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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objetivo analizar las exigencias didácticas necesarias para la implementación de la actividad 
práctico-experimental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en la educación primaria; para 
lo cual se desarrolló un estudio descriptivo sustentado en los métodos de investigación científica revisión bibliográfica 
y análisis de contenido. Entre los hallazgos más significativos están: 1) la práctica experimental contribuye al desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente a la formación del educando, propiciándole saberes, habilida-
des, hábitos y valores; 2) entre las alternativas de exigencias didácticas para el desarrollo del aprendizaje están la clase 
práctica, la excursión docente, la práctica de campo y las prácticas de laboratorio; 3) la actividad práctico-experimental 
es eminentemente pedagógica, que tiene como fin principal ser guía para la obtención de una cultura científica en los 
estudiantes y, 4) la buena preparación del docente forma parte de requisitos primordiales para el desarrollo de la acti-
vidad práctico-experimental, sustentados en los fundamentos pedagógicos, teóricos y metodológicos, que deben ser 
aplicados desde la Educación Inicial hasta el bachillerato y la Enseñanza Superior.
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ABSTRACT

The objective of this paper is to analyze the didactic requirements necessary for the implementation of the practical-expe-
rimental activity in the teaching-learning process of Natural Sciences in primary education; for which a descriptive study 
was developed based on the methods of scientific research bibliographic review and content analysis. Among the most 
significant findings are: 1) the experimental practice contributes to the development of the teaching-learning process 
and therefore to the formation of the student, promoting knowledge, skills, habits and values; 2) among the alternatives 
of didactic requirements for the development of learning are the practical class, the teaching excursion, the field practice 
and the laboratory practices; 3) the practical-experimental activity is eminently pedagogical, whose main purpose is to 
be a guide to obtain a scientific culture in students and, 4) the good preparation of the teacher is part of the essential 
requirements for the development of the practical- experimental, based on pedagogical, theoretical and methodological 
foundations, which must be applied from Initial Education to high school and Higher Education.
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INTRODUCCIÓN

Desde el origen de la sociedad el hombre se ha cues-
tionado si el conocimiento está en el mundo o se cons-
truye con el paso del tiempo. Descartes pensó que todo 
transcurre de acuerdo a los momentos, los sentidos no 
afianzan el conocimiento porque surgen de la percepción 
teórica que al instante de la práctica puede cambiar, in-
cluso esa percepción puede llegar a ser imparcial; por 
otro lado, Hume sostenía que, las ideas son producto de 
la casualidad, que ayuda a guiar el orden de la realidad; 
el mundo es un ir y venir de ideas, por lo que queda es-
tablecido que el conocimiento no es propiedad de un in-
dividuo, el conocimiento surge y se desarrolla mediante 
la comunicación e interacción; es decir, por la práctica 
experimental.

El hombre desde hace mucho tiempo ha ido adquiriendo 
y produciendo conocimiento al encontrar respuesta a tó-
picos incognitos, lo cual ha incentivado la investigación 
y reflexión, por medio de la observación, percepción, in-
terpretación, experimentación y análisis de resultado; así 
como, a través del estudio de las características subjeti-
vas de un fenómeno, la intuición y el razonamiento opor-
tuno (De La Rosa et al., 2019); estos medios han formado 
parte de los métodos de las diversas ciencias vigentes 
en la actualidad, que han tenido y tienen una transcen-
dencia en la historia de la humanidad y constituyen los 
fundamentos de las posturas que el investigador asume 
para la indagación de nuevos deberes que enriquecen a 
estas ciencias.

La producción de conocimiento es un proceso cognosci-
tivo que abarca la cosmovisión de un sujeto, el cual es un 
ser único, que se distingue por tener su manera de pen-
sar y razonar, pues observa y experimenta las diferentes 
situaciones, que le permiten actuar y establecer su propia 
compresión teórica de la realidad circundante y todo lo 
relacionado con ella.

La cantidad de conocimiento producido por el hombre es 
ingente (Redrobán, 2022); día a día se crean nuevas teo-
rías en diferentes áreas del saber; las que son utilizadas 
para propiciar el razonamiento, el aprendizaje y la inves-
tigación; los saberes de estas teorías y los resultados ob-
tenidos de su aplicación son plasmados en artículos de 
revistas científicas, libros, conferencias y proyectos (Cely 
et al., 2020). La actividad práctico-experimental, que ha 
sido usada como técnica y herramienta en el aporte del 
desarrollo intelectual y de destrezas analíticas, razona-
bles y confiables para la ciencia, es definida en el campo 
científico como un método investigativo.

Luego, es oportuno preguntarse: ¿de qué manera puede 
afectar el escaso conocimiento y correcto cumplimiento 
de este método en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las Ciencias Naturales?

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser conce-
bido como un sistema flexible, holístico y consciente, el 
cual se caracteriza por dar posición al pensamiento crí-
tico a los estudiantes involucrados. En el contexto de la 
Ciencias Naturales este proceso emplea diversos méto-
dos centrados en el estudiante; entre ellos, el práctico-ex-
perimental que se aplica en la naturaleza material objetiva 
y se adecua a los propósitos del currículo; de esta mane-
ra, se adquiere el conocimiento de las propiedades de 
las sustancias, los principios, las leyes, las categorías y 
las teorías en que se sustenta; además de desarrollar el 
dominio de las habilidades experimentales, los hábitos y 
valores que se forman intrínsecamente en dicho proceso. 
El empleo de este método facilita el trabajo en equipos, el 
autoaprendizaje y la autorregulación de la aplicación del 
conocimiento. 

Ante la importancia indicada y respondiendo la pregun-
ta, se puede asumir que el no empleo de la actividad 
práctico-experimental como método en el campo de las 
Ciencias Naturales sería perder la oportunidad de desa-
rrollar el intelecto del estudiante, desperdiciar los bene-
ficios del trabajo colaborativo y el trabajo independiente 
para desarrollar las habilidades investigativas y valores 
como la solidaridad, la responsabilidad individual y co-
lectiva, la autonomía, entre otros; todo lo que tributa a la 
formación de estudiantes reflexivos, críticos e innovado-
res (Gamboa et al., 2020). 

Sobre la aplicación de la actividad práctico-experi-
mental en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Naturales se han desarrollado diversos estudios como 
los de Cázares Méndez (2014) y Martínez Jiménez et al. 
(2018), quienes desde diferentes enfoques han aportado 
conocimientos sobre los requerimientos didácticos que 
se deben cumplir para su implementación, enfatizando 
en las alternativas que facilitan el aprendizaje de esta 
ciencia en los centros educativos, porque es allí donde 
inicia el camino del conocimiento, por lo tanto, docentes 
o encargados de la educación de los niños y adolescen-
tes deben reconocer y tomar en cuenta los saberes sobre 
esta temática para su debida aplicación; los que han sido 
considerados como referentes teóricos en la elaboración 
de este trabajo. De igual forma, se comprobó la similitud 
de criterios entre los autores acerca de las exigencias di-
dácticas y contextualización de la práctica experimental.

En este contexto, se inscribe el presente ensayo que tiene 
como objetivo analizar las exigencias didácticas necesa-
rias para la implementación de la actividad práctico-ex-
perimental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las Ciencias Naturales en la educación primaria.

Con este propósito en este trabajo se estudiarán las for-
mas de conocimientos relacionándolos con la implemen-
tación del método práctico-experimental; además, se ana-
lizarán las exigencias didácticas para la implementación 
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de las actividades práctico-experimentales en el ámbito 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 
Naturales; las formas organizativas de la actividad prácti-
co-experimental y algunas consideraciones sobre la pre-
paración del maestro de la educación primaria para la 
implementación de estas actividades, enfatizando en las 
exigencias didácticas y la implementación de estrategias 
didácticas para el desarrollo de las Ciencias Naturales 
dentro de las instituciones educativas de nuestro país, 
de acuerdo a la actual guía de Ministerio de Educación 
del 2017 para la ejecución de metodologías de enseñan-
za-aprendizaje. El desarrollo del ensayo se iniciará con 
el acercamiento de la noción de Ciencias Naturales, su 
relación con la actividad práctico-experimental.

METODOLOGÍA

Para el cumplimiento del objetivo planteado se realizó un 
estudio descriptivo, soportado en los métodos de investi-
gación científica: revisión bibliográfica y análisis de con-
tenido los que sirvieron para el analizar, interpretar y resu-
mir los textos de libros, artículos científicos, documentos, 
etc. los que fueron seleccionados atendiendo a su valor 
y aportaciones teóricas (Rad & Espinoza, 2020). Con los 
resúmenes se elaboró una base de datos de 78 referen-
cias las que sirvieron para fundamentar teóricamente el 
ensayo y arribar a conclusiones.

La lógica indagatoria para la elaboración del ensayo tran-
sitó por los siguientes momentos:

 • Determinación del tema y objetivos del ensayo.

 • Búsqueda y recuperación de los materiales docu-
mentales y bibliográficos, situados en bases de datos 
especializadas y repositorios de diferentes universida-
des nacionales y foráneas, con el auxilio de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones (TIC).

 • Selección de los materiales atendiendo al criterio de 
cientificidad. Las diferentes bibliografías utilizadas en 
la investigación se seleccionaron teniendo en cuenta 
su vinculación con las opciones didácticas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales.

 • Estudio, interpretación y resumen de los textos 
seleccionados. 

 • Confección de una base de datos con los resúmenes 
con el apoyo del programa profesional EndNote.

 • Elaboración de las conclusiones

 • Aplicación de la norma APA.

 • Redacción del ensayo.

DESARROLLO

Antes de abordar el análisis de las exigencias didácticas 
necesarias para la implementación de la actividad prácti-
co-experimental en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias Naturales es necesario procurar el acer-
camiento a su conceptualización.

1. Aproximación al concepto de Ciencias Naturales

Las Ciencias Naturales, también llamadas ciencias de 
la naturaleza, ciencias físico-naturales o ciencias experi-
mentales, son aquellas disciplinas que estudian las leyes 
que rigen la naturaleza; es decir, los aspectos físicos que 
nos rodean como la materia, energía, espacio y tiempo 
a través de disciplinas como la Astronomía, Química, 
Física, Geología, Biología, entre otras, muy diferente a las 
Ciencias Humanas que toma como punto de partida el 
estudio del ser humano, la sociedad y su cultura, y 
tiene como función dar explicaciones de su conducta, 
arte, lenguaje, pensamiento y formación transcendental, 
entre otros, para comprender el interés que siempre tuvo 
y mantiene el hombre por conocer su propia acción en el 
mundo (Iturralde et al. 2017; García González, 2017).

Estas disciplinas al ser consideradas como ciencia uti-
lizan el método científico empírico-analítico (Androini et 
al., 2018); es decir, la observación sistemática y la lógi-
ca empírica para obtener nuevos conocimientos, cuyas 
características pertenecen a la actividad práctica expe-
rimental que permite analizar, razonar y observar los he-
chos y proporciona la evaluación de factores internos y 
externos que influyen en un fenómeno determinado con 
objetividad, sistematicidad y coherencia para argumentar 
justificaciones y posibles refutaciones.

El estudio de las Ciencias Naturales está basado en el 
razonamiento y la observación, lo cual garantiza un cono-
cimiento sensato, que permite la apertura de nuevas in-
vestigaciones y por ende, ese conocimiento se va expan-
diendo; aunque, se debe mencionar que el conocimiento 
en este campo puede solo estar involucrado por la razón, 
sin la intervención de la práctica; es decir, que la poca in-
formación adquirida se puede utilizar y considerar como 
fundamento en una investigación de acuerdo a la indica-
ción de la doctrina filosófica del apriorismo, la cual carece 
de justificación, pero en su afirmación de conocimiento 
requiere de una proposición analítica, donde la verdad 
está sobre el significado de los términos involucrados.

Dentro de las Ciencias Naturales, la Física juega un papel 
significativo, ya que abarca diversas áreas científicas que 
resulta fundamental en la comprensión de cuestionamien-
tos y temas del conocimiento del universo; asimismo, pro-
porciona el cambio de vida por otra de mayor calidad por 
medio de la tecnología desarrollada (Peña et al., 2019). 
Las Ciencias Naturales, se caracterizan por ser teóricas 
en la explicación de sus hipótesis o en las conclusiones, 
y por la práctica experimental que proporciona la toma de 
decisiones y producción de conocimientos razonables; 
cabe entonces preguntarse ¿hasta qué punto la percep-
ción y razón son la base del conocimiento?
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2. Formas de conocimiento de la práctica experimental

La práctica experimental abarca formas de conocimiento 
como la percepción y razón, la primera se relaciona con 
la observación y la comprensión de nuestro entorno, ba-
sadas en la experiencias o criterios obtenidos por los 
sentidos, mientras que la segunda hace referencia al ra-
zonamiento que depende de la cantidad de conocimiento 
que se ha adquirido o del conocimiento innato, lo que 
permite llegar a nuevas conclusiones, conceptos válidos 
y a su vez a desarrollar nuevos conocimientos.

Por ejemplo, para resolver un problema matemático, pri-
mero se observa la cantidad de datos que brinda, se re-
lacionan con el análisis y la comprensión previa sobre lo 
que intentan decir, para que con ese razonamiento poder 
seleccionar y aplicar métodos o teorías que permitan lle-
gar a la respuesta.

Ante lo expuesto y respondiendo a la pregunta planteada 
se puede definir a la razón y a la percepción como pilares 
fundamentales y complementarios en la producción de 
conocimiento, por ende, forman parte de la base y punto 
de partida del conocimiento, son implementos perfectos 
dentro de los métodos de investigación de las diferentes 
ciencias, permitiendo expandir sus ámbitos y saberes en 
la búsqueda de respuestas a las dudas, curiosidades e 
interrogantes, convirtiéndose en los motores para la ac-
ción del sujeto. 

3. Las exigencias didácticas de la actividad práctico-ex-
perimental en el ámbito del proceso de enseñan-
za-aprendizaje de las Ciencias Naturales 

Por otro lado, las exigencias didácticas aluden a alter-
nativas de enseñanza que forma parte de la pedagogía 
y contribuye en el proceso intelectual de niños y ado-
lescentes. Las exigencias didácticas para la actividad 
práctico-experimental en las Ciencias Naturales cuentan 
con diversas posturas científicas. Pero, al margen de po-
sibles divergencias, existe consenso en que, sirven para 
aprender a seguir protocolos tendientes a enseñar una 
destreza experimental, el uso de un equipo, un méto-
do, procedimiento o técnica especial de análisis o sim-
plemente para seguir indicaciones (Martínez Jiménez et 
al., 2018).

La importancia de la actividad práctico-experimental ra-
dica en que son objetivas, los conocimientos teóricos se 
alcanzan a través de la participación activa del aprendiz 
en la realización de tareas prácticas que se convierten en 
convicciones. A través de ella se relaciona fácilmente la 
teoría con la práctica, lo que permite la sistematización de 
los conocimientos adquiridos (Pérez et al., 2021); se ca-
racteriza por la interacción del investigador (estudiante) 
con el objeto de experimentación y suele ser desarrollado 
en diferentes entornos como: laboratorios, aulas y medio 
natural; los estudiantes se convierten en sujetos activos 

de su propio aprendizaje científico. Su objetivo central es 
potenciar el interés y motivación por la ciencia en general.

Las actividades práctico-experimentales son selecciona-
das, determinadas y/o adecuadas por el docente respon-
sable, lo cual garantiza la participación creadora y activa 
de los estudiantes involucrados en el aprendizaje; dichas 
actividades son diseñadas de forma directa, sencilla, 
simple y adecuada, dependiendo del nivel cognoscitivo 
del estudiante, con la finalidad de que adquieran expe-
riencias ante los fenómenos observados. De igual forma, 
estas son importantes por las relaciones alumno-alumno y 
alumno-profesor que se establecen durante la realización 
de la tarea indicada en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje (Ruiz, 2015), las que están mediadas por los compo-
nentes didácticos en estrecha relación y por su carácter 
de sistema, de aquí la necesidad de realizar un análisis 
de cada una de ellas de forma holística.

Esto significa que se deben concebir actividades prác-
tico-experimentales en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de las Ciencias Naturales, que aseguren la circu-
lación ascendente de los estudiantes por los diferentes 
niveles de asimilación como vía para adquirir los cono-
cimientos físicos, químicos, biológicos y geográficos 
de manera integrada, partiendo de los resultados del 
diagnóstico y la creación de un clima de confianza, segu-
ridad y empatía, que influya en el desarrollo integral de la 
personalidad de los estudiantes (Cachapa et al., 2020); 
sujetos activos y protagonistas de su propio aprendizaje, 
como también el profesor debe tener en cuenta las forta-
lezas de los contextos educativos.

El valor pedagógico de la actividad práctico-experimen-
tal se asocia a la formación integral del individuo, ya que 
permite la objetividad del aprendizaje al crear en los es-
tudiantes, nociones claras, precisas y correctas de los 
objetos y fenómenos, mediante la aplicación de métodos 
científicos. Además, puede aplicarse en todas las etapas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y en cualquier ni-
vel educacional; su realización contribuye a desarrollar 
hábitos de conducta en los estudiantes.

La actividad experimental integra la actividad práctica, la 
cognoscitiva, la valorativa y la comunicativa, como ele-
mentos estructurales de toda actividad humana, ya que 
mediante la experimentación se refleja y se reproduce la 
realidad objetiva en forma de conocimiento, en un movi-
miento de lo sensorial concreto a lo abstracto y de este 
a lo concreto, lo que presupone su valoración y un inter-
cambio de conocimientos, resultados del trabajo y con-
ductas humanas, es decir hábitos, actuaciones, modos 
de ser y experiencias en la esfera espiritual y material del 
hombre. Por estas razones se asume el término de activi-
dad práctico-experimental. 

En otras palabras, la actividad experimental en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales es 
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un tipo de actividad pedagógica, que incluye diferentes 
formas de realización (experimentos demostrativos en 
clases, prácticas de laboratorio, excursiones docentes, 
actividades de campo).

4. Formas organizativas de la actividad 
práctico-experimental

En el caso de las Ciencias Naturales las principales for-
mas organizativas que se pueden emplear en el desa-
rrollo de la actividad práctico-experimental son: la clase 
práctica, la excursión docente, la práctica de campo y las 
prácticas de laboratorio (Martínez Jiménez et al., 2018).

La Clase Práctica

En las clases prácticas se potencia el vínculo de la teoría 
con la práctica por medio de demostraciones, experimen-
tos, investigaciones, seminarios integradores, debates, 
exposiciones, ponencias, tareas experimentales dentro y 
fuera de los centros educativos, y visitas a centros cien-
tíficos, de producción y los servicios, entre otros, con la 
realización de acciones que posibiliten la atención a las 
diferencias individuales de los estudiantes, contribuyen-
do al desarrollo de habilidades intelectuales, docentes 
y prácticas donde se conciba el establecimiento de re-
laciones interdisciplinarias a partir del contenido de las 
Ciencias Naturales.

La Excursión Docente 

La excursión docente constituye otra de las formas de 
organizar el proceso de enseñanza- aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, esta se realiza en condiciones na-
turales, permitiendo al estudiante llagar a conclusiones 
objetivas al estar en interacción directa con los objetos, 
fenómenos y procesos de la naturaleza, lo cual favorece 
el desarrollo de una cultura general integral (Jardinot et 
al., 2017). En la misma es factible la integración de los 
contenidos físicos, químicos, biológicos y geográficos 
posibilitando el desarrollo de conocimientos, hábitos, ha-
bilidades y valores mediante la observación directa com-
binada con el trabajo independiente, el cual puede ser 
práctico y experimental (Cruz Davila & Carrillo Menocal, 
2017; Barea Sánchez et al., 2017).

La práctica de laboratorio 

Una de las formas fundamentales del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales relacionada 
con la actividad práctico-experimental la constituye la 
práctica de laboratorio, donde el objetivo es lograr que 
los estudiantes sistematicen y consoliden los contenidos 
químicos, físicos, biológicos y geográficos de forma acti-
va e independiente mediante la experimentación, obser-
vación y su respectivo análisis.

La práctica de campo

La práctica de campo es la forma de organización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza en la 

naturaleza, en un área que reúne los requisitos para lo-
grar los objetivos propuestos (Ruiz, 2015). Las activida-
des de aprendizaje que realiza el estudiante, por lo ge-
neral están planificadas por grupos con la guía de uno o 
más profesores, puede ser realizada fuera de la escuela, 
con el objetivo de aplicar, complementar o reforzar los 
conocimientos adquiridos durante las actividades habi-
tuales (Espinoza, 2020). Lamentablemente, existen en las 
prácticas de campo un conjunto de circunstancias como 
accidentes, que pueden incidir de manera contundente 
en su eficiencia como actividades prácticas de aprendi-
zaje (López Nicles, 2016).

El procedimiento metodológico a seguir en cada una de 
las formas de organización de la actividad práctico-expe-
rimental se centra en procesos prácticos donde los estu-
diantes deberán realizar, explicar y comprender. Además, 
las actividades práctico-experimentales permiten optimi-
zar el tiempo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

5. Algunas consideraciones sobre la preparación del 
docente para la implementación de las actividades 
práctico-experimentales

Para el desarrollo de la actividad experimental se requiere 
de la organización previa del docente y de los estudian-
tes con la finalidad de propiciar un escenario que favorez-
ca la mejora de capacidades para observar, manipular, 
experimentar, registrar y analizar resultados, además de 
promover el desarrollo de habilidades intelectuales como 
la descripción, narración, explicación, argumentación y 
resolución de problemas, incluyendo a los procesos que 
definitivamente potencian la comprensión, la investiga-
ción científica y la reflexión crítica.

El docente debe tener siempre presente que, por medio 
de la actividad experimental, los estudiantes aprenden 
contenidos temáticos, reflexionan sobre la importancia 
de la ciencia (Cázares Méndez, 2014). Para él es funda-
mental que los niños adquieran el conocimiento científico 
a través de actividades que le resulten atractivas, como 
la observación y manipulación de materiales y artefactos 
que se emplean en esta actividad. 

La Escuela Normal, formadora de docentes, asegura las 
condiciones para que los futuros maestros planeen, desa-
rrollen y analicen la experimentación desde dos ópticas, 
la primera, para que aprendan a experimentar científica-
mente y la segunda, para que reconozcan su actuación 
en la enseñanza de las ciencias en la escuela primaria a 
través del desarrollo de esta actividad. La formación de 
docentes requiere emplear con frecuencia la formulación 
de preguntas para dar respuesta a las inquietudes del 
alumnado sobre bases científicas.

El estudiante de las carreras pedagógicas aprende que, 
en la actividad experimental se requiere partir de los co-
nocimientos previos de los niños, es necesario confron-
tarlos con los nuevos y construir un aprendizaje propio 
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de los contenidos de ciencias, sabe también que debe 
generar curiosidad en los niños para que se pregunten 
sobre orígenes, causas y efectos de los fenómenos de la 
naturaleza a fin de explicarlos científicamente. En el tra-
bajo experimental; el estudiante aprende nuevos concep-
tos, los vincula con los previos y los reconstruye, incorpo-
rándolos a su estructura cognitiva. El docente potenciará 
las capacidades de los escolares considerando los ni-
veles de adquisición del conocimiento (Cázares Méndez, 
2014), debido a que el alumno de primaria pasa por pro-
cesos cognitivos concretos y objetivos, a diferencia del 
estudiante de la educación superior que se encuentra en 
niveles abstractos.

Los futuros docentes de la educación primaria aprenden 
ciencias para enseñar ciencias, y para ello emplean la 
estrategia de la actividad experimental, que en tanto les 
permite potenciar en el escolar las capacidades de ob-
servación, percepción, formulación de preguntas y expli-
cación de fenómenos de la Naturaleza (Canedo, 2017; 
Salamanca & Hernández Suárez, 2018). Mediante esta 
estrategia se abordan los contenidos temáticos de una 
manera más objetiva, a través de la réplica de un hecho 
del mundo natural lo que resulta en un aprendizaje sig-
nificativo para el educando (Quiroz Tuarez & Zambrano 
Montes, 2021).

La actividad experimental se presenta principalmente 
como un procedimiento metodológico para aprender y 
enseñar ciencias, actualmente consolidada como una 
estrategia didáctica implícita directa o indirectamente en 
el currículo de la educación básica (Alcívar Castro et al., 
2019; Reynosa et al., 2020). Con esta estrategia de en-
señanza el estudiante puede construir ciencia en el aula, 
para ello emplea el método científico, que le permite: ob-
servar, elaborar hipótesis, predecir, experimentar, resolver 
problemas y responder preguntas, así como el discerni-
miento para la elaboración de conclusiones (Orellana, 
2017; Zúñiga Escobar, 2017; Hernández Suárez et al., 
2021).

Lo hasta aquí analizado permite enfatizar sobre la im-
portancia de conocer y poner en práctica la actividad 
práctico-experimental en las Ciencias Naturales como 
metodología en su proceso de enseñanza-aprendiza-
je, por lo tanto, se deben perfeccionar el perfil docente 
y modelo pedagógico de enseñanza de esta disciplina, 
los cuales contribuyen al buen desarrollo de la formación 
integral del alumno. El docente forma parte del funciona-
miento del proceso cognitivo de los estudiantes, ya que 
se convierte en un coordinador del trabajo en el aula, 
fundamentado en el empirismo o inductivismo ingenuo; 
donde, enseñar ciencias es enseñar destrezas de investi-
gación como la observación, planteamiento de hipótesis, 
experimentación.

La enseñanza y aprendizaje de la Ciencias Naturales 
transcurre a través de la solución de problemas represen-
tativos con sentido y significado para el educando, que 
están relacionados con los pre-saberes que el educando 
lleva al aula (Androini et al., 2018); por tanto, el contenido 
de las situaciones problémicas debe reconocer la nece-
sidad de acercamiento al contexto inmediato del alumno, 
a su entorno, para mostrar que los conocimientos pueden 
tener una significación desde el medio que lo rodea y que 
son susceptibles de ser abordados a partir de sus expe-
riencias y vivencias.

Las capacidades que proporciona la práctica experi-
mental gracias a la guía y orientación de los docentes se 
debe a los aportes intelectuales relacionados con obser-
var, describir, comparar, identificar, argumentar, predecir, 
explicar, modelar, ejemplificar, definir, clasificar y valorar. 
Los docentes poseen cualidades como organizar, pla-
nificar, diseñar, ejecutar, controlar y evaluar actividades 
práctico-experimentales; además han de ser eminentes 
comunicadores mediante el lenguaje oral y escrito (Arias, 
2016; Berges, 2018) y poseer conocimientos y habili-
dades para utilizar las tecnologías con fines educativos 
(Avello Martínez & Georege Reyes, 2021).

En la guía didáctica de estrategias prácticas para el de-
sarrollo de la ciencia en Educación Inicial brindada por 
Ministerio de Educación (2017) se expresa que, el mo-
delo del perfil docentes debe garantizar contenidos y las 
destrezas científicas que propicien la manera natural en 
que los niños exploran y explican su entorno. Los niños 
tienen una tendencia natural para divertirse observando 
y pensando en la naturaleza, los pequeños están moti-
vados por explorar el mundo que los rodea y las expe-
riencias tempranas en ciencias; si su interés por estas 
cuestiones es adecuadamente implementado, puede au-
mentar la motivación en edades futuras. Al brindar a los 
niños experiencias científicas de calidad, se contribuye a 
aumentar el desarrollo de sus destrezas científicas y su 
conocimiento (Ortiz & Cervantes, 2016).

Aprovechando la curiosidad de los niños respecto a to-
das las cosas que ven a su alrededor, el currículo de 
Educación Inicial plantea el desarrollo de destrezas, a 
saber:

 • identificar a los seres vivos de su entorno a través de 
la exploración del mundo natural; 

 • explorar e identificar los diferentes elementos y fenó-
menos del entorno natural, empleando procesos que 
propicien la indagación; 

 • establecer comparaciones entre los elementos del 
entorno mediante la discriminación sensorial, como 
observar el proceso del ciclo vital de las plantas, utili-
zando actividades de experimentación; 
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 • identificar semejanzas y diferencias en objetos del 
entorno con criterios de forma, color y tamaño, entre 
otras.

Por último, el docente debe tener capacidad para aplicar 
la evaluación integradora, para ello, durante el desarrollo 
de la actividad experimental ha de evaluar el conocimien-
to que adquieren los estudiantes, el desarrollo de habili-
dades intelectuales y prácticas, así como los valores, y 
no solo el rendimiento académico (Martínez et al., 2016; 
Espinoza et al., 2017). 

Dentro de los hábitos generales que se desarrollan du-
rante la realización de las actividades práctico-expe-
rimentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las Ciencias Naturales se encuentran: la organización y 
limpieza del puesto de trabajo, respeto a las normas de 
seguridad; utilización económica de los recursos mate-
riales, energéticos y del tiempo; precisión y exactitud; 
observación de criterios estéticos; ejecución científica y 
disciplinaria de la tarea; anotación de datos y concentra-
ción de la atención durante la ejecución de la actividad.

De aquí, la necesaria y constante preparación de los do-
centes que tienen la responsabilidad de impartir los con-
tenidos de las disciplinas de las Ciencias Naturales, la 
que debe caracterizarse por sólidas competencias cien-
tíficas y metodológicas (Hernández & Salamanca, 2018; 
Hernández et al., 2021).

CONCLUSIONES

El análisis de los materiales bibliográficos consultados 
permite arribar a las siguientes conclusiones relaciona-
das con la actividad práctico-experimental en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales.

 • Las Ciencias Naturales se dedican a estudiar aspec-
tos físicos del universo, proporcionando al ser humano 
el desarrollo intelectual, así como conocimientos y ha-
bilidades para buscar respuesta y explicaciones a las 
interrogantes que surgen en el día a día. 

 • En el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, la actividad práctico-experimen-
tal es eminentemente pedagógica, que tiene como fin 
principal ser guía, de los estudiantes, para la obten-
ción de una cultura científica, para ello se utilizan mé-
todos y medios (manuales interactivos, herramientas 
y recursos de las TIC) propios de la actividad cientí-
fico-investigativa, y se manifiesta a través del experi-
mento demostrativo.

 • Las exigencias didácticas de las actividades prácti-
co-experimentales en la Ciencias Naturales aluden 
a alternativas de enseñanza que forman parte de la 
pedagogía y contribuye en el desarrollo intelectual 
del escolar. Estas sirven para aprender a seguir pro-
tocolos tendientes a enseñar una destreza experi-
mental, el uso de un equipo, un método, procedi-
miento o técnica especial de análisis o simplemente 

para seguir indicaciones. A través de las actividades 
práctico-experimentales los alumnos aprenden a utili-
zar el método científico que involucra a la observación 
y experimentación. 

 • Entre las formas organizativas relacionadas con la 
actividad práctico-experimental en el proceso de en-
señanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales están: 
la clase práctica, la excursión docente, la práctica de 
campo y las prácticas de laboratorio. Dichas formas 
de organización del proceso de enseñanza-aprendiza-
je se vinculan con la lógica del pensamiento, como la 
inducción-deducción, análisis y síntesis, abstracción y 
concreción, incluyendo el dominio de las habilidades 
prácticas como la observación y la experimentación.

 • La buena preparación del docente forma parte de 
los requisitos primordiales para el desarrollo de la 
actividad práctica experimental en disciplinas como: 
Química, Física, Biología y Geografías, sustentados en 
los fundamentos pedagógicos, teóricos y metodoló-
gicos, que deben ser aplicados desde la Educación 
Inicial hasta el bachillerato y la Enseñanza Superior. 
La didáctica que orienta al profesor para el empleo de 
las actividades práctico-experimentales en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales 
debe tener carácter desarrollador e interdisciplinario.

LIMITACIONES Y ESTUDIOS FUTUROS

El ensayo se limita al análisis de las exigencias didácticas 
necesarias para la implementación de la actividad prácti-
co-experimental en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las Ciencias Naturales en la educación primaria. Los 
autores se proponen continuar este estudio para estable-
cer las relaciones entre las actividades práctico-experi-
mentales y el desarrollo de competencias en el área de 
las Ciencias Naturales. 
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