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Tema. Eje temático 5.  
Modalidad. 1. Nivel educativo universitario. 

Resumen. La biodiversidad es un tema emergente en los ámbitos científico y académico, siendo necesario incrementar las 
investigaciones educacionales que persigan un mejor conocimiento y valoración de la misma; particularmente en el nivel superior, 
donde, además, son escasos los trabajos realizados sobre Naturaleza de la Ciencia (NdC). La presente contribución describe un plan 
de tesis y su grado de avance, cuyo objeto es la caracterización del Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) sobre la diversidad 
biológica de profesores que se desempeñan en una universidad estatal del centro de Argentina en carreras vinculadas a las ciencias 
biológicas (Microbiología, Licenciatura y Profesorado en Cs. Biológicas), y su vinculación con la NdC. Con la realización de esta tesis 
esperamos contribuir al crecimiento de la Didáctica de las Ciencias Naturales en el contexto latinoamericano. 

Palabras clave. Conocimiento didáctico del contenido, Naturaleza de la ciencia, Modelización en ciencias, Profesorado en Ciencias 
Biológicas, Educación superior. 

Introducción  

La formación de profesores universitarios en Ciencias Naturales, con énfasis en la NdC, es una necesidad que urge en 
Latinoamérica y en la comunidad educativa mundial. La educación científica del nivel superior de nuestros países debe ser 
considerada prioritaria dentro de la agenda político-científica y, en este sentido, la formación de profesores de ciencias y 
científicos debe responder a las exigencias propias del contexto, en términos de igualdad social, respeto a la vida y 
valoración de la diversidad, en pos de un equilibrio social y cultural con la naturaleza. Ello vuelve necesario fortalecer la 
formación universitaria, para hacer frente a retos ambientales complejos, con fuerte formación humanística y con 
profesionales capaces de construir una perspectiva crítica y contextualizada sobre la ciencia y los asuntos sociocientíficos.  

Como una forma de responder a las particularidades y desafíos actuales de la educación científica en el nivel superior, el 
presente plan de tesis doctoral, tiene como objetivo general, contribuir a la formalización de una didáctica específica de las 
Ciencias Naturales, a través de la caracterización del CDC sobre biodiversidad de profesores universitarios y su vinculación 
con la NdC. Aunque este proyecto se encuentra en sus inicios, ya que recientemente ha sido aprobado por el Doctorado en 
Educación en Ciencias Básicas y Tecnología - Argentina, creemos importante compartir nuestra propuesta, exponer algunos 
antecedentes y referentes teóricos más importantes, dando cuenta de algunos avances del proceso investigativo.  Dentro de 
los objetivos específicos, destacamos: 1) conocer el CDC sobre biodiversidad –según el modelo de Park y Oliver (2008)- de 
docentes de asignaturas vinculadas con este constructo, en las carreras de Microbiología, Licenciatura y Profesorado en 
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto- Argentina; 2) analizar las creencias y prácticas de enseñanza 
de la NdC de los profesores respecto a este constructo, principalmente en cuanto a la modelización como práctica 
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científica; y 3) realizar aportes a la formación docente y a los diseños curriculares en relación al CDC de este tópico, 
tendientes a una visión renovada de las prácticas de enseñanza universitaria en carreras biológicas. 

Referente teórico  

El conocimiento didáctico del contenido (CDC) de profesores de biología universitarios 

Preocupado por desentrañar la complejidad del conocimiento profesional del docente, Shulman (1986) introduce el 
concepto de Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC), traducción más utilizada en la literatura castellana para 
Pedagogical Content Knowledge (PCK); como uno de los siete componentes que conforman el Conocimiento Profesional del 
Profesor (CPP). Este autor define el CDC como “la especial amalgama de contenidos de la disciplina y didáctica que es 
exclusiva de los profesores, su propia y particular forma de conocimiento profesional” y, desde entonces, la distinción entre 
el conocimiento de los docentes del de los científicos se ha convertido en un constructo vital para la investigación del 
desarrollo del profesorado. 

El CDC es un conocimiento complejo que se construye a lo largo de la vida del profesor, que combina la formación 
disciplinar con otros conocimientos que devienen de la epistemología e historia de la ciencia, de las implicancias sociales y 
tecnológicas de la propia disciplina; pero que además, incluye conocimientos relacionados con la enseñanza y aprendizaje 
de los contenidos en el ámbito de desempeño. De allí, que diferentes modelos sobre el CDC, lo definen como un conjunto 
de distintos componentes que interactúan entre sí (Gess-Newsome, 1999; Magnusson et al., 1999). Esta investigación 
considera el modelo hexagonal de Park y Oliver (2008), constituido por seis componentes y sus respectivas vinculaciones: a) 
orientaciones de la enseñanza de la ciencia; b) conocimiento de comprensión de los estudiantes; c) conocimiento del 
currículo; d) conocimiento de estrategias de enseñanza; e) conocimiento de evaluación del aprendizaje y f) eficacia del 
profesor. 

Si relevamos los estudios del CDC para el campo de las Ciencias Naturales, Verdugo- Perona et al. (2017) señalan que ha 
existido una prevalencia de trabajos dentro del área de las ciencias físicas y químicas. En el caso del CDC en Biología, la 
revisión de Fonseca (2017) mostró que de un total de 13 trabajos referidos a diferentes tópicos biológicos, sólo uno de ellos 
refería al concepto de biodiversidad (Cuellar López et al., 2015) y sólo uno al nivel universitario, aunque para otro tema 
(González y Rossi, 2015). Al respecto, Fonseca (2011), García y Martínez (2010), sostienen que la biodiversidad es un tema 
emergente en los ámbitos científico y académico, por lo que se hace necesario incrementar las investigaciones 
educacionales que persigan un mejor conocimiento y valoración de la misma. En este sentido, Bermudez y Lindemann- 
Matthies (2020) proponen que la biodiversidad sea enseñada de manera contextualizada, considerando su complejidad, 
dado que puede ser considerada como uno de los conceptos estructurantes más importantes de la Biología. 

La Naturaleza de la Ciencia como parte de uno de los componentes del CDC 

Dentro del componente del CDC “Orientación de la enseñanza de las ciencias” (Park y Oliver, 2008), se encuentra incluido 
un aspecto que se define como central en esta investigación y que se relaciona con las creencias sobre NdC del 
profesorado universitario. En este contexto, muchos profesores son científicos (puesto que realizan investigaciones 
subsidiadas, publican artículos, etc.) pero, a pesar de ello, es poco habitual que hayan tenido la ocasión de reflexionar 
sobre la propia naturaleza de la disciplina que enseñan y en la que investigan (Faikhamta, 2013). Estas son razones que 
justifican la inclusión de NdC como un aspecto trascendental de la formación pedagógica del profesorado universitario, 
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poniendo en evidencia la relevancia de una didáctica de las ciencias acorde con las perspectivas epistemológicas actuales. 
No obstante, son escasos los trabajos realizados sobre las concepciones sobre la NdC de profesores en este nivel. Entre 
ellos, el estudio de Martínez y González (2014) establece una correlación entre la visión empirista de la ciencia y la visión de 
transmisión-recepción del aprendizaje; por su parte, Briceño M. y Benarroch (2012) sostienen que las concepciones 
empiristas son más abundantes que las constructivistas sobre la ciencia. 

Modelos, modelización en ciencias y su enseñanza 

Como parte de otro de los componentes del CDC, reconocemos el papel central de las estrategias didácticas fundadas en 
las perspectivas de la NdC más aceptadas, especialmente las que recuperan prácticas científicas: indagación, 
modelización, argumentación (Crujeiras y Jiménez, 2015). En este plan, nos concentramos en los modelos y la modelización, 
dados por cualquier representación subrogante, en cualquier medio simbólico, que permite pensar, hablar y actuar con rigor 
y profundidad sobre el sistema en estudio (Adúriz B. e Izquierdo A., 2009). Los modelos, ya sean concretos, matemáticos o 
abstractos, científicos o creados con el fin de la enseñanza (Passmore et al., 2014), representan el comportamiento y la 
estructura de un sistema real, por lo que los aspectos estructurales y procesuales del modelo son similares a los que modela 
(Koponen y Tala, 2014). Según el contexto de la modelización, adquiere valor el agente cognitivo, quien en última instancia 
será responsable de determinar la naturaleza de la relación entre el modelo y el fenómeno (Gómez G., 2013; Gómez G. et 
al., 2007). Por ello, los modelos o sistemas de representación, más que la materialización física, son herramientas que se 
utilizarán para razonar sobre esos fenómenos. Y cuando éstos son complejos o abstractos, tal el caso de la biodiversidad, la 
modelización hace posible describir la estructura interna, composición y funcionamiento del sistema en estudio, y generar 
predicciones que permitan intervenir en él. Sin embargo, al momento, son escasos los trabajos de modelado científico de la 

biodiversidad (Bermudez et al., 2021), sobre todo en el nivel superior. 

Metodología  

El enfoque metodológico adoptado refiere al paradigma cualitativo e interpretativo de la investigación, proponiéndose 
realizar un estudio de tipo exploratorio, descriptivo y relacional, integrando el estudio de casos (Rodríguez G. y Valldeoriola 
R., 2009). Reconociendo que el CDC es un conocimiento tácito y complejo de determinar, y con el objeto de capturar el 
CDC de profesores universitarios sobre diversidad biológica, se desarrollará el método propuesto por Loughran et al. (2008). 
Estos autores proponen dos elementos diferentes, aunque complementarios: Representación del Contenido (Re-Co) y 
Repertorios de Experiencia Profesional y Pedagógica (RePyPs). ReCo se utilizará como una herramienta de base para 
entrevistas grupales de equipos docentes de asignaturas cuyos programas contengan biodiversidad como contenido 
curricular, antes del desarrollo de las clases en las que se abordará dicho tópico. Por su parte, como RePyPs indaga sobre 
aspectos del CDC en acción, es necesario recurrir a un conjunto de ellos, en una variedad de formatos (entrevista, registro 
de observación, diarios, voz de los estudiantes, documentos). Además, se desarrollará un estudio de casos en profundidad, 
seleccionando uno por carrera, atendiendo a criterios contextuales. De esta forma, se refinará el conocimiento construido 
sobre el CDC, a través de la observación no estructurada de clases, entrevistas abiertas a posteriori y revisión de 
documentos. La estrategia de análisis de datos se basará en la metodología de análisis de contenido definida por Fonseca 
(2018) como el conjunto de procedimientos interpretativos y de descripción objetiva, sistemática y cualitativa de productos 
comunicativos obtenidos a partir de múltiples fuentes. En este marco metodológico, se codificará el contenido del material 
con ayuda de un software de análisis de datos (Atlas Ti) y según los componentes del CDC de Park y Oliver (2008). El 
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constructo de biodiversidad que se tomará para evaluar su modelo y modelización, es el de Díaz et al. (2015). En cuanto a 
las categorías de análisis de la modelización como práctica científica se partirá de las validaciones realizadas por Adúriz B. 
e Izquierdo A. (2009), Bermudez et al. (2021), Gómez G. (2013) y Passmore et al. (2014). Finalmente, para el análisis de las 
creencias sobre NdC se considerarán los ejes definidos por Adúriz Bravo (2005). Para analizar y retratar las conexiones 
entre los componentes del CDC utilizaremos el mapa de CDC propuesto por Park y Chen (2012), identificándose episodios 
de CDC en las diferentes fuentes de datos, y reuniendo evidencias que indiquen la interacción de componentes del CDC. 

Resultados y discusión  

Las fases de trabajo de este plan se organizan de la siguiente manera: 1) Relevamiento, análisis y sistematización de 
bibliografía en torno a problemáticas teóricas del CDC sobre la biodiversidad y la enseñanza en el nivel superior 
universitario. Elaboración del marco teórico; 2) Revisión de planes de estudio y programas de asignaturas. Contacto con las 
cátedras e identificación de equipos a entrevistar; 3) Adaptación de ReCo a los objetivos y contexto del plan de tesis; 4) 
Realización de RePyPs; 5) Identificación de los casos en función de la compilación de ReCo y RePyPs. Estudio de casos 
seleccionados; 6) Análisis de los componentes del CDC y sus relaciones (mapeo). Vinculación con modelos, modelización y 
NdC. Triangulaciones y validaciones; 7) Construcción y desarrollo de propuestas formativas para docentes de las carreras 
involucradas; 8) Publicación de resultados y redacción de tesis. 

Hasta el momento, el avance de la investigación ha comprendido los momentos 1 y 2. Respecto de la fase 1, se ha realizado 
una extensa indagación bibliográfica que ha permitido recoger y sistematizar, los principales y más actuales desarrollos 
teóricos y antecedentes de investigación respecto de la documentación del CDC de profesores de ciencias en Iberoamérica 
y en Argentina en particular; contemplando además diferentes niveles educativos. Los componentes centrales de esta 
indagación han sido expuestos en los apartados precedentes. Por su parte, en el marco de la segunda fase, y a partir del 
relevamiento y revisión de planes de estudio y programas de asignaturas, se han sistematizado los contenidos referidos a 

biodiversidad que se incluyen en la formación de grado de los estudiantes para cada una de las carreras involucradas.   

En el marco de este análisis, se observa que el tópico biodiversidad, es incluido en diferentes asignaturas de las carreras en 
cuestión, con mayor presencia en la Licenciatura en Ciencias Biológicas (17% del plan de estudio) y el Profesorado en 
Ciencias Biológicas (11%), mientras que en Microbiología (7%). Desde esta primera aproximación, no sólo se observan 
diferencias en cuanto al grado de importancia que se otorga a la inclusión de la noción en las diferentes carreras, sino 
también respecto de los aspectos que se incorporan para el tratamiento del tema. Se advierte un predominio de la 
dimensión biológica (sistemática/ taxonómica/evolutiva) en las tres carreras y sólo en algunas asignaturas de la Licenciatura 
y Profesorado en Cs. Biológicas, se incluyen otros aspectos, como los sociales, éticos, epistemológicos e históricos 
(Ecología, Biodiversidad Animal II, Ecología y conservación, Educación Ambiental). 

Conclusiones  

Teniendo en cuenta que la presente investigación se encuentra en una etapa preliminar y que no se ha iniciado aún el 
trabajo de campo propiamente dicho, no es posible arribar a conclusiones vinculadas con los resultados del estudio 
propuesto. No obstante, el presente plan apuesta a la potencialidad que poseen los estudios contextualizados, en 
profundidad, sobre el conocimiento profesional del profesor, declarativo y en acción, como herramienta para contribuir a 
propuestas de formación docente que promuevan la renovación pedagógica, ampliando y resignificando los marcos teóricos 
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existentes, como insumo para la revisión e innovación curricular. Creemos finalmente, que el CDC constituye un dispositivo 
teórico con implicancias metodológicas, suficientemente validadas, que permite reconocer y documentar la complejidad 
inherente al conocimiento profesional docente en torno a contenidos específicos; en este caso, la biodiversidad. De este 
modo, esperamos contribuir al conocimiento de la dinámica e interacción entre los diferentes componentes del saber 
profesional de profesores universitarios de ciencias biológicas, en términos de conocimientos, creencias y prácticas que 
sean significativas para Argentina y Latinoamérica. 
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