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Resumen: 

En este trabajo se presenta el análisis de la implementación de una estrategia didáctica que aborda los 

temas de percepción, producción y propagación del sonido con estudiantes de nivel preescolar. Participaron 

50 estudiantes y dos docentes de dos escuelas preescolares públicas ubicadas en la Sierra Norte de Puebla. 

Mediante tres listas de cotejo se analizó las implementación de las actividades considerando tres aspectos: 

Las acciones que realiza la docente relacionadas con el desarrollo de las actividades, los estudiantes como 

centro de la actividad y las acciones de los estudiantes durante las actividades e ideas acerca de la percepción, 

producción y propagación del sonido. El análisis realizado permitió identificar que las actividades diseñadas 

son una propuesta eficiente para favorecer la comprensión de conceptos científicos y para desarrollar las 

habilidades en los estudiantes de preescolar, en tanto que plantea una estructura que permite a la docente 

brindar un andamiaje a los estudiantes en momentos específicos, provee oportunidades constantes para que 

planteen preguntas, hagan vínculos con sus experiencias cotidianas, observen y realicen experimentos así 

como llevar un registro de sus ideas.

Palabras clave: Educación preescolar, Enseñanza de las Ciencias, Actividades Científicas. 
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Introducción

Las concepciones actuales sobre el desarrollo cognitivo, permiten reinterpretar la visión tradicional 

sobre la forma en que los estudiantes piensan y aprenden. Esta visión, plantea un panorama más alentador 

de los conocimientos que los estudiantes poseen y del tipo de razonamiento que pueden emplear y que 

serían la base para implementar nuevas formas de enseñanza (Kuhn y Pearsall, 2000; Zimmerman, 2000). 

Estos hallazgos cuestionan las formas tradicionales de la enseñanza durante los años preescolares, basada 

generalmente en una visión simplista del desarrollo, fundamentada en la creencia de que antes de los seis 

años los niños no están preparados para aprendizajes como la lectura, escritura, cálculo o las ciencias (INEE, 

2010). La investigación reciente también muestra que las condiciones de vulnerabilidad (ingreso familiar, 

escolaridad de la madre, etc.) tienen un papel importante en el desarrollo, especialmente durante los primeros 

años de la infancia, ya que es un periodo susceptible en el cual una adecuada intervención, por ejemplo, 

acceder a una educación preescolar de calidad permite disminuir la brecha en el aprendizaje y desarrollo de 

los estudiantes generando impacto a largo plazo (Förster y Rojas-Barahona, 2014; Melhuish, 2011). Además, 

la educación temprana, específicamente en ciencias, proporciona a los estudiantes conocimientos útiles 

relacionados con el bienestar social y personal y con el desarrollo de capacidades relacionadas con la 

innovación, el aprendizaje continuo y el pensamiento crítico, los cuales son fundamentales para participar 

en la sociedad (Harlen, 2008). 

A pesar de estos hallazgos, los alumnos de preescolar tienen pocas oportunidades de participar en 

actividades escolares formales vinculadas con la ciencia. Las concepciones docentes, la importancia que 

otorgan a un determinado ámbito del desarrollo o la falta de propuestas y materiales educativos tienen 

un papel relevante en esta situación (Appleton y Kindt, 2002; Brenneman et al, 2009; Gallegos-Cázares, 

Calderón-Canales, Albornoz-Delgado y Flores-Camacho, 2007). Muchas de las propuestas educativas de 

ciencias para preescolar se sustentan en la idea de que los niños tienen una “curiosidad natural” que 

se debe explotar mediante actividades que impliquen elaborar preguntas y observaciones, y si bien son 

aspectos importantes, no son los únicos elementos que definen una buena actividad de ciencias ya que la 

riqueza de realizar actividades de ciencias en el preescolar depende en gran medida de lo que los docente 

hagan con las ideas de los estudiantes, ayudándolos a construir una representación más rica a través de 

su interacción con el entorno, y que no solamente abarque un contenido específico, sino que permita al 

alumno identificar qué tipo de preguntas puede elaborar y por qué; además de considerar la elaboración y 

manejo de representaciones externas que le apoyen en la construcción de significados más cercanos a los 

conceptos científicos. Por ello, resulta indispensable el diseño e implementación de estrategias educativas 

con un objetivo formativo, que lleven a los estudiantes a la construcción de nuevas representaciones sobre 

la naturaleza, que apoyen el desarrollo de las capacidades vinculadas con el pensamiento científico, y que 

promuevan la adquisición de vocabulario y el uso de habilidades de orden cognitivo, como planificación, 

predicción, elaboración de inferencias y representaciones, y que involucren el desarrollo de  materiales 

educativos específicos para este nivel que permitan el logro de los objetivos de construcción conceptual 

(Gallegos-Cázares, Flores-Camacho y Calderón-Canales, 2008, 2009). 
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A partir de estos elementos, el objetivo de este trabajo consistió en diseñar, implementar y analizar el 

impacto de una estrategia didáctica para abordar el tema del sonido con estudiantes de dos escuelas 

públicas de nivel preescolar. 

Desarrollo

Las actividades didácticas para el tema de sonido tienen sus antecedentes en la propuesta didáctica 

Educación en Ciencias para Preescolar (Gallegos-Cázares et al., 2006). En la cual se parte de un fenómeno 

del ámbito cotidiano de los estudiantes, en este caso el sonido, alrededor del que se construyen las 

actividades y donde el estudiante tiene un papel central como constructor de su conocimiento. El diseño de 

las actividades contempla elementos como los objetivos del programa de estudios, las  ideas y habilidades 

de los estudiantes, el desarrollo de procesos de intervención centrados en la explicitación de mecanismos 

por medio de representaciones internas, externas y de materiales. La estrategia se compone de actividades 

que abordan temas de percepción, producción y propagación del sonido. Cada actividad se compone de 

momentos específicos que es necesario seguir de modo que los niños puedan avanzar en su comprensión 

del tema y desarrollando habilidades científicas: Indagar ideas, Investigar, Pensar y compartir y, Registrar.

Figura 1: Materiales didácticos y cuadernos de registro.

 

Participantes

La estrategia se implementó en dos escuelas preescolares multigrado ubicadas en la Sierra Norte de 

Puebla. La escuela María Montessori, de la comunidad de Hueytentan (27 estudiantes; 13 niños y 14 niñas 

y una docente) y Centro Preescolar Lázaro Cárdenas en Tesigtan (23 estudiantes; 11 niños y 12 niñas y una 

docente). 

Instrumentos

Se desarrollaron tres listas de cotejo para identificar: a) Acciones relacionadas con el desarrollo de las 

actividades (21 indicadores), b) Los estudiantes como el centro de atención (8 indicadores) y, c) Acciones 
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de los estudiantes durante las actividades e ideas acerca de la percepción, producción y propagación del 

sonido (16 indicadores).

Implementacion

Se realizaron diez sesiones de trabajo en cada escuela. Se grabaron en video todas las actividades 

y se tomaron notas para el análisis posterior. El observador de las sesiones no interactuó con el grupo 

durante las actividades, las docentes fueron las responsables de realizarlas con sus alumnos. Previo a la 

implementación las docentes participaron en un curso de formación y se brindó acompañamiento durante 

todo el proceso. 

Resultados

I. Las actividades de sonido

La realización de las actividades es compleja para las docentes, por un lado, porque las actividades de 

ciencia son escasamente abordadas y por lo tanto las docentes se sienten inseguras y por el otro porque 

la estructura que se propone como parte de las actividades es distinta a lo que tradicionalmente hacen. En 

la figura 1, se presenta la frecuencia de los indicadores de ambos grupos a lo largo de las sesiones de clase. 

Se observa que hay acciones que las docentes realizan con más frecuencia que otras y si bien, varias de 

ellas están especificadas en las actividades de la propuesta, las docentes no las incorporaron al momento 

de la implementación. 

Figura 1: Indicadores de las acciones realizadas por las docentes en las actividades. 
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En todas las sesiones las docentes indagan las ideas, realizan demostraciones o modelan la 

actividad, sobre todo cuando se usa material nuevo, por ejemplo la marimba de materiales 

diferentes o el teléfono de manguera. Plantean preguntas sobre la actividad tratando de hacer 

vínculos con las experiencias de los propios alumnos, sin embargo, aunque esta acción es frecuente, 

en la mayoría de los casos no se retoman las propias ideas de los niños para incorporarlas a la 
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1. Indaga las ideas 

2. Da indicaciones de cómo utilizar los materiales 

3. Hace demostraciones o modela la actividad 

4. Solicita predicciones sobre los fenómenos 

5. Plantea preguntas sobre la actividad

6. Hace preguntas sobre el tema a lo largo de la sesión 

7. Retoma las preguntas y respuestas durante la actividad

8. Permite que planteen sus propios experimentos

9. Permite que los niños prueben sus hipótesis 

10. Conecta la actividad con actividades de la vida …

11. Introduce vocabulario nuevo 

12. Introduce conceptos o ideas para explicar el fenómeno …

13. Solicita descripción de las observaciones 

14. Pide explicaciones

15. Ella misma da las explicaciones 

16. La profesora da las conclusiones sobre la actividad

17. Indica qué y cómo se elabora el registro 

18. Monitorea la elaboración de registros 

19. Pregunta conclusiones sobre lo realizado al finalizar …

20. El material está accesible para los estudiantes todo el …

21. Utiliza el pizarrón o material adicional 
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En todas las sesiones las docentes indagan las ideas, realizan demostraciones o modelan la actividad, sobre 

todo cuando se usa material nuevo, por ejemplo la marimba de materiales diferentes o el teléfono de 

manguera. Plantean preguntas sobre la actividad tratando de hacer vínculos con las experiencias de los 

propios alumnos, sin embargo, aunque esta acción es frecuente, en la mayoría de los casos no se retoman 

las propias ideas de los niños para incorporarlas a la discusión o a la actividad. Durante el registro dan 

indicaciones de qué y cómo elaborarlo, además de monitorear a los alumnos durante su elaboración. Sin 

embargo, no permiten que los niños comprendan lo que se les pide en el registro, ya que frecuentemente 

dan las respuestas en lugar de ayudarlos a resolver las actividades mediante cuestionamientos o a guiar 

sus observaciones. En poco más de la mitad de las actividades las profesoras dan indicaciones de cómo 

utilizar los materiales didácticos e introducen vocabulario nuevo, sobre todo repiten los nombres de 

los materiales. Con esta misma frecuencia hacen preguntas a los alumnos que impliquen predicciones, 

a lo largo de las actividades se puede ver que las docentes van incorporando estas preguntas con más 

frecuencia y lo mismo sucede con las explicaciones que piden a los niños.  En casi todas las actividades 

la profesora conecta la actividad de la vida cotidiana o experiencias que los niños narran.  En ninguna de 

las actividades introducen conceptos o ideas para explicar los fenómenos estudiados, así como tampoco 

piden conclusiones sobre lo realizado al finalizar las actividades o el registro. Este último aspecto, aunque 

es uno de los momentos importantes de la actividad, no fue realizado por ninguna de las docentes. 

II. Los estudiantes como centro de la actividad

La lista de cotejo buscó identificar, a partir de las acciones de la docente, el grado en el cual los 

estudiantes representan el centro de atención de la actividad. El indicador que se observó  más de la mitad 

de las sesiones fue responder a la iniciativa de los niños de modo que se pueda mantener su atención 

durante la actividad (figura 2). A lo largo de las sesiones se observa que constantemente los anima a 

participar, hace reconocimiento a sus participaciones y hace gestos de aprobación, en algunas sesiones 

puso atención a lo que resulta más interesante para los niños y que mantiene su atención, y en al menos 

dos sesiones se unió al juego con ellos e interpretó su comportamiento como una forma de interactuar 

con otros elementos relevantes de la situación. Sin embargo, permitir que los niños tomen la iniciativa 

prácticamente no ocurre, al igual que ayudarlos a generalizar su comportamiento a otras situaciones o 

ponerles atención en lo que más les interesa o a unirse a sus juegos. 
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Figura 2: Indicadores de los estudiantes como centro de la actividad.

III. Las actividades de los estudiantes

Por último, se identificaron las acciones que realizan los estudiantes durante las actividades, así como 

sus ideas sobre los aspectos conceptuales (figura 3). Hay que considerar que muchas de las acciones 

descritas en los indicadores son detonados por las propias acciones de la docente. 

Figura 3: Indicadores de las actividades de los estudiantes. 
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elecciones sobre su interacción con los objetos y 

personas

2. Pone atención y se centra en lo que captura y 
mantiene la atención de los niños

3. Interpreta el comportamiento de los niños como 
intentos de interactuar con los objetos y con las 

personas

4. Responde apropiadamente y de manera positiva 
al comportamiento de los niños para ayudarlos a 

aprender cómo utilizar su comportamiento para …

5. Responde a la iniciativa de los niños de modos 
que los ayuden a mantener su participación con los 

objetos y las personas (hace comentarios, da …

6. Se une al juego con los niños y participa en la 
toma de turnos con ellos

7. Provee a los niños con el mínimo de asistencia 
necesaria para ayudarlos a utilizar sus nuevos 

comportamientos y capacidades

8. Brinda a los niños múltiples oportunidades a lo 
largo del día para elaborar y usar su nuevo 

comportamiento

No utilizado Utilizado poco Utilizado la mayor parte del tiempo Utilizado rutinariamente
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inicio consiste en preguntar a los niños lo que saben o conocen del tema, es en esta parte donde los 

niños hacen descripciones que evidencian sus experiencias con los fenómenos que son parte de las 

actividades y que esas experiencias les han permitido construir pequeñas explicaciones sobre lo 

que viven cotidianamente.  Por ejemplo, cuando se les preguntó si conocen instrumentos musicales 

algunos dijeron: “yo tengo un abuelito que tiene un violín y lo toca jalando las cuerdas”, “una vez 

vi a un señor tenía algo parecido a una tapadera en el dedo mientras raspaba las cuerdas de la 

guitarra”. En el caso de la percepción del sonido dijeron: “sé que mi perro me escucha porque 
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En todas las actividades los estudiantes describen lo que observan y escuchan. La actividad de inicio 

consiste en preguntar a los niños lo que saben o conocen del tema, es en esta parte donde los niños hacen 

descripciones que evidencian sus experiencias con los fenómenos que son parte de las actividades y que 

esas experiencias les han permitido construir pequeñas explicaciones sobre lo que viven cotidianamente.  

Por ejemplo, cuando se les preguntó si conocen instrumentos musicales algunos dijeron: “yo tengo un 

abuelito que tiene un violín y lo toca jalando las cuerdas”, “una vez vi a un señor tenía algo parecido a una 

tapadera en el dedo mientras raspaba las cuerdas de la guitarra”. En el caso de la percepción del sonido 

dijeron: “sé que mi perro me escucha porque viene”, y en otras actividades algunos otros niños cuentan que 

desde sus casas se escucha la campana que hacen sonar para ir a misa, una niña relata que su casa está 

arriba (se refiere a que está ubicada en el cerro, lejos de la iglesia) y aún se sigue escuchando la campana. En 

la mayoría de las actividades los niños hicieron predicciones. Por ejemplo, en el caso de la marimba de tres 

materiales:  “yo creo que va a sonar fuerte porque la tecla es de fierro”. Con baja frecuencia se observa que 

tomen la iniciativa para utilizar el material didáctico, plantear sus propios experimentos o probar sus ideas.  

Sin embargo, a medida que avanzan las sesiones los alumnos ganan confianza y se observa que algunos 

comienzan a tomar el material para probar algunas cosas o para elaborar sus registros. Por ejemplo, en 

una de las sesiones se observó a un par de niños tapándose las orejas y pidiéndole a su compañero que 

le hablara hasta que lo pudiera escuchar o probando baquetas de diferente material con un metalófono. 

Esto nos muestra que los niños prueban sus ideas, y, aunque no las dicen de manera explícita realizan 

acciones que nos permiten hacer estas inferencias. Sólo en un par de actividades, los niños narraron las 

acciones realizadas durante la actividad, esta acción, aunque es parte del diseño de las actividades, no fue 

incentivada por la docente, por lo que los niños no tuvieron la oportunidad de recapitular lo realizado 

en la sesión. Finalmente, en el registro los niños siguen las indicaciones y aunque piden la ayuda de la 

docente, muchos recurren a sus compañeros para elaborar sus registros. Algunos copiando, pero muchos 

observando y preguntando lo que sus compañeros dibujan en su registro. 

Como parte del análisis se registraron las ideas sobre el sonido que van expresando los niños a lo largo de 

las actividades. Este registro nos permite documentar si existe un proceso de cambio en esas ideas. En las 

tablas siguientes presentamos una lista de algunas de las ideas y acciones que los niños mencionaron y 

realizaron antes de la invervención y durante las actividades. 

Tabla 1: Cómo se produce el sonido

Antes DurAnte 

tocAr, golpeAr o romper Algo 

soplAr pArA proDucir soniDo 

tocAr lAs cuerDAs De lA guitArrA con lAs mAnos. 

los niños DejAn que el globo se Desinfle poco A poco mientrAs estirAn lA boquillA, 

Algunos golpeAn el globo inflADo con sus mAnos o lo pellizcAn, otros lo frotAn 

con sus DeDos o Después De inflArlo lo sueltAn pArA que sAlgA volAnDo. 

los niños tocAn el metAlófono y mArimbA De tres mAteriAles con lAs bAquetAs De 

Diferentes mAteriAles.
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La idea de que el sonido se produce por las acciones de la persona sobre los objetos es constante, sin 

embargo el repertorio de acciones y de explicaciones se amplía (Tabla 1). Por ejemplo, al considerar que 

hay acciones específicas que se deben realizar de modo que los instrumentos puedan producir sonido.  

O en el caso de los globos, donde inicialmente se consideraba que la única forma de producir sonido era 

rompiéndolos y durante la actividad los niños realizaron otras acciones. 

Tabla 2: Características del sonido

Antes DurAnte

el soniDo es fuerte

el soniDo es bAjo

lA profesorA preguntA: cómo DibujAríAn los soniDos lArgos y los cortos. unA 

niñA responDe: con unA rAyA pequeñA y lA otrA grAnDe. Después un niño Dice que 

DibujAríA el AnimAl que hAce el soniDo y Al lADo le ponDríA unA líneA pequeñA o 

grAnDe. 

los estuDiAntes mencionAn que los soniDos son AguDos o grAves, Aunque estA 

clAsificAción lA AsociAn con el tAmAño o formA De los objetos o con AnimAles 

específicos. 

Se observa que los alumnos han ampliado su repertorio de expresiones y que incorporan otras 

características al concepto de sonido (Tabla 2). Pasan de considerarlo únicamente como fuerte o bajo, a 

pensar en sonidos largos, sonidos cortos, o a vincularlo con objetos o animales específicos. Otro avance 

importante es en la habilidad para registrarlos gráficamente.

Tabla 3: Cómo se transmite el sonido

Antes DurAnte 

el soniDo se queDA en un mismo lugAr o en los objetos.

el soniDo viAjA cuAnDo hAy Algo que lo contiene (como en el teléfono De 

mAnguerA).

los niños cuentAn que DesDe sus cAsAs se escuchA lA cAmpAnA pArA ir A misA, Algu-

nos Describen qué tAn lejos o cercA viven De DonDe está lA cAmpAnA. por ejemplo, 

unA niñA Dice que su cAsA está ArribA y Aun Así se sigue escuchAnDo lA cAmpAnA. 

unA niñA Dice que el soniDo llegA viAjAnDo, otro niño complementA DicienDo que 

volAnDo por el Aire. 

La propagación del sonido es un tema complejo, y la construcción de esta noción llevará varios años 

de aprendizaje. Sin embargo, los niños usan explicaciones que no solo atañen a las actividades, sino que 

comienzan a emplearlas para otros contextos y a incorporar otros elementos en ellas. Por ejemplo, en el 

caso de los que consideran al viento como un elemento que permite que el sonido se traslade de un lugar 

a otro. 

IV. Los cuadernos de registro

Los alumnos ocuparon sus registros para representar los problemas que intentan resolver, el 

procedimiento que utilizaron, sus observaciones y conclusiones. Los cuadernos de ciencias brindaron a 

los alumnos una forma de crear su propia representación donde muestran su forma de ver y comprender 

los fenómenos, así como de construir o reconstruir el fenómeno a través de su propia experiencia. 
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Figura 4: Ejemplos de registros

V. Comparación con otras actividades 

Se registraron dos clases de las docentes reconocidas por ellas mismas como vinculadas con las 

ciencias, para compararlas con las actividades planteadas por la propuesta y tener una linea de base que 

permitiera describir qué tanto las actividades del sonido representan un aporte a la mejora de la enseñanza 

de las ciencias. Relatamos una de ellas. La actividad de comparación abordó el tema de las aves. Al inicio 

de la actividad la profesora indagó las ideas de los alumnos: ¿cómo vuelan los pajaritos?, ¿cómo mueven 

sus alas? Escuchó las respuestas de los alumnos y pidió que tomaran un libro y buscaran animales que 

tuvieran alas, plumas y pico. Después pregunto qué animales habían encontrado, los niños mostraron 

pájaros, pollos, gallinas, y un pato. Durante la búsqueda, un niño mostró a la profesora el dibujo de unos 

huevos.  Después salieron al patio, donde les mostró el dibujo de un pato y cantaron una canción donde se 

mencionan las partes del cuerpo. Al terminar regresaron al salón y repartió a cada alumno un dibujo de un 

pato, pidió a los alumnos que escribieran su nombre y que también las palabras “alas” y “ojos”. Durante esta 

actividad monitoreó a los estudiantes indicándoles dónde y cómo escribir las palabras. Después entregó 

materiales a los niños para que iluminaran su dibujo y pegaran algunas plumas.  

Tanto en las actividades que forman parte de la propuesta como en esta, se observó que la profesora indaga 

lo que los niños conocen sobre el tema, sin embargo no usa esas ideas para continuar con las actividades. 

En ambas actividades planteó preguntas que conectaran la actividad con la vida cotidiana, aunque en las 

actividades de sonido este vínculo con la vida cotidiana está determinado por las mismas actividades, ya 

que se plantean como parte de las acciones que la docente tiene que hacer, lo que permite a la docente 

establecer ese vínculo de manera más clara.  Una diferencia fundamental es que en las actividades de sonido 

la manipulación de materiales, y el plantear preguntas adecuadas en momentos adecuados, ayudan a que 

los niños se centren en determinados aspectos de los experimentos o demostraciones que los ayudan a 

mejorar su comprensión del fenómeno y a favorecer sus habilidades. En la actividad cotidiana, si bien la 

docente las identifica como actividad de ciencias, se observa que los estudaintes tienen pocas oportunidades 

para describir, elaborar explicaciones, manipular materiales o incluso elaborar representaciones externas 
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de su comprensión. Parte del tiempo invertido en la actividad se destina a que los niños resuelvan ejercicios 

o sigan instrucciones sin una reflexión. 

Las acciones realizadas de la docente reflejan las ideas que tiene acerca de las capacidades de los 

estudiantes, subestimando lo que los alumnos de este nivel pueden llegar a hacer. Esto se observa cuando 

hace preguntas, pero no da tiempo a los alumnos para contestar dando ella misma la respuesta. Tampoco 

pide que los niños den explicaciones, describan lo que están haciendo o hagan predicciones sobre lo que 

observan.  

El trabajo en un aula multigrado es complejo. Generalmente las docentes le presten más atención a los de 

tercer grado, mientras que a los de segundo o primero les permite no hacer o no terminar las actividades. 

Además, la ayuda que brinda consiste en decirles lo que tienen que hacer, sin considerar lo que los alumnos 

puede saber o hacer sobre el tema. Estas acciones se observaron tanto en las actividades de sonido como 

en la actividad que ella propuso.  Lo anterior podría contribuir a que no todos los niños participen en las 

actividades, en especial los más pequeños, así como que pierdan el interés o no demuestren iniciativa.        

Finalmente se observa que la profesora se enfoca en seguir las acciones planeadas, especialmente en la 

actividad que ella planteo, y no en los alumnos, debido a que a pesar de que ya no se mantiene la atención 

de los niños continúa con la misma actividad, así como al no reformular o cambiar las preguntas cuando los 

niños no contestan. En cambio, en las actividades de sonido, aunque también se enfocó en las actividades, 

brindó más oportunidades a los niños de actuar. 

Conclusiones

El estudio presentado tuvo como intención analizar si la implementación de la propuesta didáctica 

fue adecuada para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y contribuyó al desarrollo de habilidades 

relacionadas con la ciencia. Para ello, se analizaron las acciones que la docente realiza y que están 

directamente relacionadas con el diseño de las actividades (tareas semiestructuradas, uso de registros, 

etc.), así como si se considera a los estudiantes como centro de la actividad (brindar oportunidades para 

que hablen, dar apoyos para que desarrollen su conocimiento y sus habilidades). 

Este análisis muestra que las actividades de sonido son una propuesta eficiente para favorecer la 

comprensión de conceptos científicos y para desarrollar las habilidades en los niños, en tanto que plantea 

una estructura que permite a la docente brindar un andamiaje a los estudiantes en momentos específicos. 

Además, el diseño de las actividades provee oportunidades constantes para que los alumnos planteen 

preguntas, hagan vínculos con sus experiencias cotidianas, observen y realicen experimentos y lleven 

un registro de sus ideas.  Esto en conjunto representa un contexto significativo que permite que los 

estudiantes tomen diferentes perspectivas, planteen soluciones distintas a problemáticas particulares y 

trabajen en colaboración con sus compañeros.  Además, favorece que los estudiantes se conviertan en el 

centro de la actividad y no sólo los contenidos. Sin embargo, hay que considerar que la formación de las 
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docentes sigue siendo un tema relevante y que hace falta más tiempo para que ellas se apropien de las 

estrategias propuestas y vayan cambiando sus concepciones sobre sus estudiantes, de modo que puedan 

diversificar esta forma de enseñar a otros campos y también puedan generar, por ellas mismas, actividades 

que contemplen esta estructura.  
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