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RESUMEN 

Este artículo da cuenta de una revisión exhaustiva sobre los procesos de enseñanza aprendizaje de las 

áreas experimentales, hace una reflexión crítica sobre la forma de impartir los conocimientos de estas 

asignaturas consideradas como el pilar del desarrollo cognitivo del ser humano. Reconociendo que el 

universo está lleno de enigmas de los cuales, muchos han sido explicados o soportados por las 

disciplinas del saber, matemáticas y físicas que están presentes en el quehacer humano y en la 

explicación de ciertos fenómenos que rigen la naturaleza; conforme a ello, se mencionaran aspectos 

relevantes a tener en cuenta como estrategias metodológicas del aprendizaje significativo de David 

Ausubel evidenciando que la puesta en práctica de los saberes en la cotidianidad genera aprendizaje 

duradero. Análisis que argumenta que en muchas instituciones orientan las clases de forma teórica 

dejando de lado la contextualización de los conocimientos y se basan solo en el uso de conceptos. En 

ese sentido, los procesos de enseñanza deben ser orientados desde la contextualización de sus 

contenidos con el objetivo de generar un aprendizaje significativo que contribuya al desarrollo de 

habilidades cognitivas motivando al estudiante a cuestionar sus saberes y autoevaluar el nivel de sus 

conocimientos por medio de la metacognición.  
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Meaningful Learning Through the Contextualization of Knowledge in the 

area of Mathematics and Physics 

 

ABSTRACT 

This article provides an exhaustive review of the teaching-learning processes of the experimental areas, 

making a critical reflection on the way of imparting the knowledge of these subjects considered as the 

pillar of the cognitive development of the human being. Recognizing that the universe is full of enigmas, 

many of which have been explained or supported by the disciplines of knowledge, mathematics and 

physics that are present in human endeavor and in the explanation of certain phenomena that govern 

nature; Accordingly, relevant aspects to be taken into account as methodological strategies of 

meaningful learning by David Ausubel will be mentioned, showing that the implementation of 

knowledge in everyday life generates lasting learning. Analysis that argues that in many institutions 

they guide classes theoretically, leaving aside the contextualization of knowledge and are based only on 

the use of concepts. In this sense, teaching processes must be oriented from the contextualization of 

their contents with the objective of generating significant learning that contributes to the development 

of cognitive skills by motivating the student to question their knowledge and self-evaluate the level of 

their knowledge through metacognition. 
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INTRODUCCIÓN 

La utilización y aplicabilidad del conocimiento es un reto muy grande para las nuevas generaciones 

bajo la responsabilidad del maestro. Uno de los grandes problemas de la educación en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del área de física y matemática, radica en que los estudiantes le tienen fobia, 

no las entienden ni tienen claro su aplicabilidad, son apáticos, un factor detonante de ello es la falta de 

implementación de una buena metodología o estrategia pedagógica acorde a las exigencias sociocultural 

y laboral, son pocas las tácticas de apropiación que utilizan los profesores para impartir estos 

conocimientos que se ven reflejados en el bajo nivel de raciocinio de los educando. Los avances 

científicos y necesidades sociales requieren de una pedagogía actualizada, que los niños, niñas y jóvenes 

sean más prácticos e innovadores, se les den a conocer unos saberes pertinentes que apunten a su 

aplicación en el día a día, que tengan en cuenta sus saberes previos y estén acordes a los paradigmas de 

la economía mundial. 

La física y las matemáticas están dentro de las áreas fundamentales en todos los ciclos de formación, 

pero son materias que han tenido cierto rechazo, debido a que muchos docentes las han impartido solo 

desde el punto de vista conceptual (números y formulas), puro contenido sin llevarlas a la cotidianidad 

donde se está interactuando permanentemente con ellas en la mayoría de ámbitos, dígase compras, 

preparación de alimentos, vestidos, construcción, transporte, energía, tecnologías (Radio, TV, PC, 

telefonía, internet, etc), juegos entre otros; se pretende establecer metodologías didácticas que partan 

de saberes previos, propicien aprendizajes significativos, donde el estudiante pueda conectarlos con los 

conocimientos nuevos que le proporcione el docente. 

Es de anotar, que tanto los aprendizajes significativos, saberes previos y los nuevos conocimientos se 

deben relacionar con las vivencias y llevarlos a la práctica local para que el niño o el joven los 

encuentren llamativos y fáciles de entender, dándole la verdadera importancia a su formación 

académica, por ende, que vean la física y las matemáticas como algo placentero, útil, aplicable a su vida 

estudiantil, en un futuro en lo laboral, de toda la vida en lo sociocultural; que les quede claro, que la 

física y las matemáticas han acompañado y acompañarán al ser humano en el transcurrir del tiempo 

desde la evolución de la vida hasta el infinito, están incluidas en el quehacer de la humanidad. Desde 

un niño, hasta un científico han y harán uso de ellas. Están y estarán en todos los ambientes (artificiales 
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y naturales), culturales y sociales. Todas las ciencias incluidas las tecnologías y la ciencia más 

avanzadas requieren de la física y las matemáticas para su progreso. Todas las actividades humanas de 

una u otra manera, hacen uso de estas dos disciplinas. La tarea es, construir e implementar currículos 

pertinentes en todos los establecimientos educativos, que contengan estrategias que contextualicen los 

ejes temáticos de estas disciplinas del saber (física y matemática) para que los estudiantes encuentren 

agradable y eficaz su estudio, comprendan el mucho que les rodea y sean seres competentes ante una 

sociedad de altas exigencias cognitivamente. 

Propósitos de la enseñanza de las ciencias 

La palabra ciencia en el ámbito escolar en los estudiantes genera muchas expectativas, curiosidad, 

miedo, nervio y sobre todo ganas de aprender, en los profes produce lo contrario, quizás miedo al no 

saber de qué forma transmitir el conocimiento llevándolo a la práctica y más aún contextualizar los 

saberes para promover un aprendizaje significativo, situación que ha despertado el interés por 

implementar nuevas estrategias de enseñanza en algunos maestros, esto, consultado en una exhaustiva 

revisión de investigaciones con respecto a las diferentes metodologías de enseñanza y contextualización 

de estas disciplinas (matemáticas y física) catalogadas como ciencias del saber.  

Nos encontramos inmersos en una serie de enseñanzas que están fuera del diario vivir de los estudiantes, 

lo que hace que no le encuentren sentido a los contenidos académicos que imparten sus docentes, por 

ello, es importante que en fomento una educación general e integral desde las Instituciones Educativas 

en los diferentes ciclos formativos  (Básica primaria, secundaria y media vocacional o académica) se 

apliquen las estrategias didácticas que inviten a los niños, niñas y jóvenes a encontrarle sentido práctico 

a las áreas de enseñanza, en especial las matemáticas y la física. Luis E. González comprende la 

formación general como “un conjunto coherente de conocimientos, destrezas, habilidades y valores que 

constituyen una base cultural sólida, sobre la cual los estudiantes pueden construir su especialización 

profesional, recibiendo así una formación más integral” (González en Castro, Colpas, Barnett, Roa, 

Cabrera y Tomás del Valle, et al., 2018). Sin duda alguna, estas ciencias experimentales, en el campo 

de formación, son disciplinas que generan incertidumbre, apatía, desinterés y dilemas en las mentes de 

los estudiantes, debido a la forma magistral que utilizan los docentes para impartir sus saberes, dejando 

de lado en sí, la importancia y relevancia que tienen estas en la cotidianidad. Es muy cierto que la 
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construcción del aprendizaje basado en la práctica como lo plantea en sus escritos David Ausubel genera 

un nivel de conocimiento significativo, si se parte de los saberes previos que tiene el educando logrando 

que él aprenda de una forma activa encontrando sentido a lo que hace. Se puede afirmar que tiene razón 

Jhon Locke (2004) cuando dice que el conocimiento surge de la experiencia, de cierto modo, esa 

experiencia surge de una puesta en práctica de unos conocimientos, sean empíricos o científicos 

motivados por una curiosidad, misterio o docente. Esta afirmación converge con las posturas 

mencionadas por el Filósofo Immanuel Kant (1784) en su ensayo ¿Qué es la ilustración? Él centra la 

idea en la construcción de nuestros propios conocimientos, “actuar por sí solo” Es decir, buscar dentro 

de sí mismo su propio aprendizaje sin que otro infiera, el cual surge de la explotación de sus habilidades 

y capacidades intelectuales (creatividad y destrezas) comprendiendo todo aquello que lo diferencia, 

encontrando un sentido y utilidad a lo aprendido. En este sentido, se hace honor al perfil educacional 

que pretende la ley general de la educación en Colombia, graduar un estudiante competente ante la 

sociedad, según el constructivismo sociocultural, un enfoque apropiado para lograr este objetivo surge 

de las posturas filosóficas de Vygotsky (1989a; 1995) cuando plantea que “los procesos psicológicos 

superiores ocurren a partir de relaciones dialécticas de las personas con el medio, como una 

aproximación sociocultural de lo humano” en relación a ello, es prioridad actualizar y contextualizar 

los contenidos y prácticas educativas con el fin de facilitar el proceso de asimilación y cognición de los 

estudiantes, logrando un desarrollo del pensamiento crítico en la interacción social con el contexto en 

el cual se desenvuelven, el ser humano entre más se relaciona más aprende, fortalece y descubre 

habilidades y capacidades que le facilitan la vida en comunidad. “Lo que sugiere que el individuo 

construye significados actuando en un entorno estructurado e interactuando con otras personas de forma 

intencional” (Serrano y Pons, 2011).  

Es por ello, que es de vital importancia, liderar estas asignaturas desde la utilidad que han venido 

representando en el contexto, con el objetivo de que los educandos puedan despertar un mayor interés 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y que la cognición de estos saberes sean duradero a largo plazo 

en cada aprendiz, teniendo en cuenta, que el uso de estrategias didácticas contextualizadas y 

relacionadas con las vivencias de los estudiantes contribuye a propiciar aprendizajes significativos, 

debido a que, se familiarizan, interiorizan, analizan, utilizan sus preconceptos, habilidades y saberes 
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para dar solución a las situaciones planteadas, encontrándoles un sentido lógico y significativo. Sin 

duda alguna, en los centros educativos se encuentran muchos elementos aprovechables en el contexto 

que les rodea, mediante los cuales los educando pueden asimilar fácilmente las definiciones y teorías 

por las que se rige la naturaleza, y así, les hallen el sentido y la aplicabilidad a estas disciplinas. 

En ese orden de ideas, las matemáticas y la física son ciencias fundamentales en el crecimiento de la 

vida social y laboral del hombre, son áreas que le facilitan el trasegar y toma de decisiones al ser 

humano, de ahí, que estas asignaturas son de carácter obligatorio enseñarlas en los centros educativos 

a partir desde la infancia en todos los niveles de formación. Como dice (Arteaga et al., 2016). La 

enseñanza de las ciencias en el nuevo milenio demanda de profundas transformaciones desde la 

educación elemental hasta la universidad, de modo que el profesor deje de ser un transmisor de 

conocimientos acabados y tome conciencia de que su labor es crear las posibilidades para que el alumno 

produzca y construya su conocimiento, por ello, es necesario que las prácticas educativas sean 

orientadas en respuestas a las nuevas exigencias de cada generación y  las transformaciones culturales 

fomentando aprendizaje significativo en las nuevas generaciones sociales con egresados capacitados y 

actualizados. Para que los saberes sean significativos y la formación sea integral con estudiantes 

competitivos, se debe partir, de las ideas que ellos tienen acerca del tema en cuestión; (Ausubel, 1983). 

Indica, que los saberes previos no son más que la asociación de la información nueva con la que ya se 

poseen, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en un nuevo concepto de asimilación. En 

relación con lo anterior, Ausubel, Novak &Hanesian (2009) afirman que: El aprendizaje significativo 

sucede en el momento que la nuevas ideas, conceptos y proposiciones son aprendidos de manera 

significativa en la medida en que distintos conceptos o proposiciones relevantes estén claros y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo. De esta manera, el sujeto establece una relación 

sustantiva entre los conceptos que posee y la nueva información. Si los docentes hacen su labor con 

vocación y parten de los conocimientos o ideas que tienen los estudiantes y los contextualizan, la 

información llega directamente y se canaliza en la mente de los estudiantes. 

De acuerdo a lo anterior, los niños, niñas y jóvenes a medida que avanzan en sus ciclos escolares van 

adquiriendo conocimientos y experiencias que son necesarias en los grados siguientes, esto, también 

ocurre en las vivencias que adquieren en sus hogares, vecindario y entorno sociocultural. Lo antes 
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mencionado conjugado con los aprendizajes y vivencias escolares hacen que el individuo adquiera 

elementos que le permitan estructurar y construir un nuevo aprendizaje formativo y a largo plazo, que 

llene sus expectativas logrando una educación pertinente, pretensión de los actuales paradigmas 

educativos. 

Conforme a ello, Capilla (2016) resalta habilidades que también infieren y son propias en el aprendizaje 

significativo de las matemáticas: las experiencias previas y la estructura cognitiva del alumno se 

manifiestan no solo en su noción, modelación y concepción, sino que también se advierten en la 

capacidad que evidencia a la hora de observar, recordar, relacionar, ordenar, comparar, establecer 

posibles soluciones, resolver situaciones, desarrollar habilidades cognitivas específicas que determinan 

el aprendizaje significativo de los conocimientos adquiridos. Se puede decir que, son capacidades  

innatas que posee el estudiante, que con la puesta en práctica las irá desarrollando y perfeccionando en 

su proceso de formación e interacción con el medio en la aplicación de las matemáticas y la física, ya 

que son disciplinas que están ligada una a la otra forma, esto, a medida que van contextualizando hacen 

un proceso de retroalimentación y asimilación de conocimientos permitiendo la selección y 

organización de su aprendizaje siendo este cada vez más evidente en su proceso metacognitivo. De 

manera que, el aprendiz logre integrar los aprendizajes adquirido con los saberes existentes en su 

estructura cognitiva, aquellos conocimientos que ha obtenido con la interacción con el contexto, el 

medio, el hogar, lugar donde comparte con los conocidos, primos, amigos y entorno escolar, alcanzará 

un nuevo concepto y apropiación de aprendizajes a largo plazo. Esto se fomenta con la práctica de los 

aprendizajes en el área de matemáticas y física partiendo de que las operaciones y conceptos captados 

en el aula, se interiorizan de mejor manera con actividades cotidianas y ejercicios reales que le permitan 

interactuar entre sí, con situaciones vivenciales y potenciar un trabajo colaborativo, participativo, lograr 

en él, ser artífice de sus aprendizajes y formación, que comprenda en el momento de hacer compras, 

romper el viento, movilizarse, resolver situaciones problemas, cocinar, generar diferentes tipo de 

energías, construir, volar, crear nuevos inventos tecnológicos entre muchos aspectos está aplicando la 

matemática y la física, son perspectivas que básicamente benefician el conocimiento ganado, a través 

de las experiencias vividas que toda la vida viven presente en el diario vivir del ser humano desde muy 

infantes. 
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Desde ese punto de vista, Reimers y Chung (2016) explican que debe existir un cambio pedagógico y 

de valoración con el objetivo de propiciar un aprendizaje auto dirigido del mundo real; sin embargo, en 

estas sociedades actuales de nuevas exigencias intelectual, todavía en muchos espacios educativos 

siguen implementando sistemas de enseñanza tradicional; sistemas que han demostrado no permitir el 

desarrollo de competencias científicas demandadas en el contexto actual en la mayoría de las personas 

(Sanmartí y Márquez, 2017), sin olvidar que un buen desempeño didáctico se basa necesariamente en 

el conocimiento de las dificultades de las tareas cognitivas, de los obstáculos habitualmente enfrentados, 

del repertorio de procedimientos disponibles y de las representaciones posibles (Rodríguez y Moreira, 

2004), por tal motivo, se puede decir que la razón de la toma de decisiones, los razonamientos y los 

conocimientos son la naturaleza, la sociedad y la cultura. Todo lo dicho hasta hora, confirma que el 

principal propósito de la educación es cultivar en los estudiantes un repertorio de estrategias de 

comportamiento y de conocimiento, flexibles y creativos, que les permita reconocer la complejidad de 

las situaciones y contar con alternativas de solución. (Valencia, 2016, p. 79), se diría pues, que la 

educación a través de la práctica y la contextualización es la transformación cognitiva del sujeto en 

conocimientos, el medio o camino de preparación para adquirir las herramientas necesarias que facilitan 

el discernimiento y compresión del entorno social y natural en el que se desenvuelve todo ser vivo. Una 

concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje escolar, modelo Vygotskyano, introduce la 

noción de atribución de sentido que cuando los estudiantes aprenden, no solo alcanzan una comprensión 

de lo que se aprende, sino que se apropian de ese conocimiento asociando con la forma de ver la 

realidad. De esta manera, el aprendizaje, además de modificar las ideas sobre las cosas, transforma el 

sentido que estas representan para el estudiante. Por tanto, la atribución de sentido al aprendizaje se 

propicia de acuerdo con un conjunto de experiencias emocionales que provoca una situación de 

aprendizaje. Gracias a este proceso es posible relacionar lo que aprendemos con componentes 

motivacionales, afectivos y relacionales de los aportes del estudiante al acto de aprender. (p. 40), lo 

curioso es que muchos ponentes respaldan esta idea de que la práctica es el camino para llegar al 

conocimiento, siendo una paradoja a la hora de impartir los saberes en el aula. Para Coll, Mauri y 

Onrubia (2008), el aprendizaje en contextos educativos es “un proceso de construcción y reconstrucción 

de significados y atribución progresiva de sentido, llevado a cabo por el alumno o aprendiz y referido a 
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contenidos complejos culturalmente elaborados, establecidos y organizados”. De acuerdo a todo lo 

anterior, esta revisión exhaustiva comprueba que el aprendizaje significativo obliga al instructor a 

implementar estrategias didácticas que identifiquen y a la vez potencialicen las capacidades 

intelectuales de los estudiantes. 

La aplicación de la física y la matemática en la cotidianidad  

El objetivo principal de este artículo es evidenciar que existen pocas prácticas pedagógicas orientadas 

a propiciar el aprendizaje significativo en el estudiante, liderado por la puesta en práctica de los saberes 

adquiridos en el aula de clase en el área de matemática y física. Para entender este mundo cambiante y 

enigmático, es indispensable que las personas cuenten con los conocimientos, herramientas y 

habilidades necesarias que ofrecen estas ciencias para comprenderlo, encontrar una respuesta lógica a 

cada hecho que sucede en el entorno. Vergnaud, (1990:2) dice que “El conocimiento racional es 

operatorio o no es tal conocimiento” Esto quiere decir, que el conocimiento es asimilado, por lo tanto, 

el sujeto lo asocia con el entorno, lo relaciona y clasifica de acuerdo a sus necesidades y situaciones en 

la que se encuentre, investiga, acciona y participa de cada uno de los eventos e inquietudes que se 

presentan en el contexto en el que habita. Por lo tanto, este discernimiento se puede clasificar como 

verdadero aprendizaje significativo fundamentado por la práctica investigativa. Partiendo de que una 

investigación que se funde con la acción (para transformar la realidad) (Rahman y Flals Borda, 1989: 

207). “Fundirse” con la acción supone un compromiso para aquellos que se embarcan en esta aventura 

en la que se va moldeando una “filosofía de la vida” desde un conocimiento vivencial. “Recordemos 

que la IAP (Investigación acción participativa), a la vez, que hace hincapié en una rigurosa búsqueda 

de conocimientos, es un proceso abierto de vida y de trabajo, una vivencia, una progresiva evolución 

hacia una transformación total y estructural de la sociedad, de la cultura con objetivos sucesivos y 

parcialmente coincidentes (Rahman y Fals Borda, 1989: 213). Principalmente la matemática y la física 

son ciencias experimentales por naturaleza, propicias para fomentar el conocimiento a través de la 

investigación acción participación y practica de aprendizajes en el medio, fomentado por la academia 

como principal motor de incentivo y motivación, aprovechando el contexto sociocultural. De las 

ciencias más influyentes en nuestro entorno, quehacer a diario y avances científicos encontramos estas 

disciplinas del saber, las cuales le dan sentido lógico a nuestras vivencias en todos los sentidos, sea en 
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avances tecnológicos, relación con el medio, acciones rutinarias, explicación del cosmos entre otros. 

De igual modo, Joviano (2018). Resalta “Entonces la física, como ciencia experimental, se basa en la 

observación y en la toma de medidas, mediante instrumentos que permiten generar una relación que se 

expresa con las leyes de la física representado en un lenguaje físico-matemático” no es de olvidar, que 

las leyes de la física y los signos matemáticos son los que han propiciado todos los avances de los que 

hoy goza la humanidad, desde el movimiento de un móvil hasta el último modelo de tecnología.“Por 

esta razón, es importante invitar a los y las estudiantes a realizar análisis críticos del contexto en el que 

se realizan las investigaciones, así como de sus procedimientos y resultados”(EB de ciencia, 2006). En 

la actualidad, cabe resaltar que en la academia la palabra física traumatiza, una vez, al escuchar este 

término el estudiante se remite o piensa en fórmulas, problemas, Newton, Einstein, gravedad, números 

y más números, entre otros aspectos. A Ella se le atribuye el progreso que ha tenido el hombre en cuanto 

a ciencia, astronomía, tecnología, medicina y demás “Si entendemos la ciencia como una práctica social 

es posible comprender que dicha práctica asume unas connotaciones particulares en los contextos 

escolares, toda vez, que no se trata de transmitir una ciencia “verdadera” y absoluta, sino asumirla como 

una práctica humana, fruto del esfuerzo innovador de las personas y sus colectividades.” (EB de ciencia, 

2006). Cabe agregar que, los objetivos de la enseñanza de ciencia en ámbitos escolares deben estar 

direccionados al entorno personal, local y global del estudiante, de esta forma puede comprender mejor 

su entorno circundante. La importancia de esto radica en que el alumno comprenda su propia cultura y 

con ello desarrolle un pensamiento crítico, reflexivo, analítico y propositivo. Teniendo en cuenta que, 

la palabra física según la etimología griega significa naturaleza, la física, le ha permitido al ser humano 

comprender los fenómenos naturales, esta disciplina está muy presente en cada acción que realiza la 

mayoría de los seres humanos, están involucrados en cada acción, con el concepto, ramas y leyes de la 

física sin darse cuenta, porque no le han dedicado el tiempo necesario para analizarlo o de plano lo 

ignora por completo, esto debido a la poca asimilación que adquirió durante el aprendizaje en su época 

de estudio, en los estudios profesionales muchos estudiantes desertan por los grandes vacios que tienen 

viendo la carrera profesional con imposible de alcanzar, como consecuencia de la poca práctica y 

conocimiento terminan por dudar de sus capacidades y habilidades. Dentro de este aspecto, Valle (2006) 

Considera el laboratorio como un ámbito propicio para el intercambio social, para la exploración y 
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expansión de las ideas, para la maduración personal y el desarrollo cognitivo. Siendo este propio del 

aprender por descubrimiento, de la práctica, la asimilación, trabajo colaborativo y propicio para ser 

dueño de su aprendizaje. “Comprendiendo que el conocimiento progresa, no solamente por su 

sofisticación, formalización o abstracción, sino por su capacidad para contextualizar y totalizar, hacer 

abordajes de la realidad más transversales, multidimensionales y desde la perspectiva de diversas 

disciplinas, se ha constituido en uno de los grandes desafíos de las ciencias”. (E B competencia ciencia, 

2006), en ese sentido, los docentes deben instruir para la vida, no por el momento, la educación superior 

tiene una tarea grande con la orientación de la pedagogía contextualizada a la hora de formar a los 

maestros del futuro. Sin embargo, Fals Borda no niega la posibilidad de que las universidades puedan 

participar de forma directa en la resolución de problemas concretos de la sociedad, pero eso supone, 

según este investigador colombiano, pasar del concepto de “extensión universitaria” al de “universidad 

participante”: la educación debe hacerse no pensando en la academia sino en el mundo, en la vida, en 

el contexto, en lo útil que puede ser para mejorar la existencia del ser sobre la tierra. Es educar en los 

problemas reales, lo cual obliga a transformar las facultades y departamentos y a hacer estructuras con 

base en problemas sociales y contextos culturales, no con base en problemas formales de la institución 

(Cendales, Torres y Torres, 2004:19). Esto implica para el investigador en el campo educativo dirigir su 

mirada a las aulas de clase y a los centros, para convertirse en un acompañante del docente que 

promueve la observación y reflexión de la práctica, generar su transformación y el avance teórico en 

esta área. “La mayoría de los profesores realizan su práctica docente ofreciendo discursos en los que 

los estudiantes deben desmontar los conceptos matemáticos contenidos en ellos, también suelen 

demostrar que saben resolver algunos problemas haciendo desarrollos algorítmicos o demostraciones 

en el pizarrón y con esto suponen que los estudiantes están aprendiendo matemáticas”. (Nieto, 

Viramontes & López 2019), en relación a esta premisa, y todo lo anterior, las consecuencias de este 

modo de evaluar y enseñar, se refleja en diferentes ámbitos, los más medibles aparte de la universidad 

de la vida, son las pruebas estandarizadas (PISA), en las de tipo nacional e internas ICFES, Evaluar 

para Avansar entre otras, lo más preocupante y deprimente con esta forma de transmitir conocimientos 

a los cuadernos, es que todo queda consignado en las libretas de apuntes, suena muy duro, pero es una 

realidad, la mayoría de los estudiantes no están captando los aprendizajes, son pobres en análisis, el 
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nivel de comprensión, argumentación y proposición es débil, nada que decir sobre la inferencia, la 

redacción y la elocuencia, el resultado obtenido de todo esto a nivel internacional, no es el más 

alentador, de acuerdo al análisis de la revisión descriptiva el proceso de enseñanza aprendizaje en 

Colombia no mejora los últimos años. Miremos los resultados hasta la última prueba pisa 2022, según 

el informe de la OCDE (2019) "Colombia quedo en el penúltimo lugar entre los países de la OCDE”. 

El país se ubicó en el penúltimo puesto en matemáticas y ciencias en las pruebas Pisa, que buscan 

evaluar el desempeño en tres áreas de conocimiento e identificar qué tan preparado está un estudiante 

para la participación en la sociedad. Haciendo un análisis desde el 2006 que tuvo Colombia su primera 

partición en las pruebas externas, ha presentados unos altibajos que no reflejan un avance significativo. 

Según el penúltimo informe publicado (2018) por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), en base a este informe, los centros educativos no están formando, ni preparando 

a los jóvenes para vivir en sociedad, enfrentar la realidad y ser competitivos. El panorama mostró 

estudiantes con deficiencias en las tres áreas, por lo menos el rendimiento fue menor que la media de la 

OCDE, en lectura (412 puntos), matemáticas (391) y ciencias (413). Cabe recordar que estos resultados 

fueron menores a los de 2015, ciencias con 416 puntos, que sin embargo fue una cifra que permitió 

concluir que 20% de estudiantes colombianos de 15 años no estaban a la altura de los conocimientos 

mínimos en ciencias que se presuponen para su edad. 

Cabe aclarar que una prueba escrita no establece a ciencia cierta la capacidad y las habilidades que 

caracterizan a una persona como tal, lo que mide de cierto modo es el nivel de conocimiento que se 

tiene sobre determinado tema, la capacidad de interpretación, análisis, argumentación y proposición a 

la hora de hacer una lectura profunda o superficial en un seleccionado eje temático o situación eventual. 

A entrándonos un poco en los resultados de la OCDE, en el área de matemáticas la prueba PISA evalúa, 

hasta qué punto los estudiantes pueden tener un manejo adecuado de las matemáticas cuando se 

enfrentan con situaciones y problemas del mundo real. En ciencia, esta prueba está enfocada en 

identificar si los jóvenes saben qué hacer en situaciones que involucran ciencia y tecnología, a partir de 

tres competencias: explicar los fenómenos científicamente, evaluar y diseñar investigación científica, e 

interpretar datos científicamente. En relación a estos objetivos, los resultados obtenidos ponen entre 

dicho la labor docente en cuanto a la implementación de metodologías didácticas a la hora de instruir a 
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los estudiantes, la capacidad creativa, la poca utilización de estrategias experimentales pedagógica que 

coadyuven al desarrollo de las habilidades y potencien las inteligencias múltiples que posee cada 

aprendiz que con la ayuda de sus maestros potencian y descubren en su etapa estudiantil, analiza los 

resultados de las pruebas externas en las siguientes imágenes. 

Figura 1. Observa los resultados obtenidos 2009 – 2015  

 
 

Figura 2. Observa los resultados obtenidos en 2018 

 

Las pruebas PISA son el termómetro más importante para evaluar el nivel de educación básica y media 

a nivel mundial. Se realizan cada tres años. Para el 2018 de acuerdo a estos resultados, el panórama no 

mejora para Colombia, este examen miden el nivel educativo de los estudiantes de 15 años en 79 países 
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del mundo hasta ahora, lamentablemente, se continúan estando por debajo del promedio de los 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), en ciencias y 

lectura bajo en vez de subir, a diferencia que en matemáticas solo subio un punto en relación a las del 

2015. Con respecto al 2009 sigue siento deprimente el resultado, en vez de aumentar disminuyo.  

Figura 3 

 

Haciendo un paralelo entre los resultados entre 2015 y 2018, se registra una leve mejoría en 

matemáticas, los componentes de lectura y ciencias cayeron en esta oportunidad, al comparar las 

evaluaciones locales con el estudio publicado en 2015. En concreto, Colombia obtuvo 391 puntos en 

matemáticas (sobre 600), uno más que en 2015. No obstante, en esta oportunidad la diferencia con el 

promedio de los países OCDE fue de 98 puntos. 

Es evidente el desinterés de los estudiantes cuando se habla de matemáticas y física, los bajos resultados 

que obtienen cuando se someten a evaluaciones tanto internas como externas lo dice todo, el bajo nivel 

de comprensión y estrategias metodológicas a la hora de resolver situaciones problemas, son las 

consecuencias de la aplicación un enfoque o estrategia pedagógica no pertinente empleada para 

fomentar su aprendizaje. Este rechazo puede ser generado por varios factores asociados a su proceso de 

enseñanza y adquisición de saberes, especialmente los relacionados con la práctica docente en el aula, 

como métodos poco adecuados y tradicionales que han limitado la apropiación del  conocimiento, la 

poca utilización de éste para despertar el interés de estudiar por parte de los estudiantes y poder 

desarrollar las habilidades en ellos que les permita discernir en el momento de interpretar, razonar y 
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resolver situaciones problemas, lo cual es fundamental para el desarrollo de las competencias de estas 

áreas, “pues las competencias no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de 

ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problemas reales, acciones significativas y 

comprensivas, que estén a su alcance, a su vez, les posibiliten avanzar a niveles de competencia más y 

más elevados”. (MEN, 2006 p 46). 

Figura 4 

 

Todo esto, evidencia la necesidad de educar con hechos reales, prácticas, vivencias, contextualización 

de saberes y metodologías activas que propicien aprendizajes significativos. 

Continuando con el análisis de resultados de las pruebas externas, Colombia participó de nuevo no 

dándose por vencida con los resultados no tan animados en los años anteriores, a pesar de, no contar un 

con plan académico virtual estratégico bien estructurado con el cual enfrento la emergencia sanitaria a 

nivel mundial causada por la pandemia de denominada Covid-19, en la prueba PISA de conocimiento 

en la versión 2022 con una muestra efectiva a nivel nacional de 7.804 estudiantes todos con 15 años de 

edad, representantes de diferentes instituciones educativas públicas y privadas, zonas rurales y urbanas, 

resultados que siguen comprobando que Colombia necesita de urgencias reestructurar el sistema 

educativo que requiere de cambios innovadores en su currículo, mantener capacitados y actualizados a 

su equipo de maestros en estrategias pedagógicas para mejorar su calidad educativa.  

  

2018 
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Figura 5 

 

De acuerdo a los resultados emitidos por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 

(PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para esta versión 

de PISA 2022 dejan ver que el sistema educativo colombiano tuvo un comportamiento resiliente en las 

tres áreas del conocimiento evaluadas (lectura, matemáticas y ciencias), dado que los resultados a nivel 

mundial decrecieron como era de esperarse luego de la emergencia sanitaria, pero el promedio del 

puntaje de Colombia lo hizo en menor proporción. 

Además, si bien los resultados de Colombia disminuyeron frente a la aplicación de 2018, la variación 

de estos se ha incrementado respecto a la primera aplicación en la que participó el país en 2006. El 

comportamiento durante el tiempo que ha participado Colombia (16 años), nos muestra que los puntajes 

aumentaron en las tres áreas evaluadas, en matemáticas en 13 puntos, lectura 24 puntos y ciencias 23 

puntos entre el 2006 y 2022. A continuación promedio de la OCDE con relación a Colombia, y países 

selectos de referencia. Es de reconocer que aunque no estuvo preparada para asumir una educación 

virtual causada por la pandemia Covid-19 las caídas en los resultados del 2022 no fueron tan drásticas 

como las del promedio internacional con relación América latina, haciendo el paralelo 2018 vs 2022. 

En matemáticas pasó de 391 a 383 puntos disminuyó (8 puntos); en lectura cayó de 412 a 409 puntos 

disminuyó (3 puntos), y en ciencia cayó de 413 a 411 puntos disminuyó (2 puntos). Ocupando el sexto 

lugar quedando por debajo de Chile, Uruguay, México Perú y Costa Rica. 
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Notas: los países de referencia incluyen los seis países con mayor rendimiento en cada materia y los 

cinco países con la mayor población de estudiantes de 15 años. Las líneas horizontales que se extienden 

más allá de los marcadores representan una medida de incertidumbre asociada con las medias estimadas 

(el intervalo de confianza del 95 %).  

Figura 6 

 
Fuente: OECD, Base de datos PISA 2022, Tablas I.B1.2.1, I.B1.2.2 y I.B1.2.3. 

 

Sin embargo, los resultados de la medición internacional dejan ver datos que para el Gobierno Nacional 

dan muestra de la necesidad de transformar estructuralmente el sistema educativo, invertir sin miedo y 

pesar en la educación de su nación, para nadie es un secreto que Colombia no le invierte como debe ser 

a la educación ni en infraestructura y menos en calidad, dado que, en los tres dominios, más del 50% 

de los estudiantes no alcanzaron las competencias básicas (nivel 2) esperadas en cada una de las áreas. 

Con todo y lo anterior, se comprende que, la mayoría de los problemas de la enseñanza de la 

matemáticas y física tienen sus comienzos desde la Educación Inicial, por esto se justifica su estudio en 

esta etapa y el buscar salidas que permitan al estudiante apreciar la utilidad de estas haciéndolas visible 

en sus vidas; se debe educar el amor por la ciencia a fin de evitar la predisposición que se crea y que se 

hace muy notoria en los siguientes niveles educativos. Es de recordar, que esta área surge desde la 

necesidad que tuvo el hombre primitivo para contabilizar, ordenar, delimitar y repartir sus alimentos, 

tomar medidas para construir sus cabañas, contar sus pertenencias, hacer trueques, entre otros aspectos, 

esta es una manera de mostrar cómo está unida a los hechos reales. Por consiguiente, estas asignaturas 

le permitirán al estudiante desarrollar su pensamiento crítico y analítico en todas las dimensiones, 



pág. 5919 

asociarlo con el contexto y el medio en el cual se desenvuelve, de esta forma, las comprende e identifica 

como parte de su vida cultural y social. En efecto, como afirma D'Amore y Fandiño (2001, 60) “Si 

existe una matemática en una cotidianidad externa al mundo de la escuela (y todos sabemos obviamente 

que existe), esta concierne en un cierto sentido más a los profesores que no a los estudiantes. Si 

queremos ocuparnos de verdad de los estudiantes y de su aprendizaje, debemos admitir que, en la 

realidad de los hechos, el binomio matemática cotidianidad para los estudiantes se focaliza en la 

escuela.”De esta manera, se considera que, en la escuela, las matemáticas más que un sistema teórico, 

deben ser enseñadas como un saber útil, que pueda aportar a la solución de problemas en contextos 

determinados. Es por esto que, “los docentes deben proporcionar instrumentos intelectuales: estructura, 

estrategias, métodos que faciliten el desarrollo del aprendizaje a través de la práctica en el contexto de 

la interacción social, que le facilite al estudiante aprender desde su cotidianidad”. (Rodríguez, 2010). 

En diversos casos “los profesores creen que el conocimiento matemático puede ser transmitido por ellos 

que son quienes lo tienen a los estudiantes que lo pretenden, como si éste pudiera ser inyectado como 

suele ocurrir con algún medicamento”. (Nieto, Viramontes & López 2019). Se les olvida que están 

facilitando herramientas que ayuden a desarrollar, fortalecer y potenciar habilidades a los próximos 

líderes y administradores de la sociedad. Por lo tanto, se deben instruir desde y con la sociedad. 

Vigostky (1986), sostiene que el aprendizaje es producto de la interacción social y cultural, vale decir 

que tiene una base histórico-cultural, donde el lenguaje desempeña un papel relevante. El estudiante no 

construye por sí solo, requiere de un proceso de mediación cultural, dado por la escuela, la familia y las 

instituciones sociales. Es en la práctica de donde se deriva el conocimiento necesario para transformar 

la sociedad. Aún más que así mismo, “en este paso y de ese sentir de la praxis, también se deriva un 

saber y un conocimiento científico.” (Fals Borda: 1983: 2). En cierto modo, el contexto del aprendizaje 

de las matemáticas y la física es el lugar, medio natural, no sólo físico, sino ante todo sociocultural, 

hábitat donde se construye, se halla sentido y significado a las actividades y los contenidos matemáticos, 

y por lo tanto, desde donde se establecen conexiones con la vida cotidiana de los estudiantes y sus 

familias, con las demás actividades de la institución educativa y, en particular, con las demás ciencias 

y con otros ámbitos de las matemáticas mismas. La palabra contexto, tal como se utiliza en los 

(Lineamientos Curriculares), se refiere tanto al contexto más amplio, al entorno sociocultural, al 
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ambiente local, regional, nacional e internacional, como al contexto intermedio de la institución escolar 

en donde se viven distintas situaciones y se estudian distintas áreas, y al contexto inmediato de 

aprendizaje preparado por el docente en el espacio del aula, con la creación de situaciones referidas a 

las matemáticas, a otras áreas, a la vida escolar y al mismo entorno sociocultural, etc., o a situaciones 

hipotéticas y aun fantásticas, a partir de las cuales los alumnos puedan pensar, formular, discutir, 

argumentar y construir conocimiento en forma significativa y comprensiva. (MEN, 1998 p 70). El 

desarrollo de la creatividad en la enseñanza de la Matemática es una aspiración y una 

preocupación de los educadores matemáticos desde la segunda mitad del siglo pasado. La enseñanza de 

la ciencia ha tenido diversos propósitos a lo largo de la historia. Al inicio se estudiaba porque era 

requisito para ingresar a la educación superior. Posteriormente, su intención fue la formación de 

científicos con el fin de cubrir las demandas de los desarrollos tecnológicos de la época (De Freitas Días 

y Alves, 2010). En los últimos años, esta perspectiva se transformó, dado que se le dio mayor 

importancia a la enseñanza relacionada con contextos de la vida cotidiana que incluyan cuestiones 

sociales y tecnológicas; en el desarrollo de una educación científica básica que permita formar 

ciudadanos activos y responsables (Adúriz et. al, 2011). La matemática Educativa finalmente ha logrado 

que algunos desarrolladores de software en conjunción con algoritmos matemáticos que se hayan 

abocado a producir software educativo con el propósito principal de ser utilizado para desarrollar 

actividades que produzcan aprendizaje y desarrollen el pensamiento matemático, mediante archivos con 

los que interactúen para explorar, conjeturar y finalmente sacar algunas conclusiones(Nieto, Viramontes 

& López 2019) 

Habilidades requeridas en la sociedad del conocimiento 

En concordancia con lo anterior, para desarrollar y potenciar las habilidades en el ser humano, es de 

vital importancia implementar acciones que en él propicie un aprendizaje significativo, lastimosamente 

hablar de aprendizaje hoy en día, no solo se refiere a los planteles educativos, puesto que la información 

se adquiere de diferentes fuentes, formas y maneras. En la sociedad actual, reina la ciencia del 

conocimiento en especial el conocimiento tecnológico, situación que obliga a reinventar las prácticas 

educativas, para desarrollar y fortalecer las habilidades tecnológicas, las mismas ciencias que llevan la 

batuta en el ámbito laboral y social. 
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A lo anterior, se puede aprovechar la presencia de las nuevas tecnologías como herramientas que ayuden 

al niño y al joven a estructurar esos conocimientos logrados al conjugar los saberes previos con los 

nuevos aprendizajes, siendo esta, una metodología de enseñanza transversal y transdisciplinar con la 

que se pueden fortalecer los procesos de enseñanza de las ciencias matemáticas y física en diferentes 

ámbitos a través de las estrategias de la educación hibrida o mixta. 

La construcción del conocimiento en una aula hibrida o mixta, transdisciplinar, transversal y 

contextualizada partiendo de las ideas previas del estudiante es propicia para desarrollar habilidades y 

generar aprendizaje significativo, a su vez, potenciar variadas capacidades que hacen parte de las 

inteligencia múltiples, habilidades que requiere la sociedad actual. 

Siendo así, hay que sumarle, que la economía mundial está sujeta a las nuevas tecnologías y amarradas 

a las matemáticas y físicas, que gracias a ellas se fundamenta esta ciencia que hoy le facilidad la vida 

de cierta forma a la humanidad, la cual requiere de personas emprendedoras, que generen empleo, esto 

lleva a que los conocimientos o saberes a impartir estén encaminados a desarrollar las diferentes 

inteligencias que tienen dormidas u ocultas. El docente, al diagnosticar conocimientos previos y saberes 

significativos puede aplicar técnicas que permitan fortalecer los aprendizajes por medio de la 

articulación de las ciencias. La educación, en términos generales, necesita desarrollar las habilidades 

que requiere el ciudadano del siglo XXI; de entre las cuales destaca el pensamiento científico, analítico, 

creativo, propositivo, argumentativo  y el análisis crítico. Ello, con el fin de proporcionar las bases 

sólidas para que los individuos participen en temas relacionados con la ciencia y tecnología, siendo 

estas las principales habilidades que se requieren en la sociedad actual del conocimiento en esta era 

digital.  

La tarea de los maestros es utilizar estrategias pedagógicas que le permitan la transversalidad de los ejes 

temáticos a través de la contextualización y puesta en práctica para propiciar aprendizajes significativos 

desarrollando y fortaleciendo las habilidades cognitivas de los estudiantes con el fin de educar seres 

integrales, competentes y profesionales con múltiples inteligencias que respondan a las necesidades y 

exigencias actuales lideradas por estas tres áreas fundamentales (matemáticas ciencia y tecnología) en 

la actualidad.   
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Propósitos de la enseñanza de las ciencias 

En la actualidad, la enseñanza de las matemáticas y la física, tiene como propósito desarrollar 

habilidades cognitivas en los estudiantes mediante la puesta en práctica de sus saberes propiciando en 

ellos una aprendizaje significativo, con capacidades que le permitan responder a los procesos y 

procedimientos complejos del mundo real, además de preparar al estudiante con buenas bases que 

respondan a las necesidades y exigencias en el campo laboral y profesional, por lo tanto, hoy en día, la 

enseñanza de la ciencia en el nivel medio y superior tiene grandes retos y numerosas finalidades para 

atender las necesidades de la sociedad actual. “Asi, pocos maestros reconozcan en el estudiante un 

sujeto que aprende desde la interacción con un objeto de conocimiento, que lo manipula, lo intenta 

explicar desde el reconocimiento de las propiedades del objeto y desde la interacción de éste con 

otros.”(Vargas et al., 2006, p.73) 

 el desarrollo de tales desempeños puede acompañarse de la incertidumbre, ya que es la multiplicidad 

de interpretaciones sobre el objeto lo que genera procesos de confrontación y construcción conceptual. 

(Vargas et al., 2006, p.73) 

¿Cuáles son los elementos fundamentales del aprendizaje significativo? 

Podríamos definir el aprendizaje significativo como proceso de asimilación, captación y adaptación de 

los aprendizajes partiendo de ideas o conceptos preliminares que se tengan de acuerdo a las vivencias 

o experiencias ya sea de forma empírica o dirigida en relación con las nuevas prácticas producto de un 

nuevo concepto, idea, teoría, fórmula o razonamiento, de tal forma que al interiorizarlo se crea 

conocimiento final como producto de toda la interacción y acomodación de la información que se hace 

en la cognición. Es una experiencia única sentir la asimilación de un aprendizaje, cuando aquello que 

aprendemos se integra en nuestra mente y tiene un sentido por sí mismo, hace que nuestra mente haga 

un proceso de selección de saberes el cual se le llama metacognición. Dentro de los requisitos básicos 

o elementos primordiales a considerar en todo aprendizaje significativo se pueden mencionar: en primer 

lugar las experiencias previas (conceptos, ideas, contenidos, conocimientos).Como segundo momento 

la instrucción de un (profesor, instructor, profesional mediador, facilitador) orientador de los 

aprendizajes, saberes o ejes temáticos. Como olvidar el protagonista el estudiante, alumno, aprendiz o 

educando en proceso de autorrealización. Como eje central tenemos los contenidos, saberes o temas a 



pág. 5923 

enseñar o aprender un quinto paso y fundamental en este proceso el contexto, medio, hábitat o lugar de 

aprendizaje y finalizamos con la producción del conocimiento. Todos estos elementos al unirse generan 

en la mente de quién lo práctica una sensación de orgullo y confianza en sí mismo cuando ve los 

resultados positivo y descubre o potencia habilidades que no creía tener o alcanzar un nivel más de 

desarrollo, de ahí, es importante trabajar el aprendizaje significativo desde los primeros años de estudio. 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración y desarrollo de este artículo de revisión exhaustiva y teórica se hizo un rastreo 

bibliográfico de diferentes trabajos de investigación (tesis nivel maestría y doctorado) y artículos a nivel 

internacional publicados en la base de datos de diferentes revistas indexadas, para los cuales solo 

tuvieron en cuenta como criterio de inclusión que todos estuvieran enfocados en generar aprendizaje 

significativo a partir de las contextualización de los saberes en el área de matemática y física desde las 

diferentes prácticas pedagógicas de las cuales se tomo una muestra de 42 documentos que datan algunos 

desde l784, 1983 hasta los más recientes en nuestra actualidad año (2023). Para la búsqueda minuciosa 

de este registro bibliográfico, se empleo la ecuación de búsqueda, con palabras calves como: aprendizaje 

significativo, contextualización de contenidos o puesta en práctica de los aprendizajes, prácticas 

pedagógicas, matemáticas y físicas, trabajo colaborativo y aprendizaje colaborativo, estrategias 

pedagógicas entre otras. Para la recolección de información de elaboró una matriz de referencia en la 

que se realizo la clasificación del material por el grado y nivel de impacto, importancia y pertinencia 

con el objetivo de investigación para la construcción del presente artículo.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el proceso de indagación y rastreo bibliográfico con respecto a las diferentes estrategias pedagógicas 

que generen aprendizaje significativo a partir de la puesta en práctica de los saberes adquiridos en el 

aula en el área de física y matemáticas se encontraron muchos vacios epistemológicos con respecto a 

ello, todo los documentos encontrados hacen referencias a temáticas especificas al igual que áreas 

especificas, ninguno aborda como tal la contextualización de los saberes en el área de matemáticas y 

física. La enseñanza de las ciencias hoy en día, está tomando un giro positivo en cuanto a las diferentes 

estrategias pedagógicas, generando un crecimiento significativo en las variadas metodologías didácticas 

utilizadas en cuanto a la formación de los estudiantes debido a la gran cantidad de maestros que se están 
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superando y actualizando cognitivamente con estudios de posgrados, es significativo esto, cada día 

aumenta el número de profesionales de la educación en este proceso de formación y cualificación 

docente, apuntado a mejorar la calidad educativa, aunque el porcentaje en mínimo es un gran avance 

con resultados a largo plazo. 

Se encontraron estudios por separados, más en el área de matemáticas que de física, aunque, estas 

investigaciones van más relacionadas a la enseñanza en el aula que en la puesta en práctica el 

conocimiento en el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, es un buen comienzo para 

mejorar las estrategias didácticas que apuntan a generar aprendizaje significativos en el estudiantes, 

algunas de estas propuestas articuladas con la aplicación de los medios digitales, plataforma e-learning, 

GeoGebra, laboratorios phet entre otros, todos estos aportes son significativos en cuanto a la formación 

y crecimiento intelectual del estudiante, ayudando de una u otra forma a motivar el interés por aprender 

y potenciar las habilidades tecnológicas respondiendo a unas de las necesidades de esta era virtual, a su 

vez, contribuye al mejoramiento y rendimiento académico, análisis e interpretación de datos científicos 

así sea básicos permitiendo en el estudiante “el desarrollo sus capacidades de observación, análisis, 

razonamientos, comunicación, abstracción, interpretación entre otras, consintiendo que repasen, 

construyan y potencien sus aprendizajes de una forma más significativa”.(Vargas et al., 2006, p.73) 

razón tiene Locke (1632-1704) al momento de afirmar “que el conocimiento humano se genera a través 

de la experiencia”, en ese sentido existen investigaciones que promueven y argumentan en favor de la 

contextualización de los ejes temáticos para generar aprendizajes significativos en los estudiantes, 

especialmente en las áreas experimentales como lo son: las matemáticas y la física. En Colombia, la 

Ley general de Educación (Ley 115 de 1994) define en el artículo 109 teniendo como finalidad: 

Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador. 

CONCLUSIÓN  

la mejor estrategia de propiciar un aprendizaje significativo, despertar el interés y motivación de los 

estudiantes en comprender y dominar estas disciplinas es explicar los contenidos aterrizados a la 

realidad, siendo aplicados al contexto circúndate, de esta forma generar un interés significativo en los 

estudiantes valiéndose de los elementos que se encuentran en el medio, prácticas de laboratorios, las 

plataformas interactivas para que de esta forma interactivamente, aprendiendo y jugando con las nuevas 
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tecnologías y herramientas didácticas aplicadas a la educación desde la básica a la superior desarrollen 

sus capacidades cognitivas y canales de aprendizaje, mediante la implementación de estrategias 

metodológicas basada en el aprendizaje continuo de la teoría a la práctica, enfocándose básicamente en 

la contextualización de las clases magistrales y promover un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea 

consistente con los requerimientos de la sociedad actual y con ello propiciar el interés de los estudiantes 

hacia el estudio de estas áreas. No se puede olvidar, que al impartir estas áreas, es necesario tener en 

cuenta la construcción de un futuro sostenible, pues somos corresponsables de todo lo que ocurra en 

nuestro entorno. La física especialmente debe hacer énfasis en el uso adecuado de los recursos naturales 

y de la tecnología, que se tenga en cuenta que las generaciones actuales y venideras podamos gozar de 

un medio ambiente que permita la habilidad en buenas condiciones de quienes estamos y estarán en el 

planeta. Uno de los hallazgos encontrado en que existe muy poca investigación con respecto a este 

tema.. Es de valorar, las estrategias didácticas que permiten la contextualización y puesta en práctica de 

los saberes especialmente en las áreas de matemática y física, estas potencializan las capacidades 

cognitivas e inteligencias múltiples de los estudiantes, despiertan el interés y motivación por aprender 

y ser cada día mejor. En ese sentido, para que el aprendizaje sea duradero, se debe partir de los 

conocimientos previos del estudiante, complementarlo con los nuevos y liderarlos con la utilidad y 

aplicabilidad en el entorno. 
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