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RESUMEN: El alumnado de Formación Profesional Básica (FPB) se encuentra, con frecuencia, desmotivado 

ante los estudios. El alumnado de esta investigación, además, se halla en riesgo de exclusión social, 
caracterizándose por presentar carencias académicas, sociales, personales y emocionales. El presente trabajo, 
con el objetivo de alcanzar la inclusión educativa, pretende analizar el proceso de alfabetización científica de 
10 de estudiantes de FPB utilizando una secuencia didáctica, cuyo diseño metodológico se basa en los 
principios de la educación situada. Para medir su alcance, se ha utilizado un test de contenidos adaptados que 
se pasa de forma previa y posterior a la secuencia y una narrativa dirigida a conocer la percepción del alumnado 
durante el proceso. Las respuestas son analizadas utilizando una rúbrica y una tabla de categorías. Se observa 
el desarrollo de aspectos que ponen en evidencia cómo la experiencia ha conseguido la inclusión educativa del 
alumnado. 
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ABSTRACT:  Basic Vocational Education and Training (VET) students are often unmotivated about their 

studies. The students in this research are also at risk of social exclusion, characterized by academic, social, 
personal, and emotional deficiencies. The present work, with the aim of achieving educational inclusion, aims 
to analyze the scientific literacy process of 10 VET students using a teaching sequence, the methodological 
design of which is based on the principles of situated education. To measure its scope, an adapted content test 
that is passed before and after the sequence and a narrative aimed at knowing the students’ perception during 
the process has been used. Responses are analyzed using a rubric and a category table. The development of 
aspects that show how the experience has achieved the students’ educational inclusion is observed. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La educación es un proceso complejo basado en la interacción mutua de muchos factores, 

también se sabe que el fracaso escolar se debe a razones diferentes y muy versátiles (Shah, Hagell y 
Cheung, 2019). El fracaso escolar, o no haber completado con éxito la educación secundaria 
obligatoria, es un fenómeno que guarda relación con el entorno socioeconómico de los estudiantes e 
influye de manera decisiva en las cifras de abandono (Soler et al., 2021). Según establecen Amores 
y Ritacco (2015), el fracaso escolar se asocia a situaciones como: bajos rendimientos académicos, 
absentismo escolar, desenganche afectivo de la escuela, abandono prematuro de la educación 
obligatoria sin la graduación correspondiente. 

En este sentido, España se coloca con la peor tasa de la Unión Europea, según datos publicados 
en enero de 2020 por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (17,3%). Además, el 
problema de esta tipología de alumnado se agrava por encontrarse en riesgo de exclusión social. En 
este sentido, se destacan algunos factores, tales como: situaciones emocionales, sociales, de salud 
mental, pobreza, bajo rendimiento académico, pertenecer a grupos minoritarios, malas relaciones con 
los docentes y/o presencia de dificultades en el hogar (Graham, White, Edwards, Potter y Street, 
2019). Por ello, consideramos que, tal y como afirman Sarceda, Santos y Sanjuán (2017), los 
programas de FPB se presentan como una alternativa para aquellos estudiantes que han abandonado 
el sistema educativo, pretendiendo, entre otras cuestiones, cubrir algunas de las posibles carencias 
del alumnado, como pueden ser: 

 
• Académicas: Desilusión por lo académico, evidenciado por el previo fracaso escolar 

(dificultades a nivel familiar, socio-ambiental, dificultades de aprendizaje no contempladas 
anteriormente, absentismo escolar, …) (Puente, 2015). 
• Sociales: Manifiestan dificultades diversas a nivel familiar, socio-ambiental, 

problemas en las relaciones sociales..., haber tenido una mala aceptación social, carencias 
en la resolución de conflictos en las relaciones sociales, no aceptan normas de convivencia, 
(Puente, 2015). 
• Personales: Presentan debilidades notables en casi todos los ámbitos del desarrollo 

personal (Vega y Aramendi, 2010), así como dificultades en las habilidades interpersonales, 
problemas de autocontrol, impulsividad, dificultades de concentración, baja autoestima, 
autoconcepto negativo… (Puente, 2015). 
• Emocionales: Alumnado caracterizado por su falta de madurez emocional (Moneo, 

Jiménez-Pérez y Jiménez-Palacios, 2017): conductas inadaptadas (Vega, Aramendi y 
Huegun, 2009 citado en García-Gómez, 2014, p. 183), conflictividad y apatía (Jiménez, 1999 
citado en Amores y Ritacco, 2015, p. 209) y baja autoestima (García-Gómez, 2014), entre 
otras.  

 
Estos factores de riesgo, normalmente, no se dan de manera aislada, sino que suelen presentarse 

asociados y de forma acumulativa (Rodríguez y Guzmán, 2019), aseverando Bisquerra (2003) que 
entre estas co-ocurrencias de comportamientos problemáticos destacan la violencia, la depresión, el 
suicidio y el consumo de drogas. En este sentido, tal y como establece López-Vélez (2018), es 
necesario poner atención en aquellos estudiantes en peligro de sufrir marginación, exclusión y riesgo 
de no alcanzar un aprendizaje con significación social. Hasta el momento, a pesar de la existencia de 
nuevas leyes que desde el año 2015 regulan el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia 
en España, se han realizado pocas investigaciones sobre los menores en situación de riesgo 
(Rodríguez y Guzmán, 2019).  

En nuestro caso, el objetivo de este trabajo es describir cómo la alfabetización científica que un 
grupo de estudiantes del segundo curso de Formación Profesional Básica puede adquirir, facilita el 
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interés por la tarea y la posible inclusión educativa tras una intervención en el aula cuyas bases 
metodológicas se asientan en el aprendizaje de significados mediante la educación situada. 

En consecuencia, nos planteamos los problemas de investigación siguientes: 
El problema principal se formula según: 
 

¿La alfabetización científica facilita la inclusión educativa de un grupo de estudiantes de FPB? 
A raíz de este problema principal, surgen los siguientes subproblemas: 
 
• ¿Es posible mejorar la alfabetización científica en un grupo de estudiantes de FPB a través del 

uso de una secuencia didáctica basada en la enseñanza situada? 
• ¿Qué aspectos se pueden considerar básicos, en el aula, para conseguir la inclusión educativa 

del alumnado? 
 
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
2.1 La función social de la FPB  
 

Las escuelas aparecen como microcosmos de la sociedad (Graham, White, Edwards, Potter y 
Street, 2019). Según contempla Goleman (1996), la educación completa la condición humana, 
preparando al individuo para la vida, posibilitando, según Bisquerra (2011), que ésta pueda evaluar 
de forma positiva la calidad total de su vida. El término inclusión educativa, hace referencia al 
derecho que toda persona tiene a una educación de calidad (González-Rojas y Triana, 2018). En este 
sentido, han sido numerosos y permanentes los cambios que han experimentado estos programas, 
dando cuenta de ello sus diferentes siglas (CIP, PGS, PIP, PCPI, ahora FPB) (Martínez-Seijo y 
Torrego, 2014). Así comienza el desarrollo de iniciativas, a caballo entre el sistema educativo y la 
educación no formal, variadas y diversas ante las diferencias territoriales autonómicas, lo que supone 
una implantación irregular a lo largo de todo el territorio español (Palomares y López, 2012).  

Siguiendo esta estela educativa, nace la Formación Profesional Básica (en adelante FPB), que, 
según la LOMLOE (2020), se trata de un programa que se presenta como: “el conjunto de acciones 
formativas que capacitan para el desempeño cualificado de diversas formaciones” (p. 72). Este tipo 
de programas cumplen una función social importante (Casares, 2007) que se están abordando, con 
recursos limitados y con realidades de exclusión social graves (Martínez-Seijo y Torrego, 2014).  

Los estudiantes logran un sentido de pertenencia a la escuela, que implica sentirse valorado 
como individuo sintiendo que sus necesidades son entendidas y atendidas (Graham, White, Edwards, 
Potter y Street, 2019), lo cual se convierte en el escenario idóneo para afrontar la problemática del 
alumnado objeto de estudio que, además de arrastrar situaciones graves de fracaso escolar, se 
encuentran en riesgo potencial de exclusión social. A raíz de esta necesidad, surge la idea de ciencia 
que no excluya a nadie y que esté íntimamente asociada a los principios educativos de 
comprensividad y equidad (Sabariego y Manzanares, 2006). 

 
2.2 La alfabetización científica como medida de inclusión educativa 

 
Una buena planificación de aula debe dirigir sus esfuerzos a ofrecer a los estudiantes igualdad 

de oportunidades (Sisto, Pérez-Fuentes, Gázquez y Molero 2021), considerando, en este caso, que los 
colectivos más frágiles requieren medidas específicas para combatir la exclusión (Afonso y Sastre, 
2007). Debido a que la preocupación actual, con la necesidad de ofrecer una educación que responda 
a las necesidades de los estudiantes, mejorando su calidad de vida (Marín-Perabá, 2019), surge el 
concepto de inclusión educativa. Siguiendo lo establecido por la UNESCO (1994), se entiende que 
la inclusión educativa es un proceso de respuesta a la diversidad de necesidades de todos los 
aprendices, para no crear brechas sociales. En este sentido, es importante contemplar que entre los 
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factores que obstaculizan la inclusión se encuentra el analfabetismo (Jiménez-Ramírez, 2008), 
convirtiéndose, como determinan Núñez y Rodríguez (2015), en un factor clave para el cambio y la 
justicia social y, por tanto, para la inclusión. En este sentido, se destaca que la planificación de 
experiencias educativas que mejoren la alfabetización científica suele estar ausente en el aula 
(Zimmermann, 2007).  

Según Sawyer et al. (2018 citado en Shah, Hagell y Cheung, 2019, p. 10), el paso de la infancia 
a la edad adulta implica una amplia gama de desafíos físicos, psicológicos y sociológicos, siendo en 
la adolescencia, cuando aparecen problemas de salud producidos como consecuencia de los estilos 
de vida, como el consumo de alcohol y drogas, trastornos de comportamientos alimentarios y sexuales 
(Hagell, Shah y Coleman 2017). Los adolescentes van configurando sus estilos de vida en sus 
contextos sociales y familiares que condicionan ciertos comportamientos saludables (Camino et al., 
2007), de ahí la importancia también de la competencia emocional, siendo un factor esencial para el 
desarrollo personal y social (Bisquerra, 2003).   

La alfabetización científica va más allá del mero conocimiento del contenido científico, 
permitiendo que las personas se puedan involucrar críticamente en la toma de decisiones sobre temas 
relacionados con la ciencia (Siarova, Sternadel y Szönyi, 2019) e implicarse en discusiones públicas 
acerca de asuntos importantes que se relacionan con la ciencia (Gil y Vilches, 2001), logrando la 
satisfacción social y personal del estudiante (Merchán, 2018). 

 
2.3 Enseñanza situada en el diseño de la secuencia didáctica  
 

El hecho de que las instituciones educativas no entreguen actividades de formación adaptadas 
a las necesidades del estudiante, genera una necesidad de inclusión (Marín-Perabá, 2019). Para 
garantizar la calidad educativa, según la UNESCO (2019), hay que contar con sistemas educativos 
inclusivos, cuyo objetivo es responder a la diversidad de cada estudiante. Reducir la exclusión y 
atender a la vulnerabilidad, favorece, siguiendo a Iglesias, Madrid, Ramos, Robles y Serrano de Haro 
(2013), la mejora del alumnado a través de estrategias integradoras, como las establecidas por 
Ramírez-Valbuena (2017) de escucha, dialogo, cooperación, confianza y aceptación que posibiliten, 
según determina Guerrero (2012), la construcción de aprendizajes significativos y relevantes para el 
alumnado. 

Como estrategias inclusivas, se pueden seleccionar las bases de la enseñanza situada, en la que 
adoptando criterios de relevancia social, se busca fortalecer la identidad (Díaz-Barriga, 2010), 
motivándolo y atendiendo de forma primordial al contexto y a la realidad en la que el estudiante crece 
y se desenvuelve (Ortega, 2017). Los contenidos deben guardar significatividad coherente, de forma 
que la información sea comprendida con facilidad por el alumnado (Palomino, 2018). Por otra parte, 
tal y como afirma Ballester (2005), los contenidos deben tener significatividad psicológica, siendo 
adecuados al nivel de desarrollo y conocimientos previos del estudiante, suponiendo un aprendizaje 
útil porque el contenido es de interés para él.  

A partir de estas estrategias se logra una organización de las actividades de aprendizaje que se 
realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan 
desarrollar un aprendizaje inclusivo (Díaz-Barriga, 2003). 
 
3. METODOLOGÍA 

 
3.1 Contexto y Participantes 

 
El presente estudio surge en un aula de FPB de un centro educativo de la provincia de Huelva, 

considerado como centro de compensatoria. El alumnado que compone la comunidad del centro en 
el que se lleva a cabo el estudio, se caracteriza por la heterogeneidad y diversidad, en el que la 
implicación de las familias es prácticamente inexistente, teniendo un número significativo de menores 
con unas medidas temporales de acogimiento residencial.  
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En concreto, los participantes en esta investigación son diez alumnos del segundo curso FPB, 
de la especialidad de Informática y Comunicaciones, cuyas edades oscilan entre los 16 y los 18 años, 
de los cuales, nueve pertenecen al género masculino y uno al femenino. Dos de los estudiantes son 
de etnia gitana y tres de procedencia sudamericana. El grupo comparte algunos rasgos generales, tales 
como acarrear un gran historial de fracaso escolar, absentismo, así como tener evidentes dificultades 
con las instrumentales básicas. 

Nueve de ellos proceden de familias desestructuradas y siete tienen problemas con el consumo 
de sustancias ilegales, así como con ingesta de alcohol de forma habitual. Cuatro están diagnosticados 
con el Trastorno del Déficit de Atención por Hiperactividad, uno de ellos tiene Trastorno Negativista 
Desafiante y otro atraviesa un periodo de depresión en el momento de la investigación. 

 
3.2. Proceso de intervención 

 
La intervención se llevó a cabo a lo largo del segundo trimestre del curso académico 2018/2019, 

en el Módulo de Ciencias Aplicadas II. Se planifica y aplica una secuencia didáctica que fue diseñada 
teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: 

1. Que los contenidos, además de encontrarse incluidos en la Orden de 8 de noviembre de 
2016 de la FPB, hubieran sido pre-seleccionados por los estudiantes objeto de estudio. 

2. Que atendiera a los principios metodológicos de la enseñanza situada. 
Coincidiendo con los estudios de Marín-Perabá (2019), la implementación llevada a cabo en la 

presente investigación pretende trabajar contenidos que sean adecuados, basándonos en los intereses 
de los estudiantes, para facilitar el proceso de aprendizaje. Por tanto, se llevó a cabo un listado de 10 
contenidos (física, medio ambiente y sanitarios) para que eligiesen en función de sus preferencias. 
Finalmente, seleccionaron aquellos relacionados con la salud, por este orden: Hábitos saludables, 
Sexualidad y Nutrición. Para esta investigación se selecciona la temática con mayor número de votos 
que, bajo el titulo de hábitos saludables, trata aspectos relacionados con el consumo de sustancias. En 
este caso, como describen Tobón, Pimienta y García (2010), en esta secuencia se trabajan problemas 
significativos y pertinentes para los estudiantes, convirtiendo el aula en un escenario social. 

Los contenidos a tratar en esta secuencia didáctica se clasifican en tres categorías, tal y como 
se describe en la Tabla 1: 

 
 

TABLA 1: Contenidos relativos a los Hábitos Saludables. 
Hábitos saludables 

Categorías Descripción 

Adicción al 
consumo de 

drogas 

Concepto de droga, relación con el sistema nervioso, dependencia, consumo, 
principales características de los tipos de droga, clasificación de las drogas, 

significado de tolerancia, dependencia y abstinencia. 
  

Las drogas y 
la salud 

Diferenciar algunos de los principales mitos y verdades sobre las drogas, 
componentes del tabaco, consecuencias del cannabis, identificar consecuencias 

que para la salud tiene la ingesta de alcohol. 

Tratamiento  Identificar algunas pautas a tener en cuenta en el tratamiento de un adicto. 

Fuente: Orden 8 de noviembre de 2016 
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En cuanto a la forma de implementar la secuencia en el aula, se siguen los principios 
metodológicos propios de la enseñanza situada, por considerarse una estrategia inclusiva, tal y como 
refleja la Tabla 2: 
 

TABLA 2: Relación entre la inclusión educativa y la enseñanza situada. 

Inclusión educativa Enseñanza situada 
Estudiante participativo y activo (Slee, 2019) Propuesta motivadora que faculta al alumnado para 

participar activamente (Díaz-Barriga, 2003) 

Lograr resultados académicos y sociales óptimos 
(Slee, 2019) 

Mejora las capacidades de los estudiantes y 
aprendizaje significativo (Díaz-Barriga, 2003) 

Mejorar actitudes, valores de igualdad, 
tolerancia y respeto de la diversidad (Sabando, 

2016). 

Desarrolla habilidades, actitudes y valores de los 
estudiantes (Benavides, Madrigal y Quiroz, 2009). 

Mejorar la autonomía, cooperación y cohesión 
social (Sabando, 2016). 

Promueve la autogestión y la autonomía facilitando 
la cohesión de grupo (Muntaner, Pinya y Mut, 

2020). 

Ajustar ritmos de aprendizaje (Marín-Perabá, 
2019). 

Se ajusta el ritmo de aprendizaje (Benavides, 
Madrigal y Quiroz, 2009). 

Hacer estudio exhaustivo de cada estudiante 
(Klinger, Mejía y Posadas, 2011), adaptando la 

metodología: organización, procedimientos, 
actividades, orden de contenidos y de objetivos, 
aplicando concreción curricular (Marín-Perabá, 

2019). 

Metodología coherente, significativa (trascendiendo 
lo memorístico), propositiva y de carácter social, 

adaptándose a los estudiantes (Díaz-Barriga, 2003). 

Implicar la afectividad (Klinger, Mejía y 
Posadas, 2011). 

Se promueven intercambios afectivos positivos 
(Díaz-Barriga y Hernández, 2010). 

Aplicar normas educativas en el aula (Klinger, 
Mejía y Posadas, 2011) 

Establecer normas de comportamiento que regulen 
las relaciones sociales (Baquero, 2002) 

En base a las necesidades del estudiante, se 
seleccionan contenidos adecuados (Marín-

Perabá, 2019). 

Contextualización del aprendizaje (Benavides, 
Madrigal y Quiroz, 2009), siendo adecuados al 
nivel de desarrollo y conocimientos previos del 

estudiante (Ballester, 2005). 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
La secuencia didáctica se divide en tres fases y en cada una de ellas se programa un tipo de 

actividades, descritas por Díaz-Barriga y Hernández (2010), que pretenden promover aprendizajes 
significativos, implementando, como establece Sagástegui (2004), procesos cognoscitivos que 
impliquen percepciones, significados, intenciones, interacciones y recursos. En la Tabla 3, se 
muestran las fases, el tipo de actividad y la descripción correspondiente. 
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TABLA 3. Fases y sesiones de las secuencias didácticas. 

Fases de la 
enseñanza 

situada 

Tipo de actividad 
(Díaz-Barriga y 

Hernández, 2010) 

Descripción de la actividad 

Fase apertura Discurso docente y 
discusiones guiadas 

(Sesión 1) 

Introducción a los Hábitos Saludables. 

Se pregunta al alumnado acerca de su experiencia con las 
drogas y sus hábitos de consumo. 

Fase 
desarrollo 

Discurso docente e 
ilustraciones (Sesión 

2) 

Explicación sobre las adicciones, clasificación y sus 
principales conceptos asociados. Organización de los 

grupos para la actividad. 

 Aprendizaje basado en 
el análisis y discusión 
de casos (ABADC), 

Aprendizaje en equipo 
e Investigación en 

grupo (Sesiones 3 y 4) 

Propuesta de caso práctico de drogas para cada grupo: 
tienen que indagar, definir y buscar solución adoptando 

el rol de experto. 

 

Puesta en común final mediante una presentación, de 
todos los supuestos prácticos. 

 Rompecabezas (Sesión 
5) 

Planteamiento de soluciones al resto de casos, analizando 
en cada caso, sus consecuencias, tratamientos y 

soluciones. 

 Discurso docente y 

Controversia 
académica (Sesiones 6 

y 7) 

Se explica la prevención y tratamiento de las adicciones. 
Se divide la clase en dos para que argumenten la defensa 

a favor o en contra de la legalización de las drogas. 
Puesta en común. Debate. 

 

 Discurso docente 

Imágenes (Sesión 8) 

Debate sobre personas famosas que han superado la 
adicción a las drogas. Se introducen imágenes y videos. 

Fase cierre (ABADC) (Sesión 9) Recapitulación y reorganización de sesiones previas, 
individualizando lo estudiado. 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

 
3.3. Instrumentos para la investigación 

 
A continuación, se describen los instrumentos empleados durante la investigación, tanto los de 

primer orden o de recogida de información como los de segundo orden o de análisis. 
 

Instrumentos de recogida de información 
 
Test de contenidos adaptados: Para dar respuesta al primero de los subproblemas, a partir de 

los contenidos concretados en la Tabla 1, se diseñó un test de contenidos adaptados de elaboración 
propia, compuesto por 8 ítems, combinándose preguntas de desarrollo, cerradas o de opción de 
múltiple. Para comprobar la idoneidad de este cuestionario, se realizó un doble proceso de validación: 
por un lado, es analizado por un grupo de expertos y, por otro, se realiza una prueba piloto con un 
grupo de 15 alumnos de 3º y 4º de la ESO del mismo centro. Los resultados obtenidos aconsejaron 
suprimir las preguntas abiertas o reflexivas por su complejidad para los estudiantes, por lo que se 
elaboró un segundo test de preguntas cerradas y de opción múltiple, que se volvió a pasar a un grupo 
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de diez estudiantes del primer curso de la FPB y, debido a la conformidad de éstos respecto al 
entendimiento del cuestionario, se tomó como definitivo, quedando, de forma esquemática, tal y 
como se refleja en la Tabla 4: 
 

TABLA 4: Cuestionario de “Hábitos Saludables” 

1. Con respecto al consumo de sustancias, indica verdadero o falso: “El tabaco no relaja, sino 
que estimula el sistema nervioso/El alcohol disminuye tus reflejos, te hace más lento/…” 

2. Indica cuáles de las drogas de las imágenes son estimulantes, depresoras o alucinógenas: 

 

 

 
3. Identifica las frases correctas: “si tú controlas, las drogas no tienen por qué engancharte; todas 

las drogas alteran el sistema nervioso; … 
4. Cuando tenemos un familiar o amigo que tiene un problema de drogadicción es importante 

ayudarle: indica si las siguientes pautas de tratamiento son correctas: Existe un único 
tratamiento para todos los adictos; cada tratamiento debe adaptarse a las circunstancias 
personales… 

5. Marca con una “X” los componentes que piensas que lleva el tabaco: nicotina, acetona, 
metanol, carburante para cohetes, … 

6. Indica con una “X” qué consecuencias de las que se exponen a continuación, están asociadas 
al consumo de cannabis: debilitación de los huesos, debilitación de los dientes, … 

7. Relaciona cada término (tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia) con su definición 
correspondiente. 

8. Indica cuál de las siguientes complicaciones para la salud son consecuencias de la ingesta de 
alcohol: ahogamiento con tu propio vómito, paro cardíaco, irregulares latidos del corazón … 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Este cuestionario se aplicó a estudiantes del segundo curso de la FPB antes y después de la secuencia didáctica. 
 

Narrativas: Para dar respuesta al segundo subproblema, se solicita a los estudiantes la 
elaboración de una narrativa sobre su experiencia vivida durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para dirigir su atención hacia nuestros intereses y, debido también a las características del alumnado, 
la narrativa se presenta en forma de preguntas, en concreto 16 preguntas. En la Tabla 5, se exponen 
algunas de las principales estrategias educativas inclusivas que, a través de la educación situada, se 
adoptan en esta investigación y la relación que éstas tienen con el análisis de las narrativas de los 
estudiantes a través de la tabla de categorías. 
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TABLA 5. Relación metodología inclusiva con la tabla de categorías de la narrativa. 

 
Estrategias educativas 

aplicadas 
Relación con la narrativa según la tabla de categorías / Preguntas 

(P) de la Narrativa 

Ajustar ritmos de 
aprendizaje (Marín-Perabá, 

2019). 

Papel docente (organización del tiempo).  

P14: ¿Os deja tiempo suficiente para terminar las actividades en 
clase? ¿Es flexible con los plazos de entrega? 

Tras hacer un estudio 
exhaustivo de cada 

estudiante, adaptar la 
metodología (Marín-

Perabá, 2019). 

Papel docente (Organización de contenidos y de actividades). 

P1: La metodología entre el primer y el segundo trimestre ha sido 
diferente, ¿has notado algún cambio? ¿cuál? 

P2: ¿Cómo te ha gustado más trabajar? ¿Te has aburrido?  

P3: ¿Qué es lo que te ha motivado para trabajar? 

P4: ¿Se hacen siempre las mismas cosas o van cambiando? ¿Por 
qué? 

P5: De todas las actividades que has hecho a lo largo del segundo 
trimestre, ¿cuál te ha gustado más? ¿por qué? 

P6: ¿A lo largo de este trimestre te has divertido en las clases de 
ciencias? 

Papel pertinente del 
estudiante, para que sean 
sujetos activos (Castillo, 

2016). 

Papel estudiante (Cómo trabaja en el aula).  

P 10: Generalmente, ¿Sueles trabajar de forma activa durante el 
transcurso de las clases? 

P 16: ¿Dais vuestra opinión en cuanto a cualquier tema 
relacionado con la clase? ¿La profesora tiene en cuenta vuestras 

opiniones? 

Implicar la afectividad 
(Klinger, Mejía y Posadas, 

2011). 

Interrelación estudiante-docente (Cómo interrelaciona con el 
alumnado).  

P 12: ¿Cómo resuelve la profesora los conflictos surgidos en el 
aula? 

P 15: ¿Cuándo la profesora está en clase, el ambiente es bueno? 
¿Es mejor que con otros profesores, igual o peor? ¿Por qué? 

En base a los intereses y 
necesidades del estudiante, 
se seleccionan contenidos 
adecuados (Marín-Perabá, 

2019). 

Papel de las ciencias experimentales (Relevancia de contenidos).  
8 y 9. 

P 7: ¿Has aprendido cosas nuevas? ¿Se pueden aplicar en tu vida 
o te parecen cosas inútiles? 

P 8: ¿Qué os ha gustado más? ¿La nutrición? ¿Los hábitos 
saludables? O ¿la sexualidad? ¿por qué? ¿Cuál de los tres temas 

os parece más interesante para la vida? 

P 9: Alguno de los tres temas anteriores, ¿te han parecido 
aburridos? ¿Cuál? ¿Por qué? 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Instrumentos de análisis de datos 
 

Rúbrica: Para evaluar los resultados obtenidos en los test de contenidos (Anexo 1), se analizan 
las respuestas a todas las preguntas en cada uno de los estudiantes, asignándole un valor de 3, 2 y 1 a 
cada respuesta, en función del nivel en el que se encuentra: deseable, medio y basal, respectivamente. 

Tabla de categorías: Para evaluar los resultados obtenidos en las narrativas (Anexo 2), 
analizándose, por cada estudiante, cada una de las respuestas dadas, asignándole en cada caso el valor 
de 3, 2 y 1 en función de que se encuentra en la categoría: deseable, buena e insuficiente, 
respectivamente. 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Se presentan a continuación, los resultados obtenidos en los test de contenidos adaptados de 

forma previa y posterior a la aplicación de la secuencia didáctica (Gráfico 1).  
 

       
GRÁFICO  1: Análisis de los resultados de los test de contenidos adaptados previos y posteriores a la 
aplicación de la secuencia didáctica. 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
Al analizar los test de contenidos, obtenemos el gráfico de la Figura 1, que muestra que tras la 

secuencia se produce una mejora en la adquisición de contenidos en nueve de los diez estudiantes, 
teniendo en consideración que el único alumno que no mejora los resultados atravesaba un episodio 
depresivo y se encontraba en tratamiento psiquiátrico en el momento de la intervención.  

Realizamos la categorización de las narrativas, ayudándonos para ello de la tabla de categorías 
(Anexo 2). Los resultados obtenidos se reflejan en la Tabla 6, en la que se excluye a los alumnos A3 
y A7 por negarse a participar, debido a un agravamiento en el consumo de sustancias tóxicas. 
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TABLA 6. Resultados de la categorización de las narrativas 
 

Categoría Subcategoría Alumnado 

 
 

1 2 4 5 6 8 9 10 

Papel docente Organización del tiempo 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
Organización de contenidos 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
Organización de actividades 3 3 3 3 3 3 3 3 

Papel del alumnado Cómo trabaja en el aula 3 3 3 3 3 2 3 3 

Interacción estudiante-
docente 

Cómo interacciona con el 
alumnado 3 3 3 3 3 3 3 3 

Papel de las CCEE Relevancia de los contenidos  3 3 3 3 3 2 3 3 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Coincidiendo con los estudios de Sisto, Pérez-Fuentes, Gázquez y Molero (2021), desde esta 

investigación se entiende que el modelo educativo basado en la inclusión educativa debe adaptarse al 
estudiante y sus necesidades. En este sentido, los estudiantes, mayoritariamente, en sus narrativas 
afirman que los contenidos les resultaron interesantes y útiles, sintiéndose motivados logrando no 
aburrirse, coincidiendo en esta aseveración con Ayllón, Gómez y Rodríguez (2013), en que adaptar 
la metodología a las necesidades de los estudiantes resulta básico para lograr la inclusión educativa 
y con Marín-Perabá (2019), en la importancia que tiene para este fin, la selección de los contenidos. 
Además, las narrativas reflejan que los estudiantes admiten haber adoptado un rol activo y 
participativo en el aula, entendiendo, como contemplan los estudios de Slee (2019), que este aspecto 
es fundamental para mejorar la inclusión educativa. Finalmente, los estudiantes afirman haber 
implicado afectos, por lo que, tal y como establece Kingle, Mejía y Posadas (2011), no se puede 
entender la inclusión educativa sin que en el proceso se refleje el aspecto afectivo. 

Tal y como refleja la tabla 6, en cuanto al papel docente y sus subcategorías, todos los 
estudiantes participantes se ubican en la categoría deseable. En cuanto a la organización del tiempo 
opinan que los ritmos de aprendizajes son adecuados y que se ajustan a sus necesidades. Por ejemplo, 
el alumno A10 afirma que “deja mucho tiempo siempre porque ella sabe que sin presiones 
terminamos mejor”. 

En cuanto a la organización de contenidos, encontramos que todos los estudiantes detectan un 
cambio en positivo de la metodología con respecto al trimestre anterior a la intervención, sintiendo 
que esta nueva forma de trabajo les resulta más atractiva y motivadora. Por ejemplo, el alumno A1, 
afirma que “el trabajo ha sido más entretenido porque los temas los escogimos nosotros y son más 
interesantes que el cambio climático o la tabla periódica” y A2 “en este ha sido mejor porque hemos 
hablado de cosas más interesantes y parece que tengo a la profesora hablándome todo el día. Hemos 
elegido los temas que íbamos a estudiar y eso mola”.  

Todos, además afirman no haberse aburrido y haberse sentido motivados para trabajar en clase. 
El alumno A6 afirma “el trabajo no es aburrido, además la maestra motiva mucho porque no se 
desespera eso si, si nos peleamos se pone seria tela”, también A10 considera “mi profe que es la 
animadora como yo la llamo, está siempre diciéndonos cosas para que hagamos las tareas y se inventa 
juegos y formas de estudiar raras pero chulas, al final te hartas de trabajar y casi no te enteras” o A2 
“la profesora te anima mucho y es paciente, eso te hace estar más relajado y si te equivocas, pues 
tampoco suspendes”. Todos los estudiantes manifiestan haberse divertido durante el trascurso de las 
clases. El alumno A6 afirma “molan las clases porque al final te diviertes”, A8 “aunque a veces nos 
hemos enfadado entre nosotros, también nos hemos divertido y nos hemos reído mucho”. En esta 
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línea, todos también manifiestan que las clases no eran monótonas, por lo que A9 dice que “los 
trabajos han sido diferentes en el segundo trimestre y si no hubiera sido así yo habría pasado de hacer 
nada de nada.”  

Además, todo el alumnado coincide en que han podido divertirse en clase mientras trabajaban, 
por ejemplo, el alumno A4 dice que “lo raro es no divertirse, aunque no se para de trabajar”, también 
A10 va en ese sentido “me parecen clases divertidas porque ella nos deja trabajar a nuestro rollo y 
siempre hacemos cosas que nos gustan, aunque estudiar es duro”. 

En cuanto al papel de alumnado, tal y como refleja la Tabla 6, todos los estudiantes participantes 
se ubican en la categoría deseable, salvo el alumno A8 que se encuentra en la categoría intermedia, 
aunque llega a decir que “nos tiene en cuenta para todo”. El resto reconoce haber trabajado de forma 
activa y dinámica en el aula y haberse sentido libres para opinar en clase. Por ejemplo, el alumno A9 
“Me cuesta horrores trabajar, pero parece que ha costado menos”, mientras que A10 “Generalmente 
me cuesta mucho centrarme porque tengo problemas en casa, pero me he conseguido olvidar”, A4 
“Yo trabajo a tope en todas las clases porque me gusta trabajar relajado” o A5 “Nunca me ha dado 
por trabajar así, volaba el tiempo”. A2 “siempre nos pregunta las cosas que no nos gustan y tenemos 
confianza para hablar con ella” o A10 “yo siempre digo lo que pienso, sin insultar y pegarle a nadie”. 

En lo que respecta a la interrelación estudiante-docente, todos los estudiantes se ubican en la 
categoría deseable, según refleja la Tabla 6. En su conjunto, todos los estudiantes afirman haber 
percibido un buen clima de aula con una aportación positiva de la docente. El alumno A3 “el ambiente 
con ella es bueno porque nos calma cuando no estamos bien”, A9 “con la docente el ambiente siempre 
se suaviza, la maestra nunca te deja tirado” o A10 “Es mejor porque escucha y nos entiende a los 
estudiantes y cuando estamos en clase el trabajo es más relajado y más entretenido”. Por otra parte, 
todos los estudiantes participantes consideran que la docente media en los conflictos a través del 
diálogo y manteniendo las normas. El alumno A6 “los conflictos ella los soluciona hablando y con 
calma”.  

Finalmente, en cuanto al papel de las ciencias experimentales, tenemos según lo que refleja la 
Tabla 6, que, salvo el alumno A8 que se encuentra en la intermedia, el resto de participantes se ubican 
en la categoría deseable. De forma general, manifiestan haber tenido interés por los contenidos 
trabajados a lo largo de la intervención y haber encontrado aplicación para su vida cotidiana. El 
alumno A1 afirma que “todos los contenidos son interesantes para la vida porque no veas si comemos 
mierdas, pero vamos lo mejor ha sido el tema del tabaco el alcohol y la droga y la droga también en 
el embarazo”, mientras que A5 “el tema de la droga ha sido un descubrimiento en muchas cosas 
aunque yo también he enseñado cosas a la docente que no sabía”, A6 “el tema de las drogas porque 
yo pensaba que lo sabía todo pero para nada”, y A8 “con el tema de los porros he flipado un poco 
porque fumo todos los días y ahora me da un poco de cosa.” En lo que se refiere a cómo se han sentido 
al comprobar que estaban aprendiendo ciencias, todos afirman que el aprender les ha motivado a 
seguir trabajando y estudiando. El alumno A1 afirma que “puede ser la primera vez que ves los 
resultados de los estudios y ya no puedes parar, te enganchas”, mientras que A2 “es la primera vez 
que saco un 10 y eso te motiva”, A4 “te enteras y eso en ciencias no es lo normal porque las ciencias 
son para los empollones y punto” o A9 “ver que te salen las cosas te hace feliz y quieres más y faltas 
menos” 

En general, manifiestan de forma conjunta su motivación, activando los distintos aspectos de 
cómo valoran la tarea en cuanto a utilidad, importancia e interés, junto al valor del aspecto afectivo 
tan necesario en su desarrollo personal. Lo que podemos resumir en lo que expresa A1 “no he faltado 
los miércoles si quiera para entregar las tareas” y A6 “nunca me he sentido tan valorado por un 
maestro.” 
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5. REFLEXIONES FINALES 
 
A lo largo de este trabajo hemos analizado si es posible alfabetizar científicamente a un 

alumnado de FPB a través de un cambio metodológico. Los resultados obtenidos según el test de 
contenidos adaptados, reflejan que en general, evolucionan de forma positiva, lo que supone una 
mejora en la tendencia para aprender contenidos científicos en la mayor parte del grupo de estudiantes 
participante.  

En este sentido, en la línea de Greca y Jerez (2017), desde esta investigación se entiende que el 
aprendizaje de tipo constructivista mejora la alfabetización científica de los estudiantes vulnerables, 
por lo que estos resultados parecen indicar que la propuesta planteada, una secuencia didáctica 
diseñada bajo los principios de la educación situada, que a su vez sigue las bases de la inclusión 
educativa, es viable para trabajar contenidos científicos en pro de la alfabetización.  

En este sentido, de acuerdo con las respuestas analizadas en las narrativas, parece que la 
metodología usada, se ha ajustado adecuadamente a algunos de los principios fundamentales de la 
inclusión educativa. Los estudiantes reflejan haber tenido un papel participativo durante el proceso, 
coincidiendo con los estudios de Sisto, Pérez-Fuentes, Gázquez y Molero (2021), en cómo este 
aspecto es muy relevante para alcanzar la inclusión educativa. Además, afirman que los contenidos 
fueron motivadores e inspiradores para ellos, habiendo tenido muy presente la parte afectiva a lo largo 
de todo el proceso. 

Este conjunto de factores que se interrelacionan entre sí íntimamente, facilita la inclusión 
educativa, además de la alfabetización científica de los estudiantes.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 1.  Rúbrica de los Hábitos Saludables. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

 

Rúbrica Hábitos Saludables 

  Niveles de progresión 

Categorías Descripción BASAL MEDIO DESEAB
LE 

Las adicciones Definición. Identificar las frases correctas relativas 
al concepto de droga, su relación con el sistema 
nervioso, el control, la dependencia, su consumo en 
relación a factores externos como la juventud o la 
pobreza del consumidor o las principales 
características de los tipos de droga. 

Identifica 
entre 0 y 4 

Identifica 
entre 5 y 9 

Identifica 
entre 10 y 
13 

 Clasificación. Diferenciar entre los tres tipos de 
drogas, estimulante, depresora o perturbadora, y los 
relaciona correctamente con el tipo de droga 
propuesto. 

Identifica 
entre 0 y 2 

Identifica 
entre 3 y 5 

Identifica 
entre 6 y 
8 

 Tolerancia, dependencia y abstinencia. Conocer el 
significado y alcance de los términos tolerancia, 
dependencia y abstinencia, relacionado con las 
drogas.  

Identifica 
entre 0 y 1 
término 

Identifica 
2 términos  

Identifica 
los 3 
términos 

Las drogas y la 
salud 

Prevención: conocer algunos mitos y verdades. 
Relacionar cada uno de los 7 tipos de droga 
propuesto, tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, 
éxtasis, heroína o alucinógenos, con algunos de los 
efectos que producen sobre la salud a largo plazo. 

Identifica 
entre 0 y 4 

Identifica 
entre 5 y 9 

Identifica 
entre 10 y 
14 

 Prevención: conocer los componentes del tabaco. 
Identificar algunos de los principales componentes 
del tabaco. 

Marca de 
0 a 6  

Marca de 
7 a 11 de  

Marca de 
12 a 17  

 Prevención: conocer los efectos del cannabis en el 
organismo. Identificar algunos de los principales 
efectos del cannabis. 

Identifica 
entre 0 y 3 

Identifica 
entre 4 y 6  

Identifica 
entre 7 y 
9 

 Prevención: conocer los efectos del alcohol en el 
organismo. Identificar las principales consecuencias 
del alcohol en el organismo 

Detecta 
entre 0 y 
3. 

Detecta 
entre 4 y 
7. 

Detecta 
entre 8 y 
10 
preguntas
. 

Tratamiento  Identificar algunas de las principales pautas a tener 
en cuenta en el tratamiento de un adicto. 

Detecta 
entre 0 y 
3. 

Detecta 
entre 4 y 
7. 

Detecta 
entre 8 y 
10 
preguntas
. 
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ANEXO 2. Tabla de Categorías de la Narrativa. 
 

Categoría I. Papel del profesor 
Subcategorías Descripción 
1. 
Organización 
del tiempo 

Deseable. Gestión del tiempo en función de las necesidades del aula para sacar el máximo 
rendimiento posible atendiendo y negociando los plazos con los estudiantes, si fuera preciso.  
Buena. Gestión del tiempo de forma rigurosa, por lo que el tiempo ofrecido para realizar cada 
actividad, es el misma para todos los estudiantes y los plazos de entrega solo dependerán del grado 
de dificultad de la misma.  
Insuficiente. Se ofrece el mismo tiempo para realizar las tareas en todo tipo de actividades y para 
todos los estudiantes, sin conceder más plazo, aunque el alumnado intente negociar con el mismo 
o justifique un motivo para pedir más tiempo. No escucha problemas personales  
 

2. 
Organización 
de contenidos 

Deseable. Se produce un cambio en positivo de la metodología con respecto al trimestre anterior a 
la intervención, siendo que esta nueva forma de trabajo más atractiva y menos aburrida, que lejos 
de ser una metodología monótona, logra motivar tanto por la metodología junto con el clima 
afectivo Menciona alguna actividad y algún contenido que le haya gustado.  
Buena. No se producen cambios metodológicos considerables con respecto al trimestre anterior a 
la intervención, con lo que el alumnado no se motiva, aunque se pueda destacar alguna actividad o 
algún contenido más atractivo e interesante de forma puntual. 
Insuficiente. La metodología usada durante la intervención, es peor que la del trimestre anterior, 
con resultado de un alumnado más apático, menos motivado, no encontrando ninguna actividad o 
contenido que les haya resultado atractivo o interesante 

3. 
Organización 
de actividades 

Deseable. Las clases de ciencias durante la intervención son divertidas.  
Buena. Las clases de ciencias durante la intervención son divertidas de forma puntual. 
Insuficiente. Las clases de ciencias durante la intervención no son divertidas. 

Categoría II. Papel del alumnado 
Cómo trabaja 
en el aula 

Deseable. El estudiante trabaja de forma activa y dinámica en el aula durante la intervención, 
sintiéndose libre de dar su opinión. 
Buena. El estudiante trabaja de forma activa y dinámica en el aula durante la intervención solo 
bajo la presión o motivación del docente, opinando solo cuando se le pregunta. 
Insuficiente. El estudiante no muestra implicación en la dinámica del aula y no opina, salvo 
circunstancias excepcionales. 

Categoría III. Interrelación estudiante-docente 
Cómo 
interacciona 
con el 
alumnado 

Deseable. El docente estimula a participar activamente a toda la clase, resolviendo los problemas 
surgidos con dialogo, siendo paciente cuando explica, teniendo un buen clima de aula, por regla 
general.   
Buena. El docente no estimula siempre a la participación activa de la clase, interviniendo en los 
conflictos de forma solo cuando fuera estrictamente necesario, dependiendo el clima de aula del 
día.  
Insuficiente. El docente nunca estimula a los estudiantes a participar, no interviniendo en los 
conflictos salvo para sancionar alguna conducta grave, teniendo un clima de aula negativo. 

Categoría IV. Papel de las CCEE 
Relevancia de 
los contenidos 

Deseable: El alumnado muestra interés por los contenidos trabajados en el aula a lo largo de la 
intervención, siendo las clases de utilidad en su vida cotidiana. Hay varios contenidos relevantes, 
atractivos e interesantes para los estudiantes.  
Bueno: El alumnado muestra que, a pesar de haber aprendido ciertos contenidos a lo largo de la 
intervención, no ha experimentado un aprendizaje útil para la vida. Hay algún contenido relevante, 
atractivo e interesante para los estudiantes.  
Insuficiente: El alumnado no ha conseguido aprender nada y no encuentra relación con los 
contenidos para su vida cotidiana. No diferencia ningún contenido que le ha resultado relevante, 
atractivo e interesante. 
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