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Departamento de Didáctica de las Ciencias y Filosofía. Universidad de Huelva  

correo: angeles.delaheras@ddcc.uhu.es  

RESUMEN  

Con la finalidad de mejorar la formación inicial de Maestros de educación primaria, que 
deberán desarrollar profesionalmente las enseñanzas hacia el aprendizaje del 
Conocimiento del Medio, hemos pretendido, que desde la materia de Ciencias de la 
Naturaleza y su Didáctica conozcan y utilicen los recursos existentes fuera del aula, que 
justifican un conocimiento integrado de la naturaleza y su implicación social, 
capacitando en competencias propias del pensamiento científico y en la autonomía del 
aprendizaje. El proyecto ha ido destinado a los alumnos de 2º de Educación Primaria, 
con la mirada hacia el espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Se ha 
potenciado una metodología activa y participativa considerando como eje fundamental 
la integración de conocimientos.  

Palabras clave  

Problemas abiertos, itinerario didáctico, conocimiento del medio, formación inicial de 
maestro. 

INTRODUCCIÓN  

En muchas aulas nos seguimos encontrando con escenarios donde  los estudiantes se 
limitan a sentarse en sus pupitres y  escuchar el discurso de su maestro, como agentes 
inactivos de una enseñanza basada en definiciones científicas. Las temáticas tratadas y 
los términos especializados abruman al alumnado, y pueden llegar a desanimarse y a 
tomar la decisión de que lo más práctico es memorizarlas para responder a la demanda 
del profesorado y luego olvidarlas, estilo, derivado de la teoría conductista, 
correspondiente a la “zapatería tradicional” según Zubiria (1987, p.144), “donde los 
contenidos son los zapatos fabricados que otros han confeccionado y que, por ende, 
solo pueden ser “expuestos” al estudiante”,  cuyo método expositivo genera escolares 
individuales y pasivos. Por este motivo muchos de los futuros profesores de educación 
primaria llegan a la Universidad con una visión del aprendizaje de la Ciencia nada 
motivador que hace que muestren un cierto rechazo. Pero, fundamentalmente, porque no 
llegaron a evidenciar su aplicación en la vida cotidiana, es decir, debemos  plantear la 
ciencia en un contexto cercano para aquellos estudiantes que pretenden comprenderla; 
cercana en el tiempo, en el espacio y en su entendimiento. 

Uno de los principales objetivos de la clase de Ciencias es aprender a plantear preguntas 
y, en concreto, preguntas investigables, resulta paradójico cómo en nuestras primeras 
inquietudes la mente actúa de inmediato generando una pregunta hacia aquello que 
queremos descubrir y para ello indagamos para llegar a la respuesta, ¿por qué entonces 
nos empeñamos en ir en otro camino, en un proceso donde se pretende que unos 
enseñen y que otros aprendan de una forma asequible y atractiva para la mente humana? 
Este proceso que nos lleva a la construcción del conocimiento científico escolar, hace 
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que estas preguntas generadas por el alumnado se encuentren orientadas a la descripción 
de un fenómeno, la explicación causal, la comprobación, la generalización y la 
predicción, gestión o evaluación del hecho planteado (Sanmartí y Márquez, 2011; 
Criado y García, 2011).  

“La ciencia escolar, necesita cambios significativos; cambios que deben ir 
encaminados no sólo a cómo abordar la enseñanza de las ciencias, sino también a qué 
ciencia enseñar, que debe orientarse hacia el fin deseado de promover una ciudadanía 
científicamente culta” (Lemke, 2006, p.5). Para llegar a conseguir estos fines debemos 
empezar por la raíz del problema, que en muchos casos se encuentra en los propios 
docentes. Debemos de promover una educación científica que enseñe a pensar, a hacer, 
a hablar, a relacionarse con el medio que les une…Es por ello que en la formación 
inicial, en asignaturas como Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica, que se imparten a 
futuros maestros, se dedica un tiempo importante a la planificación e implementación de 
experiencias prácticas cercanas al entorno del alumnado en un proceso dinámico y 
cooperativo. De esta forma vivirán en primera persona aquello que luego deberán 
utilizar con sus futuros alumnos, basado en un modelo de aprendizaje eficaz y 
significativo (De las Heras y Jiménez, 2011; Criado y García, 2011). 

En su trabajo Pro (2011), pone de manifiesto como en un ámbito tan vivo como la 
Didáctica de las Ciencias, es complicado ponerse de acuerdo, pero nos hace ver como 
poco a poco se está consiguiendo llegar a algunos puntos en común: la importancia de la 
alfabetización científica, descrita como una necesidad y no un lujo en las clases de 
ciencias, o cómo la ciencia necesaria para “los ciudadanos de a pie” parece menos 
disciplinar y más ligada a los problemas actuales (más contextualizada y actualizada) o 
cómo la ciencia se ha creado a partir de interrogantes y no al revés o la relevancia de los 
procedimientos para construir los conocimientos, el cómo pensar y actuar que lleva 
asociada, ….y un largo etc.  

Todas estas premisas que hemos comentado en la didáctica de las ciencias giran en 
torno a un término mucho más amplio, como es la resolución de problemas.�Bajo este 
título genérico de resolución de problemas se esconden en la enseñanza de las ciencias 
una gran variedad de tareas, algunas de ellas las hemos mencionado con anterioridad, 
otras son en base al uso de una metodología apropiada, la fijación de unos objetivos 
para la enseñanza de la resolución de unos problemas, qué tipo de problemas enseñar en 
función de las características propias de nuestro alumnado o la forma en que vamos a 
evaluar sus resultados. 

Si nos paramos a pensar que es un problema científico podríamos definirlo según Bunge 
(1983) así: “Un problema es toda dificultad que no puede superarse automáticamente 
sino que requiere la puesta en marcha de actividades orientadas a su resolución. El 
problema se considera científico cuando debe utilizar teorías o conceptos de la ciencia 
y se estudia mediante métodos científicos con el objetivo primario de incrementar los 
conocimientos”. Los problemas planteados en las clases de ciencias que se proponen 
desde la investigación y la innovación podrían encuadrarse dentro de estas mismas 
características, pero sin olvidar la distinción entre problema científico, problema escolar 
y problema cotidiano. Dentro del planteamiento del problema, tenemos diferentes 
variables que nos llevaran al éxito o al fracaso. Pueden darse infinidad de situaciones a 
las que enfrentarnos a la hora de  resolver un problema desde las más simples a las más 
complejas, desde  la comprensión del enunciado a la  aplicación de conocimientos o al 
proceso de resolución (García,  2006). Pero todo este planteamiento es necesario para 
poder llegar a entenderlo, ya que “un conocimiento se aprende cuando el que lo 
aprende lo comprende, lo utiliza y le ve utilidad cuando lo utiliza” (Pro, 2011). 
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

Contexto

En este trabajo planteamos como ejemplo la forma de llevar a cabo una metodología  de 
resolución de problemas en contexto, en ambiente cercano y de gran actualidad, como 
es la caracterización del río Tinto mediante el diseño de un itinerario didáctico.  

Nos vamos a centrar en el río Tinto en cuanto es un contexto idóneo para desarrollar el 
itinerario. Es un río con ciertas singularidades tanto desde el punto de vista físico-
químico como de las características biológicas y de su trayectoria histórica vinculada al 
yacimiento minero. 

Para ello y, teniendo en cuenta estas premisas, los ámbitos de estudio a considerar son el  
paisaje como término globalizado de sus aspectos biológicos (fauna y flora), geológicos 
(rocas y suelo), físicos (los molinos de su rivera)  químicos (el agua del río) y que 
permite, en su caso, ligarlo a otros aspectos sociales a través de la utilidad del agua y su 
origen o las construcciones y lugares en el propio recorrido del río.  

Situamos esta experiencia como planteamiento de un itinerario didáctico con un antes, 
un durante y un después, en su desarrollo. 

Propuesta de diseño 

El diseño de un itinerario didáctico conlleva una serie de consideraciones a tener en 
cuenta, tales como la participación de los alumnos en el planteamiento de los problemas 
a resolver, las actividades entendidas como resolución de la situación problemática, la 
observación como la capacidad a trabajar y el diseño, en sí mismo, como el proyecto de 
investigación de alumnos y profesor y, de acuerdo con Ramírez y otros (2002) donde se 
integren los distintos elementos del medio ambiente y sus interacciones. 

En la figura 1 se plantea el diseño de esta experiencia, que se desarrolla a través de 
cinco etapas. Las dos primeras, propuesta y reformulación de problemas y cuestiones, y 
selección y agrupación de estos, forman parte de las actividades previas a la salida; la 
tercera etapa consistente en el trabajo de campo para buscar y obtener información que 
de respuestas a los problemas y, finalmente en el aula, la cuarta y quinta, de 
estructuración y elaboración de informes que recojan todo el proceso y los nuevos 
problemas surgidos.



De las Heras, M.A., Jiménez-Pérez, R., Quintero, C., Romero, R. y Lorca, A.A.

Pósteres

1070

XXV ENCUENTRO DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

Diseño de un itinerario 
didáctico.

Participación de los 
alumnos en el 

planteamiento de los 
problemas a resolver

Observación: 
capacidad a 
desarrollar

Actividades: 
participación de 
los alumnos en 

su diseño

Diseño: 
como 

proyecto de 
investigación 
de alumnos 
y profesor

Participación: 
Como hábito 
a desarrollar

Cuaderno de 
campo/cuaderno 

personal del 
alumno: como 
algo habitual

1ª fase: descripción 
global

2ª fase: análisis de las 
partes

3ª fase: síntesis

1º. Propuesta y 
reformulación 

de problemas y 
cuestiones

2º. Selección 
y agrupación 
de problemas 

3º. Trabajo de campo 
para buscar y 

obtener información 
que den respuesta a 

los problemas

4º. Realización de 
informes que 

recojan todo el 
proceso y los 

nuevos problemas 
surgidos

5º. Contrastación
de informes de 

grupos, 
conclusiones y 
síntesis general

Precisa

Figura 1. Esquema de diseño del itinerario 

1ª etapa: Propuesta y reformulación de problemas y cuestiones. En esta primera etapa 
se divide al alumnado en grupos, teniendo uno de ellos mayor número de componentes, 
que actúa como “Grupo coordinador” quien, junto con los profesores, serán los que 
supervisen toda la actividad, desde el lugar al que ir, hasta los problemas y 
proposiciones a resolver para el resto de los grupos. Estos problemas se han planteado 
en torno a siete campos de estudio:  

a) La orientación/ localización; b) la fauna; c) la flora; d) los molinos; e) el suelo; f) el 
agua; g) contexto social.  

2º Etapa: Selección y agrupación de problemas. Del conjunto de los problemas 
planteados por los alumnos, el grupo coordinador con ayuda del profesor elaboran un 
listado final de los problemas a trabajar. Durante esta sesión, además, los coordinadores 
dan una información de aspectos puntuales para la correcta realización de cada 
problemática  

3º Etapa: Trabajo de campo. Esta etapa contiene una primera fase de búsqueda de 
información y la salida, propiamente dicha como segunda fase, donde se complementa  
con la información in situ. En este punto, el grupo coordinador se ha de encargar de 
apoyar al resto de los grupos en las actividades a realizar y, a su vez, recogiendo 
información audiovisual. 
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4º Etapa: Realización de informes que recojan todo el proceso y los nuevos problemas 
surgidos. Después de la salida, cada grupo realizará, el análisis de los datos obtenidos, 
búsqueda de la información correspondiente a sus problemas de trabajo, así como su 
parte del informe final.  

5º Etapa: Contrastan los informes de grupos, conclusiones y síntesis generales. Como 
actividad de síntesis, se realizará en clase la comunicación de los resultados, por parte 
del Grupo coordinador y se realizará una exposición en el aula del informe resultante y 
la experiencia realizada. 

En la figura 2 se recoge un ejemplo del proceso, explicitando algunos de los problemas 
de investigación planteados, como ejes de la actividad. 

AMBITOS DE ESTUDIO

PAISAJE AGUA FLORA
FAUNA

SUELO
ROCA

ASPECTOS 
SOCIALES

ELABORACIÓN DE INFORMES

REESTRUCTURACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SALIDA DE CAMPO

-¿Por qué se 
considera al Río Tinto 
como paisaje 
protegido?

-¿observamos el 
mismo paisaje desde 
el nacimiento hasta la 
desembocadura?

- ¿Cómo ha influido el 
paso de tiempo en el 
paisaje del río?

- …/ 

-¿Qué sociedades 
estuvieron asentadas 
en el entorno del Río?

-¿qué construcciones 
realizaban y cuál era 
su fin?

- ¿Existe actualmente 
dependencia 
económica de los 
pueblos cercanos con 
respecto al río?

- …/ 

-¿Por qué el Río Tinto 
tiene sus aguas de 
color rojizo?

-¿Comparte el agua 
de este Río 
características 
semejantes con las de 
otro río?

- ¿Influyen las minas 
en el estado que 
presenta el agua?              

-…/ 

-¿Cuál es el tipo de 
flora y fauna que se 
desarrolla en los 
bordes del Río?

-¿Qué características 
tienen para crecer en 
este medio?

- ¿ Qué interés puede 
tener para la NASA el 
estudio de los 
microorganismos?

- …/ 

-¿Qué tipos de suelos 
predominan en la 
zona de Río Tinto?

-¿A qué puede ser 
debida la coloración 
que presentan estos 
suelos?

- ¿Cuál es el origen 
del suelo de la zona? 
¿sería apto para el 
cultivo?           

…/ 

Figura 2. Ejemplificación de los ámbitos de estudio y de los problemas 

de investigación. 

REFLEXIONES FINALES

Teniendo en cuenta que esta ha sido una experiencia de innovación, ha existido un 
amplio consenso entre los estudiantes participantes en la necesidad de impregnar el 
desarrollo del currículo con actividades de esta naturaleza. Podemos decir en este 



De las Heras, M.A., Jiménez-Pérez, R., Quintero, C., Romero, R. y Lorca, A.A.

Pósteres

1072

XXV ENCUENTRO DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

sentido, que la realización ha satisfecho los presupuestos iniciales establecidos, 
destacando a continuación algunos de sus aspectos. 

El desarrollo de este tipo de experiencias parece aumentar la motivación del alumnado, 
según las actitudes y el interés observados, hacia el aprendizaje de la ciencia en su 
contexto. Crece este interés en el momento que se le da sentido a la ciencia que se 
estudia, haciendo posible el acercamiento entre los problemas cotidianos y  el 
curriculum.  

Esta experiencia ha sido un ejemplo claro de qué se puede trabajar y qué actividades se 
pueden plantear en un paisaje cuyos elementos tienen una organización, como 
consecuencia de la interacción entre los mismos, para constituir el medio como un 
sistema en evolución. De todo ello se derivan las parcelas estudiadas: localización, 
ambiente sonoro, olor ambiental, el río, el suelo, los molinos, así como la flora y fauna
del lugar. 

Trasladar a la práctica estos planteamientos es la parte más dificultosa pero pensamos 
que ha dado resultados positivos, partiendo del supuesto paradigmático de aprendizaje 
constructivista y tratando de llevar a cabo la idea de participación profesor-alumnos y 
alumno-alumno, tanto en las actividades y tareas iniciales como en las de desarrollo y 
síntesis. Desde este punto de vista, la socialización del aprendizaje ha pretendido un 
mayor flujo de información entre los participantes del grupo aunque esto no se ha 
conseguido plenamente, necesitando habilitar estrategias para su mejora. 

La necesidad de dar un paso más hacia la investigación y evaluar desde este punto de 
vista los resultados de aprendizaje, implicará mejorar las estrategias de la resolución de 
problemas en contexto. A su vez, sería necesario indagar en el desarrollo de las 
capacidades adquiridas mediante la transferencia de conocimientos en otros ámbitos. En 
este sentido, como plantea Blanco (2012), las subcompetencias o capacidades concretas 
que se pretenden trabajar van a depender muy directamente de la naturaleza del 
problema escogido y de la secuencia de actividades establecidas.  

Como perspectivas futuras para otro itinerario, debería buscarse un lugar que cumpliese 
con los condicionantes del que hemos usado, pero agregándole otros elementos que nos 
sirvan de contraste y reflexión en las justificaciones a los problemas planteados. 
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