científicos.   

8. Controversias   

 

6. ¿Usted utiliza la Historia de las Ciencias en sus clases?  
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     No (    ) pase a la pregunta 10.        Sí (     ) continúe con las preguntas 7, 8 y 9.  

7. Los recursos o materiales que utiliza para brindar información a la comunidad estudiantil sobre 

la Historia de la Ciencia corresponden a:  

• Biografías 

• Videos o relatos. 

• Artículo 

• Libros Históricos.  

• Conferencias 

• Ninguno 

• Otro: _______________ 

8. ¿En qué nivel incluye los siguientes aspectos de la Historia de la Ciencia durante las lecciones 

de la asignatura que imparte? 

Elemento de la Historia de la Ciencia  Nada Poco Bastante  Mucho  

1. Contexto social en el que vivían las personas 

científicas. 

    

2. Paradigma aceptado en la época de las personas 

científicas. 

    

3. Tipo de instrumentos que se utilizaban en la época de 

un descubrimiento. 

    

4. Métodos experimentales originales utilizados por la 

comunidad científica. 

    

5. Recursos o instrumentos originales utilizados por la 

comunidad científica. 

    

6. Cuestionamientos de la comunidad científica previos 

a la investigación.   

    

7. Accidentes experimentales.      

8. Cronología de la evolución de una teoría.     

9. Contraste entre una teoría nueva y antigua.      

10. Aceptación o descarte de una teoría científica por 

parte de la comunidad científica. 
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11. Disputas entre la comunidad científica.      

12.  Prácticas poco éticas que se realizaban en la época de 

un descubrimiento. 

    

13. Participación de las mujeres y minorías en los 

descubrimientos científicos.  

    

14. Discriminación hacia la mujer.     

15. La ciencia exclusiva para la clase de élite.     

 

9. De la siguiente lista indique las estrategias o técnicas que ha implementado para incluir la 

Historia de la Ciencia en sus lecciones.  

Estrategia o técnica Sí No 

1. Gamificación (juegos).   

2. Debates   

3. Aprendizaje por descubrimiento.   

4. Trabajo colaborativo.   

5. Aprendizaje basado en proyectos.   

6. Trabajos prácticos (Experimentos).   

7. Aprendizaje basado en problemas.    

8. Conferencias    

9. Artículos científicos de primera fuente.    

10. Dramatizaciones   

 

10. Con el siguiente enunciado: “La literatura consultada indica que los elementos socioculturales 

de la Historia de la Ciencia utilizados correctamente pueden ayudar a formar buenos ciudadanos” 

¿Cuál es su posición con respecto a lo anterior? Argumente su respuesta.  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________      
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11. De los siguientes aspectos seleccione los que usted considera son aportes que brinda la HDC a 

la formación del profesorado en el área de las Ciencias.  

Aspecto Sí No 

1. Propicia la construcción de habilidades como pensamiento crítico, 

sistémico y científico.  
  

2. Mejora la comprensión teórica de la Ciencia al conocer el origen del 

conocimiento.  
  

3. Mejora la comprensión práctica/experimental al conocer el origen de 

los conocimientos.   
  

4. Mejora la imagen de la Ciencia al apreciar sus aportes a la sociedad.   

5. Ayuda a la formación de ciudadanos con valores y pensamiento 

científico y crítico.  

  

6. Potencializa la práctica docente al comprender el origen de los 

conocimientos. 

  

7. Posibilita visualizar la ciencia con un carácter humanizado.    

8. Propicia la interdisciplinariedad entre las distintas ramas de la 

ciencia.  
  

9. Propicia la innovación en la creación de estrategias didácticas.    

10. Promueve el interés y la motivación por conocer acerca de la 

ciencia.   
  

 

12. Seleccione los obstáculos que usted consideraría se presentan en el momento de incorporar o 

implementar la Historia de la Ciencia en las asignaturas para que los estudiantes tengan una visión 

amplia de esta en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Aspecto Sí No 

1. Falta de contenido histórico.   

2. Ausencia de recursos didácticos enfocados en la Historia de la Ciencias.   

3. Falta de interés por parte del docente en incorporar la Historia de la 

Ciencia en las lecciones. 

  

4. No hay interés sobre los acontecimientos históricos.   

5. Desconocimiento de la Historia de la Ciencias por parte del profesorado 

de Ciencias.  
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6. La malla curricular de la carrera no promueve o integra la Historia de la 

Ciencia. 

  

13. La Carrera de Enseñanza de las Ciencias no cuenta con una asignatura de Historia de las 

Ciencias en su malla curricular. ¿Cuál es su opinión sobre la importancia de esta asignatura para 

la formación de docentes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________    

 

14. ¿Cuál de las siguientes opciones prefiere usted? Justifique su respuesta 

(   ) Una asignatura sobre la Historia de la Ciencia. 

(   ) Que la Historia de la Ciencia sea impartida de manera transversal en las distintas asignaturas 

de la carrera.  

Justifique:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Cuál (es) sugerencia (s) daría para la implementación de la Historia de la Ciencias como parte 

de la formación docente en Enseñanza de las Ciencias, tanto a nivel de asignaturas específicas 

como una asignatura de Historia de la Ciencia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Cuestionario para estudiantes  

 

Universidad Nacional 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Centro de Investigación y Docencia en Educación 

Escuela de Química 

Departamento de Física  

Trabajo Final de Graduación 2021 

Cuestionario para estudiantes de Enseñanza de las Ciencias: 

Implementación de la Historia de la Ciencia en la formación docente de la carrera de 

Enseñanza de las Ciencias   

Estimada persona estudiante: A continuación, se presenta este cuestionario con el fin de identificar 

los elementos de la Historia de la Ciencia que son considerados por parte de sus profesores a la 

hora de impartir las lecciones pertenecientes a las asignaturas que se encuentran dentro de su 

formación docente.    

La información que usted brinde en este documento será tratada de forma confidencial y de forma 

específica para una investigación realizada para optar por la Licenciatura en la Enseñanza de las 

Ciencias, por lo que, se agradece su colaboración. Se le solicita amablemente que responda según 

su experiencia y formación universitaria a las siguientes preguntas. 

Instrucciones específicas: Seleccione las opciones que se acoplen mejor a sus respuestas o bien 

anótelas según corresponda en cada ítem. 

1. ¿Cuál es el nivel académico que cursa actualmente en la carrera de Enseñanza de las Ciencias? 

• Profesorado 

• Bachillerato 

• Licenciatura 

 

2. ¿Qué considera usted que es la Historia de la Ciencia (HDC)?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. Según el enunciado: “La Historia de la Ciencia genera comprensión de las ciencias desde sus 

orígenes para la formación de docentes”. Usted está: 

• Totalmente de acuerdo. 

• De acuerdo. 

• En desacuerdo. 

• Totalmente en desacuerdo.  

4. El conocimiento que posee en relación con la Historia de la Ciencia lo considera:  

• Muy alto. 

• Alto 

• Bajo 

• Muy bajo. 

 

5. De los siguientes aspectos seleccione el o los que considera son parte de la Historia de la 

Ciencia.  

Aspecto Sí No 

1. Contexto social.   

2. Contexto cultural.   

3. Avances Científicos.   

4. Desarrollo de teorías.    

5. Instrumentos rudimentarios.   

6. Desarrollo de experimentos.    

7. Errores científicos.   

8. Controversias   

 

 

 

6. ¿Ha consultado temáticas relacionadas a la Historia de las Ciencias? 

 No (   ) Pase a la pregunta 8.       Sí (   ) Conteste la siguiente pregunta. 
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7. Los recursos o materiales que utiliza para hacer consultas sobre la Historia de la Ciencia 

corresponden a:  

• Biografías 

• Videos 

• Artículos 

• Libros Históricos.  

• Conferencias 

• Ninguno 

• Otro: _______________ 

 

8. Si en sus cursos usted ha recibido por parte de sus docentes la temática de Historia de la Ciencias, 

indique en qué rango se incluyen los siguientes aspectos (si no ha recibido ningún aspecto de la 

Historia de la Ciencia pase a la pregunta 12) 

Elemento de la Historia de la Ciencia  Nada Poco Bastante  Mucho  

1. Contexto social en el que vivían las personas 

científicas. 

    

2. Paradigma aceptado en la época de las personas 

científicas. 

    

3. Tipo de instrumentos que se utilizaban en la época 

de un descubrimiento. 

    

4. Métodos experimentales originales utilizados por 

la comunidad científica. 

    

5. Recursos o instrumentos originales utilizados por 

la comunidad científica. 

    

6. Cuestionamientos de la comunidad científica 

previos a la investigación.   

    

7. Accidentes experimentales.      

8. Cronología de la evolución de una teoría.     

9. Contraste entre una teoría nueva y antigua.      

10. Aceptación o descarte de una teoría científica por 

parte de la comunidad científica. 
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11. Disputas entre la comunidad científica.      

12. Prácticas poco éticas que se realizaban en 

la época de un descubrimiento. 

    

13. Participación de las mujeres y minorías en 

los descubrimientos científicos.  

    

14. Discriminación hacia la mujer.     

15. La ciencia exclusiva para la clase de élite.     

 

9. De la siguiente lista indique las estrategias o técnicas que han implementado sus profesores para 

incluir la Historia de la Ciencia en sus lecciones. 

Estrategias o técnica Sí No 

1. Gamificación (juegos).   

2. Debates   

3. Aprendizaje por descubrimiento.   

4. Trabajo colaborativo.   

5. Aprendizaje basado en proyectos.   

6. Trabajos prácticos (experimentos).   

7. Aprendizaje basado en problemas.    

8. Conferencias    

9. Artículos científicos de primera fuente.    

10. Dramatizaciones   

10. Con el siguiente enunciado: “La literatura consultada indica que los elementos socioculturales 

de la Historia de la Ciencia utilizados correctamente pueden ayudar a formar buenos ciudadanos” 

¿Cuál es su posición con respecto a lo anterior?  Argumente su respuesta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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11. De los siguientes aspectos seleccione los que usted considera son aportes que brinda la HDC a 

la formación docente el área de las Ciencias. 

Aspectos Sí No  

1. Propicia la construcción de habilidades como pensamiento crítico, 

sistémico y científico.  

  

2. Mejora la comprensión teórica de la Ciencia al conocer el origen del 

conocimiento.  

  

3. Mejora la comprensión práctica/experimental al conocer el origen de los 

conocimientos.   

  

4. Mejora la imagen de la Ciencia al apreciar sus aportes a la sociedad.   

5. Ayuda a la formación de ciudadanos con valores y pensamiento científico y 

crítico.  

  

6. Potencializa la práctica docente al comprender el origen de los 

conocimientos. 

  

7. Posibilita visualizar la ciencia con un carácter humanizado.    

8. Propicia la interdisciplinariedad entre las distintas ramas de la ciencia.    

9. Propicia la innovación en la creación de estrategias didácticas.    

10. Promueve el interés y la motivación por conocer acerca de la ciencia.     

 

 

12. De los siguientes aspectos seleccione los que usted considera que podrían ser obstáculos en la 

implementación de la Historia de la Ciencia (HDC) en la formación docente de su carrera.  

Aspecto Sí No 

1. Falta de contenido histórico.   

2. Ausencia de recursos didácticos enfocados en la Historia de la 

Ciencias. 

  

3. Falta de interés por parte del docente en hacer atractiva la clase 

de Historia de la Ciencia. 
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4. No hay interés sobre los acontecimientos históricos.   

5. Desconocimiento de la Historia de la Ciencias por parte del 

profesorado de Ciencias. 

  

6. La malla curricular de la carrera no promueve o integra la 

Historia de la Ciencia. 

  

13. Argumente, según su valoración, las ventajas o desventajas sobre el hecho de que la carrera de 

Enseñanza de las Ciencias no cuente con un curso sobre la Historia de la Ciencia.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

14. ¿Cuál de las siguientes opciones prefiere usted? Justifique su respuesta 

(   ) Una asignatura sobre la Historia de la Ciencia. 

(   ) Que la Historia de la Ciencia sea impartida de manera transversal en las distintas asignaturas 

de la carrera.  

Justifique: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

15. ¿Cuál (es) sugerencia (s) daría usted para la implementación de la Historia de la Ciencia en los 

cursos de su carrera?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Análisis de contenido  

 

Universidad Nacional 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Centro de Investigación y Docencia en Educación 

Trabajo Final de Graduación 2021 

Análisis de contenido de los programas de estudio de Enseñanza de las Ciencias dirigido a 

las personas investigadoras.   

 

Objetivo: Identificar los elementos de la Historia de la Ciencia que se consideran durante la 

formación docente y las estrategias pedagógicas en las que estos elementos se incluyen durante la 

elaboración de los cursos de la carrera de Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Nacional 

de Costa Rica.   

Instrucciones: Las siguientes preguntas dan a conocer los elementos de la Historia de la Ciencia 

y las estrategias pedagógicas en las que estos elementos se incluyen en las distintas asignaturas 

impartidas en la carrera de Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Nacional de Costa Ricas, 

para ello se revisarán los contenidos de dichos cursos para identificar la información requerida. 

1. Nombre de la asignatura: _____________________. 

2. Nivel de la asignatura: _______________________. 

3. Aspecto del programa de estudio a valorar si se incluye la Historia de las Ciencias. 

Componente Sí No Comentario  

1. Se incluye la temática de la Historia de la Ciencia. 
    

 

2. Se describen elementos de la Historia de la Ciencia.      

3. Se describen estrategias pedagógicas para incluir o 

fomentar la Historia de la Ciencia en el desarrollo del curso. 
     

 


