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Capítulo 14
Investigar, reflexionar y 
argumentar respecto al 
embarazo adolescente
Jorge L. Olivares

Introducción

Acorde a los tiempos, es necesario generar, en las aulas de ciencias, enseñanza y 
aprendizaje a través de una educación científica que tenga como protagonistas ac-
tivos a docentes y estudiantes. La meta es trabajar con conocimientos adquiridos 
significativamente para ser empleados para la vida y ser transferidos a nuevas ex-
periencias (Romero-Ariza, 2017; Osses Bustingorry y Jaramillo Mora, 2008).

Uno de los modelos para enseñar ciencias es la educación científica a través del 
aprendizaje por indagación o aprendizaje a través de la investigación (Romero-
Ariza, 2017). Esta modalidad permite al estudiante generar competencias cientí-
ficas a través de los conocimientos que necesite y mediante el manejo de los que 
tiene. Para lograrlo, el camino es que piense, reflexione y resuelva a partir de sus 
autoaprendizajes, con un docente que lo motive y acompañe a que haga consciente 
la necesidad de aplicar el conocimiento científico en distintas situaciones de apren-
dizaje (Uskola, Burgoa y Maguregi, 2021; Ausubel, 1973). 

En este capítulo, presentaremos y analizaremos experiencias didácticas para de-
sarrollar la educación científica de acuerdo con los diseños curriculares de la pro-
vincia de La Pampa en lo que respecta a uno de los temas que atraviesan la ESI, 
que son los embarazos no deseados en NNyA. Este capítulo puede ser trabajado en 
conjunto con el Capítulo 12 de este libro, donde se trata la interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE) y la interrupción legal del embarazo (ILE). 

El objetivo es generar interés acerca de la importancia de que, en los colegios se-
cundarios, se enseñe a los estudiantes ESI acerca de sexualidad y la procreación 
responsable empleando investigaciones que los lleven a reflexionar y argumentar 
sobre los derechos y deberes que tienen. 

Se plantea que los docentes y futuros profesores dialoguen con los estudiantes 
de colegios secundarios con conocimiento científico acerca de una problemática 
social, económica y cultural que es el embarazo no deseado en adolescentes. La 
meta de esta acción es producir experiencia educativa a partir del conocimiento 
que es democrático y desde una ciudadanía crítica que pueda contribuir a que los 
interesados tomen decisiones personales, familiares y sociales (Uskola et al., 2021; 
Innerartity, 2020).
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Generar espacios de diálogo en ciencias para enseñar y 
aprender ESI

Partimos de la premisa de que es fundamental generar espacios institucionales en 
colegios secundarios para que los profesores pregunten, discutan y reflexionen so-
bre el currículo en ciencia (Chamizo, 2006; Pozo y Flores, 2007). Sería recomenda-
ble que el equipo de gestión de la institución, como política institucional, genere un 
espacio de diálogo para fomentar la ESI a partir de la Educación en Ciencias.  

Como se ha planteado en diferentes capítulos de este libro, en el currículum, se 
presentan diferentes aspectos a tratar de la ESI, como crecimiento, cambios fisio-
lógicos y emocionales, uso y abuso de droga, la predisposición por falta de informa-
ción a enfermedades de transmisión sexual, etc. 

En este espacio, es posible que emerjan preguntas disparadoras como las siguien-
tes: ¿se promueve el pensamiento científico en las clases de ciencias?, ¿los docen-
tes consideran que lo que se enseña en ciencias es significativo para los estudian-
tes?, como docentes, ¿creen que el estudiante es el único responsable si aprende?, 
¿se realiza educación científica de la ESI en colegios secundarios?, ¿las estrategias 
didácticas son concordantes con el enfoque de enseñanza con perspectiva de gé-
nero?, ¿se proponen actividades que favorecen el desarrollo cognitivo, afectivo 
y metacognitivo del estudiante en ESI?, ¿se aborda la indagación en las clases de 
ciencias?

El objetivo es que en la reunión se dialogue, discuta, se instale el hábito de hacerse 
preguntas y se busquen explicaciones de interés hacia el interior del equipo peda-
gógico, ya que serán particulares al terreno sociocultural de cada institución.  

En este capítulo, planteamos, al igual que otros investigadores (Alvarado Rodríguez 
y Flores-Camacho, 2010), la importancia de abordar en las instituciones educati-
vas de nivel secundario el tratamiento interdisciplinario de la ESI mediante la edu-
cación científica para promover el diálogo sobre el embarazo en adolescentes y for-
talecer conocimientos acerca de la sexualidad y reproducción responsable. 

Las propuestas están pensadas para favorecer la búsqueda de conocimientos de di-
ferentes culturas que lleven a generar cuidado de la salud sexual y reproductiva del 
adolescente, para lo cual nos enfocaremos en las diferentes respuestas respecto al 
embarazo en adolescentes. Para una mejor articulación de saberes, le proponemos 
al lector analizar este capítulo relacionándolo con los múltiples aspectos de la ESI 
que son tratados en los capítulos previos, en particular el número 2, 4, 8, 10 y 12. Es 
posible que falten miradas de otros actores, sabiendo que existen otras disciplinas 
que no se sistematizaron en este capítulo, aunque pueden ser consultados a otros 
investigadores de la UNLPam que desarrollan esta temática.

Antecedentes de experiencias sobre educación en 
ciencias para integrar la ESI

A modo de introducción al tema y como ejemplo para abrir el debate, haremos re-
ferencia a dos investigaciones acerca de cómo se forman profesores universitarios, 
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que serán los que enseñan ciencias en colegios secundarios, con el objetivo de de-
batir acerca de qué pasa en nuestras instituciones. 

Se realizó una investigación con docentes universitarios respecto a cómo enseña-
ban ciencias y sobre el imaginario que tenían sobre el aprendizaje de sus estudian-
tes. La encuesta estaba dirigida a conocer las ideas que tenían sobre enseñanza y 
aprendizaje en ciencias, perspectivas sobre la formación y actualización docente, 
si consideraban que había vinculación de la docencia y la investigación, si la ense-
ñanza tenía relación con la infraestructura universitaria y los problemas de índole 
económica y qué obstáculos consideraba el profesor que había para la enseñanza 
de las ciencias. El 55 % de los profesores encuestados indicaron que los problemas 
en la enseñanza y aprendizajes en ciencias se debían a diferencias regionales en las 
formas de enseñar, en la formación profesional del docente, a que los alumnos no 
argumentan, que aprenden de memoria, etc. Analizan que hay controversias en los 
encuestados porque declaman la necesidad de dejar el aprendizaje memorístico y 
reemplazarlo por un aprendizaje significativo, pero no dan evidencias de qué signi-
fica el término, ni cómo los estudiantes participan en las aulas para desarrollar un 
aprendizaje significativo (Alvarado Rodríguez y Flores-Camacho, 2010).

En relación con la educación científica, que es uno de los dos aspectos de interés 
para tratar en este capítulo, se encontró que el 50 % de docentes encuestados pro-
ponen a los estudiantes que participen en sus investigaciones, aunque plantean ha-
cerlo mediante una transferencia pasiva del conocimiento. Por último, los docentes 
consideran “que el alumno es el único responsable de su aprendizaje” y que “cuanto 
más sepa el profesor de su disciplina mejor enseñará”. Al igual que estos autores, se 
valora el conocimiento y la experticia disciplinar que tiene el docente, pero consi-
deramos de igual valor el conocimiento didáctico. 

En el Proyecto de Investigación PIB 25 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UNLPam, que se viene realizando desde el año 2018, se analiza el 
modelo de enseñanza de las ciencias a través de las acciones que se desarrollan. 
En este proyecto, los investigadores plantean tratar los conocimientos previos del 
estudiantado o representaciones que tiene en su memoria para que los emplee en 
contexto o en su realidad, que debe ser tratada en las aulas. De esta forma, pro-
ponemos, como estrategias didácticas para el aprendizaje en ciencias, acciones 
como brindar conocimientos conjuntamente con los estudiantes o el co-ditado 
de clases, analizar situaciones problemas a partir de casos reales, etc. (Olivares, 
Arrese,Villarreal, Di Franco, Lozano, Alfageme, Vincet, Damm, Carassay, 2019). 
Otra de las estrategias es el empleo de modelos analógicos en proceso con el tra-
bajo grupal para establecer discusión científica y argumentaciones, acompañados 
por el docente, que genera aprendizajes significativos y demanda de la indagación 
científica (Arrese, Olivares, Villarreal, Vincet y Alfageme, 2020; Olivares, Iuliano 
y Arrese, 2021). Es fundamental que el docente sepa cuál es el conocimiento pre-
científico y científico que tiene el estudiante y cómo lo aplica a una educación en 
ciencias (Flores, Gallegos, García, Vega, García y Rivera, 2007; Arrese et al., 2020). 

Para que haya aprendizaje, es necesario que el docente y el estudiante participen 
sobre distintos aspectos de la ESI en la construcción del conocimiento, aplicado a 
problemas de interés social y científico, como es el propósito con este libro. Una 
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concepción ingenua de la enseñanza de las ciencias tiene poca posibilidad de me-
jorar si no hay un cambio en la formación profesional universitaria para que el do-
cente facilite, a través de distintas estrategias, nuevos conocimientos científicos o 
disciplinares junto al conocimiento social del entorno para ser aplicados en la vida. 

Presentamos una propuesta de taller que puede ser realizada con estudiantes, do-
centes o ambos. El taller está destinado a traer al aula de ciencias los conocimientos 
mencionados anteriormente de la ESI para favorecer el desarrollo de aprendizajes 
significativos (Ausubel, 1973).

Promover en estudiantes de colegios secundarios la 
indagación científica en ESI 

Anteriormente, planteamos ejemplos del pensamiento docente, siendo necesario, 
para lograr un cambio en la enseñanza y aprendizaje en ciencias, conocer lo que 
piensan los estudiantes o ellos perciben sobre la educación científica. 

Recientemente, se realizó, en España y Francia, una investigación con estudiantes 
de secundaria a los cuales se les consultó sobre el valor que le daban al aprendizaje 
obtenido a partir de la indagación científica (Aramendi Jauregui, Arburua Goinetxe 
y Buján Vidales, 2018). Los estudiantes indicaron que, desde que se implementó 
como estrategia de enseñanza, le daban mayor valor a la búsqueda científica por-
que era útil y obtenían competencias cognitivas y emocionales positivas, como gus-
to por la lectura, la escritura y la participación en clase, y que desarrollaban compe-
tencias metacognitivas porque podían autoevaluar su propio desempeño.

En investigaciones locales, se encontraron iguales resultados cuando se les propo-
nía a los estudiantes del profesorado en Ciencias Biológicas distintas estrategias di-
dácticas, como es la aplicación de situaciones problemas de la vida real, educación 
científica en grupos, etc., indicando que les generaba emociones positivas como 
seguridad, confianza y alegría (Olivares et al., 2019). En definitiva, estas y otras evi-
dencias valoran que la educación científica con enfoque interdisciplinario se puede 
mejorar en las aulas de ciencias (Aramendi Jauregui et al, 2018; Arrese et al., 2020). 

Otros investigadores (Uskola et al., 2021) indican que resultados no favorables en 
los que se evidencia dificultad sería que el estudiante integre los argumentos con el 
conocimiento científico que tiene, el docente no debe disminuir sus esfuerzos, por 
el contrario, debe buscar cuáles son las causas. La dificultad puede deberse al tipo 
de situación problemática planteada o a que el contexto sociocientífico generado 
en el aula no es adecuado para que los estudiantes empleen y discutan sus conoci-
mientos, etc. 

La educación científica en clases de ciencias promueve el 
desarrollo de la capacidad de argumentar 

Diferentes investigadores (Ruiz Ortega, Tamayo Alzate, Márquez Bargalló, 
2015; Uskola et al., 2021) plantean la importancia de emplear la argumentación 
como modelo de enseñanza en ciencias. Proponen formar docentes que enseñen 
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conocimientos en ciencias empleando el enfoque epistemológico, el conceptual 
y el didáctico. Mediante el empleo de conocimientos epistemológicos, el docente 
emplea teorías para fundamentar la argumentación en la construcción de la ense-
ñanza de la ciencia. Desde lo conceptual, se puede determinar cuál es su postura 
respecto a la argumentación. Desde el conocimiento didáctico, permite reconocer 
que la argumentación es un proceso social y dialógico en el que se deben debatir 
conceptos y ser aplicados en contextos que sean reconocidos como reales por los 
estudiantes para que puedan ser reconstruidos o coconstruidos (Ruiz Ortega et al., 
2015).

El docente debe explicitar a los estudiantes su propuesta, objetivos, lo que espera 
obtener de su implementación y evaluación de los saberes que se encuentran en 
el programa curricular a desarrollar (Ruiz Ortega et al., 2015; Sanmartí, 2021). Es 
decir, importa que el docente explicite a los estudiantes la didáctica que empleará 
porque permitirá construir un modelo para la enseñanza de la argumentación en 
ciencias (Ruiz Ortega et al., 2015; Sanmartí, 2021). 

El docente que pretende enseñar saberes a través del proceso de argumentación 
tiene que tener presente que es un proceso de diálogo, con desarrollo de experien-
cias personales, para lo cual se debe ejercitar la escucha respetuosa del saber de 
otros, que facilita que los estudiantes puedan articular los contenidos en forma de 
afirmaciones y presentación de evidencias. Esto es ideal para poder realizar el tra-
tamiento de diferentes aspectos de la ESI, como lo propone el currículum, siendo la 
discusión crítica y debate científico los que permitan exponer distintas posturas y, a 
partir del consenso y disenso, construir nuevas propuestas. Los defensores de este 
modelo de enseñanza afirman que el conocimiento y la ciencia pueden ser cocons-
truidos (Ruiz Ortega et al., 2015). 

Agregamos a lo anterior que los conocimientos deben poder ser discutidos a partir 
de la reflexión y la argumentación, siempre planteando la construcción del conoci-
miento con claridad en los conceptos para que puedan, conscientemente, ser trans-
feridos a otros problemas en los que se necesite explicación (Romero Ariza, 2017).

Se plantea que, para enseñar a argumentar, no solo tienen que brindarse modelos 
teóricos, sino aplicarse la didáctica a partir de preguntas disparadoras que lleven al 
diálogo, a la interacción del binomio docente-estudiante. Por ello, es fundamental 
valorar la participación del estudiante expresando, a partir de sus argumentos, sus 
conocimientos desde diferentes miradas, siempre que sean validadas científica-
mente (Ruiz Ortega et al., 2015). 

La enseñanza en ciencia aporta otros valores además de desarrollar en los estu-
diantes competencias cognitivas y metacognitivas, y es que favorece a un mejor 
empleo del lenguaje y que socialicen también sus emociones (Olivares et al., 2019). 
Todas estas variables son de suma importancia para tratar diferentes aspectos que 
atraviesan la ESI. Es también otra oportunidad para que el docente refuerce lo tra-
bajado por otros colegas sobre ESI o de plantear que esta propuesta puede abarcar 
el tratamiento desde un enfoque humanístico, de respeto a las diferencias y al mo-
delo de género. 
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Explicitar que aprender y enseñar ciencias demanda de la socialización en las au-
las, de hablar de modelos de enseñanza y aprendizaje en ciencia, de dialogar entre 
docentes y estudiantes en contextos educativos situados con sujetos participan-
tes que puedan expresar sus experiencias de vida, pensamientos, etc. En definiti-
va, facilitar que los futuros profesores o docentes ya iniciados generen espacios 
para dialogar sobre las distintas construcciones de sexualidades, como se trata en 
este libro, desde las relaciones afectivas, el respeto por el otro, es decir, fomen-
tar la educación sexual responsable y que prevenga el abuso sexual, entre otros 
(Morgade, 2006).

Por lo tanto, en la construcción de la sexualidad, juega un rol importante la argu-
mentación sobre temas científicos actuales, que tiene su aplicación por profesores 
de distintos niveles, inclusive en el nivel primario, demostrando que la argumenta-
ción es una competencia que permite una mejor explicación del tema investigado, 
logrando mayor nivel de complejidad en el aprendizaje (Uskola et al., 2021).

Cuando se trabaja en el aula como lugar de encuentro de la educación científica 
mediante artículos de investigación, libros y aportes traídos por el estudiante, lo 
primero que debe plantear el docente es si la tarea planificada está dirigida para 
que los estudiantes solo comprendan o que puedan seguir desarrollando sus habi-
lidades cognitivas o metacognitivas a partir de enseñar a pensar (Vázquez-Alonso 
y Manassero-Mas, 2018).

Se plantean dos talleres para el tratamiento educativo de la ESI a partir de emplear 
la educación científica, con estudiantes y con grupos ampliados mixtos, es decir, de 
docentes de diferentes disciplinas y estudiantes, etc.

Primera propuesta de taller con docentes de secundario y 
estudiantes universitarios

El taller fue diseñado en el seminario dictado en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales para que sea realizado por docentes de secundario de distintas discipli-
nas interesados en ESI, con la posibilidad de que pueda ser adaptado a la intenciona-
lidad y solicitud del directivo de la institución y de la currícula de acuerdo con el año 
que transite el estudiante de secundario. También participaron estudiantes de los 
profesorados de distintas disciplinas como Biología, Física, Química, Computación 
y Matemática. 

Propósitos:

• Promover el aprendizaje por indagación a partir de la investigación guiada por 
el docente como enfoque didáctico para enseñar y aprender contenidos curri-
culares de la ESI.

• Favorecer, a partir de la discusión científica en el aula, la reflexión y argumen-
tación con conocimientos de distintas disciplinas que componen las ciencias, 
tratando de confluir las ciencias Naturales, Sociales, las TIC, etc.

• Generar distintos tipos de preguntas que favorezcan aprendizaje significativo 
para el tratamiento experiencial sobre prevención del embarazo en adolescentes 
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u otros temas relacionados con procreación responsable para que el adolescen-
te identifique sus derechos a la sexualidad y las responsabilidades sociales.

Desarrollo del taller

Se inició el taller con un disparador motivacional, que fue la presentación de una 
edición de la película Precious (Preciosa), que se puede encontrar en internet y de 
la cual se presenta el enlace para obtener el material audiovisual editado por la 
cátedra. 

Se explicitó a los participantes que el objetivo era que, a partir de enfocarse en te-
mas relacionados con la ESI, cada participante del taller plantee sus conocimientos 
previos, adquiera nuevos conocimientos y los autorregule como parte de su pro-
ceso de aprendizaje personal. Es decir, el taller es una estrategia para aprender a 
aprender (Osses Bustingorry y Jaramillo Mora, 2008). 

El docente, primero, empleó investigaciones científicas y una guía sobre los dife-
rentes niveles de preguntas según Anijovich (2010) como un modelo para que haya 
aprendizaje significativo en aulas de ciencia a partir del desarrollo de aprendizaje 
cognitivo y metacognitivo (Mateos, 2001).

Se propone a los integrantes del taller de distintas disciplinas que se agrupen en 
número de cuatro o cinco para discutir en el grupo los distintos ejes a partir de la 
indagación científica, con investigaciones guiadas por los docentes encargados del 
taller. Cada disciplina tenía, desde el ingreso, un color para poder identificarlas.

En el taller, se debían presentar, indicar en qué disciplina trabajaba, si tenían expe-
riencias sobre indagación o educación científicas y que reflexionen acerca de qué 
tipo de preguntas habitualmente hacen en clases, haciendo alusión al capítulo de 
Rebeca Anijovich (2010).

Como este taller emplea la didáctica aplicada en ciencias, se le entrega a cada grupo 
la lectura de investigaciones relacionadas con la ESI y el empleo de fuentes biblio-
gráficas para consulta que, en el primer momento, son aportados por el coordina-
dor del taller. En la fase de evaluación individual de los estudiantes, el estudiantado 
podrá elegir el artículo científico de su interés. 

Se plantea a los grupos que determinen las diferentes variables de los artículos, 
como condicionantes sociales, económicos y culturales, que se establecen en la 
construcción de la sexualidad responsable cuando se dialoga sobre ESI, como es 
la problemática de embarazos no deseados, la generación de un espacio para la 
consejería, para el asesoramiento sobre educación sexual con enfoque de género 
(Morgade, 2006). Para mayores precisiones sobre consejería en educación sexual y 
sexualidad responsable, el lector puede consultar el Capítulo 11. 

• Primer momento: se distribuyen, entre los integrantes del taller, nueve artículos 
pensando en el tratamiento pedagógico de diversos conocimientos relaciona-
dos con sexualidad y procreación responsable, como cuidados para la salud en 
la embarazada en la etapa de desarrollo sexual, los riesgos de enfermedades 
de trasmisión sexual, prevención del virus de inmunodeficiencia humana (HIV), 



 141      CAPÍTULO 13 · Daniela Mensi, Pamela Spada y Fany N. Arrese   

consejería para estudiantes o padres adolescentes, etc., acerca de temas de in-
terés que se puedan presentar en colegios secundarios, adaptando los conte-
nidos de la ESI a la temática que se investigue, empleando saberes de Biología, 
Química, Física, Matemática, Computación y otras disciplinas. 

• Segundo momento: se propone leer, discutir, reflexionar y argumentar las distin-
tas posturas respecto al artículo científico entregado al grupo. Cada grupo de-
berá confeccionar cinco preguntas y sus respectivas respuestas que consideran 
que emergen para la enseñanza y aprendizaje de diferentes aspectos de la ESI. 

• Tercer momento: se solicita clasificar el tipo de preguntas realizadas por cada 
grupo para socializar con los otros grupos y favorecer la experiencia metacog-
nitiva colectiva para que, cuando el docente realice su experiencia pedagógica 
personal, pueda aplicarla a la búsqueda de nuevas investigaciones, aplicación 
en el aula con sus estudiantes, etc.

Cierre del taller 

Finalmente, los participantes debían reflexionar y socializar los artículos designa-
dos, escribir los aportes de la argumentación que emergen desde las distintas disci-
plinas y realizar un cierre con la generación de nuevas preguntas con su respectiva 
clasificación en Simple, de Comprensión, Cognitiva superior y Metacognitivas, se-
gún Rebeca Anijovich (2010). 

Se cierra el taller con la presentación de cada grupo, la reflexión sobre la tarea rea-
lizada y si tenían experiencias en realizar estos talleres sobre la temática ESI. Es el 
momento en el que, además de contar, los docentes, cómo se desarrolló el taller, 
emerjan los diferentes conflictos institucionales que se presentan con directivos, 
otros docentes, padres y las barreras y fortalezas personales de cada uno para po-
der llevar adelante la actividad de ESI.

Se observó que, en los grupos, hubo discusión y ejercicio de opiniones con argu-
mentaciones sobre distintos puntos de vista, etc., a partir de realizar la tarea de 
investigación propuesta. Las exposiciones de los grupos dieron cuenta del ejercicio 
que desarrollaron a partir de analizar, explicar y argumentar sobre una problemáti-
ca, que es el embarazo en adolescentes (Mateo, 2001; Morgade, 2006).

Segunda propuesta de taller con estudiantes acerca de la 
problemática del embarazo en adolescentes

A continuación, presentaremos, a modo de ejemplo, una experiencia de taller reali-
zada con estudiantes universitarios en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Se planteó al estudiantado que se había planificado el taller de ciencias para dar 
tratamiento pedagógico a diferentes temas relacionados con la ESI. Que estaba en-
focado desde distintas miradas disciplinares como Biología, Química, Física, aspec-
tos sociales y culturales y otras que se plantearan. 

Se explicó que el taller tendría dos instancias, una que realizarían grupalmente los 
estudiantes, acompañados por docentes de distintas disciplinas, y otra de reflexión 
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y argumentación individual como finalización de la unidad. En la primera instancia, 
los estudiantes, guiados por docentes, realizaron un taller en ciencia sobre emba-
razo responsable, respeto a la diversidad de género, sexualidad y procreación res-
ponsable y la problemática del embarazo en adolescentes. Para esta instancia, se 
trabajaron en forma grupal cuatro trabajos de investigación que fueron seleccio-
nados por la asignatura Cuerpo Humano I, referido a la problemática del embarazo 
en Argentina y otros países, con el objetivo de conocer esta problemática desde 
diferentes miradas sociales, culturales y geográficas.

En una segunda instancia, se evaluaron de forma individual conocimientos cien-
tíficos, qué pensaban con respecto al aprendizaje por indagación para aprender 
ciencias y las fortalezas y barreras científicas y emocionales que se les presentaron 
con la tarea. Para esta actividad, se presentaron seis artículos, de los cuales el estu-
diantado debía seleccionar uno de su interés, leerlo, identificar saberes brindados 
en clase y argumentar desde lo cognitivo, metacognitivo y lo metaemocional. Por 
último, debían confeccionar cinco preguntas, explicarlas brevemente y clasificar el 
nivel de estas de acuerdo con el ejercicio grupal previo realizado en el aula, consi-
derando el modelo de Anijovich (2010).

Como resultado, a modo de ejemplo, presentamos el ejercicio individual realizado 
por tres estudiantes en la instancia de evaluación con el objetivo de participar a los 
interesados en actividad similar sobre educación científica y enseñanza-aprendiza-
je de la argumentación.

Ejemplos de resultados obtenidos mediante indagación científica 
en ESI 

Estudiante N° 1.

Artículo seleccionado: “Percepciones y decisiones de pacientes acerca de embrio-
nes criopreservados en un centro de fertilidad de ciudad de Buenos Aires” (Lima et 
al., 2019).  http://dx.doi.org/10.31053/1853.0605.v76.n2.23099

Preguntas que realiza el estudiante y argumentos que brinda: 

1. ¿De qué trata el artículo? (Pregunta de comprensión). “El artículo realiza un estudio 
en base a las ideas que tienen las personas acerca de los embriones que criopre-
servan en un centro de fertilidad de la ciudad de Buenos Aires y trata de llegar 
a una explicación de por qué se les dificulta tomar una decisión ante aquellos 
embriones que se encuentran criopreservados de una forma supernumeraria”. 

2. ¿A cuántas personas estudiaron? (Pregunta sencilla). “Estudiaron a 60 personas”.  

3. En el artículo, se establecen varios puntos de vista acerca de cómo las perso-
nas perciben a los embriones criopreservados. ¿Vos qué pensás acerca de los 
embriones criopreservados? (Pregunta de orden cognitivo superior). “Desde mi 
punto de vista puedo decir que es un conjunto de células que luego puede ad-
quirir otra connotación de acuerdo al objetivo que yo tenga en mente, es decir 
que una vez que yo crea cuál sería el objetivo que yo tenga para con el embrión 
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criopreservado podría llegar a ser un bebé o un niño o pasar a ser material de 
investigación”.   

4. ¿Qué crees que puede influir en la toma de decisiones de las personas que pre-
senta embriones criopreservados? (Pregunta de orden cognitivo superior). “Yo 
creo que esa persona puede estar cruzada por varias opiniones tanto suyas 
como ajenas acerca de qué hacer con el embrión criopreservado. Por ejem-
plo, puede formar parte de una familia que presenta un pensamiento religio-
so determinado el cual le impide decidir acerca del embrión o, también, puede 
ser que esa persona no se sienta lista para poder darle un ‘uso’ a ese embrión 
criopreservado”. 

5. ¿Qué aprendiste acerca del artículo leído? (Pregunta metacognitiva). “Aprendí 
que a veces el tomar decisiones acerca de qué hacer con algo, no necesariamen-
te con los embriones criopreservados, puede exigir tiempo y saber seguir lo que 
uno/a desea, pero tenemos que tener en cuenta que a veces ese tiempo no es 
infinito y se debe accionar”. 

6. Evalúa cuáles fueron las barreras emocionales y pedagógicas que tuviste para 
realizar la actividad. “La barrera que tuve fue que me costaba idear preguntas 
que tengan como finalidad el aprendizaje por indagación. Pero leyendo un poco 
más acerca de los tipos de preguntas y teniendo un poco de creatividad pude 
formularlas y creo que me siento bien preparado para realizarlas durante mi 
formación docente”.

Estudiante N° 2.

Articulo seleccionado: “Embarazo adolescente en México” (Mora Cancinoa y 
Hernández Valencia, 2015). https://doi.org/10.1016/j.rprh.2015.05.004

Preguntas que realiza la estudiante y argumentos que brinda: 

1. ¿En qué periodo de edad se encuentran las adolescentes con embarazo tempra-
no? (Pregunta sencilla). “Periodo de 15-19 años de edad”. 

2. ¿A qué cambios nos referimos cuando hablamos de pubertad y adolescencia? 
(Pregunta de comprensión). “Cuando hablamos de pubertad y adolescencia nos 
referimos, a que durante la pubertad se producen cambios físico-químicos in-
ternos estimulando el interés sexual. En la adolescencia la transformación se 
enfoca en las emociones, cambios corporales, entre otros”. 

3. ¿Puede afectarse personal/psicológicamente la adolescente embarazada a 
temprana edad? (Pregunta de comprensión). “Si puede afectarse, puede sufrir de-
presión, a causa de los cambios que padece, entre ellos ser madre soltera, por 
pensar en su vida a futuro, la alteración de las emociones (frustración, soledad, 
bajo autoestima, etc.), no contar con contención familiar, entre otros”. 

4. Teniendo en cuenta lo extraído en el texto sobre los problemas de salud en un 
embarazo a temprana edad, ¿cuáles piensan que son las causas de estos proble-
mas? (Pregunta de orden cognitivo superior). “Las causas de estos problemas son 
variadas, en primer lugar, que una adolescente lleve adelante un embarazo a 
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temprana edad, incluye no solo el desarrollo de su bebé sino también su propio 
desarrollo. En segundo lugar, la adolescente no tiene la información que nece-
sita para prevenir un embarazo no deseado y para cuidar su propio cuerpo; por 
último, también es importante saber que estos problemas se relacionan con el 
entorno en el que vive”. 

5. A modo de reflexión, ¿creés suficiente la información brindada acerca de la pro-
blemática? ¿Pensás que sabes cómo y con qué cuidarte en una relación sexual? 
(Pregunta metacognitiva). “Creo que el texto me brinda la información suficiente 
para poder entender la problemática, además presenta muchos ejemplos y eso 
ayuda a que lo relacionemos mejor con la vida cotidiana de cada uno/a de no-
sotros/as. Si, sé con qué cuidarme en una relación sexual, pero considero que 
me faltaría información en cómo deben utilizarse los distintos tipos de métodos 
anticonceptivos”. 

6. Evalúa cuáles fueron las barreras emocionales y pedagógicas que tuviste para 
realizar la actividad. “Una de las barreras emocionales que más me marcó en 
lo personal, es que yo pasé muy de cerca esta problemática. Indagar sobre la 
temática, me llevó a recordar esa etapa de mi vida que en su momento se me 
hizo muy difícil afrontar. Y con respecto a barreras pedagógicas, lo más compli-
cado es formular interrogantes, porque si bien nuestro objetivo como futuros 
docentes es que nuestros estudiantes aprendan y estén informados acerca de 
estas cuestiones tenemos que poder preguntar cosas que ellos/as compren-
dan y puedan explicarse en sus respuestas sin tener demasiadas dificultades. 
También considero importante resaltar, que otro de los objetivos de nosotros/
as como futuros/as docentes es poder acompañar y ayudar a nuestros/as es-
tudiantes cuando ellos/as no estén pudiendo comprender los conocimientos 
dados”. 

Estudiante N° 3.

“Seleccioné el texto titulado Embarazos de niñas y adolescentes”. https://www.re-
searchgate.net/publication/290184516

Preguntas que realiza el estudiante y argumentos que brinda: 

1. ¿De qué rango de edad son las personas gestantes que tienen alto riesgo de 
presentar diferentes patologías en el embrión? (Pregunta sencilla). “Las perso-
nas gestantes que tienen alto riesgo de presentar diferentes patologías en el 
embrión son del rango de edad menores de 19 años”.

2. ¿Qué tipos de problemas se ligan como consecuencia de la maternidad en la 
adolescencia? (Pregunta sencilla). “Los tipos de problemas que se ligan como 
consecuencia de la maternidad en la adolescencia son; abandono escolar, inser-
ción laboral temprana y al cambio de roles dentro del entorno familiar”.

3. ¿De qué trata la comparación que se da en el texto sobre las tasas bajas y altas de 
la fecundidad adolescente? (Pregunta de comprensión). “La comparación que se 
da en el texto sobre las tasas altas y bajas de la fecundidad adolescente son que 
las tasas más altas de fecundidad adolescente corresponden a Chaco, Formosa 

https://www.researchgate.net/publication/290184516
https://www.researchgate.net/publication/290184516
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y Misiones, en cambio, la tasa más baja corresponde a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Esta diferencia se asocia con las condiciones socioeconómicas de 
la región norteña, más golpeada por la pobreza y la desnutrición, por la enorme 
asimetría cultural, con una nueva boca que habrá que alimentar, lo cual perpe-
túa un círculo de miseria”.

4. Partiendo del caso citado de la niña mendocina de 12 años abusada por su pa-
drastro, ¿qué crítica tenés sobre los medios de comunicación? (Pregunta de or-
den cognitivo superior). “En esta pregunta pretendo que la respuesta de los/as 
estudiantes sea una respuesta crítica, que puedan evaluar e interpretar el con-
texto del ejemplo. Dando su opinión en cómo afectan la autoestima o “mirada” 
de la víctima ante lo que dicen los mismos”. 

5. Una vez leído el texto, ¿qué pensás sobre los diferentes estigmas sociales que 
hay sobre las adolescentes embarazadas, que las hace que sufran discriminacio-
nes, en lo que refiere a la búsqueda de trabajo, sociales y económicos? (Pregunta 
de orden cognitivo superior). “En esta respuesta invito a los/as estudiantes a re-
flexionar sobre el modo de pensar que tienen de los estigmas sociales sobre las 
adolescentes embarazadas, conocer su propia opinión y cómo resuelven y fina-
lizan las diferentes preguntas, además de observar qué es lo que necesitan para 
un mejor aprendizaje”. 

6. Evalúa cuáles fueron las barreras emocionales y pedagógicas que tuviste para 
realizar la actividad. “Mis aprendizajes fueron positivos y se dieron a partir de 
la indagación de mis barreras emocionales y pedagógicas. Quiero decir, fue algo 
diferente a lo que veníamos haciendo y como se manejaba la cátedra. Me pare-
ció interesante el hacer un resumen con los diferentes textos que nos tocaba 
a cada grupo, fue como que quedo más el aprendizaje, además que los textos 
tenían problemáticas muy interesantes, entretenidas, realistas. El texto de 
Anijovich, Rebeca fue un cambio pedagógico bastante notorio en la personal, 
como dije en las últimas clases teóricas, no es fácil preguntar, al contrario, creo 
que de ahora en más cuando pregunte y responda voy a pensar el doble, tanto 
en cómo formulo preguntas y cómo explico las respuestas”. 

Análisis del segundo taller

Se planteó a estudiantes del profesorado en Ciencias Biológicas que la importancia 
del taller está dirigida a la comprensión científica y al desarrollo del pensamien-
to crítico, en paralelo al pensamiento científico, como medio para pensar, en este 
caso, uno de los aspectos curriculares de la ESI, que es el embarazo en adolescentes 
(Vázquez-Alonso y Manassero-Mas, 2018; Morgade, 2006). 

Previamente, el docente adelantó que, en la estrategia de enseñanza, se emplea-
rían conocimientos relacionados a la Biología, Química, Física, Ciencias Sociales, 
etc., y que el procedimiento para aprenderlos iba ser la modalidad aprendizaje por 
indagación (Mateos, 2001; San Martí, 2021). Se les informó que, para conseguir 
estos objetivos, debían emplear conocimientos previos, discutir y reflexionar gru-
palmente los temas de la investigación que se tratarían, y que la actividad era una 
oportunidad para expresar libremente lo interpretado y ser refutado con respeto 
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al disenso. Lo razonado sobre el tema debía llevarse al terreno de la argumentación 
mediante la modalidad de indagación con preguntas de diferente nivel de comple-
jidad (Anijovich, 2010). También se informó a los estudiantes las actividades prácti-
cas, en una primera instancia cooperativa o entre pares para generar discusión y fo-
mento de la argumentación, y una segunda instancia final individual, guiadas por el 
docente. Finalmente, el docente efectuó la devolución de los resultados obtenidos 
por los estudiantes, en la cual se realizó un ajuste de conocimientos explicitando 
los errores como una nueva oportunidad o feedforward para mejorar el aprendizaje 
(Sanmartí, 2021). 

Por las evaluaciones de los resultados individuales expuestos, se puede considerar 
que el estudiante aprende, obtiene aprendizajes significativos y relevantes sobre la 
ESI porque se dieron las condiciones, como la disposición positiva del estudiante a 
aprender (Ausubel, 1973). Los estudiantes consideran que la temática propuesta es 
relevante socialmente y el material seleccionado por el profesor es una estrategia 
para integrar conocimientos y procedimientos para su formación profesional como 
profesor en Ciencias Biológicas. También, se observa que los estudiantes describen 
sus dificultades con la propuesta de aprendizaje por indagación y la realización de 
preguntas de distintos tipos de complejidad, siguiendo el modelo propuesto por 
Anijovich (2010). Aunque también pone al estudiante frente a lo que sabe y cómo 
puede aprender. Esto, en definitiva, genera un proceso metacognitivo en el que el/
la estudiante, conscientemente, determina cuánto sabe y la estrategia que emplea-
rá para seguir aprendiendo, como lo demuestra el ejemplo de la estudiante número 
tres. 

La tarea demuestra que, cuando se logra la motivación para aprender, el estudian-
te adquiere competencias porque articula conocimientos previos que trae de su 
historia de vida o escolar y porque realiza un aprendizaje autorregulado sociocog-
nitivo al poder determinar sus propias barreras y fortalezas (Osses Bustingorry y 
Jaramillo Mora, 2008; Ausubel, 1973; Olivares et al, 2019). Este es el aprendiza-
je por metacognición buscado. Por otro lado, el trabajo grupal mediante las dis-
cusiones y exposiciones genera en los estudiantes otras competencias, como las 
comunicacionales, sociales, emocionales, explicativas y éticas, porque interviene 
preguntándose como ciudadano (Innerartity, 2020; Morgade, 2006). Es decir, el 
estudiante adquiere y genera nuevos conocimientos a partir de sus experiencias 
previas en el contexto en el que se plantea la problemática, que también se puede 
observar en el Capítulo 2 a partir de experiencias realizada por otros autores.

A modo de cierre y para reflexionar 

El estudiantado manifestó activamente sus capacidades de argumentar y efectuar 
reflexión crítica explicitando la relación entre conocimientos interdisciplinarios. 
El docente acompañó a que los estudiantes alcancen los objetivos explicitados al 
inicio del taller y que pudieran alcanzar exitosamente las competencias adquiridas 
(Sanmartí, 2021).

El modelo de enseñanza y aprendizaje propuesto generó aprendizajes metacogni-
tivos porque el estudiante ejercitó la autonomía a partir de la reflexión sobre sus 
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propios conocimientos como camino para aprender a aprender (Osses Bustingorry 
y Jaramillo Mora, 2008). Ejemplo del logro de esta capacidad es el testimonio brin-
dado por la estudiante N° 2 sobre su vivencia al transitar un embarazo cuando era 
adolescente. Pudo no solo testimoniar, sino llevar al grupo a ejercitar el diálogo so-
bre embarazos deseados o no deseados, derechos reproductivos, etc. (Morgade, 
2006). 

Se demuestra que la actividad propuesta puede ser evaluada. Las reflexiones indi-
viduales de los estudiantes son otra oportunidad para evidenciar los conocimien-
tos que adquirieron, si los aprendieron significativamente y las dificultades que tu-
vieron para conseguirlos, como indica la Ley N° 26150 en sus lineamientos para la 
ESI. Esto, a futuro, les permitirá mejorar sus aprendizajes y cómo aplicarlos porque 
expresaron sentimientos presentes y pasados respecto a la sexualidad reproducti-
va, ejercitando la metacognición (Osses Bustingorry y Jaramillo Mora, 2008). 

La educación científica a partir del aprendizaje por indagación es una oportunidad 
para que docentes y estudiantes puedan socializar los conocimientos que poseen 
y analicen las diferencias que tienen acerca de la perspectiva de género de la ESI, 
como, en este caso, el embarazo en niñas y adolescentes. Es necesario que haya 
más docentes que enseñen a aprender ESI desde la didáctica de las ciencias, promo-
viendo la metacognición y la afectividad aplicados a problemas reales relacionados 
con la ESI para desarrollar el pensamiento crítico y el empleo de la argumentación 
como una capacidad (Alvarado Rodríguez y Flores-Camacho, 2010; Romero-Ariza, 
2017; Sanmartí, 2021).
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