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Resumen 

En este trabajo se presenta una propuesta que denominamos Ciencia entre todos para jdvenes con mejor 

futuro (CET) orientada iii mejoransicnto de Ia calidad de La enscñanza y dcl aprendizaje de ins Ciencias 

Naturales en cinco escuclas de nivel meclio de dilerenlcs localidades de Ia l'rovincia de Buenos Aires. Pa-

rs concretar este obelivo se concretO an equipo en red coordinado a travds dcl CIAEC (Centro (IC Inves-
tigacion y Apoyo para Ia Enseñanza de las Ciencias). Las acciones implernentadas en ci marco de Ia red 
incluycron ci intercambio de infonnacidn y materiales entre los participantes y las "actividades enreda-
das" que aqui prcscntamos. 

Palabras dave: universidad, cscuela, articulación, trabajo en red, enscflanza dc las ciencias. 

Abstract 

A proposal denominated Science done by everybody for youngsters with a better future (CET) directed to 
the Improvement of the quality of teaching and learning of the Natural Sciences in five secondary schools 

of different locations of the Province of Buenos Aires is presented in this paper. In order to achieve this 

goal, a network team was formed through CIAEC (Centre of Investigation and Support for the Teaching 

of the Sciences). The actions implemented in the framework of the network included the interchange of 

information and materials among the participants and the "entangled activities" herein presented. 

Key words: university, school, articulation, networking, science teaching. 

Ciencia entre Todos y ci trabajo en 
red 

En Ia ültima década, han sido muchos los cam-
bios en polIticas educativas en nuestro pals y 
especialmente, en Ia Provincia de Buenos Ai-
res. Sin ánimos de valorar dichos cambios, lo 
cierto es que los profesores de ciencias y SUS 

alumnos han debido sobrellevar las diferenles 
situaciones mientras intentaban enseflar los 
unos y aprender los otros. Fue asi que ci Pro-
yecto Ciencia entre todos para jóvenes con 
inejorfuturo (CET) se orientó al mejoramiento 
de Ia caliclad de la enseñanza y del aprendizaje 
de las Ciencias Naturales en cinco escuelas de 
nivel medio, de peritles muy heicrogéneos' 
(Lorenzo, 2006). El Proyecto CET adquirió 
gran itnportancia porque sus acciones siempre 
se orientaron hacia Ia optirnización de los re-
cursos disponibles de las Institución partici-
pantes, al mismo ticmpo que prornovian el 
cnriquecimiento de cada una de las escuclas 
con Ia contribución de sus pares a través de un 

trabajo articulado por una red de cooperación 
mutua (Lorenzo, 2007a, Lorenzo y Rossi, 
2007a). 

Est'a nueva fonita de trabajo, basada en una 
participación activa y comprometida de do-
cenles y estudiantes facilitó Ia sensibilización 
de toda Ia comunidad escolar inipaclando más 
allá de los muros institucionales. Simultánca-
mente, se estrecharon los vinculos entre Ia 
universidad y Ia escuela a través de actividades 
de "ida y vuelta" entre los actores de cada 
instituciOn, gencrando un entramado que cnn-
qucció los productos de Ia red, En este sentido, 
Ia construcción y consolidación de esta red 
coordinada desde el Centro de lnvestigacidn y 
Apovo a ía Educación CientifIca (CIAEC), 
desafió a las tradicionales prácticas educativas 
bnindando una nueva forma de comunicación 
que hizo posible pensar en nuevos procesos 
para Ia enseñanza y el aprendizaje de las Cien-
cias Naturales. En el marco de Ia red se intro-
dujo un nuevo modelo para Ia enseflanza de las 
Ciencias Naturales al que hemos denominado 
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Enredándonos en Ciencia entre Todos (Loren-
zo, 2007b, Lorenzo y col., 2007) del cual pre-
sentamos aqul algunas de las accioncs impie-
mentadas. 

El modelo se fundarnenta en "aprender hacien-
do" usando escenarios concretos vinculados a 
los intereses y conocimientos previos de los 
estudiantes con una metodologIa colaborativa 
que a la vcz considera y respeta las individuali-
dades. La cxperiencia de taller grupal en ci que 
participaron las profesoras junto a los especia-
listas universitarios perrnitió indagar de un 
modo activo y con compromiso emocional, los 
problemas que atravicsan los individuos. En 
ese espacio fueron sujeto y objeto del aprendi-
zaje, promoviendo cI encuentro y a partir de 
alli la construcción de dispositivos que favorc-
cieran el abordaje de temores, mitos e ideolo-
gIas (Bonals, 2004). Una pane sustantiva del 
modelo to constituyen las actividades enreda-
das (AER). Para que una actividad pueda ser 
considerada bajo esta denominación debe res-
ponder a las siguientes caraclerIsticas: 

Poder implementarse en forma autónoma e 
idiosincrásica en cada uno de los cur-
sos/escuelas involucrados, rnás o menos 
simultáneamcnte. 

Corno resultado de la prirnera condición, 
debe originarse un producto intercanibia-
ble, como por ejemplo ciertos materiales 
(paflos, muestras de suelo), informes de Ia-
boratorio, biografias, videos, por mcncionar 
algunos. 

Ofrecer una continuidad para el desarrollo 
de la actividad con los productos de inter-
cambio. 

- Contemplar una ctapa de dcvolución, análi-
sis y reflexión sobre los resultados del in-
tercambio. 

La metodoiogia para el diseflo de las AER se 
fundamenta en ci modelo que incluye Ia cola-
boración entre docentes. Asi, la propuesta de 
actividad puede surgir a partir de alguno de sus 
integrantes o de sesiones de torbeilino de ideas 
organizadas a tal fin. Luego, la actividad debe 
ser analizada y discutida rccursivamente por 
lodos los docentcs involucrados incluyendo los 
aportes de cada uno con sucesivas revisiones 
hasta la elaboración de la version final. En 

nucstro caso, esta etapa del proceso se reaiizO 
principalmente a través del corrco elcctrónico. 
Finalmente, la actividad se implementa con los 
alumnos por ci docente a cargo. Los resultados 
obtenidos como consecucncia de su imple-
mcntación deben transformarse en insumo de 
discusión para la evaluación de la actividad. 

Entre los criterios para ci diseflo de las AER 
debe contemplarse: 

La posibilidad de desarrollo de los conteni-
dos curriculares de Ciencias Naturales de 
cada uno de las escueias/cursos involucra-
dos. Esto implica versatilidad y flexibilidad 
en cuanto a los diversos niveles de profun-
didad, a la vez de diferentes enfoqucs para 
su abordaje. A modo ilustrativo, podemos 
considerar el caso del contenido acidez y 
hasicidad, que permite una gradación en su 
tratamiento desde la clasificación de sus-
tancias usando indicadores caseros, como el 
agua del repollo colorado (apto para los 
primcros cursos), hasta titulaciones em-
pleando buretas graduadas o cáIculos de pH 
en cursos avanzados. 

La vaioración del tipo de producto a inter-
cambiar, considcrando los modos de envio 
(por ejemplo, ci correo postal to que condi-
ciona los materiales a enviar por este me-
dio), costos, conservación, entre otros. 

La significatividad y relcvancia de Ia tarea 
de modo de promover un compromiso acti-
vo de los estudiantes y profesores para ma-
terializarla. 

En este trabajo presentamos Ires ejemplos de 
AER que concretamos durante los años 2005 y 
2006: La polución nuestra de cada c/ía (o Sa-
cando los trapites al sol), El suelo y Un cientI-
Jlco entre nosotros. 

Las actividades enredadas como es-
trategia para Ia ensefianza de las 
Ciencias Naturales 

I. La Polución nuestra de cada dia. Un estudie 
sabre la contain macion del aire en diferentes 
regiones de la Provincia de Buenos Aires. 

Esta AER fuc cl primer proyecto que desarro-
Ilarnos bajo esta modalidad, surgida a partir de 
la iniciativa de una de las profesoras durante 
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nuestro primer encuentro ceiebrado en La es-
cucia de Ia ciudad de GuaminI. La accptación 
de La idea por parte de sus colegas fue inrne-
diata. Asi, Ia propuesta original fue sometida al 
análisis conjunto y, finalmente, junto con Ia 
coiaboración del equipo de consultoras, se Ic 
dio fornia a Ia idea como una "gula de trabajo" 
y se distribuyó por La red de escuelas a través 
del correo electrónico (ver ANEXO). 

Entre las discusiones a las que fue sometida Ia 
idea sobresalió el debate sobre Ia ciarificación 
de dos conceptos a diferenciar j,contaminación 
o polución? En La bibliografia es muy comtin 
que ambos términos aparezcan como sinóni-
mos. Polución (del lat. PoIh,e,-e: ensuciar, 
inanchar) comcnzó a utilizarse cuando se ad-
virtieron los aspectos cstáticos del probiema. 
Aunque contaminación es ci término más 
usado en casteilano especialmente en America 
Latina, algunos autores lo reservan para indicar 
ci contagio de enfermedades a través del agua y 
ci de pulucion para los aspectos ecoiógicos más 
dinámicos del ecosistema (Foguelman y Gon-
zãiez Urda, 1994). Dado que frecuentemente se 
usan los tCrminos en forma indistinta, las do-
centes optaron por este Ciitirno, aunque se in-
cLuyó ci debate en Ia guIa de trabajo. 

El proyecto fue implementado en cada una de 
las aulas a cargo de los docentes integrantes 
con Ia participaciCn de los alumnos durante Ia 
segunda parte del año escolar. 

Sucintamente, este consistió en rccoger "male-
riaies presenles en ci aire" sobre unos paños 
blancos de a]godón. En una etapa posterior 
cada escuela realizö un análisis de La muestra 
rccoleclada y eLaborô un informe. Pero, lo más 
cnriquecedor de La propuesta enredada consis-
tió en ci interca,nhio de los trozos de teLa de 
aigodón entre los distintos grupos a través del 
correo postal. Asi, de cada cscuela partieron 
cinco trozos de Ida para cada una de las cuatro 
escucias de Ia red y una muestra para el 
CJAEC. Cada institución recihió cinco pafios 
provenientes de diferentes regiones de Ia Pro-
vincia de Buenos Aires. Dc este modo, todos 
los involucrados pudieron comparar materiales 
presentes en ci aire "de otras ciudades" con ci 
suyo propio. 

La actividad fue ampliarnente aceptada y las 
producciones de los estudiantes fueron aita- 

mcntc satisfactorias. Qucremos resaltar ci bucn 
grado de motivación e interCs mostrado por 
estudiantes y profesores para su concreción. 

Proyecto Suelo 

Para ci segundo aflo de trabajo eiegimos Sue/u 
como tema de referencia para Ia enseñanza de 
las Ciencias NaturaLes. La seiecciOn de este 
tema Ia realizamos a través de un debate inicial 
dondc ponderamos el éxito aicanzado en ci aflo 
anterior y finalmente acordamos continuar 
abordando La problemática de La contaminación 
y ci cuidado del ambiente. Dc este modo elabo-
ramos ci proyecto Sue/u en forma conjunta 
entre las doccntcs de las escucias parlicipantes 
y lo implernentamos posteriormentc en las 
aulas. 

Esta vez, las profesoras recibieron una capaci-
tación en La temática cspccifica del suelo. Junto 
con La Lcctura y discusión de bibliografia espe-
cIfica, asistirnos a diversos taileres dictados por 
especiaiistas sobre La composición y naturaleza 
del suelo y ci probiema de los residuos urbanos 
desde una mirada ambiental. En particular, 
abordamos Ia probicmática sobre ci trabajo 
experimental en ci laboratorio (Barberá y Val-
des, 1996; de Jong, 1998; Reigosa y JimCnez, 
2000) para facihtar La implementación de acti-
vidades simpies representativas del nficieo 
temático scicccionado, que pudieran ser reali-
zadas en un aula convencional, con materiaLes 
accesibles y de bajo costo y seguros en cuanto 
a su manipuiación y riesgos asociados (Loren-
zo y Rossi, 2007b, Reverdito y Lorcnzo, 2007). 

Estos coriocirnientos les permitieron a las pro-
fcsoras pensar en nuevas posibilidades para 
enseflar Ciencias Naturaics a sus alumnos. Asi 
diseflaron diferentes actividades que fucron 
haciendo durante ci transcurso del año. Entre 
las actividades implementadas se realizó Ia 
deterrninación del pertiL del suclo de cada una 
de las localidades, cxtracción de una muestra 
de sueio para reaiizarLe el anáLisis de sus pro-
piedades fisicas y quImicas. 

Para La determinación del perfii se rcquiere 
cavar un pozo de airededor de un metro de 
profundidad. Las distintas cscuelas resoivieron 
este punto de diferentes rnaneras, con Ia ayuda 
de personal de maestranza, saiiendo aL campo o 
aprovechando excavaciones realizadas en las 
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ciudades. Esto Ics pernhitió observar ci suelo a 
mayores profundidades en grandes cxtcnsiones 
y documentarlo con fotografias. Posteriormente 
procedieron a Ia recoiección de muestras y a Ia 
rcconslnicción dci perfil. Los perfiles recons-
truidos fueron intcrcambiados entre las escuc-
las a través dcl correo postal. 

Un cientIfico entre nosotros 

La idea de ciencia como una actividad humana 
(Esteban, 2003) y ci valor dcl compromiso, là 

dedicación y el conocimiento son cjes funda-
mentales para ci rnejorarniento de Ia cnsefianza 
y el aprendizaje de las Ciencias Naturaics y, 
por tanto, un motivo de especial atención para 
los integrantes del Proyecto CET. Asimismo, a 
partir de csta experiencia, pretendimos que los 
alumnos pudieran reconstruir ci concepto de 
ciencia como actividad humana y los acierlos y 
las dificultades que ésta conileva. 

Para trabajar estas ideas, implementamos este 
proyecto cuyo objetivo fue recuperar el sentido 
de pertenencia de estudiantes y docentes de 
cada localidad en Ia empresa cientifica a través 
de los propios integrantes de su socicdad. Cada 
escuela dcl grupo CET realizó una invcstiga-
ción sobrc una persona vinculada con La activi-
dad cientifica nacida en su ciudad. Dc esta 
mancra, en una prirnera ctapa los alumnos 
debicron "encontrar" a alguien que se dedicara 
a La cicncia dentro de su propia comunidad. 
Esto implicaba poner en marcha una estrategia 
de bsqueda y de sciccción, además dcl esta-
biecirniento de acucrdos dentro dcl grupo para 
concretar Ia tarea con éxito. 

En una segunda etapa, una vez decidido quién 
serIa ci cientIfico, deblan reaiizarle una entre-
vista. Para ello, previamente fue necesario 
realizar un trabajo de investigación para poder 
definir ci diseño y finalmente, elaborar apro-
piadamente un cucstionario. Luego, los alum-
nos realizaron Ia entrevista y redactaron el 
informe corrcspondientc. Por su pane, los 
docentes desernpeflaron un rol de tutores, 
guiando y orientando Ia construcción de una 
biografia de un cientIfico o cientifica iocal. 
Dicha biografia debia incluir tanto los aportes a 
Ia ciencia y a Ia sociedad, como también otros 
aspectos relevantes más personales, como por 
ejemplo: los factores que b/la impulsaron a 

elegir su profesión, los obstáculos que tuvo que 
superar a lo largo de su camera, los desafios 
que Sc Ic plantcaron a lo largo de su vida, entre 
otros. 

El modo de concretar là actividad qucdaba a 
elección de cada escucla. Sin embargo, reco-
mendamos que los alumnos tuvieran contacto 
real o virtual con el personaje que investigaban. 
Entre las opcioncs metodológicas potencial-
rncnte utilizablcs aparecen: 

là entrevista al personaje principal (perso-
nal, tclefónica, por correo elcctrónico u 
otTo medio informático, correo postal) 

entrevista a personas vinculadas al cientifi-
co/a que pudiesen brindar información re-
levante (familiares, amigos, profesores de 
escuela, etc.). 

bsqueda de información en bibliotecas yb 
internet sobre ci trabajo realizado por el 
cicntifico/a. 

Con ia información recabada, cada escuela 
claboró un portafolio de presentación (Danici-
Sony Abrutyn, 1999). Alli inciuyeron de forma 
ordenada ia entrevista, fotos, rccortcs de perió-
dicos, entre otros mateniales. Los estudiantes en 
su mayoria, se mostraron gratamente sorpren-
didos al descubrir que "los cientIficos" eran 
personas con quienes ellos podian idcntificarsc, 
con farnilias, con dificuitades, con pasatiempos 
comunes conio por ejemplo, ver television. 
Fundamentalmente, que hablan Ilegado a ser 
quienes eran por su esfuerzo y dcdicaciOn al 
cstudio y al trabajo. Pcro también, los cientiti-
COS Sc entusiasmaron con La idea, como ci caso 
de un investigador bioquimico de Guamini, 
residente en los Estados Unidos, quien pudo 
compartir con sus compañeros de iaboratorio 
las imágenes de su ciudad natal a través de 
Internet. 

Ciencia entre Todos y su impacto en 
las actividades escolares 

El Programa CET, dcsde su gestaciOn hasta Ia 
culrninaciOn de cada paso ha requenido de un 
acompaflamiento cuidadoso y esmerado. El 
trabajo sostenido con los docentes y los alum-
nos permitiO Ia realizaciOn de actividades espe-
cIficas con un alto compromiso de todos Los 
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participantes. El intercambio fue fluido, conti-
nuo, fructIfero y provechoso. Entre los aspectos 
más dcstacables aparecen ci cntusiasmo gene-
rado en los estudiantes, Ia expectativa de con-
tacto con alumnos de otras escuelas y localida-
des y Ia responsabilidad con quc ellos encara-
ron La realización de las distintas actividadcs 
propuestas. Asi, los cambios generados se han 
visto consolidados y ahora podemos comenzar 
a apreciar sus frutos. Dc esle modo, alejándo-
nos de politicas intervencionistas autoritarias, 
hemos sido capaces de concebir estructuras 
democráticas dc participación que favorecicron 
ci trabajo autogestionado. En un entomo de 
trabajo compartido, esfuerzo mancomunado, 
controversias y acuerdos, alcanzando ci con-
senso para desarrollar ideas y propuestas siem-
pre de mancra respetuosa, es que estas activi-
dades pudicron ser Ilevadas a cabo. El proyecto 
CET fue concebido bajo Ia creencia de que un 
mundo mejor es posible. Y, para que este futu-
ro mejor sea posible, rcquiere del granito de 
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La polución nuestra de cada dIa 

Objetivos para La red 

Puesta en marcha de una actividad de m-
vestigación escolar con registro y artélisis 
de datos en Las LocaLidades de Moron, 
Guamini, Mar del Plata, La Plata y Capital 
Federal. 
Bisqucda, sciccciOn y utilización de infor-
macion bibiiográfica. 
lncorporar los datos obtenidos por distintos 
medios at diario o revista de divulgación 
organizada por La red. 

Objetivos para los alumnos 
Armar un dispositivo colector de sustancias 
prescntcs en ci aire de La zona inuestreada 
Registro de datos de acuerdo al diseño 
experimental 
lJbicaeiOn del dispositivo 
Organización y anOlisis de Ia informaeión. 
Discusión de resuLtados. ElaboraciOn de in-
forme 
ComparaciOn de los resuitados y de Las 
conclusiones obtenidos en Ia escucla con 
los datos aportados por Las otras escuelas de 
Ia red 

Construcción de un marco teórico 

C'onsideren los siguientes in/errogantes y otros 
cx plan/ear por Uds. an/es c/c realizar ci trahajo 
práctico: 
- i,Córno está compuesto ci aire? 
- ,SinOnimos o diferentes: contaminaciOn y 

poluciOn? Qué dice La bibliografia? 
- 	,Qué tipo de tela elegimos y por qué? 
- 	jQué esperamos hallar en Ia tela? i,Por qué 

esperamos encontrar diversas eosas? 
- LCómo podriamos clasificar los distintos 

materiales encontrados? 
- 	Qué otras cosas pucde haber en La tela que 

no podcrnos ver? Cómo podrIamos detee-
tarias? 

- 	Qué eosas no deberiamos cncontrar en la 
tela si pensamos en nuestra salud? 

Materiales: tela blanca de algodón i00%, 
fibrón indeiebIe, hilo y aguja, aLambre encera-
do o cable piástico enfundado, lupa de mano o 
binocuiar, microscopio, porta cubre objetos 
agua destiiada y cintas de pH 

Procedimiento: 
1- Cortar trozos cuadrados de tela blanca 

100% aigodOn de una medida aproximada 
de 25 cm. X 40 cm. ( no menos de cse ta-
maño) 

2- Con un fibrón indeieble, identif'icar cada 
trozo de tela con ci nombre del Lugar donde 
se colocará ci dispositivo 

3- Sc realizará otro dispositivo de iguaics 
caracteristicas al que se identificara como 
"testigo", ci eual deberá coLocarse en un 
folio de ceLofán o plástico que se selLará 
con cinta adhesiva para cvitar contacto con 
eL aire 

4- Elegir ci sitio donde se colocará ci disposi-
tivo por ci tcrmino de 30 dias como mini-
mo, teniendo en cuenta Las siguientes pau-
Las: 

que esté al resguardo de Ia liuvia: bajo 
techo o aicro, pero sin paredes iaterales 
que intcrfieran ci accionar del viento 

que su ubicación en altura sea suficientc 
para cstar al alcancc de los 4 vientos, 
minimo 8 metros de aLtura. 

5- Coigar ia tela en ci alambrc en forma cx-
tendida en lo posible sin dobieces 

6- Registrar en La siguiente tabla los datos 
requeridos 

Fccha de inicio: Dia en que se eoigó ci dispo- 
sitivo•..................................................... 

Fecha de finalizaciOn: Dia en que se descoi- 
go.......................................................... 

DescripciOn general del lugar: 

ALtura (respecto del suelo) donde fue ubicado: 
Tipo de protecciOn: techo-alero 
Vcgetación de los aLrcdedores: 
Compictar croquis de los airededores: 

5 	r4 	 3 

6 	 1 	 2 

7 	 8 	[9 	1 
1- Marcar en Ia manzana central ia ubicación 

del dispositivo 
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3- Utilizar difcrcntcs códigos para indicar en 
la rnanzana principal y en Las adyacentes, la 
ubicación de fábricas, ncgocios, etc. 

2- Indicar tipo de tránsito en las calles adya-
centes: (pesado, liviano, etc.) peatonal (no 
molorizado) 

Registro de condiciones meteorológicas diarias 

Soleado 	 Otras 
Nublado Fecha 	 Liuvia Temperatura Humedad Vientos Observaciones 

El cuadro estará compuesto de 30 renglones (uno para cada dia dcl mes) 

Registro de circulaciOn automovilIstica 

Efectuar como mInimo un rcgistro promedio diario de cantidad de vehiculos por hora en la via de 
circulación principal (Ia más cercana al lugar de ubicación dcl dispositivo) 

Calle principal 	N° de vehiculos / hora 	Otros datos de interés 

Registro de datos de la actividad de 
exploración 

Describir el dispositivo experimental y 
control. Realizar un diagrama a escala 
de la observación respetando los cob-
res originales. 
Comparar ocularmente el dispositivo 
colocado al aire libre con el "Testigo" 
Observar recorriendo con Ia lupa de 
mano o lupa binocular toda la superfi-
cie de Ia tela colgada y del testigo para 
poder establecer comparaciones 
Realizar un circulo de 10 cm. de diá-
metro en la tela y profundizar la obser-
vación en una zona 
Registrar Ia observación 4° en hojas 
lisas, realizando un circulo con el corn-
pás de 5 cm. de diámctro (mantener n-
lación de superficie) 
En ci caso que se posea microscopio en 
la escuela: realizar un raspado segtn 
indica ci diagrama para obtener mues-
tras y con ci material obtenido montarlo 
sobre una gota de agua en un portaob- 

jetos. Cubrir con cubreobjetos y obser-
var al microscopio. 

Registrar lo observado en un esquema 
de 5 cm. de diárnetro en hoja bianca. 
Comparar siempre con tela testigo. 

Cortar un fragmento de la tela y cob-
carla dentro de un tubo de ensayos con 
agua destilada, comprobar con cinta de 
pH la acidez o alcalinidad. 

Realizar la misma tarea con la tela tes-
tigo. 

Registrar los datos. 
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Conclusiones 

Docentes: guiar a los alumnos con preguntas, 
haciendo rcfcrcncia sicrnpre a ideas previas (10 
que suponlan los estudiantcs que iba a ocurrir). 

Vincular los resultados experimentales con los 
datos obtenidos de Ia revision bibliográfica que 
debe acompañar Ia rcalización del trabajo. 
Elaborar conclusiones. 

I- los alumnos puederi completar el con-
cepto de polución ambiental con bi-
bliografia sugerida. 

2- Sc puede realizar con los alumnos una 
especie de censo en las manzanas ad-
yacentes de acuerdo al croquis deta-
liado anteriorrnente, dorniciiio por 
dornicilio incorporando los datos en La 
siguiente grilla. 

Sugerencia: 

Aires arondicionados 

Hogar a lei)a 

Calefactores tiro ba/anceado 

Para finalizar 

Elaborar un informe de la investigación rcalizada segin el siguiente rnodelo general: 

TJTULO 

Objetivo i,Qu6 se quicrc hacer9  

tCuál es ci problcrna quc se intenta invcstigar? j,Por qué se está haciendo 

Fundamentacion 
este experirnento? HIPOTESIS: iCuál crecs que serã el resultado de este 
experimcnto? Pueden ser una o nias posibilidadcs. (,Quc deberias obser- 
var mientras realizas el experimentopara dane cuenta de los resultados?) 
tQue se necesita para realizar La actividad de exploraciOn? 

Materiales 
Considcra TODO: matcniales descartablcs, cleinentos de laboratorio, 

. 
instrumental, matenal de iimpicza, sustancias quimicas, fosforos, etc. 
Presenta un csqucma o dibujo de los aparatos utilizados. 

Metodoiogia 
j COmo se realiza cI cxperimcnto? 
Describe Ia secuencia ordenada de pasos. 
(Al realizar Ia expeniencia debes ir REGISTRANDO los datos de Ia 
expericncia en función de tus HIPOTESIS de trabajo). 

Resultados Organizar los datos de una mancra convcnicnte (tabla de datos, gráfica, 
diagrania, etc,).Analizar los datos e interpretarlos: j,qué informan sobre 
los resultados de Ia experiencia? 

Contrastar los resultados con las hipótesis y el objetivo. 	,Los resultados 
Conclusiones rcsuciven el problerna? ZNo lo resuelven? En ambos casos explica las 

posibles causas. 

Referencias 	bi- 
Consignar La bibliografia consultada scgun las nornias 

biiograficas 
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