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CAPÍTULO 4
¿Cómo leer y escribir artículos científicos desde la Ecología?

Natalia Oro Castro

Fundamentación de la propuesta didáctica

Hablar, leer y escribir en ciencias deberían ser aprendizajes continuos desde 
los niveles educativos iniciales hasta los superiores de manera transversal, 

dado que incumben a todas las disciplinas (Brunetti, 2007). 
Al “hablar ciencias” debemos apropiarnos de los recursos discursivos, de 

la manera de hablar, de argumentar, de debatir, y de legitimar los conocimien-
tos en un área de estudio y con un lenguaje específico de cada disciplina cien-
tífica (Lemke, 1997). Con respecto a la lectura, no es un simple instrumento 
para la transmisión de un saber científico, sino que es una forma de cons-
truir y utilizar el conocimiento (Wellington y Osborne, 2001). Por último, 
escribir en ciencias nos permite presentar a otros nuestros conocimientos, 
contrastarlos con los suyos, negociarlos y eventualmente, modificarlos. Lo 
cual exige coherencia y lleva a establecer más relaciones entre conceptos. 
Siendo una representación externa al sujeto que da lugar a reconsiderar lo 
ya pensado (Carlino, 2005).

Se suele decir que los estudiantes en el nivel secundario, como ya se 
encuentran alfabetizados porque saben leer y escribir, también lo están, para 
escribir y leer ciencias. Suponemos que la escritura y la lectura académicas 
son habilidades generalizables, aprendidas (o no) fuera de una matriz disci-
plinaria y no relacionadas de modo específico con cada disciplina (Russell, 
1990). Los docentes enseñamos cada asignatura solicitando a los estudian-
tes diferentes tareas que van, desde tomar apuntes en clases hasta redactar 
respuestas en los exámenes. Llevamos a cabo estas prácticas porque supo-
nemos que leer y escribir son capacidades independientes de la capacidad de 
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aprender una disciplina. Asimismo, creemos que enseñar a leer y a escribir 
no es nuestra función, ya que pensamos que son capacidades que los y las 
estudiantes ya aprendieron o deberían haberlo hecho en niveles educativos 
iniciales y primarios (Bassarsky, 2008). Esta idea de que la lectura y la escri-
tura son habilidades técnicas separadas e independientes del aprendizaje de 
cada disciplina es tan extendida como cuestionable (Carlino, 2002). 

Es necesario que en nuestras prácticas docentes empecemos a incorporar 
la enseñanza de la lectura y escritura específica de cada asignatura. Carlino 
(2002) argumenta que aprender los contenidos de cada materia consiste no 
solo en apropiarse de su sistema conceptual-metodológico, sino también de 
sus prácticas discursivas características. Además, para que los y las estudian-
tes puedan apropiarse de cualquier contenido, tienen que reconstruirlo una 
y otra vez, y la lectura y escritura devienen herramientas fundamentales en 
esta tarea de asimilación y transformación del conocimiento (Carlino, 2005).

Leer es un componente intrínseco al aprendizaje de cualquier materia 
(García Romano, 2011) y escribir no es solo un medio de registro o comu-
nicación, sino que puede ser un instrumento para revisar, transformar y 
acrecentar el propio saber (Carlino, 2005). Sin embargo, debemos pensar la 
lectura y la escritura como prácticas que adquirirán particularidades diferen-
tes en el marco de cada disciplina y de cada aula (García Romano, 2011). 
Asimismo, necesitamos conducir al estudiantado con el fin de que puedan 
construir comprensiones compartidas y experimentar el lenguaje como una 
forma de conversación entre ideas y como una herramienta de aprendizaje 
(García Romano, 2011; García Romano y col., 2016).

Es por lo argumentado que esta propuesta considerará a la lectura y a la 
escritura tanto como medios de comunicación como modos de aprendizaje 
(Carlino, 2005), desde la disciplina específica Ecología. Asimismo, la pro-
puesta llevará a cabo prácticas de oralidad, con el fin de aplicar lo aprendido 
con las actividades de lectura y escritura. Porque la lectura, escritura y apren-
dizaje se representan en una tríada inseparable (García Romano, 2011). Por 
eso, esta propuesta tendrá en cuenta la importancia que tiene la escritura 
para entender y aplicar conceptos en lo que se refiere al aprendizaje cientí-
fico, así como para aprender a participar de la ciencia como comunidad de 
conocimiento (García Romano y col., 2013). La propuesta implica considerar 
la importancia de las concepciones y valoraciones de los estudiantes sobre 
lectura y escritura al momento de estudiar una disciplina (Brunetti y col., 
2002) y la relevancia de los procesos argumentativos en el ámbito científico 
(Jiménez Aleixandre, 2010). 

La propuesta utilizará diferentes estrategias didácticas para abordar la 
lectura, la escritura y la oralidad en el aula. A modo general y como intro-



 51

ducción, las actividades comienzan con la elaboración de una nube de ideas 
acerca de lo que los y las estudiantes consideran qué es el conocimiento 
científico. La siguiente actividad aborda cómo se transmite ese conocimiento 
en la ciencia en general y en la Ecología en particular. 

Para la lectura, la actividad consiste en elegir diferentes artículos cien-
tíficos del área de la Ecología. El docente puede aprovechar la misma para 
recuperar las ideas previas de los y las estudiantes sobre el contenido a 
desarrollar. En una etapa posterior docente y estudiantes definen en conjunto 
el tema central de lo que trata el artículo y pensarán palabras clave (García 
Romano, 2011). En lo que concierne a la escritura, el docente planteará al 
estudiantado la reescritura de un párrafo con pautas claras sobre la buena 
redacción científica y responderán preguntas referidas al análisis profundo 
de un artículo científico. Finalmente, la oralidad estará presente en todo 
momento durante las diferentes actividades. 

Además, los y las estudiantes deberán presentar el material científico 
con el que estuvieron trabajando (tanto en la lectura como en la escritura) y 
simular que realizarán una presentación oral en un congreso. De esta forma, 
las actividades planteadas les permitirán transmitir conocimiento referido a 
la Ecología desde la lectura y el análisis profundo de artículos científicos. Pero 
también como un sistema interpretativo, para dar sentido a la experiencia, a 
través del cual se persuade, se exploran y representan ideas y se da sentido 
a los significados que construyó otra persona y como una herramienta de 
participación en comunidades de práctica, contribuyendo a la solución de 
un problema compartido (Carlsen, 2007).

Secuencia de actividades diseñadas
Esta propuesta está dirigida a estudiantes del ciclo orientado del nivel 

secundario. 

Son objetivos generales de esta propuesta
• Abordar estrategias de lectura y escritura que permita fundamentar deci-

siones o posición con respecto al tema ecológico estudiado a través de 
artículos científicos.

• Desarrollar competencias y actitudes científicas desde la oralidad con el 
fin de expresar opiniones académicas fundamentadas e intercambiarlas 
con el resto de sus compañeros.

Objetivos específicos de aprendizaje

• Leer diferentes artículos científicos analizando la escritura con el fin de 
identificar estructura y componentes. 
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• Conocer las buenas prácticas de escritura que identifican a las diferentes 
secciones de los artículos científicos.

• Aplicar las buenas prácticas de escritura para una correcta redacción.
• Elaborar desde la oralidad opiniones fundamentadas científicamente.
• Defender un artículo científico desde la oralidad.

Contenido: Lectura y escritura de artículos científicos ecológicos

Semana 1
a) Actividades de iniciación o de exploración

En un primer momento el docente plantea a los y las estudiantes elaborar 
una nube de ideas a partir de las siguientes actividades: 
1. Escribí cinco verbos (en infinitivo), cinco adjetivos (en singular) y cinco 

sustantivos (en singular) que representen tus ideas sobre el conocimiento 
científico (no se deberá googlear ni buscar en diccionarios).

2. Mediante la herramienta <https://www.menti.com/> el docente creará 
una nube de palabras y deberás subir las palabras que elegiste. Tu docente te 
brindará un código diferente para verbos, adjetivos y sustantivos. A partir de 
todas las palabras elegidas por tus compañeros elaboraremos tres nubes de 
ideas: una para los verbos, una para los adjetivos y una para los sustantivos.

3. Luego, estudiantes y docente escribirán en el pizarrón las palabras que 
resultaron ser las más nombradas. En conjunto buscarán si existen este-
reotipos sobre el conocimiento científico en las palabras que eligieron con 
el fin de reflexionar sobre ellos. Finalmente, entre todos realizaremos una 
breve conclusión tomando las oraciones que construyeron.

4. Elegí una, dos o tres palabras que escribiste de cada lista (verbos, adjeti-
vos y sustantivos) y armá una oración que refleje algo de lo que piensas 
sobre el conocimiento científico. Por ejemplo: “El conocimiento científico 
brinda información exacta y veraz sobre los fenómenos que ocurren en la 
naturaleza”.

5. Escribí tu oración y léela en voz alta.

Orientaciones: las actividades de iniciación planteadas tienen como 
propósito que los estudiantes manifiesten lo que entienden por conocimiento 
científico desde su experiencia académica con el fin de que surjan y se plan-
teen nuevos interrogantes. Asimismo, estas actividades buscan promover 
el interés de los estudiantes con el análisis de lo vivido por ellos durante 
sus recorridos académicos y que puedan referir a situaciones conocidas y 
concretas tomando como ejemplo sus experiencias en otras materias.
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b) Actividades para promover la evolución de los modelos iniciales, de intro-
ducción de nuevas variables

1. A modo introductorio

a) El docente pregunta cómo piensan que se comunica el conocimiento 
científico. De acuerdo con las respuestas brindadas el docente iniciará 
un debate. Este debate puede abordar diferentes aspectos que hacen a 
la comunicación del conocimiento científico. Algunos ejemplos de ello 
podrían ser:
• Datos y resultados no son sinónimos. Los datos se refieren a los núme-

ros que obtiene el científico por medio de una medición, mientras que 
los resultados son la interpretación que realiza el científico de los datos 
obtenidos

• Los datos no hacen al conocimiento científico. Los datos por sí solos 
no brindan conocimiento científico.

• El conocimiento científico se construye a partir de la interpretación que 
hacemos de los datos.

• El conocimiento científico solo puede transmitirse a través de la pre-
sentación de los datos dentro de una narrativa lógica. Esta narrativa 
debe ser evaluada por pares para luego ser publicada.

b) El docente preguntará si hay una sola forma de comunicar el conocimiento 
científico y el especificará que los artículos científicos pueden ser de 
diferentes tipos:
• Artículo donde se prueban hipótesis
• Artículos descriptivos
• Artículos metodológicos

c) El docente explicará que la organización de un artículo científico va a 
depender del tipo de artículo. Sin embargo, las partes principales de cual-
quier artículo son:
• Título
• Autores
• Resumen
• Introducción
• Metodología
• Resultados
• Discusión
• Referencias
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2. A continuación, el docente presentará diferentes tipos de artículos cien-
tíficos, los cuales deberán clasificar en base a la explicación brindada. En 
este punto se debatirá cuáles son los artículos científicos que les parecen 
más comunes en el área de la Ecología. También el docente deberá indagar 
si durante sus trayectorias anteriores han tenido contacto con artículos 
científicos. Si los artículos científicos seleccionados se encontraran en el 
idioma inglés, el docente podrá articular estas actividades con el profesor 
de lengua extranjera. 

3. Para finalizar, el docente llevará diferentes ejemplos de cada una de las sec-
ciones de un artículo científico referidos a la Ecología donde en conjunto 
con los estudiantes reconocerán cada sección y analizarán las buenas 
prácticas de escritura de cada sección y de redacción en general. 

Orientaciones: Las actividades presentadas buscan primero trabajar 
cuáles son las prácticas correctas de escritura de un artículo científico con 
el fin de transmitir el conocimiento científico desde la experiencia. Las acti-
vidades posteriores promoverán que los y las estudiantes puedan identificar 
distintos tipos de artículos científicos, sus diferentes secciones y la forma 
correcta de escribir cada una de ellas. El desarrollo de estas actividades les 
permitirá definir los conceptos y relaciones entre conocimientos anteriores 
y los nuevos. De esta forma, contarán con nuevas herramientas que les 
permitan reflexionar sobre la lectura y escritura de los artículos científicos. 
Es necesario aclarar que antes de la clase los estudiantes deberán leer la 
siguiente bibliografía: Branch, L. C., y Villarreal, D. (2008). “Redacción de 
trabajos para publicaciones científicas”. Ecología austral 18 (1), pp. 139-150.

Semana 2 y 3- Actividades de aplicación
1. Para las actividades presentadas los estudiantes se organizarán en grupos. 

El docente le brindará dos artículos científicos de estudios ecológicos 
para su lectura y crítica sobre los aspectos de redacción a cada grupo. 
Una vez realizada la crítica deberán elegir el artículo que consideran que 
se encuentre mejor escrito y fundamentar su elección. Cabe aclarar que 
entre los dos artículos hay uno que no cumple con muchas de las reglas 
de redacción vistas en las actividades anteriores. Un aspecto que debemos 
considerar se relaciona con la complejidad que algunos artículos científicos 
podrían llegar a presentar para nuestros estudiantes. Esta complejidad 
la podemos asociar a la sección de los materiales y métodos en donde 
algunos análisis estadísticos de los datos pueden presentar dificultar 
para su entendimiento. En este caso podemos explicarles a nuestros 
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estudiantes que no nos vamos a detener en este conocimiento ya que 
requiere de otro tipo de aprendizajes. 

 Una variante de esta actividad podría ser elegir solo un artículo y analizarlo 
en profundidad para luego en la actividad 2 volver a redactar o corregir 
aquellas partes del artículo científico que no cumplen con las pautas de 
redacción.

 Como ejemplo, presento dos artículos científicos sobre el estudio de 
abundancia de guanacos en Tierra del Fuego. Siempre es aconsejable 
cuando vamos a comparar artículos científicos que los mismos traten 
sobre el mismo tema. 

 Este artículo elegiríamos como mejor redactado, aunque no sigue todas 
las pautas de redacción deseadas. Por lo que los estudiantes también 
podrían elegir para corregirlo:
• Montes, C., De Lamo, D. A. y Zavatti, J. (2000). “Distribución de abun-

dancias de guanacos (Lama guanicoe) en los distintos ambientes de 
Tierra del Fuego, Argentina”. Mastozoología Neotropical, 7(1), 5-14. 

 Este artículo tiene mayores problemas de redacción que el anterior. El 
resumen debería ser redactado nuevamente:
• Bonino, N. y Fernández, E. (1994). “Distribución general y abundancia 

relativa de guanacos (Lama guanicoe) en diferentes ambientes de Tierra 
del Fuego, Argentina”. Ecología Austral, 4(02), 079-085. 

 En este artículo el resumen está escrito en inglés, por lo que podríamos uti-
lizarlo en articulación con el espacio curricular de Lengua extranjera inglesa:
• Merino, M. L. y Cajal, J. L. (1993). “Estructura social de la población de 

guanacos (Lama guanicoe Muller, 1776) en la costa norte de Península 
Mitre, Tierra del Fuego, Argentina”. Studies on Neotropical Fauna and 
Environment, 28(3), 129-138.

2. Para el artículo científico no elegido los estudiantes deberán volver a 
redactar el resumen. En esta actividad tendremos en cuenta las pautas 
para la redacción de párrafos (Bassarsky, 2008). Además, los estudiantes 
deberán contemplar la correcta elaboración del resumen de un artículo 
científico teniendo en cuenta la secuencia: 

 Lo conocido o lo desconocido o la pregunta o la estrategia experimental 
o los resultados o la conclusión e interpretación

3. Para cada sección del artículo científico elegido los estudiantes deberán 
responder las siguientes preguntas: 
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Título

• ¿Al leer el título, atrapa al lector para leer el resto del artículo? ¿Da un 
mensaje? ¿Cuál es? Proponga un título alternativo luego de leer todo 
el artículo.

Resumen

• ¿El resumen es claro y conciso? ¿Describe brevemente lo que se sabe, lo 
que no se sabe y la pregunta de la investigación? ¿Describe los métodos 
utilizados? ¿Presenta los resultados más importantes de la investigación?  
¿Presenta las conclusiones del trabajo?

Introducción

• ¿Qué se sabe del tema? Es lo que constituye el marco teórico del artí-
culo. ¿Qué es lo que no se sabe del tema? A partir de lo que no se sabe 
del tema, ¿cuál es la pregunta que se quiere responder? ¿Está explícita 
en el texto o no? ¿Cuál es la importancia del estudio? ¿Cuáles son las 
hipótesis de trabajo y las predicciones? ¿Cuál es el objetivo general?

Materiales y métodos

• ¿Cuál es el lugar de estudio? ¿Cuál es el diseño experimental? Realice 
un esquema. ¿Cuáles son las variables independientes y dependientes? 
¿Cuáles son los tratamientos? ¿Hay controles? ¿Hay mediciones de base? 
¿Cuál es la unidad experimental? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 
¿Cuántas réplicas hay? ¿Son verdaderas réplicas? ¿Cuál es la escala del 
trabajo? ¿Cuál es la frecuencia de medición? ¿Qué análisis estadísticos 
se realizaron?

Resultados

• Diferencie entre datos y resultados (los datos son valores numéricos, 
no hay un mensaje, la interpretación la debe realizar el lector. Mientras 
que los resultados dan una interpretación a esos valores dirigiendo la 
atención a lo que el autor le interesa). Analizar diferencias y similitudes 
entre tratamientos. Los resultados, ¿responden la pregunta de investi-
gación? Justifique su respuesta.

Discusión

• ¿Se declara la respuesta a la pregunta? ¿Cuáles son las explicaciones que 
dan los autores a los resultados encontrados? ¿Se incluyen resultados 
que apoyen las respuestas? ¿Los resultados encontrados, coinciden con 
otros estudios? ¿Se contradicen con otros estudios? ¿De acuerdo con la 
escala del trabajo, se puede extrapolar? ¿Cuáles son las conclusiones 



 57

más importantes según los resultados obtenidos? El trabajo ¿responde 
la pregunta inicial de investigación? ¿Cómo? ¿Se incluye información 
sobre la novedad del estudio?

Material de apoyo (tablas y figuras)

• Pueden hacer el ejercicio de leer solo las figuras y las tablas. ¿Se entien-
den los resultados? ¿O hay algo que no se entiende?  Analizar gráficos/
figuras (deben reflejar la interpretación de los resultados) y tablas dete-
nidamente. Leer las leyendas porque complementan la información. Elija 
una figura del artículo y responda: ¿Expresa un mensaje el título del pie 
de la figura? ¿Son claras las leyendas de los ejes? ¿Se corresponden los 
datos con el mensaje del título?

Referencias

• ¿Es precisa? ¿Se citan trabajos actuales? ¿Hay citas de trabajos pioneros? 
¿Hay citas de revisiones bibliográficas? ¿Recurrieron a algún trabajo para 
corroborar algún dato citado? ¿La cantidad de citas es correcta?

4. Luego de realizar un análisis profundo del artículo elegido, los estudiantes 
deberán exponerlo simulando que son los autores y que van a un congreso. 
El medio de presentación oral será utilizando PowerPoint o Prezi. 

 El resto de los estudiantes harán preguntas y críticas constructivas sobre 
el artículo expuesto. 

Orientaciones: Con las actividades propuestas los y las estudiantes 
podrán aplicar los conceptos desarrollados en las actividades anteriores. De 
esta forma, surgirán nuevos problemas e interrogantes sobre la lectura y 
redacción de artículos científicos. En esta etapa deben entender que el prin-
cipio fundamental para escribir un artículo científico es escribir claramente, 
lo cual significa escribir de tal forma que lo escrito no pueda ser malenten-
dido. Asimismo, el docente debe hacer hincapié en que el arte de escribir 
un artículo científico es el arte de contar una historia científica. Para lo cual 
necesitamos organizar cada sección acorde a una línea argumental. Esa línea 
argumental debe reflejar el método utilizado en la investigación. De esta 
forma, es de esperar que se dé inicio a un nuevo proceso de aprendizaje, que 
hará posible el planteamiento de nuevas preguntas e interrogantes. Además, 
el hecho de incorporar artículos científicos publicados permitirá la enseñanza 
en contexto en donde se relacionan la ciencia con la vida actual de los estu-
diantes (Muñoz-Campos y col., 2020).
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Semana 4- Actividades de síntesis, de elaboración de conclusiones
1. El docente solicitará a los estudiantes que utilicen un recurso de su elec-

ción (PowerPoint, Prezi, etcétera) con el fin de plasmar los aprendizajes 
obtenidos en torno a la importancia que tiene escribir correctamente 
un artículo científico. Docentes y estudiantes reflexionarán sobre estos 
aspectos. Asimismo, repasarán las buenas prácticas de escritura que 
encontraron en los artículos científicos que analizaron. El docente recalcará 
la importancia de escribir correctamente con el fin de que otras personas 
no presenten dificultades a la hora de leer artículos científicos. El docente 
puede brindar ejemplos concretos de cómo una buena o mala redacción 
puede influir en la interpretación de un texto.

2. Para enriquecer el debate, el docente invitará al aula a un científico a 
quien los estudiantes le realizarán una entrevista con preguntas elabo-
radas previamente en conjunto en el aula. Las respuestas a las preguntas 
deberán ser presentadas en un breve informe con una reflexión por parte 
de los estudiantes 

3. Para finalizar el docente abordará el hecho de que los artículos científicos 
pueden dar lugar a más de una interpretación y que esto puede estar 
relacionado con la buena o la mala escritura, pero también con aspectos 
propios concernientes a la persona. Para esta actividad el docente también 
puede ejemplificar con breves textos.

Orientaciones: Con las actividades de síntesis los y las estudiantes 
podrán elaborar sus propias herramientas de reflexión, extrayendo conclusio-
nes y reconociendo las características principales de redacción y lectura de los 
artículos científicos. Para lo cual deberán recurrir a la utilización de palabras 
específicas del tema en busca de una alfabetización científica y tecnológica. 

Evaluación
Todo aprendizaje implica una modificación de algún conocimiento previa-

mente construido, pues solo podemos apropiar un saber de la experiencia en 
la medida en que hemos aprendido a aprender de ella. El uso de estrategias 
por parte del docente requiere de un sistema que regule continuamente el 
desarrollo de los acontecimientos y decida, cuando sea preciso, qué cono-
cimientos hay que recuperar, y cómo se deben coordinar para resolver cada 
nueva situación problema (Monereo y col., 2004). 

En este sentido, los cambios producidos en las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias, al responder a las nuevas necesidades formativas 
generadas por la sociedad, tienen como meta el “aprender a aprender”, con el 
consecuente desarrollo en todas las áreas y niveles de educación (Ontoria Peña 
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y col., 2003). Ello no se refiere a la apropiación directa de saberes, sino a la con-
formación de habilidades con las cuales aprender contenidos. Es por lo cual que 
consideraré a la evaluación como parte de un proceso formativo y procesual. 

Los resultados de la evaluación del aprendizaje serán de utilidad para 
saber si las estrategias didácticas y de aprendizaje utilizadas están siendo 
pertinentes. Asimismo, los instrumentos de evaluación que propongo per-
mitirán acompañar la trayectoria de las y los estudiantes y recabar informa-
ción acerca de los procesos de construcción del conocimiento que realizan, 
atendiendo a un sistema diversificado con el objetivo de poder corregir tra-
yectorias de ser necesario.

Criterios para la evaluación de las actividades propuestas
• Uso de memorias de reflexión: Se implementará el uso de memorias de 

reflexión de los y las estudiantes como instancia de evaluación. Esta 
estrategia permite tomar tiempo para reflexionar sobre su aprendizaje. 
Además, provee al docente información invaluable acerca de las percep-
ciones del estudiantado sobre el tópico, el desarrollo de conceptos o usos 
potencialmente innovativos basados en sus aprendizajes, a la vez que 
destaca conceptos erróneos que puedan tener (Dorrego, 2016). En este 
sentido se solicitará a los y las estudiantes que lleven un diario de clase 
el cual compartirán con el resto del grupo al finalizar cada clase. 

• Actividades metacognitivas: Relacionado con el criterio anterior y como 
guía de este se propondrán preguntas que deberán responder al final de 
cada clase con el fin de evaluar y corregir el proceso de enseñanza, sub-
sanando posibles dificultadas que estén experimentando en el proceso 
de aprendizaje (Pérez y González-Galli, 2020).

 Reflexiona sobre las siguientes preguntas anotando sus respuestas para 
luego compartirlas con el resto del grupo:
 ¿Qué aprendí con esta clase? ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Cuáles fueron las actividades que me resultaron más difíciles?; ¿y las 

más fáciles? ¿Por qué? 
 ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo acerca de los temas vistos?

Referencias bibliográficas 

Bassarsky, M. (2008). “Pensar, leer y escribir sobre biología. La redacción de textos 
como una herramienta didáctica”. Boletín Biológica 9, 6-10.

Brunetti, P. (2007). “Selección bibliográfica y organización del material para los 
ingresantes universitarios”. En G. Biber (ed.). La lectura en los primeros años de 
la universidad: planteos y propuestas (pp. 99-120). Córdoba: Educando ediciones.



60 

Brunetti, P., Stancato, C. y Subtil, M.C. (2002). Lectores y prácticas. Maneras de leer 
de los ingresantes universitarios. Córdoba: Ferreyra Editor.

Carlino, P. (2002). “¿Quién debe ocuparse de enseñar a leer y a escribir en la univer-
sidad? Tutorías, simulacros de examen y síntesis de clases en las humanidades”. 
Lectura y vida 23 (1), pp. 6-14.

Carlino, P. (2005). “Escribir, leer y aprender. Una introducción a la alfabetización 
académica”. México: Fondo de Cultura.

Carlsen, W. (2007). “Language and Science Learning”. En Abell, S. y Lederman, N. 
(comps). Handbook of Research on Science Education. Londres: Lawrence Erlbaum 
Associates.

García Romano, L. (2011). “Algunas ideas para repensar los procesos de lectura y 
escritura en las clases de Biología”. Boletín Biológica 21, pp. 4-6.

García Romano, L.; Valeiras, N. y Masullo, M. (2013). “Escribir en el inicio de la 
universidad: el caso de las carreras de ciencias biológicas y profesorado en cien-
cias biológicas”. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias 
didácticas, (Extra), pp. 1489-1494.

García Romano, L. G.; Padilla, C. y Valeiras, N. (2016). “¿Cómo conciben estudiantes 
y docentes de biología el rol del lenguaje en las prácticas científicas?” Ciencia, 
docencia y tecnología 27(52), pp. 319-342.

Jiménez Aleixandre, M.P. (2010). Diez ideas clave. Competencias en argumentación y 
uso de pruebas. Barcelona: Graó.

Lemke, J. L. (1997). Aprender a hablar ciencia: lenguaje, aprendizaje y valores. Bar-
celona: Paidós.

Muñoz-Campos, V.; Franco-Mariscal, A.J. y Blanco-López, A. (2020). “Integración de 
prácticas científicas de argumentación, indagación y modelización en un contexto 
de la vida diaria. Valoraciones de estudiantes de secundaria”. Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 17 (3), 3201. 

Russell, D. (1990). “Writing Across the Curriculum in Historical Perspective: Toward 
a Social Interpretation”. College English 52, January, pp. 52-73.

Wellington, J. y Osborne, J. (2001). Language and literacy in science education. 
McGraw-Hill Education (UK).



 61

CAPÍTULO 5
Difusión a través de membranas biológicas desde las 
prácticas de laboratorio en la enseñanza de la Biología

Griselda Gómez

Se propone una secuencia didáctica destinada a estudiantes de 2° año 
de la ESO de la provincia de Tierra del Fuego. El contenido a trabajar es 

“caracterización de la célula como sistema abierto” a partir del cual se aborda 
el siguiente contenido: Difusión a través de membranas biológicas. 

De acuerdo con el diseño curricular de la provincia de Tierra del Fuego, 
donde el propósito general de las Ciencias Naturales para la Educación Secun-
daria, es favorecer la apropiación de significados que faciliten la comprensión 
del mundo, y promover el desarrollo de habilidades y capacidades que se 
constituyan en “herramientas” adecuadas para participar e intervenir en él 

(Álvarez y col., 2012) los contenidos de Biología que se abordarán, serán 
trabajados de manera práctica, a partir de un diseño experimental realizado 
en el ámbito del laboratorio, como experiencia que motive a los y las estu-
diantes, permitiendo el desarrollo de habilidades científicas y así posibilitar 
un aprendizaje más significativo. 

Para ello es necesario proponer actividades que vinculen la ciencia a la 
vida cotidiana y posibiliten el desarrollo de capacidades relacionadas con la 
indagación, la reflexión y el pensamiento crítico, como un recurso que facilite 
la adquisición de conocimiento científico. Entendiendo, de este modo, que 
las prácticas de laboratorio son concebidas como estrategias didácticas, que 
deben permitirles a los estudiantes comprender la forma en que se construye 
el conocimiento en una comunidad científica (Espinosa y col., 2015).

En los últimos años se han escrito diversas críticas a las prácticas de 
laboratorio en las cuales se proponen innovaciones tanto en lo metodológico 
como en lo conceptual. Lo que parece más problemático es la idoneidad de 
las prácticas para el aprendizaje de conceptos teóricos, mientras que no se 
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duda de su utilidad para el aprendizaje de los procedimientos científicos 
(López y Tamayo, 2012). 

El laboratorio de Ciencias Naturales es uno de los contextos acordes 
para realizar prácticas científicas que impliquen la indagación, ya que este 
motiva el aprendizaje de las y los estudiantes a partir de investigar, de manera 
innovadora, el entorno más próximo, en el cual pueden ser protagonistas de 
su aprendizaje. Esto implica que el estudiantado desarrolle ideas científicas 
mediante destrezas de cómo investigar y construir su propio conocimiento 
para entender y participar con responsabilidad en el mundo donde viven, y 
utilicen para ello, procesos similares a los empleados por las personas dedi-
cadas a la ciencia (García-Carmona, 2021). 

Asimismo, poder entender el rol del docente en el desarrollo de estas 
prácticas, es un condicionante en el resultado de esta tarea. En este sentido, 
resulta necesario asumir que la o el docente no debe ser un mero transmisor 
de conocimiento, sino un guía que va a orientar la construcción del cono-
cimiento. 

Además, en diversas ocasiones, basándome en la experiencia laboral que 
poseo como consecuencia de trabajar en el laboratorio de un colegio secun-
dario, pude observar que se prioriza la enseñanza teórica dejando en segundo 
plano la enseñanza práctica realizada mediante el desarrollo de experiencias 
de laboratorio. Para que un cambio profundo sea posible es fundamental 
reflexionar y tomar conciencia de los esquemas de acción, las creencias, 
los supuestos que subyacen en el quehacer cotidiano del aula. Es necesario 
reestructurarlos y modificarlos estratégicamente durante la formación inicial 
y continua para actuar en situaciones futuras (Fernández-Marchesi, 2020).

La tensión entre práctica y teoría además repercute en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, al centrarse en lo teórico como una mera transmisión 
de contenidos, provocando el desinterés o poca motivación en la adquisición 
de nuevos conocimientos en el área de las ciencias naturales. Resulta tras-
cendental que los docentes utilicen diversas estrategias didácticas que les 
permitan recrear el trabajo de los científicos para que los estudiantes se sien-
tan atraídos e interesados por el estudio y la comprensión de los fenómenos 
que los rodean, para así empezar a desarrollar y fortalecer los conocimientos 
conceptuales, procedimentales, actitudinales, y las competencias científicas 
(Espinosa-Ríos y col., 2015).

Es necesario aprovechar este recurso que permite recrear las actividades 
que realizan los y las científicos en un laboratorio y guiar a los y las estudian-
tes en el trabajo experimental, para que se sientan incentivados en la com-
prensión de fenómenos propios de las ciencias naturales, más precisamente 
la biología, y logren la construcción de un conocimiento científico escolar 
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para el desarrollo de capacidades de razonamiento, y así formar futuros ciu-
dadanos alfabetizados científicamente. 

La apuesta es aprovechar las ventajas evidentes de las actividades experi-
mentales: motivación, el interés de razonar el experimento concreto, más que 
sobre los conceptos abstractos expuestos en el aula y; el interés de visualizar 
los objetos y eventos que la ciencia conceptualiza y explica (Fernández- Mar-
chesi y Cuesta-López, 2018).

La imagen de ciencia que se transmite comúnmente a través de las prác-
ticas experimentales es la de una ciencia terminada, objetiva, de verdades 
absolutas, dogmática y con poca utilidad en la cotidianidad (López y Tamayo, 
2012). La idea en esta secuencia didáctica es descartar esa imagen y plantear 
una actividad realizada en el laboratorio que no sea una receta unidireccional, 
sino permitir que a través de dichas prácticas las y los estudiantes pue-
dan reflexionar, realizar hipótesis, utilizar la metodología que consideren 
adecuada, partiendo de ideas previas y que a partir de errores que puedan 
cometer durante ese proceso, puedan elaborar conclusiones de lo trabajado 
en ese contexto. 

Una manera de lograr una situación educativa fructífera es a través de 
la presentación de situaciones problemáticas que contextualicen de manera 
real la experiencia que se va a desarrollar en el trabajo práctico, laboratorio 
o aula y de esta manera fomentar la motivación del estudiantado por la 
temática (Marchesini y col., 2012). En este contexto, el aprendizaje consiste 
en un proceso en el cual las ideas previas de los y las estudiantes sean cada 
vez más complejas de forma progresiva y a su vez más acorde con la cien-
cia, entendiendo en este punto que el trabajo de laboratorio debe ayudar a 
promover dichos aprendizajes, confrontándolos con la realidad y teniendo 
en cuenta sus conocimientos previos en el intento de dar respuesta a una 
situación problemática. 

Otro de los recursos utilizados en esta secuencia es la utilización de TIC 
a partir de redes sociales, como herramienta de comunicación, que permita 
comunicar las experiencias realizadas y sus resultados, y así poder fortalecer 
las competencias de la comunicación y desarrollar el lenguaje científico esco-
lar. Es decir las y los jóvenes que aprenden ciencia realizando una actividad 
científica escolar no sólo reconocen nuevas ideas e identifican evidencias, 
sino que también aprenden a hablar y escribir sobre ellas, de forma que este 
hablar y escribir les posibilita dar un mejor significado a aquellas ideas y 
experimentos (Sanmartí, 2007).

Representar mediante experiencias el proceso de difusión en mem-
branas biológicas, posibilita que las y los estudiantes puedan darle cierto 
grado de significancia a este concepto, sin embargo, se advierte la escasa 
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significatividad que suelen tener para los estudiantes esos aspectos del 
modelo a la hora de explicar fenómenos biológicos en los que podrían impli-
carse (Lozano y col., 2020). Es por este motivo que se realizará a través 
del contexto de las prácticas de laboratorio las experiencias basadas en los 
distintos métodos, que permitan a los y las estudiantes interpretar los proce-
sos que ocurren, a partir del cual puedan lograr un aprendizaje significativo. 
Entendiendo que, una dificultad importante que impide que se produzcan 
aprendizajes significativos son las grandes diferencias entre las diversas repre-
sentaciones idiosincrásicas que construyen los alumnos acerca del mundo 
natural y las correspondientes representaciones científicas (Galagovky y 
Adúriz Bravo, 2001).

Es por esto que abordar contenidos de la biología, en este caso, mediante 
las actividades de laboratorio y los modelos científicos, ayudará a los y las 
estudiantes a comprender dichos contenidos, entendiendo que si son tra-
bajados solamente de manera teórica son más difíciles de abordar en la 
construcción del aprendizaje. 

Secuencia didáctica

Eje temático 
Los seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios

Contenido
Caracterización de los seres vivos como sistema abierto, osmosis y difusión 

— Clase N° 1 —

Objetivos
• Identificar los organismos pluricelulares como un sistema abierto que 

intercambian sustancias con el medio externo.
• Comprender el proceso de difusión a través de membranas vegetales.

Introducción 
Todos los seres vivos, independiente de sus similitudes y diferencias, 

comparten características comunes, como ser estar formados por una o más 
células. Dichas células forman parte de todos los seres vivos, es considerada 
la unidad mínima de la materia viva y la que realiza todos los procesos vitales 
de un organismo. Por ello, puede constituirse por sí sola como un organismo 
unicelular o agruparse con otras células, formando un organismo pluricelular 
(figuras 1 y 2).
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FIGURA 1. Organismo unicelular y su relación con el medio que lo rodea

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 2. Organismo pluricelular y su relación con el medio que lo rodea

 
Fuente: Elaboración propia.

Podemos decir entonces, que la célula es la unidad básica estructural y 
funcional de todo ser vivo.
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Actividad de inicio 
Sabemos que los seres vivos y las células que los conforman son sistemas 

abiertos, 
Las y los estudiantes realizarán una actividad práctica grupal de 3 o 4 

integrantes, en la cual se solicitará realicen un diseño experimental con los 
siguientes materiales a utilizar: hojas de lechugas, sal, agua destilada, agua 
común y vasos de precipitado de 300ml o frascos de vidrio. 
1. Deberán tener en cuenta lo siguiente:
 Sumergir en un recipiente una hoja de lechuga durante treinta minutos 

en agua común, en otro recipiente sumergir una hoja de lechuga durante 
treinta minutos en agua con sal y en otro recipiente sumergir una hoja 
de lechuga durante treinta minutos en agua destilada.

2. Deberán realizar un registro del diseño experimental y explicar que ocurrió. 
3. Una vez realizada la actividad práctica se podrán identificar qué factores 

determinaron los diferentes resultados en las hojas de la lechuga.

Actividad de cierre
A modo de cierre cada grupo de alumnos expondrá su producción explicando 

cómo realizaron sus diseños experimentales y las variables que observaron.
Posteriormente se ampliará el concepto de difusión a partir de la expli-

cación de la figura 3. 

FIGURA 3. Representación del proceso de difusión

 
Fuente: Elaboración propia.

En este punto la intención es que las y los estudiantes puedan desarrollar 
el concepto de difusión simple como el mecanismo de transporte sin gasto 



 67

energético de moléculas pequeñas desde donde están más concentradas hacia 
donde lo están menos, es decir, a favor del gradiente de concentración.

— Clase N° 2 —

Objetivos
• Comprobar la permeabilidad selectiva de las membranas biológicas.
• Plantear hipótesis, analizar las variables y obtener conclusiones a partir de 

un diseño experimental del paso de un líquido a través de una membrana 
vegetal.

Introducción 
En la clase anterior los y las estudiantes pudieron conocer el concepto de 

difusión, además de identificar distintos factores que condicionan los resul-
tados sobre los vegetales sumergidos. Pero, ¿qué ocurre con las paredes y la 
forma de los vegetales y los fluidos que intervienen en cada caso? 

Actividad de inicio 
Para trabajar otras variables, se expone a las y los estudiantes el siguiente 

gráfico, el mismo representa un modelo experimental, en el que se encuentran 
sumergidos trozos de papa en distintas soluciones (figura 4).

FIGURA 4. Representación de un diseño experimental. Trozos de papa sumergidos en distintos 
fluidos

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la imagen brindada se propone al estudiantado que realicen 
un análisis la misma de acuerdo al siguiente enunciado. 
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Los tejidos vegetales se encuentran conformados por células, estas 
poseen en su interior un gran porcentaje de agua, planteen sus hipótesis 
acerca de que ocurrirá en cada caso. 

Actividad de desarrollo
En la siguiente actividad de laboratorio se analizará la relación entre la 

concentración de una solución y la difusión.
De acuerdo con la imagen brindada al inicio se propone a las y los estu-

diantes, organizados en los grupos de la clase anterior, repliquen el diseño 
experimental, con materiales previamente solicitados, para poder analizar 
otras variables y obtener conclusiones.

Ejercicio práctico de laboratorio

Materiales: agua destilada, tres vasos de precipitados de 300 ml o frascos, 
una papa, sal, cucharita, balanza, hoja y fibra.

Para observar bien que ocurre con los trozos de papa en agua, se solicita 
que realicen los tres modelos experimentales del dibujo, deberán tener en 
cuenta lo siguiente:

1. Los trozos de papa deben estar cortados en iguales tamaño, se deben 
pesar y medir antes de ser sumergidos y registrarlo en el siguiente cuadro. 

Vaso Peso inicial de la papa Peso final de la papa ¿Varía el tamaño?

1

2

3

2. Deben marcar en una hoja el tamaño de cada trozo de papa y ubicar el 
dibujo debajo del vaso para observar cómo va cambiando.

3. Este proceso debe durar 30 minutos, una vez finalizado, comparar los 
tamaños y pesar los trozos de papa. Anotar en el cuadro.

4. No olvides de realizar un registro.
5. Escribe tus conclusiones en tu carpeta a partir de las siguientes preguntas 

a) ¿Dónde se observa un cambio considerable?
b) ¿A qué atribuyes las diferencias entre los fenómenos? 
c) ¿Coincide con la hipótesis que tenías pensada antes de la experiencia?
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Actividad de cierre 
Las y los estudiantes expondrán los resultados de su actividad práctica 

de laboratorio. La docente solicitará que analicen la siguiente representación 
teniendo en cuenta los siguientes conceptos.

Los tejidos de la papa se encuentran conformados por células en cuyo 
interior tienen gran porcentaje de agua, de acuerdo a la concentración de 
las soluciones a los que fueron sometidos estos tejidos vegetales, podemos 
decir que diferenciamos tres medios (figura 5):

El hipertónico cuando la solución posee mayor cantidad de soluto, el 
hipotónico cuando la solución posee menor cantidad de soluto y el isotónico 
cuando la solución posee igual cantidad de soluto y solvente. En cada uno 
de esos medios los tejidos vegetales absorberán o liberaran agua.

FIGURA 5. Representación del diseño experimental y los distintos tipos de soluciones

Fuente: Elaboración propia.

¿Qué medio sería el adecuado para que no se dañen los tejidos vegetales?

— Clase N° 3 —

Objetivos
• Identificar la difusión como mecanismo de transporte que poseen las 

membranas biológicas.
• Comprobar y analizar el paso de agua en el mecanismo de difusión y 

osmosis en membranas de origen animal.
• Realizar el uso de TIC para comunicar los procesos de osmosis y difusión 

en membranas biológicas.
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Introducción 
Mediante el mecanismo de difusión pudimos observar en membranas de 

origen vegetal, como responden a distintos medios de acuerdo a la concen-
tración que poseían los líquidos en los cuales fueron sumergidos, en esta 
clase se observará como responden las membranas de origen animal. Para 
ello realizaremos el siguiente diseño experimental.

Actividad de inicio 
El huevo de gallina posee una cáscara calcárea porosa, la cual protege 

su contenido. A su vez en el interior posee dos membranas semipermeables 
que protegen la clara contra el ingreso de bacterias y otros microorganismos, 
en el interior de la clara existe otra membrana que rodea y protege la yema.

Hasta ahora pudimos observar que el fenómeno de difusión en las mem-
branas de las células de tejidos vegetales, se encarga de mantener un equili-
brio en el medio interno y externo isotónico por lo que las moléculas de una 
región más concentrada van a una de menos concentrada.

La intención es observar qué ocurre durante la difusión en una membrana 
semipermeable como es la del huevo frente a un determinado fluido.

Materiales: un huevo, colorante vegetal, agua destilada, un vaso de pre-
cipitado de 300ml o frasco, balanza, regla.

1. Formen los grupos de trabajos establecidos en clases anteriores y lean la 
siguiente pregunta de investigación:

 ¿En qué medida la concentración de una sustancia a ambos lados de una 
membrana semipermeable animal afectará al huevo si es sumergido en agua 
con colorante?

2. A continuación, escriban lo que esperan observar cuando intenten res-
ponder el interrogante anterior a través de la actividad experimental que 
realizarán. Justifiquen sus predicciones.
Ahora, de acuerdo con lo que esperan observar planteen su hipótesis.

Actividad de desarrollo
Realización del ejercicio práctico 

1. Recuerda realizar un registro con el celular.
2. Pesa el huevo, luego mide su circunferencia transversal y longitudinal. 

Realiza un registro en tu carpeta.
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3. Prepara en el vaso de precipitado o frasco agua destilada y colorante del 
color que prefieras (tener en cuenta que debe tapar completamente el 
huevo). Introduce el huevo en la solución preparada, marca el nivel del 
agua, debes dejarlo reposar 48 horas.

4. Transcurrido el tiempo solicitado, toma las medidas y pésalo nuevamente, 
realiza un registro en tu carpeta.

A partir de la experiencia realizada 
• ¿Qué conclusiones pueden extraer?
• ¿Es la misma conclusión obtenida por sus compañeros?
• Elabora un informe sobre la experiencia realizada.
En este punto la intensión es que puedan desarrollar el concepto de 

ósmosis entendiéndose como un proceso en el cual el agua del exterior 
(100%) trata de entrar al huevo a través de sus membranas para igualar la 
concentración de agua en las dos partes. La ósmosis hace que la concentra-
ción de agua sea la misma, en el interior y en el exterior del huevo.

Actividad de cierre
De acuerdo al registro realizado con los celulares de las experiencias efec-

tuadas en el trayecto de las clases, se propone a las y los estudiantes, una 
manera de comunicar a la población en general cómo ocurren los fenómenos 
de difusión a través de diferentes membranas biológicas.

Deberán tener en cuenta como herramienta de difusión las redes sociales 
para dicho objetivo (Instagram, Facebook, TikTok, etcétera) y las múltiples 
opciones de edición que brindan los mismos.
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 73

CAPÍTULO 6
El metabolismo celular y la energía de los seres vivos

María Alejandra Mansilla 

Las ciencias representan un ámbito de continua exploración y se destaca, 
en el campo de las ciencias naturales, el avance en el desarrollo de las 

técnicas, procesos, productos y aplicaciones en pos de la mejora de la calidad 
de vida. Tal es el caso de la biotecnología, que se distingue por presentar 
situaciones controversiales, como los debates sobre la clonación, la utilización 
de células madre o la creación de organismos genéticamente modificados  
(Occelli, García-Romano y Valeiras, 2018).

Las autoras mencionadas señalan que, la intervención ciudadana en estas 
controversias requiere de la disposición de un sistema de conocimientos, 
habilidades y juicios de valor que involucren aspectos científicos, tecno-
lógicos, económicos, ambientales, éticos, entre otros. Las investigaciones 
indican que la incorporación de conceptos y situaciones problemáticas vin-
culados a la biotecnología en las propuestas didácticas escolares representan 
un componente importante para la alfabetización científica ciudadana, fun-
damental para la participación democrática y la toma de decisiones relacio-
nadas con determinadas aplicaciones científicas o tecnológicas que requieren 
conocer sus fundamentos (Occelli, Vilar y Valeiras, 2011; Occelli, Gardenal 
y Valeiras, 2012; Occelli, 2013a; Occelli, 2013b; Occelli, García- Romano, 
Gardenal y Valeiras, 2014).

En tal sentido, la enseñanza de las ciencias tiene un compromiso con la 
construcción de sociedades democráticas desde el trabajo escolar concreto 
de las y los docentes, en términos de promover el razonamiento lógico y 
moral del estudiantado para su participación crítica (Pérez y Lozano, 2013). 

Reconocer este compromiso supone tomar distancia de la visión de 
ciencia como una actividad descontextualizada y éticamente neutral según 
expresan Fernández et al. (2002, citado en González Galli, 2019).
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Considerando estos aspectos de la ciencia, se plantea como abordaje de 
la propuesta didáctica, la conceptualización y clasificación de la biotecnología 
en moderna y tradicional, para luego proceder con el análisis de la controver-
sia socio científica dado que, según Díaz Moreno y Jiménez-Liso (2011), las 
divergencias vinculadas con la ciencia “se convierten en un punto de partida 
y en un motor de aprendizaje. Además, representan un recurso recurrente 
tanto en la investigación y en las clases de ciencias como en la divulgación 
científica” (Díaz Moreno y Jiménez-Liso, 2011). 

Una controversia es entendida como un problema real que, según 
Sigüenza Molina y Sáez (1990), no tiene una respuesta conocida de ante-
mano e incluso puede que esta no exista.

En tal sentido, se propone en el marco del análisis de una situación 
problemática emitida desde una controversia, la división de la clase en dos 
equipos de trabajo, y la asignación de roles para, de esta manera, propiciar 
el debate y la expresión de ideas y conclusiones.

Dicha estrategia contribuye a la determinación de un escenario sobre el 
que hay que reflexionar, buscar, investigar y que, para responder, los estudian-
tes deberán trabajar, pensar y definir estrategias de resolución (Gaulin, 2001). 

A continuación, se plantea que cada equipo comparta con el contrario las 
conclusiones a las que llegaron con el propósito de iniciar un debate y evaluar 
la pertinencia de cada postura. De este modo se propicia el análisis de los 
contenidos conceptuales implicados en la polémica sobre la aplicación de la 
técnica. Por otra parte, el reconocimiento de la controversia socio- científica 
como una disputa pública sin una resolución fácil que implica la intervención 
de la comunidad científica, con argumentos epistémicos y no epistémicos 
(Delgado y Segura, 2007).

Por otro lado, el trabajo en grupo, la determinación de posturas, la elabo-
ración de opiniones y/o conclusiones para luego compartirlas, el desarrollo 
de reflexiones colectivas, para que se pueda pensar sobre la acción, y sobre 
lo que el otro haría en una situación determinada, aportan a una revisión 
personal sobre un asunto social (Díaz-Estrada et al., 2019). Esto remite a la 
inserción del actor en los sistemas sociales y a sus relaciones con los demás, 
en el que cada uno está ocupado en sistemas de acción colectiva. “El actor 
proporciona su habitus, que la interacción enriquece, empobrece o diferencia, 
de suerte que se hace posible funcionar con los otros de forma relativamente 
estable, incluso armoniosa” (Díaz-Estrada et al., 2019: 39). 

Con respecto a este enfoque, cabe precisar que no necesariamente se 
debe esperar que las y los estudiantes lleguen a una conclusión, ya que 
muchas veces el valor está en el disenso y en las razones de su existencia y 
no en lograr un consenso (Levinson, 2006).
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Por otra parte, la concreción de equipos de trabajo para la realización de 
un debate en torno a las implicancias científico-sociales de la técnica supone 
recurrir a los diferentes aspectos del fenómeno estudiado, que contribuyen al 
reconocimiento de la perspectiva sociocrítica, que significa tener en cuenta la 
presencia ineludible de valores no epistémicos en la actividad científica y la 
compleja vinculación entre la ciencia y los demás componentes de la socie-
dad, así como los aspectos económicos, institucionales, etcétera (Gómez, 
citado en González Galli, 2019). 

En otro aspecto, la implicancia de las mitocondrias en el abordaje 
controversial de la secuencia representa el punto de partida de las funciones 
celulares: respiración celular y fermentación que forman parte del metabo-
lismo celular de los seres vivos. 

A este respecto, Hernández (2020) hace referencia a que, en la escuela 
secundaria, las funciones metabólicas celulares, se encuentran en un nivel 
de simbolismo donde para los distintas estructuras celulares y compuestos 
químicos involucrados como el citoplasma, el cloroplasto, la mitocondria, 
la clorofila, la glucosa, las enzimas, el ATP, el piruvato, el lactato, los trans-
portadores de electrones, las bacterias no se hallan ejemplos directamente 
observables. Asimismo, el autor menciona que estos resultados permiten 
concluir que la apreciación microscópica no existe en el esquema mental del 
alumnado ya que los jóvenes se guían por lo evidente y lo evidente tiene que 
ser de mediano y/o gran tamaño para que esté a su alcance y así sea percep-
tible y pueda ser considerado. Razones que se suman a la falta de interés y 
de motivación por parte de los estudiantes (Hernández, 2020). 

En este sentido, se propone como estrategia, para continuar con el reco-
nocimiento de los procesos metabólicos, la lectura y aplicación de la teoría 
mediante el análisis de imágenes caricaturescas: memes, seleccionadas de la 
web y que se relacionan con estos procesos. 

Al respecto, cabe destacar que estas representaciones, según Campi-
llay simbolizan un nexo entre el sistema educativo y los nativos digitales, 
debido a que “tienen un poder de descripción y explicación en torno a un 
fenómeno, hecho o desarrollo cultural mucho más efectivo para la cultura 
juvenil, globalizada –y por ende hiperconectada– en el ámbito educativo del 
siglo XXI” (2016: 5). 

Finalmente se presenta en la clase número tres, la posibilidad de que 
los alumnos hipoteticen el marco de la biotecnología tradicional (produc-
ción de pan) sobre una situación problemática que implica al proceso de 
fermentación llevado a cabo por la levadura Saccharomyces cerevisiae, para 
luego recurrir a la realización de una actividad experimental para favorecer la 
comprensión e integración de contenidos conceptuales implicados en esta 
función metabólica. 
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En este sentido, es importante destacar que dicha estrategia de enseñanza 
guarda relación con lo que refieren Marchesini, Piassentini y Occelli (2012) 
cuando mencionan que las actividades son significativas para los estudiantes 
cuando estas se relacionan con la vida cotidiana y sus experiencias. 

La controversia sociocientífica
En septiembre del año 2016, noticieros del mundo dieron a conocer 

una noticia que representó un hecho controversial en los ámbitos social y 
científico: “Ibrahim, el primer bebé nacido mediante una nueva técnica de 
fertilidad que implica el uso del ADN de tres personas”.

La noticia de su nacimiento representó un gran acontecimiento, por tra-
tarse del primer bebé engendrado mediante el procedimiento de los tres padres 
(triparental), que permite a progenitores con mutaciones genéticas raras con-
cebir hijos sanos utilizando ADN del padre, de la madre y de una donante. 

El procedimiento utilizado fue considerado según el Canal de Noticias 
RT como un “Polémico logro: Nace en México el primer bebé del mundo 
con tres padres”.1 Por otro lado, el noticiero BBC presentó la noticia con el 
siguiente titular “Nace el primer bebé con tres padres gracias a un contro-
vertido tratamiento”.2 

La técnica utilizada para el nacimiento de Ibrahim para evitar la enfer-
medad mitocondrial representó un desafío para los especialistas. El método 
aprobado en el Reino Unido denominado transferencia pronuclear implica 
fertilizar tanto el óvulo de la madre como el óvulo de una donante con el 
esperma del padre, y antes de que los óvulos fertilizados comiencen a divi-
dirse en embriones en etapa temprana, se extraen los núcleos y el núcleo 
del óvulo fertilizado de la donante se desecha y se reemplaza por el núcleo 
del óvulo fertilizado de la madre.

Sin embargo, esta técnica no fue considerada en los padres de Ibrahim: 
ya que se oponían a la destrucción de dos embriones. Por ello se adoptó 
un enfoque diferente, llamado transferencia nuclear de huso. Esta técnica 
consiste en extraer el núcleo del óvulo de la madre e insertarlo en un óvulo 
de una donante al que previamente se le había extraído su propio núcleo. El 
óvulo resultante, con ADN nuclear de la madre y ADN mitocondrial de un 
donante, fue luego fertilizado con el esperma del padre.

El especialista al frente del proyecto, Zhang, creó cinco embriones, pero 
solo uno se desarrolló de forma normal el cual fue implantado en la madre y 
el bebé nació nueve meses después.

1 <https://youtu.be/M9USqeelymU>.

2 <https://www.bbc.com/mundo/noticias-37483563>.
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Esta técnica no fue aprobada en Estados Unidos por lo que Zhang fue a 
México, donde, según dijo, “no hay regulaciones”. Por tal motivo, el espe-
cialista, declaró a la revista New Scientist, en torno a las decisiones tomadas: 
“Para salvar vidas esta es la decisión ética correcta”.3

Altos estamentos de la Iglesia de Inglaterra y de la Iglesia Católica, así 
como determinados miembros de la comunidad científica, se mostraron con-
trarios a la aprobación de esta técnica, por considerar que plantea incerti-
dumbres éticas. La oposición de la Iglesia radica, en parte, en que implica la 
destrucción de un embrión, y podría abrir la puerta a futuras modificaciones 
genéticas en los embriones”.4 

Secuencia Didáctica
Metabolismo celular y la energía de los seres vivos

Espacio curricular
Biología

Destinatarios
Alumnos y alumnas de 5to° Año del Ciclo Orientado de la Orientación en 
Ciencias Naturales

Propósitos
• Propiciar la profundización del conocimiento del flujo de la información 

genética en los seres vivos, para la comprensión de procesos biológicos y 
de sus aplicaciones biotecnológicas en distintos ámbitos (salud, industria 
alimenticia y farmacológica, etcétera) y la reflexión sobre la relación entre 
los avances científicos y sus implicancias sociales. 

• Enriquecer el conocimiento de las metodologías de trabajo, lenguaje, 
comunicación, modelización, propias de la biología, para comprender la 
construcción del conocimiento científico.

Contenidos
Los contenidos que se presentan a continuación corresponden al Diseño 

Curricular de la Prov. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Res. 
N° 2796 del Ministerio de Educación (2014), el cual propone abordar y pro-
fundizar temáticas relacionadas con la genética y la evolución de relevancia 
socio-científica para propiciar la resignificación de los procesos biológicos. 

3 <https://www.bbc.com/mundo/noticias-37483563>.

4 <https://redbioetica.com.ar/tres-padres-geneticos-limites-la-fecundacion-asistida/>.
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Ellos son:
• Resignificación de los principales mecanismos de expresión y regulación 

génica analizando la relación entre la información genética y la manifesta-
ción de características fenotípicas en los procesos de desarrollo biológico 
y evolutivo. 

• Interpretación de la relación entre la biotecnología y el conocimiento de 
los procesos de flujo de la información genética, indagando sobre distin-
tas metodologías y herramientas biotecnológicas y su utilización para el 
desarrollo y aplicación en distintas industrias. 

• Reflexión sobre los cuestionamientos éticos y sociales que provocan 
los avances en la manipulación genética y los procesos biotecnológicos 
modernos, analizando las implicancias de su utilización. 

Objetivo de la secuencia didáctica
Explicar los procesos metabólicos: respiración celular y fermentación de los 

seres vivos, en el marco de la biotecnología y la controversia sociocientífica. 

Hoja de ruta de la clase N° 1

Act. 
N°

Nombre de la 
actividad Tipo Objetivo

Habilidades
Detalles de la acción

Cognitivas Cognitivo- 
lingüísticas

1

¿Qué es la 
Biotecnología 
y cómo se 
clasifica?

IE

Reconocer qué es 
la Biotecnología 
y su clasificación 
mediante el análisis 
de su presencia en 
contextos cotidianos. 

Recordar

Comprender

Aplicar

Definir

Explicar

Trabajo grupal

Lectura de situación 
problemática

Escritura de una 
explicación

2

Biotecnología 
Moderna: 
La terapia 
mitocondrial

AEM

Explicar la 
implicación de las 
mitocondrias en el 
metabolismo de los 
seres vivos a partir 
del abordaje de una 
cuestión socio- 
científica: “El caso 
Ibrahim”.

Comprender 
Interpretar

Inferir

Resumir

Explicar

Fundamentar

Lectura de situación 
problemática

Análisis de 
lectura científica. 
Observación de 
videos

Trabajo grupal

Representación 
de los actores 
involucrados en la 
problemática

Elaboración y 
escritura de funda-
mentos para debate
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3

¿Para salvar 
vidas, la terapia 
mitocondrial es 
la decisión ética 
correcta?

AS

Justificar la aplicación 
de la ingeniería 
genética mediante el 
análisis de la postura 
científica del Dr 
Zhan.

Aplicar

Implementar

Explicar

Justificar
Escritura de opinión

4

Las mitocondrias 
y las 
enfermedades 
genéticas

AA

Reconocer la 
diversidad de 
enfermedades 
mitocondriales 
fundamentando

respecto a las 
características de las 
mismas, mediante el 
análisis de casos.

Aplicar

Analizar

Explicar

Fundamentar

Análisis de texto. 
Diseño de red 
conceptual

Escritura de razones 
o fundamentos

5

Las bases 
moleculares 
de las 
enfermedades 
mitocondriales

AAE

 Fundamentar 
respecto al 
metabolismo celular 
en el marco de la 
caracterización de las 
mitocondrias.

Aplicar

Caracterizar

Crear

Fundamentar

Realización de mapa 
conceptual

Diseño y explicación 
de infografía

Hoja de ruta de la clase N° 2

Act. 
N°

Nombre de la 
actividad Tipo Objetivo

Habilidades
Detalles de la acción

Cognitivas Cognitivo- 
lingüísticas

1
El oxígeno y la 
energía de los 
seres vivos

IE

Inferir respecto 
al oxígeno 
hipotetizando sobre 
su función en los 
seres humanos, 
mediante el análisis 
de una situación 
problemática.

Recordar

Interpretar

Relacionar

Discutir

Explicar

Lectura de situación 
problemática

Trabajo grupal

Elaboración y 
escritura de hipótesis

2 Los procesos 
metabólicos AEM

Reconocer los 
procesos metabólicos 
de los seres vivos 
describiendo sus 
características a partir 
del análisis de texto.

Interpretar

Clasificar

Esquematizar

Ejemplificar

Definir

Resumir

Análisis de texto. 
Identificación de 
palabras claves

Elaboración de mapa 
conceptual y glosario

3
Los memes en 
los procesos 
metabólicos

AS

Explicar los procesos 
metabólicos 
implicados en la 
producción de 
energía, interpretando 
y estableciendo 
relaciones con 
representaciones 
(memes) de la web.

Identificar

Interpretar

Transferir

Explicar

Justificar

Demostrar

Análisis de situación 
problemática

Diseño experimental

Escritura de hipótesis 
y conclusiones



80 

4 ¿Seres vivos? AS

Justificar el 
metabolismo celular 
de las levaduras, 
hipotetizando 
respecto de 
una situación 
problemática y el 
diseño experimental.

Interpretar

 Investigar

Aplicar

Definir

Justificar

Análisis de texto. 
Diseño de red 
conceptual

Escritura de razones 
o argumentos

5

El metabolismo 
de organismos 
anaerobios 
facultativos: las 
levaduras

AAE

Justificar el 
metabolismo de las 
levaduras, integrando 
los conceptos 
abordados en un 
informe. 

Aplicar

Crear

Explicar

Justificar
Escritura de informe 
grupal

— Clase N° 1 —

1) Actividad de iniciación y exploración (AIE): 
 ¿Qué es la Biotecnología y cómo se clasifica?

Objetivo de la actividad
• Reconocer qué es la Biotecnología y su clasificación mediante el análisis 

de su presencia en diversos contextos. 

Introducción

Consignas
 La Biotecnología

1. Lee el texto: “¿Qué es la Biotecnología?”, y a continuación, responde a 
los interrogantes.

¿Qué es la biotecnología?

Existen muchas definiciones de biotecnología. A fin de representar 
una de carácter inclusivo, propongo que analicemos la definición del con-
venio sobre La Biodiversidad Biológica (Naciones Unidas, 1992) indica 
lo siguiente: Por “biotecnología se entiende toda aplicación tecnológica 
que utilice sistemas biológicos y organismos o sus derivados para la 
creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. 
Por lo tanto, queda claro que la biología se encuentra indefectiblemente 
involucrada. 
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Esta utilización de los sistemas biológicos no solo hace referencia a 
la modificación derivada de la ingeniería genética que algunos autores 
llaman “biotecnología moderna” sino también, a aquellos procesos que 
la modificación de variedades de fenotipos o el aprovechamiento de los 
procesos de fermentación de los microorganismos para la elaboración de 
alimentos, así como la cerveza, el pan, el yogurt. Estos últimos suelen 
agruparse como procesos de la “biotecnología tradicional”.

Una manera integradora de concebir a la biotecnología fue propuesta 
por Smith (2004) quien invita a pensarla como si fuera un árbol, en el 
cual sus raíces serían las ciencias básicas como la biología celular, la 
fisiología, la química biológica, la inmunología, entre otras. El tronco 
estaría representado por las técnicas de la ingeniería genética, el cultivo 
celular y, el follaje por todas aquellas aplicaciones que pueden realizarse 
en diversos ámbitos como por ejemplo en la producción de energía, 
medicamentos, terapias, agricultura, ganadería, así como la conservación 
de la biodiversidad, la recuperación y remediación del ambiente.

Fuente: Occelli, M. (2013). Enseñar biotecnología en la escuela: aportes y reflexiones 
didácticas. Boletín Biológica N° 27 (7) 9- 13.

2. De acuerdo con el texto analizado, responde:
• ¿Qué tipo de biotecnología representa la figura 1? ¿por qué? 

FIGURA 1. ADN y ciencia

Fuente: Elaboración propia.
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• Busca imágenes u otros ejemplos que representen al otro tipo de biotec-
nología y, a continuación, explica por qué forma parte de esa categoría.

2) Actividad para la promoción y evolución de los modelos iniciales (AEM): 
“Biotecnología Moderna: La terapia mitocondrial”

Objetivo de la actividad
• Explicar la implicación de las mitocondrias en el metabolismo de los seres 

vivos a partir del abordaje de una cuestión socio-científica: “La Terapia de 
Transferencia Mitocondrial: El caso Ibrahim”.

Introducción

Consignas
Biotecnología moderna

1. Se les plantea a continuación, la lectura de un caso que representa una cuestión 
socio-científica: “La Terapia de Transferencia Mitocondrial: el caso Ibrahim”.

La Terapia de Transferencia Mitocondrial: El caso Ibrahim

El 3 de febrero de 2015 la Cámara de los Comunes del Reino Unido 
aprobó, por 382 votos a favor y 128 en contra, una modificación de la 
Ley de Embriología y Fertilización Humana de 2008, que permite la reali-
zación de la denominada “transferencia mitocondrial” en seres humanos. 
Ante esta evidencia ha arreciado un debate ético entre dos posturas cla-
ramente enfrentadas. De un lado se hallan quienes aplauden la aplicación 
de la transferencia mitocondrial, que consideran una técnica de carácter 
marcadamente terapéutico, por cuanto puede suponer un avance deci-
sivo para aquellas mujeres incapaces de tener hijos por un ADN mito-
condrial defectuoso. Frente a ellos, no obstante, hay una corriente que 
plantea cuestiones extremadamente graves acerca de la legitimidad de 
la aplicación de este método, sobre diferentes bases: la destrucción de 
vidas humanas en fase embrionaria, la ruptura de la prohibición de las 
modificaciones genéticas en la línea germinal, la inseguridad inherente 
al procedimiento, la utilización de un proceso de clonación, con todo lo 
que ello conlleva, etc.

Fuente: De Miguel Beriain, I., Atienza Macías, E., & Armaza Armaza, E. J. (2016). “Algu-
nas consideraciones sobre la transferencia mitocondrial: ¿un nuevo problema para la 
bioética?” Acta bioethica, 22(2), 203-211.
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2. Considerando el debate en torno a la técnica, en el año 2016, nace un niño 
mediante transferencia mitocondrial: Ibrahim. Los medios de comunica-
ción se hacen eco y mencionan el evento con titulares tales como: “Nace 
el primer bebé con “tres padres” gracias a un controvertido nuevo trata-
miento en México” <https://www.bbc.com/mundo/noticias-37483563>. 
a) A partir de la lectura de la noticia del caso Ibrahim y las objeciones que 

se plantean en el artículo “Algunas consideraciones sobre la transfe-
rencia mitocondrial: ¿un nuevo problema para la bioética?” <https://
scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v22n2/art07.pdf>, se les propone dividirse 
en dos grupos para representar a los siguientes actores: 

• El Equipo de trabajo del Dr. Zhang.
• Científicos en contra de la técnica de Transferencia Mitocondrial en 

seres humanos.
b) Cada equipo trabajará en torno a la situación problemática que se 

plantea a continuación:
 Una pareja decide tener un hijo a pesar de que en un análisis genético a la 

mujer se le ha diagnosticado una mutación genética en sus mitocondrias 
capaz de desarrollar en su descendencia el Síndrome de Leigh. 

c) Deberán ofrecer a los progenitores, información sobre los pros y los 
contras sobre la terapia de transferencia mitocondrial, realizando las 
fundamentaciones correspondientes en sus carpetas para luego socia-
lizarlas al grupo clase. 

3) Actividad de Síntesis (AS): 
 ¿Para salvar vidas, la terapia mitocondrial es la decisión ética correcta?

Objetivo de la actividad
• Justificar la aplicación de la ingeniería genética mediante el análisis de la 

postura científica del Dr. Zhan.

Introducción

Consignas
1. A partir del análisis realizado sobre el caso Ibrahin y el debate en torno a 

la técnica terapia mitocondrial escribe una opinión a partir de la afirma-
ción del Dr. Zhang: “Para salvar vidas esta es la decisión ética correcta”. 
Justifica tu escrito teniendo en cuenta lo trabajado en clase y los artículos 
analizados.
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4) Actividad de Aplicación (AA): 
 “Las mitocondrias y las enfermedades genéticas”

Objetivo de la actividad
• Reconocer la diversidad de enfermedades mitocondriales fundamentando 

respecto a las características de las mismas, mediante el análisis de casos.

Introducción

Consignas
Las enfermedades mitocondriales

Se designa con el nombre de enfermedades mitocondriales a un grupo de 
trastornos cuya característica común es la deficiencia energética.

Existe una diversidad de enfermedades de origen mitocondrial. A conti-
nuación, analizaremos la historia de Nerea.
1- Observa el video “Fisioterapia en enfermedades raras: evolución en una 

enfermedad mitocondrial” <https://youtu.be/zo4bkSPcqF4> y luego 
responde: 
a) Nerea manifiesta dificultades motoras, ¿por qué?, ¿cuál es su enfermedad?
b) La historia de Nerea tiene puntos en común con la de Ibrahim, ¿cuáles 

son?, ¿por qué? Realicen en grupo una descripción de los mismos.

5) Actividad de Evaluación (AE): “¿... y cómo están tus mitocondrias?” 
 Las bases moleculares de las enfermedades mitocondriales”

Objetivo de la actividad
• Fundamentar respecto al metabolismo celular en el marco de la caracte-

rización de las mitocondrias.

Introducción

Consignas
“¿...y cómo están tus mitocondrias?”
Las bases moleculares de las enfermedades mitocondriales

1. Analiza el video: “El ser humano desde el ojo de la mitocondria | Alejandro  
Leal | TEDxPuraVida” <https://youtu.be/kC7_kxFIcqw> y procede a 
realizar una reflexión teniendo en cuenta de explicar las declaraciones: 
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• “Las mitocondrias son actrices del metabolismo”
• “...Y ¿cómo están tus mitocondrias?”

2. A partir de la investigación sobre la temática, realiza en grupo un mapa 
conceptual teniendo en cuenta:
• La estructura, características y funciones de las mitocondrias.
• El origen evolutivo de la organela y sus funciones metabólicas.

3. Mediante una infografía o la realización de un poster, expongan las par-
ticularidades de las mitocondrias y su implicancia en el metabolismo y 
la salud humana. 

— Clase N° 2 —

1) Actividad de iniciación y exploración (AIE): 
 “El oxígeno y la energía de los seres vivos”

Objetivo de la actividad
• Inferir con respecto al oxígeno hipotetizando sobre su función en los seres 

humanos, mediante el análisis de una situación problemática.

Introducción

Consignas
El oxígeno y la energía de los seres vivos

Mediante la mecánica respiratoria, los seres humanos incorporan oxígeno 
a su organismo para vivir. Sin embargo, Johann Mühlegg, para mejorar su 
rendimiento atlético, aumentó artificialmente el suministro del mismo a sus 
células (figura 2).
a) Teniendo en cuenta este suceso, ¿cuál crees que fue su intencionalidad, es 

decir, por qué pensó que el oxígeno “mejoraría su desempeño atlético”?
b) ¿A cuáles componentes químicos se refiere el autor para obtener energía?
c) En grupo discutan a partir de sus primeras impresiones. Escriban en sus 

carpetas la o las conclusiones a las que hayan llegado.
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FIGURA 2. Los deportistas

Fuente. Adaptado de Obtención de energía: Glucólisis y respiración celular. [Fotografía], por T. 
Audesirk, G. Audesirk y B. E. Byers, 2008. Biología: la vida en la tierra (p. 132). Pearson 
Educación de México. 

2) Actividad para la promoción y evolución de los modelos iniciales (AEM): 
 “Los procesos metabólicos”

Objetivo de la actividad
Reconocer los procesos metabólicos de los seres vivos describiendo sus 

características a partir del análisis de texto

Introducción

Consignas
El metabolismo de los seres vivos

1. Lean en grupo el texto: “Metabolismo en autótrofos y heterótrofos” (pp. 65-66)5 
y realicen un mapa conceptual sobre los diferentes procesos metabólicos.

2. Elaboren un glosario de las palabras que no entiendan.

5 Aduriz-Bravo, A., Barderi, M., Bustos, D., Frid, D., Hardmeier, P., y Suárez, H. (2009). 
Estructura y metabolismo celular. En P. L. Sabatini (Ed), Biología. Anatomía y fisiología 
humanas. Genética. Evolución (p 65- 66). Santillana Perspectivas.



 87

3) Actividad de Síntesis (AS): 
 “Los memes en los procesos metabólicos”

Objetivo de la actividad
• Explicar los procesos metabólicos implicados en la producción de energía, 

interpretando y estableciendo relaciones con representaciones (memes) 
de la web.

Introducción

Consignas
1- ¿Qué proceso se representa en los siguientes memes?, ¿por qué? Identifica, 

explica y fundamenta los errores conceptuales.

FIGURA 3. Movimiento Anti oxígeno

Fuente. Adaptado de MAO Movimiento Anti Oxígeno [Fotografía], de 100cia, 1 de septiembre 
de 2020, Twitter. <https://twitter.com/100cia_/status/1300742273077055490?s=20&t
=aDnRvZkPD-jPAbu30j4bsQ>.
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FIGURA 4

Fuente. Adaptado de Ninen León. Frases de gym. Pinterest. 

4) Actividad de Aplicación (AA): 
 “¿Seres vivos?”

Objetivo de la actividad
• Justificar el metabolismo celular de las levaduras, hipotetizando en el 

marco de una situación problemática y el diseño experimental.

Introducción

Consignas
¿Seres vivos?

1. Analiza el siguiente texto

La reflexión

Un sitio web de divulgación científica, me recordó que aún, en la 
actualidad persiste el debate entre los científicos con respecto a la natu-
raleza de los virus. 



 89

Están quienes afirman que son seres inertes, es decir que carecen de 
metabolismo propio, mientras que otros afirman que son un tipo de vida 
diferente capaz de mostrar su existencia. 

Ante las posturas que surgen, pensé en la imposibilidad de definir 
una posición. Todo esto me hizo pensar en la situación que se me había 
presentado unos días atrás. 

Recuerdo que ese día había decidido comer pizzas por lo que fui de 
compras al almacén del barrio. En el momento de solicitar la levadura, 
lo que me dijo el vendedor me llamó la atención. 

Les transcribo el diálogo:
 Almacenero: —Tengo levadura fresca (me mostró cubos) de esta 

marca y de esta otra, ¿cuál prefiere?
 Yo: —¿Cuál es la diferencia? –pregunté.
 Almacenero: —Ninguna –me respondió– …las dos son seres vivos.

En ese momento no me había percatado de lo sencillo que le resultó 
al almacenero emitir esa afirmación. Me pregunto ahora, ¿cómo pueden 
ser seres vivos? No lo parecen.

Entonces… ¿también mueren?
En conclusión, ese día me traje las dos levaduras a casa. Una la usé 

en la masa y la otra espera en la heladera.

2. Te propongo ayudar al protagonista. Para ello deberás realizar las siguientes 
actividades:

a) Observa el video: “Historia de la levadura” <https://youtu.be/Bag-
NE6cVhrU>. A continuación, reúnete en grupo y debate respecto a los 
interrogantes que se plantean al final del texto “La reflexión”. Escribe 
en tu carpeta las hipótesis a las que hayan abordado.

 ¿Cómo podrían comprobar que las levaduras son seres vivos? 
b) Realicen un diseño experimental para trabajar en el laboratorio escolar 

que permita dar respuestas al protagonista de la historia, teniendo 
presente de partir de las hipótesis a las que hayan abordado en la 
actividad “a”. 

c) Luego de realizada la experiencia en el laboratorio, escriban las conclu-
siones a las que hayan abordado. 
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5) Actividad de Evaluación (AE): 
 “El metabolismo de organismos anaerobios facultativos: las levaduras”

Objetivo de la actividad
• Justificar el metabolismo de las levaduras integrando los conceptos abor-

dados en un informe.

Introducción

Consignas
El metabolismo de las levaduras

Teniendo en cuenta que las levaduras son organismos anaerobios facul-
tativos, realiza en grupo, un informe sobre el metabolismo de las mismas, 
considerando como insumo para el mismo, la fundamentación de los siguien-
tes interrogantes:
• ¿Por qué las levaduras son consideradas organismos anaerobios facultativos?
• ¿Cuál es la función de las levaduras en la elaboración del pan?
• ¿Cuál es el tipo de proceso que ocurre al mezclar la levadura con la harina?
• ¿Por qué es necesario dejar reposar la masa en un ambiente cálido durante 

una hora antes de hornear?
• ¿Qué relación tiene el proceso anterior con los agujeritos de la masa del pan?
• ¿Por qué la masa no tiene gusto a alcohol?
• ¿Qué le sucede a la levadura durante la cocción?
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