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Qual o papel das imagens no 
ensino de biologia? 

•  Ilustrar 
•  Representar 
•  Facilitar 
•  Esclarecer 
•  Esquematizar 
•  Sintetizar 
•  Interessar 
•  Modelizar  
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las TIC. De forma paralela y en interacción con todas ellas, se encuentra la presencia constante
de la imagen que acompaña, complementa y a veces sustituye, la verbalidad.

Seguramente  antes  de  la  palabra  conjugable  existió  el  dibujo.  Fue  a  través  de  él  que  se
expresaron afectos y situaciones que no podían manifestarse por la palabra. Los petrogramas
(pinturas rupestres) y los petroglifos (tallas rupestres) son el inicio a la pictografía, término que
hace referencia a las primeras etapas en el desarrollo de la escritura (Senner 1992) 

Además  de  este  entronque  con  el  surgimiento  del  lenguaje  escrito,  la  importancia  de  la
representación gráfica en el desarrollo de la sociedad humana es de tal magnitud que nuestro
mundo  actual  ha  sido  definido  por  Gubern  (1996)  y  otros  teóricos  de  lo  visual,  como
iconosfera:  gigantesco mundo de las imágenes que inunda toda manifestación humana y a
través del cual se constituye diariamente la idea de realidad.

La  representación gráfica  ha  sido  fundamental  en  el  desarrollo  de  las  Ciencias  Naturales.
Existen trabajos que describen este hecho al tiempo que caracterizan la ilustración científica y
otras formas de representación de la realidad natural, como la fotográfica. (England et al. 2010,
Blanco y Gaido 2013).

El tema ha sido abordado también desde el campo de lo artístico. Oscar Hernández (2011)
analiza  los  recursos  gráficos  más  empleados  en  la  ilustración  científica:  cuáles  son,  qué
características tienen y qué combinaciones más habituales se dan para representar conceptos
en ciencia. 

Alfredo Cocucci (2000), investigador en el campo de la Biología, aporta normas y consejos
útiles  para  quienes  no  siendo  biólogos  realizan  ilustraciones  científicas  o,  siendo
investigadores, necesitan incursionar en el tema del dibujo científico.

Desde la Didáctica de las Ciencias se ha abordado el tema de la ilustración científica poniendo
en  consideración  la  relación  entre  dibujar-observar,  dibujar-recordar,  dibujar-comunicar  y
dibujar-modelizar (Márquez 2002).

Nuestro trabajo retoma algunas de estas ideas al tiempo que desarrolla otras. Comenzamos
con  un  recorrido  por  alguno  de  los  principales  momentos  que  hicieron  historia  en  el
desarrollo de las Ciencias Naturales. Denotamos en ellos la presencia constante del dibujo
como técnica que acompaña la descripción verbal. En una segunda parte tratamos la fotografía
científica como otra opción de representación del mundo natural, complementaria al dibujo y
muy  utilizada  en  los  textos  actuales  de  Biología.  Finalmente,  enfocamos  el  tema  en  la
enseñanza y  aprendizaje  de la  Biología  en el  nivel  educativo  medio,  con y  a  través  de la
imagen, dibujada o fotografiada. 

La imagen en el desarrollo de las Ciencias Naturales

La  comunicación  humana  a  través  de  las  imágenes  incluyó,  desde  tiempos  remotos,  la
ilustración de los elementos de la Naturaleza. Hay registros de hasta 40 000 años de antigüedad
en las pinturas rupestres del Paleolítico y Neolítico donde el hombre primitivo ya representaba
animales, seres humanos, manos, del mismo modo que el comportamiento de los colectivos y
su  vínculo  con  el  entorno.  Los  primeros  registros  gráficos  de  la  anatomía  humana  los
encontramos  en  pinturas  rupestres  de  las  cuevas  de  Gargas.  Algunos  de  los  bosquejos
muestran las manos con dígitos faltantes. ¿Eran éstos un registro de las mutilaciones o tal vez
de un castigo ritual?

Si  nos  preguntáramos  cuándo  comenzó  la  ilustración  científica,  podemos  remontarnos  a
algunas de estas pinturas rupestres que se hicieron con el fin de registrar la realidad a través del
dibujo o a través de modelos tridimensionales. Los modelos fueron moldeados en arcilla o

92



Qual a importância das imagens 
no ensino de biologia? 

•  Na ausência de observação direta 
•  Na apresentação de modelos de processos 

não observáveis 
•  Para direcionar atenção 
•  Para traduzir informações e explicações 

verbais 
•  Para ensinar formas de representação 
 



Aspectos que merecem atenção 

•  Utilização de cores 
•  Tamanho 
•  Bi/tridimensionalidade   
•  Proporção e escala 
•  Legendas 
•  Representação e relações com objeto real 
•  Símbolos, códigos e representações canônicas 
•  Interação com as explicações verbais 
•  Leitura e interpretação das imagens 



Relação com objeto real 
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imágenes  impactantes,  sensacionalistas  o  magnificadoras  de  la  realidad.  Por  ello  para  su
creación se utiliza mucho el fotomontaje y las técnicas de edición de imágenes. 

En  las  fotografías  descriptivas  se  procura  evitar  toda  situación  óptica  o  de  montaje  que
distorsione  la  realidad.  La  foto  debe  ser  lo  más  fiel  posible  al  objeto.  El  fotógrafo  y  el
científico  que  redacta  el  informe  son  la  misma  persona  o  coordinan  las  operaciones  de
producción fotográfica. Publicaciones, como la revista Science, utilizan principalmente este tipo
de fotografía (figura 7). 

Volviendo  a  la  ilustración  clásica,  ¿qué  características  tiene  el  dibujo  científico?  Vimos  al
referirnos a da Vinci que arte y ciencia no deben ser vistos como contrapuestos. El dibujo en
ciencia también es arte pero presenta una importante diferencia con el dibujo artístico: siempre
debe reflejar lo más fielmente posible la realidad. Se «necesita exactitud, realismo y una gran
capacidad  descriptiva» (England,  Hinojosa  y  Romero  2010).  Cuando  el  dibujo  presenta
simplificaciones  del  objeto  natural  o  una  especie  de  «realismo  aumentado»,  lo  hace  en
concordancia  con  la  teoría  en  la  que  está  inmerso.  Siempre  la  validación  del  constructo
científico (incluyendo en él la ilustración que acompaña la verbalidad), es su verificabilidad, su
concordancia con los hechos particulares. Lo estético en el caso de la actividad científica, es un
«correlato o corolario de la verdad» (Lizárraga Gutiérrez 2004). 

Podemos  definir  el  dibujo  científico  como  un  gráfico  que  muestra  «el  resultado  de  una
observación de la realidad y cuya finalidad es su uso por parte de la ciencia ». Puede realizarse
como consecuencia o resultado de un experimento científico, así como también puede hacerse
a los efectos de aclarar conceptos en un texto científico (England et al. 2010). 

Como gráfico realista que es, la iconicidad de un dibujo científico es alta. La iconicidad es una
magnitud opuesta a la abstracción: el objeto tal cual es posee una iconicidad total, y la palabra
que lo designa posee iconicidad nula. A mayor iconicidad más se confunde con la realidad,
mayor parecido con la misma (tabla 1). 
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Figura  6. Dibujo y micrografía  de  radiolarios. En la  imagen de la  izquierda se observa uno de los dibujos
realizado por Ernst Haeckel publicado en  Kunstformen der Natur (1904).  En la imagen de la derecha  aparecen
fotografías actuales de preparaciones montadas con bálsamo de Canadá. Las conchas de estos organismos miden
una décima de milímetro de diámetro. De la comparación entre las imágenes podemos ver que prácticamente no
existen diferencias. Haeckel combinó en su obra arte y ciencia. 



Utilização de cores 



Proporção e escala 



Símbolos e representações 



Legendas, 
leitura e 
interpretação 



   
Símbolos e 
códigos 
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Símbolos, códigos e representações canônicas 



Interação com 
explicações verbais 



Representação de estrutura 
tridimensional 



EXERCÍCIO 
Atividade de produção de imagens  
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Figura  8. Dibujo de  Atilio  Lombardo para  la  planta  nativa  Trixis
praestans. En su descripción que acompaña el dibujo, el autor escribió:
«ramas,  pecíolos,  ejes  florales  y  pedicelos  cubiertos  de  densa
pubescencia. Hojas alternas,  blandas,  oval-elípticas,  agudas,  de base
cuneada o ampliamente cuneada, largas de 10-22 cms. (…) capítulos
dispuestos en subcorimbos apanojados, involucro acampanado y largo
de  1  cm.;  receptáculo  piloso;  flores  isomorfas,  blanquecinas,
amarillentas o (Lombardo 1964) anaranjadas, corola bilabiada de casi
1 cm. de larga». Dibujo y texto se complementan muy bien facilitando
el reconocimiento-identificación de la especie.

Dibujar y fotografiar en clases de ciencias del nivel educativo medio 

Hemos visto que la comunicación gráfica ha estado presente de una forma u otra a lo largo de
toda la historia humana y de la construcción de las ciencias naturales. Por esto la enseñanza y
el  aprendizaje  de las  ciencias  no pueden realizarse  al  margen o por  fuera  de este recurso
comunicativo  que  complementa  y  amplía  la  verbalidad.  Es  a  través  de  la  imagen  que  el
estudiante «establece comunicación con el mundo y sus dimensiones sacras», al decir de Goyes
Narváez (2003). 

La educación formal del Uruguay correspondiente a los primeros años del nivel medio, no
jerarquiza en buena forma el valor o importancia del dibujo científico para la enseñanza y el
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Figura 9. Combinación de dibujo y micrografía de cloroplasto, tomado de Audesirk et al. (2003). A la izquierda
se representa utilizando un dibujo el nivel más macro, la célula vegetal; se ubica en ella un cloroplasto que en el
dibujo  del  centro  se  lo  amplia  y  se  lo  corresponde  con una  micrografía  (ubicada  a  la  derecha).  Con esta
combinación de técnicas ilustrativas se facilita la comprensión espacial y estructural en el nivel celular. 
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• Dibujar  el  campo de observación si  los  alumnos son del  nivel  medio básico;  esto
permitirá al docente guiarlos en la observación haciendo referencia a los cuadrantes
(en sentido horario). En cursos de nivel medio avanzado recomendamos dar libertad al
alumno  sobre  la  utilización  del  campo  de  observación,  concomitantemente  a  la
promoción de utilizar los tornillos que permiten el desplazamiento del preparado en la
platina.  Apuntamos  así  a  un  mejor  reconocimiento  y  ubicación  de  los  elementos
observados. 

En la figura 11 incluimos el dibujo realizado por un estudiante de nivel educativo medio, sobre
observación  al  microscopio  en  preparación  fresca  de  cutícula  o  epidermis  de  cebolla.  Se
aprecia  en  el  trabajo  un  buen  cumplimiento  de  varios  de  los  puntos  que  señalamos
anteriormente.

Figura  11.  Dibujo  de  observación  microscópica
fresca. El  material  observado  fue  un  preparado
fresco  de  cutícula  de  cebolla.  El  dibujo  reúne
características señaladas como necesarias: trazo firme,
tamaño apropiado, sombreado sencillo para denotar
profundidad  o  tridimensionalidad  de  los  objetos
(células),  ocupación de  un sector  del  campo visual
(dado la reiteración de los elementos) y enmarcado
del  mismo para  orientar  la  ubicación de  detalles  o
aspectos a resaltar (no aplicable a este ejemplo). Por
otra  parte,  el  estudiante  incluyó  en  el  dibujó  dos
burbujas de aire, artefacto de la preparación que no
correspondía hacer.

Figura 12.  Dibujo esquemático de sacos alveolares.
Más  que  una  representación  fiel  de  la  realidad
observable  a través de un microscópico, se dibuja la
estructura tridimensional de 3 sacos alveolares y para
uno de ellos,  se hacen los vasos sanguíneos que se
entrelazan en la estructura. La colocación de flechas
sobre el dibujo y la numeración de las mismas, facilita
el reconocimiento de las estructuras involucradas en
el proceso de la hematosis. El beneficio educativo de
dibujos esquemáticos de este tipo es muy relevante:
facilitar  la  enseñanza  y el  aprendizaje  de  complejos
contenidos de anatomía y fisiología. 

Otro tipo de dibujo de gran utilidad educativa es el esquemático. Correspondiendo al grado 7
de la  escala  de Moles (1973),  los dibujos  esquemático son una representación gráfica que
permite describir un objeto en todas sus partes pero de manera sencilla y dejando claro la
relación que guardan cada una de ellas con el todo. En él se reduce la representación gráfica de
un objeto a los caracteres más significativos, en ocasiones limitados a elementos simbólicos o
estructurales. 

El dibujo esquemático suele ser el más conveniente para destacar lo que se considera esencial
en determinado tema. Desde el punto de vista didáctico muchas veces lo importante no es la
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Produção de imagens no ensino de biologia 
 

•  Cada grupo recebe um trecho de um 
texto didático 

•  Tem como tarefa produzir ilustrações 
para o trecho didático em duas 
modalidades: 

 a) fotografias; 
 b) desenhos a lápis, com legendas. 

 

As ilustrações serão compartilhadas ao final 


