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Resumen 

Este trabajo se realiza en el marco de un proyecto de investigaciOn en la UNC. Presenta una propuesta de 
enseflanza para las ciencias naturales de nivel primario. La misma articula a un modelo didáctico especI-
fico, una estrategia de interacciOn comunicativa coherente con el mismo. Sc muestra, además, un ejemplo 
concreto para ser lievado al aula sabre algunos contenidos de BiologIa. El propósito de esta presentación 
es brindar un marco de referencia para reflexionar sobre una alternativa para la enseñanza de las ciencias 
coherente con las exigencias curriculares actuales para este nivel. 

Abstract 

This article is one of the parts of a research what is developing in the UNC. It presents one possible model 
to teach experimental sciences in primary school. This model allows coherent articulation of the comma-
nicatives and didactics strategies. Finally, this work shows an exemple in Biology. Its aim is to contribute 
with a framcwork of educational action in the field of the actual curriculum science in primary education. 

Introducción 

Este trabajo forma parte de un proyecto de in-
vestigación apoyado por Ia SECYT-UNC (De 
Longhi y Ferreyra, 2001) cuyo tema es ci estu-
dio didáctico de modelos de interacción comu-
nicativa quc resuita como producto de las acti-
vidades planteadas desde un modelo especIfico 
para la enseflanza de las ciencias. 

En este articulo se presenta una propuesta de 
enseñanza de las ciencias naturales en la es-
cuela primaria que se basa en un modelo di-
dáctico de indagación guiada (Ferreyra y De 
Longhi 2000), que surge de considerar las Ca-
racterIsticas deseables para abordar la enseñan-
za de las ciencias (Gil Perez y Martinez Torre-
grosa 1999) para ci nivel primario (Harlen 
1998), y que integra, a su vez, aportes de las 
investigaciones sobre comunicación didáctica 
(Lemke 1997; Candela 1999; De Longhi 2000). 

Se muestra, como ejemplo para concretar dicho 
modelo, una secuencia de situaciones proble-
máticas que es posibie plantear para ci desa-
rrollo en el aula de diferentes temas de Biolo-
gIa del curriculum de Ciencias Naturales. Esta 

propuesta ha sido analizadajunto a docentes de 
10 EGB y 2° EGB en el marco de un Taller de 
Capacitación Docente desarrollado on una ins-
titucidn primaria de la Ciudad de Córdoba. 

Nuestro propósito es brindar un marco de refe-
rencia dtil para reflexionar sobre una posible 
alternativa para la enseñanza de la ciencia en la 
escuela primaria, que es coherente con las ac-
Wales exigencias curriculares planteadas por la 
Reforma Educativa en Argentina. 

Una forma de "hacer ciencia" en la escuela 
primaria 

El cambio más evidente que se ha producido en 
ci curriculum de la enseñanza primaria es, co-
mo expresa Harlen (1998), ci hecho de que las 
ciencias se ban estabiecido como un area cen-
tral, con lo que brinda la oportunidad de que 
todos los alumnos puedan aprender ciencias 
desde edades muy tempranas. No se pretende a 
este nivel que los niflos adquieran un conoci-
miento detallado de cada uno de los principios 
que explican los fenómenos naturales, sino 
aproximarlos a la comprensión de determina-
dos aspectos de la vida cotidiana (hechos u 
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objetos) que le resulten farniliares, y que natu-
ralmente-despiertan curiosidad e interés en ese 
nivel de desarrollo. Serfa conveniente, enton-
ces, proponer a los atumnos algunas cuestiones 
que les posibiiiten sacar a Ia Iuz sus propias 
ideas, explicar los nuevos hechos, para que fi-
nalmente Sc relacionen entre sI en teorfas 0 

principios más generales. Para ello, es deseabie 
promover actividades vinculadas al trabajo 
cientIfico que requieren, por una parte, re]acio-
nar los contenidos y los procediinicntos, y por 
otra desarroliar una actitud positiva consciente 
sobre ci quehacer cientIfico. 

Esto requiere que ci docente sea capaz de pro-
poner actividades de trabajo experimental que 
impliquen, por parte de SUS alumnos, Ia elaho-
raciOn de hipOtesis, Ia predicción, Ia rea]ización 
de un diseflo, Ia biisqucda de resultados y con-
clusiones, y Ia comunicación de los mismos, 

Asf, Ia selección y ci discño de las experiencias 
de aula que hace ci docente, como el trabajo 
posterior sobre las mismas, son furidarnentales 
para La evolución de las ideas cientfficas de los 
al umnos. 

Nos preguntarnos, entonces, iqu6 signilica ha-
cer ciencia en Ia escuela? Coincidimos con las 
opiniones de Gil Perez y Martinez Torrcgrosa 
(1999) respecto de las caracterIsticas de pro-
puestas de enseiianza que facilitan estralegias 
de aprcndizaje por investigación, coherentes 
con ci trabajo cientIfico, Adaptando estos crite-
rios para c] nivel que nos interesa, y conside-
rando tambiCn algunos de los aspcctos didácti-
cos desatTollados por Harlcn (1998), para Ia 
enseflanza de las ciencias a los ninos, se elabo-
ró un esquenia de modelo didáctico que pre-
scntamos en forma resumida en ci Cuadro 1. 

Modelo de enseñanza para un aprendizaje por inda- Estrategias comunicativas asociadas a cada fase del modelo y a 
gacion gulada por el docente. Nivel Primarlo. Adapta- cargo del maestro. Nivel Primaria. 
don de Gil y Torregrosa (1999)  

Proponer situaciones probieintticas definidas en un > Cress an contexto didctico donde surja o pueda insertarse Ia 
contexto prOximo a Ia realidad cotidiana de los ni pregunta inicial. Pot ej.: Ia Jectura de un cuento. La propuesta 
faa. Es dcscahle que estOn relacionada.s a hechos o de un juego. Ia recrcación de una situacidn vivida, observa- 
fenbrnenos del inundo natural, accesibles a su corn- ciOn orienlada en paseos, sobre carteles, ohjctos, dibujos y ci 
prensifn. Isso de videos. 
La situación deberia geiierar curiosidad e inlerd.c. y Plantear cuestiones sin resoiucifn inmediata, per cj. en fonna 
permitir en los /000.5: orientar so percepceón, gene. de pngunta ahierta adccuada.s a Ia edad de los nifios, y desde 
rar preguntas re/acionadas con cosas que ci nina los aportes de los nifios traducir sos duda -  en probiemas a re- 
reconoce, v dudas sobre los aspecros nuee-'o.c ida- solver. 
cionados. Regular en Ia cornunicaciOn los tiempos para pensar y actuar, 

y los espacios para trabajar. 

Proniovcr ci análisis cualitativo de las cuestiones, a > En ci contexto de Ia conversaciOn que se genera entre docente 
rnodo de descripción y expheaciOn provisoria. y alumnos, anirnar a los niflos a pensar y a inanifestar sos 
Toinar decisiones sobre cables son las variables que ideas. Facilitar, a travbs de cuestionarnientos adecuados, Ia 
intcr\'ienen y cOrno se relacionan con Ia situaciOn intcrpretaciOn de In situacifn. 
problcrnbuca. Ayudar -por cj. con preguntas que irnpliquen un anblisis 
Precisar preguntas especificas a resolver. cornparath'o, a una selecciOn entre opciones- a identiflear los 

- --------------------------------------------- El fin e.r que b.c aiwweos se i,nagznen Ia .cituacion aspcctos o variables que intervienen, y relacionarlos con Ia ... . 	. 	. - - 	. 	 . pevbleinateca, e lntcgren en ella todo lo que sabean v situacion respetando ci lenguajc propio de los nrnos. 

Ia nuee'a inforinaciOn que aParece. Que Ia re/ire- Retornar en Ia discusibn las opiniones de todos los niños, y 
Senlación unaginada, Ie,c avude a identificar v a se- registrarlas en farina de frases, dibujos, u otras representacio- 
ieccwnard,srintos elemento.c que Ia compone;s (con- nes, usando ci pizan-On abs cuadernos de cada uno. 
ceptos, objetos ojenómcnos), y a establecerposibles > Seleccionar sOlo pocas preguntas a tralar, de micrOs para Ia 
relaciones entre c/los, v con La situacion p/an teada. clase actual. 
Generar nuee'as cuestiones que aparecen en forma > Transfonnarlas en preguntas alraccivas que despierten ci inte- 
de duda. rOs de todos. y Ins inotiven a iniciar un proceso de respuesta. 
Sacar a La Iuz. OS!, indicodores de un co,n,enzo de 
cornprensiOn sobre ci probleina planteado.  
Cotijeturar, 	rnventar, suponer y predecir posibles > Recoger las conjeturas y predicciones que van generando los 
respuestas a las preguntas, en funcibn de conoci- nifos e introducir ideas nuevas a modo de respuestas alterna- 
mientos previos y actuales. Coniparar con diferentes tivas (tanibiOn a comprohar). 
situaeiones ya conocidas. > Orientar Ia secuencia de acciones y Ia hOsqueda de los mate- 
Elahorar on plan de acciOn (distinas estrategias) pa- dales necesarios, a tin de generar un plan factible de realizar 
ra coinprobar esas respuestas. (a inodo de diseño experimental). 
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Diseñar eperiencias sencillas para el aula, el labo- > Ayudar a refiexionar, a través de preguntas oportunas, sobre 
ratorio o espacios naturales especificos. to que se está realizando, a fin de elaborar argumentos y ex- 
Registrar los resultados de las observaciones a to plicaciones acordes ala tarea. 
largo del desarroilo de la experiencia. )' Brindar apoyo sobre técnicas, procedimientos y convenciones 
Analizar a interpretar los mismos a la luz de las (graficos, tablas, diagramas y simbolos), para ci rnedici6n y 
conjeturas y predicciones (propias) iniciales, y la registro de los datos obtenidos at ejecutar el plan elegido. 
formaciOn de otras fuentes (Otros grupos de niflos, > Resignificar las ideas de los nifios para asociarias a conceptos 
docente, libros, etc). cientfficos (aclaraciOn del significado de los téx-minos usa- 
Tratar el proceso de respuesta a snodo de indaga- dos). 
cion cient(fica orientada, para que los niiios puedan > Ayudar a encontrar regularidades 0 patrones cornunes para 
vivenciar y disfruzar, en la clase de ciencias, de ac- generar on resuitado (generalización). 
tividades afines a las que caracterizan el trabafo > Estimular Ia realizaciOn de relaciones entre los resultados, las 
cientIfico. hipotesis y predicciones iniciales. Considerar también datos 

de otras fuentes (por ej.: ci libro). 

Rescatar las nuevas preguntas que surgen, para motivar La 
iniciación de nuevos procesos de respuesta. 

Prornover distintas formas de actividades de sintesis > identificar y recuperar el proceso de indagacion realizado pa- 
y análisis, de donde suijan posibles mejoras del pro- ra responder Ia pregunta de partida (meta-anáiisis), y los flue- 
ceso realizado, y se identifiquen los conceptos cons- vos conocimientos construidos. Manifestar una valoracidn 
truidos. positiva del proceso realizado y posibles mejoras. 

Crear instancias para la exposición y comunicación > Explicitar su integración a los conceptos ya aprendidos. 
social (áuiicas o extra áulicas) de los resultados. > Guiar la organizacidn y pns.serstacidn de los resultados y pro- 
conciusiones y/o productos obtenidos. ductos. Promover la adecuada expresiOn de las ideas cientifi- 
Fomentar ci enunciado de nuevas situaciones que cas. 
permitan ci uso, profundización y/o afianzaimento > Destacar Ia importancia social de los conocimientos adquiri- 
del conocimiento aprendido (conceptos, técnicas de dos para interpretar la realidad en que vivirnos, caracterizada 
procedimientos, actitudes y relaciones CTS). pot un importante avance cientlfico-tecnológico (aifabetiza- 
Se pretende que los alumnos vivencien actividades cidn cientifica y relaciones CTS). 
de cierre, cornunicacidn v valoracidn de los conocr- >, Gencrar propuestas de nuevas situaciones donde se utilice 
inientos aprendidos y los procesos realizados. Que este conocimiento. 
lornen concrencia que Un probleina "abre" nuevas > Retrospectivamente, mostrar la importancia que tiene en el 
cuestiones a resolver, y que algwias de ellas pueden "hacer cientifico", la diversidad de ideas que genera una 
investigarse profundwnente en funcrOn del ruterés cuesti6n a resolver (creatividad e inventiva), la necesidad de 
personal o social. Todo el proceso debiera perinitir someterlas a prueba en forma permanente (contrastacidn), y 
una refiexidn sobre la forma en que se construye y las caracteristicas del trabajo para conseguirlo. 
crece el conocimiento cient(fico.  

Cuadro 1: Modelo didáctco para la enseñanza de las ciencias para el nivel primado 

Como puede apreciarse en lo piesentado en 
este cuadro, juega un rol fundamental Ia comu-
nicación verbal docente-alumno y de los alum-
nos entre sI. Particularmente, es la pregunta, su 
contenido, quien laforinula y cómo Ia formula, 
la que regula la secuencia de circulación del 
conocirniento que se construye en ci aula. AsI, 
la inclusion de la pregunta, tanto del docente 
como de los alumnos, como estrategia para de-
sarrollar esta propuesta didáctica, resulta fun-
damental en las distintas etapas de este modelo 
que pretende problematizar la enseflanza de las 
ciencias. Es la indagación dialógica la estrate-
gia cornunicativa que sustenta dicho modelo, 
ya que como expresa Burbules (1999) ella 
permite la investigación de alternativas, la 
ponderaciOn y la verificacidn de diferentes res-
puestas potenciales dentro de una estructura 
que admite todo un espectro de puntos de vista 

y de enfoques para ci problema que se trata. La 
razOn del dialogo es suministrar un conjunto de 
ideas iniciales que funcionan como base para la 
construcción del conocimiento escolar. 

En ci Cuadro 2 se presenta un ejemplo concreto 
de la forma en que un docente de primaria pue-
de ir guiando ci desarrollo y tratamiento de di-
ferentes temas de BiologIa, a partir de una pre-
gunta abierta inicial. Sn estudio cualitativo, 
permite imaginar distintas situaciones proble-
máticas -más especificas-, factibles de resolver 
a través de una indagaciOn cientIfica sencilla. 
Como se puede observar, la pregunta elegida 
en cada etapa y la via de resoluciOn para la 
misma, define variadas aiternativas de selec-
ción y organizaciOn de actividades para ci desa-
rrollo de los contenidos de la disciplina. 
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Cuadro 2: Ejempo de problematización de Ia enseñanza de las Ciencias Naturales en Nivel Primario 

A parlir de un paseo con los niflos a Ia plaza cercana a (a escue/a y con una actividad de observac/On gulada..., se crea el contexto didáctico... 

En la situaciOn anterior surgen cuestionam(entos in/c/ales (en forma de preguntas abiertas) 

lJna de el/as, podrIa ser formulada pore! docente: ,Por qué en algunos sectores del suelo no crece el pasto? junto a otras que 
puederi resultar de traducir dudas y afirmaciones de los niños... 

-a Z IG 

Se in/cia un estudlo cualitativo de (as situaciones problemdticas, a Ira yes de un did logo con los niños para recuperar sus ideas, ayu-
dat/es a idenfificar las variables, sus re/aciones y plantear preguntas especificas. El maestro puede anirnarlos a pensar sobre pre-
guntas corno 4Pasard to mismo baja el árbol grande quo atuera do su sombra? iSerd que algulon riega mal en algdn lugar? 
Verfamos Ia misma cant/dad de zona sin pasto todo el a/ia? iSerg un hecho natural a no? iOud factores ambienta!es o so-

cia/es /0 pm vocarán?.., las quo plantean una comparacidn u opciOn. As(hasta Ilegar a preguntas espeafficas sabre alguria variable 
quo canton gan los contenidos concept uales a enseñar: 

TEMAS 

- Luz (sonibra, horas del dia, época de ano) 	 - Pisotea (recreos, canhinos) 
- Agua (cant/dad, distribucidn) 	 - Quema 
- Tipo de suelo (corn posiciOn , compactaciôn, inclinaciOn) 	- Carte 
- Competencia entre plantas (raices, sombras, tipo de planta) 	- Cornbaten grillo topo u hormigas 

POSIBLES PREGIJNTAS ESPECIFICAS 

07 	 a 
La incidencia de Ia )g hará crecer el pasto? 	 LDOnde juegan los chicos hay pasto? 
Silos drboles to dan 	crecerd el pasta? 	 COma manlienen corto elpasto en Ia plaza? 

~SielsueloestahQmedoen forma regular crecerd el pasto? 	 Habrdn hecho un fogOn an ese lugar? 
/Si tiene mucha arena el sue/a crecord c/pasta? 	 ,Habrd bichitos quo se comen las raices? 

A panlir de las preguntas especIficas, ci docente selecciona las de interés de Ia clase actual y gula su tratamiento cientffico, as dccii 
ía formulac/On de h/pd tesis o respuestas provisorias, ía realiza c/On de, algunas prod/cc/ones, un diseho a plan para su comprobaciOn y el 
anal/s/s de los resultados. Para ella at docente puede gular el proceso con otras preguntas coma: Por qué cmos quo Ia luz de Ia ma-
ñana es impoflante?Por qué croos quo ci agua ayuda a crocor? Qué harias para comprobar quo es Ia md/nec/On del suelo c/pro-
b/oma? Coda prod/cc/On se re/ac/one con un d/seño de cornprobad/on especifico quo puede sot orientado tarnb/én par preguntas para 
recuperaryacordar con/os alumnos Ia metodolocia de trabajo. 

POSIBLES DISEOS PARA ALGUNAS PREDICCIONES 

Si a una parcela de pasto del patio se le impide Ia incidencia de la luz durante Ia mañana, este no crecord. Se podria corn pro-
bar aislando dos parce/as del mismo lugar tapanda durante las hares de Ia mañana una de el/as. 

Si a una planta no le pongo agua periódicamente esta no crecerá. Se podria comprobar con parcelas experimerntales a gerrni-
nadores 

El pasto no crece en suelo muy arenoso. Se podr(a comprobar analizando camposicibn de suelo, permeabilidad a cult/va en di-
ferentes tipos de suelo 

Luego de iinplementar los diferentes planes, se alienta a los alumnos a roflexionar sabre las resultadas obtenidas en comparación con 
las distintas prodicciones (n/cia/es. 

Se crean situaciones de comunicaciOn de resultados donde se rescate qué se canocid y cómo so construyO. 

A partir (/e los con ocinnienlos adqu jr/dos se los aplica a estos a otros temas y problenna.v. 

JL 
.- 	 i,Por qué los suelos de los de la selva son pobres? 

,Por qué los Indies hacian cultivos en terraza? 
- 	 Por qué La inundacidn de nuestros campos tiene un proceso de recuperacidn Ienlo? 

Desde Is problernátjca inicial se podrán retomar distintos contenidos conceptuales, procedimerntales y aclitudinales del curriculum de Ciencias Naturales 
para I/joel Prirnario. 

Es necesario didácticarnento plantearles a los alumnos un rneta-anllisis de) pracoso seguida, acompñado de una valoraciOn positiva sobro Ia posibilidad 
quo ban tenido de aproxirnarse a hacer cioncia' en el asia. 
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De esta manera, ci conocimiento que constru-
yen los alumnos surge como resultado del pro-
ceso de básqueda de respuesta a las cuesfiones 
planteadas en la clase. Se establece, asI, una 
diferencia iinportante con la enseflanza habi-
tual, ya que ésta se centra más en enseflar las 
respuestas finales que la comunidad cientIfica 
dió a esos interrogantes, y que son las que con-
forman ci discurso de los libros de texto de 
ciencias con una lógica reconstrulda. 

El desafIo de los docentes de primaria en el 
marco del nuevo modelo serla, entonces, gene-
rar una lógica de interacción diferente, que 
permita recrear en ci aula la construcciOn del 
conocimiento cientIfico. En este marco, cobra 
importancia para el desarroilo del currfculum 
de ciencias, ci diseño de las actividades y las 
estrategias de interacción asociadas a las mis-
mas. 

Reflexiones finales 

Este trabajo relaciona dos aspectos de singular 
interés para ci desarrollo de una prctica do-
cente en ciencias: un modelo didáctico episte-
mologicamente adecuado para la disciplina a 
enseñar y estrategias comunicativas coherente 
con ci mismo. 

Los supuestos que subyacen en la propuesta 
presentada, se reficren al conocimiento cientI-
fico corno un conocimiento social, en perma-
nente evolución, fruto de un trabajo humano 
que debe justificarse en forma rigurosa y con-
trolada, factible de ser reproductible, y orienta-
do por metodologlas especificas. Su construe-
ción se sustenta en un aprendizaje por rees-
lructuraciOn de las ideas iniciales de los alum-
nos, a partir de experiencias que las ponen a 
prueha permanentemente, hasta construir flue- 
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