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Resumen 

El siguicnte trabajo iritenta presentar Un ejemplo de organizaciOn integrada de contenidos del area de 
Ciencias Naturales. EspecIlicamente describe una propuesta para trabajar el sisterna osco- artro- muscu-
lar. Desde esta perspectiva prescnta los fundamentos que le dieron origen, los aciertos y dificultades que 
tilvo su ejecuciOn. 

Palabras dave: Contenidos integrados, Tercer ciclo de cducación básica 

Abstract 

This paper develops ideas that support the integration of contents of different subjects that take part in the 
area of Science. It gives an account of some teaching experiences about support and movement, and de-
velops the fundaments, its advantages and disadvantages. It may he a useful sequence of contents that 
contributes with the learning of topics in a related way, focusing on solving prohiems and Inquiring ques-
tions. 

Keywords: Content integration, third cycle of EGB 

Introducción 

La producción permanente de conocimientos y 
la multiplicidad de vertientes de Ia ciencia hace 
necesario que Ia escuela asuma Un nuevo ml: ci 
de propiciar en los alumnos el desarrollo de 
nuevas capacidades. Desarrollar su capacidad 
de integrarse creativamente a una "sociedad de 
conocimiento" contribuye a formarlos para quc 
se inserten come ciudadanos activos, crIticos 
respe.tuosos y responsables en la sociedad con-
temporánea. Educar sujetos para el mundo que 
viene, significa prepararlos para crear, compar-
hr y usar conocimientos en pos del hicnestar 
comdn. Los docentes somos los principales 
agentes del cambio, por to tanto clebemos asu-
mit estc nuevo rol para modificar las acciones 
en ci campo educativo. 

Las actividades cientIficas en la escuela tienen 
corio uno de SUS propósitos que los alumnos 
accedan at conocimiento de los modelos bási-
cos de la producciOn cientIfica. Crear conoci-
iniento, introducir mcjoras, aprender de las in-
novaciones de otro, reconocer qué hace falia 
aprender, comunicar to aprendido, adaptarse a 
nuevas situaciones, etc. son capacidades que la 

escucla debe desarrollar en los alumnos para 
lograr este propósito. 

La sociedad demanda una nueva alfabetiza-
ción t  que, además de la lecto-escritura y el cal-
cub, incluya utilización de variadas fuentes de 
información, hahilidad para discriminar la cali-
dad de la fuente, hahilidad para la aplicaciOn de 
la información adquirida a problemas reales, 
intcgración de nuevos conocimientos a redes de 
signi ficado, estahiccimiento de re laciones cntre 
diferentes conceptos, claridad y coherencia en 
la comunicaciOn de la información y desarrollo 
de la necesidad de aprender constantemente. 
Para desempeñarse e.xitosanicnte frente a estas 
demandas de la sociedad, cs necesario que ci 
alumno adquiera habilidades vinculadadas con 
la produccion cientIfica como actividad. 

1. "Sc trata de una inetafora que alude a la importancia 
que ha tenido Ia alfahetizacidri a fines del siglo pasado; 
la expresión designa Un tipo de saberes, de capacidades 
o de conspeten.cizis que, en nuestro mundo tcnico 
cientfflco, corrcsponderá a bo que foe Ia alfaheti7aci6n 
en ci siglo pasado." A!fabetizacidn cie,itijico tecnolo-

gica, Giirard Fourez. 1977- 
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La nueva concepciOn de ciencia incluyc ci 
componente social y las circunstancias de 
tiempo y espacio; "es superar Ia mera descrip-
ción de Ia cicncia sin contexto, para involucrar-
sc en esa apasionante tarea que significa cono-
cer, valorar y entender Ia ciencia como parte de 
Ia cultura de Ia sociedad' (Merino, G. 1998) La 

escuela debe asumir coino propósito Ia "alfa-
betizacjón cientIfica"2  de sus alumnos, para que 
Sean partIcipes de una sociedad de conoci-
miento, CS decir, debe proniover Ia aproxima-
ción a un conjunto de sahercs, proccdimientos 
y actitudes propias de las actividades cientIfi-
cas. En función de estas necesidades, debemos 
pioponcr una ciencia de ideas, en un cierto 
conlexto, planteada como contenido en si mis-

ma, producto de interacciones humanas y 
orientada a la lorniacion de un "sujeto compe-
tentc"3  que integre algo del erudito y algo del 
experto, que no necesariamente posea Ia infor-
tnación pero que sf tenga ci dominio de las es-
trategias para buscarla y procesar]a. 

La alfabetización cientifica deberfa integrar 
contenidos discip]inares actualizados, ci mo-
de]o djdáctico del docente y los intereses y ne-
cesidades de los alumnos. Esta nueva orienta-
ción de Ia ciencia escolar gcnera un nuevo per-

fii de alunino y como consecuencja scrá nece-
sario un nuevo perfil de docente, orientado a 
rcconstruir ci sentido de Ia enseianza de Ia 
ciencia. 

Los docentes de Ciencias Naturalcs4  tenemos 
una intcrpretaciOn disciplinar del mundo y asI 

Fourci caracteriza una persona alfaheijiada cicntIfica 
y técrncarnentc corno aqucila capaz de: "utilizar con-
ceptos cicntIficos e integrar valores y saberes para 
adoptar decisiones respousables en La vida corriente, 
coinprender que La sociedad ejerce un control sobre Ia 
ciencia y fa lccnologIa ( ... ), conocer los principates 
conceptos, hipótesis y teorIas cientIficas y ser capaz de 
aplicarlos. 

Braslavsky (1999). Propone Ia nociôn de sujeto corn-
petente distinguiéndola del crudito (ci que posee La in-
fonnación) y del experto (ci que dornina ci conoci-
miento especIfico). Un sujeto cowpctente es una per-
sona capas de adquirir. si  Ia necesidad lo pide, niveics 
adecuados de inforrnacjon y pericia a la hora de vér-
selas con tin delerminado problema. 

En nuestra provincja, ci tercer ciclo E.G.B. prevé ci 
trabajo de equipos integrados por un profesor de ense-
Fianza priniana (PEP.) y profesores dc cada una de las 
disciplinas (un prolésor de biologIa y uno de ciencias 

Ia presentamos a nuestros alumnos, pero des-

puás demandamos una comprensión que impli-
ca integrar conocirnicntos de varias disciplinas. 
Entonces nos preguntamos: éExiste aig;n ,no-
do de presentar los contenidos de ,nanera tal 
que Ia integración sea natural v no forzada? 
d Se puede ahordar ci estudio de caracterIsti car 
y funcionanijento de los Seres vivos exp/icdn-
dolor con recursos provistos por In fIsica o In 
quIlnica? Qué. condiciones debe reunir este 
enfoque de In enseflanza de las ciencias? 

Una posibiiidad serIa organizar algunos conte-

nidos tomando como cje ouientador La biologIa, 
otros contenidos orientados seg1n Ia fIsica y 

posteriormente plantear actividades especIficas 
para Ia integración de ambas disciplinas. Sin 
embargo, esto no solucionaria los cuestiona-
mienlos acerca de cómo hailar las estrategias 
que permitan a nuestros alumnos establecer 
relaciones entre conceptos, por lo tanto no res-
pondcr(a a las preguntas que motivaron nuestro 
análisis. 

Nuestra propucsta apunta a desarrollar conteni-
dos de E.G.B. segfin cicrtas pautas de organi-
zación, secuenciación c integración, que posi-
biliten su adquisición de un modo global y ex-

plicable desde ci punto de vista de distintas 
disciplinas. 'fanto ci funcionamiento del cuerpo 
humano coma los intercarnbjos de materia y 
energIa de los seres vivos con ci ambiente, y 
otros conocimicntos, SC rigen por las leycs uni-
versales de Ia fIsica y Ia qulmica. Por lo tanto, 
consideramos rnds adecuado inlercalar conteni-
dos de una y aba materia destacando los yin-
cubs que naturalniente lienen. 

Si bien Ia integración de disciplinas ya ha sido 
tratada por distinios autores (Fumagalli, 1998; 
Fourcz, 1997; Meriiio, 1998), este artIculo in-
tenta prcsentar una experiencia de organización 
integrada de contenidos lievada a cabo en ci 
aula. 

fisicoquirnicas para ci area de Ciencias Nattirales en 
particular). El PEP. por so vision generalista es ci que 
puede detectar lnãs fácilrncnte los puntos de integra-
ciOn y los especialistas ci enfoque cspccIficainente dis-
ciplinar. 
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Fundamentación 

Habitualmente los contenidos disciplinares son 
abordados desde la iógica propia de su disci-
plina especItica, para luego ser usados en situa-
ciones problemáticas o actividades disciplina-
res en las que cobran funcionalidad porque 
pueden ser transfendos. 

For otra parte, existen situaciones problemáti-
cas que exigen del use de contenidos de dos o 
más disciplinas para ser resueltas, pero la (area 
de aplicar más de un enfoque a una situación 
no es posibie ni para el alumno ni para ci 
maestro porque no poseen la formación disci-
plinar requerida. 

Puedc ser interesante para los alumnos y acce-
sible para los docentes orientar ci tratamiento 
de los saberes a enseriar segUn una perspectiva 
integrada que, sin poner un énfasis exhaustivo 
en ci contenido disciplinar ni afrontar la reso-
lución de situaciones que rcspondan a proble-
máticas tan complejas que no puedan ser ahor-
dadas en ci ámbito escolar (perspectiva inter-
disciplinar), facilite su integración y articula- 
ción. Esto demanda de los docentes una vision 
amplia y trabajo cooperativo que les permita 
percibir los nexos entre disciplinas, además de 
los puntos en los cuales (oman contacto, para 
lograr asI comprender la totalidad del conteni-
do y presentarlo de inodo tal que pueda ser vi-
sualizado come un todo por ci alumno. 

Ahora qué perspectiva para la enseñanza? 

Tradicionalmente, en lo que se ha denoninado 
formato disciplinar, Ia organizaciOn de los 
contenidos tornO come referencia campos dis-
ciplinares que tienen prcscncia propia fucra dc 
la escuela. Sc basa en el modelo enciclopOdico 
donde los conocimientos se organizan desde su 
pertenencia a un rcgistro de conocimientos Va-

lidos (cientIficos) necesarios para una fornia-
ciOn disciplinar. Los contenidos se agrupan se-
gOn un concepto5  cpistemolOgico, basado en 
los campos de la realidad, ci tipo de categorfa, 
y Ia forma de construir conocimientos propia 
de la disciplina. Esta forma de organizar los 
contenidos se corresponde con reglas de de- 

5. Culien reconuce un rccorte en ci conocimiento desde 
tres criterios: concepto didáctico, conccpto instrumen-
tal y coticeptO episteniolOgico. 

marcación de fronteras, discfla un "universo del 
saber" para Ia cual cada uno debe poscer un Lu-
gar y una función asignados jerárquicamente 
(Figura 1). 

I 

Figura 1: Formato disciplinar 

Este formato provoca que la cultura escolar 
quede atomizada en función de las asignaturas; 
los contenidos cscolarcs apareccn desconlex-
tualizados y alejados del mundo dc experien-
cias de los alumnus y, como consecucncia de la 
pOrdida de signiticaciOn social de lo que se 
aprendc en la escuela, se produce Ia cscisión 
del sujeto dc conocimiento y el sujeto social. 

Las asignaturas aisiadas unas de otras, como se 
han venido trahajando, no facilitan la construc-
ción dc relaciones significativas entre conteni-
dos dc distintas materias que permitan su corn-
prcnsión y vertebración con la realidad. 

Esto deviene en la construcciOn dc una vision 
fragmentada per parte del alumno quien recu-
rre, como estrategia dc aprendizaje, a acumular 
una sobrecarga de panes inconexas. 

Esta vision rompe con las mutuas dc.pcndencias 
entre disciplinas e impide que ci alumno las 
intcgrc para comprenderlas. Inspirados en To-
rres SantomO (1989) podrIarnos dccir que trans-
forma la ciencia escolar en una espccie dc no-
vela policiai en Ia que solo al final del libro la 
información obtenida en los distintos capitulos 
puede ser reunida para cobrar scntido. 

El for,nato interdisciplinar dc abordaje de los 
conocimientos, permite aterider cuestiones que 
de otro modo quedarfan sin ser tratadas porque 
se encuentran en las frontcras de las discipli-
nas, o son objeto dc atención en varias areas de 
conocimiento y asignaturas. 	La rcsolu- 
ciOn dc este tipo de problemas requierc del use 
simultánco de instrumentos y recursos provis-
tos per vanias disciplinas e intcnta favorecer ci 
aprendizaje de contenidos disciplinares especI-
ficos, aplicándolos en la comprensión de la 
realidad a travds ejemplos y modelos que supe-
ren ci carácter parciai de las ciencias (Figura 
2). 
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Q Objelo do Csludio a 
problema 

Figura 2: Formato interdisciplinar 

Los discuros teórico educativos (Furnagalli, 
1 998) so reficren con frccueneja al tratamjento 
interdisciplinar do contenidos, sin rcconoccr 
quo las condiciones escolares dilieren do las de 
los ahordajes interdisciplinarjos en el campo de 
La investigacion cientffica. Reconoccr estas di-
ferencias hace reformularse Ia posibilidad de 
considerar un tratamiento interdisciplinarlo on 
ci dnibito escolar. 

Si entcndcmos por interdiscipljna Ia cjecución 
do un proyceto quo implique una producción 
cuyo amulisis y elahoracido incluya contenidos 
Y/O inétodos de mis de una disciplina, es nece-
sario un docentc rnuy preparado que genere 
situaciones do ensefianza on las quo las varia-
bles estdn cuidadosarnenie ajustadas, para per-
mitir al alumno esa construcciOn El docente 
dehe comprender quo no cualquier contenido 
puede ser tralado interdisciplinarmente pues do 
otro mode so puede caer en integracione for-
zadas. 

En noinhre dcl (ratamiento interdisciplinar de 
contenidos se pucdcn gencrar situaciones no 
deseadas, come requcrir do contenidos o estra-
tcgias disciplinares quo ci alumno no domina. 
Si adhcrinios a La idea de que ci objetivo do Ia 
cnscñanza no es yuxtaponer disciplinas slob 
ensear1as y quo los profesores prornueven Ia 
construcción de los conoCimjefltos disciplina-
res, entonces dcbc rcspelarse Ia cspecificjdad 
do cada una de ellas. Abordar contenidos 
diiuyendo las disciplinas en propuestas 
Interdisciplinarcs no permite aislar los aportes 
propios do cada una ellas, que posteriorn-ientc 
pudieran ser aplicados en Ia resolución do 
probieinas. Otro riesgo que plantea este 
cnfoque es caer en un tratamiento superficial de 
los contenidos sin las precisioncs ni ci rigor 
necesarjos. 

Fumagaili (1998) opina que en Ia escucla no se 
hace interdisciplina ni disciplina en scntido 

estricto, sino que ambos formatos estahiecen 
difcrentes criterios para organizar los 
contenidos. Desde ese punto de vista, las areas 
constjtuirIan, entonces, una forma do agrupar 
los contenidos que perniira establecer 
relaciones sustantivas enire disciplinas. 

Elformato iizfegrador que proponeinos incluye 
on su desarrollo ci tratamjento de varies conte-
nidos do una disciplina vinculados por un mis-
mo objeto de estudio, o bien contenidos de Va-
rias disciplinas, sin que se pierda Ia iógica pro-
pia do cada una de ellas, (Figura 3). El aporte 
de las distintas disciplinas es una mirada sobre 
un objeto do cstudio, con ci propósito do pro-
mover el aprendizaje do contenidos a partir do 
resolver una siwación probicmdtica o corn-
prender of funcionamiento de un recorte do Ia 
realidad. 

Figura 3: Formato Integrador 

Tanto l.a disciplina como Ia interdiscipiinc tie-
non entidad fucra do Ia escuela, In.ientras quo 
ci enfo quo into grador tiene una finaliciad di-
ddctica. La seleccidn do los contenidos so rca-
liza en Juncón do La enseflanza. teniendo en 
cuenta las relaciones que naturalinente tienen. 
Segdn este forniato se cnseflan los contenidos 
disciplinares con especificidad propia, y poste-
riorn-Ientc son inlegrados en una interpretacidn 
global do una sjtuacidn problemética. Este 
ahordaje permite quo ci alumno adquiera con-
ceptos, metodologIas y aclitudes propias de las 
disciplinas adernds do Ia capacidad de articu-
larlas y aplicarlas en diferentes situaciones. 

Por ejemplo, para analizar y comprender come 
un ser vivo hcterdtrofo adquiere los nutrientes 
necesarios a travds do su sisterna digestivo, 
pucdcn integrarse conceptos abordados desde 
distintas disciplinas: el concepto do energIa (fI-
sica), los conccptos de sIntesis y produccidn do 

Li]1)oa11ho 

flOhro J cooa,ojrao 

(ThObjrr d ,,,o4,o 
pbI,oa,n,r, 0  
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cnergIa quImica (qulmica) y ci concepto de ser 
vivo corno sistema que intercambia materia y 
energia con ei medio (bioiogIa). Este modelo 
alternativo resulta provechoso por cuanto las 
disciplinas se vcn mutuamente enriquecidas: la 
ffsica y la qulmica obtienen objetos concretos 
de Ia vida cotidiana (Sbarato, Iparraguirre, 
1999) sobre los cuales aplicar la teorIa y la 
biologIa obtiene explicaciones de otras ciencias 
para procesos bioiógicos. 

Interpretación integradora del 
sistema del sistema oseo-artro-
muscular 

Intenciones educativas: 

Gcncrar aprendizajes en función de pre-
guntas cuya respuesta requiera del alumno 
Ia construcciOn de conocimientos 

Proponer preguntas que permitan integrar 
conocimientos de Fisica y Biologla 

Rciacionar distintos conceptos a 19n que ci 
alumno comprenda ci sistema óseo artro 
muscular asociando (a funcidn a la estructu-
ra 

Construir ci conocimiento graduaimcnte, 
esto es: a partir de Ia integración de subsis- 

temas orientar la comprcnn del sistema 
óseo artro muscular como totalidad 

Reconocimiento de los conceptos de unidad 
y diversidad en los distintos sistemas 

Descripción de la propuesta: 

Para ci logro de estos objetivos presentamos 
una interpretación de la estructura y ci funcio-
namiento del sistema óseo ariro muscular en Ia 
cual confluyen aportes de Ia FIsica y la Blob-
gla. Esto permite (a integración de contenidos 
de cada disciplina y la relacidn entre conteni-
dos de cada una de las disciplinas que forman 
ci area Ciencias Naturales. Tomando como eje 
ci sistema óseo artro muscular, se abordan: 
desde la BiologIa las caracterIsticas cstructu-
raies de los huesos, mscuios y articulaciones, 
y la relación con Ia funciOn que cumplen; desde 
la fIsica, los elementos y efectos de una fuerza, 
los conceptos de peso, centro de gravedad y 
equiiibrio. Si bicn son frecuentcrnente aplica-
dos, los conceptos de momento y palanca pue-
den format parte de los aportes de la Fisica a 
esta propuesta. 

A continuacion presentamos una red que per-
mite visuaii7.ar  la integración de contenidos 
propuesta. 

estable 
equilibrio puede S 

estable 
-noci6n SD pOSIC 

determine 
eltipode neutro 

protección 1 I 
centro de gravedad 

L 
bene 
ftjndones se aplica en 
de 

nhutgán 

sistema óseo 
artro muscular L_____p_____LJ___ esnr,D 

1Lsopmtart 
prpuede 

oduar fuerza  camblo de 

1 
	

dirección 

_ 	 mación huesos aplicari 
1-i 	

resulte del 	I 

I rnomento I 
articulaciones —j 

I cosstduyen 

palancas 
misculos  

ejercen 
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La enseñanza se inicia a partir del estudio de 
los huesos, en respuesta a Ia siguientc pregunta: 
C'óino son los huesos de acuerdo a su ubica-

cióny lafuncion que cuinpien? El anáiisis dehe 
estar enfocado a relacionar Ia forma (huesos 
largos, cortos y pianos) y Ia estructura (disposi-
ción del tejido áseo esponjoso y compacto) con 
Ia ubicación (esqueleto axial o apendicular) y 
función de cada tipo de huesos (locomoción, 
sostén o proteccion) para reconocer Ia vincula-
ción que existe entre sus caractcrIsticas y pro-
piedadcs. Si bien todos los huesos tienen cier-
tas caractcrfstjcas comunes referidas a su fun-
ción especIfica (criterjo de unidad), tamblén 
presentan variaciones en Ia distribucion de teji-
do Oseo de acucrdo con Ia función que cumplcn 
(criterio de diversidad). Por ejemplo, los hue-
sos pianos tienen una distrihución del tejido 
Oseo esponjoso y compacto que resulta apro-
piada para cumplir Ia funciOn de protección, 
relegando compacidad on favor de rncnor peso. 

El critcrio de construir y confrontar conceptos 
de unidad (todos los huesos tiencn Ia misma 
composicion quirnica) y diversidad (los huesos 
poscen distintas formas y disposiciOn de tejido 
ósco compacto y esponjoso) favorece el apren-
dizaje de los contenidos de modo tal que ci 
alumno sea capaz de aplicarlos on diferentes 
situacjones y en ci análisis de los distintos 
contenidos. Este enfoque desplaza ci foco de 
interés desde una recopilaciOn de nornbrcs y 
dabs que solo pueden scr retenidos temporal-
mente en Ia memoria, hacia un aprendizaje sig-
nificatavo de contenidos. 

Para explicar Ia función de sostOn del sistema 
Oseo Sc requiere aplicar Ia nocion de peso, que 
de hecho no es más que un ejemplo de fucrza. 
Por lo tanto, es necesarjo que los alumnos 
construyan primero ci concepto de fuerza, sus 
elementos, sus efectos, etc. Entonces se puede 
proponer: si Ia fuerza de gravedad de Ia Tierra 
nos atrae por qué nuestro cuerpo inantiene su 
posicion? A partir de Ia nociOn de fuerza como 
interacción entre dos cuerpos, el análisis de sus 
efectos (alteracjones on ci estado de movi-
miento o en Ia forma, sea por deformación o 
p01-  rotura) y sus eiementos (niagnitud, punto 
de aplicaciOn, direcciOn y scntido) es posibie 
cornprcnder que nuestro cuerpo intcracla con 
Ia Tierra por acciOn de Ia fuerza peso. El obje-
tivo de Cnseñanza es que los alumnos COnstru- 

yan Ia noción de que los huesos son los cncar-
gados de soportar los efectos de esta fuerza. 

Para poder relacionar Ia posicion erguida, Ia to-
comocjOn y Ia unidad del esqueleto es riecesa-
no plantcar nuevas prcguntas: ;cómo se man-
tienen los huesos unidos entre sI? son todas 
las uniones iguales? Responder a esta pregunta 
no pretende un estudio exhaustivo respecto de 
Ia variedad y diversidad de articulaciones, sino 
que los alumnos reconozcan las articulaciones 
mOviies, semimOvjles y fijas desde su funciOn: 
unir dos o más huesos para permitir movi-
miento y/o proveer protección. 

Una vez que ci alumno coniprende Ia función 
de huesos y articulaciones, y el concepto de pe-
so, plantearemos una nucva pregunta: ;C6mo 
se desplaza nuestro cuerpo? Esta pregunta re-
quiere comprender ci concepto de equilibrio y 
sus variaciones, para poder ser respondida: Ia 
locomociOn Sc produce por Ia pérdida y rccupe-
raciOn del equilibrio por desplazarniento del 
centro de gravedad. El equilibrio de on cuerpo 
depende de la posicion de su centro de grave-
dad, determinando tres cstados: estable, inesta-
ble y ncul.ro. La posiciOn del centro de grave-
dad en el cuerpo humano varIa segdn ia edad y 
ci sexo debido a las variaciones on Ia distribu-
ciOn de Ia masa. corporal. Para que Ia locorno-
dOn se produzca es necesario pasar de un esta-
do de equilibrio estable a inestahle y ejercer los 
movimientos necesarios para recuperar Ia esta-
bilidad. 

La pregunta siguicnte serla: zC6mo se produ-
cen y transmiten las fuerzas que pro vocan los 
inovirnientos? Indudablemente sc requerirá Ia 
conlprensión de Ia estructura y disposiciOn de 
los mdsculos y ci funcionamiento del sistema 
muscular para que los alumnos pucdan respon-
derla. El estudio del sistema muscular sigue un 
enfoque similar al de los huesos. su clasifica-
ción responde a Ia forma (anchos, cortos y lar-
gos) y a Ia funciOn (protección, movimiento y 
oclusión). Aunque se trabaja hsicamente sobre 
ci tejido muscular esquelético para facilitar Ia 
respuesta a Ia pregunta inicial, también se 
abordan sin profundizar algunas caracteristicas 
de otros tipos de tejido muscular (estriado car-
dIaco y Iiso) que permitirán posteriormente es-
tablecer relaciones con otros sistemas (digcsti-
vo y circulatot- jo). 
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Finairnente todos los contenidos son integrados 
on la cornprensión de las preguntas: ?;Cómo se 
produce la locomoción en ci ser humano? 
Qué inecanisinos y subsistenias intervienen en 

ella? Su respuesta requicre integrar conceplos 
do aplicación do fuerzas, müscuios como pro-
ductores de contracción y movimiento, caracte-
rIsticas de huesos y articulac i ones para soportar 
el peso del cuerpo, permitir ci movimiento y 
locomoción, y niantener la posición erguida. 

Consideraciones finales 

La precedente organización de contenidos ha 
sido desarrollada descle hace tres años en icr-
cer Ciclo de FOB (EducaciOn General Básica) 
obteniendo muy buenos resultados en cuanto a 
integraciOn y construceión de conocimientos. 
Demandó do parte do los docentes un trabajo 
cooperativo, on ci que ci profesor de cada dis-
ciplina aportó su visión especIfica para la for-
mulación de las preguntas-eje. Nos parece 
cscncial su forniulación, pues orientan al do-
cente en la selección de los contenidos y expre-
san una visiOn articulada do distintos objetos de 
estudio, lo cual facilita en el especialista disci-
plinar un trabajo integrado como docente del 
area Ciencias Naturales. Es interesante destacar 
que los alumnos no aisiaron contenidos perte-
necientes a fIsica o a bioiogIa, pero tampoco 
perdieron ci ahordoje disciplinar, pues las pre-
guntas liermitieron construir conceptos seg6n 
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