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RESUMEN. Análisis documental de experiencias sobre la implementación 
argumentativa en el aula, enfocado en aspectos inherentes a las dificultades y desafíos que 
enfrentan los docentes, tomando como categoría de estudio los factores incidentes en el uso 
de la argumentación en el aula de orden interno y externo, que devela una problemática sobre 
la forma como afectan este proceso, para establecer conclusiones sobre la necesidad de 
revisar la argumentación en el aula a la luz de estos factores, de forma más detallada que 
aporte a nuevos campos de investigación. 

PALABRAS CLAVE. Argumentación en el aula, enseñanza de las ciencias, 
argumentación docente. 

INTRODUCCIÓN 

El uso de la argumentación para la enseñanza de las ciencias es un tema que ha venido 
cobrando fuerza desde hace más de 3 décadas, como elemento aportante al desarrollo del 
pensamiento crítico y la construcción del conocimiento científico, cobrando relevancia el 
análisis del rol docente y los aspectos influyentes en su implementación como práctica de 
aula, generando como pregunta central: ¿Qué factores inciden sobre el uso de la 
argumentación en el aula? 

A tal efecto, se planteó como objetivo general establecer los factores incidentes sobre el 
uso de la argumentación en el aula, supeditado a objetivos específicos que incluyen 
seleccionar una serie de experiencias sobre los procesos argumentativos en el aula para su 
revisión, explorar las situaciones y dificultades que atraviesan los docentes frente al uso de 
la argumentación en la enseñanza de las ciencias naturales, categorizar los factores de 
incidencia, para determinar cómo estos factores pueden afectar los procesos de vinculación 
de la argumentación al aula de clase. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

Implementar la argumentación en el aula es un desafío sujeto a factores de orden interno 
y externo. Los factores de orden interno corresponden a las concepciones y modelos propios 
del docente, sus esquemas de pensamiento, representaciones y creencias, aspectos que 
pueden llegar a ser autorregulados por el docente (Fortes et al., 2021; Archila, 2014, Larraín 
et al., 2021; Archila, 2015; Lourenço, et al., 2016). 

Por otra parte, los factores externos, corresponden al contexto situacional, como sucede 
con los programas de formación docente, el currículo escolar, las exigencias y recursos 
institucionales, cuyo abordaje exige estrategias para adaptar la praxis docente (Ruiz, 2012; 
McNeill et al., 2013; Revel Chion & Adúriz-Bravo, 2014), observándose que estos factores, 
tienen una marcada influencia sobre factores internos como las concepciones y creencias 
docentes e inclusive su motivación (McNeill, 2013; McNeill et al., 2016; Fortes et al., 2021; 
Larraín et al., 2021) que pueden dificultar la vinculación de la argumentación al aula. 

REFERENTE METODOLÓGICO 

Se desarrolló una búsqueda primaria de información, desde el objetivo central con las 
palabras clave: argumentación + práctica docente, en Scholar Google, ERIC, JSIC, SCOPUS, 
Mendeley, CSIC y JSTOR, criterios de selección: publicaciones en los últimos 10 años, 
temáticas, contextos y aportes en relación a elementos y dificultades vinculadas al uso de la 
argumentación en el aula. 

Planteándose como categoría de estudio los factores incidentes internos y externos, 
tomando como técnica el análisis del contenido respecto a las situaciones expuestas sobre la 
vinculación de la argumentación al aula y sus ámbitos de influencia. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir de los criterios establecidos se seleccionaron 7 investigaciones, que develan en el 
trabajo con los docentes una serie de factores incidentes sobre el uso de la argumentación en 
el aula. 

Factores incidentes de orden externo. Vacíos o ausencias en los procesos de formación 
inicial docente sobre la argumentación, que afectan la preparación docente para efectuar 
desarrollos en este campo (Fortes et al., 2021; Archila, 2014, Larraín et al., 2021; Archila, 
2015; Lourenço, et al., 2016). 
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Escasez o ausencia de espacios que fomenten el diálogo, la movilización epistemológica 
y experiencial sobre la argumentación, necesarios para nutrir el actuar docente (Fortes, et al., 
2021; Larrain et al., 2021; Ruiz, 2012). 

Exigencias y densidad curricular restrictivos de la práctica docente. Que diluyen la 
intención argumentativa a medida que pasa el tiempo, relegando su responsabilidad a áreas 
como lenguaje (Revel Chion & Adúriz-Bravo, 2014). 

Factores incidentes de orden interno. Prevalencia de creencias o concepciones erróneas 
sobre lo que es la argumentación y como llevarla al aula, que pueden dificultar 
posteriormente su traslado a la praxis o derivar en ejercicios pseudoargumentativos, que 
dificultan su comprensión y manejo por parte de los estudiantes (McNeill et al., 2016; Fortes 
et al., 2021). Falta de motivación y necesidad de apropiar la argumentación como 
componente de la dinámica de aula (Archila, 2014; Larraín et al., 2021; McNeill, et al., 2016; 
Fortes et al., 2021). Estas situaciones pueden derivarse de los factores externos enunciados 
inicialmente (Archila, 2014; Larraín et al., 2021; Fortes et al., 2021) y pueden dificultar la 
apropiación de la dinámica argumentativa como herramienta de construcción del 
conocimiento (Archila, 2014; Larraín et al., 2021; McNeill, et al., 2016; Fortes et al., 2021). 

CONCLUSIONES 

Los vacíos en la formación inicial docente, creencias y concepciones erróneas respecto a 
la argumentación, junto con la carga curricular y las exigencias institucionales, son factores 
incidentes externos que dificultan o relegan el uso de la argumentación y a la vez influyen 
sobre factores internos como las concepciones, creencias, motivación y apropiación docente 
de la dinámica argumentativa en el aula. 

La confluencia de estos factores puede conllevar a dejar a un lado el ejercicio 
argumentativo en el aula por verlo como algo complicado, poco práctico, útil o necesario, o 
generar prácticas pseudoargumentativas, con el riesgo de dejar vacíos o instalar errores 
conceptuales o procedimentales en los estudiantes. 

Se evidencia la necesidad de revisar la vinculación de la argumentación al aula, desde 
estos factores, de forma más detallada para su abordaje y aporte a la práctica docente como 
campo de investigación. 
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