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INTRODUCCIÓN 
Este espacio académico se constituye en la posibilidad real y concreta de interactuar y poner en 
práctica todo aquello que el estudiante de Licenciatura en Biología a aprendido durante sus ocho 
semestres de carrera.  
 

EEnn  llaa  PPrrááccttiiccaa  PPrrooffeessiioonnaall  II  ((  PPrrááccttiiccaa  eenn  eell  AAuullaa))  eell  pprrooffeessoorr  pprraaccttiiccaannttee  ccoonnssttrruuyyee  uunn  ddiissccuurrssoo  ccoonn  

sseennttiiddoo  yy  uunnaa  iimmaaggeenn  rreeaall  ddeell  ssiisstteemmaa  eessccoollaarr,,  ppoorrqquuee  ttiieennee  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  iinntteerraaccttuuaarr  nnoo  

ssoollaammeennttee  ccoonn  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ssiinnoo  ccoonn  ttooddoo  eell  eessttaammeennttoo  eedduuccaattiivvoo,,  lloo  qquuee  llee  ppeerrmmiittiirráá  ddoossiiffiiccaarr  yy  

ppllaanntteeaarr  llooss  ccoonntteenniiddooss  ddee  llooss  pprrooggrraammaass,,  ssuuss  eessttrraatteeggiiaass  mmeettooddoollóóggiiccaass,,  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  áárreeaa  

ddiisscciipplliinnaarr;;  ccoommoo  ttaammbbiiéénn,,  llaass  oobblliiggaacciioonneess  yy  ccoommpprroommiissooss  qquuee  ccoommoo  mmaaeessttrroo  ddeebbee  ccuummpplliirr  nnoo  ssoolloo  

ccoonn  ssuuss  ppaarreess,,  ssiinnoo  ccoonn  ttooddaa  llaa  ccoommuunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa  ddee  llaa  ccuuaall  eenn  uunn  ffuuttuurroo  pprróóxxiimmoo  sseerráá  ppaarrttee..  EEss  

aa  ttrraavvééss  ddeell  eessppaacciioo  ddee  PPrrááccttiiccaa  PPrrooffeessiioonnaall  qquuee  eell  eessttuuddiiaannttee  ddee  LLiicceenncciiaattuurraa  eenn  BBiioollooggííaa  ssee  ppoonnee  

eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llaa  ccoommuunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa  aa  ssaabbeerr::  ccoonn  llooss  mmaaeessttrrooss,,  ccoonn  llaass  uurrggeenncciiaass  ddee  llooss  

aalluummnnooss,,  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  llooccaattiivvaass,,  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  eessppaacciioo--tteemmppoorraalleess,,  llaass  pprreessiioonneess  ddee  llaa  

ccoommuunniiddaadd  yy  ccoonn  llooss  mmééttooddooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess..    EEnn  llaa  PPrrááccttiiccaa  PPrrooffeessiioonnaall  II  ssee  pprreetteennddee  qquuee  eell  

pprrooffeessoorr  pprraaccttiiccaannttee  pprrooggrraammee  llaass  aassiiggnnaattuurraass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aall  áárreeaa  ddee  CCiieenncciiaass  NNaattuurraalleess  llaabboorr  

qquuee  llee  ppeerrmmiittee  hhaacceerr  uunn  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  ppaarráámmeettrrooss  vviiggeenntteess  yy  qquuee  eenn  eessttee  mmoommeennttoo  

ppaarrttiiccuullaarr  hhaacceenn  aalluussiióónn  aa  llooss  EEssttáánnddaarreess  ddee  CCaalliiddaadd,,  sseegguuiiddoo  ddee  uunnaa  ccllaarriiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  llooggrrooss,,  

iinnddiiccaaddoorreess  yy  ccoommppeetteenncciiaass..    EEnn  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ssee  pprreetteennddee  pprrooggrraammaarr  ssiisstteemmááttiiccaammeennttee  aabboorrddaannddoo  

llooss  iinntteerrrrooggaanntteess  qquuee  ddeebbee  aapprreennddeerr  eell  aalluummnnoo  ((ccoonntteenniiddooss  oo  tteemmaass)),,  eenn  qquuéé  oorrddeenn  ((sseeccuueenncciiaa)),,  

ccóómmoo  hhaacceerrlloo  ((aaccttiivviiddaaddeess))  yy  ccoonn  qquuéé  mmeeddiiooss  ((rreeccuurrssooss))..    DDeebbee  aaddeemmááss,,  eenn  ccoonnccoorrddaanncciiaa  ccoonn  lloo  

aanntteerriioorr,,  ppllaanneeaarr  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  eevvaalluuaacciióónn  yy  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  nnuueevvaammeennttee  llaass  

ccoommppeetteenncciiaass  bbáássiiccaass,,  ppuueess  ttooddooss  llooss  eessttuuddiiaanntteess  nnoo  ttiieenneenn  eell  mmiissmmoo  rriittmmoo  yy  eessttiilloo  ddee  aapprreennddiizzaajjee;;  

ppaarraa  lloo  ccuuaall,,  tteennddrráá  qquuee  oorrggaanniizzaarr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  aammpplliiaacciióónn,,  rreeccuuppeerraacciióónn  yy  rreeffuueerrzzoo  ttrraattaannddoo  qquuee  

ssee  ddeessaarrrroolllleenn  eenn  llooss  aalluummnnooss  llooss  pprroocceessooss  ddee  aassiimmiillaacciióónn  ––  aaccoommooddaacciióónn  --  aaddaappttaacciióónn  aaccttiivvaa  yy  

eeqquuiilliibbrraacciióónn  ddiinnáámmiiccaa,,  mmiieennttrraass  ssee  ggeenneerraann  eexxppeeccttaattiivvaass,,  iinntteerreesseess  yy  mmoottiivvaacciióónn..    SSee  iinntteennttaa    

cceennttrraarr  llaa  aatteenncciióónn,,  bbuussccaarr  yy  ccoonnsseegguuiirr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  aapprreennddiizzaajjee  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  nniivveelleess  ddee  

ddeessccrriippcciióónn,,  ccoommppaarraacciióónn,,  ccllaassiiffiiccaacciióónn,,  ddeeffiinniicciióónn,,  ccrrííttiiccaa,,  eexxppeerriimmeennttaacciióónn  yy  vveerriiffiiccaacciióónn  ccoommoo  

mmoommeennttooss  ppaarraa  ffaacciilliittaarr  eell  aapprreennddiizzaajjee  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ddee  llaass  CCiieenncciiaass  nnaattuurraalleess  yy  llaa  EEccoollooggííaa..    EEssttoo  llee  

ffaacciilliittaarráá  aall  pprrooffeessoorr  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ssuu  ttrraabbaajjoo  eenn  eell  aauullaa  yy  llee  ppeerrmmiittiirráá  iiddeennttiiffiiccaarr  eenn  ccaaddaa  mmoommeennttoo  

eell  nniivveell  eenn  eell  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  ssuuss  aalluummnnooss  ppaarraa  qquuee  aallccaanncceenn  llooss  llooggrrooss  qquuee  ssee  ccoonnssiiddeerraann  

iinnddiissppeennssaabblleess  eenn  uunn  nniivveell  ddeetteerrmmiinnaaddoo..  

  
 

 

 



JUSTIFICACIÓN 
 
Para la formación profesional del Licenciado en Biología, se hace indispensable no solamente 
adquirir los conocimientos básicos de la disciplina, sino también esclarecer el papel de la acción 
educativa en el aula de clase y en general en la institución, teniendo en cuenta además, los 
problemas ambientales en la relación hombre- medio ambiente. 
 
Desde la perspectiva de la función educativa y la proyección a la escuela, se propone la Práctica 
Profesional I como una forma de aportar elementos al estudiante que le pueden dar coherencia y 
sentido al complejo entramado de relaciones humanas y sociales en las cuales estara inmerso; 
como el espacio de reflexión crítica, abierto al cambio a partir de la investigación permanente 
generando respuestas a las necesidades siempre nuevas de la comunidad educativa para superar 
las deficiencias de la escuela tradicional, con una intencionada práctica profesional donde la vida, 
su sentido y calidad atraviesen todo el proceso de interacción académica y afectiva.  Es la práctica 
en el aula la instancia en la que el maestro se enfrenta a la realidad de su profesión docente, lo 
cual, le permitirá: dosificar y plantear los contenidos de los programas, sus estrategias 
metodológicas, realizar el diagnóstico detallado del estado de cada alumno en cuanto a su proceso 
de aprendizaje; como también, las obligaciones inherentes a su comprometida labor. 
 
Es por esto, que la Práctica Profesional I, exige una alta y comprometida preparación del maestro 
en los componentes, principios y sistemas de la acción educativa, de tal forma que se convierta en 
un orientador que sepa reconocer y distinguir a cada uno de sus estudiantes y que esto lo conlleve 
a cualificarse para mejorar su labor y encaminarla hacia la investigación. 
A través de esta práctica, el profesor practicante buscará la profesionalización de su labor, 
replanteando la actitud ante las instancias metodológicas y didácticas para apoyar 
institucionalmente el ejercicio docente; permitirá además, la elaboración de una teoría educativa 
que soporte la introducción del término currículo en la praxis educativa, como respuesta a la 
necesidad de precisar una disciplina que organice principios, criterios y técnicas capaces de 
integrar diversos aspectos de la educación que funcionan como estructuras dirigidas a desarrollar 
una política educativa. 
 
Es este pues el espacio que se convierte en el primer contacto real con todo el compromiso y labor 
que exige la profesión docente y ello amerita asumir una mentalidad de convicción que se 
materialice en las actividades que se van desarrollando progresivamente.     
 

OBJETIVO GENERAL 
Involucrar al profesor practicante a la institución educativa para que estructure un saber pedagógico 
y didáctico, mediante la interacción teórico-práctica con su saber específico y desarrolle estos 
saberes desde lo conceptual, metodológico y actitudinal. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la función del educador no como un transmisor de conocimientos y habilidades sino 
como un formador de la personalidad del alumno. 

 Analizar y desarrollar modelos pedagógicos que conduzcan al aprendizaje significativo de las 
ciencias biológicas. 

 Generar procesos de motivación intersubjetivos exaltando el respeto por la vida y por la 
naturaleza. 

 Involucrar en la práctica el manejo y desarrollo de competencias, logros e indicadores de logro 
de manera que se desarrolle un ajuste a las tendencias educativas actuales. 



 

 Plantear estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje de conceptos básicos de las 
Ciencias Naturales que incluyan la dimensión ambiental en el currículo de la institución 
educativa. 

 Iniciar un proceso de reconocimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del PRAE 
priorizando las problemáticas con mayor factibilidad de trabajar.  

 Organizar actividades tendientes a sensibilizar y concienciar a la comunidad educativa y 
orientadas al buen manejo del medio ambiente y los recursos naturales, con el fin de identificar 
las posibilidades de un uso racional y evitar su deterioro. 

 
NUCLEOS PROBLÉMICOS  PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Ubicación, reconocimiento y desarrollo de 
una clase asumiendo diferentes 
tendencias pedagógicas.   
 
 
 
Perspectivas para una educación de 
calidad      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis crítico de la misión del docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comunicación como factor de 
integración 
 

¿Bajo qué criterios se hace una ubicación de los 
modelos que son factibles de aplicar en el desarrollo 
de las clases?. 
¿Cómo integrar los diferentes modelos pedagógicos 
para lograr resultados significativos?. 
 
¿Por qué el profesor practicante debe reconocer la 
institución escolar  a través del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), antes de comenzar su labor 
educativa?. 
¿Cómo el profesor practicante debe orientar los 
procesos educativos en pro de una educación de 
calidad?. 
¿Por qué el profesor practicante debe concebir una 
educación de calidad como consecuencia de la 
dinámica de las culturas que integran formación, 
investigación y docencia?. 
¿Por qué la planeación debe partir de lo planteado 
por los Estándares de Calidad basado en el 
desarrollo de competencias básicas como base para 
el aprendizaje permanente, tanto en contextos 
escolares, como individuales y sociales?. 
¿Qué mecanismos de acción individual y 
comunitarios pueden establecerse para superar 
debilidades y crecer en fortalezas?. 
 
¿Por qué la docencia debe concebirse como el 
intercambio de saberes y significaciones mediado 
por una comunicación que busca el acuerdo entre el 
profesor y el estudiante?. 
¿Por qué el docente debe promover y propiciar 
encuentros comunicativos en donde la conversación 
privilegie la crítica, la argumentación reflexiva, la 
claridad de la exposición y la confianza en la defensa 
de los puntos de vista?. 
 
¿Por qué el docente debe promover y propiciar la 
lectura como una manera de entrar en contacto con 
el saber que se desea acceder, y cómo este trabajo 



 
 
Educación y medio ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias metodológicas para el 
aprendizaje significativo de las ciencias 
biológicas 

debe estar vinculado a la habilidad escritural?. 
 
¿Cómo orientar los procesos educativos en la 
relación hombre-medio ambiente?. 
¿Por qué el ambiente debe relacionarse con 
esquemas culturales (cultura y calidad de vida)?. 
¿Cuál es el papel de la familia, la escuela y la 
comunidad como actores sociales comprometidos en 
la problemática ambiental?. 
¿Qué actividades pueden organizarse con la 
comunidad educativa que permitan el uso adecuado 
del espacio físico?. 
 
¿Cómo orientar los procesos y organizar las 
asignaturas en unidades didácticas planteando los 
logros esperados? 
¿Cómo diseñar experimentos, actividades y 
ejercicios partiendo de la realidad objetiva para llegar 
a la construcción conceptual? 
¿Cómo desarrollar las competencias básicas en las 
prácticas de enseñanza y de evaluación en un 
ambiente que fomente la reflexión y la elaboración 
participativa de los conceptos biológicos? 
¿Cuál es la diferencia en la evaluación por objetivos 
y por competencias? 
¿Cómo plantear actividades lúdicas para lograr 
avances conceptuales? 
¿Por qué los mapas conceptuales son una 
herramienta valiosa para presentar un conjunto de 
significados conceptuales? 
¿Cómo utilizar las técnicas grupales para el 
aprendizaje y refuerzo de temas? 
¿Cómo utilizar la prensa-escuela en el aprendizaje 
de conceptos básicos? 
¿Por qué los proyectos pedagógicos de aula son una 
propuesta que potencian el desarrollo humano?  

PROGRAMACIÓN PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO  
El desarrollo de la Práctica Profesional I esta programado para efectuar de manera continua 
y a lo largo de todo el semestre, actividades que permitan un avance procesual y que 
fortalezca la labor de profesionalización de los futuros Licenciados en Biología. 
 

ACTIVIDAD  
Reconocimiento 
del plantel y 
comunidad 
educativa 

Desde su inicio y en el transcurso de su Práctica Profesional I, el estudiante 
debe reconocer y familiarizarse con todo aquello que conlleva la diaria 
convivencia dentro de la institución y la comunidad educativa como tal.   

Asesorías  
Semanalmente cada estudiante recibirá la asesoría y acompañamiento del 
profesor Coordinador de Práctica y del profesor Titular convirtiéndose este en 
un proceso de retroalimentación continua que fortalecerá el ejercicio práctico. 

 



Planeación y 
Programación de 
las Clases 

Como instrumento fundamental en el desempeño docente, el cuaderno o 
carpeta que contenga una planeación juiciosa de la clase y que incluya una 
unidad didáctica claramente esbozada que de cuenta de procesos innovadores, 
se convierte en el esquema sobre el cual contrastar el desarrollo real de la clase 
enmarcado en el manejo y desarrollo de Estándares de Calidad, logros, 
indicadores y competencias. 

 
Reuniones 
Generales  
 

La labor de equipo es fundamental y productiva en el desarrollo de todos los 
procesos educativos, así se busca que a través de la discusión y socialización 
de aspectos inherentes a la práctica profesional se conforme un espacio de 
dialogo y controversia que permita el enriquecimiento personal y grupal. 

Generación de 
un Proyecto 
Educativo 

A la par con las labores correspondientes al manejo de contenidos temáticos se 
requiere que el futuro profesional docente empiece a desarrollar su rol como  
investigador de tal forma que a través de esta acción intente abordar y 
desarrollar problemáticas comunes al interior o exterior del aula de clase pero 
que hagan parte de la comunidad educativa y de su proceso de mejoramiento. 

COMPROMISO PRAXEOLÓGICO 
DESEMPEÑOS 

 
COMPETENCIA 

 
INDICADORES DE COMPETENICA 

 
COMUNICATIVA 
 
 
ARGUMENTATIVA                                    
 
 
PROPOSITIVA 
 
 
 
INTERPRETATIVA 
   
 
 
PROFESIONAL PEDAGÓGICA:   

 
 

Expresa de manera clara y coherente las ideas haciendo uso 
de un lenguaje propio de la ciencia. 
 
Interpreta, analiza y argumenta en debates con el grupo de 
estudiantes; construye reseñas argumentales sobre 
problemas pedagógico-didácticos. 
 
Diseña y ejecuta una propuesta de investigación sobre una 
temática que se enmarca directamente en su proceso de 
formación docente. 
 
Analiza e interpreta diferentes fuentes de información en el 
diseño de estrategias de aprendizaje. 
 
Muestra una actitud crítica frente al conocimiento pedagógico 
y al saber específico en el proceso educativo. 

ACTIVIDADES METODOLÓGICAS 
La Práctica Profesional I se realizará a través de las siguientes fases: 
PRIMERA FASE.  Socialización de instrumentos para dar a conocer la institución escolar y su 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). Reconocimiento de la planta física (salones, laboratorios, 
coordinaciones, entre otros). Realización del diagnóstico de la institución escolar, teniendo en 
cuenta la parte ambiental. Observación de clases a los respectivos titulares. Reunión para 
socializar los comentarios en pro o en contra de los logros alcanzados en las clases observadas 
por los profesores practicantes. 
 

 

 

 



SEGUNDA FASE. Trabajo  de un prácticante por grupos o curso de estudiantes, lo que le 
permitirá ponerse en contacto directo con su futura labor, vencer la timidez y dar los primeros 
pasos con clases modelos preparadas previamente. Distribución de cursos para los profesores 
practicantes. Reunión general para analizar los resultados de los ensayos en el aula. Asesoría y 
coordinación de la práctica en espacios de reflexión pedagógico-didáctica. Diseño de estrategias e 
instrumentos para evaluar comptetencias básicas y para un aprendizaje significativo de las 
ciencias biológicas. 
 
 EVALUACIONES PARCIALES Y EXAMEN FINAL 
 N TIPO DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA % 
 

 Evaluación Continua 

Como proceso continuo y sistemático, se ha 
propuesto como un conjunto de operaciones 
para mejorar los procesos de aprendizaje 
que se desarrollan en las clases, a través de 
orientaciones semanales y de registros que 
efectuara el profesor coordinador de la 
práctica. De este acompañamiento semanal 
se espera evolución continua que incluya  
dominio de contenidos, variedad y calidad en 
las estrategias metodológicas, preparación 
de clases completas, participación en las 
actividades de la institución; lo mismo que, la 
asistencia y puntualidad.  
 
En dicha evaluación también interviene el 
profesor  titular. 
 

                 
Enero 31 a 
Mayo 27 de 
2006           

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 

 

 Autoevaluación  

Como protagonista directo de este proceso, 
el profesor practicante es consciente de su 
labor y de su compromiso con el desarrollo 
de la Práctica Profesional I. 
 

Enero 31 a 
Mayo 27 de 
2006                    

20% 

 

 Evaluación Final 

Se tienen en cuenta todos los aspectos 
descritos en las anteriores evaluaciones. Las 
notas del profesor titular, director de práctica 
y autoevaluación  de los estudiantes  

Mayo 30 a 
Junio 10 de 
2006                  
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