


INNOVACION 

PERCIBIR El MUNDO A , 
TRAVES DE LOS SENTIDOS 

yltne de lllltlain111 

nos acompañarían y formarían en el uso del módulo 
y material didáctico para el aprendizaje de la ob-
servación por medio de los cinco sentidos. 

El módulo comenzó con un cuestionario 
sobre los cinco sentidos. Los resultados 
de la evaluación inicial fueron sorpren-
dentes, pues no esperábamos que los 
estudiantes, y sobre todo los de grado 
quinto, supieran tan poco del tema y 
tuvieran tantas confusiones con res-
pecto a los cinco sentidos. Al principio, 
cuando les preguntábamos por los 
órganos de los sentidos, contestaban 
'la boca, la cara, las manos .. .', o 'el sen-
tido del humor, el sentido de la patria ... ' 
Por nuestra parte con las primeras cla-

ses también tuvimos muchas deficien-
cias y dificultades en la implementación 
de la propuesta didáctica. 

..... ....... 
El proyecto Pequeños Científicos se ba-
sa en unos principios metodológicos 

que se fundamentan en el aprendizaje como 
un proceso de construcción de conocimiento indi-
vidual a través de un contexto social. El gran reto 
fue trabajar con pequeños científicos respetando 
la naturaleza de estos principios que aparente-
mente son obvios y fáciles. 

Uno de los principios que aparece explícitamente 
en el Módulo, señala que " ... los niños argumentan 
y razonan, se ponen de acuerdo y discuten sus 
ideas y sus resultados. Asf construyen su propio co-
nocimiento". La dificultad para aplicar este principio, 
es desprenderse de la idea que 'aprender' es que 
los estudiantes memoricen lo que los docentes en-
señan. Una profesora señaló: " ... comenzamos 
nuestro trabajo como lo habíamos 

.. . el afán porque los estudiantes 
digan lo 11COrrecto" no tiene 
sentido 

cribfamos en el tablero". Otra dijo: " ... preguntá-
bamos a los niños acerca de qué crefan que suce-
dería en un experimento que realizarfamos. Sin te-
ner en cuenta las respuestas de los niños, proce-
dfamos a explicar el tema. A la siguiente sesión se 
cambiaba de tema sin evaluar la comprensión de 
los niños sobre lo que se habla tratado en clase. Al 
final de un largo período académico, evaluábamos 
la capacidad memorfstica de los niños. " 

Poco a poco nos dimos cuenta que para que ellos 
pudieran construir su propio conocimiento, debía-
mos escucharlos, respetar lo que decían y lo que 
creían, y al mismo tiempo plantearles preguntas, 
ponerlos a experimentar y a expresar, mediante la 
interacción con sus compañeros, lo que ellos sabían 
y lo que iban descubriendo. Sin embargo, nos sur-
gían muchas dudas porque no sabíamos cómo 
actuar cuando los estudiantes dijeran cosas que 
estaban 'mal'. Ahora, es cada vez más claro que el 
afán porque los estudiantes digan lo "correcto" no 
tiene sentido. Lo importante es construir un concep-
to que sea válido para los alumnos. 

, 
Al preguntar a los niños "¿Cómo podemos conocer 
un objeto sin utilizar la vista?", en un primer mo-
mento los más grandes, no veían alternativas y los 
más pequeños decían "con la mente". En lugar de 
decirles ¡no, con el tacto!, se les pidió que se 
taparan los ojos e intentaran reconocer un objeto 
que se encontraba dentro de una bolsa negra. 
"¡Con el tacto!" decían algunos convencidos y 
emocionados, después de haberlo descubierto 
personalmente. Después de diversas charlas 

hecho siempre, explicando diferentes 
fenómenos en abstracto, de tal forma 
que la participación de los niños se 
veía limitada a la copia en el cuaderno 
de lo que nosotras dictábamos o es-

El maestro no les dice que ni 
cómo lo deben hacer 

y de experimentaciones, al preguntarles para qué 
sirven los sentidos, respondían: "Para conocer lo 
que nos rodea", "para damos información sobre los 
objetos". 

Durante la secuencia del tacto, observamos grandes 
cambios en los desempeños de los niños. Las des-
cripciones iniciales, utilizando este sentido, se li-
mitaban a frases como "Con el sentido del tacto pue-
do decir que es frfa y dura." Después de varias activi-
dades para desarrollar la capacidad de observación 
por medio de este sentido, aumentaron el vocabu-
lario y usaron palabras y expresiones relacionadas 
con el sentido del tacto: tamaño, textura, forma, 
temperatura, estado (sólido, líquido o gelatinoso) y 
consistencia (blando o duro). 

·s a 
Al iniciar la secuencia para aprender a describir 
objetos por medio de la vista, la mayoría tenía dificul-
tad para concentrarse en los detalles de un objeto 
y de su entorno. Por ejemplo, nos impactó el caso 
de un chico de quinto grado que al pedirle la des-
cripción de un objeto, describió la ventana del salón 
así: "Es grande, puedo ver las casas que están al 
frente, son muy antiguas, tiene árboles, puedo ver 
las chicas del bachillerato, cómo llueve y muchas 

cosas más .. .' Luego de varias sesiones, la 

A. descripción de la ventana se convirtió en: 
"La ventana es grande, rectangular, tiene 

marco de lámina, está dividida en 4 
partes de igual tamaño, divididas por r: un marco delgado también de lámina, 
es de color amarillo fuerte y tiene 
unos tomillos en los bordes de donde 

se coge el vidrio que es transparente y 
grueso. En las puntas es afilada y 
presenta mucho polvo acumulado .... " 
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IJ ¿Cómo podemos conocer 
un objeto sin utilizar la 
vista?" 

Consolidar la expresión 
oral y escrita 

Al principio, cuando se les pedía a los niños que 
describieran un objeto, pasaban por alto sus carac-
terísticas y el rigor de la pregunta. Contaban para 
qué servía el objeto (en lugar de cómo es), o narra-
ban experiencias que habían tenido. Con respecto 
a la expresión oral, los cambios fueron rápidos Y 
evidentes. Después de las primeras sesiones de 
trabajo, los niños comenzaron a expresar sus ideas 
acerca de lo que observaban cada vez con mayor 
claridad respetando lo que pensaban sus compa-
ñeros. 

En la expresión escrita, los cambios positivos fueron 
lentos. Esto sirvió para darnos cuenta que en ade-
lante era necesario enfatizar en este aspecto, pues 
nosotras mismas habíamos privilegiado el proceso 
oral sobre el escrito. 

Con el tiempo vimos cómo ellos asumieron sus re-
gistros y cómo mejoró su escritura. Esto nos permitió 
ver un logro en el nivel de comprensión y coherencia 
entre lo que el niño pensaba y lo que estaba obser-
vando. Después de hacer varias descripciones y 
comprender lo que significaba describir, los niños 
registraban lo que veían con un gran número de 
detalles. Era tal el detalle con que dibujaban, que 
una vez cada grupo escogió una hoja seca de un 
árbol, y la dibujaron tan exacta, que al mezclar de 
nuevo las hojas de todos los grupos, los niños po-
dían identificar, en muchos de los casos, cuál dibujo 
correspondía a cuál hoja. 

Las dificultades mencionadas, y otras que se han 
quedado en el tintero, nos hacían sentir que era muy 
difícil desarrollar las clases de acuerdo con la meto-
dología y los principios del Proyecto. A continuación, 
señalamos cuatro aspectos que, estimamos, fueron 
las causas para cerrar la brecha entre las clases 
tradicionales y las guiadas por los principios de Pe-
queños Científicos. 

En primer lugar, la asistencia semanal del equipo 
acompañante fue de gran ayuda. De estos encuen-
tros se derivaban gran cantidad de tareas que pare-
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? cían 'más trabajo', pero 
fueron una ayuda para re-

sobre el proceso 
que VJVIamos. 

Un segundo aspecto, fue-
ron las visitas constantes 
que recibimos durante nues-

tras clases. Este reto nos animó 
a planearlas mejor, tener listos todos los materiales, 
y estudiar a conciencia la metodología. 

En tercer lugar, descubrimos que para consolidar Y 
construir conocimientos científicos con los niños es 
muy importante, al final de la clase, hacer un cierre 
en donde haya construcción de sentido. Fue así co-
mo se redactó, con la ayuda de los estudiantes, en 
uno o dos párrafos, lo que se había descubierto en 
aquella clase y que hacía consenso, gracias a la 
sugerencia de Karen Worth, autora de los Módulos. 

Quizás el aspecto más contundente en el cambio 
real de la metodología de clase, fue la observación 
del trabajo hecho por otras compañeras. Visitar a 
otra colega, permitió que cada una observara en la 
otra, de manera reveladora, lo que cada una desa-
rrollaba en su clase. Así cada docente compartió 
los logros que había alcanzado, lo cual les permitió 
observar cuánto habían cambiado en la manera de 
hacer clase. 

El trabajo con la metodología de Pequeños Científi-
cos requirió paciencia y dedicación. Algunos de 
los resultados fueron: los 
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