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Línea temática:      Educación científica en educación secundaria 

Modalidad: 2 

 

Resumen:   

Ciencia y literatura son expresiones diferentes de una misma cultura, “facetas de la misma 

realidad”  (García y González, 2007) y se han acompañado y retroalimentado a lo largo de la 

historia. La imaginación y la creatividad juegan en ambas un rol importante, y la frontera entre 

ellas puede verse como difusa y permeable. Muchas veces la ciencia escolar no se presenta 

como relevante e interesante para los estudiantes, en parte debido a su presentación 

descontextualizada y alejada del espíritu humano.  La literatura, en su carácter íntimo y 

subjetivo, es capaz de establecer caminos de comunicación alternativos al discurso científico.  

Este trabajo presenta tres experiencias educativas que trabajan en dicha frontera, articulando 

ciencia y literatura a través de  nuevos caminos comunicacionales, con la finalidad de mejorar 

la formación científica e integral de los jóvenes.  

Palabras claves: Enseñanza de la física, ciencia y literatura.  

Objetivos:  

La propuesta presentada en este trabajo adhiere a la postura de “trabajo en la frontera” de 

Schwartz y Berti (2018) y busca articular las áreas de ciencia y literatura. Fue gestada desde el 

recorrido de cada docente por la literatura, donde se encontraron ideas para crear la actividad 

de aula. No se buscó en un texto o relato los contenidos de física que se deseaban trabajar, sino 

que se parte del texto literario para llegar al tema desde la imaginación y las emociones. 

 

Marco teórico:   

El acercamiento a las ciencias a partir de textos ha sido ampliamente utilizado en cuentos 

para niños/ñas y en relatos de ciencia ficción. Estos últimos son, por lo general, el género 

preferido de los y las docentes de física, de acuerdo con la bibliografía disponible.  Es un género 

que está muy unido a la ciencia misma por lo que “ayuda a ilustrar conceptos abstractos” 

(Chapela, 2014). Se considera que la primera obra en el género fue  Frankenstein de Mary 

Shelley en 1818, y que  Julio Verne y H.G Wells fueron los primeros escritores.  En estos 

cuentos y novelas, junto a las de otros autores como Isaac Asimov o Ray Bradbury,  se recrean 

problemas científicas de una manera creativa y amena que permite   generar interés en los 
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lectores por las ciencias. El propio Asimov publicó en 1968 un artículo denominado “Intenta 

usar la ciencia ficción como herramienta de enseñanza” en la revista The Physics Teacher 

(Chapela, 2014). Vesga (2015) indica que permite la reflexión crítica sobre la ciencia, 

brindando una herramienta pedagógica para su enseñanza y divulgación. Varios científicos han 

sido inspirados por la ciencia ficción la que, a su vez, se ha adelantado en el tiempo en muchos 

casos prediciendo conocimientos insospechables en su momento. (Chapela, 2014; Rojo, 2001).  

 Otros géneros que vinculan la literatura a la ciencia son la ficción científica y el género 

neofantástico. El primero consiste en las ficciones noveladas  de teorías científicas y el segundo 

en   nuevas formas de concebir la realidad (García y González, 2007).  

Sin embargo, no sólo la literatura se acerca a la ciencia en los géneros donde es 

protagonista. Existen posturas que nos hacen reflexionar sobre la “fuerte representación 

simbólica” compartida por ambas actividades. García y González (2007) consideran que, si 

bien el arte y la ciencia pueden parecer muy diferentes comparten aspectos como el rol de la 

creatividad, de la imaginación e incluso “de la ficción en su producción”.  En el mismo orden, 

Rojo (2001) entiende que una interpretación fácil indica que “sirven a divinidades contrarias: 

la inteligencia y las emociones”, pero al profundizar se ve cómo las obras literarias bucean en 

la realidad y los nuevos paradigmas de la ciencia redefinen los límites de la imaginación, 

conectando ambas áreas indefectiblemente. 

  Examinando la relación histórica entre la ciencia y la literatura, Schwartz y Berti (2018)  

consideran que ambos (incluyendo todas las expresiones artísticas) son modos  de explorar la 

realidad, “estrategias para comprender el mundo” (p.3).  Ambas son producto de la creatividad 

humana y no debe asombrar que traten temas similares y que las fronteras entre ellas sean, en 

consecuencia,  “porosas”.   “La literatura y la ciencia son dos de las áreas que más “material” 

aportan al imaginario colectivo (al menos en la cultura occidental). Nada más natural, entonces, 

que el que las nociones literarias o científicas repercutan también en otras áreas de la cultura” 

(p.4). Los profundos vínculos intelectuales entre ambas áreas parten de ese imaginario 

colectivo compartido, que los deja entrever ya sea en forma sutil o francamente explícita.   

 De acuerdo  a estos autores,  en la actualidad puede verse que alguna de estas disciplinas 

intente absorber  a la otra,  o que la postura sea de “no agresión” ignorándose mutuamente. 

Pero ellos  proponen el trabajo “en la frontera”, no entendida como un muro que separa sino 

como un espacio que une. “La literatura y la ciencia ya no pueden darse la espalda” y la propia 

diferencia metodológica es la que enriquece la interacción entre ambas. “Necesitamos 

exploradores de la frontera, mercaderes de ideas, traficantes de conceptos, intelectuales que se 

aventuren en una tierra desconocida” (Schwartz y Berti, 2018, p.10).   

Se sabe de grandes físicos que usaron un lenguaje poético o metafórico para entender y 

explicar algunos conceptos,  como es el caso de Einstein, Planck, Bohr, Fermi y Maxwell, entre 

otros. Más recientemente, Feynman (2000) utiliza la metáfora de “colocar la Enciclopedia 

Británica en la cabeza de un alfiler” para describir un campo desarrollado posteriormente como 

lo es la nanotecnología.  Frases que logran describir hasta lo más profundo y medular de la 

naturaleza. Más allá del lenguaje o de la forma de explicar a través de metáforas, desarrollando 

una capacidad de lenguaje específico y matemático se debe comunicar un resultado, un avance 

de investigación o una observación de una forma sencilla. La literatura ha estado siempre 

presente en los grandes  

científicos de la historia, ¿por qué no acercarla al aula de física? 
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Metodología: 

 

Las actividades que se desarrollan en este trabajo,  consisten en presentar en primer lugar 

el texto y trabajar con él, en una tarea que puede ser enriquecida con un planteo 

multidisciplinario que surja de la cooperación con los docentes correspondientes.  Se inicia con 

la lectura del texto y qué nos dice o transmite como lectores humanos (no científicos), o sea 

qué imaginamos a través de ellos, qué sentimientos nos despiertan.   Se incluye conocer y 

ubicar a los autores en su contexto geográfico, histórico y social,  e introducir algunos detalles 

sobre el género y tema del texto, volviendo al él, luego, a partir de la información recabada.  

En segundo lugar,  se pasa a realizar un análisis de los aspectos de la física detallados en el 

texto, guiando la observación de los mismos en las lecturas por diferentes métodos: 

representaciones, cuestionarios.  

 A modo de ejemplificar este trabajo “en frontera”, seleccionamos tres textos y tres 

propuestas diferentes entre sí.  Una de ellas, se inicia con un extracto de “Cien años de soledad” 

(1967) del escritor colombiano Gabriel García Márquez.  La descripción detallada de la 

situación,  los diálogos y reacciones de los personajes, nos invita a  involucrarnos con ellos, 

sentirnos presentes en la acción. Desde el punto de vista de la física,  los detalles son 

interesantes y ajustados a la realidad, realizando el relato diferentes aportes que permitirán ser 

desagregados y discutidos en el análisis posterior del texto. 

En el segundo caso se trata de tres estrofas del canto segundo  del poema épico “Tabaré”  

(1888) del poeta uruguayo Juan Zorrilla de San Martín,  también considerado una obra lírico- 

histórica,  y expresión del romanticismo. “El poema está lleno de una vívida e intensa 

dramaticidad lo que lo hace más romántico todavía” (apuntes del profesor Bergara en Quintana, 

E., 1935, p.75).  Montero (1962) habla de “elementos dramáticos y pintorescos que, unidos al 

paisaje auténtico del Uruguay, a los mitos de que lo pobló el indígena, a la flora y a la fauna 

han interesado y siguen interesando a los artistas”. La conexión del poema con variadas 

expresiones plásticas y musicales es señaladas por dicho autor. Los versos seleccionados 

realizan una descripción  de un fenómeno natural, que nos lleva inevitablemente a nuestras 

experiencias cotidianas recordando y visualizando lo descripto.  En general la obra contiene 

numerosas imágenes auditivas y visuales.  “Hay imágenes en el poema que son de un realismo 

sorprendente (…) uno ve esos círculos concéntricos, y los ve llegar hasta la orilla y perderse 

entre los camalotes” (Quintana, E. 1935, p.78). Otro aspecto distintivo es la personificación de 

la naturaleza que se convierte, de acuerdo a las palabras del autor en su “Autocrítica a Tabaré”, 

en un protagonista más.  El acercamiento al tema de física se plantea en primer lugar 

combinando la interpretación literaria con una representación de la imagen narrada en un 

dibujo. Los dibujos, el primero de expresión libre,  y el segundo más dirigido, serán el punto 

de partida del trabajo con el fenómeno físico.  

 En el tercer ejemplo, se parte de un fragmento extraído del libro “Los autonautas de la 

cosmopista” (1983) de Julio Cortázar y Carol Dunlop,  donde afloran conceptos introductorios 

a la teoría de la relatividad. El escritor argentino se caracteriza por cuentos fantásticos y novelas 

experimentales, y es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. 

Sus narraciones escapan de la linealidad temporal. Enmarcado en un género literario fantástico, 

el lector quede atrapado, “a pesar de la alteración de la sintaxis, de la disolución de la realidad, 

de lo insólito, del humor o del misterio, y reconstruye o interioriza la historia como algo 

verosímil” (Lamba, 2016).  
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Otras propuestas diferentes podrían desarrollarse con cuentos como  “El imán” de Oscar 

Wilde,  “El espejo salvador” de Serafín J. García, "El jardín de los Senderos que se Bifurcan" 

de Jorge Luis Borges;  o poemas como “La Sopa y la Entropía” de Enrique Loedel, a 

coordinarse con Idioma  

Español, Inglés o Literatura de acuerdo al nivel.  

 

 

 

Actividades: 

1. Magnetismo   -   Nivel: Tercer año de Bachillerato  
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2. Introducción al tema “Ondas”  -   Nivel: Primer año de Bachillerato 

Esta actividad propone introducir el concepto de onda a través de la imagen visual lograda 

por el poema. Se busca involucrar afectivamente al estudiante, dado el carácter romántico y 

dramático de los versos. Desde el punto de vista conceptual el desagregar la descripción del 

fenómeno que nos relata el autor: que se observa en el agua y en los camalotes,  permitirá 

analizar las características de una onda mecánica transversal. 

¡CAYÓ LA FLOR AL RÍO! 
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Lee el siguiente poema:  

1) Indica los sentimientos que despiertan en ti estos versos 

2) Busca información sobre la obra, su fecha de 

publicación y su autor 

3) ¿La conocías o sentiste nombrar? Cuéntanos.  

4) La obra es conocida como “poema épico” o “poema 

lírico romántico”, infórmate y explica brevemente por 

qué.  

5) Concentrándose en la primera estrofa (*) ¿Cuáles son 

las imágenes mentales que  identifican  al realizar la  

lectura  y análisis de contenido de esos versos?  Intenta 

realizar  una producción  visual,  donde representes  por 

medio del dibujo  las imágenes  encontradas  en  la 

lectura  de esta estrofa. Utiliza para ello el material  

suministrado 

     *si no sabes qué es una estrofa consulta 

6) ¿Qué genera la flor cuando cae al río? ¿hay algo que se trasmite a través del agua o del 

aire? ¿qué piensas qué es? 

7) ¿Cómo imaginas el movimiento de los camalotes? ¿Qué palabras utiliza  el autor para 

referirse  a este movimiento? Trata de representar por medio  de otro dibujo esquemático 

la proyección  de la  forma  de este movimiento en el agua.  Puedes seleccionar diversos 

planos pero sugerimos el plano lateral, simulando  el de  una cámara semisumergida que 

registra  la superficie del agua en movimiento. Puedes realizar una secuencia de tres o 

cuatro imágenes si lo crees conveniente.     

8) ¿A qué se refiere el autor cuando utiliza la palabra “murieron”?  

9) ¿Qué pistas, que desenlace nos está adelantando sobre el tema del canto?  

 

 

3. Introduccion al tema “Relatividad” – Nivel: Segundo año de Bachillerato.  

En este caso la actividad permite introducir aspectos de la teoría de la relatividad a través 

de un fragmento extraído del libro “Los autonautas de la cosmopista” (1983) de Julio 

Cortázar y Carol Dunlop. A partir de una experiencia de la vida real, como es el viaje de 

París a Marsella, se describe cómo los personajes vivencian ese viaje, destacando los 

diferentes puntos vistas  desde donde realizan sus observaciones. 
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  Consigna: 

a) Lee el fragmento seleccionado de “Los astronautas de la cosmopista”  (J.  Cortázar y C. Dunlop, 

1983) 

b) Busca información sobre los autores y su obra: nacionalidad, época que vivieron, obras  

c) Identifica conceptos relacionados con la física. Explica brevemente su significado. 

d) En tu opinión, ¿se encuentra involucrado el concepto de sistema de referencia a lo largo de este  

fragmento?  

e) Analiza la frase: “Cosmonautas de la autopista, a la manera de los viajeros interplanetarios que 

observan de lejos el rápido envejecimiento de aquellos que siguen sometidos a las leyes del 

tiempo terrestre”. 

f) Investiga la paradoja de los gemelos  y escribe una pequeña información sobre ella. 

g) Relaciona la respuesta e) con la paradoja de los gemelos. 

h) Con dos o tres compañeros realiza una representación gráfica (dibujo) de lo que relata el 

fragmento, teniendo en cuenta la paradoja de los gemelos. 

 

 

Reflexiones finales:  

Investigaciones recientes y  experiencias de las docentes involucradas,  han mostrado 

que el trabajo  en la ciencia desde un ámbito transdisciplinar induce a que los 

estudiantes se involucren y vivencien las  ciencias a partir de diferentes áreas como la 

lingüística y las artes. Este enfoque permite acercar al estudiante al conocimiento 

científico desde una realidad donde diferentes macrohabilidades desarrolladas a lo largo 

de sus procesos de aprendizaje se vean aplicadas en la utilización de estos textos. Si 

bien las competencias científicas se encuentran involucradas en la hipotetización sobre 

los hechos descritos en  los textos, o en el análisis de las situaciones y elaboración de 

conclusiones, también se generan otros andamiajes y un trabajo colaborativo con otras 

disciplinas que resignifican el conocimiento científico y promueven la motivación y el 

interés por el aprendizaje de las ciencias.    
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